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En la presente invei;tigaciún se intenta conocer cuiíles son 

los factores socio-económicos presentes en  el contexto social de las f a -  

milias de zonas marginadas d e  la Delegación Iztapalapa que influyen en 122 

aparici6n del maltrato fisico a la niñez, consideramos importante detec- 

tar los factores socio-económicos que se encuentran más frecuentementc 

en  los casos de niíios maltratados, toinando en cuenta el contexto social d:-. 

México, donde impera el modo d e  producci6n capitalista, ya que las inves- 

tigaciones realizadas acerca del maltrato a los niños dan un enfoque mer-a- 

mente clínico del problema, pues consideran a los agresores con probie- 

mas d e  indole psic,opato16gicos. Por esta razón nos hcmos abocado a l  es-.  

tudio de! p rob lem del niño maltrntado desde una perspectiva psicosocial, 

es deci.r, tomando al sujeto inmerso en el sistema de relaciones d e  produc - 

ción, lo cual va a determinar sus actitudes, valores, ideas e intereses. Su  

subjetividad en general. 

La razón por la cual. se escogió laI7eleganciónIztapa!apa e:; 

porque pertenece a la Cd. de México la cual se constituye en la Metropoli 

de mayor complejidad y tamañode la Reapublica Mexicana; a s í como tani- 

bién dicha Delegación cuenta con comunidxies con un alto índice d e  margi- 

nalidüd, razones por las cuales se piensa que  será más factible detectar 

en ella casos d e  niños nialtratados y .poder obtener una mayor coinprensih 

de c a l e s  son los factores socio-económicos coinunes a dichos casos. 

El  enfoclue desdc e l  cual se partirá para realizar e s m  ini:c.-- 

tignción sera e l  Erewio-niarxiscn, cl  cual retoma los conceptos marxi.si;i:,. 



asi como también plantea la sLtbjei:ividad que está intrinseca en el siijciu. 

Dentro de este enfoque se ubica la Escuela de Frankfurt y que por tal xazhn 

está incluida dentro d e  las  corrientes consideradas psicosociales. 

Dentro de la Escuela d e  Frankfurt se encuentra Peter R i W k -  

ner, que en s u  libro "Psicologra Social del Anti.autorismo" dedica un capi- 

tulo a la vi.olencia que se encuentra presente en la socialización del indi- 

viduo, representado por el  infanticidia y los malos tratas a los aiños; don- 

de realiza un anál.isis cri t ico r e s p c t o  de lo que se ha dicho sobre el tema. 

A s i  como también Horheimer y Adorno quienes argumentan sobre el  autor; - 

tarismo en  la familia,del cual postulan sus  origénes ea el condiconamiento 

social ,  y no de una forma inhererite a l  individuo; por otro lado Marcuse 

afirma que la estructura, psiquica está sujeta a la influencia social por lo 

que se convierte asi  en una categoria politica, es decir ,  la, estructura psi- 

quica del individuo está determinada por el  contexto socio-económico en el 

cual se desarrolla.  

Ahora bien,  por dimensión psicosocial consideramos que: lo 

que es el hombre, sus acciones y comportamientos no pueden ser entendi- 

dos, si los tomamos conlo un fenómeno aislado de la sociedad y del momen- 

to histórico en el  cual se encuen-,t:ra ubicado.. A estas expiicacionrs indivi- 

dualistas se les puede denominar abstraccionisnio falsificador, pues si se 

quiere conocer lo que es el hombre se tiene que conocer su practica hisró- 

rica, que trasciende los limites concretos de la individualidad y del hcclio 

aislado. Por tanto el  hombre y la sociedad mantienen una rclación de iiiclu- 

sión. El hombre se vuelve como la cncarnación de las contradicciones SP-  

- 
- 
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ciales,  y en la medida que el  hombrc represente o personifique estas con 

tradicciones es como se puede hablar de hombre histórico. 

I 

Pa-a considerar el  maltrato a la niñez desde la perspectiw 

psicosocial, hay que tener como premisa que los individuos que io ejecu-. 

tan son históricos y en  ellos se manifiestan las contradicciones sociales. 

Las teorias que se rechazarán son precisamente aquellas - 

que plantean como principales causas del maltrato problemas de indole in I 

dividual sin relacionarlo en ningún momento con la formación social que 

ha tenido el sujeto, ni el context3 socio-económico en el cual se encuen 

tra ubicado. 

- 

Los autores que encajan en  estas corrientes medico-psiquis -" 
tricas son por ejemplo: 

El Dr. Jaime Marcovich, quien ha encabezado la investigación en México 

sobre el  sindrome del niño maltratado, realizando un esEUClio estadistico 

de 680 casos de niños golpeados extraídos en s u  mayoria, d e  periodicos 

de tinte amarillista como son : Alarma, La Prensa y Excélsior. 

Una de las  conclusiones a que llega el  Dr. Marcovich es que el agresor - 
tiene una sintomatologia pcicopatológica y es a éste a l  que se le  atribuyc 

el maltralo sin tornar en cuenta que estas agresiones podrían tener s u  o-  

rigen en determinadas condiciones sociales y económicas que rodean al  

su3eto. 

Por otro lado, la empresa "Productos ru'estlé,S.A." publicó en "Anales 

Ncstlé" (revista d e  tipo tnédico) e n  el níimero 114 y con el titulo "De! niiíu 

abndonado a l  niiio martir" una recopilación d e  articulos que tratan del  



syndrome del nilio n-ialtratado con el  único objeto de diagnosticar cu51 e s  

el cuadro clinic0 que conlleva a Lis causas por las cuales e l  niño es obje 

to de malos tratos. E l  Di-. Valmater presenta un articulo donde se hace 

un estudio del niño, desde una perspectiva pcdiátrica y dá como definición 

del síndrome la siguiente : 

"Sindrome del niño mart i r  (sinónimo del niño maltratado) como e l  que - 

comprende lesiones cutaneas y oseas proveniences de vias d e  hechos a s i  

coino trastornos derivados de negligencias por parte de los padres" (1) 

Otro autor que destaca sobre la biblicgrafia es Osorio y Nieto, el cual 

- 

trata d e  sintetizar todas las aportaciones dadas por diferntes autores 

(medicos) sobre el  Sind-rome del Niño Maltratado, por tanto aunque cons 

tituye un buen libro de consulta por ser sintético, va a reproducir - 

todas las anteriores tendencias clinicas; retoma el aspecto familiar - 

coma un núcleo aislado del contexto donde se desarrolla y conforma. 

- 

- 

En oposición a esta postura, consideramos a la familia - 

como el  lugar donde se reflejan las relaciones d e  explotación presen- 

tes en toda sociedad capitalista, donde "se íorma a l  raiño en  la ideolo 

gis reaccionaria no sólamente gracias a la autoridad que se ha insti- 

tucionalizado, sino por la propia virtud de la estructura económica dc 

la sociedad conservadora y s u  superestructura ideológica" ( 2 )  Es  de- 

cir, la familia y sus  niienlhros se encuentran subordinados a los inte 

reses del sistema. 

- 

- 

Por nuestra parte,  hasta ahora, no tenemos conocimiento 
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de que en h,léxico se hallan realizado investigaciones abordando el pr:) - 

blema desde un enfoque psicosocial, p r  lo cual pensamos que esra - 

investigación es pionera e n  este sentido. . ,  

Para realizar esta investigación se llevarón acabo una pat:.- 

te práctica que consistió en impartir pláticas en Estancias Infantiles .. 

y Escue1.a~ Primarias en  la delega.ción Iz tapa lap ,  con el tema "El 13:- 

ssrrollo Normal del Niño" y "El Maltrato a la Niñez" con la finalitl:x! 

de establecer vinculos con la comunidad y p3der as i  detectar casos - 

de nialtrato a la niñez. 

. 

* 

Las pláticas tienen, principalmente, un enfoque psicopato- 

lógico, es decir ,  que las causas del maltrato son a.tribuidas a factores 

individuales tales como problemas personaies de los padres o de la per - 
sena maltratadora. Nos vimos precisadas a enfocarlas d e  esta forma. 

ya que como-se mencionó con anterioridad, la única literatura que exis 

te en torno a este tema es d e  la corriente medico;psiquiatrica. 

P 

-_ 

Para brindar asesoria psicologica a los padres de familia, 

que asi  Io solicitaran a l  termino de las pláticas, se contó con la valio - 

.. , 

sa  coolaboración del Centro de! Salud Mental Comunitario "San Rafael" - 

para mayor información acerca de dicho centro remitirse ai anexo nÚni,-:- 

ro 1. 

Para lograr nuestros objetivos se escogier6n colonias de 

la Delegación Iztapalapa con la. condición d e  que se encuentren careir-s 

dc la gran mayoria de los servicios públicos, conic pueden ser : de - 

servicios mí.dic,os, agua, drenaje, mercado, piviinentación, electrii:iJ:;,i. 



elementos, De forma que 

bican estas familias. 

de  cec tar 13 marginalidad u- 
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Uno de los factores que limito nuestra investigaoi6n fue . 

el TiEMl’O, con que se contó para realizarlá,  ya que s u  duración fue 

solamente de dos tr imestres impuestos por la Universidad A~itónoma 

Metropolitana. Lo que ocacion6 La delimitación tan especifica dcl pro- 

blema a t ra tar ,  asi mismo, se tuvo que elegir  solo una cornmidad pa - 
ra el  estudio d e  este problema, por esta razón el  factor tiempo influ 

yo en la duración del contacto establecido con los miembros de la co 

nidad. 

- 

Lo anteriormente planteado trajo consigo que los resulta- 

dos obtenidos fueran poco confiables, porque no se pudo crear  un mar  

co de confianza adecuado para ello. Por tal motivo la validez de nues- 

tra investigación se queda a nivel interno, ya que las posibilidades de 

generalizar c son minimas. 

- 

Como otra consecuencia de la falta de tiempo es el hecho 

de que no se abordó el maltrato psicológico, pues su  detección requie 

re mayor tiemp:, de itivestigaciím en la comunidad, as i  como tambieii, 

la elaboración minuciosa del instrumento para recopilar la informaciói!. 

