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INTRODUCCION 

la familia, como unidad básica para el surgimiento y 

sostenimiento de la sociedad, también es fundamental que de manera 

interna se constituya V conserve bajo ciertos elementos. tanto materiales 

como afectivos que deban ser proyectados hacia cada uno de los miembros 

que la confo rman . 

Estos elementos podrían variar en importancia dependiendo el 

tipo de familia debido a que es indiscutible su forma individual de 

organizarse para conservar los vínculos existentes, pero donde debe de 

existir una uniformidad, es respecto a la manera de relacionarse, 

comunicarse, satisfacer sus necesidades asi como de educar y fincar 

valores en cada uno de sus miembros. 

Por desgracia estos objetivos no son cumplidos por todas las 

familias, desviándose el objetivo fundamental que implica forjar ind ividuos 

con caracterislicas pos itivas que en un futuro pudieran co ntribuir al 

desarrollo social y que asi 10 transmitieran a sus descendie ntes, 

debiéndose lo anterior a que muchas veces dentro de su hogar pudo haber 

surgido un caso de vio le ncia intrafamiliar. 



" 
las med idas tomadas e n co ntra de l maltrato son d iversas, pe ro 

es una lucha contra un fenómeno que se ha dado desde los inicios de la 

humanidad , ya que siempre muchos de los actos violentos manifestados se 

consideran como medidas para disciplinar a los inregrantes débiles de la 

fami lia , los cuales han carecido de la debida protecc ión por el gobierno que 

los regía, imperando e ntonces una permiSividad estatal para qu e se hiciera 

costumbre en nues tros días y por otro lado, la falta de estud ios 

profesionales (jurídicos, méd icos y pSico lóg icos) que consideraran estos 

actos como perjudiciales. 

El hogar debe de considera rse como el sitio de refugio por 

excelencia para ccalquier persona, pero desgraciadamente es donde la 

vio lencia de un indiv iduo hacia el otro se encuentra mas arraigada, 

causando que la familia sea un foco de alerta que merece medidas 

gubernamentales para resarcir sus manifestaciones equívocas . 

lo anterior conlleva a que el Derecho de familia se inmiscuya 

por completo para cualquier manifestación de v ida de cada uno de los 

integrantes de la misma, ya que el maltrato pe rj udica se riamen te 

instituciones tan importantes como la patria potestad. el matrimon io, los 

alimentos y el parentesco. 



n, 

la violencia intrafamiliar es un fenó me no que tiene pocos años 

de estudio y la s acciones para poder atacarlo han llevado a diversos 

sectores de la sociedad a tomar acciones que eviten este problema, 

conformando en su mayoría asociaciones civiles que apoyen a las víctimas 

de maltrato, pero hay que tomar en cuenta que eso no lo es todo. porque 

al final la impartición de justicia es una facultad exclusiva del Estado quien 

debe de aplicar las sanciones mas adecuadas en contra del agresor. 

las medidas tomadas por el Estado han ido conformándose 

con el paso del t iempo por medio de organismos públicos que la gente va 

identificando, pero de igual forma sig uen existiendo factores culturales y 

sociales que impiden la ~rradicación de la violencia intrafamiliar porque 

desg raciadamente lo vuelven un estito de vida. 

Es po r ello que una manifestación reciente por parte de tos 

legisladores del Estado de México. ha sido incluir ciertas disposiciones 

referentes al maltrato en el Título Duodécimo del Código Civil. para que el 

Juez de lo Familiar se su me a la lista de servidores públicoS que deban 

conocer y ataca r esta probler:1atica. 

lo anterio r nos conlleva a p lanlearnos lo siguien te: ¿Es ta s 

nuevas dispos iciones ayudan a la víct ima de maltrato con soluciones 
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asertivas y rea les? ¿Este nu evo Títu lo del Código Civil se suma para 

engrosa r las vías de termina ció n. ya exis te ntes en otras legis lacio ues, de 

es te tipo de confli ctos o sufre un choq ue con éstas para contradecirlas y 

entorpecer las? ¿Es un med io de so lución acces ib le y ági l para cualquier 

persona o prese nta problemas de economía procesal? ¿Es pOSible 

materiali zar este art iculado de manera que le convenga más a la población , 

recurrir al Juez de lo Familiar que a otro órgano del Estado? 

Al ir conformando esta tesis, manifestamos una inclinación por 

medio del Formalis mo Jurídico, el cual rescata las ca racte rís ticas más 

importantes del Positivismo y del Naturalismo; con respecto del primero. se 

utiliza el uso de la Razón para obtene r un adecuado orde namie nto 

no rmat ivo estructurand o así a la ley (de este mod o enco ntrare mos las 

lag unas de ley del Título en es tudiú del Cód ig o Civil del Estado de Méx ico): 

re specto d el seg und o, robustece el contenido de la s dispos icio nes legales 

co n los e le me ntos de la vida socia l. la expe riencia histó rica. la captu ra de la 

integr id ad humana (a s¡ podremos desa rro lla r un co ncepto adecuado de 

violencia intrafamiliar q ue nos permi ta ca ptar la naturaleza del ser humano 

y dignificarla). 

Para pOder re spond er a estas hipótesis. la presente tesis se 

desa rro lla a lo largo de cuatro capítulos. 
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En el primero de ellos se exponen las diferentes 

manife stacio nes del maltrato familiar a través del tiempo en diversas 

cul turas, desde las más milenarias (omo la hindú, pasando por Roma hasta 

llegar a Inglaterra y, por supue sto que en Mexico tambien nos damos 

cuenta d e las manife s ta ciones de l maltralO, dá ndonos cuenta de lo 

arraigada que ha sido esta costumbre y que por desgracia, apenas el 

gobie rno tiene poco más de sesenta años combatiéndolo. Motivo por el 

cual nos encontramos con la primera dificultad para la ley: la de carácter 

histór ico, ya que al pasar de generación tras generación, la violencia 

intrafamiliar se toma como parte de la cotidianeidad y se mal interpreta 

cualqUier acción en su contra, ya que la gente siente que en ese momento 

se está lesionando a alguien por tratarlo como un agreso r, pero los 

estudios multidi sc iplinarios. que han madurado también con el paso de los 

años. han permitido nutrir las aClUaciones ::tel Estado en su campo de 

acción en esta materia. 

En el capítulo segundo exponem os los co nceptos básicos d e 

nuestro es tudio , principalmente los que ex ponen las características que 

presenta la violencia intrafamitiar. tales co mo fa cto re s condicionantes , 

definiciones, consecuencias y las diversa s modalidades de maltrato que 

pueden ocurrir en el hogar. permitiéndo le al lecto r vislumbrar este 

prOb lema a través de va rios autores con vasta experiencia en el ram o. los 



cuales pueden abarcar aspectos j urídicos, psicológicos y médicos: al ir 

uniendo estos criterios nos hemos permitido llevar a cabo ciertas 

observaciones que nos conduzcan a clarificar el obj etivo de nues tra tesis 

para que así notemos si el Título Duodécimo del Código Civi l del Estado de 

Méx ico ha adoptado estos elementos teóricos y manejarlos en la práctica, 

de forma tal que su ca rr.po de protección sea el más adecuado. 

Para el capítul o tercero, mostramos las principales 

legislaciones existentes en la materia de maltrato, mismas que pueden 

aplicarse en todo el país como la "Ley de Protección a Niñas, Niños y 

Adolescentes~, así como las de ca rácter internacional y adoptadas por 

México como Estarlo Parte, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, obteniéndose así la "Convención Internacional de los 

Derechos del Niño" y el "Decreto promulgatorio de la Convención 

interamericana para preveni r, sancionar y erradica r la violencia contra la 

mujer". De igual forma exponemos las legis laciones locales de la entidad 

como el Código Penal del Estado de México, el Código de Procedimientos 

Civiles y claro, el esbozo de Jo s artícu los a ana li zar respecto del Cód igo 

Civil , con lo cua l presentamos la gama de posibilidades legis lativas donde 

se pueden valer diversos ó rganos estatales para poder practicar soluciones 

a favor de la víctima dependiendo de sus facultades, dándonos una idea si 

ha sido pertinente que el legis lador haya puesto ahora al Juez de lo 
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Fami liar como un inte9rante expreso para poder eliminar el maltrato en un 

nudeo familiar. 

En el cuarto cap ítu lo exponemos las instituciones que se han 

encargado de conocer y atacar el fenómeno de maltrato, conociendo al 

mismo tiempo sus ca ractensticas y la manera bajo las cuales la comunidad 

conozca la manera de acceder a las mismas como el Ministerio Publico, la 

Clínica del Maltrato del nlF, el Programa Interdiscip linario de Atención a 

Personas Violadas (P.I.A.V.) o los organismos especializados para la mujer, 

asimismo manifestamos las razones por las cuales es importante disminuir 

los niveles de violencia ocurrida en la familia, fomentando así que la 

primera solución se encuentra dentro del hogar. De igual fo rma, en ese 

apartado llevamos a cabo el análisis concerniente al Título Décimo Segundo 

del Código Civ il del Estado de Méx ico, que dispone que el Juez de lo 

Familiar pueda rec ibir denuncias de maltrato y efectúe una so lución, 

haciendo notar en nues tro trahajo. que es necesario perfeccionar sus 

elementos, además de que el Código de Procedimientos Civi les no regula el 

procedimiento rara ma terializar ta les med idas, lo que provoca que ta les 

artícu los adolezcan de ¡naplicabilidad, encont rándonos así con el obje tivo 

de esta tes is. 
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Por último, las conclusiones del trabaj o de invest igación, 

conform e al desarrollo de cada capitulo, seña la n la imperiosa neces idad de 

que, por una parte, proponemos que el Código Civil del Estado de México 

amplie y clarifique su s conceptos de maltrato para que de esta manera el 

Juez de lo Familiar no se vea en la penosa neces idad de rechazar la 

demanda correspondiente a este tema, y por otro lado, exponemos la 

necesidad de que el Código de Procedimientos Civiles incluya un capítulo 

especial para r(!gular el procedimiento de denuncia ante el Juez de lo 

Familiar, consiguiendo asi que se tenga un camino nuevo y eficaz que 

permita a la victima obtener un campo de protección adecuado además de 

completo . 

Finalmente, espero que este trabajo con el cual aspiro a 00tener la 

li ce nciatura, sea de utilidad no solo para aquellos que estudian y combaten 

el maltrato intrafamiliar, sino para todo profesionista comprometido con la 

justi cia y el respeto a la dignidad humana. 



CAPITULO 1: 

"ANTECEDENTES HISTORICOS" 



1.1 ROMA 

La característica principal de la cultura romana radica e n la 

creación de leyes tan bien cimentadas en la lóg ica jurídica, que la mayoría 

de estas ideas y has ta los términos y tecnicismos se siguen aplicando en 

nuestros días y nuestro país no ha sido la excepción. 

Relacionado con nuestro tema de estudio, precisamente es la 

Patria Potestad la que desde Roma se viene aplicando como la figura que 

esta rá vinculando la relación padre- hijo, pero en Roma no se tenía esta 

facultad como premisa para cuidar a los hijos, como una espec ie de guarda 

o tutela de sus intereses s ino qu e al co ntrario , la patria potestas estaba 

creada sólo a favor del padre para poder so meter a sus hijos y a su 

cónyug e a sus decisiones, por lo que los la zos afectivos no interesaban, 

tan só lo la s re laciones de dominio y patrimoniales. Cice rón afirmó que "el 

padre debe ser reverenciado por sus hijos como si fuera un dios." l Otra 

característica primordial de este derecho paterno era de que se ejercía de 

manera vita licia . 

la patria potestad sólo podía recaer en un ciudada no romano 

libre y sui ¡uds, es decir, que tenía sup remacía jurídica e independencia 



con respecto de cua lquier persona, no importando si aún no está casado o 

tiene descendencia. Esta facultad comprendía ser ~dueño de todos los 

bienes, señor de los esclavos, patrón de los clientes y t itular de los iura 

patrona/us sobre los libertos. Tiene la patria potestad sobre los hijos y los 

nietos, e .. ) un vasto poder sobre la propia esposa y las nueras casadas cum 

Esto daba como consecuencia que el pater familias, como sui 

juris, ve rdad ero ciudadano romano, era el único sobre del cual recaían y 

dependían las decisiones del futuro de los demás integrantes de su familia, 

ya sea en cualquier momento o actividad que se desarrollaran porque su 

manera de resolve r los conflictos incluían los destinos de vida y muerte de 

su esposa, hijos y nietos, es decir, que si el padre era ofendido de cierta 

manera, podía venderlos o darles la muerte para resarcir tal ofensa porque 

además era como el juez dentro de su familia (que la llamaban domus) y el 

sacerdote de la religión del hogar . Aunque tanto poder le era conferido, 

como si fuera un monarca domestico , estos aClOS al final tenían que ser 

sometidos con :tnterioridad a la vista de una junta de parientes y luego ser 

revisados por las autor idades genti licias) y por los censores, los cuales 

1 Schuk "' [)..;r"-<.Iw "'''''''110''. [>.1~ 1 ~~ 
' (;U1I1~"11n" I'km s MD ' ¡Li,~"ll S . " [ :1 d~"'CClr<l p. ",oo<> ,,,,,,,,,,,, "', cd,ln,ml E~li nl'c. ¡><Í!'- I<¡(, 
'Er~n 'luicnc. ,"i@-i lal><m'lue"", re"{"-1am el I ",.ccl~, de I ;en'c'" I'U< !lcnl1umJ, ' 1"" era '" l.:¡;u~I~" ,ún ~lcaltl 
para 11>00. los c lUd:Hlnno. 



tenían que apoyar tales dete rminaciones, de lo contrario, el paler familias 

era sancionado. 

Re lacionado con estas ideas, debido a que los hijos no eran 

considerados como personas auténticas, el piuer familias era el dueño de 

todo lo que poseyeran a lo largo de su vida, pero al mismo tiempo, tenía 

que responder por cua lquier ilícito que cometieran sus descendientes que 

provocara un compromiso sobre el patrimonio , es decir, que surgieran 

deudas para resarcir el daño, de ahí que en un principio pudiera causarles 

la muerte (ius vitae necisque), pero también podía resolverlo dando al hijo 

como esclavo por el tiempo que fuera necesario para pagar la deuda, en 

otras palabra s, lo daba en mancipium, o por otro lado, los abandonaba. 

Esta especie de venta también se permitía aplicar cuando el pzdre estaba 

en situación mise rable y mancipaba a su hijo al acreedor por un tiempo 

como garantía : para el caso de que no se le fu era devuelto , el ce nsor 

anulaba el mancipiumy volvía a la autoridad paterna. 

Si vemos que los hijos no tenían poder de decis ión, era claro 

que los pater familia s fueran Quienes decidían los matrimonios de aquellos 

sin importarles el consentimiento o no que pudieran expresar. Si la mujer 

era casada cum manu (régimen bajo el cual la dote Que llevaba al 

matrimonio la podía administ rar su esposo para el pago de futura s 



deudas), entraba bajo la patria potestad del padre de su esposo y era 

considerada como una nieta y só lo ascendía a calidad de hija si su có rlyug e 

adquiría la ca racterística de suijurís: só lo podía conserva rse dentro de su 

familia de origen si se casaba sine manlJ (la dote sólo la pod ía admin istrar 

ella) , 

Todos estos actos y particularidades fueron disminuyendo 

conforme avanzaba Roma, ya qlJe esto empezó en los inicios de esta 

cultura, es decir, cuando se regían por la Monarquía y parte del Senado. la 

Patria potestas empezaba a ser considerada una manera de protección que 

pudiera favorece r la fifiación y estimular el crecim iento de los hijos, nietos 

y cónyuge en cierta forma. Así, el poder de dar muerte concluyó en el Bajo 

Imperio considerándola una abuso de auto ridad cuando Adriano ca~ tigó 

con la expatriac ión a un padre que mató a su hijo luego de que és te 

cometió un delito. 

En la época de Caraca l la la venta de los hijos se declaró ilícita 

pero era permitida en casos de neces idad y exclu sivamenle para la compra 

de alimentos, hasta que Diocleciano prohibiÓ cua lquier tipo de venta de los 

descendientes incluyendo la donación o el empeño. Constan tino renueva la 

practica con las condiciones de que el padre fuera indigente y su hijo 

recié n nacido con el derecho de recogerlo despué s, asimismo decidió que 

el hij o abandonado es tuviese bajo la auloridad de quien lo recogiere no 



" 
importando si le daba la calidad de hijo o de esclavo, pero la s ituación 

cam bia y mejora co n Ju stiniano, quien declaraba a estos menores libres s ui 

juris. 

El mejor avance que se consiguió dentro de la patria paresIas. 

ocurrió en epoca del emperador Marco Aurelio, el cual reconoce la 

existencia, en la relación padre- hijo. de un recíproco derecho a alimentos, 

mismo que se aplica hasta nuestros días. En el Código Civil del Estado de 

México lo podemos encontrar en el artículo 4.130: "los padres están 

obligados a dar alimentos a sus hijos . A falta o por imposibilidad de ellos, 

la obligación recae en los ascendientes más próximos .~ Yen el 4.131 : Mlos 

hijos estin obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por 

impOS ibilidad de ellos, lo están los descendien tes más próximos." 

En la é poca del Bajo Imperio, que es donde ocurren todas estas 

disminuciones a la patria polestas, también se d ecla ra que el hij o ya puede 

tener bienes bajo su exclusiva propiedad y también podía celebrar 

contratos . las prinCipales ci rcu nstancias eran las siguientes : 

1.- Si e l pater familiaS manifestó ex presa mente su voluntad de 

que el hijo realizara e l acto contractual. 
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2. - Si el hijo celebró un negocio com o capitan de una nave, 

pues to que le otorgó el jefe a rmador. 

3. - Si el padre puso al hijo al f rente de un comercio y co n ese 

ca rácte r realizó el acto creado r de la deuda. 

4.- Si adquiría bienes por ocupar un puesto militar y estaba en 

guerra, o al servicio de la Co rte , en el palacio del e mperado r o en la iglesia. 

5.- Justinian o co mpleta las refo rma s y decide que todos los 

bienes que adqUiría el hijo de familia bajo la potestad. por cualquier modo 

y de cualquier procede ncia. le pertenecía n en propiedad , excepto si los 

adquiria con dinero del padre o con una parte del mismo. 

la patda polestas se extinguía bajo las siguie ntes 

ci rcu nstancias~: 

a)por la mu erte del pad re. 

b)Por la muerte del hijo. 



c)por la ema ncipación. 

d)por la entrada del hij o al sacerdocio. 

e)po r el nombramiento de Cónsul o prefecto del pretorio (un 

Juez). 

OPor exposición de l hijo y prostitución de la hija. 

g)Por la celebración de un matrimonio inces tuoso por parte del 

padre . 

1.2 INDIA 

Es importante darnos cuen ta d e que, a pesar d e que la muj er 

ha sido objeto de inspiración para los art istas e n cualquier manifes tació n 

artíst ica, de manera socia l no ha sido tomada e n cue nta e n la antigüedad , 

de igua l forma sucedía con los men ores de edad, por lo que nos hemos 

enfrentado a cos tumbres de va rios s iglos qu e han provocado que los 

integrantes má s débiles de la familia, sean obje to de maltrato por parte de l 

jefe de famil ia, pr incipa lme nte, y si lo comparamos con las décadas que 

ll eva e l a taq ue a esta forma de vida, nos damos cuenta que falla mu cho. 



., 

De ahí que al esbozar el presente marco histórico refe rente al 

devenir del maltrato, podremos estar conscie ntes de que es una 

preocupación mundial y que en los diferentes países las manifestaciones 

de este mal tan sólo cambian en esti los y niveles de cru eldad. 

Entre las civilizaciones más antiguas encontramos a la India. la 

cua l, en el año :7000 a.c.. apareció una co lección de reg las las cuales eran 

llamadas como ~Manavil Darma Shastra ~ o que a la fecha se conoce como 

las "Leyes de Manú~ 

El origen de este libro es confu so por la misma naturaleza 

milológica que tenían los pueblos antiguos y en especial los hindúes, ya 

que Manó era la designación de cada uno de los primeros ca torce 

personajes heroicos de la India al inicio de es ta cultura, por lo que el 

primero y más importante rey de esta dinast¡a, Manú Suayamebú o 

Vaivasvala, quien inició su reinado por el año 3102 5 a. c., atribuyéndose le 

la autoria d e esta legislación. 

Este rey se auxilió de distintos sabios denominados richis para 

conformar el cód igo, pero al mismo tiempo lo uUli za ron para conform ar su 
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ideología sobre la creación del universo, pero como sustento legal. ~e n sus 

doce li b ros no ta n só lo se t rata de lo q ue pu dié ra mos lla ma r De recho 

públ ico, sino del privado. Mas aún: sa liendo de la esfera de l Derecho entra 

en la de la Moral y salta de lleno en lo re ligioso~6. 

El Cód igo d e Manú era impor tante para esta cultura, ya que en 

éste se basaban s us relacio nes sociales. ya qu e ex plicaba las co ndicio nes 

del matrimonio, aspectos penales, políticoS y al mismo tiempo los ritos 

re lig iosos. El libro nove no se refie re a los as pectos fa miliares 

principalmente, donde se encuen tran las obligac iones de la esposa, donde 

estipula ba qu e ~día y noche las muje res deben esta r ma nte nidas por s us 

protel.:to res en es tado de dependencia; y deben es tar sometidas a la 

autoridad de las personas de qu ienes dependenft1
• 

la mujer siempre se encont raba some tida a la autoridad 

mascul ina en cualquier momen to de su vida por lo que "una mujer esta 

baj o la guarda de su padre durante su infancia ; bajo la guarda de su 

:narido dura nte su juventud; bajo la guarda de sus h ijos duran te su vejez : 

no debe 'lunca conducirse a su capricho"s. 

~ J",,,, bl"'~" . "' I ... ;."s de Mal1ú ~. I;JIl'\lmllk1"lIUl1 I':i~ s. 7·~ 
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Este co ncepto ace rca de la mujer, daba la pauta para q ue se 

decidiera sobre su futuro, el cual debía de limitarse a "dar a luz hijos. 

educarlos cuando vienen al mundo, ocuparse ca da día en los cuidad os 

d omé sticos : ta les so n lo s deberes de la s rnuj eres"9, pe ro s i ocurría q ue el 

esposo era estéril, se reso lvía de la siguiente forma: "Cuando no se tienen 

hijos , la progenitu ra deseada puede obtenerse con la unión de la esposa 

convenientemente autorizada, co n un herma no u otro pariente"IO. 

los divorcios no exi stían como ta les en la India, sino que se les 

llamaban reemplazos . los cuale s sucedían de la s iguiente forma : "Una 

muje r estéril debe reemplazarse a l octavo año; aqu ella a quien se le ha n 

mu erto todos los hijos, e l déCimo; la que no da a lu z s ino hijas, el 

und éc imo; la que hab la con acritud, inmediatame nte"ll . De at>í que la 

esposa d ebía de tene r muy prese nte que "a unqu e la co nducta de l es poso 

sea ce nsurabl e, porque és te se e nt regu e a otros a mores o porqu e se halle 

d es provisto d e bue nas cualidad es, la muje r d ebe pe rma necer virtuosa y 

seguir reve re ncia ndo a su marido co mo s i fu era un di os"12. 

l o q'J e nota mos es que la mujer y lo s menores de edad , se 

e nco ntraban des pla zad os de cua lqu ier manifes tació n abi erta e n cua lqui er 

~· ·1.e~·es Jc M~nú ··. lbid PO!, 215 
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momento de su vida, siendo el hombre adulto quien gozaba de los 

derechos que le otorgaba el Código de Manú. 

1.3 INGLATERRA 

Llama la atención este país porque de igual forma no tiene 

mucho que ha gozado de avances para atacar el maltrato. teniendo por 

sentido contrario que recientemente estos actos se seguían llevando a cabo 

y que sus leyes han sido reformadas luego de siglos de tradición con 

respecto a las relaciones familiares. 

El ej emplo mas claro es cuando surgió la Revolución Industrial 

en el siglo XIX. Muchas familias emigraron a las ciudades dejando las 

labores del campo, pero las condiciones de vida eran miserables y los 

salarios eran bajos, por lo que también tuvieron que trabajar los menores 

de edad, exp lotando sus capacidades de crec imiento, estando a la par que 

un adulto en las actividades que se tenían que desarrollar, estando los 

niños en minas o fábricas hasta doce horas y de igual forma las niñas en 

las fábricas texti les junto con su madre, reuniéndose la familia sólo a la 

hora de dormir. 



Las malas condiciones de vida provocaban deficiencias en el 

crecimiento de los hijos y las reprimendas estaban asociadas con 1 .. idea de 

educación así como mantener un respeto incondicional hacia los adultos, 

de ahí que también los castigos físicos fueran acostumbrados como parte 

de la vida cotidiana, por lo que se empezaba a se r habitual que los niños 

sufrieran fra ctura s pero se explicaban simplemente por estar sufriendo de 

raqu itis mo. 

En 1869. la Ley Común británica. permitía que el esposo podía 

golpear a su mujer con una vara con fines correctivos, pero la condición 

era de que la vara no podía tener una longitud mayor a una pulgada, 

nombrándose le de manera popular a esta disposición como la regla del 

pulgar, porque usaban este dedo para medirla. 

La ley Común también autorizaba a que la esposa y las hijas 

podían ponerse en venta para utilizarlas en la prostitución, siendo el único 

avance en 1885 donde esta ley prohibía que el jefe de familia vendiera a su 

hija menor de 16 años . Hasta el año de 1891 se prohibió que el es poso 

manluviera encerrada bajo llave a su mujer. 

En esa época no existía mucha documentación pediátrica, 

teniendo como consecuencia que en 1883, se reu nió una comunidad de 



médicos ingleses para fundar en la ciudad de liverpool la English Sociery 

for [he Prevención of Cruelry (O Children (que traducido más o menos 

estarfa como la Sociedad Inglesa para la Prevención de la Crueldad a los 

Niños), pero a pesar de esto, aun no conceb ían que las fracturas estuvieran 

relacionadas con el fenómeno de maltrato sino que lo atribuían a simples 

accidentes por haberse caído de una esca lera o al jugar o por 

enfermedades como la sífilis. Dos años después (188 5) surge en la capital 

del país, la London Society, que analizó 762 casos de menores de edad con 

diversas formas de les iones y hasta la muerte de 25 de ellos, pero de igual 

forma no relacionaban estos casos con agresiones paternas. 

Un méd ico de apellido Caffey en el año de 1946 recop ila los 

casos de se is menores que también sufrían fracturas y diversos 90 lpes, 

dando las bases para el Síndrome de Niño Maltratado por atribuir que no 

podían se r sólo elementos patológicos los que provocaran estas lesiones. 

Es hasta 1953 que los médicos Silverman y Kempe sugieren que estos 

"traumatismos esqueléticos no reconocidos~1l fueran provocados por los 

radres, además de que estos médicos son los que introducen el término de 

sindrome del niño golpeado como un resultado de las lesiones cometidas 

en contra de un menor por culpa de un adu lto que lo cuidaba. 



1.4 MEXICO 

los aztecas. luego de un peregrinar de a lrededor de 

trescientos años desde Aztlán (del cua l no se tiene con seguridad el sitio 

exacto de su localización), se establecieron en el valle del Anáhuac en el 

año 1168, conformándose en calpu llis (barrios) y debido a que su ciudad 

estaba sobre el lago, su medio de transporte común eran las chinampas y 

la base de su economía era la agricultu ra. 

Los mélcehualliera el grueso de la comunidad, es decir, la clase 

baja, por lo que los calpu llli s eran de propiedad de la comunidad por lo 

que el destino de aquella era por voto popular, de ahí que el individuo sólo 

era usufructuario del sitio donde vivía y trabajaba . 

