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la realización del presente reporte de investigación, pretende dar a 
conocer una de las muy diversas áreas en donde fa Psicología ha incursionado 
como 10 es, en el área de la victimo[ogía y muy part¡cularmente enmarcando 
"La importancia de [a Psico[og[a del Derecho en [a Victimología "Delación de 
Hechos Antisociales~ COmo: Control Social; pretendiendo conjuntarse con todo 
un ámbito jurídico. Haciendo referencia a[ proceso de la delación, misma que 
se cree que por si misma se ve eslrucl1Jrada por lada una transgresión oculta 
en toda persona que es o fue v¡c~¡ma de aigún ilícito y que no siempre es 
manifestada como tal, @! momento de su emisión ante un Ministerio Público . 

.la incursión que se pretende reside en auxiliar a los órganos jurídicos 
que imparten justicia, asistiendo a toda aquella tipología de carácter víctima, en 
el segundo momento inmediato de haber sido vfctimado; es decir al momento 
de su certificación lesiva, dentro del SEMEFO, acción que extendería la función 
de la Psicolog!@ que es considerada como Psicología Forense, dentro del 
deparlamento de servicios periciales. 

Sin embargo para poder realizar esta asisíencia y/o intervención, es 
necesario explicar cada uno de !os antecedentes así como los porque del 
delito, de la conducta delictiva, como de tipologías víctimales, marco teóriCO de 
donde radics la importancia de los propósitos de nuestro reporte. Considerando 
y valorando la necesidad de investigaciones ieóricas como prácticas, para la 
implementación de estrategias de prevención como de intervención hacia la 
magnitud de problemas antisociales, dentro de nuestro y muy extenso Estado 
de México, dado que dentro de! mismo existe un número muy reducido de 
investigaciones bajo esta línea; quizás también pretendiendo de alguna manera 
justificar la necesidad de un servicio psicológico, mucho más amplio, dentro del 
área de servicios periciales como trabajo muJtidjsciplinario. 

Dicho reporte es parte de! Proyecto General denominado ~Los Perfiles 
de la. Antisocialidad en México: En Adultos y Menores, bajo cuatro líneas de 
articujaciór. y cuyo registro se ve contemplado por cinco dimensiones báSica: 

10 ¡nformación general del hecho delictuoso.2°Tipo de delito y/o delitos Y 
Características de ¡os inc.Hciados.4° Caracter:sticas de las victimas.5° Los 
hechos, mismos que fueron. recopilados, en el Departamento os 
Averiguaciones Previas y }\rchivo, dentro de las instalaciones de la 
Subprocuradurfa Generar de Justicia Regional con sede en Tlalnepantla de 
Baz, éstacio de México. 
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'8onsic!erár.dose cuatro variables para dicha investigación. 

a}Tipo de delito, b)Caracteristlcas de ¡a v[ctima, e) Descripción de los hechos, 
aquí es importante mencionar que en verdad no se podía. llegar a una 
conclusión como tal, dado que dentro de las delaciones; estas no contemplan 
rasgos emocionales transgredidos, quizás porque son considerados subjetivos 
y caren.tes de un corte legal; sin embargo existen y están presentes de manera 
latente o encubierta, por lo que para fundamentar lo anterior, se iievo a cabo 
una entrevista dirigida a jas víctimas, cuando estas requerían de una 
certificación médica, dentro de ¡as instalaciones del SEMEFO, del centro de 
justicia de Cuautitlán de romero Rubio, Estado de México. d) La relación entre 
el tipo de dema, ¡as características de ¡as víctimas, el númer:::¡ de víctimas, 
descripción de ¡os hechos-reseña-. 

En base a los resultados es interesante conocer que la psicología 
forense, es indispensable como tal, dentro del trabajo multldisciplinario que 
requiere la procuración de justicia; cuya línea es la preservar una seguridad 
social, dado que todos les actos antisociales ameritan una estncta delimitación 
a'e criterios procesales aún dentro de caiegorfas desprendidas de problemas de 
salud pública y mental, dentro del país, al igual que a nivel estado; siendo que 
a pesar de no ser considerada como tal si existe un daño a nivel emocional, 
independientemente de la tipoiogía victimal, aún siendo esta dentro del 
SEMEFO. 

Se espera que este trabajo en algún futuro bajo su marco teórico tenga 
una continuidad, dado que en verdad merece la atención de un análisis más 
detallado en una futura invesiigaci6n que complete un posgrado 
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DEL PROVECTO GENE'R.fl..IL. 

Uno de ¡os principales objetivos del Proyecto General denominado "LOS 
PERFILES DE LA. ANTISOCIALlDAD EN MÉXICO: EN ADULTOS y 
MENORES", es delimiíar los faclores de riesgo asi como poder disminUir las 
tasas de incidencia de hechos antisociales, bajo la identificación de parámetros 
epidemiológicos, sociales y ps!co1ógicos que se manifiestan en la delincuencia 
a través de cuatro líneas de articulación que son: 

~1 identificación y descripción de lOS perfiles de Antisociaiidad, tanto en 
adultos como en menores, ya que se aboca a la delimitación y descripción 
de ia delincuencia. 

21 Búsqueda de asociaciones entre variables sociológicas, psicológicas y 
epidemiológicas, en la Antisocialidad y su finalidad principal es determinar 
la relación que guardan tios o más variables con el indice de delincuencia. 

S) Búsqueda de los faclores causales de la Anlisocialidad y su finalidad 
principal es determinar la explicación y predicción de la delincuencia dado 
que un fenómeno, que es susceptible de predecirlo, se estará en 
condiciones de conirolarlo. 

4) Diseño e interpretación de una lecnologla social, encaminada a la 
prevención primaria, secundaria y terciaria de la conducta antisocial tanto 
en adultos como en menores y su ñnaiidad es la de derivar estrategias de 
intervención, encaminadas a la prevención cuando vaya en aumento, en 
e! grupo social donde se derivaron. 

Dicha investigación se realiza actualmente en la División de estudios de 
Posgrado y en la Licenciatura de Psicologia de la Universidad Nacional 
Autónoffi2 ce México Campus !ztacala, incluyendo al Departamento - de 
Sociología de ¡a Universidad Nacional de Aguascalientes, quién realizó una 
investigación yo estudio epidemioiógico "La Víctima de¡ delito". 

El presente reporte de investigación pretende centrar su in'terés haCia la 
Psicclog[a de! !JeT9cho en la VictimoJogía en base a la de,lsción de hechos 
antisociales. Dentro de este estudio se describirán parámetros Epidemológlcos 
y sociales, en base a la primera Hnea de ar,iculación descrita, que va dirigida. a 
la cescripci6n e identificación de los perfiles de Antisocialidad, tanto en adultos 
como e;-¡ menores, ir:volucrar.do e! derecho de dejación como la evidencia de 
profundizar en el derecho elel valor y respeto que cada indivlduo merece sin 
importar géneíO, edad y cor.dic!ór. soc;al. 
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Dentro de! estudio del ser humano varias ciencias suelen centrar su 
interés hacia la importancia y reconocimiento conductual de los individuos, 
considerando Oi. cada uno de los factores que determinan de alguna manera 
actitudes, emociones, cambios biológicos, creencias y estructuras sociales; una 
de estas ciencias es la Pslcolog!a que considera al individuo como ser socia!, 
biológico y psicológico, lo cuál determinará en gran parte repertorios de 
personalidad, asi como su capacidad de adaptación al medio circundante: 
mencionando que esta adaptación se encuentra sometida a leyes ya 
establecidas 'J permanentes. 

Roth (1986), menciona que a pesar de ser considerada a la salud mental 
tanto individua.l como comunitaria, se Sigue creyendo que una comunidad no 
tiene problemas psicológicos }I sociales tan graves, como para justificar, en 
términos de costo, !a injerencia directa de una. ciencia pSiCOlógica: A pesar de 
ia importancia que la psicología tiene ha.cia el interés científico, dentro de este 
campo. 

Sabate (1980), asegura que una c[encié.: ?sico!ógica es fundamental en 
la mejora de imparí.ición de justiciG:, en lo rela.cionado a la importancia. de! 
ámbito socia! y psicológico dentro del impacto que existe en [os hechos 
antisociales, mencionando que, el tipo de alianza Psico_Jurídica favorecería, 
tanto a víctimas como a indiciados en la medida de equilibrar todo lIn proceso 
legal para ambas pari.-es. 

El hablar de Antisociaiidaa es mencionar todo aquello que va en contra 
de Un orden social ya establecido, por lo que íos hechos antisociales denotarán 
la ausencia de interrelaciones dentro del ámbito particular del comportamiento 
de individuos, giUpCS 8 :~stitucfones en un iugar y morr:entos determmados, así 
como variables econ6m¡c~s, sociales, políticas, culturales y ámbho geogr5.flco; 
se hs.ce también referenc1a, hablando de conducta, a : .. 10 sin nGmero de 
maneras de obrar no aceptadas socialmente. 
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üurkheim(ciíado en Racher, 1980), señala que Ulas maneras de obrar. de 
pensar 'j de sentir", resultan coercitivas porque se nos presentan bajo la forma 
de reglas, de normas y de modeios en lOS qüe debemos rnspfrarnos para 
alcanzar y orientar toda acción, si se requiere que esta sea aceptada dentro de 
Una sociedad. Como consecuencia ¡os términos normativos de la acción social 
determinarían que la conducta esté determinada constantemente por normas 
que cumplen el oficio de modelos, como por ejemplO: El modo de vestir, El 
lenguaje que empleamos, La Manera de expiesar alegría, dolor, frustración, 
cólera e ¡ncluso algunos de nuestros pensamientos mas Intimos: Obedeciendo 
asl a reglas externas, comunes y colectivas de tal manera que toda conducta 
humana sea en verdad significativa, ai mismo tiempo que coherente y de igual 
mensaje tanto para el sujelo; COmo de aquellos con quienes o en medio de 
quienes obT8! el sujeto; es por eso de la importancia de una visión social como 
realidad, siendo que es una consecuencia de ia estructura normativa de todo 
un control sOciai, posibilHandose asi un nivel preventivo. 

Lo anterior nos permite consIderar que Un hecho antisocial es también 
definido como un principio de agresión, siendo que a.quellos individuos que 
llegasen 8 cometer graves actos de agresión personal suelen considerarse 
como s:1emigos de la sociedad, En lo referente a la Psicología socia) y dicho 
del modo más simple, el hombre depende de su cultura para desarrollar sus 
cuaHtiades humanas anteponiendo de ejemplo a la organízación der ambiente y 
comunicación; estableciendo la diferencia entre algo normativo como de algo 
aniisocial. 

Sin embargo Periam(1987), menciona que todo individuo interpreta al 
mundo de acuerdo el un contexto situaciona: actual y un,e experiencia anterior 
En base a está hipótesis, se deduce que el análisis del comportamiento 
antisocial requiere de delimitar parámetros sociales y epidemiológicos, con el 
fin de reducir los ef-ec(os de este'lipo de hechos. 

Para tí8;~ar de explicar [o anterior, se lIevó,a cabo un estJdio acerca de 
ié;S def6ciones reportadas por aquellos individuos que son transgredidos dentro 
de todo tipo de acción criminológica, Dajo la línea de investigación 
Epidemiológica, en su carácter descriptivo, estudio técnico empleado más 
frecuentemente por el campo médico, pero gracias a sus características es 
requerido por cualquier olra ciencia. 

El ~rinc¡pal 9ro!J6sito de este i's¡Jorí:e de [:1vestigación, es dehmitar y 
definir ia importancia de la Psico!ogía del Derecho en ia VicHmología ei: la 
Delación de Hechos Antisociales como Control Social, enfatizando que dentro 
de este control sodal se ve ¡n:volucradz. la necesidad que tiene la sociedad 
hacia L:na mejor procuración de justicia así como una demanda a un mejor nivel' 
de trabajo multidiscipnnario (Psicológico y Pena!), que requiere el dictamen 
pericia¡ psicológico d¡¡lgiclo ·~anto a la v!ctima como al victimario; asi como de 
una intervención psicofogica hacia esta tipología vfctfmal, en el segundo 
momenio inmediato de haber sido vlci.imlzado. 
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A fin de contextualizar nues~ra discusión, hemos dividido nuestra 
(emética sr¡ vaiios apartados: 

En el Capitulo 1, anie lodc hemos pretendido conceptualizar a la 
Psicología Socia! como un campo científico y asequible a la explicación de 
determinada:s variables ps!cosociales inherentes a hechos antisaGÍares. 

En el Capitulo 2, hemos hecho hincapié en la correlación existente entre 
la Psicologla (condiciones comportamentales) y el Derecho(condiciones 
ejecutorias); hacia la invesligación y continuidad de actos no aceptados 
socialmente, abarcando tanto a 

En e! Capitulo 3, tratamos de presentar a la Psicología como área de 
investigación dirigida a ciertas conductas delictuosas, las cuaies han llegado 
incluso a rebasar ¡os íimites de un centrar social y cuya estructura se forfa bajo 
contenidos emocionales desadapatados, como ia son ia agresión y la violencia, 
hechos punibles que son innegablemente penados socialmente. 

En e[ Capitulo 4·, realizamos la descripción de una Victimologia, tarea 
nada sencilla debido a que son muy pocos los estudios enfocados a las 
víctimas como tal, bajo términos circunstanciales dentro sucesos criminales; 
mismos que son sumamenre perjudiciales en toda integridad emocionai, 
integridad que se ve transgredida aún bajo un control social preestablecido. 

En el Capitulo 5, en el cuál enfatizamos nuestro Interés de aportar 
información hacia la De!ación de Hechos Antisociaies como control' sociai bajo 
las funciones y estructuras'de la Psicologia del Derecho, un Dictamen Pencial 
así como de un Peritaje Psicológico. 

y en io que corresponde al Capitulo 6, lo hemos dedicado a la 
descripción de toclo nuestro Marco General de Investigación; en base a la 
realización práctica, que fundamenta nuestro estudio Epidemiológico en la 
Datación de nechos Antisocfa!es, recopilados durante 1996_1999, en e! 
Departamento de Averiguaciones Previas y Archivo dentro de la 
SubProcuraduría General de justicia con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado 
de México, investigaci6n que también se vio complenentada por una 
entrevisia dirigida a conocer las diversas sensaciones cognitivas que se 
~reserr\:an, cuando se ve involucrada nuestra persona, en sucesos 
anílsociares no previs',as, mismos q:..:e son present2dos centro de todo nuestro 
marco general de investigación por ejemplo: un asalto. robo, robo con 
violencia, allanamiento de morada, tentativa de violación, lesiones, homicidio. 
etc, !levada a cabo dentro de las instalaciones de! Servido MédJCO Forense 
(SEMEFO), centro ae! Centro de Justicia de Cuautitlán de Romero R.ubio, 
instalaciones que a su vez, también son parte de la. SubProcuradL!ría Genera; 
de Justicia, bajo sucesos que son presentados dentro de todo nuestro marco 
general. 
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Se espera que este trabajo aporie información para los Psicól'ogos que 
pretendan ftwo!ucrarse en e! área Jurídica y cuyo interés sea enfatizado a 
consecuencias sociales con un enfoque v1cíimal así como la pretensión de 
profundizar a los derechos de valer ~ respeto que cada individue merece, SIn 
lmportar edad, género o condición social, 
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CAPiTULO ~ lA PSiC.QJLOGíA EN: LOS AS?EC-rOS SOCiALES. 

Un país Em crisis como México, en. ei fin de siglo, reclama conocimientos 
eaciibles de aplicación para cubrir sus necesidades sociales. Por ello es 
importante conocer los alcances de investigaciones o estudios sociales, entre 
otras cuestiones, a fin de alcanzar dichos objetivos hacia dichas necesidades 

Dentro de este contexto una gran diversidad de ciencias han centrado su 
interés al implemento de estructuras de controí social a ciertas áreas sociales 
con identidad especifica. 

Se mencionará a la ciencia psicológica en su modalidad social como una 
tecnologia del comportamiento en ámbitos sociales. 

Rodrlguez (1988), respecto al papel de la psicologia social en la 
sociedad, menciona que ésta, lleva a cabo estudios que enfocan 
preferentemente [a dinámica de las relaciones interpersonales entre dos o más 
personas; bajo una perspectiva que se centra más hacia el indiv!duo en la 
sociedad que sobre la propia sociedad. 

Sin duda otro de los grandes precuisores sobre estudios relacionados a 
la psicologla social, recayendo a aspectos sociales iue Kurt Lewin (citado en 
Rodrlguez, 1988), quien con sus colaboradores proponen una teoria de gran 
amplitud para estudiar aefenninados fenómenos sociales. 

Bajo esta aportaci6n surgió la consolidación del método experimental 
(laboratorio o de campo), haciendo hincapié en que no es el único método 
recurrente; por lo consecuente, la psicología social científica (básica o aplicada) 
procura descubrir las relaciones de causa y efecto entre var¡ables 
Psicosociales que inducen a determinados comportamientos sociales. 

El hablar de aspectos sociales, es nablar también de conductas soc:ales 
o comportamientos, dentro de toda interacción social e individual, analizándose 
tres sistemas: El de ¡a Personalidad, :=:1 social y El Cultural. 

Secord (1988}, considera 10 a.nter¡or Como uno de los principios para el 
af1¿lisis de la !,sicoíogía socia) óe¡¡t;-o de estos aspectos sociales, dado que el 
1) primer sistema considera a las actitudes, necesidades, rasgos y sent¡mien~¡os 
asf como procesos ae aprendizaje o percepción, el 2) segundo sistema da 
énfasis a [as retaciones entre personas (en un ámbito soda!), asodados con 
cada posición sobre como una persona, en esa posición debe de pensar, sentir 
y actuar hacia otros mediOS; y el 3) cercer sistema que contiene las ideas 
genef81es sobre el mundo social y no social; lnciuyendo complejos 
microslstemas de creencias, valores, mencionando que ciertas variables de 
personafidad pueden afectar el funcionamiento de las propios sistemas 
sociales. 
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Un aspecto socia! frecuentemente suele ser considerado como problema 
socia! '1 esto porque se manifiesta que uno de ios problemas más intrincados 
que el hombre enfrenta actualmente son de carácter socia! como el alto índice 
de delincuencia y un sin númaro de hechos antisociales que día con día 
marcan una supervivencia, misma que se encuentra determinada por la 
capacidad de una sociedad para abastecer necesidades, a corto plazo, 
Lindgren (1972), refiere que uno de ios errores más comunes que cometen las 
personas es ignorar los factores sociales como la base medular para una 
continuidad social, dado que tanto psicólogos y otros especialistas de la 
conducca humana tienen fundamentados infinidad de datos de que e! hombre 
es en sí una parte que integra al medio social en el que habita y que de alguna 
manera reestructura su capacidad cíe i"esolver dichos factores. 

De este modo un factor dentro de la sociedad será comprendido por la 
psicoiogía sociai como una circuns~ancia que a pesar de Sus muchas 
consecuencias siempre se vislumbran alternativas de medición como de 
evaluación sistemática dirigidas hacia un desarrollo comunitario especitico, lo 
cuál plantearla una Auto_Responsabilidad así como la participación consciente 
de la población en general bajo el empleo de programas comunitarios, 

Kadzín (1988), refiere a lo anterior que el hecho de enfatizar el empleo 
de programas comunitsrios, recae en que toda conducta parte tanto de 
determinantes siiuacionales como de sucesos ambientales y sociales; mismos 
que son variables cuya propensión facilitan cambios en las conducías que son 
socialmente impor'tantes erradicando a aquellas, que son consideradas 
conductas problema, 

Kaclzín ¡18ce hincapié en que varias de estas conductas surgen 
normalmente en el curso del desarrollo y varían en función de la edad, el sexo. 
así como de otros faciores de riesgo. 

Es así como [a psicología social se encuentre¡ inmersa dentro del estudiO 
de la conducta humana como una ciencia en proceso de un desarrollo 
dinámico; dado que toda conducta baJO el enfoque condudual son 
consideradas como susceptibles de ser aprendidas o aiteradas mediante 
procedimientos de aprendizaje, pOi lo que el hablar de conductas antisociales 
es hablar de cambios ielativamente severos, !legando a ser clínicamente 
significativos paía un tratamiento; permitiendo así la descr¡~ción de Ul"l8. gran 
diversidad de expactativas impEcadas dentro del compromiso de dar atención a 
las necesidades, que se liegasen a detectar dentro de grupos socialmente 
determinados. Observaciones que se del~m¡taran a continuación. 
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i.é ANTECEDENTES DE lA PS:COl.OGiA SOC:AL 

Tode sn¿lis[s social as! como sus resultados; parí.en de condiciones 
experimentales determinadas, por lo que sin duda alguna ¡as principales 
investigaciones en Psicología Social, en especial entre los psicólogas sociales 
que han sido entrenados en sociología; son experimentales y actualmente han 
abierto camino para investigaciones de campo; dando mayor importancia ai 
pape! que desempeña el comportamiento individua!; enfatlzándose así el 
reconocimiento y la búsqueda para lograr un lugar independiente. 

La Psicoiogía. Socia1 históricamente se ve respaldada por varios 
cientmcos tales como: Sigmun Freud, quién se interesó especialmente por los 
procesos de influencia. social, dande pauta al surgimiento de diversos enfoques 
clínicos, así como de procesos o de socialización. Continuando con las 
relaciones sociales, George H. Mead confirmó que la interacción entre 
individuos se llevo a cabo por el desarrollo de la expresión simbólica gracias al 
materia~ de construcción básico de los humanos, generándose así el 
interaccionismo simbólico. Otro que siempre manifestó una gran pasión por la 
reformó. social, logrando 25/ una gran s!ntesis "La. teor1a del campo", fue Kurt 
Lewin. Sin embargo el más revolucionario dentro del aspecto social fue B.F 
Skinner; quién remarcó su interés por la tecnología y la fisiología del 
conductismo radical, encuadrando a la conduela social a un modelo mucho 
más simple, debido él que toda psicoiogía tiene que ver con la conducta y toda 
conducta ss un producto del ambiente en el que se manifiesta; claro que 
determinada; siempre por el exterior y no como una expresión genuina de las 
creencias o actitudes reales(Schellenberg, A .J.1988). 

Dentro de todo proceso colectivo Sábate (1980), reftere que la psicología 
social siempre responderá a este proceso determinado por condiciones 
facilitantes y obstaculiz8:ntes; que como consecuencia irán configurando una 
mayor independencia. a esta ciencia, mencionando también que tanto pa.ra la 
Ps)cologia Social como la. PsicOlogía. y la Socíología contemplan un factor 
común, como lo es e! estudio del hombre; sin embargo el comportamiento así 
Como los fenómenos derivados del mismo, es el interés para una ciencia 
Psicoló;¡icz Social, conftrléndoie de manera inmediata una identidad propia. 

Respecto si campo ae estuó;o dentro de la conducta social humana 
podemos mencionar que el interés de la psicología es conocer la serie de 
ordenamientos, que de alguna manera con~;ibuyen 8. resolver !a.s necesidades 
vinculadas con la supel\fivencia y la protecci6n; así como de funciones sociales 
imprescindibles. Esto nos !leva él considerar a los rasgos culturales, que son en 
cieno sentido determinani:es para znalizar les cualidades humanas. 
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Por otra parte Perlam(1987), afirma que la cultura puede ser enfocada desde el 
punto de vista de [as conductas manifiestas que las mismas personas exhiben, así 
como desde el punto de vista de las experiencias internas que constltuyer. 
directamente un campo psicológico, lo cua! determinarla la definición y onentación de 
una acción; sin embargo esta: acción conllevaría él un Sin número de percepciones ql!e 
enfatizan actitudes y valores mismos que fungen como vínculos entre todos los 
aspectos de la vida social. 

Como se ha observado uno de los antecedentes primordiales para la 
psicología social ,como de su estudio, se ve sustentado por una estructura 
social siendo que se encuentra vinculada por una acción socIal la cual se 
encuentra vertida dentro de toda relación in~erpersonal. Para Durkeim (citado 
en Rocher,1980); le acción social es la manera de pensar y de obrar baJo la 
estructura de modelos que son colectivos; es decir que son compartidos por los 
miembros de una sociedad. Es as! que aun a pesar ae pertenecer a la era 
virtual; Estas taorlas; en verdad siguen siendo lemas infiuyentes para la 
psicología; estrechando su continuidad a cuestiones claves por las que nos 
cuestionamos denirc de toda nues(ra v!da cotidiana; mismas que enmarcan la 
importancia de considerar aun más nueStro siguiente tema, La Salud 
Comunitaria. 
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4.2 DEf¡~¡CH6?\! ~E SAUJD COMUNITARJA. 

Una conducta. adapta~ivz¡ se valora siemp:-e en función de una capacidad 
de desenvolverse con independencia como de hacer frente a responsabi!1dades 
sociales. 

Ribes (1980),menciona que par. el establecimiento de habilidades 
interdisciplinarias en el área de salud y del cambio social; es necesario dirigir 
una evaluación controlada slendo que la función de la psicología socia! siempre 
se verá determinada por situaciones sociales. 

Dentro ele todo coniexto, su'tiimen'te se hace referencia al término de 
salud meníai; como una eva[ü,;¡cfón y tratamiento a grupos o personas que 
sufren circunstancias no aprobadas ~anto a n¡ve~ err:ocional como de a'cenciór 
enfocando su interés hacia todo jo social, biológico, mental, etc, en que se 
encuentre una comunidad. 

Para describir a la salud comunitaria es necesario mencionar que es 
requerido un diagnóstico y pronóstico encaminados a la prevención y solución 
de dichas circunstancias. Algunos de ¡os sectores en que recae el principio de 
salud mental comunitaria son el ambiente familiar, los grupos educativos, así 
como de grupos laborales; dado que el hombre no existe solo para si mismo; 
sino que se desenvuelve en una refación comunitaria con los demás 

Para poder analizar el proceso SALUD_ENFERMEDAD, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), define a !a salud como el estado completo de 
bienestar frslco, menta! y social y no únicamente ia ausencia de enfermedad o 
dolencia (Terris, 1987). 

"Bajo unoS: iegalidad encontraf7?OS que an 18 Con?erencia Internacional, 
sobre atención primaria de salud, refieren a esta como un nivel óptimo de 
salud, en :Jase 8. lo s¡guiente:~ "Ls. Conferencia reitera: firmemen:e que la salud, 
estado de bienestar í'íslco, mental y soc¡~! '1 no solamente [a ausencia de afecciones o 
enfermed;:.:des; es un derecho humano fundamenta! y que el logro del grado más alto 
posible de salu~ es uro objetivo SOCiél! sumamení:e cmportante en todo el mundo, cuya 
reatfzzcM:: exige !E: :r.1e:1lenc/ón ele muchos orros secéores socizies y económicos 
además del de lC). salud" (En ALMA ATA Urss,1978). 

Para conceptualizar !a salud comunitaria nos apoyaremos en la 
Declaración de Derechos Humanos; primordialmente en los siguiertes 
Artículos: 3 o, 5 o, 8 o, 120

, 22 ':',25 o, 28 0 ,29 0
, descritos en la Decíaración de 

Jerechos Humanos que so~ sumamente importantes, para conceptuailzar a 
una. sa!uo comunitaria, mismos que refieren fo siguiente: 
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j ART!CULeS 

I Art. 12'· 

I Art 22'· 

i DEClAlRAC!ON DE DERECHOS HUMANOS 
Todos tienen derecho a la vida, libertad y segundad 

J OP.rsona1. " 
Ninguna persona deberá ser sometida 8 tortura o al 

1 

crueldad, castigo o tratamiento Inhumano o i 
dearadante I 

Cada quien tiene el derecho a ser reconOCido en 
cual Uler sitio Como una ersona ante la le ¡ 

Ninguna perSOna deberá ser sometida a una I 
intromisión arbitraria en su vida, familia, hogar 01 
correspondencia, como tampoco a ataques en 

I 
contra de su honor y reputación y cada quien tiene 
derecho a la protecci6n de la ley contra tales 
intromisiones, 
Toda personc¡, como miembro de la sociedad, 

I 
tiene derecho a la seguridad social y es 
acreedora, 21 través de un esfuerzo nacional y de 
ía cooperación internacional y de acuerdo con la I 
organización 'f recursos de cada estado, ae ¡os: 
derechos económicos, sociales y culturales ~ 
indispensables pai~ su dignidad '1 el libre 
desenvolvimiento de su personalidad 
Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ¡ 

estándar de su vida 8C:ecuado para su salud y su: 
bienestar y el de SI.: familia; 10 cual Incluye" 
alimentación, vestH'1enta, vivienda, atención médica '¡ 

i v todos los serviciOS sociales. .J 
Toda persona tiene derecho a un orden SOCial ~ I 
intemaclonal en el cual los derechos y libertades 
postuladas en est<:l declaración puedan realizarse I 

totalmente. 
Toda persona tiene deberes hacia la comunidad I 

mismos que hacen posible el desarrollo libre y total 
de su personalidad Siendo que para el ejercIcIo de 
sus derechos y libertades las personas deberán 
únicamente estar limitadas oor la ley. 

Todos es(cs art:fcl.iios n1L:estian que le salud as ¡¡n ¡xoceso complejO e 
incluyente de factores sedales. 

Por otre parte y desde un punto de visÍa social, Copla mar (1985), 
desc;-:be que e] i'foceSO Saluc y Er:fermedad, se determina por las condiciones 
materiales de vida, las que a su vez dependen del grado de dominio humano 
sobre lE naturaleza Ij el grado de igualdad sobre la distribución de los 
beneficios que ele aBo deriven, como: Una Ali:-nentación, una ViVienda. una 
Educación y las mismas condiciones de higiene ambiental como del trabajo. 

Lo anterior nos l1:;;ce ccnsidera:r que e! proceso de Saiud-Enfermedad es 
relativo así como individual y socia!; determinando siempre por las condiciones 
históricas de cada sociedad as! como de factores sociales, 
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En ;0 referente a rectores sociales común:nente conceptual Izados como 
fenómenos comunitarios, se hace referencia a una salud mental comunitaria y 
sus c!if$rsn~es grados; esto sin duda recae en los múltiples esfuerzos para 
resolver los prob[emas presentados por el crecimiento explosivo de una 
población; le mala disiribución de los recursos en las sociedades y entre ellas: 
el descontento popular; el incremento de delitos las continúas deficiencias 
educativas entre adultos menores así como los índices tan altos del 
alcoholismo y drogadicción y la aparente debilitación de instituciones 
tradicionales como [o es la familia: han permitido el enfrentamiento de la Salud 
y Enfermedad en la comunidad, creando problemas que de por si son diflciles y 
obstinados. 

Aí conocer las caüsas y consecuencias de Jos fenómenos comunitarios 
es ind¡spensable enfatizar la impoita:?cia de dar atención comunitana, respecto 
a esto Mann. P. (Citado en Roth, 1986), refiere bajo la "Segunda conferencia 
de Auslln", que la atención comunitaria deberla de llevarse a cabo por 
especialistas en el campo dado que una de las finalidades de esta atención es 
la de planificar e implementar un cambio socia! así como de diseñar y conducir 
programas de servicio; considerando siempre el estudio del comportamiento 
individual a !a luz de categorías sociales, económicas, políticas y culturales. 

El mencionar un cambio social es referir de alguna manera, un contexto 
preventivo, dado que esté es üii término al igual que sus categorías. 
Prevención Primaria, Prevención Secundaria, Prevención Terciaria, que 
siempre ha perseguido la erradicación de toda enfermedad, como de todo su 
sufrim¡en~o y de cada uno de sus procesos, 

En 10 referente a la Prevención Primaria, es importante señalar que no 
únicamen-le se ve dedicada a cuestiones de salud mental, también se ve 
involucrada a erradicar circunstancias comunitanas y/o scclales. 

Caplan (citado en Fernández, R.1994),menciona que este (lpo de 
prevención es un concepto comunitario: Implica la disminución de la proporción 
ce casos nuevos de ~restor:!os r:1snta!es en una población durante cierto 
período de tiempo; conirarrestancJo las circunstanclas pernicias8.s a.ntes de que 
tenga.r: oessranes de p.'"Dducir enfermedao. No se trata de evitar que enferme 
un individuo en especiel, si :10 de reduci: el riesgo de toda una. población, de 
madera que aunque algunos puedan enfermar, su nUmero sea reducido. 
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Dentro de toda Salud Comunitaria es preciso mencionar a un control 
social como linea de inierveneión, Roth(1986), menciona que la denominación 
de "Una Psicología Comunjtarja~, al igual que una Salud Comunitaria llevan 
implícita a la naíuraleza de las relaciones y los procesos que prevalecen en el 
nivel conduciuai de! fenómeno comunitario. Por lo tanto el control social hará 
hincapié en toda relación humana dentro de una sociedad; respondiendo 
siempre a un determinado orden que sin duda obedecerá a una determinada 
regulación de la misma salud comunitaria así como en todo proceso de saJud
enfermedad. 

Por 10 que ahora nos abocaremos a describir la importancia de una 
psicoiogfa aplicada al derecho como la aiternaéiva de erradicar tipologías ilícitas 
den/[fO de una sociedad determinada. 
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CAPITIJLO 2 LA PSICOLOGíA DEL DERECHO 

El referir el término CONTROL hacia el crimen en la sociedad es 
involucrar 'iodo tipo de variables Sociológicas, Legales cerno Psicológicas; dado 
que el crimen existe a kavés de ciertas conducta.s a!tarr:ente problemáticas 
reconocidas como no uNormales" o bajo sinónimos de actos defíctuosos 

Con respecto al crimen Gatvalha (cilado en Salís, 1983), menciona que 
este tipo de acto es una acción voluntaria y responsable, bajo una influencia de 
factores endógenos como exógenos contrarios a la mora.! de una sociedad y 
cuya consecuencia es el Cjuebrantamiento tanto de una propiedad como a la 
integridad civ!! de dicha sociedad. 

Es claro que e! estudio de! crimen va más aiíá de diferencias existentes 
enira Procuradores de justicia o de la propia ineficiencia de los sectores de 
seguridad publica. Por lo que entonces su verdadero estudio recaería hacia el 
in(erés de describír, asf como de erradicar tipologías itídtas bajo una psicologia 
aplicada al campo del derecho, que implementaría modelos de intervención 
interdisciplinarios con caracteres éticos, politicos y sociales en los sectores de 
seguridad púbilca así como de acrecentar el rival culturai hacia la denuncia de 
actos delictivos, siendo que en las víctimas ,el hecho de decidir denunciar o no 
denunciar implica a su vez la creencia de que no exista la justicia. 