E s  pertinente aclarar  que dentro de nuestro marco teo!-ico 

I 

1 

no se elaboro la cuestión cultural y politica que estaba implicada en 

la problematica, nuevamente por motivos de  tiempo y tambien por la 

carencia de niaterial bibliograficu al respecto: sin embargo, conside- 

ramos que estos dos elementos son importantes de rescatar para f u -  

turas investigaciones. 
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Ahora pasaremos a justificar el porque escogimos e l  scc- 

tor desposeido de la sociedad, y no Otra: 

Por un lado se eiiciientra el interés que genero la repetida - 
alusión,en los textos existentes sobre el maltratoa la niñez, acerca - 

de que eran precisamente en las  comunidades incipientes en donde más 

se registraban casos d e  maltrato, esto sin descartar que e n  otros sec 

tores tambien se da,  pero de una manera más oculta. A s i  como tam5ieii 

por la formación adquirida a traves de nuestra vida academica que nos 

inclina a interesarnos por los sectores más desposeidos y explotados 

de la sociedad. 

I 

Finalmente debemos ac la rar  que el  termino de marginaciúii 

utilizado es, aquel que ha sido rcplanteado conf-jrme a la teoria del ma- 

terialismo historico, para mayor información sobre este punto remiLirse 

al apartado del marco teorico correspondiente. 



. .  

M E T O  110 L O G  I A  
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O B J E T I V O S :  

1 . - I d  e n  t if icar los factores socio-económicos presentes 

e n  e l  contexto social de las familias de zonas marginadas del D . F .  que 

influyen e n  la aparición del maltrato físic.0 de los niños. 

2. - jerarquizar los factores socio-ecrmóinicos que se pre - - 

sentan en el  contexto social de las familias de zonas marginadas scgilii 

s u  importancia en la aparicion del maltrato físico a los niños. 

3 .  - Proporcionarn elementos de juicio para fundamentar pol<[: 

cas,  estrategias y acciones tendientes a disminuir e l  maltrato físico :I 

los niños d e  las comunidades margin-d a as. 

4.  -,Lograr la comprobación cle las hipótesis formuladas al res .- 

pecto. 

5. - Ofrecer información para contribuir a la investigación -. 

sisteináti.ca de las familias que habitan en las zonas marginadas e n  su rela - 

ción con e l  maltrato a la niñez. 

H I P O T E S I S :  

L a s  hipótesis que se emplearán en esta investigación serSr, 

d e  tipo descriptivo, que involucran dos o más variables en forma d e  asocid - 

ción o coovarianza. 
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La razón por la cual oplnmos por estos tipos de hipóte- 

sis es:en el  primer caso por ser esa,  una hipótesis simple que se - 

encuentra sujeta a comprobación, pero que no va explicar d e  una ma- 

nera concluyente nuestro fenómecp a estudiar, y ya que no hay ningu- 

., . 

na investigación con carácter psico-social que nod prec.eda, es ra - 

zón para que esta hipótesis habra la posibilidad de probar la existencia 

de determinadas caracteriscicas socio-económicas comunes incidentes 

en el  contexto de las familias marginadas y en las cuales se de t c t a n  

e l  maltrato a los niños. 

El segundo tipo de hipótesis nos permite relacionar dos v3 - 

riables establecidas, en este caso como marginación y nivel socio-- 

económico bajo y nos permite la  posibilidad^ de realizar comprobaciones 

estadisticas. 

I. - Existe otra seri ,e de factores (socio-económicos) aprte 

delos individuales(desordenes de la personalidad) que influyen en la apa - 

rición del maltrato físico a la niñez. 

2. - Los factores socio-económicos, presentes en el contes- 

to social de las familias de zonas marginadas que se encuentran en la 

Delegación Iztapalapa, influyen en la aparición de l  maltrato físico a in 

niñez. 

3. - En tanto mas alto sea el  número d e  hijo? cn las familias 

marginadas que habitan en la Delegación Iztapalapa, tanLo m5s bajo cc .- 



r á  el nivel de atención a éstos. 

4 .  - En las comunidades marginadas socio-económicamente 

de la Delegacicín btapalapa, utilizan en un nivel significativo la violen - 

cia e11 la soci.nlización de sus hijos. 

5. - En las familias margiiiadas que viven en la Delegación 

Iztnpalapa, si: utilizan con mayor frecuencia las manifestaciones agresi  - 

vas(go1pes) que las manifestaciones de afecto (caricias) hacia los niños 

6. - 1% las familias martinadas de la Delegación Iztapalapa 

por lo general, se canalizan las agreciones que hay en las familias ha - 

cia los niños. 

D E F I N I C I O N  D E  V A R I A B L . E S :  

FACTORES SOCIO- ECONOMICOS: 

Se entiende por factores socio-económicos, aquellos elementos 

que conforman y determinan el nivel de vida de los individuos en un so- 

ciedad determinada. En general, estos factores están determinados por 

las relaciones de produción y p r  el papel que el sujet  o desempeña - 

dentro de e l l a ,  debido a que escabkece las condiciones sociales de vi- 

da en las cuales se encuentra e l  individuo. 

MALTRATO 1:ISICO t\ NI%E’Z; 

Entendida como la acciíinde infringir golpes e n  forma re- 

pt.Lida 3 un ccr  humano que se encuentra en  el periódo de vida comprc3n - 
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dido entre e l  nacimiento y e l  principlo d e  la pubertad, proveniente de 

sujetos adultos que por cualquier motivo tergan relación con éste, 

en uso y abuso de s u  condición. 

FAMILIA MARGINADA : 

Grupo humano consanguineo, en s u  mayoria emigrantes, que 

se establecen en las areas  sub- urbanas de las grandes cuidades y que- 

no cuentan con fácil acceso a l  proceso productivo y por ende no gozan 

de las facilidades que confiere la sockdad  rnoderna.Pero que s in  em- 

bargo sí  participan en e l  sistema económico del pais, principalmente - 
constituymdo e l  ejercito de reserva.  

ALTO NUMERO DE HIJOS: 

Consideramos que dentro de las familias marginadas ES fre - 
cuente e l  caso de las madres proifferas dado, s u  pésimo acceso a la in - 
formación en general. Entendemos como un alto número de hijos e l  pro I 

c rea r  un número niayor o igual a cinco hijos I .  

NIVEL DI? ATENCION: 

Se considera como nivel de atención al  conjunto de cuida- 

dos tales como nulrición, educación,, abrigo y afecto adecuados a la 

edad del miño, a s í  como la satisfación favorable d e  losdeceoc ruegos 

o mandatos de éste. 



VIOLENCIA EN LA SOCIALIZACION : 

Entendernos que se da violencia cn el proceso de la sociaii- 

zación cuando al niño le es  prohiibido satisfacer sus necesidades más 

inmediatas aunado a esto, se utilizan los malos tratos físicos con e l  

objeto de que el pequeño adopte las coscurnbres, normas y valores d e  

la comunidad. Esta violencia es ejercida por el hombre e n  contra - 

la inujer y,  ambos en contra de  los hijos. 

MANIFESTACIONES AGRESIVAS : 

Cama de conductas clue adpta un individuo, que van desde 

e l  grito hasta e l  USO de instrumentos punzo-cortantes, utilizados en - 

contra de otros. 

MANIFESTACIONES AFECTIVAS : 

Gama de conductas que adopta un individuo, y quc se manifizs -. 

tan a través de  caricias, atención, cuidack)s e interés depositados en otos 

BBBANJr3NO íi i .A NIÑEZ 

Falta de atención o cuidados a las dernjndas del niño. 

OPEqACIONALIZACION DE LAS VARIABLES : 

FAC-TORES SOC10- ECONOMICOS : 

Se detectaran a traviis de la ociipacirhi , salario, condiciones 
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de vida,  vestido, servicios públicos como son: ltiz, agua, drenaje, 

pavinientación , transportes, medios de comunicación, mercados, es- 

cuelas, lugares de recreación. 

MALTRATO FISICO A LA NIÑEZ. 

La forma de detecciijn del maltrato físico a los niños es por 

la aparición de hematomas e n  cualquier parte del cuerfiq heridas, - 

rasguños, cortadas, escori?\.iones variadas, zonas d e  alopesía (ocurre- 

generalmente por arrancamientos de pelos), equimosis (producidas por 

quemaduras de cigarros,  planchas o atizadores). 

FAMILIA MARGINADA : 

El  caracter  de marginalidad con que se califica a las familias 

que viven en las zonas sub-urbanas de lxi-udad - de México está dado - 

por la carencia general izada de servicios públicos, así como también 

la falta de un trabajo de base por lo que no percibe ni el sueldomiiiimo 

aun cuando se trabaje más de las ocho horas reglanientarias,.Esto trae 

como consecuencia que las condiciones de vida sean pauperrirnas, objc- 

tivizadas a través d e  s u  vivienda la cual está construida ion materiales 

perecederos muy vulnerables a los fenómenos climatológicos, tales - 

como: l5riiina de cartón, tabiques, laminas de abesto, adobe, etc.  

.. 

L 

CON FliECUENCIA se da que en una pequeña vivienda q w  

cuenta con un? sóla habitación, duerman mis d e  cinco personas crc~:~t-Llc~ 

se a s í  el probleina d e l  hacinamiento. 
~ 



ALTO NUhIERO 31i' HIJOS : 

Procrear un número mayor o iglial a cinco hijos. 

NIVEL, DE ATENCION : 

Se detctará por e l  abastecimiento o no, a los niños, de a- 

quellos elementos que constituyen una nutrición completa, como son : 

cereales,  legumbres, fruta, verduras, carne, leche, huevo. Además 

por la carencia de  ropa apropiada para cubrirse d e  los fenómenos climA- 

toiógicos . 
También las demostraciones afectivas traducidas en cari-  

cias,  abrazos, pláticas frecuentes, atención a las demandas y los ac- 

cidentes tales como quemaduras, caídas, cortaduras y raspones del 

niño, son índices del nivel de atención que se le confiere a éste. 

I. 

VIOLENCIA EN LA SOCIALIZACION : 

Se detectará por medio de malos tratos físicos como son : 

gritos, golpes y marcas que se manifiestan en la aparición de heniato - 
mas (rumor producido por acumunlación de  sangre) : heridas, rasguiios 

y cortadas e n  e l  cuerpo del infante. A s í  como también por cualquier - 

otra manifestación agresiva que no permita satisfacer positivamen- 

te las demandas del n iño ,  sino que por el contrario son utilizadas pa- 

r a  que e l  nifío adopte ciertas conductas, normas y valores que le son 

ajcnos. 
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MANIFESTACIONES AGRESIVAS : 

La  forma d e  descubrir estas manifestaciones es a través 

del levantamiento del tono de VO'L con reacciones irnpulsivas de  agre- 

d i r  a otro ( s ) .  Muchas veces el agresor se apoya en instrumentos 

tales como : cinturones, cuerdas, palos, cigarros prendidos, cuchillos 

etc. 