El matrimonio era un acto muy honroso. teniendo como 

objetivo principal que se unieran personas de distintos ca lpultis para 

reforza r las uniones entre los mismos, pero e ntre la nob leza, este acto se 

co nformaba entre gente de diferentes pueblos para ampliar el poderío d e 

los gobernan1es y gozar d e alianzas políticas y económicas. Es te acto civil 

ca recía de toda validez s i no se cumplían co n todos lo s requis ito s del 

ritual , pero curiosa mente "no se daba inj erencia en la ce remonia ni a los 

representantes del poder público , ni a los sacerdote s o ministros : en sus 
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solemnidades intervenían unicamente los parientes cercanos V los amigos 

íntimos de los contrayentes"1 4 

Los esposos tenian el mismo nivel de derechos y obligaCiones, 

ya Que el respeto a la mujer se manifestaba en tod o momento, 

principalmente a la hora de buscarla en matrimonio debido a que se 

requería de su consentimiento, como menciona ei autor Antonio de 

Ibarrola: "la posición de la mujer nahua dentro c.iel matrimonio nunca fue 

de inferioridad frente al varón. Si bien éste era el jefe de la familia. ella 

pOdía poseer bienes, celebrar contratos y acudir a los tribunales en 

solicitud de justicia, sin necesidad de autorización de su cónyuge ~IS , 

teniendo al mismo tiempo la libertad de ejercer dlguna profesió n co mo 

partera, sacerdotisa o curandera , entre otra s. 

De igual forma se pOdia ej ercer el concubinato y otro tipo de 

unión: el del matrimonio provisional , donde la unión dependía del 

nacimiento del primer hijo . Al momento de que ll egaba al mundo el 

primogénito, los padres de la mujer le exigían al es poso provisional que 

decid iera si en ese momento ce lebraba nupcias definitivas o se sepa raban 

para sie mpre. 

t, 1\"1""'" de Iha''''''' ' Ik'cd~, ,1<: t,,""l . .... hht"nall'"nua. l',i¡l I us 
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Otros dos aspectos de las uniones nahuas, eran el concubinato 

y la poligamia. donde ésta última sólo era permitida para la naLleza, 

exis liendo la anécdota de que por este tipo de uniones, el rey 

Netzahualpi', i de Texcoco (sucesor de Netzahualcóyotl) tuvo 144 hijos. 

Entre los dos decidían las cuestiones de la vida marital, 

queda nd o tan só lo divididas la s labores de educación para sus hijos: el 

esposo ed ucaba a los niños y la "!s posa a sus hijas, pero podía en algún 

momento la mujer reprender a los varones menores de edad y de igual 

forma el padre regañaba a las niñas. 

l os castigos que se conocen hacia los hijos eran muy severos, 

pero entre ellos era muy normal, ya que lo consideraban parte de su 

educación para poder formar adultus rectos. En la escue la denom inada 

Calme cae, ponían co mo regla lo sig uiente : "Se vivía orde nadamente. Si 

a lguna vez llegaba a apa rece r uno que bebia pulque , o que se entregaba a 

la s mujeres , o que hacía algo grave. luego lo aprehendían. No había 

compasión: era quemado, o quizá estrangulado. o e ra quemada vivo. o era 

flechado. Al que peca levemente le sangran sus orejas. sus cos tados, sus 

piernas, con espina s o con huesos (. .. ) así eran educados los niñit os para 



que no pecaran gravemente: sangraban sus o rejas, o quizá los go lpeaban 

con ortigas"16. 

Una ofensa muy grave que podía susc itarse entre los mex icas. 

era consumir sin permiso, además de que sea en forma excesiva, el octli 

(pulque), por lo que determinaban lo siguiente: "Y si algún j oven era visto 

embriagándose, visto, o encontrado quizá por el camino, o quizá que esté 

echado, o quizá canta, o quizá en algún lugar está embriagándose con 

alguien, es visto, luego por es to hay reunión, hay congregación. Y por esto 

cae el temor (sobre la gente). Si es só lo un macehual, quizá sólo alguien de 

por ahí, es apaleado frente a la gente, cae a palos, muere a palos, o qui zá 

le hace n experimentar la soga. Y si es tlazopilli (noble de la más alta 

jerarquía, generalmente el hijo del tlatoani), en secreto lo ahogan con 

cuerd a"l ? 

La disciplina que se les ex igía a los alumnos era muy severa. ya 

que la humildad y el control de los impulsos eran muy importantes para la 

maduración de los niños . volviéndose primordial que vivieran con lo 

mínimo: "Y no te hartes con lo que comas; actúa con moderación; ama, 

siente la delgadez de los intes tinos. Al que vive hambriento, al que vive en 

la debilidad de los huesos, no le anda sudando su esqueleto ; es como si su 

" "lrrcdo LóJlCZ "USlUl. "Educ;lClI;n IlleX'C;, . anl"~'II;a de 'C~hl.' .ahal.'un1l!'''' . edu"",, \ {JNAM . I';'~ ji 
, "Uiedo IA',JlC' "u.<un "'Educad"" ",c~,ca· · . Edum,a l IJN"M. rall .. 17 



" 
cuerpo tuviese fiebre con fríos cua ndo llega a venir sobre él la excitación . Y 

no te arropes e n exceso; que tu cue rpo sienta esca lofrío. puesto que vas a 

hace r penitencia (. .. ) Y cuando se estab lezca la penitencia de los intestinos, 

cuando se haga la desecación de los lab ios, no la ro mpas . Tod o cu anto se 

hace es la forma de vivir ; no lo tenga s por pena ; ten cuid ado co n e llo".18 

Igualmente la conducta de los alumnos para con cualquier 

persona era regulada. y con mayor razón si se trataba de ancianos. Es ta 

lección se les proporcionaba principalmente a los hijos de los nobles: "Y 

también le hacian tomar en cuenta que debía hablar bien a la gente, que 

debía se r bueno su di scurso, que fuera respetuoso co n la gente, que se 

dirigiera con reverencia a la gente".1 9 

A pesar de que la mujer era muy respetada, no suce día con 

esta faci lidad hacia los menores de edad , los cuales eran educados con 

severid ad para alcanzar estos objetivos, no so lamente dentro de la escuela, 

sino que en la vida diaria en el hogar se les ap licaban castigos fu ertes, pero 

para los mpxicas era común porque era la manera en que les hadan ver los 

errores. La patria potes tad era amplia como en Roma, ya que en la cultura 

que nos ocupa tambien el padre podía vender a sus hijos en calidad de 

esclavos por la impOSibilidad de mantenerlos a causa de la pobreza. 

'" """'-lucaci6n mc~Ica""" Ihnt I'''¡¡..' (,9-71 
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El autor Antonio de Ibarro la relata qu é medios se usaba n al 

mo mento de reprender: "Generalmente los he rian con es pinas de maguey: 

les cortaban el cabello , y cua ndo el hijo era tenid o por incorregible, el 

padre, previo permiso de las auto ridades, podía ve nd erlo como esclavo o 

expo nerlo a lo s helados rigo res de una noche en la montaña, atado y 

des nud o en un charco de lodo. Eran los nahuas muy estrictos: podían 

reprender con azotes, con punzamientos , co n aplicación del humo de chi le 

e n el rostro de lo s mal educados, y con una incis ió n pequeña en e l labio de 

los mentiro sos. "20 

A lo s hijos se les e mpeza ba a a leccio nar en las labores de la 

casa desde los cuatro años, que es cuando deben de servi rse e llos mismos 

su comida. Los niños a los cinco años empi eza n po r cargar bultos para 

acostumbrars e al servicio milita r, mientras que la s niñas apre nd er a hilar y 

tejer, teniendo s iempre que se r sile nciosas , recatadas y obedientes . 

Cua ndo son ad olescentes los va rones du ermen d es nud os e n el suelo 

húmedo para que s us cuerpos resistan los frío s y se les endurezca la piel, 

mientra s que las muj eres e mpie za n a barrer la casa y la ca lle a las doce de 

la noc he . Para cuando cumple n los ca torce años, ya esta n listos para seg uir 



las labores de trabajo de los padres, siendo hábiles en las labore s de los 

adultos y seguir el mismo ri tmo de trabajo del resto de la comunidad . 

A travé s de es te desarrollo histó rico, notamos que el maltrato 

se ha arraigado en nuestra cultura de forma tal que muchas de es ta s 

prácticas se siguen dando en nuestros dias y se vuelven comunes para la 

educación y reso lución de los problemas en el hogar, por lo que las 

acciones que debe emprender el Estado han ido manifestándose poco a 

poco con la intención de eliminar esta manifestación de conducta, la cual 

perjudica las relaciones familiares. 

En el siguiente capítulo nos daremos cuenta de cómo se han 

ido conformando las diferentes clasificaciones del maltrato dep¿ndiendo 

de las instituciones o del profesionista que ha investigado este problema 

con base en su experiencia, ya que para el desarro llo de es te trabajo, 

ve remos si los legisladores del Estado de México han adoptado estos 

conceptos o los han modifi cado en beneficio de la necesidad de la 

población. 



CAPITULO 11 : 

"CONCEPTOS GENERALES" 



2.1 DENLlNCIA y QUERELLA. 

Cuando dentro de un ambiente fami l iar sucede un problema de 

maltrato provocado por uno de sus integrantes , mu chas de la s veces queda 

dentro de la misma casa y no sale a la luz, por lo que las institucione5-

competentes que pueden resolver la si tuación , simplemente no actuan 

porque no han tenido noticia del suceso. 

Es en ese momento en que los recursos del órgano estatal 

competente deben de materializarlo en las pesquisas que se crean 

necesaria s, pero todo esto no puede iniciar s i antes a lg uien no le hace de 

su co nocimiento el caso en co ncreto . 

Básicamente es cues tión de terminología el momento en qu e 

un individuo o inst itu ción que conoce de un caso de violencia intrafamiliar 

y acude a determinada aUlOridad según sus funciones para poder atender 

es te asunto , por lo que este aviso lo pode mos formu lar ta nto co mo 

denuncia o como que rella. 

Para es tablecer es ta diferencia, la denuncia, como un medio de 

pre paración relativa a una acción propiamente procesal. es "la re lación de 
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actos, qu e se s uponen deli ctuosos, hecha ante la autoridad investigad ora 

con el fin de qu e ésta tenga conocimiento de e llos. "l 

Por lo que la denuncia es un término preferentemente utilizado 

po r la mate ria pena l, ya que es e l medio por e l cual , se le hace del 

conocimiento a l Agente del Ministerio Público de actos tipificados e n esta 

materia y que como consecuencia, deberan ser investigados para 

d eterminar la probable respo nsa bilidad del supues to indiciado. 

Este c rite ri o lo maneja también Guillermo Colín Sá nchez al 

plantear la denuncia como un med io informativo. ya que "es utilizada para 

hacer del conocimiento de l Minis te rio Públko lo que se sa be acerca del 

delito, ya sea que el propio portador de la noticia haya sido afectado; o 

bien, que el ofendido sea un terce ro ."1 

Reg resa ndo al autor Rive ra Silva, expone tres elementos para 

conformar una denuncia: 

a) Relación de actos que se estiman de lictuosos : que es 

exponer de lo que ha sucedido ya sea de manera ve rbal o escrita, 

I Manuel Riwra Sika, '" El pro,:oolllllclIln p"""r ', h lüonal I'ornia, p:i¡t.. 9)1 
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b) Hecha ante el órgano investigador, ~teniendo por objeto la 

denuncia que el Representante Socia l se entere del quebranto sufrido por 

la sociedad, con la comisión del delito, es obvio que la relación de actos 

debe se r llevada a cabo ante el propio Representante Sodal."l 

c) Hecha por cualquier persona, no importando si es un 

particular o una persona moral, nacional o extranjero, proces ado o 

sentenciado, llegando incluso a no importa¡- el rango de edad ya que para 

este autor, debe de bastar le al Ministerio Público saber de esto para actuar. 

la raíz de este concepto, parte de una premisa latina: la 

notitia criminis, que es "el aviso de que en el mundo fáctico, se ha 

realizado un hecho o conducta que, segun el informador, se encuentra 

como delito por la ley ,"4 No es necesa rio , a diferencia de un aClo procesa l 

civil, de una serie de formu li smos jurídicos, sino que basta con que se 

narren aClOS en forma concreta relacionados con lo ilkito, basados en una 

buena fe , es decir, que se hayan expuesto con ve racidad , 

Existe o tro término utilizado en la materia penal que se 

denomina querella, la cual Jorge Alberto Silva Silva la conceptuali za al citar 

a Marco AnlOnio Oíaz de león de la siguiente manera: "es el medio idóneo 

' Mam,,¡ R"c'~ S,h'" , " EI !"'..:;<;<¡un,~,H" l'e,w1"'. Ed,(ouwll'orri""I";¡t, 'J'! 
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reglamentado po r la ley, a virtud del cual se reconoce al ofendido (e n 

cierto s tipos d e delitos) el derec ho subjetivo que proviene d e la no rma 

j urídica que estatuye la acció n penal, para q ue a s u arbitrio y potes tad 

disponga de l mis mo, no pudiendo el Ministerio Pú bl ico cum plir co n su 

deber de acciona r s in qu e a ntes así se lo hubiere hecho sabe r y exigir su 

ti tular:s 

El Diccionario Juríd ico Mex icano del In stituto de 

Investigaciones Jurídicas se refiere a la querella como la ~acu sac ión ante 

juez o tribunal competente, co n qu e se ejecutan en fo rma solemne y co mo 

parte en el proceso la acció n penal con tra los respo nsa bles de un d elito.~6 

Ahora bie n, la diferencia que existirá e ntre la qu erella y la 

denu ncia, es de qu e en la seg unda, la notitia criminís la puede efectua r 

cualquier persona ante e l Minis terio Público, mie ntras qu e la primera ~es 

una facu ltad ( ... ) de l ofendido por el delito pa ra hacerlo llegar al 

co nocimiento de las autoridades y dar su co nsentimie nto para que sea 

persegu ido~7 es decir, que el p ~inciplo y co nclu sión del segu imiento d el 

caso ante las a uto ridades co mpete ntes queda a la volu ntad del afectado 

(de rec ho potes tativo), su represe ntante legítimo o a pod erado lega l po r el 

ilícito penal y e l Ministe rio Público legitima estos actos . quedándole al 
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Estad o la facultad de imponer la pena que es time co nveniente (ius 

puniend/J al presunto responsa ble. ya sea de forma co nd enatoria o 

absolutoria. 

Por ot ro lado, en materia civ il una f orma d e presentar una 

inconformidad que perjudica a una perso na sería a través de la queja, pe ro 

ésta qu eda configurada como un recurso, es decir, una pOS ible etapa 

procedimental que pudiera acaecer en el transcurso de un litigio. Es así que 

se conceptualiza como e l ~recurso especial qu e se da para impugnar 

normalmente, la denegación o retard o en la justicia, los excesos o defectos 

en la ejecución de resoluciones, o bien, las omisiones o negligencias en el 

dese mpeñ o d e funcione s. ~1I luego en:onces este co ncepto sólo nos sirve 

para ex igirle al personal del Juzgado que no se pierda el principio de 

lega lidad (no se dicta la sentencia en los plazos correspondientes o no se 

cumplen las formalidad es judiciales. por ej emplo). 

Esto nos da pie a que, si la denuncia y la querella son los 

medios por los cuales una perSr>na puede acudir a los ó rganos del Estad o 

idóneos para que le resu elvan un prOblema de ¡n dale penal. para la materia 

civi l el único medio que existe para que un Juez de lo Familiar pueda 

conoce r y decidir sobre las cuest iones que le competen será a través de 

"DJ(:~K)""nO Jww.h"" M~~,ca'K"·. Ih"lcnl 1"'1' 2{.4<) 
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una d e manda, que cumpla con lo s requisi tos que pide el Código de 

Procedimien tos Civiles (po r esc rito, estipulando las prestaciones, 

patrocinada por un licenciado en Oerecho, na rrand o los hechos de ma nera 

sucinta y es pecifica nd o los datos del demandado para su debida 

notificació n). 

2.2 VIOLENCIA Y MALTRATO. 

Hasta hace poco, la violencia fam ilia r era un tema poco 

d iscutid o, sobre todo, no aceptado como proble ma de sa lud pública en 

nuestro pais. Inclu so diera la apariencia de q ue la viole ncia hacia los 

integ ran te s de la familia, se ace ptaba solo como ~fenómeno~ relativamente 

normal y no como un prob lema de sa lud que ate nta ra e n contra de los 

derechos huma nos fundam entales de sus vic timas. El maltrato a los 

me nores por un lado, y hacia la mujer por otro, se es tudia ba por separado 

seccionando el problema aún a pesa r de qu e la mayoria de los agreso res 

te nia n vínculos fami liares muy estrechos con las victi mas y, lo qu e es más 

g rave , la cadena de vio lencia intrafamiliar aunque era evide nte, no e ra 

reconocida , lo qu e da pie a que el concepto ha es tado ta n a mplia, que de 

igual fo rma podemos e nte nd er que el malt ra to ex is te para anciano s, 

discapacitados y, a un que sea en menor medida, de los ho mbres. 



Gracias a la insistencia en el ámbito mundia l de o rganizaciones 

civiles de diversas característica s y finalidades, muchas de ellas 

encabeza das por mujeres que desde mediados de los años setenta han 

impulsado la conc retización de compromisos internacionales para la 

protección y defensa de mujeres, menores de edad V ancianos, que durante 

mucho ti empo fueron víctimas directas o pre senciales y silenciosas de la 

vida familiares sin que su voz, y mucho menos su reclamo de justicia y 

protección, fuera escuchada y por consiguiente atendida. Lo más 

significativo ha sido, a últimas fechas, el establec imiento de inst rumentos 

legales para su control y mecanismos sociales para su prevención, 

obselVando que de manera conj unta han surgido instituciones 

especiali zadas para trata r la problemática a es tudiar. 

Para poder avanzar en este subtema, hemos notado que en los 

distintos manuales, reportajes o libros de texto, llegan a manejar de 

manera ind iferente el término de "maltrato" con el de "vio lencia 

intrafamiliar", pero al momento de remitirnos a los textos lega les, 

simplemente manej an el segundo. 

Para poder conceptualizar la palabra vio lencia , no debemos 

confundirla con agresividad, ya que és ta es una respuesta adapta tiva. Es un 

conjunto de es trategias que el se r humano utiliza para dar respues ta a las 
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amena zas externas V así man ejarse asertivamente ant e situac iones 

pe ligrosas. Esa ag res ividad natural permite log rar así su supervive ncia. Es 

d ecir , la ag re sividad tiene manifestaciones de empuje, de conquista, de 

a lcance de metas, de defensa de lo o bte nido. En ot ra s palabras , es una 

virtud inherente al ser humano que no conlleva la voluntad de dañar, de 

destruir. En cambio la vio lencia tiene un carácter destructivo. tiende a 

provoca r un daño en la s personas y en los bienes, ya sea de carácter físico , 

emocional, sexual o patrimonial . por lo que dada la diversidad de 

manifestaciones para poder apreCiarla se requiere la determinación de 

indicadores suficientes para poder identifica rla y. en su mom ento, 

cla sifica rla para poder hacer un diagnóstico efectivo. 

En una primera definición respecto de es te tema encontramos 

lo siguiente: ·EI maltrato es una acción producto de infinidad de 

ci rcunstancias complejas. qu e rodean al niño y se concretizan 

regularmente en actos u omisiones de un adulto hacia un niño capaces de 

prodUCir daños fís icos y / o emocionales"9. 

Una más amplia ac~rca del malt rato es : •. .. Una en fermedad 

social, internacional , pre sente en todos los secto res y clases socia les, 

prOducida por fa ctores multicausales, interaClUantes y de diver sas 

• (:C )11 1\<':. "'¡!I"'" 2-2 'J 
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intensidades y tiempos que 2fectan e l desarrollo armónico, ínteg ro y 

adecuado de "" menor, comprometiendo educación y 

consecue ntemente su de se nvolvimiento escolar con disturbios que ponen 

en riesgo su sociabi lización y, por lo tanto , su conformación personal y 

pos teriormente social y profesionarlO • 

En el libro "Aspectos jurídicos de la " Ialencia contra la muje r~ 

de María de MOn(serrat Pérez Cont :-eras, nos explica que el fenómeno de la 

v iolencia familiar es "Aquel que nace del ejercicio desigual de la autoridad 

en las relaciones de poder que surge entre los miembros de un núcleo 

familiar, cuya aplicación se concreta mediante la ejecución cíclica o 

s istemática de aClos que vulnelan la integridad fís ica, Psicológ ica o sex ual 

de uno o va rios miembros de la familia~ll, V nota mos un eleme nto 

impo rtante en este fenómeno, el uso de poder. 

El poder es una manife stación qu e sucede dentro de las 

relaciones humanas al mome nto que se interrelacionan la s persona s para 

la co nsecució n de o bj etivos (se otorga a partir de la diná mica social: Kla 

cotidianeidad, las relaciones huma!1as V cree ncias e n to rn o a los ind ividuos 

de acuerd o a las ca racterísticas que los di slin g uen"12) V se rá co nocido 

como poder simbólico, pero de a lguna fo rma, ex iste un abuso del mismo 

1'1 Anuru [.",oou AhJala . · · M~hr.lh)~! ))",,,,,, ', 1";1/."1:) 9 
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cuando algu ien desea en algún momento, dirigir a los demás de manera 

arbitraria y es to se convierte en poder real, porqu e se imponen sus deseos 

y consideraciones paniculares de manera tajante sin importarle 

consecuencias u opiniones de qu ienes resulten afectados, además de que 

sera la manera en que quiera resolver los conflictos para su conveniencia. 

En el año de 1996, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el sigu iente conceoto de violencia intrafamiliar: "Aquel acto) de 

poder, u omisión recu rrente, intencional o cíclico, dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexual mente a 

cualquier miembro de la familla dentro o fu era del domicilio familiar , que 

tenga alguna relación de parentesco por consanguinidad, o afinidad civ il , 

por efecto de ca usar daño". 

Rafael de Pina expone esta r de acuerdo con el antiguo 

concepto de violencia familiar manejado por el anterior Código Civi l del 

Distrito Federa l en su artículo 323 TER, antes de las reformas del año dos 

mil : "se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones 

graves, que de manera reiterada ej erce un miembro de la familia en contra 

de ot ro integ rante de la misma, que atente contra su integridad física, 

psíquica o ambas independientemente que pueda prodUcir o no les iones; 

" I.J)VAC.l"'l' l·; 



siempre y cu ando el agresor y el agredido habiten en el mismo domic ilio y 

exis ta una rela ción de parentesco, matrimonio o concubinatoH1J No 

es tamos de acuerdo con lo que expone el autor De Pina , ya que no 

necesariamen te debe de ex isti r el maUrato intrafamil iar exclusivamen te en 

la casa donde habitan los integrantes de la misma, ya que és ta se presenta 

en cualquier momento de la vida como las reu niones sociales o en la 

misma ca lle si ocurre una discusión, lo único que imp lica es el vínculo 

familiar que los une de manera peculiar que con el resto de la socieaad, 

además, expone que debe se r un suceso reiterado, entonces neces itamos 

que el incidente ocurra más de una vez para que sea observado por la 

institu ción competente y exponemos a la víctima a que no se resuelva 

desde el primer incidente, 

Loredo Abdalá maneja el tema como maltrato y concluye: ~E I 

maltrato es un ' trato' con el mal que ocurre cuando se confunde o se 

desconoce el bien, lo bueno o la bond ad ~I4, Notamos que es más general y 

que puede abarca r cualquier relación humana que no se encuentre acorde 

con principios éticos no importando si son acciones u omisiones, de igual 

forma no necesariamente debe ser de alguien en especia l, sino que 

cualquie r individuo, en cualquier ámbito de su vida, al acerca rse a 

cualquier tipo de persona ya sea fam iliar o no, puede reflejar un maltrato, 

" ··I)cr~ ... t...,C,,·,1 Mc~IC:""'·. R"I;""1 d~ 1'", • . 10.101 1',)ffÚ'. p.;~ III 
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po r lo que debe mos de reca lcar que se tie ne co mo base una re lació n de 

pode r con res pecto de a lguien qu e refl eja vulnera b:lidad y cierta 

de pe nd encia. 

Este autor, a l encau za r e l maltra to d entro de la fa milia , e la bora 

una "Triada de l maltrato · , para poder ex ponerlo a manera de radiografía 1s: 

N'H,ESIlI{ 
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A pesa r de que maneja eleme ntos muy importan tes, no 

deja mos d e observa r que es tan so lo pa ra los menores de edad, volve mos a 

dejar aparte e l maltra to que sufre el resto d e la fa milia y estos e leme ntos 

ta mbién son manifestacio nes de ntro de una relación de pareja o hacia 

cua lquier otro in teg rante qu e sufra la vio lencia. 

No ta mos el enojo como u na exp resió n recu rre nte para la 

vio le ncia, debe mo s co nsid era r que éste es una e moció n natu ra l qu e no 

puede se r evitada ni suprimida, a unque s í externada ad ecuada mente, ya 

q ue cada persona es res po nsa ble de l o rige n de sus sen timientos, no es 

válido culpa r a otros d e se r cau sa ntes de ellos po rq ue los actos violentos 

no son jus tifica bles aunqll e haya provocación, pues s ie mp re existen 

ali.ernativas pa ra evadi r esta co nducta, puesto q ue con ll eva daños 

pat ri mo nia les y pe rsona les los cuales trae n como co nsecuencia su 

persecució n como de lito. Ning ún t rastorno físico o menta l es just ificació n 

pa ra eximir d e responsabil idad legal a l ag resor, sólo influye sob re la 

Se nte ncia . 

Como es posi ble aprecia r, la mayoría de los conceptos 

ma ntienen dife rencias no só lo por la ma te ria a que se refiere n y que 

puede n llega r a se r de gra n importa ncia en cua nto a su alcance y 

p rofund idad y a unque coinciden en que la violencia fami liar aba rca un 
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conjunto de acciones u omisiones intencionales tendientes a provocar un 

daño, de manera conscien te o no por parte de los agresores, existen otras 

que limitan en lo referente al ámbito familiar, ya que existe una gran 

diferencia entre circunsc r ibi r la violencia intrafamiliar entre los que habitan 

el mismo techo y la que la extiende hacia los que habitan los hogares 

diversos. 

Es por e llo que el concepto de violencia intrafamiliar. día a día 

se va construyendo. se va modificando y va adquiriendo mayor preCisión en 

las legis laciones seg ún la tend encia o mejo r dicho . la influencia de valores 

que prevalecen en la sociedad, pero al final la violencia es una acción 

encaminada a provocar un daño con bases no naturales de la condición 

humana, ya que se manifiesta por medio de diversos anteceden tes 

fami liares y sociales que tuvo el individuo a o largo de su vida, 

co njugándose co n múltiples circun stancias para de sboca rlos en la manera 

de resolver los conflictos e n su ento rno, principalmente el familiar por un 

factor de confianza, confide ncialidad y filiación, mientras que el maltrato 

es una desviación o ca rencia de actitudes éticas que lo puede llevar a cabo 

una perso na con cua lquie ra no importando el grado de es tima ción que 

tenga pa ra co n ella ni la frecuencia con la qu e la trate, inclus ive por actos u 

omisio nes negligentes o ignorantes. Con esto, e l maltrato llega a ser la 

base de cualquie r conflicto (e l continente) entre dos o má s pe rsonas en una 
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mala relación , mientras que la vio lencia (e l contenido) es un acto directo y 

re pentino empleado para dañar y someter unilateralmente la opinión de 

una so la de las partes. 

2.3 TIPOS DE MALTRATO. 

los autores nos proporcionan diferentes tipos de maltratos, la 

gran mayoría coinciden en elemen to s básicos para una clasificación 

uniforme, donde debemos de apreciar que es tán basadas en su mayoría en 

la experiencia o en la disciplina en que el autor encuentra su forma de 

mostra rnos e l tema, llegando en algunos texto s a e xpli ca rnos has ta 

elementos poco usuales para poder abarcar todo el tema de l maltrato y la 

vio lencia intrafamiliar evitando as í que se escape algún suceso que s iempre 

deberá es tar prese nte para el inves tigador, por lo qu e seria un error 

ponerles un va lor a cada tipo de cla s ificación ya qu e el esfuerzo y las 

intenc io nes tie nen d e por s í la valia suficie nte para to marlos en cuen ta. 

Sa bemos que existen ca racte rísticas ple nam ente difundidas 

por los medios d e comunicación en casos concretos ya que son mot ivo de 

noticias, tales como meno re s hosp italizados po r les iones físicas, qu e han 

sufrido agres iones sex uales, o se encuent ran abandonados en malas 

co ndiciones higiénicas, etc., pero eso no lo es todo e n el maltrato, ya que, 
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au nq ue este tipo de casos so n los qu e má s le s llaman la atención para 

transmitirlos, tene mos por co nsecuencia Que los mitos y estereotipos 

re lat ivos a este tema se afianzan y quedan difundidos co n apa rente 

naturalidad, l imitando la información que debe ser necesaria para toda la 

gente y los profesionistas encargados de atender esta problemática. 