Sábate (1980), considera que el campo de la Psicología del Derecho o 
paia. el derecho tlene un fin específico, susceptible a la incorporación 
metodológica hacia el área de una interpretación de Hechos jurídicos; en la 
medida de que este campo pudiese aplicar sus técnicas a la evaluación de 
estos hechos; mencionando también que dichos resultados serían puramente 
probatorios. 

Lo anterior nos lleva a concretar que la psicologí2. del !Jerecho es una 
parte vital hacia la in\fe$~¡gación y seguimiento de 6C'(05 no aceptados 
socialmente bajo la deHmitaci6n de condiciones comportamentales ya sean por 
!a perta ejecutora, como la parte trasgredida de manara emocional, física como 
socia¡men¡e, así COme d~rr.os la ?auia ~ara comprendei; delimitar y acreditar 
toda apHcaci6n jurídica como de sus procesos, en el punto siguiente. 
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2.1 AeJTiECiEDiEil:TES DE I.J\ PSiCOlOGíA, CE:" DERECHO. 

la delimitación de algunas conductas sociales a través de la historia, es 
quizás una posible respuesta a innumerabies cuestiones a aspectos sociales. 
permiUendo asf el surgimiento de estructuras con aplicaciones jurídicas, que 
han implementado niveles de control social, guiados a su vez por una Infinidad 
de componentes Psicológicos: as! corno de ur.a Psicología: Aplicada, 
encaminada al Derecho, al Litigio y o criminologia. 

Para comprender estas aplicaciones jurídicas como sus procesos, 
Gómez (1990), refiere que el liligio centra su interés a los íenómenos de una 
conflictiva sodal, definida como si choque de fuerzas contrarias mismas que 
nos dan a conocer e! desequilibrio entre estas, desencadenando así un 
síntoma patológico social (es decir que un grupo social entrará en una crisis): 
característica de suma importancia para investigación epidemiológica ya que se 
cree que en algcrlos grupos sociales se presentan conflictos emocionales 

Carnelutti (citado en Goméz, 1990), señala que este choque de fuerzas, 
siempre tendré dos polos, uno de ellos es el contrato, donde existe un pacto de 
fuerzas; el otro es el delito, donde eJ equilibrio de estás fuerzas se rompe; 
entendiendo como delito el problema social más Jalente de ioda sociedad, 

Mira y López (díado en S¿bate, 1980), afirman que tanto ei surgimiento 
como el reconocimjen~o de una Psicología aplicada dentro de! contexto Jurídico, 
denolaria la práctica de un mejor ejercicio del Derecho. en lérminos de 
apegarse a una legalidad sin inlentar explicar, si es o no justa ésla; dando pie a 
la creación de un análisis de las circunstancias que aquejan a una sociedad así 
como a los individuos que habitan en ella especificamente hablando de 
Antisocialidad. 

Al referir el litigio '\j si Derecho nos encontramos que histÓricamente han 
establecido infinidad de procesos como lo es el Derecho de la "Comunidad" a la 
"Socjedad~; es decir hacia. [as formas de convivencia totalitarias e 
individuafistas, recayendo en fundamentos sociológicos que al igual que la 
Psicología y el Derecho tratan de descubrir los procesos típicos de la vida 
jmldlca der.~iO de! m:.:ndo sode!. 

Respecto al proceso dentro dei Derecho Procesal. Rodríguez (1991), 
menciona que éste es Lm3 ciencia normaIiva que estudia el procedimiento 
conducente a fa verilicecfón der !lecho criminal (delito), de! daño causado o del 
peiigro provccaoo y de la responsabilidad penal así como en el caso de 
imposición de pena.s al l;¡Tracto:- y medidz.s de seguridad hacia la. compensaciófI 
de daños de la víctima. 
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Mencionando 6: concepto de funcionalidad; Sichas (criado en Sábate, 
1980), refiere Ires tipos de funcionalidad del Derecho en el campo psicológico: 
1-Una seguridad, 2-una ieso!ución a ros conflictos e interés y ei 3-que 
considera a la organización, a la legilimación y a la restricción del poder 
político. Por lo que en~onces el concepto oel derecho recae en ser real, 
normativo, con carácter socia! y siempre bajo el conjunto de las normas 
generales y positivas que regulan a la vida socia!. 

Sand¡er (1980), re'fieie al derecho como uno de los acontecimientos 
intelectuales, apegados a órdenes jurídicos bajo acciones humanas, fijados en 
cierto tiempo y lugar, enfatizando que el Derecho es pues una ciencia como 
otra cuaiquiera misma que será s!empre el piOducto de SI mismo. 

Bajo una descripción legista Soler (citado en Sábale, 1980), menciona 
que el derecho, como 'ciencia jurídica no maneja una realidad generalizada, 
dado que solo ve a tra.vés ':! concretamente bajo una visión normativa. 

Es impor(ante mencionar que el derecho se encuentra sumamente 
vinculado con funciones sociológicas y psicológicas. La sociclogía como se 
sabe inlent@ explicar al igual que la psicología, las múltiples interrelaciones que 
se dan dentro de grupos sociales limitados; pero su estudio se encuentra, en la 
infrnidad de ¡as dinámicas dentro de ias reiaciones l~nteíPersonales sustentadas 
por varios tipos de comportamientos, mismos que son de interés común para la 
Psicologfa social: La psicologfa Social encaminada propiamente al aspecto 
científico (básiCO o apiicado)cenirará su atención al reconocimiemo de las 
relaciones de causa y efecto entre variables Psicosociales que inducen a 
contingencias y/o consecuencias en determinados comportamientos, 

La Ps!coiogla es sumamente importame bajo la relación Que iiene con el 
derecho mediante su enfrentamiento ante una sociedad; respecto a ésta 
confrontación Secara (i988), menciona que ésta solo será pOSible baJO [a 

delimitación de comportamientos y/o conductas sociales analizadas mediante 
tres sistemas aue él su vez involucran variables Psicosociales como La 
personalidad, el 'ámbito sociai, ei smbiio cu(turar, desgios¿ndcsa bajo acttudes 
y tipos de asociaciones en lo referente a maneras de pensar. de actuar así 
como la percepción genera! de lo social como de 10 no social, considerando a 
ias mismas como fac~ores ~unc!onaies ael1tiO de ciercas sociedades. 
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Lo anterior nos Heva a considerar a [a psicología como una conexión 
importante dentro de ¡as ciencias humanas, hacia la explicación de 
comportamienlos que manifiestan desapegos considerables hacia toda una 
normatividad social, como de una ausencia a ia consideración de ro que impríca 
8! respeto a [os demás y/o el derecho civil. 

Bajo :8 ¡mpor1:811cia que el Derecho tiene en una sociedad 
ejemplificaremos algunas lipologlas del mismo, como lo son: 

DERECHO CIVIL Derecho que regula las relaciones privadas de los ,1 
ciudadanos entre sí. 

El DERECHO PENAl.. Derecho que trata de la represión o castigo de los ,1 
crfmenes O delitos por medio de la imposición de las I 

I penas de !a cuáles toma su nombre 
EL DERECHO PERSONAL Derecho que relaciona entre SI a Jos sUjetos y [la se 

encuentra atribuido a las personas sobre las Cosas 
¡ El DERECHO POLmeO 

i 
Derecho que regula el orden y funcionamiento de 1: 

los poderes del estado y sus relaciones con el
l ciudadano. 

! El DERECHO PROCESAL 
I 

Derecho que se encarga de los procedimientos 
civiles V criminales. 

D5.RECHOS HUMANOS Catalogados como el modelo común para todas las 
naciones, con el fin de que todo indiViduo se 
esfuerce por señalar y educar sus derechos y; 
libertades. 

Sin embargo 8. pesa.r de enfatizar la importancia que tiene la Psicología 
en el derechü; aún dentro de esta época nos encontrarnos que la Psicología del 
Derecho no ha podido ser considerada como tal, debido a la ausencia de una 
cultura de DENUNCIA por parte de las víctimas. 

Concretaríamos entonces que la Psicología del Derecho es entendida 
como el conjunto de prinCipios y reglas a que están sometidas las relaciones 
humanas, en toda sociedad civil, apegadas a una ciencia jurídica con el fin de 
proporcionar una seguridaci que el mismo Jerecl10 nos cor:f¡ere al garantizar a 
la misma; al igual que respaldar la integridad humana bajo el más mínimo 
margen de error posible. Por 10 que es importante considerar a algunas de las 
características que generan a las posibles causas que inducen a algunos 
individuos a cometer hechos a.ntisociales, bajo el apartado siguiente. 
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2.2 DEFiNICIÓrJ DE lA ?SICOLOGIA CRii\lllil:A:". 

la aplicación de conceptos Psicológicos s una ciencia dei Derecho y 
Crimin~!, he permilido explicar el porqué del proceder de un individuo que 
delinque as; come de una intervención para fomentar niveles de control social a 
hechos antisociales como de actos criminales. 

Por 10 que entonces un [1echo antisocíaf o comportamiento no aceptado 
socialmente es aquel que denotará la ausencia de relaciones sociales dentro 
de un ámbito panicular; entonces por consiguiente éstas, son reconocidas 
como no "NORMALES~ o bajo sinónimos que refieren términos antisociales así 
como de dentos cometidos con extre~a e inimaginable violencia. 

Tener bajo control a los diferentes tipos de crimen y delitos en la 
sociedad no es tan sencilla y a su vez no seria posible sin considerar a un 
régimen lega! como tal y máxime si esios hechos desde siempre se han hecho 
presentes, mismos que se han cor.vertido en el tema principal de este país 
tan1:o como de otras naciones. 

Curiosamente al revisar algunos aniecedenies, nos encontramos que en 
Francla, surge uno ele !cs principios de! término de PSicología Criminal: Lóoez 
(1975), refiere que la aportación reEllzada por al Médico Francés: Prosper, en 
realidad fue muy importante debido a que ya involucraba aspectos psicológicos 
al mismo, Q 'íravés de un punto de vista psiquiátrico el cuál considera aspectos 
causales del individuo que delinque como por ejemplo: Aspectos 
motivacionales, Tipo de Personalidad, etc. 

La definición anterior es muy similar para. le. SOCiología criminal ya. que 
según Nielzel (1979), ésta estudia las causas del delito, hasta la prevención y 
represión del mismo; dividiéndose Dajo dos explicaciones, La Estruci.ural y la 
Subcultural: La primera explicación es la que se basa. principalmente en la 
igualdad de in~ereses personales, habilidades individuales, así como la 
marcadc.: desigualdad fundamentai de oportunidades, que rnarcarfan la 
discrepancia entre la aspiración de los M,ombres, ofreciéndose como una 
condición criminógena; y la. segunda explicación la cual asume 
determinaciones sociales como vaiia::iones en ¡as personas y creencias que 
posibleme¡;te propiciaríar. una conducta criminal, considerando que en estás no 
existe un seguimiento @ patrones culturales ya establecidos. 
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Por otra parte y según Lamnek (19S7), ei ~érm¡no criminólogo recae en el 
esquem~ tipo!6gico de comportamiento desviado, bajo normas establecidas, 
caracterizándose por un desequilibrio de! individuo hacia una sociedad, 
coadyuvándose así su propio quebrantamiento, 

El hablar de actos criminales como resultados de la inexistencia de 
relaciones funcionales, es considerar ya una categoria de la criminologia; 
Durkein y Cohen (citados en lamnek, 1987), menciona que esie iipo de 
resultados no son otra cosa que una violación a los sentimientos colectivos, por 
comportamientos que denotan expeciativas contrarias a la mayoria de los 
miembros de una comunidad. 

Conjuntar ciencias inierdiscipilrtarias como una Psiquiatría o una 
Psicopa!ologia hacia la resoiución de problemas que el Derecho plantea, seria 
para Pérez (1987)~ !a conceptualización de una Psicologfa Criminal. siendo que 
se considerarfa El esta como una. ciencia auxHiar de! Derecho; debido a. que 
serfa casi imposible desvincular ~os factores comportamentales dentro de un 
acto criminal. 

Al revisar él Feidman (1989), encontramos que prefiere distinguir y 
resaltar que un acto criminólogo es El su vez un acto delictivo; ejemplificando 
asi I@ declaración del jurista Glaville, quién para obtener un significado más 
objetivo, menciona que un "Delito es un acto susceptible de ser sometido a 
juicio mediante procedimienxos legales que nevarían a cierto tipo de 
consecuencias, mismas que son el resultada de conductas divergentes cuya 
tao¡a de v6.lores '1 normas no enc8jen en el orden esta.blecido por las leyes 
penales". 

Conocer y averiguar que es lo que induce a un sujeto a delinquir; es la 
conceptualización que Marchioe (1989) da a la Psicologia Criminal, dado que 
su interés es dar un signilicado para la conducta del individuo delictuoso. 

En ¡a aclu.slidaa es posib:e :econOCGi que ia ?sico,logía Criminal ha 
penetrado casi directamente a ámbitos sociales específicos, esto [o 
corroboramos con Rodrlguez (1991), quien concreta que este tipo de 
Psicología es la encargada de estudiar ¡os procesos mentales, las aptitudes, [a 
personalidad, asi como la motivación (inconsciente o subconsciente), ',anta dei 
cr¡mj;-¡a~ come del crlmen. 

Por [o consiguiente e¡ término de Psicología Criminal recae hacia ei 
esiuc¡o de ~a person2Hd;a¡d y conducta de ur. individuo que delinque; por lo que 
su fin se verá plasmado a desenmascarar las causas que Jo incitaron a cometer 
el acto delictivo y lo criminai y al mismo tiempo observar su desenvolvimiento 
en ei caso de ingresar a una institución ,sl así lo amerita su comportamiento 
antisocial asf como de lmp]ernerri:ar su tratamiento, 
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2.3 CARACTERIS'T1CAS DE LA PSYCOLOG[A DEL ;JERECHO. 

Al hacer referencia a una discipiina como lo es la Psicología del 
Derecho, es hab!Z:i de una clenc~2 ¡1..lrídlca, como de situac;ones sociales que 
regulan; factores influyentes er! la configuración de [ss leyes civiles; pOi le tanto 
s~ Hegase a exis1ir llr! cambio social, también se daría un cambio jurídico, 
inspirado a difundir en la sociedad nuevos modelos de conducta. 

Sobre una PSicología Gientlnea Anastasi (citado en Sábate, 1980), 
asegura que fue precisamente el Derecho qUién protagonizó uno de los más 
importantes papeles para el tránsito a la Psicologla del Derecho como ciencia 
científica. 

La alianza entre la Psicologfa y el Derecho representan pues una nueva 
concepción dei hombre; en su dimensión personal y social. Sábate (1980), 
siguiendo esta linea refiere que la Ps!cologla Criminal no podía desvincularse 
en sí de una Psicología General, dado que la conducta criminal es una parte de 
!a misma conducta humana en general, por lo que dicha especialidad no puede 
ser ajena 8! una. Psicologfa aplicada al Derecho, la cuál abarca. a todo tipo de 
desviaciones de in~erés jurfdico y no solamente las criminasas. 

La Psicofogla det Derecho hasta la fecha hace referencia a la prueba 
testifical como al proceso de elaboración de la sentencia por los Jueces y a ia 
criminología. La Psicología del Derecho acertadamente coincide a lo referido 
por Haesart (citado en Sábate, 1980), quien menciona que ésta al igual que la 
Psico!ogfa Jurfdica es la que intenta explicar la esencia jurídica; mediante 
investigaciones psicológicas determinando asi gran parte dei derecho de su 
funcionamiento, debido El que se encuentra respaldado por componentes 
psicológicos bajo le comprensión de diversas actitudes, personalidades como 
de conduc~as antisociales. 

Ei estudio de la personalidad es quizás el pronto análisis de una 
conducíe desadaptada; Sarasón (1978), mencione que este tipo de conducta 
es el producto de conexiones desajustadas como de esíímulos y respuestas; 
rendrfamos como ejemplo: Una posición socioeconómica baja la cuál podría 
conducir a un concepto bajo de si mismo as! como de clen.os tipos de 
aprendizajes lndeseables e intolerables socialmente. 

?erlam (1987), menciona que la: conducta de) hombre no esié orientada 
pOi instintos, si r.o que pueden transformarse a merced del aprendizaje, por lo 
que una actitud aniisociai se vincula con 'lodos los aspectos de una vida social. 

En base a 10 anterior Jerome Frank (cita.do en Sába'ce, 1980). menc'¡ona 
que qUizás une: de las características que la Psicología jurídica o de derecho 
debe¡!zm de seguir, es el estudio en términos de iasgos de personalidad hacia 
los individuos implicados como 10 son: Los testigos, los acusados, los peiitas, 
los abogados e incluso hast8 a los mismos jueces. 
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Con respecto a le. propuesta anterior, misma que se encuentra 
incompleta. s razón de que a. la víctima en ningún momento es considerada, 
aún ni siquiera por el desencadenamiento de múltiples reacciones emotivas, 
presentadas por ei simp¡e hecho de ser denunciante o víctima, (no es hasta 
que) reconociéndose tiempo después Dajo una terminología cor,Cret8 COmo lo 
es, en una victimoiogfe, misma que se encuentra referida por Rodríguez 
(1989), quien define a está como la "Ciencia sobre las Victimas y la Victimidad", 
afirmando que su estudio debe ser abarcado hacia [a víctima (factores 
endógenos, exógenos) enfatizando que el concepto de victimidad es mucho 
más general que el de una criminalidad. Punto que debido a sus 
características, requiere de ser mas detaíiado a continuación. 
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2.6) CARACTERISTICAS DiE LA PSICOLOGíA CRiMiNAl... 

La psicoiogfa criminal tiene una gran impoliancia siendo que estudia la 
personaiidad del delincuente en cuanto es autor del delito. Tieghi (1989), refiere 
que al 11ablar de la Psicologla Criminal es hablar de una disciplina que se 
propone y obtiene en el orden práctico, e[ estudio abstracto del delito como 
ente jurldico. 

Yamarel/os y Kellens (i970), afirman que una rama de [a criminología es 
la victimo!ogfa la cuál se ocupa de la víctima directa de! crimen inteí6sándose 
lanto en su personalidad, sus rasgos biológicos y morales; etc, lo que nos hace 
considerar que en está modernidad [a Psicologla Criminal abarca el estudio 
tanto del crimina!, el crimen y de la l/fetima, situación en el que los criminólogos 
se han visto involucrados (ciwdos en Rodríguez, 1989). 

Por [o que entonces se hablaría de C8r8cteris-cicas psicológicas, sobre 
bases cienilflcas cerno también la aplica.ción de una criminología clínica; 
respecto a eslO, Oiiva y Villafana (1996), refieren de su experiencia, que el 
estudio de [a personalidad y conduela del inolviduo que ha delinquido, dentro 
de la Psicologla criminal, su fin es averiguar las causas que lo llevaron a 
realizar el dento 8!sl como el observar su rehabilitación bajo un tratamiento 
especifico. 

Este aspecto ya fue mencionado en Crellana (1988), quien cita a un 
d8s~acado Psiqufatra; el Profesor D'Greef; quien anteriormente profundizó en 
aqueHas causales ilícitas, mediante uno de sus estudios clínicos y psicológiCOS 
del crimen y del individuo que lo comete; por lo que dentro de esa época ya 
existfan. antecedentes de ur.a ciencia dirigida a determinar la conducta 
delictiva. 

Por lo consiguiente es posible considerar a la Psicología Criminal como 
la intervención e ~nterpretaci6n así como la prevención dentro de una 
crimino[ogfa, ciado que se oelimitarén a cada uno de los factores 
biopsicosociales dentro de esa patologla social I[amada criminalidad o deliio, 
respecto a la de¡¡m¡~acióí'1 de factores biopsicosociales, Marchior! (i989), afirma 
que sin una delimitación ele aspectos mentales o psicológiCOS individuales 
como familiares; no serfa posible dar un estricto Informe de personalidad el cuál 
externa ei grado de peligiOsidad cíe! :ncHviduo así como la aplicación de una 
:--ehabimaci6n para una reincorporación a la sociedad. 

En resumen e: campo de: Psicólogo Clínico o social en realidad es 
sumamente requerido para !a realización del estudio de la criminalidad y 
victlmología gracias a cada una de sus metodología especificas para cada 
proceso; sin embargo sigue siendo muy limitado, 'tal vez por al escaso o nulo 
presupuesto dirigido S.r seguimiento que implica toda una intervención social, 
después de haber rev¡sado lo anterior seguiremos con puntualizar que es la 
Psicología del Delito como de sus categorías, terna central del sig uiente 
capitulo. 
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LA PSICOLOGíA DEL DEUTO, 

La preocupa.ción por ia inseguridad pública que se vive en e\ paí~ es una 
de las demandas que siguen prevaleciendo; a pesar de que por derecho esa 
seguridad social !e corresponda a toda sociedad mexicana, considerando que 
sin estCi no es posible una paz social. 

Es increíble que a pesar de todos los progresos científicos así como de 
encontrarnos en la úliima década de este milenio, el hablar de control soc[al, es 
hablar de ausencias y deficiencias dentro de [os mismos sistemas que 
resguardan dicho control; es aqui donde se da la gran controversia al 
considerar si los factores sociales son en reaiidad, [os desencadenantes para 
los hechos delictivos o ~a! vez no es más que la ineñciencia de algunos ce los 
sedares, quienes provocan una crisis social. 

Entendamos por crisis so ciar un desencadenamiento e inadaptación de 
normas ya establecidas, bajo desajustes psicológicos, en algunos grupos 
sociaies; entendidos como comportamientos dañinos y desaprobados 
socialmente. 

El estudie y/o investigación de heches delictivos es de sumo interés para 
la psicología a¡ ¡gual Gua para 0'(r8S ciencias, bajo le línea Psicológica lVIarchior: 
(1973), menciona que [a invesligación Psicológica hacia estos hechos, recae 
en la personaUdac1 del individuo, dado que es él, el centro de todas sus 
!'!1anifestaciones, lIamésele: Motivaciones, Actitudes, acciones, etc. 

Pareciese entonces que [es delitos tienen como característica común, la 
pérdida del sentido de Uila mora! obie~iva, entendiéndose como el apego a 
normas con una desaprobación social. 

en: resumen, es posible esquematizar que 1a Psicolcgía y el Delito 
siempre se encon~rarén Interrelacionados, siendo que se contemplan bajo una 
ley penal asf como ée ~ •. ma explicació;: 6.1 desajuste 8r.tí~ :ndicisc!c y sociedz.d; 
oermitiendo de alguna msnera la delimitación de factores personales, 
ambient2Jes y/o circunstanciales; por Jo que resulta significativo abordar a 
contlnuació que es un Hidro. 
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:3.1 DEIFINICIO,l1 DR DEl:TG. 

La Psicologfa como áre8 de ¡nvestigac(ón, se encuentra interesada en 
incrementar e~ conocimiento acerca de toda conoucta y sus causas. En el casü 
del estudio de las conductas desviadas o desadaptadas, una de las ramas de 
la psicologia, que concreta su estudio a las diferencias individuales, respuestas 
y atributos del hombre que pueden ser observados y categorizados, bajo un 
registro, asi como el vincular a todo un contexto es la llamada PSlcolog ía 
Díferencial. 

Sullivan (citado en Saras6n, 1975), reiíere a la conducta desadaptada, 
como una conducta problerra, juzgada por la sociedad como los hechos que 
rebasan los limites de lo aceptable. Para Saras6n (1975), Una conducta 
desadaptada se juzga indeseable como 10 es, ei crimen y la delincuencia; por 
lo que una conducta criminal no solo es una desadaptacion sr no que también 
conduce a que la sociedad tome enérgicas medidas de control, como el 
encarcelamiento, por ejemplo: 

Por 10 que una conducta desadaptada sería la adapi.ación social y 
personal insatisfactoria, él los problemas de la vida provocando problemas 
individuales que entran en conflicto con la sociedad. 

Para poder conceptualizar al delito es necesario mencionar a los 
múltiples sinónimos que han sido reconocidos como tales; es el caso del: 
Crimen, Delincuencia. Hecho Reprensible, Hecho Punible o Criminalidad, a[ 
revisar el Diccionario EnciClopédico (1986), encontramos que: 
DELITO Es la culpa, crimen, quebrantamiento de la ley, acción u orniSlOn I 

voluntaria., castigada por la ley con pena grave 
CroMEN Es el delito grave que oer1eralmente culmina en asesinato. 
HECHO iREPREsmLE Es el suceso desaprobado socialmente 
HECHO PUNIBLE Es el suceso ¡1et?ado socialmente 
DEL]NClTENC1L4. Es el conjunto de delitos en general, los que son referidos por un grupo, 

social detenninado. j 

Entonces ei crimen o delito es 
considerado por !a sociedad actual 
contemporáneos m¿s serios y latentes. 

todo aquello que se encuentra 
como uno de los problemas 

Bu'gess \' .A,kers (citado en Saras6n, 1975), deSCriben a [a conducta 
criminal o deiicí.iva, como aquella cond~ct2: ql..!e se aprer¡de de la misma 
manera que la conducta conformada por las normas y expectativas de la 
comunidad; bajo 15: teoiís del aprendizaje de Sutherland, aplicado a la 
criminalidad, la cuál es vista desde un punto de vista comparatiVO, relacionaoo 
al enfoque conductuai, argumentando que dichos actos criminales son 
cometidos en contextos ambientales en que el individuo delinque. mismo de; 
cuál recibe un refcrzamieni.o o es(imuio para que su conducta no aceptaaa 
socialmeni.e se repita para conducirse de manera antisocial en estos contextos 
A continuación se ~resentarán [as columnas comparativas entre las 
afirmaciones de St¡(herlancl y tas afirmaciones ya reformuiadas mediame un 
enfoque cor.d~ctua¡ : 
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fi.:"IRMACIONES DE SUTHERLAND 

~) :"a. conducéc: crimina] es aprendida: En el proceso de aprender la 
conducta criminal mediante la asociación con pautas criminales y anticriminales 
intervienen todos ¡os mecanismos que participan en cualqUier otro aprendizaje 
2} La conducta criminal se aprende en interacción con otras personas 
dentro de un proceso de comunicación. 
3) La parte principal del aprendizaje del comportamien'co criminal ocurre dentro 
de grupos ¡ntimos. 
4) Al adquirirse la conducta criminal, el aprendizaje abarca a) Técnicas de 
cometer delitos, que a veces son muy complicadas y a veces muy senclilas, 
b)La dirección especifica de motivos, pufsiones, racionalizaciones y actitudes. 
5) L@ dirección especifica de los motivos y ias pUlsiones se aprenden de 
definiciones de los códigos jurfdicos, como favorabie y desfavorable. 
6) Una persona se vuelve delincuente cuando las condiciones contextuales 
son favorables al mismo acto. 
7) la.s asociaciones diferenciales pueden variar de frecuencia, duración, 
prioridad e intensidad. 
8) Si bien la conducia criminal es [a expresión de valores y necesidades 
generales, no Se explica por unos ni por otros, pues es expresión de las 
mismas necesidades y valores. 

AFIRMACiONES REfORMULADAS :JESDE EL ENFOQUE CONDUCTUAL, 
FUNDAMENTADAS ElIJO LA TEORIA DEL APRENDIZAJE DE SUTHERLAND. 

1} La conducta criminal se aprende conforme a los principiOS del 
condicionamiento operante. 
2~ la conducta crimina[ se aprende [o mismo en situaciones no sociales que 
son reforzantes o discriminativas, que por interacción SOCial en que las 
conductas de otras personas son reforzantes o discriminatlvas con respecto a 
la conducta criminal. 
3) La parte principal del aprendizaje de la conducta criminal se da en aquellos 
grupos que constituyen la principal fuente de reforzamiento del individuo 
4) El aprendizaje de la conducta criminal, con sus técnicas especificas, 
actitudes y procedimientos de evitación, es función de reforzadores eficaces y 
a! alcance de la persona, lo mismo que de las contmgencias de reforzamiento 
que prevalezcan. 
5) 1..a clase especifica de conductas que se aprenden, así como ia frecuencia 
de ellas, sor. función de los reforzadores que sean eficaces y estén disponibles, 
y asf tar:1biér: de [as reglas o normas conforme a ¡as cuales se aJliqL:e a éstos 
6) La conducta criminal es función de normas que son discrimlnativas de 
conducta criminal y el aprendizaje de ellas tienen iugar cuando tal conducta es 
reforzada de manera más intensa que ¡a conducta no criminal. 
7, La :üerza de !a conducta crimina! es función directa de la cantidad, 
frecuencia y probablllciad de! reforzamiento. 
8}Punio omitido por completo de 12 reoría condllc¡ua1. 
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Podemos darnos cuenta que dentro de eSÍa teoría existe un cierto 
número de consecuencias psicológic8a que determinan '(oda un aprendizaje, el 
cuál de alguna manera estará determinando un tipo de conducta especifica. 
Dentro del campo Socioiógico, Schur (citado en Sarasón, 1975), menciona que 
la. desadapmcion concluctuai para esté, ss dais,:: a la tarea de interpretar a la 
conducta de un individuo en función de las normas sociales y de los sistemas 
de recompensas y castigos que fmpone !a sociedad; por 10 que su interés se 
conduce hacia el alcoholismo, el suicidio; etc, apegándose más al interés 
público que a los problemas privados. 

Tanto la criminalidad como el delilo, pueden surgir por múltiples razones 
como violaciones a la ley; debido a que se realiza un acto que la ley prohibe o 
cuando se deja de hacer otro que )8; ley ordena, involucrando a su vez a la 
agresión y violencia 

El demo o hecho entisocia! se real1za bajo contenidos emocionales 
desadaptados como lo son la agresión y la violencia; La agresión es en sí la 
iniención del individuo involucrado en la conducía dolosa; 2i1mann (citado en 
Hollander, í982),clasifica a la agresión según el grado de una provocación 
motivada; es decir que en algunos casos predomina la c6lera y el daño. Arnold 
Buss (citado en Hollande" 1962), refiere que estos daños como la agresión 
colérica, se suelen representar por un acto a sangre fría o caicu!ado para 
obtener algo. 

Por lo que la agresión a! igual que el delito intentan solo una cosa dañar 
a otros; pero este cuadro representativo de! deiito no estaría completo sin 
tomar en cuenta [a presencia de la violencia, reconocida comúnmente pOi la 
presenda de una brusquedad o salvajismo hacia personas u objetos; Valzelli 
(1983), con respecio El la violencia refiere que esta, parece ser una 
peculiaridad del hombre en cuánto a que representa una. realidad que ha 
contribuido a fomentar la mala reputación de la humanidad; en general y muy 
especialmente en la época en que nos ha tocado vivir. 

Siguiendo la línea de la conaucta cri",inal, Sara56n (1975), clasifica a los 
crlmenes bajo su gravedad, como la cantidad de daño que causen a los demás 
o de acuerdo 6: [o que resulte por e! crimen, de la propiedad de la víctima o de 
su persona. 

Para Coíeman (~99C), 3: ceuto o conducta delictiva 85 mas una 
Q$'itagor[@ !egal que Psicológica, dacio que es una violación a la íey, 
~i'asiñc¿ndo¡os con:c "Delitos Giaves", por acarrear penas seveias como el 
:asesinato o robo y "Demos menores", consiáera;¡do, solo conductas 
desordenadas como: Las orensas y vaganci8.. 
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Por otra paríe Cochrane (1991), renere que el medio ambiente que el 
mismo hombre ha creado tiene ruertes efectos dañinos sobre el bienestar 
psicológico, dando por sentado que los delitos violentos, los asaltos, la 
drogadicción, la prosíitución y otros síntomas de decadencia social por 
mencionar algunos, consituyen [as caraderísticas más comunes de las 
conductas antisociales. 

Por lo que el delito de manera general en conjunto con marcos legales 
globales, lntegrados bajo niveles más amplios desde los propios Derechos 
Humanos, mismos que centran su respaldo por varias naciones se ve definido 
como todo suceso desaprobadO socialmen~e. En nuestro caso adoptaremos a 
ia legalidad estatai, que connota al demo como el quebrantamiento a las leyes 
regid81s por una sociedad, ameritando as! una aplicación jurídica de manera 
estrlcta, bajo los artículos 3°, 4° Y 5° del Código Penal vigente dei Estado de 
México, legalidad que descnbe muy acertademente la tipOlogía iiícita de 
nuestro reporte de investigación, !2 cuál revisaremos a continuación. 

Es importante mencionar que el hecho de !levar a cabo eSta 
investigación dentro elel Estado de México se debe a que se cuenta con un 
número limitado de estudios en comparación al Distrito Federal,el cuál gracias 
a sus investigaciones a formado centros de atención especializados dirigidos a 
las demandas sociales que requieren de ser atendidas. 
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3.2 rlPOS DE DEUro. 

En io referen~e a ta ttpo!ogfa o denominación de los delitos. tenemos que 
en términos legales y bajo la legislación penal y Procesal para el Estado de 
México (98), se define al delilo bajo el articulo 6 y 7; en donde el "Delito es el 
slUlceso u omisión que sancioIl121 ~8! iey pena!", para los efectos de este 
proyecto se adoptará un concepto práctico de crimen o delito y bajo la realidad 
de los actos descritos por la ley penal dentro de la intervención del código 
Penal del Estado de México, los delilos considerados para este proyecto se 
verán detenidamente en el capitulo 6. 

Hay que menciona.r que al ser considerado ya. un patrón normativo es 
porque ya existen un deseqüiribrio, dentíO de acciones antisociales 

Kohlberg(1992), menciona que 18 justicia correctiva es aquella que 
administra el principio correctivo en [os delitos que violan los derechos de un 
participante involuntario, la. cuál se ve vinculada con una justicia procesal. 

los demos ge11I1ara[men~e son cl@sificaoos de la Siguiente man2ra: 

Durros, 
A) DOLOSOS !S)CULPOSOS : C) PERITENCIONAL 

EL I CUA:NDO ~ SE CAL-SA 
POR UN D.~.r.:O EN E .. I 

SER RESULTADO Q'L'E VA' 
MÁs ALLA DE LA 
rNT::NC¡ÓX 

y por las reacciones que en ¡a sociedad pudiese tener bajo el tipo de 
delito cometido al igual que el tipo de daño, Ibarra (citado en Reynoso 1991 l, 
tos clasifica en: 

DE:..rrcs DE LESION (D~1ito grave) 

DEi.ITOS DE l"ELIGRO(Delito centra el 
estado civil de las personas) .. 