MANIFESTACIONES AFECTIVAS : 

Se observan a través de caricias, abrazos, interés por l a t i  

necesidades que requiera la otra persona. 

ABANDONO A LA NIÑEZ : 

La forma de  notar e l  abandono es a través del descuido re 

flejado en el vestido, alimentación, aseo, en la presentacióm frecuen- 

te de  enfermedades parasitarias,  infecciosas, contagiosas, etc.  , de- 

jando así  indefenso al  niño, que puede ocurrir por negligencia y/o por 

la carencia de medios para satisfacer las necesidades del niño. 

D I S E Ñ O  D E  LA I N V E S T I G A C I O N  : 

La presente investigación pretende ser dirécta y no documen - 
t a l ,  direkta porque la inrormación que utilizaremos para nuestro anili - 

c i s  se obtendr5 directamente d e  la realidad social que en este caso será  
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. .  

marginal a traves de la entrevista ectructurada. 

Entre los tipos de investigación directa que existen emplea- 

remos la que se denomina de tipo exploratorio o de acercamiento --- a la r e  

ali,dad social, cuyos propositos s o n  principalmente, reacabar informacion 

para poder reconocer, ubicar y definir nues ro problema; fundamentar 

hipótesis y obtener ideas para la metodología. 

El esnidin exploratorio nos permitirá considerar los diver- 

socio-económicos que influyen en la aparición del mai- sos e1,emento s 

trato a los nifios dentro de  la-, c ! . ) ~ n ~ ~ ~ i ~ d d % ;  ,marginales y además h e m s  

escogido este tipo d e  investigación exploratoria porque estamos introdu- 

ciendo un nuevo aspecto (el socio-ec.onómico) que no había sido incluido 

n los estudios existentes sobre e l  niño maltratado, pues éstos se quedan 

en explicaciones ind iv idua l is t as .  

No se pretende comprobar ninguna hipótesis causal (relación 

ent.re variables) : sino que intentamos detectar y ubicar dentro del cor.,.- 

texto social las influencias socio-económicas que están,contribuyendo a 

que se presenten los casos de maltrato . 
Se utilizará a l  niuestreo no probabilístico y, dentro de éste 

explicareinos el tipo intencional o selectivo, ya que se requiere obtener 

casos de niños maltratados en las familias marginadas que puedan ser 

representativas de la comunidad marginal 
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I N S T R U M E N T O  P A R A  L A  R E C O P I L A C I O N  D E  

I N F O R M A C I O N  : 

Nos interesa aplicar una entrevista estructurada a los pa 

d re s  o tutor maltratador porque pensamos que ella nos permitirá cap- 

tar información abundante y básica sobre el  problema, además porque 

se adecúa a nuestro estudio de carácter exploratorio, ya que no existc 

suficiente material informativo sobre el  aspecto socio- económico dentro 

d e  los estudios realizados sobre maltrato a los niños. La guía que se 

utilizará s e r á  la expuesta en e l  anexo número tres 

S E L E C C I O N  D E  LA M I J E S T R A :  

Para seleccionar la muestra y poder aplicar e l  instrumento 

para recopilar información (entrevista) , tendremos que seguir los si - 
guientes pasos : 

1. - Localizar las comunidades marginadas que se encuentran 

en la Delegación Iztapalapa y seleccionar algunas de ellas . 
2. -Contactar con los directores de diez escuelas primarias 

o d e  las Estancias Infanciles o de cualquier otro lugar en donde se re. 

únan padres o madres d e  familia con el  objero de  llevar a cabo pl5ti 

cas  sobre e l  “Desarrollo Normal del Niño” y “El Maltrato u la Niñez” 

ya que por experiencias previas, Dbtenidas en nucstro servicio social ,  
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1 .  

I 

henios constatado que es la forma más adecuada para poder tener un 

acercamiento a la gente d e  una comunidad. Las personas, despues de 

la plática que tendrá q:ieo ser amena e informativa, reaccionan con una 

actitud abierta comunicandonos Los problemss a los que se enfrentan 

con la crianza de s u s  hijos, y sobre todo muestran la confianza suficieti - 

te para confesar que son padres maltratadores o, si conocen algún caso 

de maltrato al  interior de la cornunidad. Tomando en cuenta lo delicado 

del tema que estamos tratando pensamos que las pláticas son la intro- 

ducción más adecuada para que los padres no se sientan acosados o 

presionados. 

3. - Impartir las plSticas sobre el  2 s a r r o l l o  del Niño y el  

Maltrato a la Niñez dentro de las coininidades marginafas , estas plá - 
ticas se realizan en una sesión y se dividen en dos partes;  una se  aboca 

al  Desarrollo Normal del Niño  con el  objeto de presentar un tema de in - 
terés  general y para motivar a los padres a brindar a sus hijos u n  ambiente 

de comprensión y afecto, la otra parte de la sesión se,refiere al  proble - 

ma del : h l t r a t o  a la Niñez retomando el  enfoque médico-p3iquiátrico, 

por ser éste el enfoque más estudiado y e l  Único hasta ahora de donde se 

puede extraer información : a l  final de la plática se les invita a que nos 

consulten en privado los problemas relacionados con'sus hijos o a quc do - 

nuncien casos de maltrato dentro de La comunidad manif~standoles que se 

guardará la anonimidad de l  denunciante : aquí tenemos que menc.ionar la 

ayuda de l  Cfnwc) de Salud hlental Comunitario "Sari Rafaci" que nos pri '  - 

init.ir5 canalizar a l l í  los casos d e  maltrato qiir requieran atención p:;ii'o - 
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lógica, tanto a los niños como a los adultos para que se les atienda en 

una forma profesional y gratiaita De todos los casos que se  nos refie- 

ran se determinará cuáles s m  de maltrato (principalmente cuando hay 

evidencias físicas d e  és te) .  

4. - Visita domiciliaria al la familia que muestre casos d e  

maltrato Wra  llevar a cabo la entrwista  estructurada y de esta forma 

obtener la información que requerindos, en donde se utilizará una guía 

de entrevieta que contenga los puntos básicos para lograr la verificaci - 
Ón de nuestras hi$ótesis. 

T I P O  D E  E S C A L A  D E  M F D I C I O N  : 

La escala que se ha escbgido es la nominal, debido a las 

carectaríst icas exploratorias que tiene este trabaj o y que ya se  han men - 
cuonado mteriormente,. - I 3 c h a  escala de medición se da en una escala 

elemental y consiste en asignar núnbercs u otro símbolo a objetos, grupos 

o caractetíst icas que se encuentran desglosados en la operacionalización 

- 

de las variables, estos números  o símbolos constituyen precisamente la 

escala nominal o clasificatoria, Lo gue se denomina operacion de escalami - 
entos que estriba, en general, en partir  de una escala dada y formular un  

conjunto de subclace. 

Las categorias que hemos ~itilizado son las siguientes : 
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1. -FACTORES SOCIO-FCONOMliCOS - 
1.1 Salario 

1 .2  Ocupación 

1 .3  Condiciones de vivienda 

1.3.1 Consti-uciones de lániinas de carton 

1.3.2 De tabique 

1.3.3 De abesto 

1.3.4 De adobe 

1.3.5 De madera 

1.3.6 ne mosaico 

1.3.6 De block 

1.3.7 De otro (especifique) 

1 . 4  Servicios públicos 

1.4.1 Luz 

1 .4 .2  Agua 

1.4.3 Drenaje 

1.4.  4 Pavimentaci ón 

1.4.5 Transporl-e Público 

1.4.6 Medios d e  Comunicación 

1.4.6.1 Teléfono 

1.4.6.2 Telégrafo 

1 .4 .6 .3  Correo 

1.4.7 Mercados 

1.4.8 Escul-las Públicas 
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1.4.8.1 Primarias 

1.4.8. 2 Secundarias 

1.4.8.3 Técnicas 

1.4.8.4 Otras (especifique) 

1 .4 .9  Lugares de recreación 

2. -MALTRATO FISICO A LA NIÑE'Z : 

2.1 Hematomas 

2.2 Heridas 

2.3 Rasguños 

2.4 Cor tadas 

2.5 Escor iaciones Variadas 

2.6 Zonas de Aiopesía 

. 2.7 Fquimosis 

- 3. - FAMILIAS MARGINADAS 

3.1 Condiciones de vivienda (vease 1.3) 

.. 
, 

3 . 2  Número de cuartos 

3.2.1 Uno 

3 .2 .3  ' h s  

3.3.3 Tres 

3.3.4 Cuatro 

3 .3 .5  Cinco 

3.3.6 M R s  de cinco 
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3 . 3  Ilacinamientn 

3 .3 .1  Más de cinco personas en una habitación 

3 . 4  Aspectos socio-económicos en  las familias marginadas 

3 .4 .1  Ocupación 

3.  4 . 1 . 1  Campesino 

3 4 . 1 . 2  Obrero 

3 . 4 .  I.. 3 Empleado 

3 .4 .  I .  4 Sub-empleado 

3.4.1. .  5 Desempleado 

3 . 4 . 2  Salario 

3 . 4 . 2 . 1  De 50 a 149 pesos a l  día 

3 . 4 . 2 . 2  De 150 a 299 I' 

3 . 4 . 2 . 3  D e 3 0 0 q 4 9  " 

3 . 4 . 2 . 4  De 500 a 649 I '  

3 . 4 . 2 . 5  De mayor o igual a 649 

I ,  

I ,  

1 ,  

3 . 4 . 3  Ser vicios públicos(vease 1 .4 )  . 
.. 
4. -NUMERO DE HIJOS 

4 . 1 .  Uno 

4 . 2  Dos 

4 . 3  Tres 

4 . 4  Cuatro 

4 . 5  Cinco 

4 . 6  Más de cinco (especifique) 
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5. -NIVEL DE ATENCION : 

5.1 Nutrición 

5.1.1 Cereales 

5. 1.2 ,Legumbras 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 

5 .2  

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 

5 .3  

5.3.1 

5.3.2 

Frutas  

Verduras 

Car  ne 

Leche 

Huevo 

Vestido 

Zapatos 

Paatalón y camisa 

Vestidos 

Sweter 

Sólo ropa interior 

Nada 

Manifestaciones afectivas 

Caricias 

A brazos 

5.3.3 

5.3.4 Pláticas ftecuentes 

5.3.5 Otro (especifique) 

Interés por Las necesidades del niño 

6. - V1,OLENCIA EN LA SOCIALIZACION 
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6.1 Maltrato físico (vease 2) 

7. - MANIFESTACIONES AGRESIVAS 

7.1 

7 .2  Maltrato Físico (vease 2) 

Levantaniiento del  tono de voz 

8. - MANIFESTACIONES AFECTIVAS 

8.1 (Vease 5.3) 

T I P O  D E  A N A L I S I S  E S T A D I S T I C O  : 

Al especificar la naturaleza de la población no probabilistica 

y e l  método d e  muestreo de tipo intencional o selectivo, hemos estabieci - 

do un modelo estadístico no paramétrico ya que no podemos hacer suposi - 

cienes fuertes y amplias, como lo requiriría una prueba paramétrica por - 
que e l  muestreo intencional o selectivo tiene e l  inconveniente de que los 

resu1:ados en la muestra no pueden ser generalizados para toda la pobla - 
cion, por lo tanto no es pertinenre utilizar las pruebas poderosas como 

son las paramétricas dentro de Pas pruebas no paramétricas que supone - 

mos nos servirán para analizar o interpretar nuestros datos son : la moda, 

frecuencia, are?r iente d e  cont igenc ia, porcentajes y mediana . 