Muchas de las insti tuciones que se especia lizan en prevenir y 

atender el maltrato gozan d e info rmación bien sus te ntada además de 

actualizada pero que se les proporciona por cursos de capacitac ión 

robu stecidos con publicaciones internas, independientemente de la 

experiencia que acumulan con el tiempo. dando pie a que no es pOSible 

mostrar fácilmente :¡ I públiCO en general este tipo de datos con la 

justificación de que el agreso r los pudiera co nocer para evitar que la 

institución com petente lo descubrie ra. 

2.3. 1.- ACRESIONES CORPORALES. 

Aunque este primer rubro lo maneja el COVAC para referirse al 

maltrato físico. no nos proporc iona un a definición co ncreta al momento, 

s ino que aclara que "no debe n confun dirse co n lesio nes o secuelas 

prod ucidas por un accidente; au nqu e varian en forma. gravedad y tiem po 



para cada caso hay una serie de les iones que se identifican como producto 

del maltrato"1 6. 

Completa nd o este come ntario, nos da una serie de aspec tos 

bajo los cuale s sería indudable una co nducta que ha provocado un daño 

hacia la víctima s in llegar a un accidente como "hemorragias cutáneas o 

subcutáneas, (. . . ), hematoma s en antebrazos, generalmente co mo 

consecuencia d e actitudes d efensivas . Heridas sobreinfectadas, 

quemaduras, nariz tumefacta o aplanada, dientes rotos, escoriaciones 

(ra sgu ños), alopecia (caída d e ca bello), encías d esga rradas por la 

introdu cció n vio lenta de biberones o chupones, fractura s. en ocasiones 

múltiples, en costilla s, huesos largos y cráneo~Y 

El manua l co ncluye en es te tipo co n lo sig uiente : "También se 

co nside ran las que no d ejan hu ella en el cuerpo del niño, como es el caso 

de hace rlo permanece r en cie rtas posiciones dura nte largo tiempo, 

apretones, forzarlo a efect uar eje rcicios físicos, etc ."18 Esto lo podemos 

ente nd er como un maltralo invisible, el cual existe, pero no lo detecta mos 

a sim ple vista como si fuera una fractura, mas en cambio es preci so 

descubrirlo y tomarlo en cuen ta como actos perjudiciales para la victima . 
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Conside ramos que es buena la intención de los auto res al 

enlistar una serie de manifestaciones físicas para deducir un malt rato fbica 

pero al carecer de una definición, no se considera el alcance que pued e 

ocurrir al presentarse es te tipo de lesiones, o de igual manera se dispersa 

la idea para poder entender un maltrato físico aunado a que se corre el 

riesg o de que faltara algún otro tipo de lesiones o que también se vea muy 

genera1. 

Debemos considerar que el maltrato físico reneja distintas 

reaccione s depe ndie ndo de la víct ima. a sí pues, cuando una mujer es 

go lpeada dentro d e una relación de matrimonio o co ncubinato, muchas de 

las veces adquiere una cond ucta de sumisión tal, Que ti ende a justificar lo 

malos tratos por sentirse re sponsable de la ira provocada por el agreso r, 

culminando en una golpiza co n lesiúnes a veces leves, a veces graves, 

siendo un argumento muy recurrido el decir ~me pegó porque le contradije 

en sus órdenes~ ~es que me salí sin permiso y yo ya sé que no le gusta que 

me j unte con mis amigas · o ~cu¡jndo dejaré de provocar sus enojos~ En 

es te f enómeno hay que hacer patente que ~e l ataque, el acto violento se 

origina y parte de quien lo co mete, aunque socia lmente se tiende a culpar 

o responsabilizar a la víctima, med iante argumentos pa rCiales y 

prejuiciosos que funcionan como jus tificativos de acciones criminale s~ l g 

.. "'1", nuje, nuohrala,j¡, """ (¡,acoc[,,!l F~ncm' " Edil I Icnn~"S: páll. J (I 
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Muchas de estas mujeres fueron cediendo en todas las 

demandas de sus compañeros, nu l ificándose como personas con el ánimo 

de no dar motivos para la vio lencia física en contra de ellas o para no ser 

abandonadas, pero al final aceptan el maltrato por la necesidad de tener un 

hombre de respeto en casa, o para que no falte dinero en su hogar o 

po rqu e los hijos necesitan crecer al lado de su padre. Ferreira lo expone de 

esta forma : "la mujer golpeada se caracteriza por tratar de rehuirle a su 

marido y no es tarle encima para nada. Trata de complacerlo de todas 

fo rmas y hacerle los gustos . Es una mujer que, como la mayoría ha sido 

educada para atender y servi r al marido, tratando de cumplir con la 

preceptiva de la 'buena esposa'. Una vez instalada la v io lencia, que el 

hombre aporta al matrimonio como ca racterística previa de su 

personalidad, la mujer trata de ev itarla de todas las formas posibles, 

recu rriendo a todas aquellas conductas que puedan satisfacer al hombre y 

no darle ocasión de ataque"20 

Por ot ro lado, cuando los hijos se vuelven testigos presenciales 

de es tos actos y se conjunta además con los castigos co rporales, pueden 

llegar a conve rtirse en actos cot idianos que se solidifican en el carácte r de 

la víctima, les provoca un daño emocional y con llevan a la co rru pCión de 

los mismos porque les genera un aprendizaje socia l negativo, ya que 



aprenden de qu e así se de be de tratar a la madre, que así se compo rta una 

mujer adulta y lo to ma n co mo el proto tipo d e pa reja para que e llos lo 

apliquen cua ndo haga n su vida co n una co mpañera. 

Graciela B. Fe rrei ra , e n su li b ro "l a mujer maltra tada~ esti pula 

qu e "es preciso ada ra r que la vio lencia ma rital recibida po r la es posa ( ... ) 

no s urge del vínculo s ino qu e es tra ída po r el hombre~2 1. Es ta autora 

se ntencia que -la v:ctimizació n le acarrea a una pe rso na ex pe riencias 

traumáticas tales como la desorganización de la co ndu cta , la incredulidad 

o negació n d e lo vivido, co nmoció n, a ngus t ia , d epres ió n, y lo princi pal: 

Desa rrolla ndo co n amp litud este co ncepto, se e ncuent ra el 

Docto r Artu ro lo redo Abda lá, quien en su li bro "Maltrato a l meno r", 

des menu za los e lemen tos más co munes q ue se debe n de toma r en cue nta 

pa ra comp render esta ma nifestación. Por lo que integra las siguie ntes 

caracterís ticas: 

a)Nivel socioeconómico: Desgraciadamente es e l primer 

as pecto q ue predis po ne a la co munidad pa ra encontra r un ma lt rato, ya que 

s ie mpre se tie ne la idea de que la ge nte con un n ive l bajo de adquisició n es 

:1 .. 1.~ nUl}C' mal1,~l a,J,,··. lh;,J I',;";,,a JO 
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quien maltrata má s. pe ro debem os considerar qu e "el fenómeno de 

maltrato puede ocurrir en cualq,Jier nivel socioeco nómi co"21. Este mito de 

que la gente co n escasos re cursos es quien más maltrata se debe a que 

siempre hemos co nocido las estadíst icas de las in stitu ciones públicas, ya 

que las víctimas con recursos acuden a se rvicios médicos , ps ico lógicos y 

legales parti culares, lo que da pie a una mayo r confidencialidad . 

b) Vivienda: aunado al concepto del nivel socioeconómico, 

vemos que una consecuencia será el tipo de vivienda, ya que "e n la mayoría 

de los casos, las habitaciones no cuentan co n los se rvicios mínimos 

indispensables . Por tal motivo, e s posible que un ambiente poco atractivo y 

hostit favorezca el desarrollo d e una personalidad agresiva"H, Al final hay 

que tener s ie mpre prese nte que estos son factores detonante s, ma s no 

determinantes para que busquemos un maltrato . La pobreza es un factor , 

pero no es el único, co mo se notará má s adelante. 

e) Toxicomanías: "La existencia de adiccio nes co mo el 

alco holismo o la drogadicción en algún mie mbro de l grupo familiar en que 

está presente e l fenómeno de maltrato ha s id o esta blecida e n diversas 

sociedades "2s. Es ta caracte rís tica co ntribuye al riesgo de manife s tarse el 

maltrato, ya que el consumo de dichas sus tancia s provoca en la perso na 

'-' Lore<.k. AI><.la la. A,lum: " M~ltr",o "III'~~"" . ral!-<. 11·1 .' 
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que no mida fu erzas o establezca ra zonamientos que detengan su 

comportamiento, teniendo actos violentos sobre de quien le quiere impedir 

que continúe. 

2.3 .2 - AGRESIONES EMOCIONALES, 

"S on actitudes dirigidas exclusivamente a dañar la integridad 

emocional : pueden ser todo tipo de manifestaciones verbales o gestuale:s 

que humillan y degradan al niño."26 

Notamos que a diferencia de la clasificación anterior, al 

mostrarnos un concepto , se Queda más clara la idea de lo Que se pretende 

al saber de un tipo de maltrato , dejando una imagen de manera inmediata 

de este tipo de suceso. 

"La falta de sentimiento paternal para proteger al niño, no 

tocarlo o no demos trarle amor constituyen una forma grave de maltrato y 

por lo general no es reconocid a como tal"u, El texto nos perm ite obtener 

una visión más amplia para concebirlo, ya que siempre se tien e la idea que 

las cue stione s físicas deben de se r tomada s exclusivamente en cuenta para 

esta materia, por lo que notamo s dos momentos en que se puede 

" 'Mallral<> al 'OC'k'( ', Ih,dcm, f"Í1:'. 13 
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manifesta r la agresión e mocional , en acciones (manifestaciones verbales o 

gestuales) y e n o misiones (falta de se ntimiento) y pe rm ite una definició n de 

índole penal. El in conve niente a esta clasificación es de que se limita a 

enfoca rlo para los niños, cuando se ha anotado que puede sucede rl e a 

cualquier integra nte de la familia. 

De igual forma nos presenta las co nsecuencia s a l aclarar que 

·su evide ncia es a nivel psíquico, generándole se ntimiEntos de 

desvalorización , baja autoestima e inseg uridad personal , e ntre otros~.28 

Cons id e ra mos que , aunque note mos un concepto con mejo res 

intenciones de e nglobar este problema, aún tiene pocos alca nces para qu e 

el lector se encuentre e n co ndicio nes de profundizar co n el tema, por la 

mi sma vag uedad de la información, ya que este tipo de actos tiene la 

aparente co ndición de educa r, disciplinar o que brantar la vo luntad del 

familiar qu e recibe estos tratos, en muchas ocas iones co n el objeto de 

es timular la obediencia y docilidad que permitan mayor co ntro l y abuso de 

poder de quien lo eje rce, sobre é l o los integrantes de la familia que lo 

rec ibe n, no im po rtando su pos ición dentro de la familia. 

:) "M"n,,"1 ""hre n1(,llrah' y ah",;" ""xlI"l" k," m""s', IhKl l'á~. 2·') . 
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Las consecuencias que se pueden advertir son las siguientes : 

"inseguridad, se mues tran asustildos o intimidados ante lo que les rodea: 

baja autoestima, que puede reflejarse a lo largo de toda su vida: 

depres iones leves o severas que pueden encaminar al suicidio ; timidez 

ex trema, son introve rtidos y con tendencia hacia el fracaso : disminución de 

la capacidad para comprender los procesos de aprendizaje", l9 

Todo el que ha estudiado siquiera un poco al se r humano, le va 

a decir que los cinco primeros años de la vida dejan una marca imborrable 

para toda la v ida, para bien o para mal. Por eso, el privar a un niño de amor 

o golpearlo lo empezará a matar psicológica y emocionalmente, de igual 

forma surge un maltrato al estar reprochando continuamente las conductas 

de los hijos, aunado a que cuand(' realizan algo bien, no se les demuestra 

.:on actitudes de apoyo, tomando en cuenta que los menores son 

completamente codependientes de los padres y al faltar es te apoyo, 

buscarán suplantar es te sentimiento por otra s vías y que a la larga, lo 

aplicarán en adicc iones al d inero, al sexo, la ira, las drogas, la bebida, etc. 

Además, en el o tro ext remo Mel niño puede permanecer físicamente dentro 

del núcleo familiar agresor, pero dent ro de una posición de (>xclus ión o 

subva lo ración, iniciándose de esta manera algún tipo de trastorno que 

incida directamente sobre el desarro llo de la personalidad ", lO 

,. cov M,: pag, 2,23 
lO Muro Lorooo Ahdala "Mallra{o al Oleroo," plig, 55 



47 

De manera general, cua lquier miembro de la familia puede 

sufri r las siguientes manifestaciones de la vio lencia pSicológica : 

a)abuso ve rba l: rebajar, insu ltar, ridi culiza r, humilla r, utilizar juegos 

mentales e ironías para confundir. etc. 

b)intimidación, asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar ot-jetos 

o d estrozar la propiedad. 

c)amenazas de herir , matar, suicidarse, 11evarse a los niños. 

d)abuso económico, co ntrol abu sivo de finanzas. recompensas o 

castigos mo netarios, impedirle trabaja r aunque sea necesario para e l 

sos tén de la fam ilia. 

e)abuso sex ual , impos ición en el uso de anticoncept ivos, presiones 

para abortar, menosprecio sexual, impOS ición de relaci0nes sex uales 

contra la propia vo lu ntad o contrar ias a la natura leza. 
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Oaislamiento, control abusivo de la vida del otro mediante v igilancia 

de sus actos y movimientos, escuchar sus conversaciones, impedimento de 

cultiva r amistades, e tc. 

g)desprecio, tratar al otro como inferio r, tomar las decisiones 

importantes sin consultar al otro. 

En una relación de pareja , · una de las tácticas que utiliza el 

hombre para demoler la autoconfianza de la mujer consiste en negarle 

valor o credibilidad a las observaciones que ella le expone. Juzga como no 

importante o intra scendente todo lo que para ella es prioritario o 

significativo y desprecia abiertamente sus planteos~l l. 

De igual forma. basándonos en que estos ¡Iicitos conllevan 

accione s, tambie n la s omis iones cau sa n daño, "y es que existe otra forma 

de maltrato emocional que no es considerada en su ca bal gravedad: el 

si lencio. Mu chos de estos hombres no le hablan a su es posa, la ig noran , no 

conte stan a sus preguntas o co mentarios, no se detienen a dialogar y la 

mantiene n e n una s ilUación de lejanía".J2 

JI Uracicla B F~r"C" H "l .a mUjer n",IUau>d,, ' P~ll. 4(; 

"""La nlUJe. m"lualada". lhld. l';\llma 55 
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En el libro ~Maltrato al menorM, Arturo lore do Abdala, detalla 

las s iguientes accione s para cre.u maltrato emoc io na l en un menor de 

edad ]]: 

1.- Rechazo, que implica conductas que indican abandono, 

como el no mostrar afecto ni reconocimiento a los logros del niño. 

2. - Terror, que significa amenazar al niño, poniéndole c".stigo s 

vagos o extremos con lo que se crea un ambiente impredecible al utilizar 

prácticas de amedrentamiento. 

3.- Indiferencia, que constituye la falta de disponibilidad 

psicológica de los padres. 

4 .- Aislamiento. co n lo que los padres evilan que el niño 

mantenga y aproveche las oportunidades normales de relación socia l de 

manera positiva y activa . 

5. - Co rrupció n, por medio de la cual las padres socializan mal 

al niño y refuerza n una conducta antisocial o desviada , 

." 1 .. " .. ..Jo Ah<J;,lá , Anur<>, "Maltrat" ,,1 "",,,,," ', I'~j! 54 
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2.3.3. ABUSO SEX UAl. 

"E l abuso sexua l es todo acto ejecutado por un adulto o 

adolescente so bre un infa nte, co n el fin de estimularse o g ratificarse 

sexua lmente, no importa que se realice con el consentimien to de la 

víctima. pues es ta ca rece de la madurez y conocimiento necesarios para 

evaluar su contenido y consecu~ ncias·H. 

Desgraciadamente se limita a la agresión que sufre un menor, 

cua nd o reiteradamente hemos establec ido que cua lquiera puede 

encontrarse con este problema. Los elementos que pueden conllevar a un 

abuso sexual se pueden originar dentro de la misma casa donde vive la 

victima, así pues, la relación que pue1e surg ir es la siguiente1S : 

a)Genera lmente son personas que tienen fácil acceso a la v!ctima (en 

especia l si son menores de edad) y mantienen una relación de confianza 

anterio r al incidente sexua l; pueden ser el padre, padrastro, tío, hermano, 

educadores, amigos de la familia, vecinos , ele. 

b)El agresor puede mostrar ce los de cualquier infan l e o adul lo que se 

acerque a la niña. 

"1.:( IV A<': , rm~;na ~-5 
"<.:OVAC,p';p. ~-17 
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e)EI adulto fo rmula reg las q ue gobie rna las accio nes de la niña y 

genera lmente comete n la ag res ión más de una vez . 

las co nsecuencias qu e puede n su rg ir e n un abuso sex ua l son, 

según el manual de COVAC16 : 

I)DAÑOS FISICOS (CORTO PLAZO): 

a)O rgano s genita les y lo ano magullados . hinchad os, sang rand o. con 

do lor, picazó n, fi suras . desga rres . cuerpos e xtraños, perforaciones. 

b)Enfe rm edades transmitidas sexual me nte, como puede se r mu erte 

por as fi xia o ahogo crónico po r a migd alitis, d ebido a go norrea . 

()Dolor a l se ntarse o al participa r e n depo n es. 

d)Autoles iones, con tusiones, qu emad uras, cortadas y ;¡, rañazos e n el 

cuerpo. 

e)Prob lema en el control de esfínteres. 

"ülVAC.I'Álj 3-2Ja l" J-2'.l 
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f)Embarazo de alto riesgo. 

II)DAÑOS EMOCIONALES: 

a)Depresiones severas, inhabilidad para funcionar, tendencia al 

suicidio, fantasías sobre contacto físico de tipo sexual. 

b)Miedo a la oscuridad, a los desconocidos, a algún miembro de una 

familia determinada (ya sea pariente o amigo), a la so ledad, a dormir sola 

en su propia habitación, miedo focalizado a ciertos hombres o mujeres. 

c)Sentimiento de culpa ante la posibilidad de llegar a denunciar el 

abuso sexual ; creen que pueden dest ruir a la familia por enviar al padre a 

la cárcel (cuando éste es el agresor). 

d)Sentimiento de repugnancia, desamparo y de no poseer contro l de 

su cuerpo. 



III)CAMBIOS EN LOS MODElOS DE COMPORTAMIENTO HABITUALES· 

a)pérdida de apetito, enuresis ("incapacidad de retener la orina, que 

da lugar a su emisión involuntaria ")7), impaciencia , irritabilidad creciente , 

trastornos del sueño, pesadillas, rechazo a ir a sus lugares predilectos ° a 

permanecer con determinadas personas, súbita preocupación por la 

pulcritud personal. 

b)lncapacidad para decidir sobre su propio cuerpo, sobre de qUién lo 

toca, cómo o cuándo. 

IV}CONSECUENClAS A LARGO PLAZO 

a)lncapacidad para confiar en los demás. 

b)Depresión. 

()Baja autoestima. 

d)Hostilidad. 



e)ldeas suic idas . 

f)E nfermedades psicosomát icas. 

g)Utiliza la seducción para iniciar amistades. 

h)lncapac idad pa ra co nseguir expe rie ncia s sexuales satisfactorias. 

Es muy conocido qu e un abuso sex ua l se vuelva una ag res ión 

ex plicita hacia la víctima a l rea liza r acc iones vio lentas de pe netración vía 

vaginal , anal u ora l, s ino que también puede surgir el "exhibicionis mo, 

es piar, forzar a que ve ... po rnog rafía o actos sex uales y viole nta r 

reite rad ame nte con frases de conte nido sexua l"lS , ya qu e "los medios que 

u¡iliza un adulto pa ra cometer e l a buso sex ua l son va riados : coerció n, 

chantaje, a menaza y. en menor g rado, fuerza f¡s ica"l,) 

El autor Arturo l oredo Abda lá expo ne como defin ición de 

abuso sexual co mo • ... contactos e interacciones e ntre un niño y un adulto 

cua nd o se emplea a l primero pa ra la esti mulació n sex ua l del perretrador o 

" O¡VAC.r"t';na 3·4.1 
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2.3.4 . NEGLIGENCIA. 

~E s un aparente descuido hacia el niño pero que en realidad 

está ocu ltando una manifestació n de rechazo y falta de afecto. La 

neglig e ncia puede ser física, emocional o educacional, y cada una de e llas 

se presenta en diferentes grados que va n de lo moderado a lo grave, con 

fases que pueden varia r de periódicas a crónicas~.41 

Aunque con este concepto engloba el aspecto psicológico, en 

la práctica jurídica la neglige ncia se ha circunscrito a los rubros materiales 

en cuanto al cuidado de una persona para su buen desarrollo físico y 

mental, es decir, que el responsable de mantener a la familia no lo!. atiende 

como debe de ser: mantiene en malas (.ondicinnes higiénicas el hogar, no 

ins cribe a los hijos a la escuela o si están estudia nd o, deja de llevarlos s in 

justificación alguna por la pereza de tenerlo s listos o por falta de pago en 

la co legiatura, de igual forma cuando los deja salir a la ca lle por horas sin 

impo rtarle d ónd e están, sufriendo constantemente pequeños accide ntes o 

repercusiones en su salud (infecciones estomacales, res equ edad ex tre ma 

en la piel. end urec imiento de las uñas de lo s pies por co rrer descalzos en 

la banqueta, etc). 

»·'Maltrato.1 liJe"'''''' P0l! 4 1 
"<':OVACp~l! 2· 15 
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2.3 .5. ABANDONO. 

"Es el desprendimiento tota l del niño. Esta fo rma de maltrato 

ocasiona otros pro blemas sociales, tales como la indigencia y el fenóme no 

del "niño de la calle",42 

Aclarando el orig en de este maltrato, se debe a que el acreedor 

alimentario (el padre. por regla general) por algún conflicto co n la pareja, 

decide de mane ra inju stificada salirse de l domicilio común y para 

"d esquitarse" del pleito gene rador d e es ta conducta, deja de pro porcionar 

el gasto que requiere la familia para subsistir. provocando que se 

desequilibre el estilo de vida y la madre tenga que bu scar la forma de 

co nsegUir el sustento, independientemen te de que el padre se regularice 

con sus obligaciones alimentarias . Este d escontrol ocas iona que las deudas 

familiares aumenten y la compra de lo indispensab le disminuya, 

obteniendo además un mal ambiente fami liar que recae en los hijos por las 

co nstantes tensiones para obtener dinero y que al final tambien ellos 

tengan Que trabajar descuidando sus estudios, sacrificand o act ividades 

recreativas prop ias de su edad . 

" COVAC p~1.I 2· 15 



2.4 CONCEPTO DE DELITO 

la palabra delito vie ne del latín defieto o delictum, misma que 

viene del verbo delinquí, delinquere, que significa desviarse, res balar, 

abandonar. 

El problema para definir esta palabra ha sido muy difícil a lo 

largo del tiempo, ya que no existe un concepto que sirva de base para 

conocer este tipo de conducta relacionada co n el Derec ho Penal. Con 10 

que respecta a la legis lación mexicana para co n esta materia, el delito se 

localiza bajo dos acepciones: de manera objetiva ·por cuanto se atiende a 

la gravedad del resultad o"4 3 y en forma subjetiva "en cuanto des taca la 

voluntariedad cr iminal, vinculando la gravedad del delito a la 

cu lpabilidad"44. 

Márquez Piñero compara diversos conceptos y manifiesta que 

es una conducta que va en contra d e la moral, perjudicial para los demás o 

una infracció n en contra de la sociedad, pero como establece: "de los 

conceptos de delitos anteriormente enunciados , ninguno contiene una 

preci sión suficien te para los efectos de la disciplina penal: hay g ran 

numero de acciones inju stas, muchas de ellas viola doras de concretos 



" 
deberes morales que no son delictivos; también hay actos que son 

vulnerad ores, de derecho, pero no inf racto res d e no rmas penales ; po r 

últ imo , hay accio nes , ev id ente me nte ca usantes d e perjuicios socia les , qu e 

no constituyen delitos"4S. 

El mej or co nce pto que se utili za dentro de la teoría, es el que 

manej a el mismo Código Pe nal, e l cual es cons iderad o co mo juríd ico-

fo rmal. ya Qu e si no ex iste una ley sancio nado ra para es te t~ po d e 

manifestaciones no se podría concretar como delito, eliminando 

consideraciones psico lógicas , sociológicas o de otra índole y se obtiene el 

resultado de que satisface las neces idades de la práctica, por lo que el 

Código Penal de l Estado de Méx ico, en su art ículo 6: "El ddito es la 

conducta típ ica , ant ijurídica, culpab le~' punible~. 

Por o tro lado, hay una noc ión sustancial que se encarga de 

p rofundiza r en el tema del deli to , principalmente en los elementos que lo 

integran, Márquez Piñero lo desg losa de la sigu ie nte manera: 

"a)EI d elito es un acto humano , es un actuar (a cción u o f""'li sión). 

Un mal o un dano, aun siendo muy g rave , tanto en el ord en ind ividual 

co mo en el co lectivo , no es delito si no tiene su o r igen en un 

" 'De reocho 1 '~"la l 1'1UlC ¡l~tI~rar· . lhiJ. l'á¡l . 1.13 
" n e recho 1'C1lal I' "r(c llene", I". (JI' e ,1. I'0ll 114 
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co m po rtamie nto huma no. los hechos de los animales. los sucesos 

fortuitos, como ex t ra ños a la actividad humana, no consti tuyen delito. 

b)E I acto humano ha de ser antijurídico. ha de esta r en 

contradicció n, en opos ición, a una norma jurídica ; de be lesio nar o po ne r en 

pelig ro un interés j urídicamente protegido. 

( )Además de esa (Q ntrapos ición con la norma jurídica, es 

nece sario que e l hecho esté previs to e n la lev co mo de lito, qu e se 

corres po nda con un tipo legal , es decir, ha d e se r un acto típico. No toda 

acc ió n antiju rídica co ns tituye delito, s ino que ha d e tratarse de una 

antijuridicidad tipifi cada. 

d)EI acto ha de ser culpable. imputable a do lo o intención o 

cu lpa o neg lige ncia ; es decir, de be corres ponde r subje tiva mente a una 

perso na, debe estar a ca rgo de u na perso na . 

e)EI acto huma no (acc ió n u omis ió n) d ebe esta r sa ncio nado con 

pena, pues de ah¡ deriva la co nsecu encia punible . Si no hay conminació n de 

pe nalidad, no ex is tiría d elito. ~·6 
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El autor Fe rn ando Cas te llanos se basa en la s ig u iente definición 

de Francisco Carrara: ~La infracción de la ley del Estado, promulgada para 

p roteger la seg uridad de los ciudadanos. resultante d e un acto ex terno d el 

hombre. pos itivo o negativo, moralmente imputab le y políticamente 

dañoso"·7, la cua l es bastante completa, ya que especifica que este acto es 

un absolu to abandono de la ley, ya que ningon acto se le puede reprochar 

al ci udadano si no se le pro hibe. no importando el g rado de maldad que 

conlleve . lo impo rta nte es de que se ma nif iesta co mo a lgo contrario a l 

de recho en la esfe ra pe na l, e l cua l busca proteger la seguridad pú b lica y 

privad a. 

2 .5 PROCESO Y PROCEDIMIENTO 

Anteriorme nte los pa rticula res se hacía n jus ticia po r s i mi smos 

llegá ndose a actos ve ngativos ya qu e pred ominaba el más fuerte so bre e l 

más de bil , de l más poderoso a aquel qu e no lo e ra . Pa ra evita r es tas 

arbi tra riedad es, el Es tado to mó el mono po lio d e la impartición de justicia, 

po r lo ta nto , es e l Es ta do a traves de los órga nos creados po r él, los únicos 

qu e pu ed en impa rtir jus ticia, co n e llo se obtie ne la paz social y el eq u ilibrio 

entre las fu erzas socia les co nsig ui énd ose as í una equidad entre las 

personas no im po rta ndo su s tatus social o ideo log ía . 