Los que causan un dafio cierto y efectivo en el bien 
-urfdfco(Homicidio, Robo, VlolaciÓn. Lesione~) ! 
Los que amenaZal1- a causar un da."Io efectivo al bier: i 
'uridicamente protegido (Abandono de personas) i 

?o;- su :Je~d;Jradór. se cfas:TIcan en: 

I JNS'fATA1'<t1E:O O F'"ÚGP..2 

i 

I Es donde la acción qu.e lo consuma se perfecclona ~ ; 

I un solo momento,es eleClr que es un de]¡IO no por :a' 
cat.:sa si no por la nztura:eza de la acclón, a ;0 'lUlO :a , 
ley le da un carácter de conSu:natona (HomicldlO. I 

Conducta lesIva 
En que la ac¡;:ión que lo ¡;:onsuma crea un- estado 
deJictuoso qu~ se prolonga en el tiempo, m¡ent"as: 
subsiste la lesión del bien jurídico afectado(La I 
rivación de la libertad, Ra to, Secuestro) 



I 

Por ei tipo de objativo se clasifica en: 

I MA '!~ruALES 

FOlRMALSS 

o de resultado, lo que para su consumación I 
requiere la producclón de un resultado externo(La I 
muerte en el homicidio) 
o de pura actividad o de pura 
conduc-..a(AlIanamiento de morada, Asociació;:¡ 
falsa ante la autoridad) 

y por el número de personas involucradas en el delito se clasifican en. 

I iUN.[SIffiJETIVOS 

BlLA 'fERAILES 
PLtJ.RIlS¡ffiJE'1'lVOS 

Los que se Cometen por un solo sujeto I 
activo(Participación CriminaD ! 
Cuando participan dos su'eto(Partic!Pilción Cnmmall 
Los que por su naturaleza requieren la intervenclón I 

I plural de sllj~oAAsociación delictuosa, Adulterio) , 

Por olra parle E.Cuello (citado en Reynoso, 1991),clasifica a los delitos 
de acción, los cuáles consisten en un material positivo, da.ñoso y peligroso que 
viola una prohibición de ia ley, clasificados en: 

DEl/TOS DE ACCION. 
DELITO DE Donde existe la inacción, en la abstenCión de~! 

agente, cus!"do la ley impone la ejecución de un i 

hech:J determinado. : 
DELITO POR COfullSloN Considerando como una categoría intermedia de 

hechos, no es un ~Hacer" SI no un "Omitir", como 
ejemplo de ambos el de una madre que mata a su 
hiio, no suministrándole alimento. 

Bajo lo anterior volvemos a confirmar que un Delito es un hecho que 
afecta. er. gran medida a la sociedad, pOi el quebrantamiento a [as leyes, sir. 
embrago dentro de las mismas tendrán que existir modificaciones a las nuevas 
demandas sociales como a. los deEtos. 
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3.3 DEFINICiÓN DiE VIOlENC!A. 

;oda sociedad construye principios, valores y conceptos, referentes <3 

conductas desadaptadas, mismos que tienden más a generalizarse y que de 
algu03 manera requieren más objetividad asl como de respaldo legal. 

Las explicaciones psicológicas de la viofencia se han ocupado en mucho 
de las acciones motivadas por los individuos que realmente perjudican a otros 
individuos; por lo que el término violencia no es un tema fácil de definir. 

Para el Diccionario Etimológico CasteHano(i967), e! término "violencia"; 
viene del latin "Viollen!e", derivado del "vis"; Fuerza, poder: Deduciéndose que 
iodo poder se fundamenta en una dosis esencia! de ~V¡olencia" y por Jo tanto 
son io mismo; puesto que no se concibe Un podei sin una fuerza violenta. 

El Diccionario de Sociología (1971), define a la violencia como el factor 
cuya finalidad, es dominar a las personas a beneficio principal de la gente 
generadora del dominio. 

Para Go!dsíein (1978), la violencia implica la interacción de dos o más 
individuos, por !o que se convierte en un tema central de la Psicología Socia!, 
misma que enfatiza su interés al factor violencia, que afecte a una población 
aportando así diversas posibilidades para erradicarlo. 

Deniro de esto¡ llnea de erradicación hacia la violencia, Skinner(í981), 
afirma que el factor violencia puede evitarse, bajo determinantes que lo 
controlan obteniéndose asf [os medios necesa:-ios para reconstruir un sistema 
social que [1aga posible e[ surgimiento de dicho factor; es decir que e[ 
surgimiento de la violencia, recae originalmente en el sistema y no en el propio 
individuo. 

El factor violencia para 8arreiro (citado en García y Aguilar, 1990), es [a 
descripción del iesultado, de una situación de injustiCia y opresión por parte de 
unos seres hümanos, sobre otros seres humanos, e! abuso del poder puede 
manifestarse de diferentes formas como: Coacción Psicológica, Coacción 
~oral, estás ejercidas por una sola persona o colectivamente. 

Bajo el término de Violencia, encontramos que para García y Aguiia;
(1990), mencionan que Uil2 violencia essl ¡¡ünca puede considerarse!e como 
una :inea. única de factores; dado que se 1",:8. observ~do que su forma de 
manifestarse se encuentra fuertemente relacionada Con lOS conceptos de 
fuerza y egresión, por [o que al existir violencia existirá siempre una agresión 
imp1ícitc:. 
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Por otra parte .Alonso ,F. F (1994), refiere a \81. viOlencia como ia 
configuración perversa de la agresividad; esto es porque a la violencia puede 
entendérsele como una especie de agresividad, distinguida por su falta de 
justificación, su ilegalidad y/o su ilegitimidad. 

Este mismo autor, ha. clasificado a. diversos factores socioculturales, 
mismos que estimulan y avivan a la violencia dentro de este período actual, en 

I FACTORES tNO;VlDUAI..ES I Que se destacan por un individualismo Insolidano, I 
por crisis de valores con predominio de afanes de I 

i ;;"'YIer, orestinio V lucrofAaentes de violenclsj I 

fACTORES1NTERPERSONALES Caracterizados por un descenso en 1~1 comunicación, sentimientos de nvalldad 
comoe\.encia v oosible crisis familiar 

FACTORES SOC:At.'ES Son reconocidos por anomia, una organización 1 

social Inmóvil, un cosible oatnarcado machista. 
FACTORES AMBIENTALES Se presentan, obviamente por rupturas de ¡~ ¡ 

na'iuraleza, por el lmparic burccr¿ticc, por el mal] 
manejo de le tecnología, por el desmesurad~ I 
desarrollo de la industria armamentista y por el 
influio televisivo reconocido, como el mal del slolo 

Dentro del apartado siguiente, se descrrbirán algunas de las 
manifestaciones agreslv8.s dentro de todo acto delictivo. que no distan mucho 
en lo referente :a ¡os factores anteriormente expuestos. 
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3.4 DErJhJ!Cl6w DE AGRESNiDAiD. 

Pareciese que ¡os conceptos de fuerza, [Joder, videncia son en realidad 
sinónimos de una agresión; misma que se ve. iTianifestada por sucesos 
delictivos, que se ven fortalecidos por anomalías existentes dentro de la 
seguridad pública o privada. Es inci9íble que a pesar de encontrarnos inmersos 
en una época con todo tipo de avances tecnológicos, la agresividad ocupa el 
primer plano en !a sociedad, circunstancia que a todos se nos va de las manos, 
al buscar alternativas de solución permanentes. 

Para definir a lB agresión es necesario contemplar principios biológicos 
(etológicos), que eil animales y hümanos es posible cuantificar los diferentes 
sustratos NeuroAnatómicos y Neurofis{ológicos, mismos que desencadenan 
dicha conducta de igual manera que los principios ambientales presentes en 
toda conducta. 

Bajo una linea Neuroanátomica. y Neurofisiólogica es posible mencionar 
que existe una marcada limitación de eliminar él la agresión de) repertorio de los 
organismos vivos ya que estos fungen como mecanismos adaptativos, 
Tinberger(citado en Valzelli,1983), menciona que la agresión es la conducta 
que tiene a eliminar un oponente haciéndo!e cambiar de conducta. de tal forma 
que ya no inter/iera con el atacante. 

Según !<ahn y Kirk (citado en ValzeUi,1983), respecto a lo anterior; 
centran a la agresividad como la conducta. orientada hacia un fin, que es 
liberado mediante profundas raíces biológicas que van de una simple 
consolidación de la supremacia a arrebatos destructivos. 

Otro factor que influye en la agresión es el sexo; menciona Bamett 
(citado en Valzelli, 1983), que comúnmente se ha creído que los hombres son 
casi slempre más agresiVOS físicamente que las mujeres; sin embargo este 
género débil en aigunas ocasiones suele presentar agresiones indirectas y de 
manera pasiva. Con respecto a lo anterior Frodi (citado en Valzelli, 1983), llego 
a comprobar que el sexO débil manifiestan más agresión, cuando está es 
percibida como ideológicamente justificada o "Prosocialn

, reaccionando casi de 
manera inmediata a provocaciones agresivas externas. 

Dentro de \a línea amblent~\is~2i, er.contramos que la interpre:ació:1 
eiológica es importante pero sería aun más significativa si los faclores 
a.mb¡eli~a.¡es ~¡.;esei1 c0:1s1derados, siendo que estos determinan de a\gur.a 
manera a la conducta agresiva. 

Con respec~ a 'o anIerlor Skinner(citado en qibes, 1984), fle; 
ambientalist2 menciona que ¡8. agresión es por si sola evirable como 
controlable, dado que gredas a los determinantes amblentales (corttextos) que 
la controlan as: como de sus efectos indirectos es posible que se presente la 
agresiór .. 
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Apoyando lo anterior Ribes (1984), dice que la agresión (un fenómeno 
soci81) en realidc:cl es e! reflejo del funcionamiento de la estructura social. Es 
decir que para eliminar una agresión como fenómeno ¡1umano; es necesario 
cambiar e¡ sistema social o hacer divisible 8 la clBse socia! que este de alguna 
manera generando el problema. 

Por otra parte Bandura(1984), define a la agresión como la conducta que 
produce daños a la persona y la destrucción de la propiedad; es decir que una 
lesión puede adoplar formas psicológicas de devaluación y de degradación, los 
mismo que de daño físico vinculando procesos de clasificación social, 
enfatizando que ¡os individuos agresivos no nacen con estos repertorios si no 
mas bien estos son aprendidos de una u otra manera, Este autor clasifica a la 
agresión bajo cieríos origenes, ciertos instigadores y ciertos íeforzaderes; baje 
la teoría del aprendizaje social, a continuación se presenta la gráfica que 
representa está teoría: 

ORIGEN DE LA AGRESiÓN 

INSTIGADORES DE LA AGRESION 

REFORZADORES DE lA 
AGRESiÓN 

Aprendizaje por observación, EJeCUCión reforzada, I 
Determmantes Estructurales. 

Influencias del modelamiento.Desinhlbitoria, I 
1acilitadora,activadora,acrecentamlento de estimulo I 

Tratamiento aversivo 'Asaltos fisicos, amenazas e l' 
insultos, reducción adversa del reforzamiento, 
frustración. MÓViles de incentivo. Control por I 
instrucciones, control Simbólico varotesco. 

Reiorzamiento Extemo 'Recompensas tangibles, 1 

I 
recompensas sociales y de status Expresión de las 
heridas, alivio de tratamiento aaversivo I 
Reforzami~nto Vicario :Recompensa observada 

I 
,Castigo observado I 

Autoreforzamiento Au'locastigo,autorecompensa.,neutra I 

Jización del aut0C8s'dgo.Justificación moral,difuslón de l' 
'la responsabilidad, deshumanización de la vfctima, 
atribución de culpa e. las v¡ctimas, malinterpre'caclón de' 
las consecuencias. 

O~ro 1;:teresaac er; eSte tema ss ?e¡!am(i987), quien reflere 2 ia 
agrsslór. como Una gran variedad de conductas, actitudes e inclusive 
emociones, q:1e tiene;,,: en común un solo ñn, ei inientar dai'iar 8 oiliOS , 
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Buss (citado en ?erlam, 1987), menciona que la agresión eS 
consideiada como una infinidad de combinaciones de ciertas conductas, 
dlrigidas a dañar a otros de manera directa e ind;recta., 2ctlv2: y pasiva 
{físicamente) representándola.s de la siguiente manera. 

I FORMA. DIRECTA , I FORNi[A. lNDIRECT A 
AC'flV A FrSICA ACTIVA. 'VERBAL 

PONER UNA TRAMPA DE CONTRATAR A UNA ESPARCIR RUMORES MALICIOSOS o i 
PERSONA GOLPEADORA. CHISMES ACERCA DE tJ.\TA PERSOKA 

PASNA FIS1CA P ASIV A VERBAL 
REHUSARSE A DESARROLLAR LAS TAREAS, OMITIR APOYO VERBAL A OTRA¡ 

[AYUDAR, PERSONA. 
fORMA DiRECTA FOR.:\,lA DlRECT A , 

AC,IV A FlSiCA ACTIVA VERBAL 
APUNALAR, GOLPEAR, DISPARAR A OTRA INSULTAR, DESACREDITAR A OTRA) 
PERSONA. PERSONA. 

ACTIVA lF1SlcA PASIVA VERBAL 
IMPEDIR FISICAMENTE Ql.lE OTRA PERSONA REHURSARSE A HABLAR A OTRA! 
ALCANCE UNA META PERSONA. 

Es interesante saber que algunos estudios sobre la agresión han 
vinculado de alguna manera a la frustración corro fa.ctor determinante para que 
se presente está, Dellard y oois.(citaáos ee Perlam, 1987), lIegeron a 
mencionar que la frustración siempre llega a ser agresión y la agresión es el 
resultado de una frustración; sin embargo esta teoría tiempo después fue 
cuestionada deoido a. la manifestación de una diversidad de conductas y no 
precisamente referidas a la agresión, 

Vanzel!i(1983); menciona. que la agresión puede ser inducida po~ er en:cmo, 
síenáo que una interacción socia! es indispensable para configurar una conducta 
"normal". Al definir a ia agresividad como intraespecifica e intraespecifJca, Alonso 
Fernández (1994), !"!1snciona que la primera se manifiesta exclusivamente para 
defender un espacio agresivamente y la segunda acaba con la especie de manera 
ználog8, dentro de ambas definiciones el hOMbre queda como el campeón de la 
agresividad. Este mismo autor, presenta una tlipótesis de que la agresividad es una 
condici6n bajo l"lues~re fl~±ura)e2'a a través de 6rder. Biológicas,PsicoI6gicos, 
Psicopaio¡ógicos y refie:-e ~ar.1bién a! método fenomenológico estructural y diná;nico 
para distribuir a la agresividad humana bajo tres puntos: 
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'i}!!...A NlOrIV,4C!6N. 2)LA EXPERIENCIA 3}LA MAN¡¡=EST AC10N 

Dinám¡ca. Fen·omenoióg[ca de la .~,gres¡vidad Humana: 

PRnVIERA SECUENCJIA \ SEGUNDA SECUENCL4. 

Motivación Vivencia 

TERCERA 
SECJ'.)ENCIA 
Conducta 

C!asificando a su vez aigunas formas de proyección de la agresividad 
bajo una proyección: 

DmECTA y Lffi:RE Expresada contra el objeto de odio o el obstáculo I 
frustrador ,mediante una accIón de fuerza o amenaza 

, 
INDIRECTA 1) DESPLAZADA Dirigida contra el sujeto débil, el marginado, el unido a uno por 

masoqllismo o ol que la soporta sin rep!ica(La le, del 
I Dicotaro). 

Jl.NEmIDA 1) LARVADA. La demanda judicial como agresivldad poc la justicia, la I 
imposici6n autoritaria, la calumnia, la difamación, la ironía. 

ENr\1ASCARAIM El amor exigente, celoso y tiránico, ei chiste, la manipulación, I 
el2esto de obstinación. 

NEGATIVA. El silencio, la incomumcac¡Ón. 

Es decir que el excedente de agresividad del ser humano se vuelca 
específicamente contra otros seres humanos, tanto dentro de un 
comportamiento individual como de un comportamiento colectivo; representado 
por grupos o multitudes. Sin embargo el hablar de comportamien'lo humano, es 
abordar toda. una generalidad, por 10 que trataremos de detallar una. categoría 
especifica, como 10 es el componalT,iento antisocial, mismo que será descrito a 
continuación 
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3.5 

El hablar de inadaptaciones hacia ordenes sociales preestablecidos, es 
hablar de una Antisoc1alidad, reconocida por una marcada ausenCJa de 
interrelaciones sociales aceptables en árr:bitcs particulares, caracterizados en 
comportamientos ind¡viduales, grupaies e incluso instituclona1es, manffestados 
en espacios y tiempos determinados relacionados con factores culturales, 
políticos, etc; así como un sin número de maneras de obrar y de pensar. 

Parece ser que el concepto de Antisocialidad como ei concepto de un 
Hecho Antisocial o acto delictivo así como el concepto de agresivIdad (física, 
verbal), poco a poco se han ido ajustando a las consecuencias de ciertas 
conductas delic!uosas (Homicidio, Robo, Lesiones; Asaltos Psicológicos.etc); 
las cuáles han llegado a rebasar a un control social, debido al alto índice de 
reincidencia y predominio de estos hechos en puntos geográficos específicos. 

Marchiori(í973), bajo 1a descripción de Un comportamiento ,.c:.,ntlsoci8\, 
menciona que las circunstancias de este comportamiento recaen en la 
personalidad dei sujeto que delinque, bajo dos aspecios: 

AE~ primero que es eU Aspac~o Social, d.onde se obsen,'::ll.lr:a. desmesurada tra.nsgresi6n a 
Llil3. norma sociat 

"V ~¡ A$!lJec~o individuaU ero doncl~, e;:(ste una marcada incapacidad de aceptar una 
norma. 

Por lo consiguiente ¡o anterior reafirma que la personalidad de dicho 
individuo es consic1sraéa como el centro de todas sus man¡festaclones, 
representadas por sus acciones, sus motivaciones, etc. 

Con respado @ !a impor(ancia. ce involucrar variables de riesgo en una 
sociedad, Ware(1986) refiere que para una mejor Interpretación a 
circunstancias así como a diversos prob¡erPas dentro de una comunidad 
específica, es necesario considerar ciertos aspectos (ambientales, famHiares, 
culturales, etc), que de alguna manera estarían delimitando varios tipos de 
personalidad antisocial. 

Para Perlam {19S?), la interpretación así como la percepción del mundo, 
es un tema. que requiere cíe una mayor atención, dado que está cuest\ón es de 
suma ¡mpor~-ancia debido 2 que todo individuo interpreta al mundo de acuerdo a 
11:: contex(o ~Huacjonal ac'cl!eJ como de una experiencia anterior. Deduciendo 
así que el anállsis de un componamiento antisocial requiere da una. 
oeíimitaci6n de parámetros sociales como de estudios epidemiológicos; con e\ 
ñn de dismlnu¡r algunos erectos tia este comportamiento. 

Por lo que un ¡-Jecho Antisocial estaré respaldado por una conducta 
Antisocial 1'/0 dencdva; is cuái siempre tendré:. relación con \a vídlma en un 
lugar y tiempo determinados; deduciéndose entonces que una conducta 
Aniisociai se verá caracierizada pOi la continúa violación a los derechos de los 
demás, mediante le; violencia: entendida por el empleo de una fuerza en una. 
situación ilegitima o ilegal. 
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Alonso, F. F (i994), dls'dngüe 1res modelos ele comportamiento agresivo 
y violento: l)la clásica violencia: La Violación y el Abuso del poder, 2)La 
Violencia. TecnoI6g1ca.: E~ moderno terrorismo subversivo y 3)La violencia 
lndlrecta. 

Con respecto a. investigaciones epidemiológicas,Terris (1980), menciona 
que la Epidemiologla es el estudio a enfermedades de una sociedad en donde 
la psicologla como otras disciplinas afines (medicina conductual), se han 
apegado a está con el fin de poder enmarcar una distribución del tiempo y lugar 
de los fenómenos psicológicos, el tipo de personas invoiucradas así como de 
su prev6.!encia e incidencia de los mismos. 

Una conducta antisocial constituye entonces un problema en verdad 
significativo debido a sus consecuencias a largo plazo dentro de una sociedad, 
consecuencia que se toman cada VeZ más d1f1c1!es de erradicar, debido a la 
identificación poco factible de sus factores de riesgo, problema que requiere la 
presencia de estudios descriptivos como de una psieologia en general, dirigida 
a comportamientos antisociales así como de un seguimiento legal. 

Bajo un punto de vista ambientalista Kadzin (1988), menciona que la 
Antisocialidad o Conducta Antisocial hace referencia a una diversidad de actos 
que violan las normas sociales y los derechos de los demás; actos que en 
algunos casos se presentan dentro del curso del desarrollo y que variar. en 
función de: la Edad, El Sexo, Condiciones Familiares, etc, 

Para Colemán (1990), conceptus!izar a una Ar.tisocia\idad es involucrar 
términos relacionados con el tipo de personalidad Psicopátiea y Sociopátiea 
que refieren un desorden en sus relaciones socre/es; manifestándose por 
conducías desadaptaiivas 'i sin ninguna consideración por el bienestar de los 
demás. 

Co.'1cretaríamos entonces que la Antisocialidad marcaría, como 
caractenstica ,un marcaao desap~go a nOimas sociales y legales, tlplflc¿r¡dose 
como dentos menores o graves, manifestados por un notable desequilibrIo 
entre conductas y acciones. Balo este criterio )a psicología abordaría a está 
ausencia. bajo métodos de intervención con el fin de efectuar cambios factibles 
de problemas sociales en una comunidad, involucrando a su vez esfuerzos 
ini.8rdíscíplina;ios, m;smos que de algtma ma;¡era permitirán comparaciones 
er.tre poblaciones especificas en base a sus resultados.Es·los estuclCS 
epidemiológicos sólo se compiementa.rán cllando se relacionen con las 
características de las personas que [os sufren, araf[zando sí ras caí8cterfstfcas 
de éstas, las vfctlrr.s:s, explican parte del hecho antisocial. 

A continuación anaHzaremos ;2 relevancia de la maceria v¡c~imaf, como 
de sus ~2.ra.cterfst¡ca.s. 
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CAPI7UL04 

En muchas sociedades es sumamente palpable, el temor que vive la 
población debido al desmensurado incremento de hechos punibles y máxime si 
son organizados dentro de todo tiempo y lugar. 

El referir el temor de l .. m ¡¡¡cl[vkluo, hacia una criminalidad se encuentra 
evidenciado por la indisculpable ineficiencia de algunos sectores de seguridad 
pública, circunstancias que hacen posible generar un factor principal, llamado 
predisposici6n de cond.üctas, caracterizada por sus altos contenidos afectivos 
llenos de pánico, desconfianza, miedo; etc, emociones que son innatas en el 
hombre, mismas que permiten el desencadenamiento de su instinto de 
supervivencia, a¡ no desear ser víctimas de violencias y por ende lesiones 

Et crimen ya sea en su modo 'Organizado o no, interrumpe de todas 
maneras y de manera graduai roda vida social; provocando alteraciones tanto 
en bienes como en los derechos de cada persona; debido a que se sufren 
efectos directos a üi"l bienestar emocional; cano que repercute a !a sociedad, 
limitando su propio desarrollo dado que no puede existir desarrollo moral, 
económico, culturar, il1div¡dual ni colectivo en medio del delito; el crimen, la 
delincuenc:a, la impunidad, la corrupción o la arbitrariedad. 

De:ltro de 12 materia: víctima! es posibre enfatizar que ésta ,aún no tiene 
un reconocimiento propio, viéndose ampliamente reducida a la categoría de 
individuos que cumplen, la función de ser espectadores o el emisor que tiene el 
derecho de queja o el de pedir justicia así como el cumplimiento administrativo 
mediante la agilización de trámites jurisdiccionales, sin considerar al 100%, las 
posibles consecuencias a corto y ¡argo piezo por ei simple hecho de ser 
víctima. 

Lo anteriormente expuesto parece ser que nos transmite una 
ambigüedad de [o que en realidad es un derecho; siendo que el término 
"DERECHO" en un sentido general hace ¡ererencic: 8 la técnica de la 
coexistencia humana; la cuál se encuentra dirigida a posibilitar una 
coexistencia entre Jos homeres; bajo el conjunto de normas cuya finalidad es 
regular el comportamierrí.o ae lOS individuos entre sf(Diccionario Encicio!Jédico, 
Qui!let ,1986). 

Con respecto a ia innegable transgresión :18cia los derechos humanos 
encontramos que estos, no deberísn de transgredirse, debido a que eXisten 
principios en la persona que son inalienables. 
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Lo anterior es referido por Valey (1987), Como 1) Una Dignidad, la cuá. 
hace posible que un individuo sienta un verdadero valor hacia su persona, 2) 
Una: Jnviolabilidad, representada por fas accíones voluntarias baJO principIos de 
vida e ;n(egrklad y 3)Una Autonomía, que protegerá genéricamente a la libertad 
del indiv¡duo, como un \faiar inherente, en tanto yen cuánto su uso no pretenda 
reafizar acciones que [¡eguen a perjudicar a otras personas. 

En realidad los antecedentes de la victimologia son muy limitados. 
debido a que son muy pocos ¡os estudios enfocados 6: las víctimas como tal, 
encontrando que existen más investigaciones hacia la incidencia y reillcideflcia 
de 10s que son victimarios. 
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4.1 DEFINICIÓN DE VIC'IMOLOG1A. 

Precisar el proceso por el cuál un individuo, es considerado o no es 
considerado víctima; no es sencillo dado que algunas conductas piOvocadas 
por el hecho antisocial llevan consigo cierta inestabilidad emocional mismas 
que suelen inhibirse o presentarse a través de períodos temporales o 
permanentes aún despues de haber sucedido el suceso. Uno de los grandes 
precursores hacia el estudio sistematizado acerca de la víctima fue Mendelson 
(citado en Rodríguez, 1989), quien hace hincapié hacia la importancia que tiene 
su invo[ucración a un proceso legai; señalando que no es posibie hacer justicia, 
sin que está sea tomada en cuenta; por ,lO que la victimología tendrá que 
fundamentar su desarroíio como ciencia independiente graCias a su interés por 
las causas que a las mismas atribuciones criminales. 

Con respecto s: la presencia de una inestabilidad emocional dentro de la 
propia cotideanldad social, es sumamente perjudicial para la integridad de las 
vlcíimas. En términos circunsta.nciales y acerca sobre lo que implica una crrsis 
Slaikieu, (1977), Spencer,( 1974), Symonde, (1975); concuerdan que diversos 
sucesos criminales, ataques físicos come violaciones y robos; pueden ser 
comprendidos como sucesos cuyas manifeStaciones psicológicas conducen a 
trastornos y desorga¡¡izaciones provocando crisis abier1as.(Citados en Slalkieu, 
1988). 

Según el Diccionario de Psicología (1990), una crisis es catalogada por 
momentos cruciales dentro de procesos psicológicos que bajo su propia 
naturaleza, caracterizada por una tensión que tendrá que decidií una solución 
Estos procesos pueden ser representados por situaciones profesionales, 
familiares, económicas, ideológicas y criminales. Psicológicamente estas crisis 
existenciales van unidas a profundos sentimientos de inseguridad, temor, 
desequilibrio, etc; y ta! vez podrían ser el comienzo a una auténtica neurosIs. 
üna crisis íambién suele ser tlpif¡cad8. por los siguientes sinónimos: Cambio, 
Desequílíbrio, Mutación, Arrebato y Angustia. 

La activación criminaí va más aHé de un daño físico, secuelz que no 
puede ser considerada como única de dicho acto, el peligro psicológico 
también cump1e una secuela; Belsk.l', 1980, Brown, 1979, Parke, 1977, Warner, 
1981; quienes sustentan está hipótesis bajo la presencia de una interpretación 
de los sucesos por ~a propia víctima encubiertas por sus mismas atribuciones 
de culpa; el abuso por ;Jarte de un coyúgue, lo a.nterior es un posible ejemplo, 
siendo Que esté z.buso Ciar si soto puede crear una auténtica crisis en la víctima 
(citados'en Slaikev, 1988). 
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Lindemann (citado en Staikeu, i988), describe a las crisIs circunstanciales 
bajo sucesos impredecibles que afecta virtualmente a cualquier individuo, en 
cualquier momento bajo las siguientes categorías: 

CA.1'EGOruA GENERilL SUCESOS CmCUNS'fANCliA.LES RECURSOS 
CLAVE. 

I Enfermedad fisica y lesión. Una cirugía, pérdida de un mlembro, ProfeslOnales de la salud., ! 
I Mwt, ''Pont;na ;ntempest;va. 

I incapacidad física. miembros de la familia ; 
) Accidentes y enfermedades mortales, Profesionales de la salud 
homicidios o suicidio_ o miembros de la 

familla 
Crimen: víctimas y delincuencia. Asalto, violación, vio\encia I Profesionales de la salud. 

, doméstica, etc. 
I Desastres naturales y provocados por ! Incendio, indundación, tomados, 
I los hombres. I accidentes nucleares, choque aéreo. 

ProfeslOnales de la salud 

Crisis circunstanciales de la vida Experiencia con drogas psicodélicas, Pcofeswneles d,,, ,alOd

J moderna. contrariedades económicas, 
mimción, separación, dlvorclO, etc. 

La interpretación aportada por la psicología haCia la Victimología es 
esencial así como vital hacia un peritaje psicológico, por llamarlo de aiguna 
manera; para la obtención de resultados que representen a todos los procesos 
psicológicos a! igual que una psicopatoiogía dirigida a intervenir en los posibles 
traumas generados por ser la parte opuesta de! crimen, El ser Víctima 
relativamente resulta ser algo irónico daco que se puede ser víctima por culpa 
ajena, culpa propia o por Causas fortuitas. 

La delimitación o conceptualización de una vicrimología recae hacia la 
relación que existe en lo referente a una criminología, ia cuál puede otorgar o 
negar una autonomía científica. a! estudio de la víctima. ElIemberger (citado en 
Rodrlguez, 1989), considera a la victimología como: "Una rama de la 
criminología, que se ocupa de la vfctima directa del crimen y que comprende el 
conjunto de conocimientos biológicos, sociológicos y criminológicos, 
concernientes a la Vfcíima n

• 

Por otra parte Rodrlguez (4989), define 2 la vicíimologís como: "Lé: 
ciencia sobre ías víctimas y jE. victimicidad~, utilizando e! término de 
~Victimologf2 General"; afirmando a su vez que se deben considerar factores 
endógenos como exógenos; debrdo a. que ei concepto de victimicidad es 
mucho más extenso c¡we la propIa cTimin~lidad. 

Parece ser que ca.da uno de ¡os principios que iiene 18 victimolo~ía, es 
debido por la. desmesuracia 1rascendencla de estudios a actos criminales como 
del sujeto que los genere. 
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Para Newman (i992), conceptualfzar él la victimología es parte del 
conocim:ento adquirido a. través de! primer simposio sobre victimología, 
celebrado en Jerusalén (1973), mencionando que está es el estudio cientifico 
de las victimas dei delito; puntualizando a su vez que est¿ también puede ser 
considerada como un factor desencadenante hacia iodo lo que Implica uIl 

delito. 

La implicación de la víctima en el delito demuestra ya una relación muy 
particular, Alonso,F.F (1994), seftala a lo anterior como una victimologia, 
siendo que existe una interrelación personal y compleja entre agresor y víctima; 
en donde la. última asume un papel activo en la génesis del acto crimina! (Uf! 
agresor sadista se llenará de placer en la acción de destruir a su victima; la 
cuál tiene un factor sumamente estimulante a! exteriorizar su pánico a través de 
sus gritos). 

Por último concretaríamos que el término agresor o víctima no basta 
!Jara. entender a una victimologia po:, lo que es necesaria una línea 
lnterdisciplinaria; debido a que ambos son individuos biopsicosociales; la 
relación que se da a iravés de una cienda socia! como 10 es la criminología. es 
indispensable para una mejor comprensión; dado que el campo psicológico 
referirá únicamente variables psicológicas así como la criminología referirá baJo 
su peíitaje las variables, del cuándo, dónde, con qué y para qué fue victimizado 
un individuo así como el modo operandi impilcado en y durante la vlctimización, 
sin duda y por la imponencia que implica un desequilibrio social, es por demás 
hacer referencia de la necesidad de alinear estos sucesos antisociafes bajo un 
contiOl social mismo qua será. revisado a continuación. 
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4.2 DEFlN~C~Ól'{ DE CONTROL SOC~AL 

la estadística, poderoso instrumento y bajo su respaldo auténticamente 
científico ha permitido una vez más confirmar el decreciente funcionamiento de 
una garantia sociaL La era tecnológica y la lucha por la libertad de expresión en 
los medios informativos han permitido a numerosas entidades dejar entre ver 
una realidad criminológica que ya no solo se conforma con amenazar para 
1ncrementar su poderío. 

Fairchild, ha definido un control social como: "La suma total de los 
procesos mediante ios cuáies ia sociedad, o algún subgrupo, obtiene 
acatamiento a las expectativas que a su vez da una sumisión a tos mismos 
valores sociales "(citado en Vemon, 1972). 

Es interesante hacer notar que el hablar de un control social es hablar de 
un sin número de variables que determinan el control social como el castigo y 
la persecución; está última la cuál trata de convencer a una o varia.s personas a 
aceptar o no una diversidad de opiniones: con respecto al castig o esté 
proporciona estímulos negativos o positivos para determinadas acciones y 
siempre se veJán respaldadas por una legalidad. 

En lo referente al marco iegai tenemos que los castigos, son empleados 
como una manera de reprimir actos delictivos, Alien, D.E (1972), afirma que 
una conducta delictiva siempre será considerada como problema social y su 
estudio será de sumo interés para todos los científicos de la conducta, debido a 
!a existencia de acciones nocivas de ciertos individuos haCia importantes 
valores sociales. 

~a ¡mportancia de una condición legal es pues, reconocer plenamente. 
que bajo un control social y/o preventivo, se ve involucrado un conocimiento 
para dar solución y seguimiento ante xa!es hechos. La legitimización hacia una 
construcción social es definida por Berger y Luckmann (ciíado en 
Fernández,R.1994.)que la !egitimización n"explican

" el orden Institucional 
atribuyendo validez cognoscitiva a sus signilicados obje\ivados. La 
¡egitimizacióti ;us'(ifica el orcen i!lstituciona:l adjudicando dignidad normativa a 
sus imperativo prácticos (. .. ), lec iegitimización no sólo indica al individuo por 
qL.:e debe realizar una acción y no otra; también le indica porque las cosas son 
10 que son. 