M A R C O  

T E O R I C O  
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A N T E C E D E N T E S  D E  L A  

E S C U E L A  D E  F R A N K F U R T  

El momento histórico en  que surge e l  Instituto F ü r  Sozial- 

forschung constituido por los intelectuales d e  izquierda alemanes en 

Frankfurt, corresponde al perhído de la Primera Guerra mundial e l  

éxisto de la revolución bolchevique, la resi.inte creación de la Re- 

publica Weimar, etc. 

Dicho Instituto surge como una alternativa para revisar mi- 

nusiosame nte los fundamentos rnaxistas que se encontraban en crisis - 

producto de la guerra y sus  consecuencias. Esta revisión pretendia un 

doble fin ; uno, e r a  para explicar los errores pasados y e l  otro,prepa- 

rarse para las acciones futuras: plantearon cuestiones tales coino ana- 

liasr la relación entre teória y practica lo cual se r ia  despues conocido - 

como --I praxis ,  Aunque originariamente la praxis fue concebida como lo - 

contrario a la teoría conternplativa(cuando Aristótdes la empleó en :su 

metafísica), en e l  u s o  marxista 

con la teoría y e n  efecto, uno de los rasgos distintivos de la práxis co:no 

opuesta a la mera acción, fue el es ta r  formada por consideraciones teóri - 

cas. Se concibió el objetivo de  la actividad revolucionaria como la uni- 

ficación de teoría y práxis, que estar ía  e n  contraste .dirécto con la situa- 

ción prevaleciente en el capitalismo. 

la práxis fue vista en relación dirécta co  

EL requisito necesario para la tarea d e  innovación tecnica e 

investigación social s i n  restricciones e ra ,  que s ius miembros contascn 

con independencia y autonomía, pues ésto fue lo que contribuyó a los lo- 
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gros teóricos producidos por los que constituían la Escuela de Fraiikf 

furt. 

Para e l  logro de  los objetivos planteados por la Escuela, 

Felix Weil, ideólogo alemán Jiijo de un judío comerciante en  granos, 

habie n;lo obtenido s u  doctorado en  Ciencias Políticas publicó una diser- 

tación sobre los problemas prácticos siisitados por la implementación 

del socialismo. 
t 

Heredero de cierta fortuna, apoyó varias empresas radiea- 

les en Alemania. Su intención e r a  apoyar las tendencias marxistas para 

.. , 

que tuvieran la oportunidad de llegar a un marxismo "puro" o "verdadero" 

por medio de la discusión. Ideó un marco institucional , la idca de Weil 

acerca de c r e a r  un Instituro más permanente fue  apoyada, principalmen- 

te, por s u  amigo Fa-iedrish PolLock hijo de un comerciante judío que des- 

pues de  renunciar a los negocios estudió economía y política en Fraiik- 

f u r t ,  obteniendo s u  doctorado con una tésis sobre la teoría monetaria d e  

Ma rx  

Wei l ,  también fue apoyado por Max Horheimer, hijo de un 

fabricante judío cuyo interés en los negocios fue poco menos que nulo. 

Se educó en  Frankfurt donde estudió primeramente Psicología, abaodonan- 

dola después por la ca r r e ra  de  Filosofía tuvo como protector a Hans 

Cornelius, quien después tuviera gran influencia sobre Hortieimer y sus n 

rnigos aunque' no en forma directa con e l  Instituto. 

Felix Weil concibió al Instituto p a r a  la investigación social 

con independencia financiera y , respondiendo a ello Herman Weil (piidrc 
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d e  Felix) hizo donaciones que, aunqie no fueron realmente cuantiosas 

permitieron la creación y mantenimiento del Instituto. 

El Instituto se abocaría a tópicos tales como los orígenes 

del movimiento obrero y los orígenes del  antisemitismo con la minucio- 

cidad que no se les había concedido hasta entonces. 

El hecho de poseer una cátedra e n  la Universidad y por con- 

siguiente pagada por e l  gobierno se tornó como requisito para obtener la 

dirección del Instituto para lograr así ,  cierta asociación con la Universi. - 

dad de Frankfurt no obstante que e l  primer objetivo de los fundadores 

del  Instituto fuera la independencia tanto financiera como intelectual, di- 

cho objetivo fue reconsiderado por ser demasiado’brobocativo”. 

El pr imer  director del Instituto f u e  K u r t  Albert G e r l x h  en 

los inicios de 1922 quien murió a fines del mismo año, siendo substitui- 

do por Car l  Grümberg (hijo de judios) también llamado e l  Padre d e l  Mar-- 

xismo Austriaco e l  cual dejó s u  puesto en la [Jniversidad de Viena como 

profesor de Derecho y Ciencias Políticas para trasladarse a Frankfurt . 
El 3 de febrero de 1923 se declaró la creación oficial del 

Instituto por decreto del ‘”‘inisterio de Educación. Utilizando las aulas 

del Museo d e  Ciencias Naturales Sechinberg como recidencia temporal 

y fue hasta el 22 d e  junio d e  1924 que se inauguró el.edificio del Instituto. 

En s u  c1i.scurso Grürnbrrg indicó la necesidad de  formar individuos pre- 

parados no sólo para serv i r  a l  sistema establecido. También dijo qii? el 

verdadero marxismo” no era  dogmático, no buscaba leyes eternas. L.::i;i 1 ,  

Última asepción iba 3eacu::i-do con la teoría crí t ica tal como ésta se de-  

srirroiio mas c,jt-:iz. ( 3 )  



Aun, cuando posteriormmte Grül7i!.xrg fue substituido por 

Morklirimer , en  ningún inomento e l  Instituto tuvo alianzas con ningún 

partido ose - ctor específico de'1a:izquierda' y fue sólamente a m u s a  dcl 

trabajo no político que el Instituto aceptó a mi.embros políticamente 

comprometidos. El más importante de ellos fue Karl Augusto Wittfogrl 

quien realizó y publicó estudios en la sociedad soviéti.ca. en 1925 se 

unió al Instituto, e r a  neutral políticamente hablando. 

Morkheimer y otros miembros del Instituto consideraban e l  

enfoque de Wittfogel acríticamente positivista por lo que aqtiel se mantenía 

aislado de s u s  colegas en e l  Instituto. 

Por otro lado Morskheimer pensaba que se podría realizar 

e l  socialismo humanista en la Rusia post-leninista y sólo hasta diez años 

mas  tarde, poster ior  a los succ:sos de ~Moscú , fue que Morkheimer y los 

demás, abandonaron s u  idea de adhesión a la Unión Soviética. , 

A fines de 1927 Pollock, Horkheimer,Leo Lowentalt y Xkaior 

Weinsejrud. Adorno se unieron a los seminarios del Instituto. 

Lowentalt (hijo de un Dr. judío) habiendo realizado su  doctora- 

d o e11 Filosofía se movió en los rnismos círculos que Horkheimer, Pollock 

y Weil; ingresó al  Instituto en 1926, coolaborando como sociólogo de  la 

Literatura y estudioso de la CuLtura Popular, tornandose en miembro ple - 
no hasta 1930, año a partir  del cual e l  Instituto cambió s u  interés sobre el 

análisis de la sub-estructura socio-económic.a d e  la sociedad burguesa, por 

e l  análisis d c  s u  superestructura cultural, 

Adorno se integró oficialmente n l  Instituto eii 1038, naci6 211 

1.. 
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Frankfurt y f u e  hijo d e  un comerciante judío, en 1924 cscribió su tesis 

doctoral para Cornelius sobre la fenomenología deHursse1 , amante 

r. 

- 

, 

... 

pleno de la música radicó en iJiena desde enero de 1925 hasta 1928 

cuando regresó a Frankfurt para fiingir como director.  

En enero d e  1931 FJorkheimer asumió ofialmente el lugar 

que dejara Gürnberg con lo cual e l  Instituo inició s u  periódo de mayor 

productividad, planteando nuevas tareas para e l  Instituto de Investigaciooec 

Sociales, "pues se movio hacia la historía de la filosofia social para 

poner s u  situación ac tml  en perspectiva (. . .) ;la primera etapa del 

Instituto bajo s u  dirección fue un estudio de las actitudes de los obre- 

ros y empleados frente a una diversidad de cuestionEs en  Alemania 

y el resto de. Europa desarrollada,  sus métodos inclírian el empleo 

d e  estadísticaspúblicas - y cuestionarios respaldados por una interpre- 

tación económica , psicológica y sociológica de los datos"(4). 

~~ 

Otra inovación f u e  la aprición de una publicación que refleja- 

ba fielmente se1 pensar de los colaboradores de l ,  Instituto, En dicha pu- 

blicación Horkheimer subrayó la naturaleza interdisciplinariia, 'kinopsica" 

del trabajo del Instituto , subrayó partiviilarmente la función de la psi.- 

cología social, para superar  la división entre individuo y sociedad. 

En 1932 el  ingreso de Erich From al  Instituto y con s u s  

planteamientos de la integración del psicoanalisis y el marxixmo hege- 

lianizados , quedb Eotalmente cla'ucurados en e l  periódo d e  GCAmberg tam- 

bién a fines del 1932 se acepta conic :,miembro del Instituto a Herbert 

Marcuse hijo d e  judios. En 1933 Marcuce se suma a quienes dcl  Ins- 

r tituto se avocaban a la coniprcnción dialéctica m5c que mccanisistJb di.\ 



marxismo. 