""Lmeamienl"S clcn .... " ualcs de der<.>ehn 1'<"1la1 ~. Ed itonal l'omia. rá¡¡:s. 125- 126. 
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Es precisamente cuando el Estado se encarga de dirimir las 

co ntrovers ias, neces ita estructurar de manera metodológica , la manera 

bajo la cual los paniculares deberán acudir ante el mismo y buscar la 

resolución que ponga fin al problema, de ahí que nos encontremos con los 

términos proceso y procedimiento. 

Para poder diferenciarlos, es preciso conocer qué es el proceso 

ya que es un concepto categoria l del derechfl procesal V Significa 

"progresan O ·procedo", el cual es un derivado de "avanzar", 

José Oval le Favela, en su libro "Derecho Procesal Civil" cita a 

Podeni V éste señala que el proceso es un "instrumento jurídico de l estado 

para conducir la solución de los litigios"48. 

De lo anterior nos damos cuenta que el proceso es un conjunto 

de actos coordinados entre sí en el cual los posteriores no pueden existir 

sin los anteriore s que son su motivo y razón de ser, para re so lver un 

conflicto, por lo que varios autores hablan indistintamente del proceso 

como litigio o juicio. 



Cipriano Cómez l ara es tablece los siguientes punto s: "a) el 

contenido de todo proceso es un litigio; b) la finalidad de todo proceso es 

la de dirimir o resolver un conflicto; c) todo proceso presenta una 

estructura triangular en cuyo vertice superior está el ó rg ano j uri sdiccional y 

en los inferiores se encuentran las partes en contienda e .. ) d) todo proceso 

está dividido en una se rie de etapas o secuencias Que se desenvuelven a su 

largo. desde su principio hasta su fin .~49 

El autor Carlos Arellano Carda marca la diferencia entre es to s 

dos conceptos: ~En ocas iones. se ha utilizado el vocablo 'proceso' como 

sinónimo de 'proced imiento ', No hay sinonimia entre ambas expresiones 

pues to que 'procedimiento' es Ii'. acción o modo de obrar. Es deci r, marca 

una <¡erie de acaecidos en la realidad como consecuencia del 

desenvolvimiento del proceso en la actuación concreta, En el proceso se 

contemplan las etapas dive rsas en abstracto. Podriamos decir que el 

proceso es abstracto y el procedimiento es concre to. En el proceso se 

previene una secuela o rd enada a l desempeño de la función juri sd iccional, 

mientras que en el procedimiento, la realidad se ha pretendido apegar a 

esa secuela pero con tod os los matices e individualidad que impone el caso 

real. 
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El proceso es el desarrollo regulado por la ley de todos los 

actos .::onca tenados cuyo objetivo es que se d iga el derecho a favor de 

quien tenga la razón total o parcial. El procedimiento es el desarrollo rea l 

de un caso en que se ha planteado una determinada controve rsia. " 50 

Continuando con el mismo dutor, quien cita a Eduardo Paliares, 

el cual, reforzando estas ideas, manifiesta lo siguiente: MNo hay que 

identificar el procedimiento y el proceso. Este último es un todo o si se 

quiere, una institución. Está formado por un conjunto de actos procesa les 

que se inician con la presentación y admisión de la demanda, y terminan 

cuando concluye por las diferentes causas que la ley admite. El 

procedimiento es el modo coml} va desenvolviéndose el proceso, los 

trámite~ a que está sujeto . la manera de sustancia rlo, ( ... ) con una o varias 

instancias, con período de prueba o sin él, y así suces ivamente."Sl 

Cuando hablamos de procedimiento, nos remitiremos al mismo 

como un conjunto de f ormalidades que revis ten los actos o actuaciones del 

proceso, es la forma o mam' ra de rea lizar los actos juríd icos que in tegran 

al mismo, de aquí que el procedimiento fo rma parte de aquel, le da los 

elementos precisos para que se conformen las actuaciones en concreto 

dentro del ó rg ano jurisdiccional. 

'" ·Teo. ;" (je""",1 dd J'",c~"",," : bht"nall'".rU" . p;i¡I. <1 
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El proceso so n las bases bajo las cuales el proced imiento d ebe 

hacerse cumplir. como por ejemplo. si el proceso nos p ide qu e debe de 

iniciar se a in s tancia de parte, el procedimiento nos dará los elementos 

específicos pa ra poder presentar la de mand a a l Juez, ya que no son los 

mismos requis itos para empeza r un litigio d e índole civil, mercantil o 

labo ral y de igual forma e l proced imiento nos es pecifica rá cuando 

necesitemos presemar una denuncia. De igual forma, si el proceso nos 

pide qu e el s iguie nte paso se rá avisar a la co ntraparte, el procedimie nto 

conc retará las fo rmalidades necesarias para actuar en e l caso que no s 

atañe, esta idea la enco ntra remos así co n las pruebas, ya que el 

procedi miento puntualizará las pautas para cada una de las proba nzas y, 

como punto final, el proceso no s pide una reso lu ción y el procedimiento le 

dará al titular d el órga no estata l cómo la debe de plas mar. 

El medio ideal para que se materialicen la s acciones estata les 

para reso lve r u n conflicto se ra por medio d e la ley, po r lo que en el 

s iguiente capítulo haremos un es bozo d el marco jurídico que s€' enca rga 

de l maltrato en sus di<;tintas acepciones, do nd e nos pe rcataremos si ha n 

s ido suficientes ta nto en sus alcances co mo en la adecuació n co n la 

realidad pa ra que las víctimas se sienta n protegidas co n efectividad, 

co mparando la s múltiple s codificaciones ta nto locale s como el Código 
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Penal del Estado de México, el cual contempla co mo un delito e l maltrato 

en sus distintas face ta s (lesiones . aba nd ono, negligencia, e tc.) o los 

tratados in ternacionales adoptad os por Mexico como el Decreto 

Promulga torio De La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y 

Erradicilr La Violencia Contra Lil Mujer, mismo qu e se especia liza en 

proteger a la mujer o la Convención Internacional Sobre Los Derechos Del 

Niño, creada para los menores de edad, entre otras. 



CAPITULO 111 : 

"MARCO JURíDICO" 
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3.1 CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO. 

Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, las medidas 

legislativas para proteger a los miembros débiles de la familia han ido en 

aumento, ya sea de manera local o, como es el caso que nos ocupa, de 

manera internacional. 

Un ejemplo muy conocido es la Convención Internacional so bre 

los Derechos del Niño de 1989, la cua l ha sido diseminada por 

organizaciones civiles e instituciones públicas con el objetivo de su 

conocimiento a toda la población como un medio de concientización para 

evitar o resolver conflictos sin neces idad de la intervención en lo pOSible de 

alguna autoridad. 

Esto no significa qu e este ordenamiento sea preventivo o 

simplemente informativo, al contrario, ha llegado a se r un instrumento útil 

para la resolución de conflictos dentro del ámbito j udicial . ya que varios 

Jueces de lo Familiar la han invocado para aplica rla de manera supletoria 

cuando existen lagunas en las leyes secundarias. 



la Asociación Internacional de Protección a la Infancia 

promulgó la primera declaración sis temática de los Derechos del niño, 

principios que fueron redaC)ado s por la pedagoga suiza Englantine Jebb. 

Tal declaración fue aprobada por la Soc iedad de las Naciones en su quinta 

asamblea el 26 de diciembre de 1924, V también se denomina Declaración 

o Carta de Ginebra, la cual fue revisada en 19461 • Este documento contiene 

7 principios fundamentales, referidos exclusivamente a los niños V como la 

autora era especialista en educación, el contenido era con tendencias 

pedagógicas V bastante generales. 

Este documento dio pie a que se elaborara la Declaración de 

los Derechos del Niño por medio del Consejo Económico V Social de las 

Naciones Unidas (ECOSan, V adoptado por la Asamblea General de la ONU 

el 20 de noviembre de 1959, también conocido como "Dedlogo de los 

Derechos del niño ~ Se establecen diez principios fundamentales que 

tienden a la protección, a proporcionar cuidados especiales con el fin de 

que el niño pueda tener una infancia feliz, pues demuestra dicho 

documento que la humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle2. 

El 16 de diciembre de 1966 se estableció el "Pacto 

Internacional sobre Derechos C;viles y Políticos ~ que entre sus cometidos 

'''1 )crcchos de 1 ... nmus" . .1 .. ,,1 Frane,,;e<l .Ion ....... '" (;mei • . pO¡;I 7 
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es tablec ieron medidas de actuación para los menores de edad , como el 

derecho a la v ida, pero de forma es pecifica que lodo niño tiene derecho sin 

disc riminación alguna a medidas de protección: tanto de su familia como 

de la sociedad y el Estad o: todo niño se rá inscrito inmed iatamente después 

de su nacim iento y deberá tener un nombre: todo niño tiene derecho a 

adquirir una nacionalidad, 

Debido al carácter internacional de este inst rumento, es obvio 

que captura cuestiones que han surg ido en varios países y por 

consecuencia, varios artículos no han sido ap licables en México, como por 

ejemp lo , la situación de un niño dentro de una guerra, por lo que 

analizaremos algunas de estas disposiciones , considerada s importantes 

para este trabajo . 

El art icu lo 1 define la edad que debe tenerse para considerar a 

un menor de edad. por lo que seña la que MPara los efectos de la presente 

Convención , se entiende por niño todo se r humano menor de dieciocho 

años de edad, salvo que, en vi rtud de la ley que le sea apl ica ble. haya 

alcanzado antes la mayoria de edad~l , Como podemos notar, aunque es un 

concepto muy general que inclusive considera niño a los adolescentes. 

quienes ti enen un desarrollo menta l di sti nto, coincide perfectamente con 



nuestras leyes que de igual manera consideran la minoría d e edad hasta 

antes de los dieciocho años, por lo que las disposiciones normativas 

loca les o fed era le s, también tienen a este tipo d e personas como las 

receptoras de protección a la infancia, logra nd o así que se puedan 

combinar para ampliar el campo de acción de las In stitucione s que se 

especializan en estas actividades. 

lo a nte rior se entiende C0mo un buen principio, pero al 

momento en qu e se adoptó esta Convención en nu estro país, en esa época 

era prácticamente la única arma legislativa co n que se co ntaba para 

prevenir y atacar la violencia intrafamiliar en el Estado de México, debido a 

la falta de disposiciones por parte del Código Civil y los pocos de litos 

contemplados en el Cód igo Penal de la misma entidad. 

El artículo 2.2 señala que ~Ios Estados Partes lOmarán las 

medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra 

toda forma de discriminaci ón o castigo po r ca usa de la condición , la s 

actividades, la s o piniones exp~esadas o la s creen cias de sus padres, o de 

sus tutores o de sus familiares~.4 
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Encontramos ahora que prohíbe d e manera expresa el castig o 

q ue se le pudiera inferir a los menores p retextando una forma de educar o 

rela cio nad o con alguna costumbre o cree ncia de cualquier tipo, debido a 

que se encuentra como principio fundamental proteger la integridad del 

niño. 

la parte medular de esta Convención se define por los 

siguientes dos artículos, los cua les son los que proponen que el objetivo es 

evita r la violencia en contra de los meno~es de edad en cualquiera de sus 

manifestaciones, y para co nseg uir esto, el empeño institu cional no debe 

detenerse y sustentarlo en lo pOSible para que se encuentre n acciones 

satis factoria s. reales y adecuada s a la sociedad : 

"Aníc;.Jlo 4: Los Estados Partes adoptaran todas las medidas 

administrativas. leg is lativas y de olra índole para dar efeclividad a los 

derechos reconocidos en la presente Convención . En lo que respecta a los 

derechos econó micos, socia les y culturales, los Estados Partes adoptarán 

esas medidas ha s ta el máximo de tos recursos de que dispongan y, cuando 

sea necesa rio, de ntro de l marco de la cooperació n internacional ."s 

"'L" \'K,k'OC'H ml",¡¡umhar en la Iq; .sla..:,6u 1I ":~ICilI,"' ~' fh .. lclll . p¡i", llló 



"Artículo 9 : l os Estados Partes vela rán porque el niño no sea 

separado de sus padres cont ró!; la vo luntad de éstos, excepto cuando, a 

reserva de revisión judicia l, las ó!; utoridades competentes determ inen. de 

con formidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal sepa rac ión 

es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinac ión puede se r 

necesaria en casos particulares , por ej emplo, en los casos en que el niño 

sea objeto de maltrato o descuido por parte de su s padres o cuando es tos 

viven separados y debe adoptarse una decis ió ~ acerca del lugar de 

residencia del niño."6 

Para consegui r tales objetivos, el com promiso al que llega 

México como nación partici pante es de que: 

"Artículo 18: los Estados Pa rtes pondrán el máximo empeño en 

garant iza r el reconocimienlQ del pr incip io de Que am bos padres tienen 

obligaciones comunes en lo Que respecta la cr ianza y el desar rollo del niño. 

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los re p resenta nte s lega les la 

responsabilidad primordia l de la crianza y el desarro llo del niño. Su 

preocupación funda mental será el interés superio r de l niño.~7 

'1.." k'k1"'''' "'trufanul"" en la kl"sl",,~\U nlC~tcan,,". Ihi¡,km. l""ll_ 1)1(, 
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"A rtículo 19: l os Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, ad ministra tivas, soc iales y ed ucativas apropiadas para proteger 

al niño contra toda forma de perjuicio o abuso fís ic o o mental, descu ido o 

trato negligente, ma los tratos o explotación, incluido el a buso sex ual, 

mientra s el niño se encuentre bajo la custodia d e los padres, de un 

representante lega l o de cualquier perso na que lo tenga a su ca rgo. 

2. Esas medidas de protecc ió n de bería n comprender, seg ún co rrespond a, 

procedimientos eficaces para el es tablec.imiento de programas sociales con 

el objeto de proporcionar la asistencia ne cesaria al niño y a quienes cuidan 

de é l, así como para otras formas de prevención y para la identificación , 

nolificació n, remisión a una institución , investigación , tratamiento y 

observac ió n ulterior de los casos antes descritos de malos trato s a l niñ o y, 

seg ún co rrespo nda, la intervenció n judicial ."8 

"Artículo 20: los niños te mporal o pe rmane nte mente privados de su 

medio fami liar, o cuyo superior interés exija qu e no permanezcan en ese 

medio, te ndrá n de rec ho a la protecció n y as iste ncia es pecia le s del Estad o . 

2. l os Estados Partes garantizarán, de co nformidad co n sus leyes 

nacionales , otros tipos de cuidado para esos niños.~9 

'La' k,l~n",,, IIIuala.Il!lia, en la 1C!1.t~lacM" nle~I';¡"~' ''. IhoJcrn , Pioll 111') 
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Este o rd enamiento solic ita, e nto nces, a 105 Estad os 

co mpro metidos, a qu e dediquen sus esfuerzos ta nto e n la con ciencia de 

sus servido re s públicos, como en e l des tino d e recursos, a la protecció n de 

la infa ncia e n cualq uier mome nto de su vida . 

3.2 DECRETO PROMULGATORIO DE LA CONVENCiÓN 

INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

Este decreto se basa e n un concepto que se ha venido 

utilizando desde hace pocos año:>, el cual se ha denominado violencia o 

discrim:nación de gene ro, el cual ha sido seña lad o co mo el maltrato 

ca racterístico qu e vie ne sufrie nd o la mujer desde de su e ntorno fa miliar 

ha sta el contexto social en'el cua l pretende de se nvolverse. 

l a di sc riminación de genero se prese nta "cuando una 

es pecificación de genero es usada para d esfavorecer a individu os o grupos 

determinad os por razón del sexo al que perte nece n, o cuan do un criterio 

neutral es usado co n el fi n de afectar espacios que despropo rcio na lmente 

crea n una desventaja para el individuo o grupo a l que se d irige, y tal 

desventaja se exp lica e n términos de prejuicios o devaluación, en este 



caso, del genero en cuestión (. .. ) podemos señalar que la di scrimina ción de 

la mujer como individuo se basa en la discriminación que se hace contra el 

grupo al que pertenece (mujer, se basa en la característica que se le asigna 

considerando la construcción socia l sobre lo que se debe entender o 10 que 

debe se r femenino ."lo 

En el año de 1990, se conformó la Comisión Interamericana de 

Mujeres, buscando propuestas y reuniendo trabajos de investigación sobre 

el tema de la violencia contra de la mujer, teniendo como resultado en 

1992 el anteproyecto de la Convención Interamericana para luchar contra 

el problema de la vio lencia de genero, pero fue hasta el 9 de junio de 1994 

que se aprueba en definitiva la Conve:1ción Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en Belem do Pará , BrasiP 1 . 

El 8 de junio de 1994 la delegaCión mexica na hi zo una 

declaración en el sentido de que nuestro gobierno reconocia la importancia 

de prevenir, sancionar y erradicar la violencia con tra la mujer, siendo hasta 

el 4 de junio de 1995 que determinó que esta Convención no contradecia a 

las leye s nacionales, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de diciembre de 1996. 

,., Mari" de M"nt .... "fTlOl l'úrcl C"m",,,,. ·Aspcc1< \S J",¡d,,,,,, dc la , · ,,,Ic''''~1 ""nlm b m"Jc .. ·. I·:,I,I"''',IP''rri",. 
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El concep to de mallrato a la mujer es muy completo, el cual 

está en el artículo 1: ~Para los efectos de esta Convención debe entenderse 

por vio lencia contra la mujer cua lquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte , daño o sufrimiento físico, sexual o psico lóg ico 

a la mujer, tanto en el ámbito públ ico como en el privado.~12 

Reforzando es te artículo, desglosa a continuación cómo debe 

de considerarse el maltrato a la mujer : -Artículo 2.- Se entenderá que 

violencia contra la mujer incluye a la violencia física, sexual y pSicológica: 

a)que tenga lugar dentro de la fami lia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 

o tros, v iolación, maltra to y abuso sexual , 

b)que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 

y que comprende, ent re otros. violación, abuso sexual. tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secues tro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo. así como en instituciones educativas, establec imientos de sa lud o 

cua lq uier otro lugar. y 

c)que sea perpetrada o to le~ada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que ocurra."( ] 
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Lo más sobresaliente de esta Convención, es que también 

considera al mismo Estado como un pOSible maltratador al permitir Que se 

sigan cometiendo atropellos, o no actuar con prontitud y con la conciencia 

debida rea li zando actos certe ros, sino tambien con la sensibilidad V 

conciencia que se merece la gravedad del problema o peor aún, crear leyes 

que permitan discriminación o poca defensa para los derechos de la mujer. 

con lo cual da cabida a que el maltratador actúe sin miedo a que sea 

debidamente castigado. 

De igual forma, esta legislación amplía e l concepto de maltrato 

para cualquier circunstancia en la vida de la mujer, por lo que no debe de 

bastar su protección para lo que le ocurra dentro de su casa, ya que el 

artículo 3 nos dir:e que "Toda mujer tiene derecho a una vida libre d e 

violencia, tamo en el ámbito público como en el privado .~14 Lo que 

confi rma nuest ra idea de que la mujer puede sufrir maltrato aún dentro de 

la s instituciones estatales por un mal servicio o la negligencia de los 

serv idores públicos, de igual forma cua ndo se desenvuelva socia lmente. 

solici tando al Estado parle que considere que esta protección va para cada 

minuto en la vida de la mujer, no importando dónde se desarro l le ésta ya 

que lo importante es de que las ideas. costu mbres y estereotipos util izados 

por la comunidad queden olvidados y se de pie a una cultura de respeto 
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por la figura femenina, teniendo como un medio ideaL al Derecho, para 

consolidar lo!. conceptos manejado!. por es te texto e inculca rlos a la 

población en general. 

Los siguientes articulos coinciden en las garantías individuales 

que se estipu lan en la Constitución Federal corno los artículos 4 (igualdad 

ante la ley), 9 (libertad de asociación), 17 (intervención de los tribunales de 

manera pronta, imparcial y expedita para la solución de conflictos), 24 

(libertad para profesar una religión) y 3S (derecho al voto y postularse para 

cargos públicos de elección popular) : 

~A rtículo 4. - Toda mujer tiene derecho · al reconocimiento, goce, 

ej ercicio y prot'!:cción de todos los derechos humanos y a las liberlades 

consagradas por los instrumentos reg ionales e internacionales sobre 

derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros : 

a)e l derecho a que se respete su vida: 

b)e l derecho a que se respete su integridad física , psíquica y mora l: 

c)el derecho a la libertad y a la seguridad personale !. : 

d)e l derecho a no se r sometida a tortura s; 

e)e l derecho a que se respete la dignidad inherente a !.u persona y 

que se proteja a su familia; 

Oel derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley ; 



g)el d erecho a un recu rso se nci llo y rápido a nte los tribuna les 

co mpetentes, q ue la á mpare contra actos q ue vio le n sus derechos; 

h)e l de rec ho a la libertad de as ociación; 

i)e l d erecho a la libe rtad de profesar la re ligió n y las cree ncias 

p ropias de ntro de la ley, y 

j)el d e recho a te ner igualdad de acceso a las fundones públi cas de su 

pa ís y a partic ipar e n los asuntos públ icos, incluyendo la to ma de 

d ecis iones: ' ~ 

"A rtículo 7.- l os Estados Pa rtes co nde na n toda s las fo rmas d e 

vio le ncia co ntra la muje r y co nviene n e n a do pta r, todos los medios 

apro piad os y s in dilaciones, políticas orientada~ a preve nir, sa ncio na r, y 

errad icar dic ha violencia y e n lleva r a ca bo 10 s iguie nte : 

a)abste ne rse de cua lquie r acción o práctica de vio lencia co nt ra la 

mujer y ve la r po rq ue las auto rida des, sus funcio nar ios, persona l y agentes 

e instituc iones se co mpo rte n d e conformidad co n esta o bligació n; 

b)actua r co n la debida diligencia para preve nir, inves tigar y sancio nar 

la viole ncia co ntra la muje r: 

c)ind uir en s u leg is lac ió n interna normas pe na les, civiles y 

admi nis tra tivas, as í como las de otra natu ra leza qu e sea n necesa rias para 

:':;1'.-\ TESIS NO S.A.LE, 
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prevenir, sancio nar V erradicar la violencia contra la mujer y adoptar la s 

medidas administrativas apropiadas que sean del caso ; 

d)adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse 

de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la 

mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad; 

e)tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vig~ntes, o para 

modificar prácticas juridicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer; "16 

Esta Convención capta la esencia del maltrato : lo puede sufrir 

una perso na en cualquier momento de la vida, no importando el s itio o las 

circunstancias y lo más importante : de que lo puede provoca r cualquiera 

inclusive el mi smo Estado como un en te que de igual forma se relaciona 

con lo s demás individuos dentro de sus esfe ra s jurídicas, por lo que al 

haber leído este art iculado, s in interpretarlos como un atentado a la 

pérdida de nuestra soberanía, e l gobierno se co mprometió a examinar las 

leyes que permitan o provoquen los problemas analizados para poder tener 

un estado de derecho pleno. La única observac ión que podríamos ha ce r 

patente es de que son med idas preventivas exclusivame nte para las 



mujeres y que muchos de eS(Qs conce ptos pod ría n haberse encontrado en 

la s legis laciones mencionadas en este Capitulo co mo la Declaración de 

Derechos del Niño. 

3.3 LEY PARA LA PROTECCiÓN A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. I , 

ley creada en el año dos mi l como una manifestación de apoyo 

y refo rzamiento de los convenios internacionales para proteger a las 

víctimas de malt rato, en espec ial de las expuestas en los dos subtemas 

anterio res. 

El valo r que podemos resa ltar de es ta legislación , es que 

complementa la Convención de los Derechos del Niño especifi cando 

acciones y rubros de protecc ión para la deb ida protección de los menores 

de edad co nforme a la situac ión prop ia del pais. 

En primer té rmin o, el art iculo 9 comen ta que no ex iste 

j usti f icación alguna para les ionar la integridad física o mental de los 

menores , siendo una acción p rimord ial de to dos el cuidar su desarrol lo y 

como reciprocidad, el de que ellos se conduzcan responsablemente en lo 



que implica su enlOrno físico ya sea su casa o la sociedad: "Niñas , niños y 

adolescentes tienen le s de beres que exige el respeto de todas la s 

personas , el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la 

comun idad , y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para 

su desarrollo. 

Ningún abuso, ni violación de sus derechos podrá considerarse válid o ni 

justificarse por la exigencia del cumplimiento de sus deberes: 

El artículo 11 expone las obligaciones paternales : "So n 

obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su 

cuidado niñas, niños y adolescentes: 

A. Pro porcionarlps una vida digna, garantizarles la satisfacción de 

alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad 

en el seno de la familia, la escue la, la sociedad y las instituciones, de 

conformidad con lo dispuesto en el prese nte artícu lo. 

Para los efectos de este prece pto, la alimentación comprende 

esencialmente la satisfacción de las nece sidades de comida, habita ción , 

educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recrea ción . 



B. Protegerl os contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, 

agresión, abuso, trata V explota(ión. lo anterior implica que la facultad que 

tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños V 

adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o 

mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo. 

las normas dispondrán lo necesario para garantizar el 

cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán 

los procedimientos V la asistencia jurídica necesaria para asegurar que 

ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y 

adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las 

leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en 

abandono injustificado. 

Las autoridades feder¿>.Ies, del Distrito Federal, estatales y 

municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la 

prestación de serv icios de guarderia, asi como auxilio y apoyo a tos 

ascendientes o tutores responsab les que trabajen ." 

Como un comp lemento a este precept0, el artículo 12 exige 

la re sponsabilidad compartida entre los padres para atender las 

necesidades de los hijos: "Corresponden a la madre V al padre los deberes 

enunciados en el articulo anterior y consecuentemente, dentro de la familia 



y en re lació n co n las hijas e hijos, te ndrán a utorida d y considerac iones 

iguales. 

El hec ho de que los pa dres no vivan e n el mi smo hoga r, no impide 

qu e cumplan con las o bligacio nes que le impone esta ley.~ 

la ventaja de es ta ley, es de que como lo hemos expuesto 

desde el principio, la protección de be eng lobar a todo aquel que tenga una 

relación con un menor d e edad, no importando e l grado de parentesco , 

porque cualquiera puede cometer el maltrato, por lo qu e el artículo 13 

declara la cu ltura de respeto misma que debe de tener todo adulto, 

ampliando e l campo d e acción no só lo de ntro de la casa, si no que también 

la escuela u otro do micilio dond e acuda un meno r, por lo qu e los maes t ros 

también es tán previs to s co mo pOS ible s maltratado res por se r esto un acto 

de poder , ya que todas las personas pueden de nunciar estos ilícitos: "A fin 

de garantizar e l cumplimiento de los derechos e stablecid os en este 

capítulo, la s leyes federale s, del Distrito Federal y de la s entidad es 

fede rativas podrán disponer lo necesa rio pa ra que se cumplan en todo el 

país: 

A. l as ob ligaciones de asce ndie ntes o tutores, o de cualqui er 

pers ona que tenga a su cargo e l cuidado d e una niña , de un niño, o d e un o 

una ado lesce nte de proteg erlo contra toda forma de abu so: tratarlo con 



respeto a su dignidad y a sus derechos ; cuidarlo, ate nd e rl o y orie nta rlo a 

fin de que co nozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de 

las otras pe rso na s, 

B. Para que el Estado, en los ámbitos federa l, estatal y municipal 

pueda intervenir, con todos los medios legales necesarios, para evitar que 

se genere n violaciones, particulares o generales del de recho de protecc ión 

de niñas, niños y ado lescentes. Especialmente se proveerá lo necesario 

para evitar que sa lgan del país si n que medie la autorización de sus 

padres, tutores o de un juez competente. 

C. la obligación de familiares, vecinos, médicos , maestros, 

trabajadores socia les, servidores públicos, o cualesquiera perso na, que 

tengan conocimiento de ca sos de niñas, niños o adolescentes que es tén 

sufriendo la vio lación de los derechos co nsig nados e n esta ley, en 

cualquiera de sus forma s, de ponerlo e n conocimie nto inmediato de las 

autoridades competentes, de manera que pueda seg uir se la investigació n 

co rrespond iente. 