Por ]0 consiguiente es igualmente necesario comprender a estás 
conduci:as como las variab:es asoclad8.s a: quebi8.níamient:J de paí.rones 
normativos de manere que se implemente el ciesariO¡10 de condiciones sociales 
en conflicto, di,ig!dos a una meta de una colectividad entre grupos minontarlos 
o mayoritarios. 
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El referir un control social, demanda de alguna manera 1lencionar su 
finalidad, la cuál se dirige al cumplimiento de la demanda a reducir desórdenes 
dentro de ciertas comunidades, esíe tipo de acciones esquematizadas como 
conductas desadapiadas con rasgos de violencia, agresión, que implican 
siempre daños físicos, emocionales y materiales La controversia nacia ia 
prevención y control socia! es tan cotidiana como la vida misma y por demás 
sorprendente ya que aún no puede ser cuantificado ni con un 70% de eficiencia 
lo cuál exige una paralelidad en la misma medida en que la sociedad se vuelve 
más compleja. 

Una característica del control social es ordenar o modificar tanto a la 
conducta humana como a las normas sociales que son Igual de complejas; 
gracias a caracterlsticas o rasgos determinados de estás, Sarasón (1978). 
refiere que un control hacia ciertas demandas sociales, implica una 
clasificación más detaHada de! comportamiento que requiere de una 
readaptación; debido a que depende con frecuencia de circunstancias 
endógenas y exógenas. 

Con respecto a un control social y sus sanciones positivas o negativas, 
Rocher (1980), menciona que estás tienen una misma función. "La de asegurar 
una conformidad en las normas de orientación de la acción a fin de 
salvaguardar el funcionamiento de una co!ectividad~, ciasificándolas en 
sanciones físicas que suponen el ejercicio de algún tipo de violencia, en 
sanciones económicas que pueden ser de carácter públiCO u oficial (reducción 
dei saiario o retiro del mismo por mala conducta o Incompetencia). en 
sanciones sobrenaíurales con orden religiosos o mágico (conducta 
supersticiosa), sanciones propiamente sociales que suponen mayor represión 
social; sin embargo también este ~ipo de sanciones pueden llegar a ser 
positivas, pa.ra alentar, gratificar, recompensar, motivar, etc. 

Marshall F. Gilula y David n. Daniels (citados en Lindgren, 1986), bajo 
sus investigaciones relacionadas a ciertos desórdenes en la 

personalidad, describen a estás conductas como "El espectro completo de la 
conducía atacante, afirmativa e lntrusiva M, Y señalan la inclusión de "Ataques 
abiertos y encubiertos, la conduc~a difamatoria y el sarcasm:J, los ataques 
auto-dirigidos y le conduela dominan;e', así Como "Ese ;ipo de conducta 
afirmativa caracterizada por intentos directos 'J determinantas para 
cumplir una tarea o un acto". 

Es completamente innegable que este tipe de acciones requieran de 
un control social; sin embargo es en vsrdsd compleja su delimitación dado que 
este tipo de personalidades se ven entremezcladas con toda una urbe y 
máxime si existen posibles conexiones ,como los encargados de una 
seguridad, al igual que la lmp!icación de juicios sociales de una entidzd mismos 
que siempre variarán sobre eStnJC'luras y costumbres al igual que de juicios de 
valorización. 
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Sabemos rosjo experiencia propia que una relación humana lleva consigo 
ianio responsab¡lfdades como auto-compromisos y es aún más compleja para 
personalidades antisociales; respecto a esto Karen Horney (citada en Lindgren, 
1986), menciona que existen tres maneras fundamentales para relacionarnos 
Acercándonos a ellos, apartándonos o volviéndonos contra ellos; está última 
demandará medidas más Severas de un orden social. 

Respecto al estás medidas encontramos que suelen ser asociadas con 
leyes relativas a una libertad personal que procuran cuidar de los confiictos que 
entre el individuo y la sociedad. Durkheim (citado en Rocher, 1980). bajo un 
punto de vista sociológico menciona que la normaíividad es tan necesaria para 
una aceptación, ¡a orientación normativa de la acción es pues la acción 
orientada de acuerdo a normas o regias coiectivas; para así prevenir sus 
resultados. 

Entendiéndose como acción, toda manera de pensar, de sentir y de 
obrar y cuya orientación es estructurada de acuerdo con Unos modelos que son 
colectivos, es decir que son compartidos por ¡os miembros de una colectividad. 

Kohlberg (1992), refiere que un control social es por completo una 
,educa.ción mora! misma que [leva una concepción socia! normativa, dado que el 
concepto moral hace referencia a juicios basados en principios morales 
universales, mencionando también que la justicia correctiva es aquella que 
administra el principio correctivo en los delitos que violan los derechos de un 
particlpan~e involuntar¡o. Por lo que de manera implícita se llegará a la 
con.sideración de un pa~rón normativo mismo que equilibrará a las conductas 
negativas o positivas bajo !a definición de acciones o tipos de personas como 
por ejemplo: Los delincuentes, [os buenos hijos, las personas altamente 
eficientes, todo esto a través de juicios valorativos. 

Desde un punto de vista sistemático, Andersón. E.R (1994), menciona 
que todo control socia!, se verá fundamentado por toda una socialización que 
consiste en ie inducción de fas personas a aceptar el mocio de vida de un 
sistema social, ya sea está una familia, una comunidad, una organización o una 
sociedad y por consecr..;encia, en cuanto a más sea la socialización menor será 
el control u orden social. 

El CO:1t¡-o] soda: í:ambiér. p:.:ede ser entendido como un ;:¡roceso de 
cambio, un cambio sacie! para Fisher (citado en Fernández, Ríos, í 994), es una 
necesidad, dado que todo ~S¡stema, individL:os, grupos, organizaciones, 
:omunidades, suelan se! ab¡er(osn y por !o cuál requiere de un dinamismo 
intenso. 
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Bajo ~n ~unto de vista Psicológico y Preventivo, la prevención es quizás 
en término como de sus caíegorías (primaria, secundarla y terciaria), que 
siempre ha perseguido la erradicación de toda enfermedad como de todo 
sufrimiento al igual que cada uno de sus procesos. En [o referente a la 
prevención primaria no únicamente conlleva a hablar sobre cuestiones de salud 
mental, también hace referencia a erradicar circunstancias comunitarias y/o 
sociales; Caplan (citado en Fernández, 1994), menciona que ia prevención 
primaria en un concepto comunitario; implica [a disminución de la proporción de 
casos nuevos de transtornos mentales en una población durante cierto periodo 
de tiempo; contrarrestando ¡as circunstancias perniciosas antes de que tengan 
ocasiones de producir enfermedad, no se trata de evitar que enferme un 
individuo en especial, si no de reducir el riesgo de toda una población de 
manera que aunque algunos puedan enfermar, su numero sea reducido. 

Fernández,R. (1994), refiere que debe de existir la involucraclón 
ciudadana hacia el cambio social; debido a que esie tipo de implicación hará 
activar, las propias acciones preventivas hacia procesos de solución y/o 
control socia! a problemas sociales, de está manera Fernández, manifiesta la 
importancia de implicar las necesidades comunitarias, ante la.s experiencias de 
supervivencia de no desear ser vlctimados, considerando que la prevención no 
solo es describir y analizar las estrategias que se utilizan para la protección y 
promoción de la salud individual y comunitaria; estrategias que son aplicables y 
funcionales en sociedades avanzadas. 

Concretaríamos entonces que un control sociai se verá definido por 
caiacteiísticas de una: sociedad determinada, el cuál irremediablemente deberá 
incluir para su funcionalidad a agrupaciones multl disciplinarias comprometidas 
al crecimiento de la misma y cuya pretensión se encamine a establecer 
estrategias que impliquen a esté tipo de activación comunitaria, hacia la 
nivelación de sus propias habilidades de resolución de problemas en [a 
confrontación de circunstancias no ~revisias, por ejemplo. Trataremos de ser 
más claros en el apartado siguiente, con respecto a el respaldo social 
coníiguiado a( derecho que uno tiene cuando se es víc'dm8. de algún ilicito. 
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4.3 D2",2C¡~OS :J2 :"A VíCTIMA. 

Para poóer dar un.s respuesta correda a los derechos de las víctimas es 
necesario ahondar sobre las características de \0 que es un Derecho, 
entendido en sentido general como la técnica de \a coexistencia r,umana, esto 
es, a la técnica que está dirigida a hacer posible la coexistencia entre Jos 
hombres. Como técnica se concreta en un conjunto de "reglas (ieyes o 
normas), que tienen por finalidad el regular el comportamiento recíproco de los 
hombres entre si. (Diccionario de ñlasoña, 1974). 

Es necesario mencionar que todos los Derechos se encuentran 
clasificados en términos generacionales enlistados bajo "Derechos de la 
primera gensiaci6n " que comprenden: Las Derechos civiles y políticos 
producto dei Uberalismo purgués en la Revolución Francesa, plasmados en la 
declaración de los Derechos del hombre y del cIudadano implementadas en 
occidente; desarrollándose a su vez el estado de derecho mismo que respeta a 
la esfera de la ¡¡berlad individual 'formada por los derechos reconocidos y que 
solo intervienen cuando el individuo excede lo limites de la misma (Derechos a 
la vida privada, al principio de la legalidad, a la propiedad privada, al principio 
de la inviolabilidad del domicilio a la seguridad personal y jurldica). La Segunda 
Generación recae hacia los derechos de contenido eCQ\'"!6mico, SOCIal y cultural, 
representado por la Consiituc\6n Mexicana de 1917 y la Conslitución Rusa de 
1918, las cuáles consagraron a esté lipo de Derechos dando origen al estado 
social del derecho, mediante la conjugación de una igualdad con la libertad. Y 
la Tercera Generación misma que aún se encuentra en esta etapa fOímativa. y 
son Jos \Jamados Derechos de "Solidaridad", Jos cuáles corresponden a la 
creación de condiciones que permítan la vigencia efectiva de los derechos 
generacionales, hablándose también del derecho al desarrollo. a la paz. a la 
libre determinación de los pueblos; etc (citado dentro del Seminario de salud y 
Derechos Humanos 1991 l. 

Es posible obseíVar que jos derechos son evidenciados por el tipo de 
acción así como por ciertas condiciones necesarias para que dichas aCCIones 
puedan darse. Por otra parte encontramos que existen Derechos a la Salud 
como Derecho Humano, con apartados interesantes como lo es al derecho a la 
seguridad socia! así como ia preservación, protección y promoción de la. salud, 
tania 'física COrilO ;"'r,enta\, de todos ¡os individuos. 

Identificando a la saluti como bienestar generalizado. que ImplIca en sí 
todos los demás derechas socJa]ss, económicos , culturales. educativos de 
vivienda y trabajo, todos estos referidos como un Quen nivel de VIda, etc. 
Dentro de la República fVlexican2 y bajo un término legal, \a proteCCión penal de 
la sa!uci viene conferida a 18, Federación ':! a \as entidades FederatIvas 
repres~ntadas balo el siguiente cuadra, según Casíe[!anos, F(1984), mencIona 
lo siguiente: 
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LlNAMIE~'TOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL. 

CODIGO PiENAL PARA EL DISTRITO FEDERJl..l. 

1 TITIJLO SEI'Th'iO. 
Delito contra la salud: De la producción, tenencia, tráfico 
y otros actos en materia de estupefacientes y 
sicotro icos. Del eH o de CQnta '0. 

I TITULO DECIlVIONOVENO 
Delitos contra la VIda y la integridad corporal 
Lesiones, homicidio, patricidio, infanticidlO. 
aborto, abandono de ersonas. 

lEY GENERAL DE SALUD 

TIriJLO DECm10 OC'TAVQJ. Medidas de seguridad sanciones y de]¡lO$ : 
Delitos. 

LEV GIENIER.Al 'DEl.. !EQUIUBRIO ECOLÓGiCO y LA i'ROTECC!ÓN AL AMBIENTE 

I TITULO SElITO. 
1 
Medidas de control y de segundad y'l 
sanc!o['les' de los delitos del orden I 

federal. 

los Derechos humaiiüs son c¡u;zás la muestre más practica.ble ante el 
reconocimienro de los individuos como tales, creados bajo el respaldo de la 
Organización de las Naciones Unidas, los cuáles son catalogados como el 
posible modelo común para sus derechos de todas las Naciones, con el fin de 
que todo individuo se esfuerce por señalar y educar sus derechos y libertades 
bajo los artlculos descritos en la Declaración universal de los Derechos 
Humanos. 

Sin embargo parece ser que :10 existe ninguna seguridad de que cienas 
herramientas penales puedan soludonar un problema tan difícil, como [o es 
una protección a las vfctimas, por lo que sería indispensable, implementar 
nlveies preventivos más eficaces dirigidos a la protección individual y colectiva 
v más aún si se considera a la demora existente dentro de Jos sectores 
públicos (:..::-:. ejemp!o son: ~O$ Ministerios públicos, por su le:1to avance 
administrativo, como de algur.as normas obsoletas dentro de está contexto), 
concretando que eSle tipo de tipologías íegales l1aci8. ia victima de manera 
estricta, no solo le COTllÍeisn ai gobiemo, si a ~odos y cada uno de los 
ciudadanos. 
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4.4 TiPOS DE ViCTiílilAS. 

Dentro de todo control socia¡, todo [ndívidüo involucrado en el desarrollo 
social, espera confiadamente una reciprocidad de obfigaciones como 10 son la 
Educación, Servicios Públicos, específicamente sobre los derechos hacia el 
individuo, haciendo referencia a aqueiios que padecen un daña por culpa ajena 
o por ca.usa fortüita, reconocido más comúnmente como: Víctima 

La Víctima cuya terminología al igual que otros concepios poseen la 
maleabilidad de poder reeslnlcrurarse a medida de que exislen más estudios 
corno Investigaciones que actualizan estos conoclmientos; encontramos que 
Jiménez de Asúa (citado en Rodríguez, 1989), reesiructura a la víctima bajo la 
clasificación de indiferente y determinada en donde la víctima indiferente es 
llamada también indefinida y cuya característica es que el criminal la eligió al 
azar. En 10 concerniente a las víctimas de tipo resistente pueden ser 
catalogada tanto en forma real como de forma presunta. La forma Real es 
definida como: Una manera efectiva y La Presunta es aqueHa que al momento 
de ser víctnlizada ,la víctima determinada nos revela que el presunto crimmal, 
sabia de ante mano que está se iba a defender. 

El tipo de Víctima Coadyuvante son las, que participan activamente en el 
delito, como ejemplo: Tenemos 8. las víctimas de un homicidio, tiranicidio, 
homicidio justiciero, atormentador-atormentado, delito pasional, duelo, riña, 
homicidio consentido, súicidio, cielitos sexuales, delitos contra ia propiedad, la 
estafa; etc. 

INDICIOS DE su DEFENSA) 

8e.jc e: término ae víctima tie:1tio d9 una actua.!ización, encontramos que 
la Organización de las Naciones Uníd2s, reñere 8. 18. uVrctím8.~, como la persona 
que ha sufrido una péróida, dañe o lesión ya see:. en su propiedad o sus 
derechos humanos, mencionando que esto es considerado como las 
consec:..¡er;c[es de una conducta que: 

~)ConSmtlytl ;,¡na violacjón él. k l~1 Penal. 
2)Que constituya un delito ¡u:.ci;a e! Derecho tnl.em:;¡cionai qlJ8 consiítuye una violación a ¡'OS 

prlnc:plos sobre ¡os derechos hum;;¡no$ V 
SlQtta constlÚlY'!l &1 riGlIto rW un ~b!.lSO de pDd~f. 
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La dasi'ncación de las víctimas se reconoce a través del tipo de delito en 
e1 que se vee involucrado, enfatizando que el delito es entendido como los 
actos antisocieles, sancionados legalmente bajo el código de Procedimientos 
Penales Vigente para el Estado de México; por lo que dicha tipología victímal 
se !levará a cabo baJo dañas hacia Si..:' ¡:¡¡tegr}dad. 

Con respecto a esto Saras6n (1975), menciona que todos 105 actos 
criminales se agrupan de acuerdo con lo que resulte en la afectación dentro del 
crimen; así como de fa propiedad de fa vfctfma o su persona, les principales 
categorías del delito son Jos crímenes, en contra de la propiedad, los crímenes 
en contra de las personas ( el asesi.1ato, la agresión), y el crimen organizado 
(tráfico de narcóticos, elc). 

Es ¡m9ortante hacer mención que estas víctimas. no son las únicas 
personas que acarrean daños generales, en todas sus áreas si no que también, 
lo son sus familiares así como todo individuo quien se haya involucrado para 
defender a está, en tiempos y espacios determinados, dejando secuelas 
emocionales de dicha experiencia. 

Con respecto Zl esío Rodríguez (1989), reconoce dos tipos de 
vfctimizaci6n :Una Directa y otra Indirecta; en donde la primera es: En la que 
recae de manera inmediata en la víctima (quien es robado, asaltado, violado, 
etc.), y la segunda la cuál se ve definida por :La Incontrolable aflicción de! 
sentir de ¡os fami!iares de esa víctima. 

la víctima también es aquella que no tiene una intervención racional, 
hacia su persona, como lo es: E! ser víctima de desastres naturales o ataques 
de animales, como de agentes biológicos, también se es víctima por: Iniciativa 
propia, como por ejemplo: La vlctimizaci6n por imprudencia (auto-medicarse, 
accidentes laborales), O de manera vo!unta.ria y consiente (homicidio); Sin 
embargo también se puede negar a ser vfctima por negligencia médica, por 
daños sociaies y por abuso del podar. Esté último catalogado como la forma 
mas severe. e inhumana, ya que la víctima no tiene como defender su 
integridad, la cual se encuentra. denigrada y a dispOSición de algunos sectores 
públ'~cs. 

63 



Por oIra pane Newmar. (1992), en su afán de de¡¡mitar a las víctImas, 
clasifica su d!v8isidaé baje cuatro categorfas, de la manera sigUiente: 

LASVICTD/IAS 
COLECTIVAS. I Victima, inocent" \ Niños golpeados y explotados Comunidad como nzciór: se 

I 
económicamente(trabajo, considera a la alta tralClón, la I 

bstigaci6n o robar), mUjeres¡ rebehón, la sedlclOn. los! 
maltratadas, delitos del ámbito levantamlenros y toda forma de I 

conyugal(vioiación, incesto). conspiración pa~a derrocar un 
obiemo 

Sin actitud victimal se divide 
len: Víctimas resistentes. 

Comunidad Social 'se consldera 1 

al terrorismo subversivo, abuso 

I 
de poder económico social, '¡ 

genOCIdio, e\asión fraudule¡~. 
el,. 

I 
Con actitud victimal Detenninados gruoos I 
culposa ;Proyocadores (defensa comumtanos por meolO del) 
legítima),Provocadores Slstema penal se consIderan la 1 
Genéricos, Cooperadoras o ley que crea delmcuentes I 

coadyuvantes, solicitantes o menores con conductos l' 

rogantes (mutilaci6n, eutanasia). antisociales. e:c I 
LAS V!CT!MAS DE U\ SOCiEDAD O SISTEMA J Se conSidera a: Los mños material ¡. 

SOCiAl. moralmente abandonados, enfermos, I 

minusválidos, locos, ancianos, sumergidos I 

sociales, mmorías étnicas racJaJes y 
religiosas, homosexuales, algunos casos oe I 

I accidenteS de trabajO 

En io referente a investigación Con una tipología victimal, hacia delitos 
sexuales, encontramos que !a víctima de violación cuyo perfil se encuentra 
tipificado bajo una investigación realizada par Valladares (1993), dentro del 
Estado cíe México, encon'rfó que astas víctimas de violencia sexuales. 
presentan !a tendencia a no ser menores de 19 años, de sexo femenino 
solteras y dedicadas al estudio. Por otra parte enconiramos que Rodríguez 
(1989), menciona que respecto a! abuso a menores se ve caracterizado por la 
minar/a de edad, lo cuál de antemano coloca al individuo dentro de una notoria 
inferioridad bajo SI,.; dism:nuida fortaleza fisica, su poca expenencia, como de su 
aún dependencia económica, la. propiz. su'oo¡din2Ción social, su propia 
inmadurez psicológica, hacen que todas estás variables sean sin ninguna duda, 
las causas de que sean fácilmente victimizables. 
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Dentro de laiíno-América encontramos que en Brasil, Tamayo (1993) 
realizó un estudio hacia la agresión sexual y atribución de responsabilidad. 
"Influencia del Estilo Emocional de la Victima y del Nivel Socio-Económico y del 
Sexo del Observador, cuyo objetivo fue estudiar el impacto de una 
carader¡s~ica de la víctima , el estilo tie re@cció¡1 emociona! y dos 
características del observador, el sexo y nivel sOcio·econórnico, enconirando 
que la atribución de responsabilidad del asaltante depende del tipo de victlma 
ya ses controlada, esté ;descrlta como: calmada y serena, sin manifestación de 
apuro emocional y la expresiva, descrita como sumamente perturbada, Siendo 
incapaz de habiar durante largos periodos, por io que este tipo de 
respuesta(expi6siva} influyó en el nivel de credibilidad de la responsabHidad del 
observador hacia la víctima, emocionalmente perturbada". 

Por lo que entonces la materia victimal en base a su tipología, tendrá 
una gran tendencia hacia todo un procese pena! equilibrado y Justo radicado 
princlpa!mente hacia el reconocimiento de la víctima como tal y bajo los 
mismos derechos que goza e~ procesado dentro de una cultura jurídica, que tal 
vez se vea carente de una estructura, dentro de! daño victlma!, siendo que esté 
se ve ampliamente reducido a simples liquidaciones a nivel daño material, 
sobre el perjuicio causado, ignorando de alguna manera el daño moral que 
provocan las diversas consecuencias psicológicas dentro de la victima ya sea 
de manera permanente y/e temporai por el resto de su vida, ya que dIchas 
actitudes postraumalicas son el reflejo reai de dicha expertencia. 

A modo de conciusión, tenemos entonces, que Jos tipos de víctimas 
dependen ínvaríablemenie del lipo de delito cometido ,como de Sé 

exteriorización El través de la delación o denuncia ante autoridades 
correspondientes; el igual que el encubrtmienio voluntario u obligado si es que 
existe un criminal, esté factor es alargado por la misma victima quizás por 
temor o por el innaio instinto de supervivencia, en ei caso especifico de 
vic!acionas, violencia intra familiar, de abuso o maltrato físico a menores o a 
mujeres. 

A continuación abordaremos un apa.rtado muy lnteresante, mismo que 
s:Jste:1ta nuestras cuestiones preliminares, de ía problemática que hay detrás 
de la teoría y práctica da 18. búsqlieda de vadables que ~Imitan o generan, la 
emisión, seguimiento y/o solución de toda celacióM. 
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CAPITULO 5. LA D:ELAC¡ÓN. 

Ei incremento de los [;;:dices ds1idivos 2 Nivel Nacional as! como €rr el 
Centro dei Estado de ivléxico en conjunción con sus municipios aledaños, han 
originado el impjemento de Operativos hacia una reestructuración de la propia 
seguridad pública, cerno !a creación de asociaciones civiles, cuyo fin es 
resguardar de manera colectiva una supervivencia social ante tales actos, 
mismos que dla a dla son más activos al igual que más vioientos 

El tema de la inseguridad pública ha generado la desconfianza en las 
victimas del delito; desalentándose asl toda una cultura hacia la Delación 
abierta. Esta circunstancia ha desencadenado de manera indirecta el 
surgimiento de demandas a estos sectores bajo la forma de reportaje 
periodlslico. tendencia que en estos últimos tres años anles de concluir el 
mHenio ha sido en verdad muy asistido, para reputar a las normas sociales, en 
el sentido de dar a conocer una realidad así como el solicitar que estos 
sectores que procurar. nuestra seguridad, tengan a bien decrementar estas 
iasas de incidencia delictiva al mismo tiempo que promover una verdadera. 
cultura de delación a actos delictivos. 

En 10 referente a medlos de comunicación social, Silva y Gonz¿lez 
(1997), refiere que como parle de Latinoamérica, México no ha escapado a 
ési.a masiva corriente informativa; puesto que una proporción considerable en 
lo referente a la Antisocialidad se ve implicita en formatos de reportajes 
periodlsticos, cuyo interés principal es el enfocarse a las Políticas 
Gubernamentales adopiadas para disminuir y prevenir dicha circunstancia, a 
pesar de no ser abordada en su totalidad. 

Mencionar a una Cultura hacia la Delación de Hechos Antisociales es 
de cierta manera considerar a las v!ctimas de estos delitos, dado que toda su 
estructura emociona! se ha visto de alguna manera infringida; 
concepi.ua[izandose asf en ~é;m¡nos ~eilera[es que un~ víctima es el sujeto aue 
padece un daría por culpa propia, ajena o por causa fori:uila al igual que 
extender una cultura a un control social. 

Bajo lo anterior y como ya fue mencionado, la propia Organización de las 
NG:clo~es Ur.idas, establece que el término UVíCT!MAn

, es un indicativo de que 
cierta persona ha sufriao "Jn tipo de p¿¡-d:dz, daño o lesión, siendo una persor"ta 
y-o propiedad, consecuencias que son el resultaoo de conductas que provocan 
'i.:-ansgresiones, descritas bajo lo siguiente: 
A). Primeramente qua cons~¡tuya U!1s:. vloiaclón c:! ¡a ¡egislz.clóti penal vjg~r.te ;;: nivel 
l"lOOlcloM!. 

13). Que COl1l$'(i~1.l;r2 un :clamo bajo e[ derecho !¡¡~emaciona¡ mismo que E. su vez constituya 
I.me vfo¡~ció&1 &. los principios da los Derechos Humanos, reconocidos 
[ntemaciol1aimente. 

e). Q!J0 elle; e.lgu"![,,!G.l tol"lma :m!o¡¡C¡!Jle tU'l ~buso de ¡looer po¡* palie de personas que ocupan 
posic¡onas ¿e ~:.::~c~¡i[fa.cl ;Zo~m~~ o eco:1ó:nlcel. 
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Por lo que enionces l1ab!ar de delitos en agravio de grupos colectivos, 
comunidades, corporaciones económicas u organizaciones políticas son 
consideradas como algunas de las tipo[ogfas que corresponden a las víctimas 
y/o victimización. generadas por diversos l1echos ¡lícitos. Dentro dei enfoque 
Jurídico, la vicíimizac¡ón es considerada cu,mdo legalmente, los derechos de un 
individuo han sido violados ioíalmenre por actos por demás pernicIosos, 

Ferrero y LaGrange (citado en Ramos, 1991), mencionan que' Ei 
concepto de victimizaci6n se ve referido al hecho de ser o haber sido una 
víctima, y por tanto, involucra cuaiquier tipo de ataque~. 

Dentro de nuestro País, específicamente en el Distrito Federal, se ha 
encontrado que las investigaciones dirigidas hacia la victimización, muestran 
una gran falta de consistencia dentro de su conceptua.liza.ción y medición. Con 
respecto a este Ramos Lira. y Cols.(1991), realizaron una investigación dirigida 
a conocer a ésta posible k¡consistencia: encontrada en investigaciones 
antenores bajo tres lineas: 

a)la'Medición del Miedo a la Victimizaci6n,b) Riesgo Percibido de 
Victimización y c)Gravedad Percibida, en el Distrito Federai como una 
propuesta para comprobar la validez de medición bajo tres escalas, dirigidas a' 

I al EL MIEDO A 
1IICTIMIZAC'ÓN, 

LA 1 ~.~..!:~!~~.!,,~RCiBlDO DE I ~)co""ISln" GRAVEDAD I 
1:1 u., i II1II",""vIVI'I. .- ..... " .... _X. 

Reacción emociona! negativa. ls vulnerabilidad subjetiva que La opinión que tiene la 
surgida ante la idea de ser percibe una persona frente a persona respecto al daño 
vfctima de diferentes hechos diferentes actos delictivos o asociado con diferentes 
delictivos o violentos o frente a vio!entos,en función de la actos detictrvos y/o 
sfmbolos asociados con éstos probabilidad de ocurrencia de violentos.('Narr y 
en la vida cotidiana(Ferrero y estos y actos y de Stafford,cltado en Ramos y 
LaGrange, citado en Ramos y inseguridad(Ortega y Cols 1991) 
Cols.1991). My!es,citado en Ramos y 

Cols.1991). 

Encontrando que bajo su estudio de campo de tipo transversal en 2 
comunidades de Nive¡ Socio-Económico Bajo y Alto, que la Gravedad percibida 
y si R.iesgo pe:-cibic!o de Victimizaci6n, son las que mayor afinación requieren 
nacia la consideíación de la rolerancia pe:-scnal nacia diferentes actos violentos 
y/o delictivos así como en la probebiiidad de victimización al igual que de la 
insegurid8.c, Er: cuanto a! conslster:ci81 1nterna en cada sujeto, sugiriendo así 
que es importante construir escalas distintas para hombres y mujeres, ya que 
sus Percepcior.es de Riesgo de \tictimización difiersí1 de forma importante. 
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La Delación dentro de este estudio hace hincapié en considerar a una 
transgresión oculta dentro de la conciencia de toda víctima aún a pesar de que 
exista un antecedente ele haber denunciado abiertamente a nivel Ministerio 
púbiico, consideiando a la ccnciencia cemo !a presencia de penados con cierta 
inestabilidad emociona.!, lo cuál puede manifestarse bajo circunsiancias 
similares, de manera permanente o temporal dependiendo en gran medida del 
suceso victimal. 

BaS8naonos en las características de nuestra investigación, es 
importante fundamentar 10 anterior, mediante una entrevista dirigida a la víctima 
al momento de que está emita su delación, instrumento que se describírá más 
ampliamente en el Capitulo 6. 

Con respecto a ¡a presencia de una posible inestabilidad emocional y 
considerando que ésta es aítamente lmpredescible; Slaikieu y Colbs 
(1977),concuerdan que dentro de un acto delicluoso suelen presentarse 
esta.dos psicológicos que provocan crisis abiertas en las víctimas, (ver Cap. 4 ), 
esto a razón de los diversos sucesos que se dan en cada actividad criminal, 
taJes como ataques ffsicos, violaciones, asaltos, mismos que llegan a ser 
evidentes sucesos psicológicos, de trastorno y desorganización, conducen a 
este tipo de crisis. Ejemplificando lo anterior en lo referente a un delito de 
violación, Caplan (citado en Slaikieu, 1988), describe tres fases que 
desencadenan una crisis, que son las siguientes: 

a) LA PRIMERA FASE QUE 
CORRESPONDE A UN N~L 
AGUDO,QUE PROVOCA UNA 
ANSIEDAD CON DURACiÓN DE 
DlAS o SEMANAS 

bj LA SEGUNDA FASE QUE e} y LA TERCERA FASE QUE SE 
CORRESPONDE A LA ADAPTACiÓN, REFIERE A LA INTEGRACiÓN Y 
AL ENTORNO RUTINARIO COMO EL RESOLUCION, LA CUÁL PUEDE 
INTENTO DE REDUCIR A LA EMPEZAR CON El 
ANSIEOAD y MANEJAR LA SURGIMIENTO SE 
INTENSIDAD DE LOS, SENTIMIENTOS Y LA 
SENTIMIRENTOS SOBRE LA I NECESIDAD DE HA3LP.R, 
VIOLACiÓN. TAMBIEN CONOCIDA COMO LA 

FASE CRITICA DADO QUE AQUI 
ES IMPORTANTE PENETRAR EN 
LOS SENTIMIENTOS DE LA 

1 

ViCTIlV\A,. PARA APOYAR EL 
DESARROLLO DE ACEPTACiÓN 
HACIA Su PROPIA' 

, PERSPECTIVA. QUE INCLUYE LA ' 
EXPERIENCIA DE LA PROPIA 
VIOLACiÓN AS! COMO EN UN 
FUTURO RESOLVER SUS 
SENTIMIENTOS QUE HA , 
GENERADO HACIA SU l' 

AGRESOR ' 

Lazarus (citado en Slaikeu, 1988), menciona que para lograr una 
estabilidad emocional en 'toda víctima, se óebe, pues ayuda.r a ]8.S mismas 8. 

tomar medida.s concreta;s ha.cia el 8nrrent8.miento ante ese suceso antisocial, 
por lo que [a intervención en crisis es primordial, ya que incluye el manejo de 
sentimientos o componentes subje¡lvos de la situsción y así poder iniciar un 
proceso de so[ución de p:"oblemas. 
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La intervención en crisis es en sí una de las técnicas más empleadas 
a:lte sucesos de orden víctima!; esto lo vemos en Soria(1992), qUien ha 
realizado una investigación hacia la reflexión teórico-practica de los distintos 
ámbitos de intervención, específicamente a la "Intervención Psicológica a las 
Vlctimas de los Delitos", mencionando que sobre los procesos Psicosociales de 
la victimización aún no existe un modelo único, conceptualmente estructurado, 
en función a la reacción psicológica de la víctima al delito; este mismos autor 
refiere a modo de conclusión que toda Psicoiogía Jurídica, como al psicólogo 
especializado en fa atención de víctimas de actos delictivos debe de desarro1Jar 
un proceso clarificador de su campo de intervención clínico, introduciendo 
aspectos preventivos del delito, la "segunda victimización~ y la prevención dei 
trauma, por lo que es necesario integrar a un enfoque Psico- Social, hacia una 
misma intervención, sin dejar de considerar a la teoría del estrés al igual que la 
comprensión de la auto-percepci6n de !a propia vic'i.imización en cada víctima. 

Por lo que es importante que anée una crisis circunscrita por delitos 
como de sus consecuencias es necesario formular alternativas de 
confroniación hacia la nivelación emocional en la víctima evitando que se 
presenten deterioros ps[quicos a largo plazo así como también hacer énfasis 
tanto al tipo de delito cometido como de las muy diversas cualidades 
personajes de la víctima al igual que una descripción breve de las delaciones; 
mlsmas que som enmarcadas, por el contexto sii.uacional de donde se 
desprende el suceso. 

Variables que de algún modo llegarían a reconocer las relaciones de 
causa y efecto entre factores Psicosociaies que provocan cünsec:uencias a 
nivel emociona! y que para la Psicología del Derecho sería de vital Importancia. 

Dado que está persigue una mejor práctica dentro de ¡ado ejercicio 
jurldico, importancia que aún no se ha visto totalmente reconocida, hacia las 
víctimas de sucesos delictuosos as[ como en malaria del dictamen y/o peritaje 
psicológico; éste bajo la determinación y comprensión de diversas desviaciones 
criminoses as; como de ectitcdes o motivos que inducen a uno o varios sujetos 
a delinquir para asf presentar un marco general de rehabilitación y seguimiento 
social a este tipo de individuos. 

Otro aspecto is1evante es el tipo de Delación emitida por aquellas 
personas que han sufrido un daño tanto material como moral, mismas que 
llegan presentai, de alguna manera ur. alto índice de frecuencia en lo referente 
a su incidencia, en casi todas ¡as Agencias de! Ministerio Público; Delaciones 
que se d1scutirén enseguida. 
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5."J TIPOS IJC: DELACIONES. 