En m a r z o  de 1930 Iiorkheiner y sus colaboradores emigran 

c 

... 

. 

.< 

hacia Inglaterra,  Estados Unidos Y Ginebra pues con e l  ascenso d e  los 

nazis a l  poder, e l  Instituto es cerrado por albergar "tendencias hostiles" 

hacia e l  Estado. 

La filial de Ginebra se transformó en e l  centro administrati- 

vo del Instituto y reconociendo s u  carcácter eLropeo se le llamó Societe 

Internationale de Recherch (SOL iedad Internacional de investigaciones 

Sociales), siendo presidente Horkheimer y Pollock. Para entonces la 

Escuela de Frankfurt no sólo era Suiza sino tamnién Francesa e Ing leca, 

pues se formaron pequeñas filiales en dichas ciudades en 1933. 

Con el  exilio forzado y el  reagrupamiento en el  extranjero, 

se llevó a cabo la idea d e  los fundadores del Instituto acerca de c rear  

una agrupación de investigadores que desarrollaran una solidaridad(¡ que 

s i rviera  de patrón para una futura sociedad fraternal, 

Ya que todos los integrantes eran de ascendencia judía, podría 

decirse que el  fuerte tono étnico de la Teoría Crítica fue  un producto de 

la incorporación de los valores que probablemente debían reproducirse en 

un hogar judío firmemente cohesionado. En todo caso hay poco que sugiera 

acerca de que :Los miembros del Insti tuto llevaron el rechazo de la mentnli - 

dad comercial de  s u s  padres hasta la rebelión personal abierta. A 'pesar d c  

las "fervientes expresiones de 'solidaridad que aparecieron e n  toda La obra 

anterior a la emigración, ningún miembro del Instituto adoptó nunca el 

estilo d e  vida de  la clase obrera" (5) 

r 
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Posiblemente s i  se hubiesen mezclado en política práctica 

se podría haber enrriquesido la Teoria Critica 

Como la filial en Ginebra, nunca fue plenamente aceptada 

por Horkheimer y los otros,  como un centro permanente para  1 el  Ins- 

t i tuto y siendo Pollock director de la filial en Estados Unidos , éste 

hizo un viaje a Londres en 1934, pero en general, lac posibilidades de 

investigación para  refugiados fue limitada, por lo que se deshechó esa 

posibilidad d e  investigación,. 

caso de que Rusia fuera la sede del Instituto nunca fue  seriam- onte con- 

siderada. La única opción posible después de  un viaje realizado por 

Julian Gruperz en 1933 a los Estados Unidos, e r a  p r f f i  samente ese p a k  

e l  cual se encontraba todavía en ia depresión ec0nómic.a. 

El panorama de parís e ra  el  m.ismo y, e l  

Horkheiirier en 1934 se entrevisto con el presidente de Colom- 

bia University, el cual ofreció al. Instituto un local en uno d e  los edificios 

de la Universidad. Con esto e l  Instituto se entaló en  e l  'i centro del mundo 

caitalista." en Nueva York. 

Los primeros intelectuales d e  la Europa C e n a a l  que enrique- 

cieran la vida cultural americana fueron Marcuse, Luwentalt, Polloc, W i - ,  

ttfogel y From "el ajuste intelectual más dificil consistió en coordinar las 

invwstigaciones sociales fundadas fisiológicamente prácticadas por e l  ins- 

tituto con el  riguroso prejuicio antiespeculativo de las Ciencias Sociales - . 

americanas"( 6). 

E l  trabajo de Horkheimer , Marcuse yi en  menor grado de !'. 5ttr - 

i7 j:? en  la  decada de los trienta , se apoyaban esencialmente en  la filosorra 
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social. 

Uno de los planteamientos fundamentales de la Escuela de 

Frankfurt y que interesa para esta investigacih es el  trabajo más inten- 

samente tratado por Marcus'e, acerca de la subjetividad del hombre. 

Marcuse afirma que la estructura psiquica está sujeta a la 

influencia social por lo,que convierte en una categoria politi\=a, es dec i r ,  

la es t ruz tura  psiquica sufre cambios, pero esto sólo responde a la ideolo- 

gia establecida. 

Marcuse dace que ya no es la'lucha primordial por la existen- 

cia" quien determina la represión ejercida en  nuestra cultura, sino la lucha 

por alcanzar el dominio del mundo, pues el interés de esta conquista impli- 

ca una inhibición suplementaria a la organización de los instintos bajo la - 
ley principio de la realidad. 

Con respecto a lo anterior en  s u  libro Eros y Civilización, - 

SE plantea que la "libre satisfacción de las necesidades instintivas del 

hombre es incompatible con la sociedad civilizada: la ausencia y el re- 

tardo de las satisfacciónes son el prerrequisito del progreso (. . . ) la - 
felicidad debe estar subordinada a la disciplina de la reproduwión mo- 

ndgama, el sistema. establecido de la ley y el orden. El sistemático - 

sacrificio de la  Kbido, su desviación rigidamente impuesta en favor d e  

actividades y manifestaciones sociales útiles, es la civilización" (7) 

Lo que plantea, es que el sistema está adaptando conti- 

nuamenie al individuo y que se puede hablar de un cambio social uni- 

ca y exclusivamcnte cuando se haya dado un cambio en la subjetiviclaJ 
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de los sujetos, esto es, un cambio en In forma de percibir y entender 

e l  mundo. 

La razón por la cual el Instiruto s e  avocó al  problema de 

slos origenes del totali ar ismo !r por consiguiente del problema d e  la au- 

toridad fu tratar de explicar la desintegración d e  Alemania aunque tiempo 

antes de !a emigración forzada ya habían puesto s u  atención en los pro' - 

blemas de la autoridad. 

Durante los primeros cinco años d e  Horkheimer como direc- 

tor; el  Instituto detentaba algu 10s supuestos teóricos sobre la naturaleza 

d e  la autoridad; asumia la existencia de un tipo de autoridad política que 

podría ser llamado legítimo ; la autoridad de la razón, pues veía a la so- 

ciedad como la realidad fundamental en la cual no hacía necesario desa- i 

, , I  

~~ Trollar una teoí-íG separada de la obligación o la autoridad polffica . Por 

otro lado que la teoría crí t ica tenia implicit0 una teoría de la autoridad 

política basada en supuestos filo5oficos en donde la noión I-Jegeliana de la 

Identidad entre sujeto y objeto, particular y universal,, esencis y apariencia 

jugaron un rol clave en génesis,  de la Teoría Crit ica,  " como marxista 

repudiaban la noción de que la economía no planificada sin medios so' - 

cial.':;i.:izados de produción fuera algo más racional. 

~. 

Por consiguiente la auróridad política en una socieda capita- 1 

lista no podía s e r  racional en el  sentido sustantivo de  reconciliar intereses 

generales y particulares"@*). 

Otro supuesto e ra  quc e l  liberalismo, jun to  a la base econo. 

El futuro conte- mica que lo había susteniando estaba acabadq muerto. 
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nía solo el autoritarismo de la derecha o el colevtivismo liberador de 

la izquieda. 

Morkheinier pcnsaba que el  problema de la auroridnd y la fa- 

milia no se encontraba en el  centro de una teoría de la sociedad, pero 

le confería importancia porque la famidia viene a desempeñar un importante 

papel coni0 mediador entre la siibestructura materia1 y la superstructura 

ideología . 
En la segunda parte de un  trabajr, publicado por e l  Instituto 

y titulado "Los Estudien", Horkheimer hacia enfasis en la disparidad 

de la ideología burgesa del autoritarismo y la creciente sumisión de l  in- 

dividuo % la autoridad reificada de un orden socio-ecónomíco irrecio- 

nal . "En y dentro de este contexto Horkheimer pasaba a estudiar la 

función de la familia e n  e l  proceso de socialización. Trazaba aqui una 

discucibn entre la familia en la e ra  del liberalismo burges y s u  contrapar- 

tida contemporanea,. En la primera, e l  padre disfrutaba de la autoridad 

que acompañaba a s u  papel objetivo de abastecedor econóinico, aparte 

de s u s  otra fuentes de autoridad, ales como la superioridad física sobre 

los hijos,  en esta medida, e r a  la cabeza natural y también racional de la 

familia.  Con el  socavamiento de s u  poder.sócial objetivo en la e ra  capi- 

talista tardía,  s i n  embargo, su autoridad se había hecho cada vez más 

ideológica e i r raclmal ,  La familia obrera e ra  particularme te siiceptible 

a este cambio fundamental a causa de s u  condición económica precaria. 

Con la decadencia de la autoridad del padre, se p r d u c i a  una transferen-- 

cia de st! aiira "mitafísica" a instituciones ecternas a la familia. 

t 

E s i  as 
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Institticiones disfrutaban ahora d e  la misma cr í t ica  que el padre bu rg i i~s  

prirnitiro había c.onquistado en alguna medida. Se acechaba a s í  la desgi-a- 

cía a la insuficiencia personal o cau,ias naturales, antes que causas so- 

ciales . El resultado e r a  una acepción de  la impotencia como inevitable, 

antes que una autoafirmación activa"(9). 

. 

t 
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:JBICA(IION D E  L A  F A M I L I A  D E N T R O  D E  L A  E S T R U C -  

T U R A  ECONOMICA C A P I T A L I S T A .  

" E s  necesario e l  estudio d e  la fa- 

milia pero en  e l  sentido de uqe es d e  

é s t a  d e  donde s a l e  e l  elemento pr in-  

pal para la explotación capi ta l is la ,  la 

fuerza de trabajo en las debidas con- 

diciones de calidad y cantidad"(l0) 

La presente  elaboración teórica se constituye a partir  de 

una serie d e  inquietudes acrca de cuáles son las causas que determi- 

nan e l  sindrome del  niño maltratado. 

Tomaremos como punro de partida a la familia para la de- 
1 

tección y explicación de las causas que or iginan el  ma l t r a to  a los oi-  

ños ya que se considera que es en ella donde principalmente se detec- 

pa y se reproducen este tipo de mal trato.  Pero no tenemos la iiitenci6.i 

de hacer un análisis n i  s iqu ie ra  re la  tivamente amplio de la familia, si no 

que sóio nos Limitaremos a unos puntos importantes para el desarrol lo  - 

de est a investigación. 

Para la ubicación de la familia tomaremos La perspectiva - 

de La Escuela de Frankfurt  y, enconcre to  e l e s t u d i o  que el los  rea- 

lizaron sobre la autoridad y la familia.  