En la s escue la s o in st ituciones si milares, los ed ucadores o maestros 

será n res ponsables de evitar cua lquier forma de maltrato, perjuicio , daño, 

ag resió n, abuso o ex plotació n, en con tra de niña s, niños o adolescentes. " 



Todo lo anterior debe ser otorgado por parte del Estado en 

una fo rma eficiente V rápida, ad~más de que se vuelvan estos casos tan 

espeCiales que se les de prioridad para atenderlos V so lucionarlos, tal y 

como lo dice el artículo 14 y su inciso A: "Niñas, niños V adolescentes 

tienen derecho a que se les asegure prioridad en el eje rcicio de todos sus 

derechos, especialmente a que: 

A. Se les brinde protección y socorro en cua lquier circunstancia y 

con la oportunidad necesaria .~ 

La protección a que tienen derecho los menores de edad, 

no sólo debe de ser de tipo material , sino que las cues tione s económicas 

son una parte, teniend o en cuenta que la ca lidad en la educ .. ción también 

debe esta r en acciones de buen ejemplo y fomento intelectu al para el 

(orrecto desarrollo de sus convicciones al momento de expresar cualquier 

opin ión, po r lo que esta ley incluye lo siguiente en los siguientes artículos : 

Artículo 19: ~N iñas, niños y adolescentes tienen derecho a viv ir en 

condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico 

como mental, material, es piritual, moral y socia l: 

Artículo 21 : "Niñas, niños y ado lescentes tienen el derecho a ser 

protegidos contra actos u omisiones que puedan afecta r su sa lud física o 



mental, su no rmal desarrollo o su derecho a la educación en l o~ términos 

esta blecidos en el articu lo 30, constitucio nal. l as normas establecerán la s 

fo rmas de prever y evitar estas condu cta s. En unciativamente, se les 

protege rá cuando se vea n afectad os po r: 

A. El descuido, la neg ligencia , el abandono, e l abuso emocional, 

físico y sex ual. 

B. La explotación, e l uso de droga s y enervante s, e l secuest ro y la 

tra ta. 

C. Conflictos armados, desastres naturale s, s ituaciones de refugio 

o des plazamiento, y acc io ne s de reclutamiento para que participen en 

conflictos armados. ~ 

Otro elemento import .. nte para qu e el menor de edad goce 

de un bue n de sa rrollo , es el ambie nte Que se desa rrolla en la familia , 

co nce ptualizado como e l principal factor para se r una fuente de va lores y 

de comunicación impo rta ntes, destruyendo el mito de Que la pobreza es 

do nd e se encue ntra el mallrato , ta l y como lo hemos aclarad o en el 

Cap ítulo 11 : 

Art ículo 23: ~Niñas, niñ os y ado lesce ntes tien en derecho a vivir e n 

familia . l a falta de recursos no podrá co nsiderarse motivo suficiente pa ra 



sepa rarlo s d e sus padres o de los familiares con los que co nviva n. ni causa 

de la pérdida d e la patria potes tad . 

El Estado velará porque sólo sea n se parados de sus padres y de sus 

madre s mediante sentencia u orden preve ntiva judiCial que declare 

legalmente la separación y de conformidad con causas previamente 

rlispuestas en las leyes, así como de procedimientos en los que se 

garantice el derecho de audiencia de todas la s partes involucradas 

incluidas niñas, niños y adolescentes. Las leyes estab lece rán lo necesario, a 

fin de asegurar que no se juzguen co mo exposició n ni estado de 

abandono, los casos de padres y madres que , por extrema pobreza o 

porque tengan necesidad de gana rse el sus tento lejos de su lugar de 

residencia , tengan dificultad es para atenderlos pe rmanentemente , siempre 

que lo s mantengan al cuidado de otra s pe rso nas, los traten s in vio lencia y 

provean a su subsistencia. 

Se esta blecerán programa s de apoyo a la s familias para que esa 

falta de recursos no sea ca usa de se paraci ón .~ 

Un segundo factor impOrla nte que ha ce n destacar se refi ere 

al buen empleo del tiempo libre. el cua l de be de goza r d e toda la calidad 

qu e sea necesa ria para que al mismo tiempo eduque y fortalezca su 



creci mi ento y que no nada más sea un pretex to pa ra el ocio, s ino que sea 

utiliza do co mo una ex pres ión más de la vida en fami lia" 

Articulo 33: "Niñas, niños y adolescentes llenen d erecho al 

d esca nso y al juego, lo s cuale s se rán respetados como factore s 

primordiales de su d esa rrollo y crecimiento; a s í co mo a disfrutar de las 

manifes taciones y actividades culturales y artísticas de su comunidad .~ 

Re lacionado co n estos tipo s de actividades persona les que 

deben d e se r fomentado s dentro d el hog a r, la ley completa sus niveles d e 

aplicaCión por medio d e las instituciones gubernamentales, llamando la 

atención que los cuidados a lo s meno res deben de empezar por los 

mis mos integrantes de la familia. Esta protección estatal no debe ser 

tomada a la ligera, ni mucho menos por cuestiones políticas si no que d ebe 

queda r de positada e n personas id óneas, preparadas , se nsibi li zadas y 

profesionalizadas en es te rubro: 

Articulo 48: "Pa ra una mejor defe nsa y protección de los de rechos 

de niña s, niños y adolescentes a nive l nac io nal , las inst ituciones qu e la 

Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios es tablezca n, e n e l 

ámbito de sus respectivas competencias, con ta rá n co n el personal 



capacitado y se rán instancias especializadas con funciones de autoridad 

para la efect iva procu ración del respdo de tal es derechos." 

Artícu lo 49: "Las institu ciones seña ladas en el artícu lo anterior, 

tendrán las facultades sigu ientes : 

A. Vigilar la observancia de las garantías cons titucionales que 

sa lvag uardan los derechos rJe niñas, niños y adolescentes. las 

dispos iciones conten idas ~n los tratados internacionales suscritos por 

nuestro país en los términos del artículo 133 Constitucional y las previstas 

en la legislación aplicable. 

B. Repres entar legalmente los intereses de niñas. niños y 

ado lescentes ante las autoridad es judiciales o admini st r.:tivas . sin 

contravenir las dispos iciones lega les aplicables . 

C. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se 

vulneren los derechos y garantías de niñas. niños y adolescentes . 

D. Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que 

se presuman constitutivos de delito. coadyuvando en la averiguación 

previa . 

E. Promover la participación de los sectores público, $ocial y 

privado en la planifi cación y ej ecución de acciones en favo r de la atención, 

defensa y p rote cción de los derechos de niñas, niños y adolescentes . 
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F. Asesorar a las aulOr idades competentes y a los sectores social y 

privado en lo relativo a la protección de SIA S derechos. 

G. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones para 

fortalecer la s acciones en favor de la atención, defensa y protección de sus 

derechos y hacerlos llegar a las autoridades competenl es y a los sectores 

social y privado para su incorporación en los programas respectivos. 

H. Definir, instrumentar y ejecutar políti cas y meca nismos Qu e 

garantice n la protección de los derechos de niñas. niños y adolescentes. 

1. Aplicar las sanciones establecidas en esta ley . 

J. Las demás que le confieran expresamente las disposiciones 

legales aplicables. ~ 

Artículo 50: MEI Gobierno Federal promovera la celebración de 

convenios de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, estados y 

municipios, a efecto de realizar acciones conjuntas para la procuración, 

protección y defensa de los derechos de niñas, niños y ado lescentes. 

Artículo 51: "Las instituciones podrán contar CO '1 ó rganos 

consultivos, de apoyo, eva luación y coo rd inación en el ejercicio de StJS 

fun ciones, en los que participarán las autoridades competentes y 

representantes del sector social y privado reconocidos por su s actividades 

en favor de los derechos de la infancia y ado lescencia." 



Esta ley sienta un precede nte muy importante, donde las 

instituciones que previenen y atienden el maltrato, en su mayoría de 

carácter administ rativo, tienen la característica de actuar de buena fe 

consiguiendo so luciones por vías pacíficas, pero los sigu ientes articu los les 

dan facultades sancionadoras para hacer respetar las decis iones que se 

llegaran a adoptar al momento de resolve r un maltrato debidamente 

ve rificado, como si fuera una autoridad: 

Articulo 52: Ml as infracciones a lo d ispuesto en esta ley se rán 

sancionadas por las instituciones espeCial izadas de procuración que se 

prevén en este ordenamiento, con multa por el equivalente de una has ta 

qu inien ta s veces el sa lario mínimo general vigen te para el Distrito Federal.~ 

Articulo 53: "En casos de reincidencia o particularmente graves, las 

multas podrán ap licarse hasta por el doble de lo prev isto en el art iculo 

an terior e inclusive arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 5e 

entiende por reincidencia que el mismo infractor incurra en dos o más 

v io laciones del mismo precepto lega l durante el transcu rso de un año, 

contado a panir de la fecha de la primera inf racción. 



Artículo 54 : "La s sa nciones por infracciones a esta ley y 

disposiciones derivadas de ella, se imponarán co n ba se, indi stintamente, 

en: 

1) Las actas levantadas por la autoridad; 

11) La s indagaciones efectuadas por el persona l propio o adscrito de 

la institu ción especializada d e procuración: 

111) Los datos comprobados que aporlen las niñas , niños y 

adolescentes o sus legítimos representantes; o 

IV) Cualquier o tro elemento o circunstancia que aporte elementos 

de convicción para aplicar la sanción correspondien te." 

Artículo 55 : "Para la determinación d e la sanción, la institución 

especializada de procuración es tará a lo dispuesto por esta ley y las 

dispos iciones derivadas de ella, considerando, en el siguiente ord en: 

1) La gravedad de la infracción; 

11) El ca rácter intencional de la infracción: 

11 1) La situación d e reincidencia ; 

IV) La condición económica del infractor." 

Articulo 56 : "Las resoluciones dictadas po r la institución 

especializada de procuración , co n fu ndamento en la s disposiciones de esta 
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ley y d emás derivadas de ella, podrán recurrirse de acuerd o a lo previsto en 

la l ey Federal de Procedim iento Administrativu. ~ 

3.4 LEY DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Ante ri or a la Ley de Protección a Niñas. Niños y Adolescentes, 

ex is te la Ley de Asistencia Social (en este caso, la que corresponde al 

Estado de MéxiCO), básicamente era la única que estipulaba las acciones y 

políticas para una Institució n comprometida al c ien por ciento para 

defender Jos derechos de tos integrantes débiles de una familia, en especia l 

las de las zonas marginadas, misma que tiene reconocimiento a nivel 

nacional por co ndu cirse co n las mejore s intenciones: el Siste ma para el 

Desarrollo Integral de la Familia (OIF) en cualqu ie ra de sus niveles, 

na cio nal, esta tal o municipal. 

Arlicu lo 12: "la protección de la infancia V la acc ión encaminada a la 

integ ración V as is tencia de la fami lia: así co mo la asistencia social, la 

asume el Estado por condu cto d e l Siste ma para el Desarrollo Integ ra l de la 

Familia del Estad o de México V los Municipios a través de los Siste ma s 

Municipale s para el Desa rrollo Integral de la Fa milia en la es fe ra de su 

competencia",18 



Aunque exis te semejanza con las dIsposiciones legales 

an teriores, esta ley surgió an tes de la ley de Pro tección a Niñas, Niños y 

Ad o lescentes y del Decret o promulgatorio de la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la v iolencia contra la mUjer, como lo 

establecen los siguientes art iculos: 

Artículo 16: ~E I DlFEM,1 9 además de los objetivos a que se refie ren los 

artículos anteriores, tendrán en forma enunciativa, mas no limitativa , los 

siguientes: 

V. Prestar servicios de as istencia jurídica y de orien tación soc ial a 

menores , ancianos, minusválidos y familias de escasos recurso s. 

VI. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores que 

corresponda al Estado, en los términos de esta ley y del Código Civ il. 

VII. Auxiliar al Ministerio Publico en la pro tección de incapaces y en 

los procedimientos civi les y fam iliares que les afecten de acuerdo con la 

ley. 

XI. Asesorar a las pe rsonas que ejerzan la patria potes tad o tutela, 

cuando és tas lo soliciten , en materia de alimentación , educación y 

formación moral. 

lO Se rctK.",c olas ' ;l,I las del DlF Estaoo de MéxlW 



XIII. Realizar estudios e inves ti gac iones: así como formu lar 

estadísticas sobre los prob lemas de la familia, de los menores, de los 

ancianos V de los minusvá lidos. 

XXIV. El fomento de acciones de paternidad respo nsab le, que 

propicien la prese rvación de los derechos de los menores a la sa ti sfacc ión 

de sus neces idades V a la sa lud física V mental-20• 

Debido a que era la única legislación en que le otorgaba a una 

Institución facultades especiales para que se encargara de la protección a 

menores de manera completa de manera exclusiva. permitía que el DIF 

decidiera por su propia cuenta el destino de quienes se encon traban bajo 

su guarda V custodia luego de haber tramitado una Averiguación Previa . 

Esta exclu sividad se confirma en el siguiente art ículo: 

Artícu lo 1821 : ~La protección a la infancia la asume el DIFEM en los 

aspectos físico. mental. cultural. moral y socia l en las siguientes formas : 

1. Actuará por decisión propia en los casos de orfandad, extravío , 

peligro inminente. En los de trato inhumano sólo podrá intervenir '.:omo 

coadyuvante de quien ejerza la patria potestad o tutela, o de las 

autoridades co rrespondientes . 

»"AI!~"fldu civil del Estad.., de Mcx'oo". EJ ,t. IS¡':I' : Ap<ln~do., Vil . pass ~.(, 
" " I\!!-~"flda ci\";1 dell ;s",J" .le Mé~;c ... ": 01' e,!. I'a!!-. (, . 



11. Se otorgará protección a los menores con carácte r de coadyuvante 

o subsidiario de los deberes y derechos de lo s padres. tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad o tutela a solicitud de éstos o por disposición de 

la s autoridades competen tes: 

Artículo 23 22: ~Los menores que sufran abandono, extravío, nato 

inhumano o explotación por parte de adultos, será protegidos por el DIFEM 

hasta por ciento ochenta días, período que se utilizará para realizar los 

estudios necesarios q ue determine su cana li zación adecuada." 

3.5 CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO. 

El órgano del Estado por excelencia para conocer de los il ícitos 

que merecen penas corporales pa ra quienes cometen acciones 

consideradas nocivas y perjudiCia les para las demás perso nas, será el 

Ministerio Publico quien, por medio d e las diversas tipificaciones de los 

delitos, actuará y perseguirá en con tra los diferentes tipo s de maltratos. 

A lo largo de varios años, la unión del DIF con el Mini sterio 

Publico , ha s ido la solución empleada por el Estado al mome nto de conocer 

casos de maltrato a cualquier nivel, inclu so de manera preventiva . De esta 
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mane ra, cua ndo expusi mos e l a bando no, el Cód igo Penal lo co nsag ra e n su 

arlícul o 2 17 con el nombre de Incumplimiento de obligaciones 

alimentarias: "Comete este delito, el que si n motivo justifi cado abandone a 

sus descendientes, asce ndientes, có nyuge , co ncubinarios o acreedor 

alimenticio sin recursos para atender sus neces idades de subsistencia, aun 

cuand o es to s, con motivo del abandono, se vea n obligados a a ll egarse por 

cualquier medio los recursos para satisfacer sus requerimientos 

indis pensa bles. El delito se ,iancionará co n pris ión de dos a cinco años y de 

tre inta a setenta días multa. 

Es te delito se perseguirá a petiCión del ofe ndido o del leg ítimo 

represe ntante de los hijos y a falta de éste, la acción se iniciará por el 

Ministerio Públ ico como representante leg¡timo de los meno res. Para que el 

perdón concedid o por el ofendido pueda extinguir la pretensió,l puniTiva , 

deberá e l inculpado pagar todas la s cantidades que hubiere dejado de 

minist rar por concepto d e alimentos y garantizar e l pago fulUro d e los 

mismos. 

Al que intencionalmente se co loque en estado de inso lvencia, con el 

objeto de e lud ir la s obligaciones alimentarias que la ley determina, se le 

im¡::ondrán de dos a s iete años de prisión y de tre inta a trescie ntos días 

multa. El ó rga no jurisd iccional dete rminará la aplicaCión del producto de l 

trabajo que rea lice e l inculpado, pa ra satisface r las obligaciones 

alimentarias a su cargo. 



Este delito se perseguirá de oficio si de el resultare algún pe ligro, 

lesión o la muert e, independientemente de las reglas de co ncurso.~21 

Correlacionando nues tra clasificación de maltrato del Capítulo 

11 con esta legislación, el Código Penal expone de manera conjugada el 

maltrato físico y mental con los siguientes artícu los : 

Maltrato familiar, artícu lo 218: "Al integrante de un núcleo familiar 

que haga uso de la violencia física o moral, en contra de otro integrante de 

ese núcleo que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o 

ambas, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de treinta a cien 

di¡;.s multa, sin perjuicio de las penas Que correspondan por los delitos que 

se consumen. 

Por núcleo familiar debe entenders e el lugar donde habitan o 

concurran familiares o personas con relaciones de fami liaridad en 

intimidad, o el vínculo de mutua consideración y apoyo Qu e ex iste entre las 

personas con base en la filiación o conv ivencia fraterna. 

Este delito se perseguirá por querella, salvo cuando los ofendidos 

sean 'llenares de edad o incapaces, en cuyo caso, se perseguirá de oficie. 

El inculpado de este delito, durante la investigación del mismo y al 

rendir su declaración será apercibido por el Ministerio Público para Que se 
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abs te nga d e realizar cua lquier conducta que pud iere causa r daño a los 

pas ivos.~2 4 

Lesio nes, articulo 236: "l esión es toda alteració n qu e cause daños en 

la sa lud producida po r una ca usa ex te rna ."2S 

Articulo 237: ~ El d eli to de les io nes se sancionará e n los s ig uientes 

término s: 

1. Cuand o el ofendido tarde en sana r has ta quin ce días y no a merite 

hos pitalización, se impondrán de tres a seis meses de pris ió n o de treinta a 

sesenta d ías multa : 

11. Cuan do e l ofe nd id o ta rde en sana r más de q uince días o a meri te 

hos pitalización, se impond rá n d e cuatro meses a d os años d e p ri sión y de 

cua re nta a cien días multa: 

11 1. Cuand o po nga e n peligro la vida. se impo ndrá n de d os a seis años 

de pri sió n y de sese nta a ciento cincuenta días multa. 

Para efectos de es te capítulo, se e ntie nd e que un a les ió n a merita 

hosp it:¡ !ización, cuando el ofend ido con mot ivo de la lesión o lesio nes 

su fridas, quede impedido pa ra dedica rse a sus ocu paciones habituales, a un 

" 1.c11.l ." I ~ .c " "n I'ellal I'r,>c~'S<l1. Ed ,1 S 'StH. " a!:,s )( l . ~ ~ 
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cuando materialmente no sea internado en una casa de sa lud, sa natori o u 

hospital ."16 

Artícu lo 238: "Son circunstancias que agravan la penalidad del delito 

de lesiones y se sancionarán, además de las penas señaladas en el a rtículo 

anterior, con las siguientes: 

VII. Cuando el ofendido sea ascendiente, descendiente, hermano , 

pupito. tutor. cé>nyuge. concubina o cOllcubinario del inculpado. se 

aumentarán de seis meses a dos años de pri sión: y 

VIII. Cuando las les iones se infieran a los menores o pup ilos que se 

encuentren bajo la tutela o guarda del inculpado. se impondrá además de 

la pena corres pondiente. la suspensión o privación de esos derechos,~17 

Abandono de incapaz. artículo 254 , ~ Al que abandone a una persona 

incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla. se le 

impondrán de se is meses a dos años de prisión y de treinta a sesenta días 

multa, p rivándo lo además de la patria potestad o de la tutela, si fu ere 

ascendiente o tutor del ofendido. así como del derecho a heredar si 

estuviere en aptitud lega l para e ll o.~28 

y, Lqu _,lac,ún PCllal P" ",csat , Edil SlSt. , p~¡z 'JO 
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Una caracterís tica del Derecho es basarse en las circunstancias 

que vayan aconteciendo en la vida social , de ahí que ocurría de manera 

frecuente el arrebatamiento de los hijos entre los padres por diversas 

discusiones, llevándose a los menores como un desquite, perjudicando el 

equilibrio familiar, pero como la mayoría de las personas que acudían a 

denunciar al Ministerio Público lo sucedido era la madre, les explicaban 

que no podían actuar por secuestro, surgiendo diversas quejas ante el 

gobierno del Estado de México, por lo que decidieron hace poco 

contemplar el siguiente delito, mism o que ha prevenido este tipo de 

ci rcu nstancias : 

Sustracción de hijo , artículo 263.- "Al padre o la madre que se 

apodere de su hijo menor de edad o familiares que part:cipen en el 

apoderamiento, re specto dei cua l no ejerza la patria potestad o la custodia, 

privando de este derecho a quien legítimamente lo tenga, se le impondrán 

de uno a cinco años de pri sión y multa de cuarenta a ciento veinticinco 

días. 

Este delito se perseguirá por querella."?') 



3.<; CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO. 

En el año del d os mil d os se publicó el nuevo Código Civil que 

actualmente rige en el Estado de México , el cual ha tenido co mo 

ca racteríst ica busca r una agilidad en la redacc ión de los co nceptos. 

Dentro d ~ nues tro te ma de inves tigación. en el capítulo que se 

refie rt: a los efectos de la patria potestad con respecto a la perso na de los 

hij os, establece e l a rtículo 4.201 los dos primeros elementos que deben 

persistir en la relación padre - hijO: "los hijos y sus ascendientes se deben 

respeto y consid eración recíprocamente "JO, por lo que nos encontramos 

co n una cultura de mutuas acciones y deberes para que prevalezca la 

relación , po r lo que es necesa rio una co nducta pos¡¡iva y benéfica a lo 

largo de los años. 

Recordando la ca racterística principa l de la patria potestad en 

los tiempos de Ro ma, co nsistía en qu e beneficia ba exclus iva me nte al 

padre, teniendo a los hijos y a la es posa en ca lidad de esclavos . Esta 

pos ibilidad fue di sminuye ndo co n el paso de l tiempo para que esta figura 

ex is tie ra en be neficio de los menores de edad, c ircunstancia que se refl eja 

" ·· l\s~Tlda ej,·,1 del Es~,du de Méxic ... ··. Ed,!unaIISEI'. apartoou 1. flÓS. 4J 
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con el artículo 4.203 31 : "l a patria potestad comprende la representac ión 

lega l y la protección integral del menor en sus aspectos fis ico, moral y 

social, su guarda y custodia, la admini st ración de sus bienes y el derecho 

de corrección. H 

El úl timo elemento que establece el artículo precedente es 

peculiar: el derecho de correcc ión. ¿No suena contrad icto rio que si es tá 

pidiendo resoeto , consideración y protección física y mora l, permita al final 

que se aplique algún tipo de castigo en contra de los mismos, siendo que 

en la práctica una base para infligir maltrato es el pretexto de "quererlos 

educar'? 

Este concepto de la corrección continúa con el siguiente 

artículo. el 4.207 31: "Los que ejerzan la patria potes tad o tengan meno res 

bajo su custod ia , tienen la facu ltad de co rregi rlos mesuradamente, 

educarlos convenientemente y la ob ligación de observar una conducta que 

les sirva de buen ejemplo." 

l a co rrección a los hij os debe hacerse con mesura , pero al final 

podemos interpretar que los padres sí pueden infligir algún acto, el que se 

crea necesario, para que el menor de edad se vea inmiscuido en una 

" --A¡,tc" oj:, " ,\"il del E~t.:od" de M<:~,~,,·· , Ed' II ., ,,,l lSl '.I'. apar tad" 1, J"Íp 44 
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silUación que le haga ve r que ha actuado de manera equivocada y por lo 

tanto esto podría conllevar a un contacto físico. Pero esta manera de 

eje rcer la co rrección por la vía física debe de manifestarse hasta cierto 

grado, teniendo como compromiso tener presente que una cosa es corregir 

y otra es maltratar, la diferencia esta en la intensidad, así como en la 

durabilidad del acto de corrección , Por ejemplo ¿cuantas nalgadas, jalones 

de cabe llo o manazas estarían permitidos para c..o nsiderarlos dentro de una 

corrección mesurada? ¿Hasta qué nive l debe estar un grito para llamarle la 

atención al hij o? ¿Cuanto tiempo debera durar un regaño? 

Debemos de tomar en cuenta que só lo se refiere a la 

corrección y no al castigo, ya que este conct!pto entrañaría actos punitivos 

cerca nos o propios al maltrato porque implica ría una reacción por el enojo 

sufrido y , que de manera imprevista e inconsc iente, se lesione la integridad 

del menor paulatinamente porque es te tipo de manifestaciones se viciaría 

sin recapacitar de que está causándose un daño irreversible que 

comprometa el bienestar familiar. 

Por otro lado. el articulo hace refe rencia que es te derecho a 

co rregir se aplica no sólo a los padres sino que se refiere además hacia 

cualquiera que tenga a un menor bajo su cus todia , por lo que permite que 

todo adu lto en esta ci rcunstancia lleve a cabo esta medida ¿cómo 



estableceremos esta custodia : mediante una sentencia o adoptaremos este 

términ o como una situación de facto? Si así fuera pueden estdr no sólo los 

abuelos, tíos o demás parientes, ¿Podríamos conside rar dentro de esta 

disposición a los maestros dentro del horario de clases, ya que los alumnos 

se encuen tran en ese momento del día bajo su responsabilidad? ¿Qué pasa 

en tonces con los albergues debido a que el Ministerio Público los deja bajo 

su custodia, se les permitirá esta medida disciplinaria? 

La enCiclopedia Salvat define la mesura como ~G ravedad y 

compostura en la actitud y el semblante.; Reverencia, cortes ía , 

demostración exterior de sumisión y respeto ./ Moderación, 

comedimiento.~ll 

Sin el ánimo de inmiscuirnos en cuestiones psicológicas, nos 

encontramos con que los padres o cualquier adulto puede llevar a cabo 

actos de aprendizaje sobre de los menores que lo encaminen a que 

enmiende su conducta, sancionándo los, por así decirlo, de una forma 

civi lizada, con templanza pero sin que se pierda la firmeza de la decis ión y 

con un mensaje cla ro y oportuno para que el niño capte de que lo que 

acaba de hacer se encuentra mal, asi conseguiríamos que la reprimenda no 

deberá ser excesiva, ya que el menor relaciona de inmediato su 
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comporlamien to con la consecuencia que ha provocado (el enojo de los 

padres o adulto que lo cuida y la corrección que le aplica al instante). 

En este o rden de ideas nota mos que la capacidad para 

reprender debe ser consc iente, evi tando arrebatos peligrosos y, para el 

caso C:e no caer en los ilícitos conformados en el Código Penal, por 

ejemplo , será conveniente apoyarnos en instituciones o profes ionistas que 

tengan que ver en la materia para tener la información pertinente para 

cumplir con los parámetros que deban ser necesarios, a efecto de que el 

menor sea corregido sin perjuicio de su integridad física o men tal y que no 

se destruyan lazos afectivos a futuro rompiendo por ende, el equilibriO 

familiar, 

Si no ocurre lo ante rio r, es decir, que los padres no se dan 

cuenta de que su manera para educar (o corregir) dentro de la casa es 

inapropiada y en lugar de modificarla se acentua o es tan repetitiva que 

ca usa daños considerab les hacia la personalidad o cond ición física del 

menor, mismos llegan al conocimiento de un Juez de lo Familiar, és te 

podrá eva luar lo ocurrido y considerar las siguientes medidas cuardo 

sentencie al procesado, conforme al art ícu lo 4.224 34 : "La patria potestad se 

pierd e por resoluc ión judiCial en los siguientes casos: 



1. Cuando el que la ejerza es condenado por del ito doloso grave; 

11. Cuando por las costumbres depravadas de los que ejercen la 

patria potestad, malos tratos o abandono de sus deberes alimentarios o de 

guarda y custodia, pudiera comprometerse la sa lud, la seguridad o la 

moralidad de los menores aún cua~do esos hechos no constituyan delito. M 

Esta medida propiamente se encuentra cuando hay un litigio 

formalmente expuesto con todos los requisitos de ley, por lo que es una 

acción que no empieza el menor de edad, sino que alguno de los pad res 

que lo tienen bajo su custodia , ini cia este proceso en contra del otro , que 

es quien ha llevado a ca bo estos actos nocivos. Pero como todo re sultado, 

esto se rá al final de la contienda legal y quedará plasmado en la Sentencia 

Defin itiva. Este Código Civil ha establecido un nuevo capitulo para tomar 

en cuenta el maltrato intrafamiliar. queriendo que se adopten medidas 

desde el inicio de la problemática y no tener que espera r a que se dicte la 

sentencia : 

Artícu lo 4.3961S : "Toda per sona que sufriese lesiones o maltrato 

físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes de l grupo familiar. 