Una de las medidas con las que se busca hacer efectiva una sanción a. 
actos IlIcltos como a individuos que delinquen, es el proceso que se ve implicito 
dentro de toda delación y/o denuncia; ia cuál no siempre tiene seguimiento por 
parte de ta propia vfctima, en el sentido de resguardar su propia supervivencia 
o tal vez por ei ambiguo conocimiento que se tiene de los derechos como 
ciudadano a! ¡gua! que de tos derechos humanos, estos últimos más 
requeridos por los inculpados. 

Por otra parte existe una circunstancia por demás cotidiana en [a justicia 
penal y que escapa de su control, está radica en que él o los probables 
responsables tengan la tendencia de negar los hechos; a pesar de existir una 
imputación firme y sostenida por parte de las víctimas y testigos de estos 
hechos ante el Ministerio público; circunstancia que por consecuencia 
proporciona al indiciado el que abuse de aquellos derechos que le 
corresponden como tal; dejando aún lado el daño moral, emocional y (isico (si 
lo hay), en toda v!c!ima, y que posiblemente se verán repercutidos en su vida 
cotidiana, la cuál en su totalidad no volviera hacer la misma después de un acto 
pernicioso. 

Por lo que entonces el11acer referencia a! proceso de una dela.ción es a 
su vez remitirnos a una tipología delictiva, dado que se considera que 
dependiendo de está tipología, se verá estructurada la delación de ios hechos 
antisociales; con respecto a lo anterior, 8araS6n(1975), clasinca a los crímenes 
dentro de una [[n ea enfocada a la conducta: criminal o delictiva de acuerdo a su 
gravedad, como a la cantidad de daño que causen a los demás o de acuerdo a 
lo que resulte por el crimen, de la propiedad de !a v[ctima o de su persona(ver 
Cap. 3). 

Concepi:ualizando e¡ término cíe De!sciór. y/o Denul1cia, encontramos 
que el Diccionario Enciclopédico (1996), refiere a la delación como el escrito o 
c:i[scurso cuye: función es el de declarar oficialmente ante una autoridad 
competente, un hecho de!ictuoso, en agravio de [a víctima y en contra de él o 
los acusados así como de [as pruebas que inculpan a es\os. 

A continuación se eníistarán ¡os tipos de Delaciones más 
represen~ativ8.s, que sen er::itldas en las Agencias del Ministerio Público. 
mismas que son puntualizadas bejo el Código Penal Vigente para el Estado de 
México y que en su caso solo se retomarán, dentro de una delación aquellos 
::lentos considerados como Graves; sin hacer a un lado aquellos que son 
c!asi"lic8dos como Menores debido al orden jurídico preestablecido dentro de 
dicho código: 
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DEUTOS CONTRA LA SEGURIDAD Delincuencia organizada art.l78°,De lo, celltos 
PÚ:D3LYCA. cometidos por fraccionarlos art.19Y 
DELITOS CONTRA. LA SEGURIDAD DE LAS Ataques a las vías de comunicación y med'os de 
VÍAs DE COMUNICACIÓN Y MEDROS DE transporte, arto 1950

• 

I TRANSPORTE. 
I Delitos contra preVISión I DELITOS COl\4 Jl KA ¡,A ZCONOTvHA .. el trabajo y 1, 

social,art 2070 

DELITOS CONTRA LA VIDA 1f LA Lesiones.art.234",HomicidlO,art.244°. 
INTEGRIDAD CORPORAL. 
DELITOS CONTRA LA iLmERTAD y Asalto,art.273°,Extorsión,art 272°, Vio!aClón(agenc/8 ; 
SEGURIDAD. especializada),art.279°. i 
DEUTOS CONTRA I LA PERSONA. 

LA REli'lJTACION DE 1njunas,s.rt.285° I 

DELITOS CONTRA EL li' A'TIUM:ONJ[O. Robo,art.295°,Robo con violencla,art.300~,Robo a 
,casa habitación,art.30 1 ",Abuso de I 
[ 
confianza,art.3 i6°,Fraude,art 321 o,Daño en ios [' 

1 bienes.art322°. , 

Como demos Graves nos remitiremos a lo establecido en el Titulo 
segundo, el del Delito y Responsabilidad que expone que los delitos se 
clasifican en: Menores y Graves, en donde estos últimos se consideran como 
una prioridad, en base ai Articulo 8-Bis, que decreta. 10 siguiente: 

Se califican como Delitos Graves para iodos los efectos legales los 
siguientes: 

E~ cometido pOJl' COi1dl.nlC~o¡res ele vel1íclJlos de motor,indicado en e! Art.63; 
E~ de Jl'ebeilón¡prre"isío eln [os Allt.iOS (.¡mmo párrafo,i10 primer y ~ercer párrafos 
y ~12; IE~ de sedición señalado ero el Ar:' ... 115 segundo párrafo; El de Abuso áe 
Autoridad, contenido ei'll el Art.Fl'acc.n; El de Peculado señalado en ei Art.143 
Fracc. U; E[ de evasión a que se refiere si Arti61; Los cometidos por 
Fraccionarios, seftaiados era e! Ari.193.E! de Awques a las vías de comunicación 
y transporte, contenido er.l2[ Art.19S.1E1 de COl"rtIlpción de Menores, señalado en 
ios Art.2i5 y 2'il7. lE! de lesiones que señala el Art.238.Fracc.!!I; El de Homicidio, 
contenido elI1l [os Art. 246 '1248. El de Panicidio a. que se refiere el Art.255. El de 
Secuestro, seña.lado por el Art268, e::tcepio ei último párrafo. El de secuestro, 
seff'í@lado ¡po: el Ar.;.268,e¡::cepíc el último pái'rafo. :El de Robo de infante, previsto 
en el Ari.2S~. El Asalto a una pobla.c!ón a. que se refiere el Art.273,último párrafo. 
El de Vioiaciór:J., sefía,lz.o1o ¡Jorr ¡os Art.21S,280 y 281.. lE! de robo, contenido en los 
A1i.298, Frncc. V,300 'i 301.E! de Abigeato, señalado en el Art.309. El de Despojo 
z. qJJS se l"afiare e¡ Arc.32C óltimo párrrafo. El de Daño en ¡os bienes,señalado por el 
J..rt322. 

y en su caso, sU comisión en grado de tentativa así como los previstos 
8n ¡as ieyes especiales cuendo 18 pené: máxima exceda de diez años de 
prisión. 

La tipología delictiva para poder ser clasificada cOírectamente, se verá 
apelada por un requerimierüo de suma importancia, como lo es el Dictamen 
Pericial, mismo que será. descrito en el aparlsdo siguiente. 
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5.2 LA i[ijl?ORTAiIlCiA DEl OiCTA1J1EN ?ERICIAl. 

Al referir un Dictamen Pericia! se esta hablando también de una disciplina, 
que obtiene bajo toda una investigación de orden práctico, el análisis de un 
delito; y/o comprobación legal que es solicitada para llevar a cabo la ejecución 
imparcial de determinados actos cometidos en contra de la integridad social 
como coiecíiv2. 

Rodríguez (1991), con respecto al proceso y a la comprobaCión lega! 
menciona que estos tienen como fundamento, al Derecho Procesal, el cuál es 
la ciencia normativa que estudia el procedimiento conducente a la verificación 
de hechos incriminatorios, de! daño causado, del peHgiO piOvocado y de la 
responsabilidad penal, para así , si es el caso, imponer las penas que 
correspondan as[ como el de compensar a lOS sujetos dañados{víctimas) 

Por [o tanto es importante enfatizar que para llegar a un análiSIS completo y 
rigurosamente delallado de un acto Antisocia!; se requiere de un trabajo 
interdisciplinario, cuyo objetivo cornil n es el de proporcionar cada uno de los 
posibles elementos de juicío que eslarán deierminando a su vez una probable 
vinculación con aquellas pruebas ¡recriminatorias de un determinado ilícito. 

Ei lipa de trabajo interdisciplinario que requiere de ésta comprobación legal 
está funcionalmente correlacionado con !a estructura organizaciona!, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México al igual que de la 
SubProcuradllria General de Justicia como de todos los Centros de Justicis. y 
Ministerios Públicos; mismos que han centrado su interés al estudio concreto 
de acciones penales, procurando así el cumplimiento de su responsabilidad 
como ¡nstituciones de Seg undad So~a1. 

Este arder. y cont:-ol social se ve implícito al momento de levantar una 
Delación de actos delictivos anie el Ministerio Público; primera instancia de 
trámite, que como prioridad legal iiene el deber de perseguir el delito 
denunciado, revisar cada compa;ec~nci8., emitir una posible aprehensión de los 
presuntos responsables del mcito, emitir oficios de investigación al 
Departamento de Servicios Periciales como al Departamento de Investigación 
Judicial, así como girar cií:8.torios E todas aque!1as indagatorias, er.1itiendo 
conclusiones oportunas dependiendo del tipo de acción criminal cometida. 
dichas funciones que se ven avaladas por e! Artículo 21, de la Constitución 
Política de ~os Estados Unidos Mexicanos, y como segunda prioridad, la cuál se 
refiere a !a solicitud ele requerir todo el apoyo necesario a nivel técnico como 
especiatizado, que se ve referido dentro del Depariamento de Servicios 
Periciales así come, el Deparíamentc de Investigación Judicial. 
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Con respecto al DelJartamento de Servicios Periciales así como de los 
Dictámenes Periciales que se desprenden de esta instancia son referidos (bajo 
una comunicación personal)por la Doctora Carrillo,Delegada de este 
Departamento durante 1999/200 , dentro dei Municipio de Tlainepantia de Baz, 
Estado de México como: "LA iNTERCONEXiÓN INIIESTIGADORA, ENTRE VARIAS 
FASES; LAS CUALES TENDRÁN QUE CONCLUIR CON LA COMPROBACiÓN PENAL DEL 
¡liCITO COMET:De, PROPORCIONANDO LOS ELEMENTOS PARA DECID1R Si EXISTE 
EJERCiCIO O ABSTINENCIA DE LA ACCiÓN PENAL", bajo ia estructura siguiente: 

FASE DE EMISION. FASE RECEPTIVA. FASE FASE 
liNVESTIGADORA. COMPROBATORl 

A. 
I VíCTIMAS DEL' MINISTERlO I APOYO TECNICO I EJERCICIO O 

PROBABLE ILlclTO YlO I PÚBLICO. COMO ABSTP.\ENCIA DE 
INDICIADOS. I SPECIALlZADO, LA ACCIO;¡ 

DEP ART Al\1ENTO DE PE1'\AL. 
SERVICIOS 
PERlClALES, 
DEP ART AMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
JUDICIAL. 

Con respecto at término de Servicios Periciales, encontramos que para 
Osario y Nieto (1992), se ve conceptualizado como todas aquellas actividades 
desarrolladas por aquellos especialis"ias dedicados a examinar prevJamente 
cada mecanismo, cede persona, cada hecho, cada cosa, cada cadáver, cada 
indicio, traduciendo y detallando puntos concretos del ilicito bajo razonamientos 
cien porciento técnicos como científicos; logrando así la emisión de un 
dictamen ylo peritación. 

El Dictamen Pericial se verá comprendido por lo expuesto anteriormente 
al igual que se ve resumido bajo el Articulo 139, Capitulo I del Titulo Tercero 
de; Código Vigente de Procedimientos Penales p2~a el Estado de México que 
refiere 10 siguiente: 

"Que par~ la compj'ob~ci6n de~ tipo penei del dento, el [\¡1injs~er¡o Público y los 
tribunzles gozarán de ¡@ c:.cclón más amplia, para emplear [os meaios de investigación 
que estimen conducenie según su criterlo, aunque no sean los que mencionan la ley, 
siempre CJue de esos rnetíios :10 esl¿r:: :epTo:'ados [por eHz". 

Lo 8nterior se Ve ¡mplí~jto dentro de la !...ey Orgánica de ia Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, en su sección 5, Articulo 34, 
:=racción lV, V!, V¡¡, vm, anratizando aSl lo vanoso que es er apoyo técnico, al 
momento de ser requerida t:n Dictamen Pericial, pare compiementar e integrar 
la o las consignsciones al ilícito cometido. 
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En to que corresponde al Departamenio de Servicios Periciales dentro del 
Municipio de Ttalnepantla de Saz, Estado de México; actualmente se ve 
estructurado bajo las siguientes especialidades en Materia de Peritaje 

BALíSTICA 
Determina los fenómenos ocurridos luego de un disparo, casquillos como de su 
trayectoria. 

ANTROPOLOGíA FORENSE 
Determina la identificadón de restos humanos óseos como la edad y sexo de 
estos a! iguai que realizar si es, necesario una reconstrucción de los aspectos 
faciaies. 

CRIMINAlISTICA 
Determina la posición de la víctima, y el victimario, en el caso de presentar 
agresiones físicas, por medio de hue!1as o ataques físicos con violencia 
anteriores a la muerte, ya que su función es descubrir y verificar científicamente 
el delito y al delincuente, trabajando conjuntamente con el departamento de 
Psicología Forense. 

FOTOGRAfíA 
Quizás la especialidad más requerida, ya que su importancia estriba en la 
presencia de pn..;abas periciales observables del lugar de los hechos ya que 
enfoca cualquier de(alle de la escena del crimen( En un Homicidio es un indicio 
de mucho peso, pericial). 

PATOLOGíA 
Determina la existencia de una patología en algún órgano al igual que 
determina al posible agresor cuya prueba sean sus cabellos. 

DAC-;-iLOSCOi?lA 
Determina en conjunto a sus técnicas y procedimientos el estudio y la 
cl~s¡íicadón de ~a.s hue!!as digHa,les de él o [os presuntos responsables del 
ilicito cometido. 

CO~TABfUDA1D 
Determina medianie un p:arits:ja contCible :..:r. f8.¡ta~te econóMico así como un 
decremento patrimoniaL 

GRAFOSCOP!A 
Determina la posible al'leración de documentos originales estableciendo 
también ta atrCsntjcidad de flrmas e manuscritos. 

I!IlCEN!lIOSi EXPLOSIVOS 
Determina e¡ origen y ¡as características del detonante como de sus materiales. 
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INGENiERíA Y ARQIJ!TECTIJRA 
Detennina los daños intencionales en colaboración de actuaciones judiciales cuando 
existe una controversia por daño en las obras, etc. 

MECÁNICA 
Determina daños intencionales asf como el análisis er. el origen de siniestros 
de maquinarfc:. 

QUíl',mCA 
Determina las características qmmJcas de sustancias halladas en el lugar de los 
hechos(abuso de drogas, por ejemplo). 

TOPOGRA:=íA 
Determina ei estudio de las formas y dimensiones de ia lIerra para los 
aseniamientos regulares "'110 analiza la extensión de la misma. y sobre todo si 
alguien ha invadido en ella (delitos de despojo, elaboración de cartograTIas). 
GENÉTICA 
Determina el ADN y las células (Peritaje realizado únicamente en la Cd. De 
Toluca). 

VETERH'~AR¡A 
Determina el valor de semovientes y/o robo de Abigeato; así como el estudio y 
tratamiento de las enfermedades relacionadas con los animales. 

TRANSITO TERRESTRE 
Determinan identificadores vehiculares en conjunto con peritos en mecánica 
automotriz. 

PSICOLOGíA ¡FORENSE). 
Determina los motivos que inducen a un sujeto a delinquir (Departamento 
ubicado en la Cd. De Toluea), dentro del Estado de México, est¿ especialidad 
se ve únicamente dirigida a las víctimas de violación bajo el nombre de 
"CAMIS", que son los Centros de Atención al Maltrato Intra familiar y Sexual. 

I\IlEDICINA FOREIliSE 
Determinan mediante l@ elO!icación de conocimientos médicos, la causa de 
muerte !Jor medio de unE Necropsia, lo cuá1 se ve traducido a términos legales. 
Es lmportz.nta mer.cio~a.r que dentro de este Departamento por su importancia 
v¡ctima¡, se mostrará! una estadística que representa el mecanismo causa 
muer[s as! como certificación lesiva, proporcionado por ei SEMEFO, misma 
que se detallara en si Capitulo 6. 
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5.3 LA IMPORTANCiA DEL ?ERiTAJE PSICOlÓGICO. 

Como ya se menciono en el punto anterior, un Dictamen Pericial es la 
opinión a nivel técnico y cientifico en todo proceso penal, cuando este se ve 
dirigido a aquelios actos delictivos que ameritan una estricta de!lmitación de 
criterios procesales; mismos que han sido solicitados por el Ministerio Público o 
por la misma requisición de un Juez o un Juzgado. 

Con respecto al Peritaje Psicológico podemos hacer mención que éste es 
quizás una de las ciencias especializadas en Pericia que poco a poco se ha Ido 
abriendo y ganado su importancia dentro de! ámbito jmídico; en la medida en 
que son utilizados sus criterios pare ia elaboración de dictámenes com orden 
psicológico; mismos que cumplen con la tarea de determinar los motivos que 
inducen a un sujeto a delinquir, ciencia que gracias a sus propias 
características es requerida interdiscip[inariamente por el Área Criminálistica 

El Peritaje y/o Dictamen Psicológico es pues el reporte de aquellas 
particularidades más sobresalientes del indiciado en proceso, basándose en 
técnicas de diagnostico Psicológico, tanto a Nivel Proyectivo como a Nivel 
Psicometrico; además de emplear airas metodologías para la corroboración de 
10 exí:eriorizado en cada una de las delaciones y así téCnicamente se obtengan 
los diferentes rasgos de personaiidad arrojados en cada valoi8ción, emitiendo 
así la capacidad criminal o la probabilidad de que este haya cometido el ilícito 
al igual que de detallar un posible diagnostico en el caso de que el sujeto sea 
recluido así como determinar, I!amada técnicamente su capacidad de 
adaptabilidad socia! en un futuro después de su rehabilitación; sin embargo es 
interesante hacer mención de que casi nunca es requerida una atención 
psicológica a aquellas personas que realizan su delación ante el Ministeno 
Púbiico sa:vó aqt!el1os casos de violenCia sexual, remitidos a AgenCias 
especializadas, como lo es el CAMIS dentro del Estado de México. 

Dentro del Depanamento de Servicios Periciales de Tlalnepantia de 8az, 
Es~aáo de México; encontramos que el Área de Psicología se encuentra 
establecido dentro de la Dirección General ae Servicios Periciales en la Cd. De 
Tatuca; aS'ie Peritaje de orden ?s:coI6gico se ve estruclurado bajo la siguiente 
linea de Intervención, basada en: 

A} Una 2ntrev!siz: Psicológica. 

C)L~ Conclusión '110 Emisión del Peritaje Psicológico. 
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la descripción de está linee; es la siguiente: 

EhlTREV¡STA CL[i\iiCA PS¡COLÓG[CA 

Misma que se considera la técnica de exploración psicológica ~ás importante, 
ya que su valor reside en el hecho de que a diferencia de otras técnicas aquí se 
ve implicita una interreiación humana, además de ser uno de los factores 
determ¡nan~es en la decisión con respecto a los involucrados en un delito, ya 
sea como víctima o victimario. 
APLICACiÓN DE 8A7ERIAS PSICOLÓGICAS. 

Mismas que tienen como función el de tipificar un diagnóstIco, depenCiiendo de 
la severidad dei derito, auxiliandose, si así se requiere de elementos 
psiquiátricos (~ruebas necroiógicas). La batería básl::a es la siguiente, la cuál 
puede ser modiiicada o complementada: 

TEST DE fulDTRICIDAD PRDGRESIII A DE RAllEN. 
TEST DE fRASES INCOMPLETAS DE SACKS. 
TEST H1P DE LA CASA·ÁRBOL- PERSONA. 
INIIENTARIO MlJLTIFÁSICO DE LA PERSONALIDAD. 
TEST DE ~"~ACHOVER. 
TEST DE 9ENDER !DESARROlLO NEUROlÓG1CO). 

iEl\IllSl6i'l DEI.. DiC, Ai1IIiEN PSICOLÓGICO. 

Obtenci6n de ~os dlferentes rasgos de iJersonalided mediante la valoración 
psicológica. 

Por lo general los pasos ~ seguir dentro de un Periisje Psico!óglco se ven descritos en e! 
siguiente orden: 
En primer orden el Ministerio Público, Jueces, Juzgados, quienes tienen toda la 
autoridad para enviar oficios peiiiorios ~ !a Dirección General de Servicios Periciales, 
junto con el expediente corresponcHente. 
En segundo orden ~a Dimccfón Generai de servicios ?er¡cfales, envía a¡ departamento de 
Psicología Forense, la consignación que requiere de un Peritaje Psicológico. 
En tercer orden se desJgna al Perito, quien lee y analiza el acta o averiguación previa. 
En cuarto orden este perito soiicita tma cita previZ:, para reaiizar la valoración, la cuá:l 
dependerá de ¡s presencIa o ausencls de 10$ victimarios como de víctimas. 
En quinto orden el perito cesignado ien.orá que emHir e! dictamen si se presentan tos 
individuos a valorar 1:) de riO se: así, se omlti,á dicho dlc!amaf: únic8rner.te si NO se 
negasen a presentar dichos individuos; pOi." lo que se i"eanza,.á un inforne en v:rl:uC: de:lo 
habt'!rse tetH"lldo ;09 eremei1'~s necesarios para ~8l integración de! dictamen soiicitado. 

Concretando entonces que ¡a importancia de L:n Peritaje psicológico se ve 
establecido, gracias E la 8porlación de conocimientos únicos y precisos de los 
muy di\isrsos !,rocesos pacológiccs que se encuentran en cada individuo 
inmerso, en un delito; abriéndose así una infinidad de perspectivas hacia el 
lnterdisclplinario {Pslco-Jurídico) mismo que verá enfocado su interés hacia la 
interpretación y resolución de a aquellos aspectos que se desprenden en cada 
delito. 
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De igual manera, su función será diversa si se trara de víctimas o victimarios 
que presenten un rango de edad menor a[ de los adultos, donde entra en juego 
la inimputabilidad. También e¡ Peritaje Psicoiógico, es de suma importancia 
para determinar otros tipos de inimputabilidad como 10 es el caso de aqueilas 
víctimas bajo efectos de drogas o en el caso de presentar un retraso mental, 
por ejempio. 

Por eBo es importante anaiizar como se lleva a cabo a la práctica e! pape! de 
los distintos profesionales involucrados en está problemática. A continuación se 
analiza la Estructura Organizacional de [a Procuradurla Genera[ de Justicia del 
Estado de México; como la de la SubProcuraduría General de Justicia con 
sede en Tlalnepan!la de Saz, Estado de México, 
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5.4 FUNCIONES 'f ESTRUCTURA DE LA PROCURADURíA GENERAL 
DE JUSTICIA Da ESTADO DE MÉ)(ICO SEDE TOlUCA y 
SUSPROCURADIJRíA GENERAL Dc JUSTiCiA REG;ONAL, SEDE ESTADO 
DE MÉXICO. 

La SubProcuraduria General de Justicia Regional del Estado de México con 
sede en Tlalnepantla de Saz, es una dependencia que se desprende de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México; mismas que tienen 
c~mo cargo, !a consolidación de la tranquilidad y la segundad, de una 
colectividad y/o sociedad. Y para cumplir con cada una de sus funciones como 
lo es el de asegurar su eficiencia, es necesario que estas dependencias 
realicen acciones interdisciplinarias que al mismo tiempo se adapten a ¡as 
exigencias de los cambios sociales para así cumplír oportunamente con una 
legalidad, supervisando a su vez tareas conferidas a cada uno de los 
departamentos a su cargo como lo son: 

SubProcurn.clurias Regloi1@les, Agencias dG; rJHr:!s'?:edo Púb!lco, Po!!cía, DirElcciones 
Generales oe Averig!.l!acionez PlI"evias,Coni:ro~ de Procesos, Aprehensiones, Política 
Crumfna! '! combate 81 !a Delincuencia., Servicios Periciales, Responsabilidades y 
Administración, Unidades de Comunicacióí11I socia~, Coordinación de Derechos Humanos, 
institutos de foom:::.cién ?~cfee¡o21:a! 'J g[ Centro de Atención a¡ Mal~rato !ntrafamiliar y 
Sexual. 

Lo anterior se encuentra rererido dentro de cada uno de los Artículos del 
Regiamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México mismos que se ven resumidos por lo siguiente: 

"Que las 111iBciones encomenciacle::s ai ftrijn¡s~er¡o Públicos '!J él la Procun:durta General de 
Jusiicia del Eswdo ds Mé:tico, son cada ..,~z más complejas, pOi oescansal' en el1s: uns: 
da las actividades 11.lndamenwles para !a ir~nqu¡¡¡daó y [a segu¡-idad pública coma es, 
desta.caclamente r~ prevercci6n '1 IZI ~ersecuci6n Cie los delitos" (Gaceia del 
Goi:liemo,'l997¡. 
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El ejercicio de cada una de las anteriores funciones son regulaaas 
primeramente por el C. Procurador quien contará con el numero ce asesores y 
órganos técnicos y administrativos necesarios para. el cumplimiento de sus 
atribucIones los cuales se observan en el siguiente cuadro' 
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En lo referente a la SubProcu¡aduría General de Justicia con sede en 
Tlalnepantla, cuyo titular es el e SubProcurador de Justlcia, qUien tendrá a su cargo el 
supervisar cada una de las dependencias a su cargo, como se indica en el siguiente 
cuadro : 



En base al Reglamento ele la ley Orgánica de ra Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, en el Articulo 53, 54, Capitulo Décimo, indica 
que existe una Unidad especiaiizada bajo el nombre oficiai de ~~C A ?r.!1 U sn : 
Centro de atención al Maltrato Intrafammar y Sexual, unidad cuya función es ia 
de proporcionar los siguientes servicios: 

ATENCiÓN PSiCOTERAPIÉUT1CA, ESPECiAi.JZADA DiRiGIDA A LAS VíCTIMAS DE 
ViOLENCiA iNTRA FAMiliAR ViO SEXUAL, iÑ'TERVENCIÓN EN CRISIS, ATENC¡ÓN 
MÉDICA,ASESORiA LEGAL y CANALIZACiÓN PARA LA ASISTENCIA EN PROCESOS 
LEGALES RELACIONADOS CON 1Il0LENCIA INTRA FAMILIAR YIO SEXUAL, TALLERES 
EDUCATiVOS ?REVE[\¡'TN'OS 'f "ERAPEÚT~COS, ODISEA: PROGRAMA DE ATENC!ÓN A 
PER.SONAS A¡¡ANDONADAS, EXTRAVIADAS "fIO AUSENTES, ATENCiÓN PSICOLÓGICA 
A fAMllJARES, ATENCiÓN fA. HOMBRES VIOLENTOS. 

Unidad que aciuatmeme cuenta con una Autonomía Técnica 'i Operativa 
a pesar de que aún se ve subordinada por la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México en la Cd. Toluc8, dado que el tipo de casos que son 
canalizados a esté centro, conllevan las características can carácter legal, que 
requieren de procesos netamente Psicojuridicos, siendo que ya se está 
hablando de dar atención emocional a este tipo de víctimas de violencia sexual 
e ¡ntra-famiHar ;dado que !a: Violenda !níra-farniliar y la Violencia Sexual son 
comportamientos altamente catalogados como antisociales, basados en el 
ejercicio abusivo de! poder que construye paso a paso un serio problema de 
SALUD MENTAL ,QUE ENGLOBA'" TODA UNA COLECTIVIDAD SOCIAL EN NUESTRO 
PAís. 

También ésta unidad refleja de alguna manera la enorme Importancia del 
Psicólogo como un integrante más de un equipo multi disciplmario en el que ve 
desempeñada su función ya como un Profesional de la Salud-Mental Es 
importante mencionar que la Violencia Familiar solo es una de las muchas 
categorlas que se desprenden de un problema de Salud Pública y Mental 
dentro de nuestro País, al igual que a nivel Internacional mencionando que el 
concepto de vio!encla no únicsmente se ve cubierto por un daño físico leve o 
mortal; si no que iambien: penetra a un nivel emociona!, moral e inclusive de 
salud ( enfermedad somática); misma que tenderá a ser vanable dependiendo 
casi siempre de! á.mbito geográfico en donde incide una Violencia, pasiva o 
rl'anifiesta.Sin embargo que hay de aquella tipología victimal que se ve 
referida, ~O~ sus características dentro de! SEMEFO. 

El J1ablar de Sa:[ud Menta!, es referir tambiér: una salud comunitaria 
misma que dirige su campo de acción, hacia la línea de intervención y control 
social(ver capitule i .2}. 
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Con respecto 6l lo anterior encontramos que se llan realizado muy pocas 
investigaciones con hacia ¡a problemática que se ve desprendida de la 
violencia, referente a esto Ramos Ura y Colbs.(1996), realizaron una 
investigación dirigida al " Impacto de la Violencia en la Salud Mental. Estado 
Actual y Perspectivas", haciendo notar ia reiaci6n Vlo\encia-Salüd Mental, (bajo 
otros estudios con el mismo interés derivados de investigaciones realizadas en 
la División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales del Instituto 
Mexicano de Psiquiatría), con el mismo interés hacia ia importancia de estudiar 
" el Como afecta la Vioiencia a la Salud MentalM esta investigación se ha 
dirigido a profundizar en los Efectos Psicológicos y Psicopatológicos que 
pueden llevar a desarrollar cuadros tales como ei trastorno de Estrés 
Postraumático; encontrando er. su estudio de campo con entrevistas grabadas 
aplicadas ai mes y él ¡os 6 meses de haber sido víctima del delito en base a 
Áreas demográficas, cómo era antes su vida, victimizaciones anteriores, 
narración del suceso oelictivo(grabaoión), apoyo institucional, social y familiar, 
reacciones postraumatices, dirigida a víctimas de delitos en el Distrito Federal, 
encontrando que si existen reacciones postraumaticas y que todo suceso 
delictivo es generador de profundos efectos psicológicos y conductuales que no 
son fáciles de resolver. 

Este '(¡po de an~ecedentes nos [OermHen conocer que es necesario 
intervenir de manara. dlrecta, y corno profes!orales de S2!ud Mental ante tales 
sucesos, eli1 si segundo momento inmediato del que se fue víctima de algún 
tipo de delito sea esté de tipo menor y/o grave es decir al momento de emitir 
una DELACIÓIll. 

Todos y cada uno de nuestros antecedentes anteriormente descritos nos 
permiten obtener, el contexto a nivel teórico propiciador, para llevar a cabo 
nuestra investigación; que de cierta manera centra su interés en remarcar la 
importancia de la Psfcologfa dei Derecho en la Delación de Hechos 
Antisociales como: un control social en conjunto con un trabajo juridico, 
haciendo referencia 81 proceso de la Delación que creemos que por sí misma 
se ve estructurada por toda una transgresión oculta dentro de la conciencia de 
toda persona que es víciima y que no siempre es manifestada como tal al 
momento de su emisión ante ;.,m Miilisteno Público ,quizás por un bloqueo del 
suceso él nivel memoria ,un desconocimiento de derechos civiles y/o humanos, 
una desconocida cultura. de del::¡cfón, una inasertivfdad ante tal situación, un 
bajo nivel de auloest:ma, una excesiva carga. agresiva; etc. 

Considerando de 19uaj manera a ia va\oracíón de ia necesidad de 
investigaciones teóricas corr:o prádicas pars la implementación de estrategias 
cíe prevenclón e intervención a !a magnitud de problemas antisociales, en 
nuestro y muy extenso Estado de México; dado que dentro del mismo existe un 
numero muy reducido de lr,vastfga.cfones bajo esta línea, 
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¡¡¡ARCO GENERAL DE LA IIio"VEST1GACIÓII!. 

Dentro de la realización de este piOyecto la metodologia a seguir recae 
en e¡ campo EP!DEM!OLÓG!CO; mismo que a pesar de ser más empleado 
dentro del campo Médico que dentro del campo Psicológico, eslé es por demás 
requerido por una gran diversidad de disciplinas gracias a ca.da uno de sus 
aspectos técnicos, como lo es: Un registro, Una observación, La recopilación 
de datos, Una mediciÓ!1, Un detallado nivel de frecuencia dentro de cada dato, 
etc. 

Nuestro interés por este tipo de metodología versa, por la sencilla razón 
que es posible subdividir al está en dos grandes areas de investigación (Vega y 
Garcla citados en Silva,1989):Una de ellas llamada EPIDEMIOLOGíA 
DESCRIPTIVA, que hace referencia al estudio de la distribución de los 
desórdenes epidemiológicos y por otro lado: LA EPIDEMIOLOGíA ANALlTICA 
que versa Si.! interés hacia todos aquel10s factores que [os condicionan. 

La línea de iryvestlgaclóii de este proyecto se dirigió bajo la modahdad 
de: EPIDElíIllOLOGIA DESCRIPT~1JA; dado que únicamente fueron definidos y 
delimitados todos aquellos faclores que se han visto relacionados con el tipo de 
DELACiÓN DE HECHOS ANTISOCIALES, así como el de relacionar la 
I!I!lPORTANCIA DE LA PSICOLOGíA DEL DERECHO, COII! lA FINAliDAD 
DE ESTABLECER LA EXISTENCIA DE UN CONTROL SOCIAl.., EN 
CONJIlNTO CON TODO IlIl1 PROCESO JIlRíDICO. Fundamentando lo 
ante~or, mediante la observación de factores Victimogenos (edad, sexo, 
ocupación!' esúa:ílo c['\J[¡~ .i11ve[ an"i:e[ecíl:1JJ81[~ e1:c.), remitidos durante 1996~199g, 
comorendiendo de la misma manera !a frecuencia DELICTIVA, como la 
frecuencia de las solicitudes que se manzan, hacia la resolución de una 
circunstancia NO ;Jfovocada, cuando se es víctima y sin embargo aún así 
dichos individuos se encuentran inmersos dentro del delito. Está observación 
descripi:iva se recopi16 dentro del Departamento de Averigua:iones Prev:as, 
instalaciones que se encuentran dentro de la SubProcuraduría General de 
Justicia Reglonal con sede en T!alnepanlta de Baz, Estado de México. 
averiguaciones previas que son remitidas por les d¡"feren~es Ministerios 
Públicos para sU perfecclcnam!ento lega!, a cargo de dicha sede, misma que 
'fue evaluada bajo las min[mas generales de las víctimas 
(eóa.d,sexo,edc.cívil,elc),artalizando la posible reiación entre eiJas. 