""La c l a s e  dominante emergente, -la burguesía- ante in - 

necesidad d e  establecer y garant izar  las condiciones objetivas y 

subj et ¡vas para s u  s i s t e m a  d e  explot a c i h ,  se val io de  todos 10s - 
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medios a s u  alcance para llevar a cabo el  proceso 

de escisión entre product= y medios de producción. " (11). 

El  capital  ism0 en  el  período llamado acumulación origiria- 

r i a  utilizó la legislación, para  justif icar el despojo a r b i w a r i o  de  lo 

medios de producción (t ierras) de la c l a se  campesina , dejándolos 

imposi.bi li&d d e  cual qui er tipo de sobrevi venci a autosuf ici ent e . 
e n  .. 

Una vez que se conforma la burgusía como clase dominante 

é s t a  se valio del Estado para legitimar la acumulación or iginar ia  ,- 

estableciendo leyes y normas que avalarán la disolución de las for- 

mas de propiedad exis tent  e, 

Paralelamente a la legislación se crarón nuevas inst itucio- 

nes para que el capitalismo pudiera e s t ruc tu ra r  y organizar,  e l  tra- 

bajo capi ta l i s ta ;  e s t a s  instituciones son e l  ' T I .  .) Estado, la escuela,  

los organos represivos, la misma Ig les ia  y en nuestra opinión, de ina- 

nera fundament a l ,  la familia como espacio priviligiado para la reprociu- 

cciÓn y mantenimiento de la fuerza de trabajo necesario y adecuado pa- 

ra el progreso del trabajo capi ta l is t  a y como reprcductora d e  la Ideo1 ó- 

g í s  " (12). 

Con e s t e  cambio de e s t ruc tu ra  social la familia sufre dife- 

tanto e n  el  trabaj o como en s u  vida personal rentes transformaciones 

E s  d e c i r ,  que hay una e sc i s ión  en t r e  la propiedad y trabajo,  

e n t r e  e l  productoF y los medios d e  producción, la separación d c  13 \ i t l a  

públ ica 



y la privada, la producción y el consumo por último ei  trabajo y cl no 

trabajo (domestico). 

En la gran familia pre-capitalista, no existia la separation 

entre la vida y el trabajo estos elemcntos estaban integrados; pero n - 

raiz del despojo injustificado de los medios de producción e l  individuo 

se vi6 en la necesidad d e  buscar s u  manera de subsistir. A partir  dc 

estas condiciones el campesino tuvo que vender s u  fuerza de trabajo - 
por ser éste e l  único recurso para p d e r  sobrevivir, dado que e l  sala-  

rio es reemplazado por la propiedad productiva como base para e l  4 

sosteaimiento de la familia. 

Cuando se di6 la ruptura entre la propiedad y el trabajo, 

el obrero se vuelve ajeno a su  propio producto y e s  aquí donde se da 13 

separzcióa entre lci vida pública y la privada; ésto trae como consecuen- 

cia que la sociedad y en  especial la burguesia, por razones de s u  leyes y 

estructuras que la determinan requiere de individuos que interioricen un 

núcleo de personalidad cerrada,  una estructura de consciencia unitaria - 

donde e l  individuo no pueda ejercer s u  libre albedrio. 

Por tanto, esta disolución entre  la propiedad y el trabajo - 

desplazó las funciones tanto de la familia comode las relaciones de pro- 

ducción reduciendose ambas solo a l  proccso d e  reproducción de los ¡di- 

viduos y de los bienes materiales. Entendemos por relaciones de prvduc 

ci6n 

- 

"Las relaciones cn las que actúan los hombres en e l  proc'e- 

so d e  producci6n d e  los bienes materiales, forma soci,il dc 
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la producciún, la actividad productiva de los hombres rc- 

viste siempre un carácter  de conjunto" (13) 

, , 

" ,  

La familia, aparece sólamente como una unidad reproducto- 

ra  de los individuos, pero también como reproductora 

trabajo;; sabemos que estas fuerzas productivas " (. . .) participan en el 

desarrollo de la producción social; es decir, medios de producción y hom- 

bres  que los ponen en movimiento y 16s perfeccionan (mediante la acti- 

vidad cientifica) " (14) 

d e  la fuerza d e  

' Esta reproducción de los individuos y de las fuerzas de t ra -  

a través del salario: bajo, se lleva a cabo a l  proporcionar a l  trabajador 

el vestido, la alimentación, etc. , que le van a permitir presentarse - 

diariamente a las puertas de la empresa para vender BU fuerza d e  traba - 
jo. 

Ahora bien, el tiempo d e  fuerza de trabajo que se requiere 

en el modo de producción capitalista se caracteriza por s e r  diversamen- 

te calificado, es decir, que se cuente con una capacitation cientifico-tec 

niro para desarrollar tareas exigidas por este sistema que sur- indispefl 

sables para la reproducción de los bienes materiales. Esta calificación - 

es proporcionada y reproducida a través del sistema (educativo 

- 
- 

capita- 

lista. 

Las escuelas educativas facilitan la preparación técnico-- i 

cientifica que requiere el capitalismo : inculcan una serie de norinas 

y reglas de acuerdo a l  lugar que se  le vaya a asignar al  individuo para 
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ocupar en  la división del trabajo. Todas es tas  normas civicas y profesio - 

nales tienen como fin, el reproducir la sumisión de  los sujetos a una - 

ideologia de clase burguesa, que e n  última instancia, tiende a sustentar 

el orden de explrjtaciiin sobre los individuos; en este mismo sentido los 

obreros que dispmen d e  mayor experiencia productiva representar5n las 

mejores fuerzas productivas de la sociedad. Es por esto que el capita- 

lismo necesita de instituciones que reproduzcan e impongan a l  individu3 

conductas que ayuden a mantener el  orden social establecido. 

Otro aspecro de gran impo-.tancia, que se da en la familia 

que v í v x  dentro del sistema economico capistalista, es la separación - 
entre el trabajo y el no trabajo (domestico). Anteriormente todas las 

actividades productivas y domesticas se realizaban en el hogar, pero - 
ahora estas actividades tienen un objetivo diferente y sólainente se con- 

sidera "(. . .) trabajo, aquel que se traduce en dinero ( salario para - 

el trabajador, plusvalia para el capitalista) y px  tanto aquel trabajo, - 
orientado a la reproducción de los individuos a l  no materializars, 0 en - 
dinero, se considera no trabajo" (15). Este trabajo remunerado s6la=-:- ':  -3 

mente se encuentra en las fabricas en d m d é  se  hace posible la adqiiisi- 

ción d e  un salario. Ante  esta perspectiva, es importante esclarecer el 

papel que juega la  familia y en especial la proletaria, en el modo de - 

producción capitalista; ya que anteriormente la familia tenia objetivos y 

fines que difieren a Los d e  ahora. 

La familia proletaria Lime como finalidad la dc  repruluci i' 

a los individuos y cst? rcproducción se da a través dc la interiorizxiuii 



trascendencia en esta sociedad ; puesto que absorve cada vez más las 

funciones de respmsabilidad que anteriormente se dejaba a la familia co.iio 

son: e l  cuidado y; la ater?ción d e  los enfermos, c'iidado y educación dc 

los niños, etc., s in  que esto quiera decir que se reduce la importan- 

cia de  la familia. 

Y la reproducción cle las fuerzas de trabajo, que consiste - 
en que e l  individuo se capacite ampliamente tanto en lo cientifico como 

en lo 

anterior. 

tecnológico para un mejor rendimiento. Pero justifiquemos lo - 

El  capitalista sólamente asume la socialización de los me- 

dios materiales como son los instrumentos, la maqLinaria, las her ra -  

mientas, etc. 

cir 

los individuos son libres " (. . . ) que entablan un contacto d e  intercamSio 

equitativo, condicibn Msica que legitima las relaciones d e  producción y 

reproducción capitalista" (16) 

y a la familia se le deja la responsabilidad de reprodu - 
a los individuos; puesto que tienen que aparentar la imagen de que 

Es PO r ello que el individuo necesita reproducirse él mis - 
mo y tal reproducción la lleva a cabo en la familia. En donde se crean 

individws aptos y capaces para ocupar un lugar en las relaciones de pro - 

ducción y con posibilidades de vender s u  fuerza de trabajo 'libremente" - 

a l  explotador, que es demandada por una estructura capitalista. 

E s  por medio del Estado que se asegura, la dominación d e  

una clase sobre e l  res to  de la sociedad, en o t ras  palabras, tiene <-onii) 

. 
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objetivo mantener el orden d e  explotación, estableciendo las condicio- 

nes necesarias p r a  que se reproduzcan las  relaciones de producción - 
que, a f in  d e  cuentas, son relacioncs d e  explotación favorables a la - 
clase dominante. 

E l  Estado también ejerce una constante coersión de dife- 

rentes tipos para realizar,  reforzar y apoyar este sistema y organiza- 

ción social, la reproducción de los bienes materiales, sociales e ideo- 

logicos, 

Con el establecimiento total del capitalismo que se da a - - 

fines idel siglo XVZII cuando s e  inicia la Revolución Industrial; las  ba- 

ses económicas d e  la  familia capitalista ya no eran las de la unidad - 

de propiedad, producción y reproducción en los que st? basaban los medios 

de producción capitalista, en este periodo la familia proletaria dependia 

completamente de las fuerzas de trabajo asalariado mientras que la bur 

guesia con el beneficio del capital, tiene una acniación diferente; qye es 

el de imponer las leyes organizaciones de los obreros para que 

cumplan s u  papel de repror’uccibn tanto de ellos como de la sociedad. 

- 

y las  

Cabe aclarar  que dentro del sector que vende s u  fuerza de  

trabajo, se encuentra e l  marginal, aunque en él pasa aigo muy espsci:il, 

no encucntra dentio de  la industria lugar para emplearse, originandos? 

el desempleo y las formas d e  trabajo tradicionales e incipientes, tales 

como, la artesania y la prestación de servicios, condiciones que m x i -  

zan en  una forma especifica la situación familiar del marginado, comD 

se  vera en el  apirtado correspondiente. 
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D E  S O C I A L I Z A C I O N  D E N T R O  D E  LA 

E s  8-iíicil creer la gran  importancia que -.ene la familia 

proletaria en e l  modo d e  producción capitalista, dado que d e  ella de- 

pende que se siga reproduciendo los esquemas que son impuestL)s a - 
través de la violencia y el ejercicio de la autoridad. Tanto de la mu- 

jer como del hombre cosificandolos en las relaciones de producción. 