"··¡\!'cn<L Cl\',1 del Estado., de MéX ICO ". Edl"'naIISEF. aparl,"¡', 1. poi!, 71 



pOdrá denunciar estos hechos ante el Juez de lo Familiar V so li citar las 

medidas cautelares correspondientes.~ 

Como complemento a esta situación, define a la vio lencia 

intrafamiliar como la que ocurre entre las personas que es tán unidas por 

los conceptos de parentesco consanguíneo y político : 

Artículo 4.397 36 : MPara los efectos de lo dispuesto en el artículo 

anterior, se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en 

las uniones de hecho.M 

Los siguientes dos articulas nos exp lican cómo debe de 

empezar es te procedimiento y con qué elementos lo ..:onformará el Juez 

para poder tomar las decisiones posteri ores: 

Articulo 4.398 37: ·Cuando los afectados sean menores de edad o 

incapaces. los hechos deberán ser denunciados por sus representantes o 

por el Ministerio Público. Estarán obligados a efectuar la denuncia las 

instituciones públicas o privadas, que presten servicios de salud, 

as istenciales o educativos, los profesionales de la sa lud V todo servidor 

" -¡\¡lcnJ;, c,v,! Jd Esta<l" Je Méxic<' ··: ll>iJ. ap;"~IJ., 1. p;i¡l. 7 I 
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publiCO que en razón de sus funciones tenga conocim iento de hechos que 

sean cons titutivo s de vio lencia familiar." 

Artículo 4 .3 9938 : "El Juez se auxiliará de peritos para obtener un 

diagnóstico de interacción familiar, en el que se determinen los daños 

físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro, así como 

el medio social y ambiental de la familia. Las partes pOdrán aportar otros 

estudios técnicos.· 

Ampliando las facu ltades del Juez de lo Familiar, le permite 

este Código que aplique de manera especial a esta situación de violencia 

intrafamiliar, lo siguiente: 

Articulo 4.40019 : ~Ademá s de las previstas por el Código de 

Procedimientos Civiles, el Juez al tomar conocimiento de los hechos motivo 

de la denuncia, podrá adoptar las medidas cautelares siguientes : 

1. Ordenar la exclusión del agresor del domicilio del grupo familiar : 

11 . Prohibir al ag resor el acceso al domici lio de l grupo familiar, así 

como los lugares de trabajo o estudio de la víctima : 
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111. Orden ar la exc1usión del agresor y el re ingreso de la víctima al 

domicili o de l grupo familiar , cuando éS la por ra zones de seguridad 

personal ha debido sa lir del mismo; 

IV. Decretar prov isionalmenle alimentos. 

El Ju ez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo 

con los antecedentes de la denuncia. " 

Para evitar que el procedimiento sea extenso, es convenien te 

que se estab lezca un contacto directo entre el Juez y la familia que ha 

solicitado la so lución a esta problemática, permitiendo que en una 

audiencia, platique con los implicados (vlctimas y maltratador), para 

conseguir med idas de so lución, reforzándo las con terap ias y med idas 

similares tomando en cuento lo más ad ecuado para la situación planteada: 

Art ículo 4.401 4 °: "E l Juez dentro de las cuarenta y ocho horas de 

adoptadas las medidas precautorias, avenirá al grupo famil iar en presencil 

del Minister io Público y as istir a programas educa tivos o terapeuticos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico de interacción familiar .~ 
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Conco rdando con la Ley de As istencia Social cie l Es ta do de 

México, el Cód igo Civil toma en cu enta al DIF como una Ins titución en la 

que se puede apoyar el Juez para que se cumpla cabalmente la solución 

obtenida en el avenimiento ce lebrado enlre las partes, o de otras 

organizaciones que se tengan a la mano para que la protecc ión a la fa mil ia 

sea completa, integral, multidisciplinaria y f ormal: 

Artículo 4.402 41 , "l os sistemas estatal y municipa les para el 

desarro llo integ ral de la familia e instituciones y asociaciones con es tos 

fi nes , legalmente reg istradas , prestarán al agresor, a la víctima y al grupo 

familiar asistel" cia méd ica, pS icológ ica y socia l, establec iendo prog ramas 

para evitar y superar las causas de malt rato, abusos y todo tipo de 

vio lencia dentro de la fa milia,~ 

3.7 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE MÉXICO. 

Como vimos en el subtema 2. \, es necesa rio que los ó rganos 

confo rmados para impartir la justicia, deben de tener definid o los 

elementos y req uisitos que deberán conformar el proceso que les 



11.-

co rresponda, además de que cua lquie r institución es tatal no puede actuar 

si no existe una legislación que lo faculte. 

Al entrar en el detaHe de su s funciones , estamos conformando 

el procedimiento, siendo para el caso que nos ocupa, el Juez de lo Familiar 

tendrá que establecer sus med idas y manifesta r sus facultades de acuerdo 

con el Código de Procedimientos Civiles para podt:r aplicar las med idas 

comprendidas en el Código Civil. 

El art ículo que nos va a definir dentro de la materia civil , pero 

en especia l la materia Familiar, ante qué Juez d ebemos acudir para que 

resuelva el conflicto de maltrato familiar, es el siguiente: 

Artículo 1 .42~ 2: ~Es Juez competen te: 

1. El del lugar señalado para el cumplimiento d e la obl igación, aún 

tra tá ndose de rescisión o nulidad; 

11. El de la u bicación d el bien , si se ejercita una acción real sobre 

inmuebles. Cuando és tos es tuvieren en d os o más distritos, la competencia 

se decidirá a prevención. 

Lo dispuesto en esta frac ción se observará respecto de las cuestiones 

derivadas del contrato de arrendamiento de inmueb les ; 
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111. El del domicilio del demandado. si se trata del eje rcicio de una 

acción sobre bienes muebles, o de acciones personales o de estado civil. 

Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos domicilios, se rá 

Juez competente el del domici lio que escoja el actor, lo mismo que cuando 

el demandado tenga va rios domicilios; 

IV. A falta de domicilio fijo, el del lugar donde se ce lebró el co ntralO, 

cuando la acció n sea personal; 

V. En los juicios sucesorios, el del lugar donde haya tenido su último 

domicilio el autor de la herencia. a falta de éste , lo se rá el de la ubicación 

de los bienes inmuebles que formen la herencia y si estuvieren en varios 

distritos, el de cualquiera de ellos a prevención. A falta de lo anterior, el 

del lugar del fallecimiento del autor de la herencia . Lo mismo se observará 

en casos de au sencia ; sin que este ultimo supuesto haya IUJ;jar al 

sometimiento expreso o tacito ; 

VI. Aquél en cuyo territorio radica el juicio sucesorio para conocer de 

las acciones : 

a) .- De petición de herencia ; 

b). - Contra la suces ión antes de la partic ión y adjudicaCió n de los 

bienes; 

c) .- De nulidad . d e rescisión y ev icción de la adjudicación hereditaria ; 

VII. En los concursos de acreedores. el del domicilio d el deudor; 
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VII I. En los proced imientos no contenciosos, el del domic i lio del que 

promueve, pe ro si se tratare de inmueb les, lo será el dd lugar donde es tén 

ubicados; 

IX. En los asuntos relat ivos a la tute la, el de la res idencia de los 

menores o incapacitados, para la des ignación del t uto r, y en los demás 

casos el del dvmicil io de és te; 

X. En lo relativo a suplir el consentim iento de quien eje rce la patria 

potestad, o impedimentos para contraer mat rimonio , el de l domicilio de los 

pretendientes; 

XI. Para lo relativo al matrimonio y cuestiones fa miliares, el del 

domicilio conyugal o familiar; 

XII En los j uicios de divo rcio, el de l último domicilio de los cónyuges, 

yen caso de abandono de hogar, el del domici lio del cónyuge abandonado; 

XIII. En los casos de a limentos, el del domici lio del acreedor 

a l ime nta rio. ~ 

El Código de Proced imientos Civ il es nos permite que el Juez se 

encuent re competente para conocer de l caso que nos interesa someter a su 

considerac ión. Cumpliendo con los requ isitos iniciales, como es el saber 

ante quién debemos acudi r, es taremos ante la auto ridad adecuada sin 

cometer abuso de autoridad o sol icitar de manera errónea la impart ición de 

una j usticia que a fut uro caería en nulidad, siendo nues tro esfuerzo en 
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vano y perjudicando a terce ro s, aunado a que nuestra situación no se 

reso lvería y deberíamos de repet ir tod o el procedimiento, 

Teniendo as í manifestado el esbozo de las unidades 11 y 111 , 

mediante los cua les nos hemos encontrado ya con la gravedad de un 

maltrato, tanto con sus orígenes como con sus consecuencias, ahora 

hemos notado los esfuerzos gubernamenta les para pOder solucionar los 

casos de violencia imrafamiliar. 

Aho ra que hemos conocido el contenido del Código Civi l del 

Estado de México, ex poniéndolo con las otra s legislaciones, podemos ver 

que el primero s~ encuentra un tanto ajeno a las acciones que podríamos 

realizar con el Código Penal o con la Convención Interna cional de los 

Derechos del Niño , ya que en el siguiente CapílUlo describiremo s y 

desglosaremos las principales Instituciones que de manera administrativa 

han atendido a las v íctima s de maltrato, donde también hacemos ver la 

importancia de tomar acciones que prevengan y terminen con este 

prob lema nnto para los profesionista s, servidores públicos y comunidad 

en general. 

Como punto final, entraremos a la esencia de este trabaja de 

Tes is : analiza r los elementos, procedimiento y soluciones planteadas por el 
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Títul o Duodécimo del Código Civ il de l Estado de México. para observa r sus 

alcances y consecuencias, relacionándolo con el Código de Procedimientos 

Civiles de la misma entidad , do nde encontrarem os nuestro objetivo. que es 

demos trar que el apartado legal que nos ocupa, no es pOSible llevarlo a la 

rea lidad ante los Juzgados. 



CAPITULO IV: 

"ANÁLISIS DEL TITULO DEClMO SEGUNDO 

DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 

MÉXICO RESPECTO A LA PROTECCiÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR" 
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4.1 INSTITUCIONES QUE ATIEND EN CASOS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR. 

Conforme pasan los años, la violencia in trafamil iar ha sido 

cada vez más descubierta y se ha vuelto un problema donde el gobierno ha 

empezado a tomar medidas, tanto legislativas como institucionales. El 

cumplimiento de estos objet ivos es lento en comparación con la demanda 

social, misma que se suple con las asociaciones civi les que han dedicado 

mucho esfuerzo para ayudar a las personas vfctimas de la v iolencia . 

4.1. 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

El Sistema Nacional para el Desarrol lo Integral de la Fami l ia 

(OIF), se constituyó en enero de 1977, a part ir de la fusión del Instituto 

Mex icano para la Infancia y la Familia (IN PI), con el Instituto Mex icano de 

Asistencia a la Niñez (IMAN). 

El antecedente del DIF, denominado Institulo Nacional de 

Protección a la Infancia (IN PI), fundado en 1961, tenía como objetivo 

suministrar desayunos esco lares y prestar ot ros servic ios asistencia les. Con 

crecientes atribuciones, ellNPI se desempeñó a lo largo de 14 años . 



EIIMAN, por su parte, surg ió en 1968 con el fi n primordial de 

cont ribuir a reso lver los problemas originados por el abandono y la 

creciente exp lotación de menores . 

l a fu sión del INPI con eIIMAN, que permitió la constitu ción del 

DIF, tuvo el propós ito de reunir en un solo organismo la responsabilidad de 

coordinar los programas gubernamentales de asistencia social y en general 

las medirlas a favor del bienestar de las familias y las comunidades 

mexicanas. 

Puede considerarse, sin embargo, que el DIF tiene como 

antecedente más remoto a -la gota de l eche~, insti tución del sector soc:a l 

creada en 1929 con el fin de ofrecer leche V desayunos escolares a los 

niños desan,parados de la capital de l país y que más tard e daría lugar a la 

Asociación Nacional de Protección a la Infancia, org anismo gubernamental 

enca rgado de ampliar los programas de al imentación y atención a niños 

huérfanos y abandonados. 

El Sistema Nacional de Asistencia Socia l es el conjunto de 

ins titu ciones públicas, sociales y privadas, encargadas del desarrollo de la 

familia, de la protección de la infancia y de la prestación de servicios de 

asistencia socia l. 



El Sistema Naciona l de Asistencia Social, del cual forma parte el 

organ ismo denominado Sistema Nacional para el Desarro ll o Integral de la 

Familia, es quien coordina y promueve los trabaj os en este campo que 

comp lementa muchas de las acciones encaminadas a proteger el capital 

social y el cap ital humano de nuestra nación. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integra l de la Familia se 

identifica con la serie de instituciones que por ley deben apoyar el 

desarrollo de la familia y de la comunidad, especia lmente de aquellas que 

presentan mayor riesgos de desintegración, vio lencia o que presentan 

alguna situación adversa y no tienen capacidad para enfrentarla. 

El Sis tema DIF es ta integrado por un organi smo centra l, el DIF 

Nacional, que de acuerdo a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia 

Socia l debe coo rdinar las actividades en la materia , as í como por 32 

sistemas estatales DIF y los sistemas municipales DIF que actualmente 

exi sten en a lrededor de 1.500 de los 2.4 14 munici pios mexi ca nos. El DIF 

Nacional es un organ ismo público, descentralizado, con per sonalidad 

j urídi ca y patrimonio propios, creado por Decreto el 13 de enero de 1977 y 

que, de acuerdo al art iculo 13 de la l ey sobre el Sistema Nacional de 



Asistencia Social de 1986, es el promotor y rector de la asistencia soc ial y 

coo rdinad or del Sistema compues to por los órganos es tatales y 

municipales. 

El D1F es el responsab le de la atención de menores en situación 

de abandono, desamparo , desnutrición o sujelOs de maltralO, de menores 

infractores, de alcohólicos, de los farmacodependientes y de los individuos 

en condición de vagancia, de mujeres en período de ges tación o lactancia, 

de ancianos en desamparo, inca pacidad, margina ción o desa mparo, de los 

invá lidos con problemas de diferentes ó rg anos o sistemas, los indigentes y 

de las personas afectadas por desast res. 

la misión primordial del DlF es promover la integración y el 

desarro llo hu mano individual, familia r y comunitario, a través de políticas, 

estra tegias y modelos de atención que privileg ian la prevención de los 

factores de riesgo y de vu lnerabilidad socia l, med iante la 

profesionalización y ca lidad de los servicios que brinda . 



El Sistema Nacio nal DIF coordina, concerta y fome nta : 

1.- Las acciones qu e orien ta n el desti no de los recursos que, 

e n mate ria de as is te ncia socia l, reali za n las de pe ndenc ias de l Gob iern o e n 

sus tres nive les : pú blico, privado y soc ial. 

2. - La ejecuc ió n de prog ramas d e coope ración con 

orga nismo s naciona les e internacio na les como Ag encias de l Mini s te rio 

Público , hos pital es, UNICEF. UNESCO, etc. 

3.- la pa rticipació n ci udada na e n las acciones d e as iste ncia 

socia l y d esa rrollo fa milia r y (,Qmun itario. 

El Sistema Nac ional DIF es u na de las estructuras de gob ie rno 

más fede ra lizadas. Cuenta co n 32 s istemas es ta tales, autó no mos q ue 

de pende n de los Ej ecu tivos Es ta ta les y más de 1459 sis temas munici pal es 

que depe nde n de los p reside ntes mun icipales. 

El DIF d el Estad o de Méx ico es un orga nismo púb lico 

desce ntralizado d el gobierno es tata l que cumple co n e l o bjetivo de impartir 

as istencia soc ia l a los secto res más desfavorecid os y gru pos vu lne rab les. 
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la preocupación del sector público por proteger y asistir en 

fo rma institucionalizada a la mujer, al niño y a la familia, surgió en el 

Estado de México en el último cuarto del siglo XIX, al crearse un organismo 

mixto denominado Patronato de beneficencia . 

El S de febrero de 1871 y el 28 de abril de 1872 se crearon el 

Asi lo para Menores Huérfanos y el Hospicio para Pobres, respectivamente . 

El S de abril de 1 g04 el general José Vicente Villada inauguró 

oficialmente la Estancia Infantil "Gota de leche", brindando atención 

médica gratuita y suministrando medicamentos necesarios. Esta institución 

benefactora fu e sostenida durante muchos años por la iniciativa privada. 

CarmE:n Cardoso de Villada, esposa del general José Vicente 

Villada , fue la primera mujer que se hizo cargo de la beneficencia pública . 

La Gota de Leche se sumó al establecimiento de otros se rvicios como el 

Hospicio para Niños Pobres, la Casa Hogar para Niñas Huérfanas y los doce 

hospitales edifica dos en el mismo periodo, entre ellos, el Primer Hospital 

de Maternidad e Infancia. 

Durante los años treinta, una vez superados los reajustes 

derivados de la Revolución Mexicana, la señora Eleazar Hernández de 
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Gó mez , esposa del entonces gobernador Fili be rto Gó me z, co nvocó a las 

dama s de Tolu ca , para integra r la Asociació n Loca l de Pro tección a la 

Infancia y el Ce ntro Pro- Infancia de To lu ca . 

En 1936 d io ini cio la labor d e protege r V edu ca r a l sector 

fe me nino de escasos recursos co n el es tablecimie nto d e la Escuela Téc nica. 

La se ñora Ri ta Gómez de Labra ins tituyó e l Comité Vo luntario 

de Asis tencia Social Infa ntil , impulsando d e es ta ma nera la creación de 

dive rsas guarde rías infa ntiles ; la primera y más im po rtante fu e e l Hoga r 

Infantil Isabel de Castilla, que funcio nó en coo rdinación con la Ca sa de 

Muje res s in Trabajo. 

En 1942 , por di sposició n de l ge ne ra l Ma nu el Ávila Ca macho , 

ent onces Pres id ente de la Rep ública , el apoyo que se brindaba a "La Gota 

de Leche~ se transfo rmó e n desayu nos esco lares y se crea ron los comités 

res pectivos . 

La ate nció n a l me nor, a la muje r y a la fa milia en e l Es tado 

quedó formalme nte es ta blec ida e n 1954, cua nd o la l egis latura local, a 

iniciativa del 90 be rnado r Sa lvado r 5ánchez Colín , pro mulg ó e l dec reto po r 

e l cua l se a pro bó e l Códig o d e Protecc ión a la Infancia po r el Es tado d e 



México, primer acontecimiento j uríd ico en su tipo a nivel nacional y el 

segundo en América Latina. 

De 1957 a 1963 , siendo pres identa del Instituto de Protección 

a la Infancia del Estado de México (IPIEM) la señora Elena Díaz Lombardo de 

Baz, se consolidaron las acciones a favor de la mujer , y especialmente para 

la educación de los niños. No obstante, fu e hasta 196B, en el periodo del 

gobernador Juan Fernandez Albarrán, cuando se es tableció la Ley 

Protectora de la Infancia y la Integración Familiar. 

Esta nueva ley fundamentó la obra reali zada por la señora 

Consuelo Rodrígu ez de Fernández Albarrán , quien durante su gestión al 

frente del IPIEM , construyó en 1963 el complej o arquitectónico del 

organismo que hoy alberga las ofic inas del DIFEM, que incluyó los 

hospitales para el Niño y la Mujer, las oficinas centrales, una escuela 

primaria y un jardín de niños . 

EllO de diciembre de 1970, durante la ad ministración del 

gobernador Carlos Hank Gonza lez, La Gota de Leche se fusionó con el 

Instituto de Protecc ión a la Infancia del Estado de México, convirtiéndose 

después en estancia infantil para la atención de los hijos de madres 
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trabajadoras, d onde se p roporc io naba a los n iños serv icios asis tencia les, 

ed ucativos, méd icos y psico lóg icos. 

Dura nte su gestió n, la se ño ra Co nsuelo Rodrig uez llevó a ca bo 

la constru cción del Teat ro Morelos . el Albergu e Temporal Isabel Neg rete, 

los ce ntros d e Orientación Familiar y el edific io administrativo o comercial 

deIIPIEM. 

El 31 de marzo de 1975 se aprobó la nueva Ley de Asis tencia a 

la Niñez y de Integració n Familiar. prese ntada po r el gobernado r Hank 

Gonzá lez, quien apoyó ampliamente la labor de su esposa, profesora 

Guada lupe Rhon de Hank, como pres identa de la institución. 

De la amplia gama d e servicios m éd icos emprendidos po r el 

Hospital d el Niño d erivó la creadón del Cent ro de Rehabilitación y 

Educación Especia l (CREE) el cual, j u nto con los nuevos edificios del 

A lbe rgue Tempo ral Infa nt il, Villa Hoga r y la Escuela de Enfe rmería, fu eron 

ob ras iniciadas po r la seño ra Guadalupe Rhon d e Hank, posteriormente 

equipadas y pues ta s en fu ncionamiento du rante la ges tión de la señora 

Luisa Isabel Campos de Jiménez Ca ntú . 



En 1977, el IPIEM se tran sformó en el Sistema para el 

Desarrollo Integra l de la familia del Estado de México: un año después, se 

creó el pat ronato Estatal de Promotores Vo luntarios, la señora Campos de 

Jiménez Cantú llevó a cabo la instalación de centros para el Desarrollo 

Infantil y centros de Desarrollo para la Comunidad que, sumados al 

Programa Huertos Familiare s, reforzaron la impartición de la asistencia 

social en todo el territorio estatal. 

Para 1981, la señora Carmen Maza de Del Mazo fortaleció la 

tarea realizada por sus antecesoras con la creación de los Albergue s 

Temporales de Rehabilitación Infantil y Familiar, extendió la instalación de 

Casas de Cultura y la conformación lega l de los Sistemas Municipales OIF , 

acciones que consolidó la señora luda Sáenz de Baranda, presidenta del 

DIF estatal de 1986 a 1987. 

El 3 1 de diciembre de 1986 se apro bó la ley de Asistenc ia 

Social del Estado de México , o rdenamiento jurídico que rige al DIFEM y que 

hablamos en detalle en el Capítulo 111. 

En el periodo de 1987 a 1989, la seño ra Glor ia leal de Beteta 

instauró el Banco de Córneas y el Banco de Sangre para el Niño e inició la 

remode lación de la Unidad de Acti .... idades Artísti cas del DIFEM , para 



instalar servicios de salud, a fin de mejorar la atención medica para las 

familias mexiquenses. 

Los trabajos se con cluyeron durante la gestión de la profesora 

Julieta Lechuga de Pichardo (1989- 1993) quien , con el apoyo del gobierno 

estatal y las Unidades de Promoción Voluntaria, remodeló y modernizó el 

Hospital para el Niño, en ocasión de su 2S aniversario. A ella tambien se 

debe la fundación de la Biblioteca Infantil y Juvenil. 

Siguiendo las directrices del Sistema OIF Nacional, se operó 

una nueva estructura programática que incluía las Cocinas Populares, la 

Atención a los Adole;centes y a los Menores en Situación Extraordinaria, 

creando para tal efecto el primer Club de la Calle en la ciudad de Toluca. 

Tras el compromiso institucional de proteger a niños 

huérfanos y abandonados, se c reó el Alber9ue Villa Juvenil como una 

extensión de la Villa Hogar, para albergar a va rones de 9 a '8 años de 

edad. 

En 199 1 inició la remodelación del Hosp ital de Ginecología y 

Obstetricia el cual, por su noble labor en beneficio de las madres de 

escasos recursos, logró en 1994 el reconocimiento del fondo de las 
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Naciones Unidas para la Infancia como Hospital Amigo del Niño y de la 

Madre. 

De 1993 a 1995. la lice nciada Oiga So to de Chuayffet impulsó 

la participación ciudadana al constituir la Junta de As istencia Privada y el 

Patronato del DIFEM; construyó parques recreativos de inte9ración familiar 

en dive rsas comunidades, remodeló el Albergue Temporal Infantil e instaló 

la Comisión Coordinadora Estatal del Programa de Alimentación y Nutrición 

Familiar . 

Durante su administración también se establecieron las 

Agencias del Ministerio Público Especializadas, la Clinica de Prevención del 

Maltrato, 16 delegaCiones regionales de la Procuraduría de la Defen sa del 

Menor y la Famil ia y cato rce Coord inaciones Reg ionales. Además, la señora 

Soto de Chuayffet promovió la descentrali zación de los Sis temas DIF 

Municipales. a fin de constituirlos en organismos públicos descentralizados 

con personalidad j u rídica y patrimonio propios, log ro alcanza do en 1995, 

con la l icencia da María Eugenia Sa n Martín de Ca macho. 

Actualmente. bajo la direcc ión de la l icenciada Maude Ve rsini 

de Montiel se creó la Coord inación Es tata l de Atención a los Adultos 
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Mayores y Pueblos Indígenas para brindar una atención integral a estos 

secto res de la pOb lación). 

Es importante des taca r que el DIF Estado de México ha 

instrumentado diversos programas de asistencia social a fin de abatir la 

vulnerabilidad de niños, mujeres , jóvenes, personas mayores y personas 

con capacidades diferentes, bajo la perspectiva de que las diferencias 

geográficas, étnicas, físicas, políticas. socia les y cultura les de la entidad, 

converjan en el principio universal de la dignidad humana. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de México es. a la fecha. un organismo identificado y consolidado como el 

principal instrumento de la políti ca social para abatir la pobreza extrema, 

mejorar la ca lidad de vida de las familias además de prevenir y atender 

dando so luciones a los casos de maltrato por medio de dos prog rama s: la 

Procuraduría de la Oefensa del Menor y la Familia y la Clínica del Ma/trato, 

ambos proporcionan ayuda jurídica. psico lóg ica. trabajo social y méd ica. 



4.1.2 PROGRAMA INTERDIS(1PUNARIO DE ATENCION A PERSONAS 

VIOLADAS (P. I.A.V.) 

La atención de la vio lencia sexual e int rafamilia r de manera 

integral e interd isciplinaria en el Estado de Méx ico se inició en mayo de 

1988, en la Unive rsidad Nacional Autónoma de México ca mpus Iztacala, 

con la creación del Programa InterdiscipNnario de Atención a Personas 

Violadas (P.I.A.V.) por parte de la Uc~nc iada en Psico log ía Patricia 

Valladares de la Cru z. En es te plan te l se creó un sistema de atención 

integral (médica , psico lóg ica, de trabaj o social y legal) para víctima s de la 

vio lencia sexual, debido a que el Estado de Méx ico era el lugar de mayor 

incidencia de éstos de litos en el país. 

Se obtu vo su reconocimiento oncial en enero de 1994 por 

parte de l Consejo Técnico de la F.E.S. Iztaca la, en su ses ión ordinaria 

número 250 del 28 de enero, donde se reconoce oficialmente al Programa 

Interd iscipl inario de Atenc ión a la Vio lencia Sexua l y los es tudios de 

género, como un prog rama of icial dentro de la Clin ica Universitaria de 

Sa lud Inleg ral (C.U.S. I.). 

El trabajo de l PIAV ha ido evo lucionando con el t iempo, en la 

primera etapa se ca racterizó por el acopio y el análisis de informac ión 
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teórica del tema de la vio lencia se xual y en la est ru ctu raci ón del sistema de 

atención integral (1988 - 199 1). El si9uiente periodo fue de intercambio 

interin stitu cional que dio lugar a que se abriera el sistema de atención a la 

vio lencia se xua l y familiar por el gob iern o de l Estado de México con el 

mode lo de PIAV, elaborand o un convenio de colaboración mutua para la 

creac ión de este tipo de programas, los cuajes se incorporaron a la 

Procuraduría General de Justicia de la entidad. 