Está captación de sucesos se reaHzó dentro de un periodo determinado 
(1997-1999), capatción que parte de hechos que ya ocurrieron. 
reenrnarcandose así la: importanda de ser estudiados para aefirir una posibie 
clasificación, proceso que requiere de una estricia observación y de registrar 
como de cuantificar estos factores y así poder dar posibles alternativas de 
solución a comunidades, cuya demanda es hacia un control social y como ya lo 
menclonamos anteriormente que para lograr una valoración, identificación y 
registro se tomo como eje la metodología epidemiológica, para investigar los 
tipos de delitos así como su relación con e! tipo de pObiación como de ¡as 
car¿cteristicas de las víctimas como de su frecuencia y porque no de justificar 
un servido psicológico áentro del SEMEFO ya que este servicIo es el primer 
receptor de la emisión de su delación ante un Ministerio Público ya que aquí se 
emite la certificación médica que es requerida por el M P. 

Cabe hacer mención que dadas las características de este estudio, se 
considero fundamentar la reseña de! suceso delictivo, categoría descrita dentro 
de la hoja de registro, bajo un formato de entrevista, el cuál intento abordar los 
contenidos afectivos, cognitivos, somáticos, etc; emitidos por las víctimas al 
memento de reanzar su delación y/o denuncia, mismos que se cree que casi 
siempre son omitidos por no considerarse de corte legal; ¡¡evadas a cabo 
dentro del SEMEFO, en las instalaciones del Centro de Justicia de Cuautitlán, 
Estado de México, considerando a este Servicio como el primer receptor de un 
suceso antisocial, así mismo se presenta estadística del t;po de certificación y 
dictamenes médicos, proporcionados por la Delegación ae Servicios Periciales 
sede Torre Tlalnepantla, durante elier.semestre de 1999 
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Dentro de este aparta.do se describen ¡as estructuras metodológicas 
como de jos instrumentos requeridos para fa abstracción de datos así como de 
la observación anaiítica de ios mismos. 

6.2 ?018lAClÓN ESrUmADA 

El tipo de población COIl que fueron basíficados nuestros datos. se 
delimitó; bajo todos !os casos de Delaciones de Hechos Antisociales, obtenidos 
primeramente del PROYECTO GENERAL "lOS PERFilES DE LA 
ANTISOCIALlDAD EN MÉXICO, EN ADULTOS Y MENORES", (1500 casos), denunciados 
ante los diferentes Ministerios púbricos del Estado de México mismos que son 
remitidos posteriormente al Departamento de Averiguaciones Previas para su 
procuración y per1eccionamiento [ega1; así como en el Departamento de 
archivo, dentro de las instalaciones de la SubProcuraduria General de JustiCia 
Regional con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, durante 1996-
1999. 

Con respecto al la variable de la reseña, sobre los acontec!l71ie1'1to5, que 
seria ¡a Delación, está fue fundamentada bajo una entrevista dirigida a víctimas 
de hechos antisociales, aplicadas después de que estás fueron certi1icadas por 
las médicos legistas (150) en el SEMEFO del Centro de justicia de Cuautitlán 
de Romero Rubio, Estado de México. El número de entrevistados "fue de 150, 
durante el primer semestre de 1999, 

5.3 iNSTR!JruiEI\!TO 

La recolección de los datos y/o variables fue realizada bajo la hoja de 
registro, (ver el Apéndice para su ejemplo) misma que fue elaborada dentro del 
PROYECTO GENERi\L "lOS ?ERFllES DE LA ANTISOCIAllDAD EN MÉXICO: EN 
ADULTOS'f rVlENoRES", registro que se ve complementado por cinco grandes 
dimensiones básicas que se describen a coniinuación: 

PRI1!!lERA DiMENSiÓN. 

!NFORMACIÓN GENEAA~ roEi.. HEC¡";O J:lEi..;C-ri.,;'OSC. 
a)Número de Expediente. b}Año, Mes, Día y ¡-¡ora en qU6 se cometió el delito 
e) Número ele demos consignados. el) Número de Víctima.s. e) Lugar del delito 
(colonia y delegación o bien coionia y municipio según sea el caso). 

SEGU?UDA D[MENS~Ó~. 

Y¡~O DE DELITOS VIO DELITOS. 
a)Bajo la rlomendaiura del Código Penar Vigen~e paia 13\ Estado de México. 

86 



T=RCERA DIMENSIÓIl'. 
CAIV\C1ERISTICAS DE LOS INDICIA:JOS. 
a) Edad. b) Sexo. el lugar de residencia. d) Lugar de origen. e) Ocupación. n 
Estado civiL g) Alfabetización. h) Estado fisiolÓgico al momento de ia ocurrencia 
de los hechos.i)Número de indiciados por deiito reportado. 

CüARTA DIMENSiÓN. 
CARACTERlsTICAS DE LAS VIClIMAS. 
a) Son las mismas variables de los indiciados y/o acusados. 

QUlIIITA DIIIIIENSIÓN. 
lOS HECHOS 
a) Breve reseña sobre los acontecimientos. 

VARIABLES. 
Se consideramr. para este Reporte de Im:estigacíón las siguientes variables. 

~ Ñ liPO DE DEUTO. 
BAJO LA NOMENCLATURA DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA 5L ESTADO DE 
MÉXICO. 

2) CARACTER!STICAS DE LA lIíCTllIIIA 
A) EDAD DE L4S V1CT1.M4S, CLAS1F="ICAPAS. SEGÚN McCLlNTIC (1988) BAJO LA 
SIGUIENTE CLASIFICACiÓN: 
MENORES ( o A 10 AlloS). 
ADOLESCENTES ( 11 A 25 AÑOS). 
ADur .... TOS (26 A 59 A~OS). 
ANCIANOS (60 AIlos EN ADELANTE). 
B)SEXO 
C) LUGAR DE RESIDENCIA. 
D) LUGAR DE ORIGEN. 
E) OCUPACiÓN. 
F) ESTADO CIVIL. 
G) ALFABETIZACiÓN. 
H) ESTADO FISIOLÓGICO AL MOME¡'¡YO DE LA OCURRElIICIADE LOS HECHOS 
1) NÚMERO DE ViCTl'MAS ?OR DE:";':"O REPOK.ThDO. 

3) DESCRIPCiÓN DE LOS HECHOS. 
A) BREIIE RESEIV!A SOBRE lAS DELACIONES YIO DENUNCiAS. 
3}!EN1REVISTA. Aqul para poder funda entrevista, dirigida a las ',¡íctlmas que se 
encontraban den'ira del Servicio Médico Forense, en las instalaciones del Centro de 
Justicia de :usutitlár. :le Ramero Rublo, Estado de México Centrando su inléres a la 
demostración de que en la mayorla de 125 delaciones si eXiste la presencia de una 
transgresión hacia contenidos afectivos, cognitivos, somáticos; miSMOS que no son 
considerados como tal, legalmente. Por Jo que esio nos diO la pauta a reallz8i t.;ra 
segunda investigación bajo esta: entrevista, basada en el formato de la intervenclór. de 
segundo orden(en Slaikeu,1988). ryer anexo). 

4)RELACKÓN EN1I'RE EN TIP'O DE DELITO Y LAS ~A.RACTERÍS';ICAS DE :L~ 
víCT1iMI..e;,.S? prIÚlV.ffiRO IDZ 'VicrlJlJiAS? DESC:::urC::¡ON DE :"OS I-lECliOS-RESE~A-
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6.4 PROCcDlilmEi\ITO 

Fueron recopilados los datos, en base a la hOja de registro, elaborada 
deniro del PROYECTO GENERAL información que fue primeramente 
recopilada ante los diferentes MIIl!stepos Públicos del Estado de MéxICO, 
mismos que fueron remitidos subsecuentemente ai Departamento de 
Averiguaciones Previas para su perfeccionamiento [egal, dentro de ia 
SübPíOcüradüiía Genera: de Justicia Regional con sede en T!alnepantla de 
Saz, Estado de México, correspondientes únicamente a los períodos de 1996-
1999; basificandose posteriormente bajo un programa previamente elaborado, 
así como los datos obtenidos de la entrevlsta, SPSS analisís estadístico. 
(variable considerada como reseña), sobre los acontecimientos que enmarcan 
él la delación. 

Se consideraron a aquellos delitos con un porcentaje significativo arriba 
del 1 %. La obtención de toda la tipificación de los delitos denunciados, fue 
determinada en base a la legislaCión penal y procesal vigente para el Estado de 
México, baJo la línea siguiente. 

CATEGORIA DEUTO CATEGORIA DEUTO 
Dentas contra la Abandono de Delitos contra el Abigeato, abuso de 
familia familiares, etc patrimonio confianza, etc. 
DeUtos contra la vida Abono, HomiCidiO, Delims contra la adm. Abuso de autoridad, 
y la integridad etc, pública. cohecho. 
corporal. 
Delitos contra la salud Aportación de Delitos contra la Actos libld¡nosos. 
pública armas, etc. libertad e Estrupo, etc. 

inexperiencia sexual. 
Delitos contra la Allanam¡ento de Delitos contra la Articulo 200. 
llbertad y segundad rr.orada, rapto etC seguridad de las vizs 

I de comUnicación. 
Delitos contra la Disparo de arma de Dellios contra la LenOCinio 
reputación de las fuego, omiSión de moral pública 

) personas aUXI!IO a jeslonados I 

Avenguación previa. Considerado como I 
DenunCIE.: de i 

I riechos 

Eligiendo para su estudiO aquellos i!íc¡'(os que pi"esentzron un pcrcentaje 
arribe; del 1 % 
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As! como también los criterios de las variables que guiarón la presente 
investigación, analizándose estas, bajo la obtención de datos a través de los 
porcentajes altamente significativos, así como la estadística que se presentó, 
encre cada una de ras variaoles como se presen'(an a continuación: 

a} lipo de dalito 
lO) Número de 1Jící:irnas. 
c~ Ca.;ac~erls~¡c¡;¡S de uélS víctimas (Edad, Sexo, Lugar de residenciz:, Luga.r 

dQ oo'igí2G"i, Oc.upación, Estado civii, AifabeUzación, Estado Fisiológico 
al momento de la ocurrencia de los hechos, número de víctimas por 
demo reporndo. 

d) Descripción de les ñechos. {Reseña) 
e} Entrsvista. 

Los resultados se presentan en gráficas y/o tablas. 

Se analizó la obtención de 
significativos así como la estadística 
variables. 

datos a través de los porcentajes 
que se presentó, entre cada una de las 
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6.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Como ya se menciono, el análisis de todos nuestros daros corresponden 
a cada una de nuestras variables, como se muestran enseguida. 

~} TIPO DE DEUTO. 

Dentro de esta variable y bajo su observación através de la gráfica se 
observa que existe una mayor ocurrencia como de porcentaje de incidenCia de 
demos, enconlrando que el delito de Robo es quien encabeza la ocurrencia, 
seguido por el de Denuncia de Hechos, etc. 

Aquf el sexo másculino corre más riesgo de ser victtmizado quizás por el 
tipo de horario que tienen, al igual que la distancia entre su domiCilio y su 
centro de trabajo así como eí uso de transporte público que em:llea para este 
fín, por 10 que es mas que evidente que la seguridad pública es desconcertante 
aún en este fina! de milenio. 

GRAFlCA 1 
TIFO DE Darro 

% DE VICTl1MS 

?:-."T:'ei del1c consignado 

Gráfica '1 Tipo de deUto. 
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~)N¡jMERO DE VíCTIMAS. 

Se encontró qua en la gran mayoría de Jos delitos solo se ve involucrada 
1 víctima. observánaose más ampiiamente °n;a Tabia 1. , ~ 

Número de 
Víctimas 
1 
2 
3 
4 
5 
Víctima(s) 
desconocida!s) 
Víctima es una 
:nstltuclón o 
empresa. 

% 

63.0 
3.9 
1.0 
.2 
.1 
1.5 

I 30.3 

Tabla 1. NUMERO DE vICTIMAS. 

, 

I 

CARACTERíSTICAS DE LAS VíCTlllliAS COMO SU PORCENTAJE. 

Aquí se analizó lo siguiente: 

EDAD.La edad de la víctima como lo muestra la gráfica 2 se aprecia que el 
mayor pcrcentaje de víctimas fuerón Adultos (68.0 %) Y Adolescentes (22.7%). 

En cuá.nto SI. la edad es posible observar que los adultos y adolescentes. 
la frecuencia de ser víctimas se ha incrementado tal vez por que la población 
de menores y ancianos han disminuido, por lo que entonces México tiende a 
ser un país con más adolescentes y adultos jovenes, sería interesante conocer 
el porque. GRAF'" 2 

EDAD DE LA PRI~ VICTIMA 

Edad de ta orimra v'ctlrrE 
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SE~O. 

El sexo de la víctima como lo muestra la gráfica 3, es posible observar 
que el porcentaje de victimas más significativo recae en el sexo másculino con 
un (76.7%) y para el sexo femenino un (21.4%) y el restante con un (1.9%). 

En 10 referente al sexo de la. víctima, el sexo máscu!ino presenta mayor 
incidencia, y tal vez. porque desarrolla actividades fuera de casa durante 
mucho más tiempo, sin embargo e[ sexo femenino no escapa a la estadística 
delictiva, dado que estos delitos no recaen únicamente en delitos sexuales o de 
violencia 1ntrafamiliar, como [o referido por Vaiiadares(1 993), en donde 
encontró que deniro de ios delitos sexuales el género es esencia.lmente 
femenino. 

GAAFICA 3 

SEXO DE LA VlCTiMA 

MASCUliNO 
76.7% 

Sexo da ta pr;mzra Vict~ 

:GNORA 
19% 

214% 

Aquí se observa que el porcentaje de vící!'mas más signlfi::::ativo recae e¡; 
el Municipio de T!alnepantla (488%), seguido por Atizapán con un (85%), 
como lo muestra la gráfica 4. 
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GRAFICA 4 
MUNICIPIO O D8...EGAC:ON DE LA PRIMERA VICT[iI!.A 

% DE VICTIIlAAS 

UJGAR DE ORIGEN DE LA VICTIIlliA. 

15CO Aveclguac¡ones 
DSerles 1 

Es posible apreciar que las víctimas eran originarias del Distrito Federal, 
quien encabeza el tistado con un (54.2%), esto fue muy significativo ya que se 
encontró que en su mayoría eran de! O.F,lo cuál nos hace pensar que aún 
tomando la población del Edo.Méx.(16.7%), las víctimas son víctimas ya sea 
porque sus actividades se desarrollan por lo regula en otra entidad muy 
diferente o porque cambiarón de residencia simplemente, observando que 105 

subsecuentes lugares fueron menos significativos, sin embargo esto no 
minimiza su importancia, como lo muestra gráfica 5 

GRAFICA 5 
LUGAR DE ORiGEN DE LA PRiMERA VICTIMA 

% D::' V:CTIMA.S 

!.ugar de origen de la Primera victltna 
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OCUPACiÓN DE LA ViCTII1!lA. 

Como podemos observar en la gráfica 6, que el tipo de ocupaciones de 
las v:c(ímas más predominantes fuerón de áquelias que -nenciol"lar6n ser 
empleados con un (28.0%), seguido por ¡a ocupación de chofer con un (15.6%) 

Deniro de !@ ocupación de la v[ctima , !a ocupación más victimizada es 
elser empleado(a),ser chofer,ser comerciante,ser ama de casa y ser 
estudiante. 

GRAFfCA 6 
OCUPACION DE LA PRI1v.ERA VICTi/JIA 

% DE VICT11v'AS 

Ocapac!On de la pri~ra victiroo; 

ESTADO CiVil DE LA VíCTiííiiA. 

1500 Aver¡guac~res 
DSenes 1 

En ;-slación al ~stado civil, ~as víctim8.s que SOt'l casadas presentarór un 
(58.9%), arriba de las que dijeión ser solteras (27.8%), como se observa en ia 
gráñca 7. El estado civO 'fue básicamente el ser casado(a) para la mayoría de 
los den/os al igual que los soiteiOs(as), principalmente paía los delitos de Robo, 
Denuncia de Hechos, Lasiones,etc. 
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GRAFlCA 7 

ESTADO CNIL DE LA ffilíI/ER.<\ VIGTllVlA 

% DE Vlcnfv'lAS 

6,3 

Estado Cl\fl! de la pmnera Vjctm1a 

ALFABETIZACiÓN DE LA VíCTiMA. 

1500 Aver";¡uaccnes 
ClSerles 1 

La alfabetización de la víctima como se observa en ia gráfica a,en SLl mayo¡ia 
(95.8%) estás sabian leer y escribir, el restante es de un (4.1%). 

GRlI.F!ClI. 8 

AlFABETlZAC~ON Oc LA PRJWERA VICTl¡'/A 

% DE VICl1rvAS 

Atfabe!lzaCiOn de la :mrmra v<c:m"1Z 
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ESTADO FíSiCO DE lA VíCTIMA. 

Es posible apreciar que en su mayorfa [as vfctlmas reportaron que su estado 
físico es sin lesiones, como lo muesrra: la gráfica 9. 

GRAFK'A '9 

70 

(Sü 

50 
4. 
30 

ESTADO FISICQ DE LA FRIMERA VICTIWIA 

% DE VlcnWAS 

2D~~~~ 10 

• 

Estado ft$!CO de l:=! prrmera victima 

1500 Averlgt.:aclones 
D$erles " 

RESENA (02NTRO DE ESTA VARIABLE SE CATEGORIZO LA DELACiÓN EMlTIDA POR LA 
VfCT!MA HACIA UNA VALORACIÓN DE RASGOS EiViOCIONAi..ES DENTRO DEL MOTIVO DE 
DELACIÓN EMITIDA POR LA VfCTIIIIlA ANTE EL MINISTERIO PÚBL!CO). 

En relación al iipo de rasgo emocional emitido por la víctima es posible 
obsen/sr que el porcenta.je más significativo corresponde a se ignora con un 
(97.5%), como lo muestra la Tabla 2 y la Grafica 10 . 

. A.c;uí se muestra que e! mayor porcentaje de valoración de rasgos 
emocionales áentro de; motivo de delación aportados po:- ~as víctirr.as ylo 
denunciantes, que fueron descritos en la averiguación previa al momento de 
se:- emitidos ante e! Ministerio Público, en SL! mayor:a no son considerados por 
carecer de soporíe legal. 



VARIABLE RESEÑA 

i Reseña (valoración 
I ernocioila.le~) 

de Rasgos % 

Se igáüo,a; ! 97.5% 
Desesperación per ameril2ZaS 'J agresión .1% 
verbal. 

I Temor pOli' ia. creencia de que se vlIelva a .3% 
presenwT al suceso. 
Sentir miedo 'i teme;" p ...... Ga a. .. "r.>c::'o"'es i .1% 
físicas recibidas. 

~,. .'-_ .. , I 
I HomIcIdIo. 1.95% 
! Olros, .1% 

Tabia 2. 
GRAFtCA '10 
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Vaforacior. de la primera víctima de rasgos emocIOnales dentro del rrot~o de delac:01 er.J:ldo ante el 
Mmster:o PuDlico 

Los resultados de las variables elegidas y analizadas de manera 
independiente anteriormente expuestas, nos permiten observar que dentro de: 
Municipio de Tialnepantla ~reC:omina con un porcenéa}e de ocur.~er.ci8 bastante 
significativo el delito de Robo, siendo la de 1 víctima quien presentó un 
porcentaje más alto, en [o que respecta a las características de las víctimas, 
estás fueron de eda.d adulta, de sexo masculino, lugar de residencia 
Tlalnepantla, fugar de migar Distrito Federal, la ocupación de Empleado y 
Chofer, el Estado Civii Casado, de Alfabetización en su mayoría saben leer y 
escribir, eDil Estado Ffsico en su mayoría [¡esos, en la reseña (categorizandose 
la delación, emitida por la vfctlma hacia una valoración de iasgos emocionales, 
den~ro del motivo de de!aci6r. emitida anÍe el Ministerio Público), en su mayoría 
esto se ignora. 
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Por lo que se rrató de demostrar en base a está categorización que SI 

eXisten rasgos emocionales dentro de Lila delación, fundamentando lo a.'lterlor 
con una entrevista basada en ei CAS¡C de Interven.ción en crisis de Slaikeu, 
dentro del SEMEFO en el Centro de Justicia de Cuautl'llán de Romero Rubio 
Estado de México, ¡nstalaciones que dependen de la Sub Procuraduría General 
de Justicia Regional, con sede en Tlalnepantia de Baz, Estado de México' 
resultados que se presentan de manera independiente junto con esradística 
proporcionada por la Detegación de Servicios periciales sede Torre 
Tlalnepantla, a cargo de la Dra. María estela Carnllo Hernández, del SEMEFO 
de Tlalnepantla de Baz, oomo de Cuautitlán de Romero Rubio durante el 1er. 
Semestie de 1999, con la finalidad de enfatizar la Importancia de !mplementar 
una atención multidisciplinaria dentro de este servicio público. 

La ~nvestigación Hevada acabo así como de las dimensiones del 
Proyecto General, "Perfiles de la Antisocialidad en México en Adultos y 
Menores", del cuá¡ se ve desprendida se considero que estos resultados 
ameritaban Ser relacionados; al establecer una relación entre cada una de las 
variables pretendió, identificar "La Importancia de la Psicología del derecho, 
con la finalidad de establecer la existencia de un control social, en conjunto con 
todo un proceso jurldico. 

As! como justificar de igual manera un servicio Psicológico dentro de 
cada uno de fas SEMEFOS; dado que !a autora considera que este servicio es 
el primer receptor antes de la emisión de su delación ante un Ministerio Público 
y@ que aquf se emite la certificación médica que es requerida por el Ministerio 
Público por lo que se esiaría cumpliendo la función y la demanda de extender 
al servicio público como auxiliar como del Departamento de Servicios 
Periciales, en el área. de Psicología Forense, 
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TIPO DE DELITO Y I\IÚP~ERO DE VíCTIMAS. 

Ai correlacionar cada uno de les delitos con el Número de víctimas es 
posible observar que el mayor porcentaje de ocurrencia de víctimas son 
aquellas que ¡bar. solas 59%; encontrando los siguientes resultados, ver gráfica 
11. 
-o- En. e! delito de Robo ei 40.9% de ias vídimas fueron de una sola, seguida 

pOi aquellas que rueron una lnstitución o empresa 25.7%, continuando 
aquellas que fueron 2 víctimas 1.1%. 

v En el de!ito de Denuncia de Hechos el 6.2%, fueron de una sola víctima, 
seguida por aquellas que son una institución o empresa con un 1 6%, 

o en e! delito de Lesiones el 6.4% Cie ias víctimas fueron de una sola. 

o En el delito de Daño en los Bienes e! porcentaje fue de 2.8%. siendo una 
sola víctima. 

<> En le delito de Fraude el1.1% de las víctimas fueron de una sola, allgua! 
que en e! delito de homicidio. 

(> En el delito de U. al País e! .5% corresponde a une sola víctima 

Con ¡ESpecto a [os otros demos e! 4.1 % corresponde a una sola víctima, 
seguida por aquellas víctimas que se reportaror. como institución o empresa 
con 1.3%. 

GRAF\CA 11 
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TIPO DE DEUTO Y EDAD DE LA VíCTIMA, 

Como se observa en !a Gráfica 12 que se presentó una correlaCión 
significativa con respecto ai porcentaje de la Edad y ei tipo de delito ; 
encontrando que la edad más propensa a ser victimizable corresponde a los 
Aduitos(26-59 años), en donde el Robo es de un 48.5%; seguido por la edad 
que corresponde a los Adolescentes (11-25 años), con un 16.4%, continuando 
con la edad que corresponde a los Ancianos(60 años en adelante) con un 1 5% 
Y con respecta a la edad de tos Menores (0_10 años) con un .1%. 

y dentro del apartado que corresponde a No se capturó víctima se 
encontró un 2.0% y para aquéllos delitos menos significativos; pero no por eso 
dejan de merecer nuestra atención con un 6%. 

GAAF1O\ 12 
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TIPO DE DíEL:l0 y SEXO DE LA VfCT1MA. 

Es posible observar que en cada uno de los delitos el mayor porcentaje 
corresponde al sexo masculino marcando una significativa diferencia hacia el 
sexo femenino así como a lo que corresponde al sector de otros así como al de 
se ignora. Es muy noiable que el porcentaje de víctimas de sexo masculino es 
el más alto en cada uno de ¡os delitos, Robo (56.1%), Denuncia de Hechos 
(5.1%); Lesiones (4.9%); Dallo en los Bienes (3.1%);Fraude (1.9%9; homicidio 
(1.5%); ¡,Lal País (.9%). 

En lo que corresponde a los porcentajes de victimas de sexo femenino, 
estos son significativos, ys que nos presentan que el género sexual no escapa 
a la estadístíca delictiva ai ser viclimizados, Robo (11.3%); denuncia de 
Hechos(2.9%);Lesiones(3.1 %).ver Gráfica 13. 

GRAFiCA 13 
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TIPO DE DELITO Y MIJiI!iCIPIO O DEL:2GACION DE RESIDENCIA DE LA 
\/ICTIIl!iA. 

El Municipio o Deíegación de residencia de la víctima presenta en [a 
mayoría de los delitos que las víctimas tienen su residencia dentro del 
Municipio de Tlalnepanlla de Baz, Edo. De México, seguido por Atizapán, 
Nauca!pan, Cuautltlán Izca!1i as! como la categorfa de se ignora, en donde el 
demo de Robo representa un !)orcentaje significativo en cada uno de los 
Municipios mencionados, porcentajes que pueden observarse en la gráfica 14. 

GRAF'.CA 14 
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TIPO DE DEl:TO y lUGAR DE ORIGEN DE LA VíCTIMA. 

Dentro de la gráñca es posibie observar que en [a mayoría de los delitos 
las víctimas eran originarias del Distrito Federal con un 54.3%, seguido por el 
Estado de México con un 16.8%, seguido por la categoría de se Ignora con un 
7.6%; seguido por [os Estados de Guanajuato e Hidalgo con un porcentaje de 
3.2%, seguido por ei porcentaje de 2.8% correspondiente a los Estados de 
Veracruz y Mlchoacán, seguidos por Puebla con ur 2.4%, Oaxaca con un 
1.7%, Jalisco con un 1.4% y Guerrero con un 1.2% 

y los Estados restantes, denominados como otros con un 9.4%. Ver 
gráfica 15. 

GRAFlCA 15 
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TiPO DIE illElITO y OCUPACiÓN DIE LA VíCTIMA. 

DentiO de la gráfica podemos cbsen.rar que en !a mayoría de los delitos 
las ocupaciones más representativas son para aquellas víctimas que dijerón 
ser empleados con un 26.9%, seguido por la ocupación de Chofer con un 
15.1%, Comerciante con üíl 8:1%, la categoría de se ignora con un 5.1%, ra 
ocupación de! Hogar c¡n un 4.9%, los Estudiantes con un 4.8% y para la 
categoría de Oiros un 3.9%. 

Sin embargo para ser más descriptivos dentro de este apartado en 
contkmos que: 

» Dentro del delito de Robo, que el porcentaje de víctimas cuya ocupación 
mencionaron ser empleados, presentó un 21.2%, el de chofer un 13.3%, el 
de comerciante un 6.4%, la ocupación del hogar con un 2.4%, los que 
dijeron que eran estudiantes con un 2.9% y ¡as demás ocupaciones con un 
13% y la categoria de se ignora con un 22%, 

}> En el dento de Denuncia de Hechos, encontramos que el porcentaje de 
vlcílmas aquellas que mencionaron ser empleados presentó un 2.0%. la 
ocupación del hogar con un 1.1 % Y las demás ocupaciones dentro de este 
delito con un 3.2%. 

>- En el dento de Lesiones, encontramos que el porcentaje de víctimas de 
aquellas que dijeron ser empleados presentó un 2.2% y las demas 
ocupaciones dentro de este delito con un 5%. 

)i> En ei delito de Daño en los Bienes, encontramos que el porcentaje de 
víctimas, aquellas que dijeron ser empleados presento un 1 0% Y las demas 
ocupaciones dentro de este delito con un 2.4%. 

);> En el deiito de Fraude encontramos que el porcertaje de víctimas en todas 
las demás ocupaciones dentro de este delito con un 1.7% 

y En el delito de Homicidio, encontramos que el porcentaje de víctimas en 
aquellas que se menciano que eran empleados, choferes, hogar 
estudíantes y se ignora correspondró a un .8% y las demás ocupaciones 
denIro áe este delito con un .5%. 

);> en el delito de Internación llegal ai País, encontrarnos que e: porcentaje ae 
víctimas en a.quellas que mencionaron ser empleados, choferes 
comerciantes, nogar y se ignora correspondió a un 8% y las demás 
ocupaciones dentro de ests delito con un .2%. 

>- er. !o que respecta. a todos jos demás delito, con las ocupaciones de 
empleados, choferes, comerciantes, hogar, esí.ud¡antes y se ignora con un 
3.9%- y dentro de las demás ocupaciones dentro de estos delitos con un 
.3%. Ver gráfica 16. 
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En lo que corresponde a cada uno de los delitos y su relación con el 
Estado cfvi! de las vlctimas podemos observar que en la gran mayoría de los 
delitos predominan las víctimas que son casadas con un 56%, seguidas por las 
sorteras con un 26.4%, la categoría de se ignora con un 54% segUJdo por 
aquellas que viven en Unión libre con un 3.7%, aquellos que mencionaron ser 
divorciados con un 1.8% y las víctimas que mencionaron ser viudas con un 
1.1%. Ver gráfica 17. 
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TIPO DE DELITO Y ALFABETIZACiÓN DE LA VíCTIMA. 

En relación al tipo de deiito y ia aifaoetización de ia víctima como se 
observa en la gráfica 18, que en la mayorlo de los delitos la categorla de se 
ignora presentó un 57.8%, seguido por el 33.1 % de las vlctimas que saben leer 
y escribir y aquellas que mencionaron no saber leer y escribir ocuparon un 
3.4% dentro de estos delitos. 
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TIPO DE DEUTO Y ESTADO ~ISICO DE lA VICTIMA. 

Al re¡acionar cada uno de los delitos con el Estado Físico de la víctima, 
es decir aquellas que mencionaron estar lesionados, ilesos o muertos, 
encontramos que en ia mayoria de los delitos, el estado físico de la víctima fue 
el de estar Heso, representado por un 56.8%,seguido por el estado físico de 
estar lesionado que cuenta con un 9.1 %,seguido por el estado físico de estar 
muerto, así como la categoría de se ignora con un i .9%. 
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TIPO DE DELITO Y VAé..ORACIÓN DE RASGOS EMOCIONALES eh/liTIDOS 
POR LA VíCTIMA DENTRO DE lA DELACiÓN AL MOMEI'HO DE 
PRESENTARSE A[\;I:= UN [\JliNiS1ERIC PÚSUCC. 

Al relacionar e! tipo de delito con la posible valoración de rasgos 
emocionales dentro del motivo de delación emitida por la víctima ante el 
ministerio pública es posible observar que en la mayoría de los deiitas 
predomina la categoría de se ignora con un 97.9%; seguido por el porcentaje 
de víctimas que reportaron un homicidio con un 1.6% y las demás valoraciones 
dentro de todos los deliros con un .5%. Los resuitados se aprecian en la gráfica 
20. 

GAAFICA 20 

TIFO DE DaITO y LA VALORr\CION DE RASGOS ElI/DCION,A..LES o:: LJ\S VICilIv'AS Ev.71DOS DENTl"?O CE 
su D8..AaONANTE UN MNISTER[O PUBliCO 

%DE VICTIMAS 

1500 Averiguaciones 

GTemor 

OHomlcldlo 

2Se Ignora 

OOtros 

1ipo da delrto y la valoraclOn de rólsgCS srroclonales de las VICtrnaS ermaos dentro de su celaclo:
ante un Mrllsmno FUb.ko 

~n ba.se :; todo :0 anter:or, car.slderamos que en verdad nos dio la 
pauü~. para llevar a cabo una entrevista dirigida a víctimas que se encontraban 
dentro de! SEMEFO, como ya 10 mencionamos anteriormente y así poder 
sustenter la posible presencia de transgresiones emocionales as; como 
funoamenter la var¡abla de !a. reseñ2. 

El apartado siguiente esta dedicado a demostrar los resultados 
obtenidos de la aplicación de la entievista, para poder concluir con nuestro 
reporte de investigación, los cuales dejan entrever la presencia de una 
transgreción emocional, dentro de! motivo de delación, como se vera a 
continuación. 
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ENJREV~S"f A. 

Se considero fundamentar la resef'la ae ia variabie anterior, como la 
existencia de !.Jr1a transgresión emoc[onal dado que el concepto de violencia no 
únicamente se ve cubierto por un daño nsico, leve o mortal; si no que también 
penetra a un nivel emocional, moral e inclusive de salud (enfermedad 
somática), se reaiiz6 una entrevista dirigida a corroborar la eXIstencia de 
contenidos afectivos, cognitivos y somáticos emitidos por las víctimas al 
momento de realizar su certificación lesiva. (lesiones), antes de emitir SLl 

denuncia ante el Ministerio Público, considerando a cada una de las variables 
de manera independiente y que SOi"i presentadas a continuación. 

1) Tipo de cielito. 

los delHos que presentarén mayor ocurrencia fuerón el de Lesiones con 
un 86.6.%. seguido por el delito de Violación con un 3.4% y para los otros 
delitos con un porcentaje menos signiñcaíivo, sin dejar de seí importantes 
como se aprecia en la gráfica 1. 

GRAFICA 1 MOTIVO DE DEL!'CION (DENUNCli'j. 

% DE VlCTIMAS 

! 150 Victlmas ! 

I~Series 1 

Vaioracion an la 'vic'dme ce Su moiivo de de!acion (demmcia) 
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2)Carac~er[sijcas de 12. víc'iima. 
a)Edad 

En cuánto a la edad de !a víctima como se observa en [a gráfica 2, nos 
muestra que ia mayor frecuencia de victimas eran Adultos(84), seguido por los 
Adolescentes (63), observando su frecuencie iotal dentro de la misma. 

b)Sexo 

GR.AFICA 2 
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En la gráfica 3 podemos observar que el mayor porcen:aje de víctimas 
dentro de la entrevista corresponden al sexo femenino con un 77.1%, seguido 
por el sexo masculino con un 22.9%. 

GRIIFICA 3 

SEXO DE LA VlCWIA 

Femenino 77.1 

gJMasclJ'JnJ 

~Masc'jllil,no 229% 
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C):"::.:g21" de res¡clenc~2. 