La familia y en especial la mujer reproduce las  relacio- 

nes de prducción a l  hacer que el recién nacido se someta a un proce 

so de socializació:i, debido a que el  neonato es ui s e r  inacabado, un 

candidato a ser hombre, que requiere d e  los cuidados,; parti desarro-  

llar sus facultades fisicas y psicoldgicas y que asimila toda la expe- 

riencia cultural d e  los otros,  como un ser historico-social, un lugar 

dentro de las relaciones d e  producción. 

- 

Todo este proceso se lleva a cabo gracias a la relación - 
con los otros,  ya que el contacto con ellos (scxiedad) el niño desarro- 

lla s u s  capc i tades ,  asimilara 1.a cultura que le es transmitida para que 

se  integre a l  modo de producción capitalista existente. 

Horkheimer explica el proceso d e  socialización a partir de 

que la autoridad decadente del padre e s  substituida por las Instituciones, 

que obedecen a un mod3 d v  producción capitalista y proporcionan al i n -  

dividuo una i.deológia burguesa donde no actua él  sino que subjetivanicn- 

. 
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te le introyectan maneras de pensar, de actuar,  le proporcionan sus - 

consrumbres, tradiciones, etc. En la medida que la familia disminuye E+ 

s u  autoridad esta se convierte en "terreno de entrenamiento d e  ejerci-  

cio para la autoridad as i ,  la vieja dinAmica de la sumisión familiar - 

sigue siendo operativa, pero contribuye a fomentar un espiritu general 

de ajuste de agresividad autoritaria, más 

de la familia y d e  sus miembros" (17) 

que a fomentar los intereses 

Peter BrUckner plantea como la  violencia se  manifiesta en 

socialización d e l  niño en la medida que hay una resistencia que se  

opone a los objetos satisfactores del niño. Esta agresividad crea 

el niño una creciente estrechez de la existencia individual la cual empieza 

- 
en - 

temprano y en forma inquietante, a l  no proporcionar la satisfacción - 
~~ 

~~ 

básica de S u s  necesidades y e s t o . c r e a  en el neonato Un'senLimiento 

traumático. 

- 

Este proceso de socialización; tiene como objetivo que el  - 

individuo se  integre a las normas sociales y cumpla as i ,  de  esta mine- 

ra, el papel asignado por la sociedad y la disolución de patrones de con 

ducts particulares d e  los individuos que se lleva a cabo por medio de - 

la internalización de normas que están vinculadas directamente con la 

socialización llevada a cabo desde la niñez y que se reforzara por el  

contacto con las instituciones, esta socializacion se refuerza cada vez - 
más en la medida que impone leyes cohersitivas como son: las leyes - 

- 

penales burguesx  que existen en to33 la población y s e  lleva a c a b  - 

cuando el sujeto realiza delitos o crimenes. Todo esto nos lleva a 13 - 
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estabilidad en la conducta del sujeto. 

La socialización tiende a soíicar y a aniquilar las aspira- 

ciones de los individuos, cuando estós buscan s u  emancipación, para - 
lograr s u s  objetivos la clase dominante se vale de  varios recursos - 
como son: 

La religión, donde se aliena a l  sujeto a través de  un d i s -  

curso bien elaborado, también exal 

ta ciertos valores que le son favorables; tal es el casode, la reputa- 

ción que le pide a l  hombre que sea "bueno", es decir, que sea efi- 

ciente, que sea un ser confiable, que respete los derechos civiles. 

que en  este espacio no tocaremos; - 

La cultura burguesa también forma parte del proceso de  - 

. .  socialización, esto se ve tanto en la educación primaria y subsecuente, ~ .. 

~~ en donde primordialmente  se^ forman hombres acrit icos, .  los cuales no I. 

se cuestionan el  cambio social, ni se plantean otras alternativas acerca 

de la estructura prevaleciente, sino todo lo  contrario, sólo se les ins-  

truye técnicamente para se rv i r  dentro de la clase obrera. A los indi- 

viduos se les  sugestiona d e  tal modo de manera que queden sus  inte- 

reses vinculados a los de la burguesía. 

Esto nos plantea el problema de una violencia intrinseca - 
que se da a l  interior de esta sociedad, quienes castran toda posibilidad 

de emancipación de  la clase obrera. coarta la libertad d e  expresión y 

la creatividad del sujeto e n  tanto no vaya de acuerdo a los intereses d e  

la clase d3minante. 

. 
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De ahi que esten completamente justificadas las afirniacio- 

nes de Reich a l  considerar a la familia como un 'Estado autoritario - 
en miniatura". Célula de reproducción más importante del sisteiiia - 
social autoritario, fabrica de ideologia autoritaria y de estructuras - 
mentales conservadoras.. .Correa de transmisión entre la estructura e -  

conómica de la sociedad conservadora y sa superestructura ideológica 

cuya función última es'abilidad del Estada y de la Sociedad'' (18) 

- 

- Con estas últimas aseveraciones daremos comienzo a la in- 

troducci6n del s!guiente cap¡ tulo. 



E L  A U T O R I T A R I S M O  D E . N T L I 0  D E  LA F A M I L I A .  

L a  Escuela d e  Frankfurt tomó un apartado sobre la teo- 

rTa de la autoridad politica que se basa principalmente en postulados - 
filosóficos Hegelianos, es decir, que la noción hegeliana de la " (. , .) 

identidad entre sujeto y objeto, particular y universal, esencia y apa- 

riencia, jugarón un rol cla.ve en la génesis de la Teoria Critica'(19) 

El  pensamiento del Instituto significa una reconciliación - 
de los supuestos tanto polrticos como sociales. La autoridad politica se 

podria l lamar la autoridad d e  la  razón que habla tomado direcciones m u y  

diferentes las  de Max Weber cuya idea a.cerca d e  la racionalidad de la 

autoridad llegó a dominar gran parte del pensamiento social america- 

no de la epoca. L a  autoridad legal planteada por Weber se basa en su- 

puestos d e  obediencia a normas y leyes impuestas por un equipo buro- 

crático; sin embargo, estas ideas fuerón compartidas, en cierta medi- 

da, por los intelectuales del Institujto, 'ya que planteaban la existencia 

de una aceptación por parte de la sociedad hacia la figura paterna y - 
una imptencia  inevitable ante sil autoridad. E s  decir ,  el padre deten- 

taba una autoridad que iba seguida de s u  papel d e  abastecedor económi 

co de  la familia y s u  superior:dad fisica sobre los hijos.  Todo esto - 

ocurrió e n  un primer momento de los inicios del capitalisnio. 

- 

Horkheimer y Adorno al  "intentar explicar las  actitudes de 

la autoridad en la familia ubican a l  individuo dentro de este espacio, - 
donde forman la personalidad del caracter del individuo, no tanto Coiiia 

. 
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una si tuación individual, sino como un producto del condicionamiento 

social. y le adjud can a la familia un p a p 1  fundamental en la cohesión 

social que mantiene a , la sociedad cap¡ talista" ("O) 

L a s  i-elacimes de autoridad que se da e n  la familia tiene 

como elemento principal reproducir la estructura d e  fuerzas económicas 

que mantengan la integración social, por tanto, las relaciones de pro- 

ducción que se manifestan en la explotación del hombre pr el hombre. 

E s  importante señalar que tanto la autoridad como la sum'- 

sión están orientadas a "(. . . ) fomentar un; espiri tu d e  ajuste, d e  agre- 

sividad autoritaria a nivel individual y social que h a  d e  fomentar los - 

intereses o la convivengia armónica de la familia y d e  s u s  miembros 

en particular" (21) 

Se p u d e  explicar que esta sumisión es aprendida dentro 

de la {familia: el hombre asimila esta actitud para mantener e l  respe- 

to ante sus  superiores en el trabajo, de tal forma IS sim'ilar la sumi- 

sión d e  la mujer ante él en el hogar, d e  esta forma e1 padre es amo 

y señor del hogar; pretende someter a la familia en la misma manera 

en que él es subordinado en la €abrica 'Estos autores ubicanal a ' la - 
familia como el espacio d e  mediación entre  la privatización y la socia- 

lizaci6n del individuo, concretándose esa  mediación en la autoridad y 

el dominio del padre" (32)  

Este autoritarismo tiene como funci6n primordial reprodu- 

cir los valores burgueses y la estabilidad de un orden jcocial. Pues, 

es el autoritarismo y la represión 10s elementos principales para e l  
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sostenimiento de la formación social capitalista. 

Otro elemento importante que se juega en la familia es 

la violencia. Brfickner nos dice que la familia es reproductora d e  - 

violencia y que se transmite a l  individuo por los procesos de socia- 

lización, cuando al  nirio le es prohibido satisfacer sus  necesidades 

m6s inmediatas. Esta violencia es ejercida por el hombre en contra de 

la mujer y a.mbos en  contra de los hijos; de esta manera se descargan 

las  frustraciones que la  sociedad genera. El niíío pronto aprende que 

debe r e s p t a r  la fuerza y debe someterse sin "chistar"; pero este ni60 

no sólo aprende e so ,  sino que introyecta todo un patrón de comportami- 

ento autoritario, que mas tarde él seguirá. Este fenómeno es concide- 

rad0 como"' formacion autoritaria de la personalidad" 

- 

Adorno y Horkheimer resume !ma serie d e  rasgos carac-  

teristicos en  el sujeto autoritaric , a continuación se expondrán algu- 

nos de el los:  

-acepta valores convenci ona.les 
-. 

-es maniqueista , piensa en terminos d e  bueno y malo, ._ 

-acepta y r e s p t a  las  jerarquias en todos los ambitos de  

la vida social, 

-en cuanto al sezo, le preocupa la idea d e  "normalidad", 

"virilidad" en e l  hombre y "femenidad" en la mujer, son 

valores con especial enfasis., 

- ins i s te  en la pureza sexual y en la normalidad, y esz? 

obsecionado por ideas sexuales, 

-cree en  la maldad d e  los hombres, por lo que no confiá 

en i ~ s  c~irigcriies y los . l ideres,  
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-En el castigo y la represión como forma d e  frenar los 

malos instintos naturales, 

-Se ocupa constantemente por e l  status social y el buen - 

nombre, no sólo d e  si mismo, sino de toda la familia, 

Por lo que podemos plantear que la autoridad y la violencia 

ejercida por el padre d e  la familia, no se debe a una patologia indi- 

vidual sino que es el resultado de un proceso de socialización que so- 

mete al individuo a tener pautas d e  conducta tales como la violencia, 

sumisión, obediencia y el respeto a sus superiores que tiene que asumir 

para la reproducción y sosten d e  la sociedad y para no verse amenaza- 

zados, todos estos  supuestos son manifestaciones d e  la autoridad. 