En el primer albergue para mujeres maltratadas, el PIAV de la 

Procuraduría de Justicia del Estado de Méx ico (1991), el CA.M. del 

Ayuntamiento de Tlalnepantla (1994) y el Centro de Atención al Maltrato 

lntrafamiliar y Sexual CAMIS (1997) de la PGJEM se ca racterizaron por 

establecer 17 centros de atención en diversos municipios del Estado, 

denominadas Agencia del Ministerio Público Especializado en Violencia 

Sexual e In trafamiliar. 

la terce ra etapa del PIAV, de 1998 al 2003, se ha caracteri zado 

por el trabajo en la inves tigación sobre prevención, nutrida por más de 100 

tesis a nivel l icenciatura y maest ría sobre el tema de violencia se xual, de tal 

manera que a través de la informac ión teó rica, epid emiológica y sobre 

tratamientos, ha permitido sistematiza r la informaci ón sobre las 

ca racterísticas demográficas y psicológ icas de las receptora s de v io lencia 



de género y de información sobre los agresores, así como también los 

facto res situacionales que probabilizan la ocurrencia de es tos del itos. 

Con estos datos han logrado llevar a cabo diversos talleres 

impartidos a la población unive rsi taria y a diversas instituciones 

relacionadas con los temas que investigan . asimismo en el 2001 iniciaron 

la elaboración y publicación de manuales de prevenc ión de la violencia de 

género, del hostigamiento sexual y ot ro d e vio lencia familiarl . 

4.1.3 INSTITUTOS DEDICADOS A LA PROTECClON DE LA MUJER3 

Al acercarse 12 Conferencia Mundial d e la Mujer (197 5), el 

Qobie rno mexicano estableció un Programa Nacional d el Año Inte rnacional 

de la Mujer, AIM, que rea li zó, en tre otras, acciones en sa lud , educación, 

capaci tación y empleo. Llevó tambien a ca bo un estud io de la situación de 

las mexicanas dando origen al primer Informe de México sobre la 

cond ición de la mujer. Al término de la Conferencia, la Oficina para el AIM 

quedó a ca rgo del sf'guimien to de sus reso luciones y d ecisiones a nivel 

nacional. 
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En 1974, la reforma de la ley Ge neral de Población había 

entregado al Consejo Nacional de Pob lación, CONAPO, la tarea de 

promover la in tegración de la mujer al proceso económico, ed ucat ivo, 

socia l y cultural. Este organismo ha albe rgado - desde entonces y ha sta 

1 992 - la acción de l gobierno federal en favor de la mujer. En 1980, al Plan 

Nacional de Integración al Desarro llo, PRONAM, y en 1983, a la Comisión 

Nacional de la Mujer , creada con el objeto de dar cumplimiento a los 

objetivos es tablec idos ese año en el Plan de Acc ión gubernamental 1983 -

1988, Y al Programa de Acción orientado a la Mujer. Este o rganismo se 

estru cturó a partir de comisiones secto riales que deb ieron presentar un 

prog rama de acc ión para el quinquenio. A nive l de los Estados se 

conformaron 32 Comisiones de la Mujer, que también prepararon 

p rog ramas de acción. Se creó, as imismo, en la Secretaría de Reforma 

Ag raria, el Programa de Acción para la Panicipación de la Mujer CampeS ina 

en la Consecución de l Desarro ll o Ru ra l, PROMUOER. 

Dent ro de los datos oficia les el primer insti tuto especia li zado 

en atender casos de vio lencia intrafamiliar fu e el Cent ro de Apoyo a la 

Muje r (CAM) en Colima; és te surg ió en 1980, primero como Co lectivo 

Feminista de Colima y representa la primera ex periencia en México de 

trabaj o conj unto con el Estado. El CAM es ti mó que en esa ciudad, en 7 de 



cada ' O hogares las mujeres son víctimas de abuso, según su informe d e 

actividades en el año d e 1994. 

La Asociación Mex ica na contra la violencia hacia las Mujeres, 

A.e. (COVAC) es un organismo no - gubernamental fundado en 1984 ; cuyos 

objetivos son: 

a)EI apoyo y oriemación a supervivientes d e abu so sexual a 

menores. 

b)La reproducció n d e su experiencia para mu ltipli car los 

recursos empleados en la lucha contra la vio lencia. 

c)La m odificación de los instrumentos lega les. 

d)EI cambio de actitudes frente a la vio lencia de genero. 

Esta orga nización recibe aprox imadamente 300 ca so s 

relac ionados co n vio lencia de genero. que incluyen: violación, violencia 

intrafamiliar y hos tigamiento sex ual. En general se otorgan serv icios 

in tegra les, médicos en un cinco por ciento de los casos a través de 



ca nalización : lega les en un sesenta por ci en to y los de ayuda emocional en 

un noventa por cien to. 

El Centro de Inves tigación y Lucha Contra la Violencia 

Domes tica (CECOVID, A.C.) de 1989 a 1991 atend ió un tota l de 343 casos 

de mujeres malt ratadas, se tomó una muestra repre sentativa y se 

obtuvie ron los siguientes datos: El 75% de los casos las mujeres 

co laboraban al sostenimiento económico de la familia: sólo una de cada 

cuatro era totalmente dependiente de la economía del marid o. 

El Estado de Guerrero creó en 1987 la Secretaría de la Mujer 

vigente hasta hoy. Confor~ada por tres direcciones generales: defensa de 

los derechos de la mujer, promoción para su participación y un centro de 

capacitac ión, logró la modificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría y 

la creación de mecanismos para la atención eficaz de mujeres vktimas de 

delitos contra la libertad sexual y otros que les ionan sus derechos. Ha 

desarrollado un intenso trabaj o en la acción y rep resentación lega l. ha 

constituido empresas productivas, Unidades Ag rícolas Industriales para la 

Mujer, UAIM. y un Consejo de Mujeres Auto ridades Campesinas, COMAC, 

conformado por 200 líd eres ej ida les femeninas . 



A partir de 1989 el Plan Nacional de Desarro llo incorpora, por 

p:imera vez entre los objetivos priorita rios de políti ca socia l, la promoción 

de la condición de la mujer, reconociendo que la igualdad juridi ca de las 

mujere s no estaba consolidada en las prácticas sociales. 

En 199 1 se reorganizaron los programas origina les : 

PROMUDER se convirtió en el programa de apoyo a proyectos productivos 

de campesinas y PINMUDE pasó a se r el Programa de Mujeres en 

Solidaridad, MUSOl, del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOl, 

coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social. 

El Cenlro de Aterción a la Violencia Intrafamiliar (CA V!), fue el 

primer cen tro de la Procuraduría General de Just icia del Di strito Federal 

especializado en la atención de és tos casos, fue fundado en 1990 y desde 

el inicio su vo lumen de casos ha ido en aumento; por ejemplo en el 

segundo semestre de 1993, un tota l de 4,0 55 casos fueron atendidos; se 

se lecc ionaron 2, 157 de los cuales 90% eran mujeres, sus edades fluctuaban 

entre 2 1 y 40 años, 42% eran amas de casa, el cónyuge fue el agresor en el 

8 1 % de los casos. En 199 5 atendió 18 mil 646 personas, con un promedio 

diario de 51 .08 perso nas, para 1996 la cifra aumentó a 19 403, con un 

promedio de atención diaria de 53 .0 1. 



En la Pa z, Baja Cal iforn ia Su r , ent re ju lio de 1994 V j ulio de 

1995, la Subprocuraduría de Atención a la Mujer V al Menor (SAMM) atendió 

8 13 casos, de los cuales 368 se convirtieron en denuncias ante el 

Minis terio Público, de és tas 164 se referían a violencia intrafamiliar, 133 

por les iones, 10 por injurias V 2 1 por amenazas. Cas i en su to talidad estos 

del itos fueron cometid os contra muj eres por sus esposos o concubinas, tal 

V como lo informó en su reporte anual de actividades en el año de 1995. 

En San Luis Potosí, la Subprocuraduría de Atención a los 

Delitos Sexuales y la Vio lencia Intrafamiliar, atendió en 1996 un to tal de 

3 10 casos de mujeres maltratadas. En el primer semes tre de 1997 

atendieron a un tota l de 286 casos, lo que representa un aumento del 

300% con relación al año anterio r. 

En Torreón, du ra nte 1996 el Centro de Ate nción a la Sa lud 

Integral de la Mujer, espeCiali zado en la vio lencia domést ica, atendió un 

total de 4,9 13 casos, de éstos el 90% reportó maltrato en el año de 1996. 

En 1994 se creó el Cent ro de Atención a la Mujer (CAM) en 

T tatn epantla, Estad o de Méx ico; en su primer año atendió a 1987 personas 

mientras que en 1995 recibió 2 108, de las cuales 95% eran mujeres. Este 

Cent ro contaba con el se rvi cio de albergu e tempo ral, que aunque es un 



espacio limita do (sólo para una mujer y sus hijos) en 1995 alojó a 21 

mujeres, en promedio con 4 hijos . que permanec ieron allí has ta 10 días. 

tiempo máx imo permit ido. 

A nivel de Secretarías Federales. las acciones empre ndidas en 

1994 se concentraron en sa lud, atención a mujeres v íctima s de violenc ia 

intrafamiliar y de delitos sexuales , y en la creación de microempresas. 

Estos programas se o ri entaron por el Plan Nacional de Desarrollo 1989-

1994, que entregó los lineamientos generales para la implementac ión de 

acciones de desarrollo con énfas is en el mej oramiento de las condiciones 

de v ida e incorporación al desarro llo naciona l de los g rupos sociales mas 

vulnerab les, entre ellos las mujeres. 

El Consej o Nacional de Población, CONAPO. en conjunto con la 

Secretaria de Sa lud, cuenta desde 1983 con un Progra ma Nacional de 

Planificación Familiar. También cuenta con prog ramas para la prevención 

del cáncer cérvico- uterino. Ent re 1983 y 1988 desarrolló un Programa de 

Educación en Pob lación, que incl uyó la inves tigac ión, el fortalec imiento de 

acc iones educativas, la elaboración de material pedagógico y la 

capac itación de grupos para d ifu sión . Actualmente implementa el 

Programa de Comunicación en Población, des t inado a crear conciencia en 

to rno a los facto res que inciden en las decisiones reproductivas, y 
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co nsecuentemente, a co nsiderar los requ erimientos de información . Lleva a 

cabo también estrategias de acción conjunta con otras institu ciones del 

Estado y privadas. 

La Procuraduría General de Justicia del Di strito Federal, así 

como la del Estado de México han puesto en marcha Agencias 

Especializadas en Delitos Sexua les, AEDS. En el Dist rilo Federal, la 

Procuraduría de Justicia cuenta además con el Centro de Terapia de Apoyo 

a Victimas de Delitos Sexuales y con el Centro de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar. 

la Comisión :"-Iacional de Derechos Humanos, organismo 

estatal autónomo, desde 1993 atiende quejas de actos que atentan contra 

la condición de mujer de la agraviada, a través del Programa de Asuntos de 

la Mujer. 

El Instituto Mex iquense de la Mujer , el cual es un organismo 

público descentraliza'.Jo, se crea por Decreto del Ejecutivo, publicado en la 

Gaceta del Gobierno de fecha 18 de diciembre del año 2000; y es el 7 de 

marzo de 200 1 cuando el Gobernador del Estado li t. Artu ro Montie l Roja s, 

toma protesta de ley a la Directora General deIIMEM . 



Su creación surge de la necesidad de proporcionar la 

incorporación plena y el desarro llo de la mujer en los ámbitos educativo, 

laboral, de salud , de seguridad social, de la fam ilia, de la vivienda, de la 

cultura y el deporte y de los diferentes grupo s socia les de la entidad, bajo 

una perspectiva de equidad de género, considerada como una condición 

necesaria para el desarrollo integ ral de la sociedad en igualdad de 

condiciones, oportu nidades, derechos y obligaciones. 

El 11 de mayo de 1998. por Acuerd o publicado en la Caceta 

Oficial del Distrito Federal se estableció el Programa para la Participac ión 

Equitativa de la Muje r en el Distrito Federal (Promujer), para equilibrar el 

desarro llo de sus habitantes desde una perspectiva de equidad de género, 

así como a profundizar las políticas y acciones que atiendan rezago s e 

inequidades que viven las mujeres. 

El 11 de Agosto de 1999, el Gobiern o del D. F. emite en el 

Reg lamento Interio r de la Administración Pública del Distrito Federal el 

Artículo 129, con el cua l se crea el Instituto de la Mujer del Distrito Federal 

(Inmujer) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, 

fortaleciéndo lo el 3 1 de enero del 200 1 as ignándole la operación y 

coordinación del Sistema de los Centros Integ rales de Apoyo a la Mujer 

(CJAM), considerándolos como sus representaciones operativas en las 16 



delegac iones, ra tificándolo forma lmente en el Artículo 205 del Reg lamento 

citado y publicado en la Gace ta Oficia l de l Dis tri to Federa l. As imismo, 

queda adscrito a la Secretaría de Desa rro llo Socia l co mo un órga no 

df:sconcentrado. 

Por último, el 28 d e febrero del 2002 a travt:s de la Ga"ceta 

Oficia l del Distrito Federal se divulga la Ley del Instituto d e las Mujeres del 

O. F. en dond e St: constituye como un o rganismo público descentralizado 

de la Administración Pública local, denominado Inmujeres-O.F. con 

personalidad j urídica, patrimonio propio, a utono mía técnica y de ges tió n 

pa ra el cump li miento de sus objetivos y atribuciones. 4 

4.2 IMPORTANCIA DE LA PREVENCiÓN, ATENCiÓN Y 

RESOLUCiÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

A lo largo de nu es tra vida, esta mos expuestos a las va riante s 

sociales e ideológ icas en las re laciones interpe rsona les qu e ocurren a 

diario, por lo que nuestras manifestacio nes y reacciones ante es tos 

fenómenos va n a depende r de la edu cación recibida. 

, Infl'rm"c'ún "hlcn,,~, tic la p;l¡una tic hilen,,:' ,,"'w inUluJCr <.If !lnh m~ 
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Nuestra capacidad de desenvolvernos no impon ando si es de 

tipo labo ral, comunitario, artístico o familiar dependerá mucho de la 

educación que recibamos en nuestros primeros años de vida. 

Esta educación no se refiere a tan solo de tipo institucional, 

porque al final implica el acercamiento a factores culturales de 

conocimiento metodológico, sino mas bien a los elementos recibidos por 

nue s tro entorno familiar, e l cual es el principio y fin de nuestra vida 

cotidiana. 

El ambiente familiar siempre ha sido d ete rminante en la 

formación de la personalidad del individuo, porque precisamente aquí 

radica la modeladón del ca rá cter y la incu lcación de va lores Que 

empezaremos aplicando en primer lugar dentro de la escuela, la cual nos 

proporciona una maduración soc ial al relacionarnos con los compañeros y 

un crecimiento intelectua l en la medida que as imilemos el material 

didáctico. 

Como se ha expuesto, el maltrato dentro de una familia, en 

cualqUiera de sus manifes taciones, repercute en todas es tas act ividades de 

la vida y muchas veces, cuando el individuo se independiza para formar un 

matrimonio y tener hijos, puede en muchas ocasiones repetir el fenómeno 
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o desbord ar las co nsecuencias de lo viv ido en reacciones violentas como 

lesiones, aba nd ono o incapacidad para afro ntar y reso lve r los problemas 

que se suscitan de manera co mun en e l hoga r. 

De igu al forma , obs tacu liza la s vias de co municación e ntre sus 

integ rantes no permitiendo soluciones pacificas idó neas qu e permitirlan 

recuperar o implantar un estilo de vida ade cuado y armonioso acorde a sus 

neces idades. 

Esta incapacidad para da rle una linea de so lu ción que d ebiera 

surgir de los mismos integ rantes de la fa mil ia, obliga a qu e se solicite 

ayuda ins titucio nal pa ra aplicar las medidas co ntenidas e n las diversas 

leg is laciones, de ma ne ra co nciliato ria en primer lugar o coe rcitiva mente s i 

es necesario. 

Este es ot ro factor que s iempre d ebe d e ser revisado y 

analizad o delicadamente, ya que el pe rso na l del ó rga no del Estado 

compete nte que debe de a tende r los proble ma s plantead os, necesita 

cumplir esta ndares id ó neos qu e permitan efectividad e n la s acciones 

estata les y la o btención de res ultados co nve nie ntes y satisfactorios para la 

vícti ma qu e ha solicitado el servicio . 
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Recorda nd o los co nceptos utiliza dos en este trabajo para 

definir la violencia intrafamiliar, ex iste la característ ica que esta 

problemática es multicau sa l, es decir, qu e puede nacer de distintos 

factores V nin gu no puede pasar desapercibido, por lo qu e enfrasca rse en 

uno solo se caería en el estereotipo V se perderia objetiVidad para atender 

este problema tan delicado . 

Así pues, el núcleo familiar, los antecedentes personales V 

familiares, traumas, accidentes, fa cto res económicos, condiciones físicas 

así como los medios de comunicación, el ambiente social, el nivel 

académico, e l grado de madurez, condiciones físicas, el nume ro de 

experiencias adquiridas, etc., influyen de una u otra forma en nuestro 

carácter para dejarlo salir ha cia los demás V no podemos desatenderlos 

para darnos una idea del cómo se debe atender tanto a la víctima como a l 

maltratador, no busca nd o co n esto comprenderlOS, s ino que es to nos 

permitirá toma r accio nes ase rtiva s pa ra ob tene r so lu cio nes realis tas V 

útile s. 

Es conveniente promover actividades educativas y de 

capacitación, al perso nal res ponsable de atender a menores, en escuelas, 

guarderías, centros hospita la ri os V otra s in s tituc io nes, a fin d e 

se nsibilizarlos en aspectos de violencia familiar , así co mo co n grupos d e 
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padres de familia en las comunidades, para mejo rar la ca l idad de la 

ate nció n, edu cació n y form¡;,ción del me nor dentro del hogar para qu e 

tenga las herramientas s uficie ntes para poder desarro lla rse a pl enitud . 

Es important e que las institu ciones competentes impulsen 

permanen temente actividades encaminadas a la modificación de patrones 

de conducta que provocan el maltrato de los adultos hacia los menores, 

anda no s, disca pacitados y mujeres. los cuales están considerados como 

los integrantes más vulnerab les . 

Promove r el apoyo y la partic ipación activa de profesionales de 

las diferente s disci p:inas sociales, que es tán involucrada s directa o 

in directamente en el cu idado y formación de los menores, así como la 

creación de com ités de preve nción del ma ltrato infa nt il en la s in stitucio nes 

ed uca tivas y en las comu nidades del pais. 

Debemos so lic itar de manera siste mática e n el á mb ito de los 

DIF esta ta les y muniCipales, in s titucio nes privada<; y asocia ciones civiles 

dedicadas a l cuidado de la po blación en desamparo, e l cumplimiento de las 

dispos iciones internacionales y naciona les qu e r ijan la dotac ió n de dichos 

se rvicios as is tenciales. 
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Definir las causas que generan la violencia familiar y el 

maltrato de los integrantes débiles de la familia pa ra promover ante las 

instancias co rrespondientes el establecim iento de un programa de 

investigación, donde pa rticipen activamente las Procuradurías de la 

Defensa del Menor y la Familia del DIF. así como las instituciones de 

estudios superiores e investigación de lo s estados. 

Es conveniente que la imagen rectora del DIF se imponga en 

cualquiera de sus tres niveles (nacional , estatal y municipal) en materia de 

asistencia soc ial ante las agencias internacionales, dependencias federales. 

estatales y municipales, o rgani zaciones privadas, c iviles V público en 

general. ya que como establece la ley de asistencia soc;a l, le oto rga 

exclusividad a este organismo para la adopCión de actividades 

encaminadas a prevenir así como resolve r en lo posible los casos de 

maltrato reportados. 

Exigir permanentemente la atención co rtes y expedita de los 

servidores públicos que atiendan a los benefic iarios. proporcionándoles 

información lega l y socia l suficiente sobre su caso en particular: los 

trámites subsecuen tes, los tiempos que co nsumi rán. así como los 

requ isi tos que debe satisface r. asegurando su comprensión y completa 

sat isfacción. 
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Que se elaboren registros estadist icos obtenidos sobre 

maltrato hacia cualquiera de los tipos de víctimas que reciban la atención 

por parte de ins titu ciones oficiales, privadas y civi les, y los resultados que 

se obtengan a traves del programa de investigación en la materia, 

contando con el apoyo de instituciones nacionales especializadas, se 

elaborarán informes de divu lgación técnica y científica que promuevan la 

participación de la población en los esquemas preventivcs que deban 

rea li za rse. 

Con base en la relación personalizada de los servidores 

públicos especiali zados en la violencia familiar con los miembros de la 

familia que se encuentra en proceso de desintegración, el afectado tiende a 

recuperar su equilibr io, comprendiendo en la mayoría de los casos que las 

separaciones maritales pueden darse de manera armónica, protegiendo 

fundamentalmente a los menore s que se encuentran involuntariamente, 

desplazados y lesionados inj ustamente en su integridad física y emocional. 



4.3 ANÁLISIS JURíDICO DEL TíTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, 

RESPECTO A LA PROTECCiÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

FAMILIAR. 

No podemos negar que ha sido una buena intención por parte 

de los legis ladores, haber creado un capítulo especia l dedicado a la 

violencia familiar. ya que la ex istencia por parte de la sociedad para que 

es te problema sea atacado V errad icado por parle del Estado es constante. 

A pesar de este esfuerzo. por desgracia el Título Duodécimo 

del Cód igo Civil para el Estado de México carece de muchos elementos 

para que pueda se r aplicado en es tos d ías sin que ello signifiqu e que con el 

t iempo, pu eda irse refo rmando pa ra que goce de la efect ividad planeada. 

El articu lo 4.396 del Código ( ivil del Estado de México maneja 

varios elementos, mismos que desglosaremos a continuación : 

1.- ~Todil persona que sufriere lesiones o mJI(rJIO físico o 

psiquico ... 



Las situ aciones bajo las cuales el Juez de lo Familiar podrá 

intervenir se limitan a estos maltratos, pero no define cada uno de ellos ni 

mucho menos el título de refe rencia para este articulo : v iolencia familiar. 

¿Cuál se rá la diferencia entre las les io nes y el maltrato fís ico? No lo aclara 

el Cód igo Civil, mientras que dentro de las legislaciones que hemos 

desarrollado en el Capitulo 111, contienen sus propias definiciones de los 

distintos tipos de maltrato. 

Otra ca racterística que se nos presenta en el articu lo 4 .396 del 

CCEM es que no abarca todos los tipos de maltratos que suceden en la vida 

y que han sido analizadas y estudiadas por las instituciones así como por 

los profesionistas que han dedicado sus esfuerzos a esta temática. 

Podríamos entender que no comprende el abuso sexua l (v iolación, actos 

libidinosos, estupro, incesto, corrupción de meno r, etc.) debido a la 

peligrosidad y delicadeza de estos hechos, mis mos que son 

conceptualizados como delitos merecedores de una atención especial y 

que el responsa ble obtenga actos punitivos coe rcibles, mientras que el 

Código Civil busca reso lve r por medio de una junta de avenimiento: algo 

no adecuado para alguien que ha sido perjudicado en su integridad por 

medio de un ataque de tipo sexual, consecuentemente es más propio que 

esto sea del conoc imiento y tratamiento por parte del Ministerio Público. 
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El abandono tampoco lo encontramos porque posiblemente 

quedaría resuelto llevando a cabo un juicio de alimentos, que ha sido 

tratado en el Código Civil de una manera especial, la cual permite un 

procedimiento ági l para que se tenga una resolución pronta, además de 

que en este rubro se cuenta ya con una etapa conciliatoria o irse 

directamente al juicio de pérdida de patria potestad. 

la negligencia, ~or otro lado, tendría que haber sido 

comprendida como un tipo de maltrato merecedor de la observación del 

Juez de lo Familiar, precisamente porque estas omisiones, las cuales 

hemos detallado en el Capítulo 11 (malas condiciones higiénicas en el hogar, 

no darles educación, no establecer hábitos de limpieza personal, etc.) van 

en contra de las obligaciones de la Patria Potestad, siendo ésta una 

institución que debe de proteger y analizar el Juez. 

2.- ~Por parte de alguno de los integrantes del grupo 

familiar ... " 

El término de ~grupo familiar" lo vemos definido en el artículo 

4.397, refiriéndose a ~el originado en el matrimonio o en las uniones de 

hecho : Esto tiene por consecuenc ia que el campo de protección es 

destinado tan sólo al parentesco en vía vertica l, por lo que so lo se 



denunciarán aClos violentos que ocu rran ent re padres e hijos y los 

cónyuges o concubinas, que sor, los que v iven dentro de es te termino, por 

ser el conformado en un so lo domicili o. En otras palabra s, el Juez de lo 

Familiar reso lverá tan só lo el que ocurre dentro del domicilio de una familia 

nuclear . Por lo que el articu lado en estudio utiliza en extrema similitud, el 

concepto de maltrato expuesto por Rafael De Pina, del cua l no estamos de 

acuerdo y repetimos a conti nuación: 

"Se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las 

omisiones graves que de manera reiterada ejerce un miembro de la familia 

en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad 

física, psíquica o ambas independientemente que pueda prodUCir o no 

lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo 

domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato." 

Por lo tanto , el resto de los parientes de los distintos grados 

(tío s, abuelos, primos, cuñados, etc) que pudieran cometer maltrato a un 

grupo familiar que no es de su mismo domicilio, no podrán ser 

denunciados ante el Juez de lo Familiar, sino que se tl"ndrá que acudir a 

otra inst itución que pueda atender el re sto de los casos (D1F o Ministerio 

Público). 
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3.- "Podrá denunciar es/os hechos ante eljuez de fa Famifiar ... .. 

El término denuncia lo hemos entendido como el acto de hace r 

del conocimiento a un Ministerio Público la e)(istencia de cierto s sucesos 

considerados como delitos, pudiéndose formu lar lo anterior de manera 

ve rbal o escrita V como señalamos al final del sublema 2. 1, el único medio 

que estipu la la legis lación civil de que un individuo pueda plantear un 

problema ante un Juez de lo Familiar, es por medio de una demanda, 

usándose como única excepción la denuncia en materia de sucesiones. 

Como consecuencia de esta distinción , cons ideramos que no 

es apropiado para el Título Duodécimo del Código Civil del Estado de 

Mé)(ico, utilizar el término de denuncia como pi medio por el cual daremos 

a conoce r al Juez de lo Familiar la ex istencia de un posible maltrato, sino 

que debería denominársele como demanda, por lo que a lo largo de este 

trabajo usa remos e)( clu sivamen te esta palabra. 

Si decidimos presentar la demanda de un maltrato en el 

Juzgado Familia r: ¿Deberá formularse por escrito o de manera o ral? la 

ca racteríst ica primordial de los procedimientos civiles es que todos se 

promueven de manera escrita y en esta nueva leg islación ha sido eliminada 

la Vía Verbal. Esto traería como consecuencia de que el demandante deberá 
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iniciar el proceso co n el patrocinio de un a bogad o ya q ue es un requisilo 

indispensable para qu e el Juez tome en ..:uenta sus pretensiones , lu ego 

e nto nces debe rá gastar en hono rarios para dicho profesionista, restándole 

el se ntid o práctico qu e el legis lad o r había planeado para estas medidas. 

la neces idad de presentarla por escrito obedecería a la mis ma 

organización del Poder Judicial : si existe n dos o más Jueces de Primera 

Instancia d e la mis ma mate ria, todo escrito inicia l de berá pasar por la 

Oficialía de Partes Común. 

Relacio nad o con lo anterio r, si continuamos co n el supu esto de 

que la demanda de berá hacerse po.>r escrito y a nte la Oficialía de Putes 

Común , ¿Bajo qu é forma se clasificará en ~ I Juzgado? l a única forma en 

que el Ju ~z debe de esta blece r sus d ecisio nes, se rá por med io de un 

expediente co n la numeración continua a manera d e cuaderno p rin cipa l y 

por co nsecuen cia, asentará su co ntestación a la demanda por medio del 

acu e rd o formalme nte es tipulado y publicad o en el Boletín Judicial , 

res petando así e l principio de lega lidad. 