Se observa que e! mayor porcentaje de víctimas en cuánto a su lugar de 
residencia corresponde si Municipio de Cuautitlán Izcalli con un 30.0%. seguido 
por el Municipio de Tultitlán 21.1%, seguido por el Municipio de Coacalco con 
un 13.1%, seguido por los demás Municipios cuyo porcen!3je también son 
significativos como lo muestra la gráfica 4. 
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Lugar de residencía de la YlC'tlma dentro del Estado de MeXlCO 

d}L~g2r de origsfil. 

Dentro de lB gráfica 5 es posibe observar que el 595% de las víctimas 
eran originarias del Es~ado de México, seguido por el Distrito Federal con un 
27.4%; en los lugares de origen restante el porcentaje de víctimas fue poco 
significativo. 

GRAFICA 5 
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e)Ocupaclóli. 

la ocupación de ia víctima con mayor porcentaje fue el hogar con un 
44.3%, seguida por aquellas que mencionarón ser empleados con un 30.6%, 
seguida por aquelfas que mencionarón ser estudiantes con un 13.1 %. seguido 
por las restantes ocupaciones como lo muestra la gráfica 6 

GRAFiCA 6 

OCUPACION DE LA VICTIMA 

% DE VICTIMAS 

Ocupaclon de I~ vicíima 

f) Estado e!,,!i. 

Con respecto al estado Civil de las víctimas, el mayor porcentaje fue de 
53.7% que son casaaas, seguida por los (as) soltero (as), con un 28.6%, 
seguidas ~or aquellas que dijerón vivir en unión libre con un 11 4%, seguido 
por los estados civiles restantes, como lo muestra la gráfica 7 
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g)Aliabe<:zación. 

Dentro de esta gráfica 8 es posible observar que en su mayoría las 
víctimas sabían leeiy escribir. 

GRAFICA 8 
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h) [Estado F~s¡co de la 'Ilfcíima. 

En io referente al estado físico de la víctima, observamos en [a gráfica 9 
que en su mayoría las víctimas se encontraban lesionadas Con primeras y 
segundas lesiones en términos lega[es, mismas que fuerón certificadas por los 
medicos legales del SEMEFO y al término de esta certificaCión le fué aplicada 
la Entrevista. 

GRAFIGA 9 
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% DE VIGTIMAS 

70 
60 
50 
4Q 
30 
20 
10 
O~==~----~==~---' 

113 

[ eS0 V,o,,~as I 

,¡;:¡;]Sefi8s '1 I 



i) :\lúmerc de vic~imas 'O~ delito repo:tado. 

Se encontró que en ¡a mayoria de ¡os delitos solo se ve involucrada 
víctima, observándose más ampliamente en la grafic2: 10. 

GRPFICA 10 
NU~RO DE \}ICl1MAS 

% DE VICTIMAS 

I 150 V,Ctl:n8S i 

I BlSenes : ' 

3) Antecede[1~es de presenciaú" un SUceso deiictuoso. 

En cuánto a los antecedentes de presenciar y/o participar en un suceso 
delic!uoso es posible observar en la gráfica 11 que el mayor porcentaje de 
víctimas mencionaron no tener antecedentes de presenciar y/o participar en un 
suceso delictuoso, presentando un 80.6%,quizás porqu~ 'codo lo acontecido fue 
circunstancial. 

GRAFICA 11 

ANíECEDENTES DE PARTlCIPAR EN UN SUCESO DElIcn.:oso 
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Valoracion cie la \Actima de participar en sucesos ciellctuoscs 
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4) Permanenc[z. rie~ s~ceso en ¡a me;"'¡1oülz. de ~a. vicllm8.. 

E.n 10 que respecta al porcentaje de víctimas que mencionaron la 
existencia de una permanencia el1 !a memona del suceso delictuoso, con un 
84.0% de aquellas víctimas que contestaron que si, tal vez porque no pudlerón 
hacer nada en ese momento. Ver gráfica 12. 

GRAACA 12 

PERIVlA'lENC!AEN LA1I/EMORIADE LA VlCTlMA.DEL SUCESO 
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SI NO 

Vclloraclon de! recuerdo de la \/ictima de! suceso delictuoso 

5) V21[orncióllíl iI) ci.asifñcació¡¡¡ del suceso en [s vic~¡ma.. 

Dentro de! porcentaje de victimas tambien se puede observar aquel!as 
que clasificaión su recuerdo deliduoso, en donde er su mayoría el recueído 
era muy frecuente y provocaba mucha molestia bajo un 62.3%, vease la 
diferencia de las demás categorías en la gráfica 13. 

GRAFICA 13 
CUS1FiCACION DEl... RECUERDO DE LA \I1Cl1MA. 

% DE VICTIMAS 
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6)Sensaciones :10 habihJla¡es en! e~ Denunciante antes de denunciar ante el 
Ministerio P6blico.(G.14) 
7)Tjpo eJe serlsaciÓD1(nellViosisr:no, Angustia., tristeza, Enojo, Inseguridad, 
Conlusión.(G.15) 

En lo que respecta a [a existencia de sensaciones presentes en la 
víctima antes de realizar la delación aoie un Ministerio Público, es pOSible 
observar que la sensación de nerviosismo se encuentra a la cabeza con un 
56.6%, seguida por la sensación de inseguridad con un 56.0%, seguido por la 
sensación del enojo con un 50.9%, seguido por las sensaciones de confusión 
con un 50.3%, impotencia 49.1%, angustia con un 44.0%, seguido por la 
sensación de tristeza le cuál fue mencionada corno sin tristeza con un 41.7%. 
Ver gráficas 14 y 15. 

GRAFICA 14 

SiONSACIONES PRESENTES 
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Valoracion de la vic:i:ima de sentir sensaciones baJo un nivel en exceSc antes de realizar 
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8)IIi1\jollJc~e.iOrT: de o~ras personas er¡ e¡ suceso. (Famiiia, Padres, 
¡'el"ma.nosl Hajosl Gom¡p1!f.eros de 1 .. abz:lc~ ?ar&lZ1~ Solo us~ed, Otro.) 

En cuánto Si [a lT1:voh.wración de terceras personas dentro de! suceso, 
encontramos que la mayoría de ¡as víctimas refirierón que solo ellas se 
encontraban involucradas dentro del suceso de manera muy directa con un 
82.9%, ver en las gráficas 16 y 17. 

GRAFICA 16 

INVOLUCRAC!ON DE TERCERAS PERSONAS DENTRO DEL SUCESO 
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Va!orocion de la vlctfma de la presencia de otras personas 1n'vOluc~a~as en el suceso 

Valoracion de la victima de terceras personas Inv::llucradas en el sucesc. 
(famlliares,hljos,pareja,padres o solo usted) 
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1 O)¡rnvo~~cración de! Denll.H'lcia.nte, dentro de! suceso. (T¡po de 
lrwoh.llcl"ación.) 

Centro de la ;n'v'oiucreción del denunciante dentro de! suceso, 
observamos dentro de la gráfica 18 que el 77.7% de víctimas contestó que no 
existió involuctración de parte de eilas en el suceso; es decir que su 
lrwo!ucraci6n no fue premeditada. 

GRAFICA 18 
iNVOLUCRAC¡ON DE LA ViCTiMA DENTRO DEL SUCESO 

% DE VlCTIMAS 

SI NO 

Valoracion de la victima de su involucracion dentro del suceso 

Con respecto a su tipo de invo!ucración dentro del suceso, podemos 
observar que en su mayoría, las víctimas contestaron que su involucraclón fue 
muy directa con un85,7% como lo muestra la gráñca 19, 

GRA9CA 19 
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14)1iempo tra;;¡sc1..lJí'"rrdo desde ~a ocurrencia de1 suceso. 

t-íORAS % fRECUENCJA 

1 2.3 4 i 
2 9.7 17 
3 18.6 15 
4 8.0 14 
5 4.0 7 
6 8.0 7 
7 40 '7 

i 8 13.7 6 

i9 .6 1 1 

110 8.6 115 , 

! MAS DE 10 HORAS 32.5 157 

Tabla 2. Tiempo transcurrido desde la ocurrencia del suceso 

En cuánto al tiempo transcurrido desde la ocurrencia del suceso, el 
mayor porcentaje correspondió a un 32.5% de aquellas víctimas que 
mencionaron más de i O horas de Ylempo transcurrido, sin dejar de ser 
significativos los restantes tiempos, como lo muestra la tabla 2. 

i2)1"iempo ~['afisci..lIT[clc de espara para. den;.,;nciar ante e~ Mlnister:o 
público. 

Yen !o que respecta al tiempo transcurrido pero ya dentro del Ministerio 
Público; es decir en espera de emitir la deiación y pasar a certificaCión con el 
Médico legista, el mayor porcentaje correspondió a un 349%, de aquellas 
víctimas que mencionaron que su permanencia fue de 1 a 2 horas, seguida por 
un 34.3% de aquellas que mencionaron que su permanencia era de 10 minutos 
a 1 hora, esto tal vez por la carga de írabajo ya que la agilización del trámite 
depende del cambio de lL:rno del centro de justicia. Como se observa a 
continuación en la Tab¡a 3 

Horas % Frecuencia. , 
10 a 60 mioutos 34.3% 60 
1 a 2 horas. 34.9% 61 
2 a 3 horas. 16.3% I 21 
3 a 4 horas I 13.4% I 6 
Más de 5 :10ras. i 1.1% I 2 

Tabla 3. Tiempo transcurrido dentro deí Ministerio Público. 
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13)?ermanei1cia ere la rnelr."lorua de~ der1.ll:1ciarrte de l2S .amenz.zas. 
(CI2l.sific@c[ón cte~ IiscliJer¿o en 1a memoria del denunciante de !z.s 

amel'1l2l.za.s recibidas.} 

En reiación a qüe si existe un ¡ecuerdo de !as amenazas d~rig!das a !a 
víctima, estas contestaron que si baJo un 54.3%, que SI recordaban 

En 10 que respecta: @ la clasificación de.1 recuerdo de [as amenazas en !a 
vícHma, e! mayor porcentaje correspondió a aquellas víctimas que mencionaron 
que el recuerdo de las palabras ere muy frecuente y que provocaba mucha 
molestia con un 61.9%, como se observa en la gráfica 20. 

GRAFICA 20 
CLASIFICACION DEL RECUERDO DE AMENAZAS EN LA VlcnMA 
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15) Peli'm8!Tlernc[a en ~a. memoria de~ clenurncian1e del estado fisiológico del 
zgresor. 
{CiasHica,c]órn de~ lJ'ecuenio en ~a memoria det denunciante dei estado 
fisiológico ae[ @gresor.} 

En 10 referente Si la: existencia de que si existía un recuerdo del estado 
fisiológico en que se encontraba el indicado, las víctimas contestaron que no 
recordaban con un 73.1 %. 

Dentro de la clasificación de! recuerdo de! estado fisiológico del indicado 
en la memoria de la víctima, el mayor porcentaje correspondió a un 844% 
dentro de la categoría de se ignora, seguido por un 107% que mencionaron 
que estos, se encontraban alconoHzados y con 4.9% que se encontraban 
drogados, como se observa en !a gráfica 21 

CLASIFICACION DEL RECUERDO DEL ESTADO FISIOLOGICO DEL INDICIADO EN LA v.cnVA 
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vaioracion oe la vicfima ce: tipo de estado fisiologicc de,' indiciado al momento del suceso 

16) Descripción ce lo que:e pmvoca esie suceso al oenunclame. 

Jantro de lo que es la valoración de la vícIlma i1acia el tipo de sensación 
provocada por el suceso, se obser¡a que e! mayor porcentaje fue para aquellas 
que mencionaron que el suceso les provocaba rencor con un 15.4%, seguiaa 
por aqueHas que mencionaron temor cen un 14.9%, desesperación con U;" 

13.1%, miedo con un 12.6%, angustia con un 8.6%, tal vez por que lo sucedido 
lo consideran 100% una injusticia u porque jamás esperaban que les sucediera 
tal cosa. Como lo muestra a contir.uación la gráficoS 22. 

121 



GRAF:~ 22 

TIOO OESENSAClONES EXTERlORIZADAS POR LA VICilMA PROVOCADAS FOR 8... SUCESO 
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17) COSlskíierncrróá1 de ~a valora.ción del daño sufrido, en: el denQJnclaníe y 
valoración ds[ tipo ole daiÍo sufr¡dlo por e[ denunciante. 
(saciar¡ Moral, Emocioll'llal, ia:boraU, fisico, otro.) 

Con respecto a la consideración de !a víctima de haber sufrido un daño, 
ei mayor porcentaje fue paja aquellas que contestaron que sufrieron un daño 
muy directo en si ársa socia! con un 39.4%, sn [o moral con un 50.9%, en lo 
emociona! con un 45.7% en su estado físico (lesiones) con un 46.3%, seguido 
por un 61.7% en el área económica y un 64.6% en ei área laboral que 
contestaron no haber sufrido daño. 

y dentro de !a categoría de otros sin daño con un 58.3%. Ver gíáfica 23 
y 24. 

GRAF1CA 23 
CONSIDERACI0N DE LA VICllMA DE l-IABER SUFRIDO ALGUN I1PO DE DAÑO EN sus 

RELO.C!ONES INTERPERSONALES 
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Valoracion de la vlctima he;cia el tipo de daño dentro oe sus relaciOnes mterpersonales, 

provocado por el suceso. 
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GRAFJCA 24 

TIPO DE DAÑO SUFRIDO EN LA VICTl1lA EN SUS R8.AC:ONES INTERFffiSONALES 

% DE VICTlMA.S 

'50Vr:tlr .. :as 
g¡JSertes 1 

Valoracion de la victllllCl del tipO de daño sufrido dentro de sus relaclOres mterpersor,ales,provccado 
por el suceso. 

El daño fue especifica mente en lo que respecta a su persona,tal vez 
porque estás jamás pensarón llevar a cabo un trámite así, al salir de su casa o 
estando en ella. 

18) VaJo:raciól1 de un desequilibrio socia! en e¡ denunciante, provocado 
por e[ suceso. En Oj[JIe ~l1"ea. {Tra.bajo, Famiiia, Padres, Hijos, Hermanos, 
PZTeja1 Amigos, Co!egio, Coro usted mismo, otro,) 

Dentro de la valoración de la víctima hacia la preser¡cla de 'Jn 
desbaiance emocional, hacia sus relaciones sociales, encontramos que el 
mayor porcentaje fue para aquella que si consideraron la presencia de un 
desbalance emocional con un 86.6% como lo muestra la gráfica 25. 

GRARCA 25 
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valoracion de la victima hacia la existencia de un desDa lance em oClonai prowcado por ei 
suceso. 
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En cuánto al tipo de desbal::::nce emocional entro de sus relaciones 
sedates, encontramos que dentro de la categoría de ia existencia de : .. L'I 

desbalance emocional muy directo y muy frecuente, dentro de [a víctima con un 
66.3%, seguido por la categoría sin desbalance, en el ámbito familiar con un 
44.0%, con sus paores con un 58.9%, con sus hijos con un 54 9%, con sus 
hermanos con un 59.4% con su pareja con un 56.0%, con sus amigos con un 
61.1 %, como se observa en la gráfica 26. 

GRAFICA 26 

TIPO DE DESBALANCE PROVOC.ADO POR EL SUCESO DENTRO DE sus RELACIONES SQCLALES 
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Valoracion de la vlcttma del tipo de desbalance provocado por el 
suceso.(familia,padres ,¡'iJos,hermanos,pareja,amigos,en ella mis ma) 

19) Valcr2lc1ón de ~a presencia de sentimientos, que no son habituaies 
dentro de ía vida de; cleI"HLncRaí1~e. 19a) Soledad, Miedo, Desesperación, 
Cuipa, Ideas suicidas, Vergüenza, !:npotenc1a, Inseguridad, Indiferencia, otro 

En cuánto a la presencia de sentimientos en la víctima provocados por e[ 
suceso, la mayoría de las vfctimas contestaron que si exist¡erón sentimientos 
que no son habituales en su vida diaria, en donde el sentimiento de soledad y 
mucha tristeza muy frecuentes se dio bajo un 34.9%. 
El sentimiento de mieóo y mucho :emor frecuentes con un 56 6% 
El sentimiento de desesperación y mucho pesimismo muy frecuentes con ur. 
51.~5. 
El sentimiento de impotencia y desá.nimo muy frecuentes con un 474%. 
El sentimiento de insegurida.d y sensación de peligro muy frecuentes con un 

55.4%. 

Seguido por el porcentaje de aque!las víctimas que mencionaron no sentir la 
oresencia de los sentimientos ta!es comO la culpa con un 61 1 %, ideas 
suicidas con un 72.0%, indiferencie.; y desinterés con un 73.7%, como es 
pos¡b~e ODSer\ía, en !8 g¡¿fica 27. 
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GRAFICA 27 

SENTIMIENTOS PRESE.NTES EN LAVlCTI'MAPROVQCAOOS POR. EL SUCESO 
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va!oracion de la vict¡ma hacia el tipo de sentimientos provocados por el suceso 

20)Valoracióru de 181 p:reSei1ICITa! Ole 1mB! sensación de dcior~ sin que este Sea 
provocado ¡POi" IJlra da~o orgátrrüco (soma~jzac¡oll1es) ( ojos, cara, corazón, 
cabe:za~ manos, piem@s, pies, eSj,Oa1da, pecho, estomago, hlgado, otro.) 

En 10 referente a somatizaciones y/o la presencia de una. sensación de dolor 
que no es provocado por un daño orgár:!co, encontramos que el mayor 
porcentaje corresponcle a la categoría de presencia de dolor y malestar muy 
frecuentes en la región de la cabeza con un 59,4%, seguido por la región de la 
espalda con un dolor y malestar muy frecuentes con un 45,1%., dentro de las 
demás categorías, se encontró que estas no presentaron ni dolor ni malestar 
como se observa en la gráfica 28. 

GAAFlCA 28 

S8'!SAC:ON DE DOLOR 6'oll.A VICTli'<IA, NO PROVOCADO POR UN DAÑO ORGANICO 

% DE VlC'TlMAS 

150 VictllT.<Js 
~Ser"'es 1 

Valoracion de la vicHm~ de posibles somatizaciones provocacas por el suceso 
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21) Valora:ción de l@ presencia áe sei1~im¡cm~os de mOlesti2, enojo, rencor 
rJ ocHo en sE de:;mT!::i~l1"it~e.( &-UeJ.c~a us'ied] mismo, padres j hermanos, hijos, 
pareja! otros raJ.mmares, haC[i@ e~ slLIlceso, nada el (;os) indiciado {s} , hacia 
el s[siem2i. de segUJll"ida!tU ;GúbiicaJ., O~Il"O.} 

En lO re~ererrte a sentimientos presentes de molesUa, enojo, odio, rencor, 
provocados por el suceso, encon(ramos que dentro de la categoría de sentir 
mucha molestia, adro, enojo, rencor, hacia er indiciado, las víctimas contestaron 
con un 59.4%, esto qüizás pOiqüe en sü mayOífa estos eran conocidos de las 
víctimas. En cuánto a las categorlas de hacia uno mismo con un 79.4% Hacia 
los padres con un 84.6%. Hacia los hermanos con un 84.6%. Hacia los hijos 
con un 84.6%. Hacia la pareja con un 83.4%. Hacia la familia con un 85.1 %. 
Hacia el sistema de seguridad pública con un 76.6%. 

Las víctimas refirieron no sentir sentimientos de molestia, odio, enojo, 
rencor hacia estas categorlas, ver gráfica 28. 

GRAFICA 29 
SENTIMIENTOS PRESENTES DE fll'OlESTIA,ODiO,ENOJO,REl\lCOR,PROVOCADO FCR a seCESO EN J,. 

VICTi1VLA.. 

150 Victlmas 

aSeries 1 

valorac¡on de !a victirrs de sensaciones de rro!est!8.odlO,enojC.rencor, haCia otras perso-,:::s antes de 
erritir su det8.c'km ante un W~?<Jb\,co, provocados por e! suceso 

22)Valoradór. C:e [z. p;res8;¡:::is C:e pensa.O"':1~er1tos ~::. e: de!:l!t1clz.:!ter acerca 
cíe ¡as cOl1secuel"'Jc~as del suceso~ en un futuro. 

En lo refeTits el [as creenc¡as de las VICllmas hacia posibles 
consecuenci&s proVOcadES por el sucaso encontramos que la mayoría de las 
víctimas creen que este suceso provocara consecuencias en un futuro er. su 
vidc:, con un 66.3%, como se oDserva en la gráfica 30. 
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GRAFlCA 30 

CREENCtAS DE LA VICTlMA KACtA POSIBLES CONSECUNECtAS PROVOCAOA.S POR EL SUCESO 

so 
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% DE VICTlMAS 

o~~----~~~~~~ 
NO Ignor:o: 

¡50 V,cttrr.as 
¡¡¡¡¡¡Senes 1 

Valoraclon de la victim a hacia posibles consecuencias en un futuro, provocadas por ei 
suceso. 

23)1E]:{~erllor¡z~c[órn de este suceso So o'tr2!S personas.( 1amHia, padres, 
hermanos, am&gos, compatieros de f.¡ratbajo¡ o~ro.) 

Dentro de la exteriorización de io ocurrido a otras personas, encontramos 
qüe en la mayoría de fas categorfas las víctimas no comunicaron el suceso, es 
decir que no existió comunicación con sus hermanos con un 8í .7%, ni con sus 
amigos con un 78.3%, ni con sus hijos con un 82.9%, ni con compañeros del 
trabajo con un 81.7%, ni con otras personas con un 87.7%. 

En ]0 referente a !a categoría que corresponde a la familia, encontramos que 
las víc~mas contestaron que existió una comunicación muy directa con un 
37.7%, como se observa en la gráfica 31. 

GRAF!CA 31 

LA VICTlMA A COMUNICADO LO OCURRIDO DENmO DEL SUCESO A OTRP. PERSONA 
% DE vtCTlMAS 
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150 Vlctimas 
~Senes 1 

Valoracion en fa \Actima hacia comentar con alguien acerca del suceso 
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24)'V'z¡ic¡-ació;: del aspecto c~H.ulia¡ en 131 derH.lri.dar,te sobre sus derechos 
sociales. 

Dentro de ¡o que corresponde al aspecto cultural y/o ccnoclmientos que 
tiene la víctima acerca de sus derechos ante un suceso antisocial. encon~rarr:os 
que la mayoría de !as víctimas contestaron que desconocían sus derechos bajo 
un 80.6% como se observa en ia gráfica 32. 

GR.o.FICA32 

ASFECTOCULTURAL B\lLA VICfL\M HACIA a CONOOiVilENTO SOBRE SUS DERECHOS p.,N11: UN 
S:.JC$OAl'o'T'SOCiAL 

% DE V:cr:.vAS 

~oo 

80 

,<---~--------~----~~--~ 
SI [I,lQ Se Ignora 

150 V.ct'rT',as 
&mSen€s 1 

Valoracion de la \'lctlma de! tipo de conocimientos que tiene 8cerC8 de sus derecros 
ante un suceso antisocial 

25)Valo:-Z!c[Ól1 :de :a v[c<;:¡ma ~2da. s~ motive de der:un:iz. 

Dent;,o de la valoración: de la víctima hacia su motivo de denuncia ylo de 
porque denuncia, encontramos que el mayor porcentaje corresponde a 
denunciar por lesiones con un 56.0%, seguido por aquellos que contestaron 
que denunciaban para protegerse con un 9.1 %, como lo muestra la tabla 4 

O/, DE Vf"""FiiiAS o' - ~ ., 
Tipo de valoraciones de la víctima % i Frecuencia. 
hacia su motivo de denuncia .. 

i Por suicidio 6 1 
Por lesiones 59.3 95 
Para evitar consecuenclas. 1.7 3 
Por lesiones y calumnias 1.1 2 
Por temor. 8.0 "14 
Para que castiguen éÜ cUJpabie 6 1 
Para proteqerme. 9.1 16 
Por seguridad y miedo. i 3.4 1 9 .. I Por sospecna de vlolaclon. 4.6 8 

.8 I Por homicidio. 

Tabla 4 Valoración de la víctima haCia su motivo de denuncia 
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26fVa[orac¡óli1 del cO¡'TIochniernto de [o qI!J8 es un21 deiación, en e! 
dJerú..1t:Uciati1~e fUIril derecho, UIi1 principio mOú"a~, una obllgación, un 
compromiso! MIlil compromiso con su1amma, l!Jíla cuestión administrativa) 

En fa referente a la vaiorización de ia víctima hacia 10 que es para ella el 
denu7"!c!ar obs8nJamos, que el mayor porcentaje correspondió a considerar que 
el denunciar es un derecho con un 42.3%, seguido por aquellas victimas que 
mencionaron que el denunciar eia un compromiso con un 13.7%, seguido por 
[as que mencionaron que el denunciar 6ia i..in principio moral. Ver gráfica 33 

GRAFICA 33 

CONOCIMIENTO DE LA VICTlMA HACIA EL PROCESO LEGAL COMO DERECHO 

% DE VICl1MAS 
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O~----__ --~--------------~ 

150 Vlctlmas 
¡¡g]Series 1 

Valoracian de la Victima hacia lo que es para ella una delacio,(denurCla) 

Dentro de las expectativas de la víctima hacia lo que espera a~ 
denunciar, encontramos que en Sl! mayoría ías víctimas íef:rieron, esperar 1..:;, 

respeto con un 26.3%. Seguido por aquellas que mencionaron esperar une 
justicia con un 2~.7%,. Seguido pOi quienes esperan un mutuo acuerdo eail un 
10.3%. Seguido por aquellos que esperan una resolución con un 9 1 % 
Seguido por aqueHos que esperan un casiigo para el culpab!e con un 8 0% 
Como se observa en la gráfica 34. 
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GRAFICA 34 
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EXPECTATIVAS ::JEt.. DENUNCIANTE HACIASU DElACiON 
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28)Vaioraclón áe~ apoye que recibe el dera.mc!aníe. 28a) POi parte de 
quien: :=amma, padres, hijos, hermanos, pareja, amigos, compañeros de 
tl"8lbajo, sistema de seguridad pública, ministerio público, otro. 

En [o referente a !a valorización de apoyo hacia la víctima dado por otras 
personas, encontramos que en su mayoría de las categorías, las víctimas 
refirieron no recibir apoyo; sin embargo en la categoría de los padres, 
observamos que aquí ¡as víctimas mencionaron sentirse apoyados desde ia 
ocurrencia del suceso nasra este momento con un 56.0%, como se observa en 
la gráfica 35. 
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GRAFICA 35 

VALORACION DEL APOYO RECIBIDO POR OTRAS PERSONAS HACIALA VlCTU,,'L..o..DESDE LA 
OCURRENCIA DEL SUCESO HASTA EL MOMENTO DE .APLlCAALE lAENTREV,STA 

100 

80 

SO 

% DE V!CT1NIA 

Valoraclon de la 'IIIcUma de sentirse apoyada por otr<1S personas 

150 \Ii¡;:¡ma 

ElSerles 1 

29) Va[orac[ón de ~a iPlresencit;¡ de pSl1samierü.os, hacia la pronta solución 
de! suceso,29 a) VaKoradór¡ de la aciitud del denunciante~ hacia. [a 
solución de ~odo el proceso iegal(lndiferente, Perseverante, Agresivo, 
Pacienie, orgulioso, Tolerante, Receloso, Decidido). 

En cuánto a las expectativas y la actitud en la víctima hacia la solución 
inmedia.ta del suceso y ~odo el proceso legal, encontramos que la mayoría de 
las víctimas refirieron estar decididos hacia la solución del suceso y de todo [o 
que conlleva con un 48.9%, seguido por aquellas víctimas que mencionaron 
conseíIJar !a paciencia con un 20.6%, seg'Jido por aquellas que menCionaron 
ser perseverantes anie la solución del suceso, con un 183%. Ver gráfica 36. 
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GRAFlCA 36 

EXPECTA11VASDELA Vlc:níVA SI i\:C Hi.JBlESESOLUCION INIVffiIATAAL SUCESO Y A TODO a 
PROCESO LEGAL. 
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48.9 
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mmSeries 'l 

Valoraclon de la viclirr.a hacla sus expectativas y ac'trí:ud sI no hubiese soluciOn IflITBchata hacia el 
suceso y íodo el proceso legal. 

30) Vaioraci6rn de~ dei1ll..irilcüai1te, daR glOoyo ps¡cc~óg¡cc rec!bldo ante si 
suceso an'i:1sociat{Erfi qure momelíl~O: Aliües.;JesjJués,Durante ... ) 

En lo referente a la valoración de la víctima hacia la importancia de un 
apoyo psicológico para afrontar y/o confrontar un suceso antisocial al momento 
de denunciar e:nte el ;vl1n{sterio PúbUco, encontramos que la mayoría de las 
víctimas refirió que si, es importante un apoyo psicológico dentro de la 
categorí8. de antes de la delación ante un Ministerio Público con un 71 7%. 
Seguido por aquellas víctir:18S que mencionaron que si es importante un apoyo 
psicológico pero en la cetegoría de áespués de la delación ante un ministerio 
Púb!lcc, con ~¡; ~~A·%. Ver gráfica 37. 
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GRAF!CA 37 
VALORACION DE LA VICTlMA HACIA LA IMPORTANCIA DE UN APOYO PSICOLOGICO 

% DE \IICTI[VLAS 
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¡;§Se~les '1 

Valoraclon de la vic~lma hacia recibir un apoyo psicologico antes de emitir su de1aclon 
ante el M.Publico(Antes,Durante o Despues de todo el proceso legal) 

31) Valoración del denunciante hacia la disminución de los aiferentes 
contenidos afectivos, cognitivos y somáticos, provocados por el suceso. 

En lo referente a la consideraciól"I de la víctima SI eXistió una 
disminución, debido a la extsrlorizad6n inmediata del suceso por medio de la 
entrevista y apoyo psicológico, encontramos que la mayoría de las víctimas 
contestaron que si existió disminución de los diferentes sentimientos, 
ser:sacior.es, etc; que ie naya provocado es(e suceso, con un 694% Ver 
gráfica 38. 



GRAF1CA 38 
VALCRACIJN DE LA VICTIMA ,liAC!A LA CISM:NUCJCN DE ~OS DIFERE\i::S 

SENTIMIENTOS QUE LE HAYA PROVOCAOO ESTE SUCESO 
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GRAF1CA 3S 

DELEGACiÓN DE SERIIICIOS ?ERICIALES 
SUBPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA REGIONAL 
SEDE tLALNEP'ANTLA. CERTIFICACIONES MEDICAS DEL 
DEPARTAMEN70 DE SERViCiO iViEDíCO FORENSE, 
DURANTE !El PRlilfiER SEMESTRE DE 199B, EN Lb..S 
AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
TLALNEPANTLA Y CUAUTITLÁN DE ROMERO RUBIO, 
ESTADO ~E MÉX!CO. 

TIPO DE CERTIF1CAC10N MEDICA y D1CTAMENES DENTRO DEL SEMEFO DE LOS CENTRe 
DE JUSTJCJ..6, DE Tl-ALNEPANTLA Y CUAUTITLAN R R 

7 

s 
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• 
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10"126 Certlf y Orel ,YedlC05. 
ClTlalnepart:a 
E1CL.Hlutl~lan R R 

Certificaciones y Dictamenes dentro del SEMEFO, (llalnepantla, Cuautlt;a~ 
R.R) durante el primer semestre de 1999. 

Esta est,adís~¡ca {!.le proporcionada ¡lor el Delegado de Sen,.¡cios Periciales durante 1999, 
es imporcan'1e mencioma' que dicha Delegación realizó en el Centro de Justici~ de 
Cuaumlán de Romero Rub~o, un~ fzse experimenta' bajo e1 tumo de 24 x 48 hrs, 
instalaciones en d.onde 1ue :realizada la entrevista :;¡ víctimas; por lo que una vez más se 
comprueba q:..le su es~¿fstica reaas2: s su factor humano así como su infraestructura. 
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CONCLUSiONES. 

Dentro de nuestra investigación aparte de identificar y de describir los 
perfiles de antisocialidad tanto en Adultos como en Menores también 
intentamos delimitar y describir a la delincuencia, así como el estudio de la 
vict;ma de hechos arüisoclales er base a la involucraclón de su derecho de 
de!ación(denuncia), como la evidencia de enmarcar a la psicología del derecho 
como un control social, profundizando en el derecho de valor y respeto que 
cada individuo merace sin importar género, edad o condición social 

Lo anterior, fue descrito en base a la primera linea de articulaCión dentro 
del proyecto general, nuestro reporte de invesbgación sin proponérselo deja 
entrever un cierto carácter preventivo, dado que la misma Epiderniológia se 
enroca a analizar los patrones de ocurrencia de cualquier enfermedad, el 
tiempo, lugar, etc; Hegando así a determinar S1 estos persisten o se extinguen a 
través de los años(Lilienfleld.19S0). 

Debido a la gran diversidad de factores que se ven involucrados 
e11 hechos victima.!es, en verdad es necesario ya un trabajo ¡nterdisclpllnano 
siendo que cualquier resultado obtenido de estudiosos victimlologlcos, por SI 
mismos aportan datos valiosisímos, información que en su momento auxiltara a 
concretar programas de intervención, específicos para comunidades 
especificas. 

La psicología dentro de este estudio, ya como área pericial pSicología 
forense y/o criminólogic8l aporta información necesaria acerca de las 
caracterfsticas especificas de las personas que fueron víctimas durante 1997 a 
1999, dentro de un lugar. un tiempo, determinado 

De tal manera que esto sea retomado por un contro! social y así 
implementar operativos de vigilancia, considerando ante todo :a delación 
emitida por aquellas vlctimas 8.nte un M. Público y darle seguimiento aunaue el 
tipo de delito no sea considerado como grave, dado que actualmer,te ~a 
violencia en todas sus manifestaciones, esta no se detiene, ni considera a cada 
individuo e incluso ni factores externos. 

Por lo que entonces prevalece la pregunta hacia Si e! ser víctima 
depende de las circunstancias en que se encuentra nuestro sistema socrai SI 

es as! entonces habrá que desarrollar mecanismos de defensa hacia toda una 
cultura hacia la deiación abiertc: y 100% tomada en serio ya que se estaría 
considerando a las víctimas ae estos delHos así como a su Implícita 
transgresión emocionai que al ser víctima conlleva. Extenolendo al mismo 
tiempo una cuHma hacia un contra! social, determinándose algunas 
prObabilidades de decrecer e! hechos de ser víctimas. 
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LOI Delación dentiO de este estudio es quizás uno de los criterios más 
importantes ya que hace hincapié en considerar a una transgresión oculta 
dentro de ~a conciencia de toda víctima, aún a pesar de que exista un 
antecedente de haber denunciado abiertamente a nivel Ministerio Público, 
dentro de 10 que es la rama de la procuración de justicia, este criterio no es 
tomado en cuenta, quizás por que este no se considerar dentro de las normas 
legales. 