Existe otra carencia : No es pecifica la Vía p rocesa l para formu lar 

esta d emanda . No solicita que se presente a manera de escrito inicial de 

acue rd o a las reg las de l proced imiento o rdina rio , no busca que se abra a 
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prueba ni mucho me nos que se formule n a legatos: po r la rapidez con que 

estructu ra el dese nvo lvimiento de esta pro blemá tica. se acerca más a una 

Vía de Tramitación Especia l. Tal parece q ue es una mezcla e ntre estos dos 

p roced imientos porq ue a l entabla r una demanda de esta natu raleza, se 

está a nte un conflicto de intereses co mo si fuera un li t igio. 

Otra laguna p rocedimental que se nos presenta sería la razó n 

de l do micilio a presenta r pa ra qu e se es peCifique el Ju ez qu e de berá ser el 

co mpetente. Si la víctima tuvo la imperiosa neces idad de sa lir de l do micilio 

común por razo nes de protege r su integ ridad física y me nta l para evita r 

más go lpes, insultos o humillacio nes ¿Será co mpete nte e l Juez do nde se 

ubica el do micilio del grupo fa miliar o do nd e se encuentra la víctima? 

Ava nzando e n las o bservaciones pa ra estas d isposicio nes. es tá 

a l inicio de l artículo 4.398: 'Cuando los afectados sean menores de edad o 

incapaces, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes o 

por el Ministerio Público. " Al esta r co nfro nta ndo estos conceptos con los 

requ is itos fo rma les q ue nos so licita el Código de Procedimientos Civiles, la 

representació n de un incapaz se ejerce a través de una tuto ría dec retada 

dentro de un juicio de in terdicció n. Esto da p ie a q ue de no mostrar es te 

nombra miento e n copia certificada al mo mento de e ntab la r la de ma nda 

con e l Juez de lo Fam il iar, no podria ava nzar la misma. 



De igual forma, si el Agen\e del Ministe rio Público le da a 

conocer al juez de lo Familiar un maltrato, sería más adecuado Que aquel, 

si ya está tomando conocimiento de este ilícito y lo esta considerando 

como un acto de violencia familiar, mejor Que el mismo lo t ipifique, lo 

investigue y lo sancione por esta r facultado para ello . Es restarle el sentido 

practico para solucionar estos problemas de Que si una autoridad 

conformada para atender el maltrato, lo tenga Que reportar a otra cuando 

la primera lo puede reso lver y hasta consignar. 

Esta medida puede quedar como contradictoria a lo Que 

solicita el artículo 1.139 del Código de Procedimientos Civiles: uCuando en 

un negocio judicial, se denuncien hechos presumiblemente delictuosos, el 

Juez de los autos, los pondra de inmediato en conocimiento del Ministerio 

Público adscrito al juzgado, para los efectos conducentes·'. 

Si estamos leyendo que es ta demanda la debe de hacer los 

represen tantes de los menores de edad y como ya analizamos, que estos 

maltratos ante el juez só lo pueden conocerse cuando ocurren rlent ro del 

grupo familiar (cónyuges, concubinos e hijos) y los padres son los 

representantes naturales de sus descendientes, no sería pOSible que el 

mismo que maltrata haga público ese acto. Esto da pie a que se limite de 



nueva cuenta la procedibilidad de la demanda, ya que hemos especificado 

que cualquier persona debe de reportar los hechús que provocan es te tipo 

de daños, que es lo que sucede en el resto de las instituciones que 

atienden los casos de violencia. 

Este problema de representativ idad (de presentar la demanda 

por escrito y con patrocinio de un abogado) lo tendría el resto de las 

personas comprendidas; ~Estarán obligados a efectuar la denuncia las 

instituciones públicas o privadas, que presten servicios de salud. 

asistenciales o educativos, los profesionales de la salud y todo servidor 

público que en razón de sus funciones tenga conocimiento de hechos que 

seaf1 constitutivos de violencia familiar. '5 Esto daría pie a que se les tendría 

que oto rgar un poder notariado para poder llevar a cabo la demanda a falta 

de los represen tantes nalUrales o el Ministerio Público, viendo que otra vez 

se pierde el objetivo de una prontitud y practicidad. 

El articulo 4.399 solici ta que ''el juez se auxiliará de peritos 

para obtener un diagnóstico de interacción familiar, en el que se 

determinen los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la 

situación de peligro, así como el medio social y ambiental de la familia. ~ 

Esto con lleva que para esta med ida de oficio, neces itará un médico. una 
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trabajadora soc ial y un psicólogo proporcionados por el Poder Judicia l, los 

cuales no se encuentran fácitmente repartidos por todo el Estado de 

México, y para cumplir esta medida deberán de abrir más p lazas y 

establecerlos de manera regiona l por mot ivos de estrateg ia. 

Desgraciadamente volvemos a compararlo con el Minister io Público que ya 

cuenta tanto con los p rofes ionistas aludidos como en la manera que se 

encuentran d istribuidos para cuando sean requerid os por parte de esta 

autoridad o para los Jueces Penales. 

Esto da pie a que el Juez debe de recabar por su cuenta, a 

manera de investigación, los elementos necesarios para demostrar el 

ma ltrato . En ot ras pa labras: la carga de la prueba es para él, siendo que el 

ar tículo 1.253 del Código de Procedim ientos Civiles del Estado de México, 

ordena que ~el que afirma tendrá la carga de la prueba, de sus respectivas 

proposiciones de hecho ... : Por ot ro lado, per mite vislumbrar al Juez de lo 

Fami liar como un rep resentante soc ial de igua l magnitud que un Agente 

de l Ministe rio Públ ico. 

Otro problema con este art iculo está en la frase final: "Las 

partes pOdrán aportar otros estudios récnicos. 8Esto da como consecuencia 

que este sea el ún ico momento dentro de la demanda que tendrá el 

supuesto agresor para poderse defender, ya que no hemos encont rado, en 



el desarrollo de los ar!ículos analizados. la etapa en que éste pueda relatar 

su versión de los hechos. 

El ar tículo 4.400 dispone: ~Además de las previstas por el 

Código de Procedimientos Civiles, el Juez al tomar conocimiento de los 

hechos motivo de la denuncia, podrá adoptar las medidas cautelares 

siguientes: 

l. Ordenar la exclusión del agresor del domicilio del grupo familiar; 

11. Prohibir al agresor el acceso al domicilio del grupo familiar, así 

como los lugares de trabajo o estudio de la víctima; 

111. Ordenar la exclusión del agresor y el reingreso de la v/ctima al 

domicilio del grupo familiar, cuando ésta por razones de seguridad 

personal ha debido salir del mismo; 

IV. Decretar provisionalmente alimentos. 

El Juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo 

con los antecedentes de la denuncia. " 



Una medida cautela r siempre se toma al inicio de un juicio, y 

estará v igente mientras dure el mismo hasta que se dicte la Sentencia, pero 

si seguimos la línea de estas disposiciones, en que podemos demandar con 

total independencia de un proceso común, no tendríamos sustento para 

es ta s disposiciones, ya que no está deFinida la vía a promover. las tres 

primeras tienen muy buena intención: separar a la víctima del supuesto 

agresor para su correcta protección, pero por desg racia la Fracc ión IV no la 

podríamos tomar como medida útil. 

Es cierto que los alimentos son de interés público, pero si se 

van a tomar como medida cautelar y si bajo este motivo se decretan, ¿qué 

ocurrirá si no se ve rificó el maltrato? Se tend rían que dejar de aplicar y el 

agresor podría pedir que se le restituyeran las cantidades descontadas, ya 

que estas bases no se contemplan generalmente para requerir este 

derecho. Si, por el contrario, esta medida Fuera practicada por negligencia 

o abandono del supuesto agresor, subsistiría , pero estos rubros no son 

tratados en el artículo 4 .396 y que ya d iscutimos. la pensión alimentaria 

surge cuando se ha dejado de proporcionar la misma por parte del deudor 

aliment:l.rio , las cant idades no se entregan periódicamente o han sidc 

insuficientes para cubrir las neces idades de quienes lo requieren. 



El ültimo párrafo rE! Juez es(ablecerá la duración de las 

medidas dispuestas de acuerdo con los antecedentes de la denuncia 1 

también provocaria un conflicto para la naturaleza propia de los alimentos, 

los cuales, si bien no son definitivos a 10 largo del tiempo, tampoco 

podemos estab lecerles una fecha limite, ya que la base pa ra este derecho 

radica en la neces idad misma de quien lo so licitó y só lo basta que ocurra 

un nuevo suceso para que se presente el momento de terminarlos . No 

podríamos, por ejemp lo, supeditar los alimentos durante el tiempo que 

dure la terapia familiar porque las necesidades del beneficiado seguirían y 

se daría pie a que iniciara un nuevo procedimiento, con la debida 

contratación del abogado. 

Este articulo, en sus tres primeras fracc iones, identifica al 

iniciador del conflicto como agresor de una manera directa, cuando debiera 

nombrárse le como el supuesto agresor ya que aün no ha tenido la 

oportunidad de defenderse y es una es tipulación que se debe de aplicar 

cuando se llegue a la solución definitiva que lo pudiera determinar 

formalmente como culpable, pero como hemos aclarado, son términos de 

naturaleza penal y simplemen te se le debe de denominar como 

demandado. 



Continuando con el siguiente paso, una vez que se hubieran 

podido recabar los elementos que determinarán un maltralO, se llevará a 

cabo una actuación de buena fe, la cual permite que las personas 

involucradas (el demandado y la víctima), y sin el ánimo de coaccionar por 

parte de la autoridad competente, se seguirá la siguiente reg la 

determinada en el artícu lo 4.401: "E/Juez dentro de las cuarenta Y ocho 

horas de adoptadas las medidas precautorias, avenir;i al grupo familiar en 

presencia del Ministeri" Público y asistir a programas educativos o 

terapéuticos. teniendo en cuenta el diagnóstico de intera cción familiar. ~ 

La manera formal de hacer del conocimiento a alguien que se 

encuentra implicado en un determinado proceso es por medio del 

Notificador, el cual, al momento de practicar lo ordenado por el Juez, da un 

carácter de formalidad y lega lidad al negocio qu e se neces ita ser resuelto. 

Como en este caso, se rá la primera vez que el demandado se entere de que 

ex iste un procedim iento en su contra, la notificación tendría que realizarse 

de manera personal y consecuentemente, seña larle el día y hora previstos 

para que pueda ce lebrarse el avenimiento con la víctima. 

La determinación só lo conlleva dos obje tivos: notifica r (dar a 

conocer el proceso al demandado) y cilar (requerirla para que este en el 

Juzgado en un horario específico) , pero no lo está emplazando (no le da un 



determi nado núme ro de días para que pudiera con tes tar lo que se le 

imputa) : el Código Civil no estipula e l momento en que el generador de l 

co nfli cto expusie ra hechos para su d efensa y nos tend ríamos que basa r en 

el art ículo 1. 164 del Código de Procedimi ent os Civiles de l Estado de 

México: LU.3ndo 1.3 ley no señale pl.3z0 p.3r.3 la práctica de algún acto 

proces.31 o p.3ra el ejercicio de un.3 facultad, se tiene por señ.3lado el de tres 

dí.3S. ~ Lu ego e nton ces tenemos una contradicción ent re los dos 

ordenamie ntos, porque no pocríamos oto rgar tres días para una posible 

co ntestación, si se debe d e presentar en e l Ju zgado en cuarenta y ocho 

horas. 

Esto nos da pie de nu eva cuenta a se ñalar que no se esta blece 

una actuación exclusiva para qu e a l de mandad o se le permita darle 

co ntes tación a los hechos que relata en un principio la víctima. Esto daría 

co mo consecuencia qu e el demandado, por haber orig inado un maltrato, 

indepe ndie ntemente d e qu e se le dicte una sente ncia co nd enato ria o no, 

estaría en su derecho de int erpo ner un Juicio de Ampa ro para d efe nde rse 

de todo e l procedimiento y te ndríamos por anulada toda actuación del Ju ez 

de lo F3 milia r, frustrando as í las inte nciones d el mi smo para resolver un 

maltrato. 



Pa ra el caso de que el Juez consigu iera un acuerdo con la 

fam ilia, la so lución es asistir a ~p rog (amas educativos o terapéuticos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico de interacción familiar~ , ¿Lo asentarla en 

una Sentencia o lo de terminaría como una t ran sacción entre las partes con 

carácter de reso lución definitiva? 

Vemos otra limitante para el artículo 4.401 : no se previenen 

acciones para pi supuesto que no se llegara a un arreglo entre el 

demandado y la víct ima o que aquél no quisiera presentarse. En otras 

palabras, cuando en un proce dimiento litigioso llegan a la Fase 

Conciliatoria y Depuración Procesal. no se consigue el convenio o falta 

alguna de las partes, los autos pasan inmedia tamente a la etapa de 

presentación y desahogo de pruebas, de ahí a los alegatos f)ara que 

poste rio rmente se dicte la sentencia . En el capítulo de Protección contra la 

Vio lencia Familiar no prevé este tipo de soluciones cuando ocurran estos 

imprevistos, po r lo que el Juez sólo puede buscar el avenimien to. 

Para conserva r es ta conci liación, el Juez debe de apoyarse en 

las instituciones siguientes, mismas que detalla el articulo 4.402. ~Los 

sistemas estatal r municipales para el desarrollo integral de la familia e 

instituciones r asociaciones con estos fines, legalmente registradas, 

prestarán al agresor. a la víctima y al grupo familiar asistencia médica. 



psicológica y social, estableciendo programas para evitar y superar las 

causas de maltrato, abusos y todo lipo de violencia dentro de la familia. ~ 

La Ley de Asistencia Social del Estado de México, en su artículo 

12 señala: MLa protección de la infancia y la .lcción enC.lminad.l a la 

integración y asistencia de la familia; así como p.lra la asistencia social. la 

asume el Estado por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México y los Municipios a través de los Sistemas 

Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia en la esfera de su 

competencia. ~ Como habíamos hecho notar en el Capítulo 111 de nuestra 

tesis, esta disposición le da preferencia de manera casi exclusiva al DIF 

para que atendiera los casos de maltrato sin que cayera en controversia 

con el Código Penal teniendo una buena combinación de actividades 

protectoras para las víctimas del maltrato con el Ministerio Público, pero el 

artículo 4.402 del Código Civil pone al DIF como un apoyo derivado de lo 

que se obtuviera con el Juez. 

Desgraciadamente, este capitulo de Protección contra la 

Violencia Familiar del Código Civil no prevé una regla para el caso de que 

surgiera una reincidencia por parte del demandado, siendo conveniente no 

dejar pasar esta posibilidad y señalarle su debida sanción, no 



conformándose en una simple mu lta, apercibimiento o arres to 

administrativo, sino como causa de pérdida de patria potestad. 

Resumiendo, la inaplicabilidad de es ta s disposiciones la 

podemos clasificar en dos rubros : 

a) INAPLlCABILlDAD fORMALMENTE JURIOICA: 

1.- El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México 

(CPCEM) no especifica el Juez que deba ser competente para recibir la 

demanda de violencia familiar. 

2.- El CPCEM no especifica la Vía por la cual se lleve a cabo el 

procedimiento de demanda de vio lencia familiar (ordinario, especia l o no 

contencioso). 

Sugerimos la creación de un articulado especifico para este 

procedimiento, mismo que se debería de concentrar dentro del Libro 

Segundo. Título Sex to, que se refiere a los Proced imientos EspeCiales, 

conformado como el Capítulo VI. 



3. - No exis ten definiciones en el Código Civil del Estado de 

México (CCEM) de los términos violencia farr.iliar , maltrato psíquico, ni 

mucho menos del malt rato físico para poder diferenciarlo de las lesiones, 

así como de reg las para eva luar su gravedad, por lo que sería conveniente 

la elaboración de un reg lamento para evitar la derogación del Título 

Duodécimo de es ta legislación, ya que provocaría un retroceso en las 

acc iones del Estado al proteger a las v íctimas de maltrato. 

4. - No se especifica si existirá o no, una posible prescripción 

para la demanda del maltrato. 

5.- No se previene, ni €n el Código Civil ni en el de 

Procedimientos, la reincidencia. 

6 .- Este procedimiento só lo concluye con un conven io. pero el 

Código Civil no resuelve las situaciones para el caso de la imposibilidad de 

ce lebra r el mismo por ausencia de alguna de las partes o la fal ta de 

arreglo. así como de las disposiciones que conllevarían a una sentencia u 

otro tipo de reso lución que diera el carácter de concluyente . 



7. - No se apoya el CCEM e n las legis laciones fed erale s o 

loca les, para aplicar una supleto riedad a cualquiera de las lagunas 

expu es ta s. 

b} INAPLlCABllIOAD PRACTICA: 

1.- El número de peritos por parte del Gobierno del Estado de 

México para abarcar las zo nas jurisdk:cio nale s del Poder Judicial, teniendo 

por· co nsecuencia que se abrieran má s plazas y colocar oficinas de manera 

regional, para evitar pérdida de tiempo. 

2. - Se necesita ría de una Secretaría especial izada en cada 

Juzgado conformada por el sec retario de acuerdos, técnico judicial ., 

notificador para que no se distrajeran la s act ividades comunes de este 

órga no estata l, ya que e n teo ría esto se de be de reso lver e n menos de una 

semana. 

3. - Pa ra e l caso de que se d ecreta ran los alimentos como 

medida preca ~toria y el do micilio de la emp resa donde labo ra e l probab le 

agresor, se e ncue ntra fuera de la compete ncia territorial de l Ju zga do que 

conoce la d emanda , la dilig enciación de l e xho rto para elaborar el oficio de 

d escuento tarda un promedia d e cuatro día s, s iendo que a las cuarenta y 
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ocho horas de tomada es ta medida, se debe de celeb rar el avenimiento 

para resolver el problema y si exis te una reintegración no tendría caso 

continuar con la orden del Juez, además de que se pagaron gastos al 

abogado para la gestión de estos documentos. 

4. - Para el caso de que el probable agresor no quisie ra acatar 

las medidas de salirse del domicilio del grupo familiar, no podría 

celebrarse la junta de avenimiento. Como consecuencia, se tendría que 

tramitar un incidente para apl icar med idas de apremio y nueva fecha para 

la junta especificada en el artículo 4.401 de l Cód igo Civil del Estado de 

México, retardando la so lución deseada. 

5.- El Ministerio Público EspeCiali zado en Vio lencia Sexual e 

Intrafamiliar y el DIF estatal o municipal . han llevado desde hace tiempo 

acc iones para la prevenCión y atención de los casos de maltrato, siendo 

identificadas por la pob lac ión en general como las insti tu ciones básicas 

para conocer de la violencia familiar . Con es to queremos decir que la 

protección a las víctimas ha sido practicada por medios administrativos, 

por In que es necesario perfeccionar el Títu lo Duodécimo del Código C:vil 

del Estado de Méx ico y estipu lar las reg las necesarias en el Código de 

Procedimientos Civiles de la misma entidad, para judiciali za r los concep tos 



'" 
de maltrato, co ns iguiend o as í medida s eficaces po r medio de la s fac ultades 

propias de un Juez de lo Familiar. 

Necesitamos que en el Código d e Proce dimientos Civi les del 

Estado de México se incorpore una nu eva fracción que defina la 

competencia del Juez que de oa co noce r de las dema nda s por violencia 

intrafamiliar de la siguiente manera: 

Artículo' .42: MEs Juez competente: ... 

XlV. En los casos de denuncia de violencia familiar, el del 

domicilio del grupo familiar. M 

Es Importante escla recer el concepto de violencia intrafamitiar 

así co mo los tipo s de maltrato que deberá atender el Juez de lo Familia r , 

por lo q ue dentro de l articulo 4 .396 se po dría co mplementar con lo 

siguien te: 

"Se entenderá por lesiones. maltrato físico o psicológico, así 

como sus agravantes, lo estipulado por el Código Penal del Estado de 

México. ~ 



1 7~ 

Al co incid ir con el Código Penal aclaramos la naturaleza de los 

maltratos presentados, sólo que seria necesario que el Cód igo Civil nos 

especificara cuáles se rían los actos p ropiOS de maltrato físico que 

estuvie ran separados de las lesiones. 

La desventaja es de que depender ía mos de las refo rmas al 

Código Penal cuando se llegara a reformar la ti pifiGición de estos delitos 

hasta el g rado de derngarlos. 

Otra opción ser ía que el mismo Código Civil maneje sus 

prop ias definiciones, que pueden ser de esta forma: 

;... Violencia familiar: acto u omisión único o repetitivo, -:ometido por un 

miembro de la far;7ilia, en relación de pOder - en función del sexo, la 

edad o la condición física -, en contra de otro u otros integrantes de 

la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato 

físico, psicológico, sexual o abandono. 

,. Maltrato físico: signos y síntomas - hematomas, laceraciones, 

equimOSiS, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares, 

traumatismos craneoencefálicos, trauma ocular, entre olros- , 

congruenles o incongruentes con la génesis de los mismos, recientes 
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o antiguos. con y sin evidencia c/inica o m ediante auxHiares 

diagn6sticos, en ausencia de patologias condicionantes, sin que sea 

válido además en ninguna circunstancia. para los menores de edad o 

incapaces. el argumento de que la actitud realizada es justificante 

para la educaci6n y formaci6n de aquél, en el uso del derecho de 

corregir. 

, Maltrato psicol6gico: sintomas y signos, indicativos de alteraciones a 

nivel del área psicol6gica - autoestima baja, sentimientos de miedo, 

de ira, de vulnerabilidad, de tristeza, de humillación, de 

desesperaci6n, entre otros- o de trastornos psiquiátricos como del 

estado de ánimo, de ansiedad, por estrés pos traumático, de 

personalidad: abuso o dependencia a sustancias: ideación o intento 

suicida, entre otros.6 

El Código de Procedimientos Civiles incluye como una 

posibi lidad de terminación pronta y pacífica de una controversia , una "fase 

conciliatoria y depuración ' procesa/~ pero para aplicarla se tel"ldría que 

haber estipulado un pe ~ íodo de contestación (la cual no existe en el Título 

Duodécimo de l Código Civil del Es tado de México), Por lo que para 

aprovechar la ventaja que ofrece esta etapa, sería conveniente ag regarle al 

• CnnCel'l"S h~"a..l"s en la NI JM· I'J( f·.'óSA 1- 1 ')<J') 1''''Slac,'\'¡Je ...... "'e''''.Jc ""luJ Crl1~'f"'S 1""" 1:0 alclle'''1I 
méJ"", de 1:. " M,lene., 1,,,,,,11,,, l'uhhe,.,J" en el r)",,~, (Ui<;",1 de la Feder.ICM~l1 el 211 de "ch,l'>", Je 1 <J')') 
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articulo 4.401 del Código Civil del Es tado de Mexico un segundo parrafo 

que dijera: 

"En la avenencia conseguida, se estará a lo dispues to por el 

artículo 2. 123 del Código de Procedimientos Civiles. " 

Ese artículo (e l 2.123 del Código de Procedimientos Civi les del 

Estado de México) seña la: "Si se logra la conciliación se levantará .lera y 

tendrá los efectos de una transacción, y se homologará a sentencia que 

tendrá fuerza de cosa j uzgadar 

Por otro lado, estaríamos adquiriendo el beneficio de que si el 

demandado no cumpliera posterio rmente a 10 que se comprom<:! tió en la 

avenencia , se le podría requerir med iante una v ía ejecutiva, ya que nuestro 

convenio ha obtenido un valor de sentencia . 



CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La familia es un grupo social cuyos integ rantes se encuentran 

unidos por varios vínculos (el matrimonio, el parentesco o relación de 

hecho), por lo que sus interrelaciones se traducen en las relaciones 

fam iliares. Esto da como consecuencia que sea fundamental para la 

sociedad la conservación de la misma a lo largo de los años, tal y como 

hacemos referencia en el Capítulo I y con los subte mas 4. 1 y 4.2. 

SEGUNDA. La familia es tá considerada desde el matrimonio o concubinato, 

como una institu ción que busca desarro llar y conserva r principios que 

beneficien el desarrollo del se r humano a lo largo de toda su vida, 

logrando as¡ su debida integ ración a la sociedad , lo cua l también hacemos 

resa ltar en el Capítulo IV con el subtema 4.2 . 

TERCERA. El Derecho de Familia ha buscado a través de su s disposiciones 

juríd icas, fomentar y proteger todos los aspectos que se presenten dentro 

de las relaciones entre las personas unidas por cualqu ier tipo de 

parentesco y esto lo podemos nota r cuando desarro llamos en el Capítu lo 111 

los subtemas 3. 1, 3.2, 3.3 y 3.6. 
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CUARTA. La violencia es el abuso de poder, el cual se aplica d e manera 

injustificada sobre una persona, causando con ello daños en su integridad 

física y mental , idea demo strada a lo largo de los s ubtemas 2.1,2.2 Y 2.3. 

QUINTA. El maltrato. como un acto de dominio sobre los miembros mas 

débiles de una familia, provoca que las relaciones entre ellos se deterioren 

y afecten a la sociedad, lo cua l encontramos en el subtt:ma 3 .2. 

SEXTA. los receptores de la violencia familiar se caracte rizan por su 

vulnerabi lidad, ya que les resulta difícil confrontar directamente al que 

g enera este problema, siendo los menores de edad , las mujeres, ancia nos y 

discapacitad0S quienes sufren esta problemática. caracte rística prese nte en 

los subtemas 2.2 y 2.3. 

SEPTIMA. El Estado, para poder ampliar su campo de acc ión para erradicar 

el maltrato, ha suscrito convenios internacionales adquiriendo el 

compromiso d e modifica r los ordenamientos jurídicos existentes o 

promulgando nuevas leyes que prevengan y sa ncionen las conducta s 

vio lentas que dañan la familia y estas medidas las podemos leer en el 

Capitulo 111 con sus derivados 3 .1, 3.2 . 3.3,3.4 y 3.5. 



OCTAVA. Con la crezción del nuevo Código Civil en el Estado de Mex ico, se 

ha elaborado un capítulo dentro de esta legislación. que se suma a las 

demás codificaciones que se dedican a sancionar la violencia intrafamiliar, 

del cual vamos deta llando en el apartado 3.6. 

NOVENA. De acuerdo con el Título Décimo Segundo del Código Civil del 

Estado de México, el Juez de lo Far.1i1iar podría recibir demandas por 

violencia familiar. ordenando por consecuencia la separación del agresor 

del grupo familiar para la seguridad de las víctimas y aven irlos para que 

as istan a programas educativos o terapéuticos (Subtema 3.6). 

DEClMA. Comprobamos que hay lagunas en el Código Civil del Estado de 

México. empezando por no tener una definición clara de los tipos ;::le 

maltrato que maneja. de igual forma no hay una hilación completa de las 

etapas de este proced imiento para realizar una demanda de este tipo, 

además de que la victima debe de contratar un abogado. implicando 

entonces un desembolso. Esto lo podemos leer en detalle dentro del 

subtema 4.3 do.! esta te sis. 

DEClMO PRIMERA. Cont inuando con el desglose del subtema 4.3 y si lo 

comparamos con los numerales 2.4. 2.S, 3.1. 3.2. 3.3. 3,4 Y 3.S, el Titulo 

Duodécimo del Código Civil del Estado de Méxi co se vuelve entonces un 
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conju nto de articulas que se nOlan ajen'JS de las demás disposiciones 

norma tivas, las cua les se apl ican para defender a las víctimas, siendo 

menes ter que se refuerce este apartado. 

DECIMO SEGUNDA. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

México, por o tro lado, no estipula las reglas adjetivas que se deben de 

seguir para presentar la demanda ante el Juez de lo Familia r y log rar de 

manera concatenada la aplicación de las medidas de solución p ropuestas 

en la legis lación de fondo, por lo que ex iste una laguna en ese 

ordenamiento, mismo que debe ser refo rmado para que las dispos iciones 

no se vuelvan inobservadas por su ¡naplicabilidad, como se hace ver en el 

desarrollo del 4.3 del Capitulo IV de este trabajo de investigación y con el 

Capítul o 11 los dcsglos~s 2.4 y 2.5. 

DEClMO TERCERA. Hemos demostrado que en el Código de Procedimientos 

Civ iles del Estado de México , no establece en su artículo 1.42 quién será el 

Juez competente para conocer de los casos de vio lencia intrafamiliar, 

as imismo, no considera la Vía jud ici<1I para plantear la demanda (Ord inaria, 

Especial o No contenciosa). Así podemos sef:a lar que las dispos iciones en 

materia de maltrato sean inap licables, que de igual forma resaltamos con 

el subtema 4.3. 
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