Lo anterior permitió a la autora considerar a \a variable de reseña como 
la delación emitida por la víctima ante el Ministerio Púbiico; encontrando que en 
la mayoría de estas deiaciones se ignora: sI exista una transgresión haCia 
contenidos afectivos, cognitivos, somáticos. 

De tal manera que se considero llevar a cabo una segunda Investigación 
dirigida a fundamentar io anterior bajo un formato de entrevista, el cuál fue 
basado en el formato de la intervención de segundO orden· Terapia multimodal 
en la crisis(Karl.A.Slaikeu, 1988). 

En lo referente a la aplicación de la entrevista, nos es grato notificar que 
está no solo se limitó a recopilar datos, siendo que tuvimos la oportunidad de 
lnter.¡enir, intentando ayudar a 18 víc'dma a estar dispuesta(o) para enfrentar el 
suceso a.ctual hacia un futuro, guiandonos por el perfil de la personalidad 
CAS1C (conductual, afectiva, somática, interpersonal, cognoscitiva), fuentes de 
información obtenidos de la misma. 

Su aplicación rue durante la certificación lésiva de cada víctima, por [o 
que nos permite considerar que éste contexto quizás sea el segundo momento 
inmediato en donde la víctima es tomada en cuenta ,como una. de las fases 
legaies que se tienen que tramitar, por !o que entonces la entrevista, seria [2 

pauta hacia una primera ayuda psicológica, pero no una intervención, dado que 
aún no existe un equipo multidisciplinario,como tal dentro de éste servicio. 

Con respecto a que esta primera fase de investigación legal(perltaje 
médico), es necesario que sea considerado ya como una primera ayuda 
psiCOlógica pero no una intervención, por lo que nos permitio enfatizar una vez 
más la importancia del campo así psicólogo, llamado a éste dentro ,de está 
¿jea como Psicó!o Forense, y que dentro de los servicios periciales es ya 
contemplado pero quizas no COi: toda le irr:.portancia que se merece o como 
debería,a pesar de que es una pieza importante para un ~rabajo 
,"?1l...llridisciplina;-)o en lo que 8s!a fundór: de profesionales de la salud mental. 

Por lo que quizás esía investigación, contemplen tamblen la necesidad 
de implementar Llna Iníe:ifención ps¡cológica dentro de este serviCIO así cor.:o 
liegar a cumplir con auxiliar a la labor de la procuración de justicia, como hacer 
presente el creclmiento cíe un control socia!. 



Aún a pesar de que existan programas bajo esta línea como lo es el 
CAMIS( Edo.México), que da atención emocional a víctimas de violenc,a 
intrafami!iar y violencia sexual; servicio que tarda en dar atención a este tipo de 
pob!ación, se cree que se deba a su muy limitada infraestructura dado que la 
misma no alcanza a cubrir en su totalidad la demanda social al igual que el 
SEMEFO, es entonces que nos preguntamos en donde queda ia atención haCia 
toda su tipología "'llctlmal, que se ve referida po!" sus características dentro de 
este servicio. 

Como dato importante de este servicio, en lo ¡eferente a la frecuencia de 
sus servicios hacia las víctimas, observamos que su estadística rebasa a su 
propia infraestructura y recursos humanos, característica que enmarcan aún 
más la necesidad de extender el trabajo multidisciplinario y mejorar la calidad 
de vida de todos aqueiios que habitamos en cada municipio que cuenta con 
sus propias circunstancias antisociales, dentro de nuestro y muy extenso 
Estado de México. 

Dentro de los resukados obtenidos dentro del Proyecto General,es 
posible mencionar que en [a población estudiada la victimización recae en 
Que en la mayoría. de los delitos solo se ve involucrada 1 víctima, que eran 
adultos y adolescentes de! sexo masculino, con lugar de residencia del 
lVIunicip:o de Tlalnepantla, lugar de origen del Distrito Federal y Estado de 
México, con ocupación de ser empleados o chofer, casados(as) y solteros(as), 
en su mayoría sabían leer y escribir, con estado físico en su mayoria i!eses 
con respecto a la resefta en relación al tipo de rasgo emocional emitido por la 
víctima ante un Ministerio Público en su mayoría se ignora. 

Encontrando en los casos que la víctima era de sexo femenino, 
compartiendo las mismas características solo que la ocupación era el hogar. 

En io que referente al tipo de delilo el Robo fue donde se presentó la mayo r 
oCliirenc!a de víctimas, segt.:ido ;oor Denuncia de hechos. LeSiones, Daño en 
los bienes, etc. 

Para ser aún más específicos en estos resultados, se llevó a cabo una 
correlación de variables, seleccionándose únicamenie aquellas que 
presentarán una mayor incidencia y así identificar una tipología de la víctima 
correspondien~e a ~8. ;Joblaciór. eSÍudiaoa para cada dell~o, lOS resl..iltados 
obtenidos nos mues"érar. que en la pOblación estudiada ¡a vic'timrzadón para 
cada delito ,ecae en: 

"'que si número de v:ct;mas sigue siendo una en cada delito, quizás porque se 
está fuera de casa, realizándose acdvidades que requieren de un tiempo 
determinado. 

"el lugar de residencia de las víctimas en la mayoría de los delitos, son los 
Oiiginarios del lugar en el que -rueíon vic'dmizados, del mU!1lcipio de 
T1alnepa;-¡tla, seguido ~or Atlzapán, Naucalpan, Cuautii:lán izcalli, etc. 
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*en su mayoría las vlctimas sabian leer y escribir, dejando aun lado el mito que 
ias víctimas sin instrucción suajar; se:-Ias :i1ás vlctimizables. 

;, encontramos que es su mayoría ¡as víctimas dijerón estar tiesas, sin embargo 
las que mencionaron estar lesionadas recaen dentro del delito de lesiones 

"'en lo referente a la resería (categorizada como la valoración de rasgos 
emocionales emitidos por la víctima ante ei Ministerio Público), en su mayorla 
la existencia de estos rasgos se ignoran en cada uno de (os delrtos, 
consideramos que esto es porque estos datos no son tomados en cuenta 
porque carecen de una importancia legal y también por la inexistencia de un 
trabajo mu!tidlscipEnario que conllevaría a todo un cot1trol social 

Esto nos permitió darnos pauta para corroborar esto con t..;na segunda 
investigación involucrando a una entrevista cuyo objetivo fJe Indagar la 
existencia de una trangresión oculta. hacia contenidos afectivos, cognltivos, 
somá(icos, con respecto a 12 fundamentación y eXistencia de rasgos 
emocionales dentro de la delación de la víctima, de manera general, 
encontramos que en su mayorfa, la victimización recae en' 

"'que en la mayoría de ios delitos solo se ve involucrada una víctima, eran 
adultos y adolescentes, del sexo femenino, Con lugar de residencia en el 
Municipio de Tultit,án y Cuautitlán Izcalli, lugar de origen del Estado de MéXICO 
y fistri!o Federal, con ocupación del hogar y ser empleado(a), casados(as)y 
solteras(os), en su mayoría sabían leer y escribir y su estado físico 
correspondió a estar lesionados(as). 

Le anterior corresponde de alguna manera a 10 encontrado por 
Valladares,P.(1993),dentro del Estado de México, referente a ti~ología vlctimal 
en violencia sexual, que está recae en el: sexo femenino cuya edad se ve 
referida como adul~os jovenes y con ocupación de ser empleadas e instrucción 
profesional. 

Siendo a(;¡¡ :-n¿s espe::::~fjcos,cor: respado a la valoraCión de rasgos 
emocionales de !8 población estudiada enContrarnos que e.-: su rr.ayotía ~a 
víctima o víctimas: 

"'Fueron por el dento de lesiones, ciado que fue requerida una certificación 
médica por el Ministerio Público, siendo que el tipo de lesión varía, ya q:Je 
estas aVeces son visibies a simple visía, pero existen otras que requieren de un 
especialista: dedicado a examinar estas lesiones y así emitir un dictamen 
minuciosamente detallado, bajo razonamientos cien por ciento técnicos como 
cieni.íficos y asf ?ocler consignar o no el ilícito cometido. 
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*Que estás vlctimas afirmaron sentir sensaciones antes de realizar la delación 
ante si Ministerio Público, al igual que dentro de está sensaciones nervios, 
angustia, enojo, insegmioaa, impotencia, confusión, mencion2.ndo que estás se 
encontraban en un nivel en exceso, quizás por que el tan solo heche de 
encontrarse en un centro de justicia, siempre es asociado con criminales y no 
con ias víctimas. 

* Mencionaron que no habla terceras personas invoiucradas dentro del suceso, 
tai vez por Cjue e¡ suceso fJe en un lugar desconocido para el denunciante o 
simplemente porque se piensa que es mejor mantenerse al margen ante estos 
eventos. 

*Que la mayorla de [as víctimas mencionaron que su tipo de Invo!ucración fue 
circunstancial, pero muy directa, qUizás por que estás iban solas. 

*Que la mayoría de [as víctimas mencionaron que el tiempo transcurrido desde 
la ocurrencia del suceso fue de 2 horas; seguido por aqueJIas que tenían un 
periodo de tiempo de más de 70 horas, desde la ocurrencia del suceso. 
mencionando también que en verdad ese tiempo no fuera tiempo de espera no 
fuera tiempo perdido, hacia la solución de tal evento, quizás porque no era la 
primera v'6z que estás víctimas se presentaban 81 centro de justiCia, dado que 
constantemente se les cita para corroborar o presentar testigos del suceso. 

"'Que recordaban las amenazas dirigidas hacia su persona y donde este 
recuerdo eréi muy frecuente y provocaba mucha moiestia, quizás porque lo que 
menos se espera es escuchar te voy a:. matar y pensar que esto tenía un 
poreen!aje de probabilidad que ocurriese. 

"'Que recordaban el físico del indiciado y donde este recuerdo físico era muy 
frecuente y provocaba mucha molestia, tal vez porque este era conocido de la 
vfctima. 

*Que recordaban el eseado fisioiógico del indiciado, quizás porque este era muy 
evidente o notorio. 

*Que si sufrieron un daño muy directo en el ámbito social, moral. emocional. 
físico, quizás porque estás, requirieron de una certificación leSiva que 
amerii8.08n de ólgwr:.a manare ur.a 2te:--!ción médica. 

"Que refirieron sentir la presencia ae sentimientos que no son hablí:uaies en su 
vida diaria, pero que se presentaron en exceso y con demaSiada frecuencia al 
sentir mucha soledad y mucha tristeza, mucho miedo y mucho temor, mucha 
desesperación y mucho pesimismo, mucha importancia y mucho desánimo, 
mucha inseguriCiad y mucha sensación de peligro. Siendo que quizás estos 
llegasen a presentarse nuevamente en un futuro, ya como un estréss 
postraumático, en verdad seria interesante dar seguimiento a estas reacciones 
dentro de otre investigación ya como una intervención. 
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En 10 referente a reacc¡ones postraumábcas, Ramos,lira y 
Co!s(1996),encontraron dentro de su investigació "Como afecta la violencia a la 
salud menta¡", bajo entrevistas grabadas al mes y 6 meses de haber sido 
víctima de algún delito,que sl existen reacciones postraumáticas y que todo 
suceso delictivo es generado:- de profundos efectos psicólogicos y 
conduc'.ua!es que r!O son fáciles de resolver. 

*Que este suceso podría provocar consecuencias en u!"! futuro er su vida, tal 
vez por cemo sucedió el hecho, por ejemplo algunas de estás necesitaron 
intervención quirúrgica as! como la aceptación de una perdida total de un 
familiar, conocido. 

*Que no exteriorizaron el suceso con otras personas, tal vez pOique ei dícito fue 
cometido tejos de su hogar o no encontraron los medios para comunicarlo, ya 
que fue circunstanclal o en ei caso de la violencia intrafami!iar, estás 
considerarlo mejor callarlo. 

*Mencionaron un tota! desconocimiento de sus derechos ante un suceso 
antisocial, tal vez porque en realida.d no existe una cultura y/o educación que 
contemple a estos así como una cultura hacia la delación al igual que. creer en 
una seguridad socla~. 

*Que su motivo de delación lo consideran, como resultado del heChO 
mencionando que su prioridad era e! de protegerse jurídicamente, al igual que 
el de evitar más les¡ones, dependiendo cual sea el caso, tal vez por el 
desconocimiento total de cues'l.iones legales como áe sus derechos. 

*que la mayor!a de fas víctimas mencionaron que para ellas el denunciar 
correspondía a un derecho, un compromiso, un principio moral, etc. 

"que !a mayoría de las víctimas mencionaron que dentro de las expectativas al 
denunciar esperan un respecto del indiciado. 

*que la mayoría de las víctimas en to referente a. que si ha sentIdo apoyo desde 
la ocurrencia de! suceso, estas refineron q;,¡e si sintieron apoyo rluy directo por 
la familia. principalmente. 

*que la mayoíÍa cíe ias víctima.s en cuanto a sus expectativas y la actItud haCIa 
la solución pronte dei suceso, mencionaron estar decididas :lasta laS ú!:Ir:las 
consecuencias. 

"'que la mayoría de las víctimas mencionaron que si es importante contar CO"-I 
un apoyo psicológico para enfrentar el suceso antisocial, re-:irieron que este 
a.poyo debería. de ser antes de la delación ante el ministerio pÚb.I,'co 

·~aue ia malJoría de ¡as víctiMas menclonaron que si existió una diSmim.lclór 
d~bido a :á exteriorización inmediata por medio de la entrevista y apoyo 
psicológico. 
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Bajo ío anterior tal vez sea necesano implementar la construcción de 
escalas que nos permitan conceptualizai y medir a estas emocior.es como ]0 

realizado por Ramos lira y Cois.(1991), refieren que su escala hacia ei miedo a 
la victimización, el riesgo percibido de victimización y gravedad percibida 
requiere una mayor alÍnación hacía la consideración de la tolerancia personal 
hacia diferentes actos violentos y/o delictivos, como de 
inseguífdad,encontrandc marcadas diferencias entre ambos géneros 

En base a los resultados y que sin duda alguna tienen una relevanCia 
social inmediata que merece ser anaiizada para implementai programas 
sociales así como dar seguimiento a otras investigaciones, encontramos que 
en nuestro reporte de investigación este aporta información hacia el campo de 
la psicología no solo para de1a!1ar indicios de hechos antisociales o categorizar 
a víctimas, sino también contar con la posibiiidad de realizar programas de 
intervención directa y casi inmediatamente extenderse hacia una 
concientización de las personas que suelen ser más propensas a ser 
..... ¡ctimizables. 

Así como a todo el órgano de procuración de justicia que tienen el deber 
de asegüí8:mOS un mejor resguardo socia! hacia cada población determinada 
ya sea por sus caracterlsticas como la edad o por el sexo o la ocupación así 
como el delito que tienen un mayor porcentaje de ocurrenCia, por lo que 
entonces el trabajo multidisciplfnario estaría exigiendo su presencia para 
interve:!ir ante dichos sucesos. 

Bajo [o anterior encontramos que el Implementar una intervención 
psicológica ya se había propuesto en Espaiia por Soria(1992),quien encontro 
que es necesario analiz;ar los niveles teóricos como prácticos de los distintos 
ámbitos de "intervención psicológica hacia las víctimas de los delltos",dado que 
es de vital importancia introducir aspectos preventivos del delito a la llamada 
"Segunda victimización" y la prevención del trauma, integrando todo un enfoque 
Psico-social, hacia una misma intervención así como la. teoría del estréss y la 
auto-percepción de la propia victlmización en cada víctima. 

Por (¡[timo y esperando que este campo psicológico desc~iio dentro de! 
reporte de investigación contribuya en algo al campo criminológico como júrico, 
abriendo más puertas de conocimiento y de investigación hacia ese sector tan 
imponente as! cuál depe;,ce ¿'Ocie¡ sociedad C0;110 {O es, la PiOcuración de 
J:..:sticl¡;:, contan.do con da.tos acerca de perfiles de ¡as v[ctimas, de los 
diferentes tioos de deUtos, etc; y cont"¡buit en algo a realizar o continuar con 
programas de ~nterlel1cl6n soci81, enfocados y dirigidos aí Estado de México. 
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y así con el esfuerzo de este trabajo multidísciplinano se eliminaría de 
alguna manera la creencia de que 'todas aque\\as instituciones que aseguran un 
control social provocan indiferencia en las víctimas debtdo a su falta a'e 
credibilidad ar,fe ~a jl!silcla. Por lo que es importan~e considerar al campo 
psicológico, en lo referente él enfatizar que el apoyo psicológico 8. la víctima en 
e! momento adecuado, resulta fundamental para que está remonte de \a 
situación o suceso antisocial del cuál fue protagonico, recuperando así una 
visión má.s realista de! suceso Y as! negar a su termino con óptimas condiciones 

a su vida 
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ANEXOS 

prOJA DE RJEGKSTRO 

ENTRlEVlISTA 
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ROJA DE REGISTRO 

Expediente 

! 'n::::;;;:--l Rcscfla 

l' 

Mu" 
Resid. I 

Colonia 
Resid. 
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U:"IJ:VERSmAD NACUONAL 
AUTO~OMA DIE MEXICO 

CAMPUS !ZT ACALA 

ENTREvrSTA 

ESTA EXI'REV!STA VA DI!!UGlDA A CONOCER LAS DIVERSAS SENSACIQl\ES COC .... OSCITIVAS 
QUE SE PRESENTAN CUANDO SE VE l;\'VOLt:CRADA l\UESTRA PF.RSOi\A EN ;JN SUCESO 
Al\'TrSOGAL NO PREViSTO. 
rARA ESTO DEBERÁ CONTESTAR .sON TODA VZRAClDAD POSlBLE. 2STOS DATOS S0, .... 
ABSOLUTAMENTE CONFHJENC!ALES. 

No. De Exp. Sexo I Edad 

Estado civil: 
Casado Soltero 
U.Libre 

Ocupación 

I 

¡ Lugar de Residencia I Lugar de Onge'1 

Divorciado 
I Religión: 

Viudo I Católico Creyente Cristizno 
Otro 

T.Jeho\2 I 

¡ ~Ifabetización: I S/instrucción. Primana. Secundarla PrepalVoca C.TecDlca Profesional Doctorado. Orro 

1 MOTIVO DE DELACION (DENUNCIA). 

I 
I)ANTERiORíViEiiTE SU V:DA SI: V1C RELACtONADA CON UN SUCESO DELlCTUOSO SI( ) NO( ) 

2)EL SUCESO QUE HA EXPER!MENTADO LO RECUERDA CLARAMENTE 

2.1}DE QUE MANERA. 

SI ( ) NO ( ) 

Recuerdo muy frecuente 
y provoca mucha moles 

Recuerdo y molestfa 
Frecuentes. 

Recuerdo y molestia 
De manera ocasional 

Recuerdo y molestia 
muy leves 

( )5 ( ) 4 ( ) 3 ( )2 

Sin recuerdo ni molesUa( 

3)ANTES DE DENUNCIAR ESTABAN PRESENTES EN USTED,SENSAC!Or"¿ES NO HABlTUALES 
DENTRO DE SU VIDA COTIDIANA.. 

SI ( ) NO ( 

3.1);:)E LA.S SIGUIENTES SENSACIONES, CUÁL O CuALES SE PRESENTARÓN EN LlSTED. 

NERV!OSlSílt10 

Nervios muy frecuentes y provocan mucha 
Inestabilidad ernocionai 

( )5 

NerviOS e inestabilidad muy I~es 
( )2 

NerviOS e mestabilidaa Nervios e Inestabilidad 
emoCIonal frecuentes de manera ocasiona: 
( ~ )3 

Sin nervios ni inestabilidad 
( )1 
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F..NG~ST!A 

Angustía muy frecuente y provoca Angustia e inc¡uieP..!¿ frecuentes Angustia e inquietud ocas'oT'al 
( ) 5 ( )4 ( )3 
Angustía e inquietud muy leves Sm angustia e mquietud 

( )2 ( )1 

rnlZTEZA 
Tr:zteza muy frecuente y que provoca mucha aflicción Trizteza y atllcclon frecue1!~S 

( ) 5 ( )4 
Trizteza y aflicción ocasionales Trizteza y afliccion muy leves Sin trizteza ni afliCCión 

( )3 ()2 ) 1 

ENOJO 
Enojo muy frecuente y provoca 
Mucha irritacción 

Enojo e irritación frecuentes Enojo e irntación ocasIOnales 

( )5 ( )4 )J 
Enojo e irritación muy leves Sin enojo ni irritación 

( )2 ( )1 

.JNSEGURIDAD 
Inseguridad muy frecuentes y que 
Provoca muchas sensaciones de 

Inseguridad y sensación de peligro 
frecuentes 

Insegurtdad y sc:r,sac'ó:-¡ 
pel1gro ocaslona!es 

Peligro. ( )5 ( )4 ( )3 

Inseguridad y sensación de peligro muy leves. Sin inseguridad y sensación de pelig;o 
( )2 ( ) 1 

liMPOl'ENCliA 
Impotencia nuy fr~t!entes y 
Que provoc<'l mucho decaimiento 

Impotencia y decaimiento Impotencia y decaim:ento ocaSIOnal 
frecuentes ( )4 ( )3 

( )5 
Impotencia y decaimiento muy leves Sin presencia de impotencia y decaimiento 

{ )2 

Confusión Ttuy frecuente y 
Que proVOC2. muchos 
Sentimientos de desconcierto 

CONFUNDIDO 
Confusión y sentimientos de 
desconcierto frecuentes 

( )1 

Confusión y sentirmento de 
desconcierto ocasionales 

()5 (),4 ()3 
Confusión y sentimientos de desconcierto muy leves Sm confuslón ni sentlmie:1tos de descorcter:o 

( )2 )1 

4)EXlS7E /¡:..cV:SN A:JEMÁS '.);2. ;';STZ~ QUE ESTE 11\ VO:"UCRADO Sr-.: EL SLCESO 
SI () NO ( ) 

5)PERSO."'MS ir-;VOLUCRADAS (puede seleccionar más de una) E~ ES'!"E SUCESO 
Involucración muy directa Involucración directa Involucración circunstancia! lr.voluc'actón :r.J)' le\e 

()5 ()4 )3 ()2 
Sin ninguna involucraci6n( )1 

FAM1LlA 
( ) 
OTRO e 

PADRES HERMANOS HlJOS COMPAR:EROS DE TRABAJO PA~CJA SOLO LS".:ED 
() () () () ) 

6)HORA Di: LA OCURH.ENGA DEL SUCESO 
YIañana A medio día Tarde A media tarde Noche Media f10che Madrugada 

( ( ) ( ) 
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7) CONsmERA QUE TL:VQ AiLGO QUE vER, PARA VERSE INVOLUCRADO DE.'-TRO DE ESTE 
SUCESO SI ( ) NO ( ) 

SiDE QUZ :10!.'l.Ví!A 
lnvolucración muy directa !nvolucración directa lnvolucración ocasional InvolucraClón :eve Sir ln'vol 
() () () ( 

DESCRiBABREVEMENTEDEQUEMANER/', ____________________ _ 

9}CUÁNTO TIEMPO HA TRAi'liSCiJRRWC,DESDE LA OCURRE1\C!A DEL SUCESO 

10)CUÁNTO TiEMPO HA 'JRANSCURRlDO,DESDE QUZ SE PRESEi\TÓ A DE'iCi\C!AR A"'TE EL 
MINISTERiO lPÚSUCO. ' 

IA60MIN, IA2 HRS, 2A3HRS, 3A4HRS, i'l.AS DE 5 ~IRS 
( ) () () ( ) ( I 

¡ ¡)RECUERDA iLAS ?ALABRAS QUE EL(WS) AGRESOR(ES) LE DíJERÓ .... (A\IE,'\AZ.\S) 
SI ( ) NO ( ) 

lU)CLASUnCAClÓN DEL RECUERDO DE LAS PALABRAS DEL AGRESOR E'i EL DE'iL"'ClAi\'TE 

El recuerdo del as palabras es muy El recuerdo de las palabras y 
Frecuente y provoca mucha molestia la molestia es frecuente 

( )5 ( )4 

El recuerdo de las ¡m!abras 
y ta mOleS!]2 es ocasiona! 

,3 
El recueroo delas palabras y la molestía es muy leve Sin presencia de recuerdo nI molestia 

( ) 2 ( ) I 

12)ESCRiBA LO QUE RECUER¡)A {RES2Ñf.} 

13)RECiJERDA SU WiS1CO SI NO () 

13.1)CLASIFICACIÓN DEL RECUERDO DEL ¡<,lsICO DEL AGRESOR(RES) EN EL DENLI\'OAt' .. TE 
El recuerdo fisico es muy frecuente y provoca mucha molestia ( )5 
El recuerdo físico y la molestia son frecuentes El recuerdo fisico y la molestía son ocaslOnales 

()4 ()3 
El recuerdo fisico y la molestia es muy leve Sin presencia de recuerdo f11 mOlestía 

( )2 ( ) I 

14)RECLlB~A S! SE ENCO~"TRABA BAJO ALGÚN TIPO DE DROGA O ALCHQUZADO 
SI () NO ( ) 

:.;!,l)CLAS::FJCACIÓ:"{ DZL aECL'EROO ;)Z:" ZSTADO ?!S;OWG:CO DEL(LOS)A.GRESOR(RES)E' 
~L DENUNCIA..'\7E 

Drogado ( Aicoholizado 

15)QUE ES LO QUE i.Z :?ROVOCA ESTE SL'CESC 

16)CONSmERA QUE HA SliFRIOO ALGÚr-.: TiPO DE DA~O SI ( '\0 ( 
lG.1)EL DAÑO ES: 
Dafío muy directo 5 Daño directo 4 Daño circunstanclal 3 Daño levc 2 Sin daño 21guno : 

SOCIAL MORAL EMOCIONAL ECO;-'¡ÓM1CO LABORAL FISICO(LESiO"KSS) O ('RO 
) ( ) ( ) )) () 
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17)ESTE SUCESO :'¡Z;{A 'fRAmo UN DESBALANCE REAL EN SU VWA. SI ( ) NO ( 

i7.1)T:ro DE RELAC!óN SOCL4.L ZN J)ESEQtliUBR¡O (Al'\OTAR MÁS DE CNA) 
Deseq. e ines!. Deseq. e ¡nest. Deseg. e inest. ocasional Deseq. e inest muy ieve 
:v1uy frecuente frecuentes () 3 ( ) 2 
()5 () 4 

Sin desequilibrio ni inestabilidad )1 

FAlv!ILÍA PADRES HIJOS HERMA.;"'\IOS PAREJA AMIGOS COLEGIO CON LSrr:D OTRO 
() () ( ( ) ( ) ( ) ( ) 

18)EN ESTE MOMENTO,HAY ?RESENCLA DE SSNT!\1!E"iTOS,EN lSTEQ,QLE ¡..,o 50\ 
HABITUALES EN SU VWA DIARiA 5l () 1"0 ( ) 

18.1)CUÁL DE ESTOS SENTIMiENTOS S:<: HAN PRESE'lJT ADO E'IJ USTED. 
SOLEDAD 

Soledad y mucha trizte7..a 
Frecuentes 

Soledad y trizte7.3 
frecuentes 

Soledad y trizte7.3 Soledad y trizte7;a Sin soledad ."1 

ocasionaies muy leve tnz:eza 
( ) ( ) 

MIEDO 
Miedo y mucho temor 
Frecuentes 

Miedo y temor 
frecuentes 

MIedo y temor 
ocaslonales 

MIedo y temor 
muy leve 

SI:1 rr'.¡edo TI¡ 

temor 
( )' 

DESESPERAC1Ó:-.l 
Desesperación y mucho Desesperación y pésimismo Desesperación y pésimismo Deseperacion y 
Pésimismo muy frecuentes frecuentes 
( ) 

Sin desesperación ni pésimlsmo 

Culpa y mucha inquietud muy 
Frecuentes 

CULPA 
Culpa e inquietud 

frecuente 

ocasionales pésimismomu) 1(:\8 

Culpa e mquietud 
ocasionales 

( ) 

Culpa e iJ'qUletud 
muy leves 

( ) 

Sm culpa ni 
l:1qulet'..lc 
( ) 

mEAS SUI.ClDAS 
Ideas de querer morir muy 
Frecuentes 

( 

Vergüenza y humillación 
Muy frecuentes 

( ) 

ldeas de querer morir lde.::s de querer mor:r Ideas de cuerer '1l0~1" Sir. tdeas 
frecuentes ocaSionales ;T'uy leves de monr 

( ) {( 

VSRGOZNZA 
Vergüenza y humillación 

frecuentes 
( 

Vergilenza y humillación 
ocasionales 

Vergue"lza y h:':"'1l¡]laclón 
muy leves 

( 

Sin vergtIenu ni num!!!aóón 

l~OTENClA 
Impotencia y desánimo Impotencia y desánimo Impotencia y desánimo l7T'po,encm y ¿csániTro 
Muy frecuentes frecuentes ocasionales muy leves 
( ) ( ) 

Sin impotencia ni desánimo ( 



nNSEGU¡UDAD 
Inseguridad y sensación de Inseguridad y sensación Inseguridad y sensación Inseguridad y sensación 
Muy frecuentes frecuentes ocasionales muy le,es 
() ( 
Sin inseguridad ni sensaciones 
( ) 

INDIFERENCiA 
indiferencia y dai,lterés 
Muy frecuentes 

!ndiferencia y desinterés Indiferencia y desmterés 
frecuentes ocaSlOnales 

IndiferencIa y destnterés 
mu) leves 

( ) 
Sir; Indiferencia ni desinterés 

OTRO 

19)1-IAV PRESENCIA,DE UNA SZ;-"SACIÓ;,¡ DE DOLOR QUE ,'\0 ES PRüVOC4DO POR U. DA. "<O 
ORGANiCO SI ( ) NO ( ) 

19.I.)REGHÓN OOl'iDESE LOCAUZA LA SENSACIÓN DE OOLOR 
Dolor y malestar Dolor y malestar Dolor y malestar Dolor y malestar 
Muy frecuentes fre\:uentes ocasional muy leve 
( )5 ()4 )3 ( )2 
OJOS CARA CORAZÓN CABEZA MANOS P¡CR~AS PIES ESPALDA 
( ) ( ) ( ) ) ( ) ( ) 
ESTÓMAGO H!GADO 
() () 

Sm dolor ni cnales:ar 

PEC:~O 
( ) 

II 

OTRO __________________________________________________ ___ 

20)BAY SENTRMliENTOS EN ESTE MOMENTO DE MOLESTiA,ENOJO,ODlD,::<'E:"iCOR 
SI ( ) NO ( ) 

20.í.)DHUGllOO A: 
Hacia usted mismo Padres 
( ) ( 
Hacia el(los)indiciado(s) 
( ) 

Hermanos Hijos Pareja Otros farniliares 
() () () 

Hacia ei sistema de seguridad pública 
( ) 
Otro 

( ) ( ) 

HaCia el suceso 

21)PtE¡"iSAQUE ESTE SL'CESQ,2."i l'N ?UT1J1l0 PODR:A Ll..~GAR A TE:'\ER Cü,-SECLE-";CIAS E,-
su VIDA SI ( ) 'O ( ) 

2l.1)DESCRlBA BREVB1ENTE DE QUE MA;\;EitA 

22)[-~A ¡~AEL.ADO CO;+'; h:.GCIEN ACERCA DEL SUCESO ANTISOCIAL SI 

22.1)CO.'> QlT.lEK 
FAlIvl1LÍA PADRES HER.\1ANOS A>'vilGOS HUOS 
( ) ( ) () ) ( 

23)COKOCE SUS DZRECWS A~:'E eN SUCESO ANTISOCIAL Si ( ~o ( 

24)POR QtTE DE~CEÁ 
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25)PARA USTED EiL DENUNC¡AR ES 
Un derecho Un principio moral Una obligación Un compromiso Un comprornlso CC'l su farnlila 
() () () () ( ) 
Una cuestión administratIva 

26)QUE ESPERA AL DENUNCIAR 

27)SE S]E:.rT~ APOYADO POR OTRAS PERSONAS SI ( ?-.:O ( 

27.1)QUHE;": LO HA APOYADO DESDE :"A OCURRE:"'CJ:A DEL SUCESO HASTA E.STE MOMENTO 

FA..V1ILfA PADRES HlJOS HERMANOS PAREJA AMIGOS COVíPA,'\¡CROS DE TRABAJO 
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA MINISTERIO PUBLICO OTRO 
() () () 

28)DESEARJÍA QUE ESTE PROCESO TVVHESE l:NA PROTA SOLUCiÓN SI ( ) NO ( 

29)Sl NO HUBiESE SOLUC!6N ilNMEDlATA. A ESTE SUCESO,USTED SERA AJ .... TE TOOO EL 
PROCESe LEGAL 

rNDlFERENTE PERSEVERANTE AGRESIVO PACIENTE ORGULLOSO TOLERANTE RECELOSO 
( ) ( () ( ) ( ) ( ) ( ) 

DEClDlOO OTROI ___________ _ 

( ) 

30)pmNSA QUE EL DENL'1'\CIAR ES UNA MANERA DE RESGUARDAR SU SEGURIDAD Ei\: Ll\ 
?RESEl\:"TS"i EN UN IF'VTIJRO SI ( ) NO ( ) 

3i)CONSLDERA QVE ES NECESAR1Q UN APOYO PSICÓLOGICO PARA ENCARAR Y E"TE"nER 
UNA CIRCUNSTANClA COMO LA SUYA, AL MOMENTO DE PRESE:'\TARSE A DE'\'G:-'CIAR A~TE 
UN MII\1:STERIO P(IBUCO. 

SI ( ) NO( 
31.!)E.", QUE MOMEr-.'TO 
Antes de ia denuncia ante un M.P Después de la denuncia ante un M ? Antes del prDceso lega' de la 
() () de:1:.IJ1Cta ( ) 

Durante el proceso legal de la Despúes de todo el proceso 'ega! de 'a de'1LL'lCJa 
Der..uncia ( ) ( ) 

32)CONS1!)ERA Qt:.E LOS SEl'ITI:vímr..;TOS QLE LE:fA PROVOCADO ESTE SLCSSO,H.l.." 
DlSlVlL ..... U1OO:E:N ESTE.\iQMEi\TO DEBIOO A SL EXTEi{IORIZAClO:,\ 

51 () ~O ( ) 

OBSERVAC¡O~ES; ____________________________________________________ __ 

GRACIAS POR SU OOLABORP.l.CrÓN 
VM,rn 1999. 
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