E1 padre agobiado por toda una presión social descarga - 

todas estas frustraciones en el núcleo familiar por ser ella la menos 

amenazante. Todas estas descargas d e  violencia, autoridad, etc. son 

transmitidas como agresiones fisicas hacia la esposa y los hijos; conlo 

resultados d e  las presiones económicas y emocionales que se van a 

reflejar en el comportamiento del padre a los hijos. 

E l  transfondo de los casos de abuso infantil no se debe a 

una patologia individual descrita como tipos inmaduros, impulsivos, - 
agresivos, dependientes masoquistas, egocentricos y con una baja tole 

rancia a la frustración, sino que es el resultado d e  una serie de con- 

- 

tradicciones que imperan en esta sociedad. Al respecto BrUckner nos 

dice en s u  obra"Psico1ogia Socia.1 del Antiautoritarismo" que: 
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"La cvolución d e  la agresión, inseparable d e  la dialécti- 

ca de las relaciones d e  propiedad y de violencia de la - 

socia~l:zación, incluso alli donde la violencia escá latente; 

el  papel d e  la sociedad y de la familia, la mujer cuya L 

emancipación es la condición sine qua non para la humaniza 

ción d e  las relaciones interpersonales y que, no obstan- 

t e ,  no puede realizarse del modo d e  producción del mar  

co institucional de la familia promedios " 

- 

- 
(23) 

A continuación pasaremos a describir  las caracterrs ticas 

de la familia e n  las zonas marginadas, para poder úbicar las anterio 

res conceptualizaciones tebricas dentro de esta realidad social. 

- 

. 
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L A  M A R G I N A L I D A D  Y L A S  C A R A C T E R I S T I C A S  D E  

L A S  F A M I L I A S  Q U E  H A B I T A N  EN L A S  Z O N A S  

I .  

, ' ; IARGINA.DAS 

E l  termino marginación es un termino muy problematico, 

debido a que se presta a arnbiguedades y controverciasporque el concepto 

d e  marginalidad se ha estructurado a distintos niveles de analisis y ha- 

ce alusión, según el  caso, a unidades diferentes; de tal forma que se 

presenta como: 

" Concepto empirico que describe situaciones ecológicas - -  
urbanas, o que designa a un estrato fundamentalmente ru- 

ral, o que totaliza la falta de participaci6n activa y pasiva 
I/ 

de determinados sectores: como construcción hipotetica -- 
que atribuye las cafencias de la mayoria.de la población 

del continente a su  "desintegraci6n interna" y a s u  "resig- 

naci&n, abulia y apati'a", y como concepto teorico que - - 
connota conflictos culturales, o que tematiza ciertas in- 

congruencias de status,  o que indica un bajo grado d e  

proximidad a los valores centrales de un sistema social 

- 

integrado, o que hace referencia a formas particulares 

de inserci6n en el mercado de trabajo y por consecuen- 

cia en la estructura social global, determinadas por la na.- 

turaleza dependiente del regimen capitalista de los paises 

. 
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latinoamericanos " ( 74 ) 

Sin embargo, no cabe la menor diida que atraves de la 
historia inelectual d e  la problematica teorica de la marginalidad han  

habido grandes avances, que va desde e l  concepto meramente empiri- 

co y descriptivo al nivel teorico explicativo, este último se hace desde 

una perpectiva que retoina las  aportaciones marxistas. Razón por la - 

cual nos interesa emplear dicho termino dentro de la presente inves- 

tigación. 

A pesar que este termino v e  su origen en e l  funcionalLs- 

mo norteamericano, se le han incoorporado e l  analisis del proceso I 

social as i  como también, se le ha nutrido del bagaje teorico que - 

proviene del materialismo historico, que permite reformular la problem.3 

t i a  d e  la marginalidad bajo un nuevo encuadre teorico. 

- 

Dentro de este nuevo replanteamiento se establece que el  - 

proceso de industrialización que tiene un Caracter restrictivo y cx- 
. cluyente ocupa un segmento reducido d e  la fuerza de trabajo existence 

en el  mercado, negando a una parte de la población las  posibilidades - 

de insertarse, en forma directa y estable, en el proceso productivo, - 

conformandose as i ,  la población marginalizada. 

Esta población marginalizada no tiene las posibilidades d e  

ocupar roles d e  mayor productividad, es decir ,  que se ven obligados 

a refugiarse en actividades economicas de poca productividad y a la - 

vez mal remuneradas. 

. 
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Pero hay  que ada i -a r  que la  existencia de una población 

marginalizada, no quiere decir  que esten en  una situación d e  no-par- 

ticipación o no-integra.ción a l  sistema social global, sino que por e l  

contrario, son parte integrante del sistema e n  s u  conjunto, que dan - 

cuenta a una logica historica, en donde el termino marginal obedece 

a que no participa,n en  forma directa en las  estructuras tipicamente 

capitalistas. 

E s  el mismo modo de producción capitalista el que al mismii 

tiempo esta generando y propiciando las formas de inserción en la divi- 

I sión del trabajo no tipicamente capitalista: debido a que las industrias 

utilizan una tecnologia sofisticada que ahorra mano de obra,  convir- 

tiendose en una problematica de absorción de fuerza d e  trabajo e n  e l  

mercado urbano, originando la creación del trabajo marginal. 

Esto tiene como raiz el desplazamiento rural-urbano, que 

se ha manifestado e n  grandes proporciones en las'últimas decadas en - 
la Cd. d e  México, esta emigración responde a la problematica d e  la - 

expulsión de mano d e  obra, lo cual se explica de la siguiente manera: 

"El problema que verdaderamente se plantea es que la pe- 

netración del capitalismo en  la economra rural ,  en  la ma- 

yori'a d e  los paises latinoamericanos, no provocó la revo- 

lución agri'cola que seria d e  eswrarse. Aunque haya excep 

cienes locales, la regla es que la agriculi,ira en estos pai- 

- 

ses sigue estando tecnologicaniente atrasada, con bajos 

niveles de productividad del trabajo y rccldaiabilidad de  In 

. 
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t lerra .  Esto sucede tambien en las  regiones de agricultura 

comercial, que parece haber heredado de la economia de  

subsistencia no solo s u s  elementos productivos, sino tam 

bien s u s  metodos d e  cultivo y de cria. L a  explicación más 

general de la agricultura ( aunque debe debe haber muchas 

otras más especificas) parece ser que el elevado crecimien- 

to vegetativo de la prducción rural  que consivio en l i nhs  

generales con la penetración del capitalismo en las zonas 

rurales, produjo una elevación d e  oferta d e  la fuerza 

de trabajo, reduciendo s u  precio a l  nivel de mera super- 

vivencia fisiologica: esto hizo que resultara econoinicamen- 

te desventajosa la adopción de tecnicas más avanzadas, - 

que como regla requieren d e  el  uso de más :capital en - 
lugar d e  mano d e  obra " . (2 5) 

Ahora pasemos a exponer cuales son la  forma d e  inser- 

cion en  ,+la división social del trabajo que desarrollan la pblacion mar- 

ginat : 

Una de las mas importantes e s  la artesanal,  la cual se 

enfrenta con el problema de la producción fabril en masa que desplaza 

la producción de baja escala e incipiente. Además de la artesania,  puc- 

den incluirse el trabajo " autónomo", "' el  comercio d e  mercaderla". "la 

actividad domestica remunerada", lo cual los coloca dentro de la r ' i n j~  

de prestadores de servicio. 
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En donde entran el vendedor ambulante, que es otra de las  
-,i 1 importantes ocupaciones marginales ,Nadie ignora que . . . los sor-  

vicios dc producción, parttcularmente el comercio ambulante, repi-ecen 

tan una parte de empleos de bajisima productividad, gran  parte del  - 
cual tal vez esté constttuido por e l  desempleo disfrazado. Esto se da 

pur e l  hecho d e  que ciertos tipos de comercio, generalmente el  ambu- 

lante, no requiere la posesión de matertal para que alguien pueda ejer- 

cerlo Por consiguiente, muchos d e  los que no encuentran oportunidades 

en el mercado de trabajo capitalista están obligados a buscar s u  sus-  

tento en tales actividades de comercio" ( 3 6 )  

- 

La mano de  obra femenina se relaciona a los servicos que 

giran en torno a las actividades domesticas, de alimentación, limpieza, 

y vestido. 

En general, lo anterior expuesto se puede resumir  en  la - 
siguiente c i ta  : 

"(. . ) la insdustria y los componentes "'modernos" del 

sector terciario no han presentado, en los últimos anos, 
, 

un dinamismo suficiente para incorporar la fuerza d e  traba- 

jo urbano disponible, obligando a una cantidad considerable 

a "refugiarse" en ocupaciones que configuran un cuadro - 
* 

de marginalidad, y que -como se verá más adelante- de-  

sempeñan una función relativamente importante en el pro- 

ceso de acumulacibn; en última instancia, es una forma - 

redituable para hacer efectiva la realización capitalista dc 
c 



Los elementos descriptivos de las  familias marginadas 

que utilizaremos serán extraidos d e  dos investigaciones realizadas en 

la Cd. d e  México: una por parte d e  elementos del  Centro d e  Integra- 

cibn Juvenil en el aiio de 1971 dentro de una comunidad denominada - 
"Tierra y Libertad" que cuenta con una p3blaci6n de 35 O00 habitan 

tes y que ocupa una gran extensión d e  terrenos en los centros Ila,ra- 

do "Topo Chico" ubicados al n o m  d e  la Cd. d e  México, as i  como - 
tambien en la colonia "Revoluci6n Proletaria" que consta de 675 lotes, 

y la otra investigacibn realizada por Larissa  A .  de Lomnitz en los - 

aíios d e  1969 a l  1971 con la colaboracl6n del  Centro Médico y de los 

alumnos de la Universidad Iberoamericana en una barriada que conte- 

nia unas dosaentas  viviendas ubicadas dentro de la Cd. de México. 

- 

Es preciso ac la rar  que no se pretende hacer un estudio - 

exaustivo de las comunidades marginadas socio-econ'omicamente sino 

que $610 nos interesa detectar cuales d e  estos factores socio--econo- 

micos están incidiendo en los casos d e  maltrato fisico a la niñez. 

EL MEDIO AMBIENTE FWICO Y LA VIVIENDA : 

La población marginal generalmente obtiene s u s  terrenos a 

base d e  invaciones d e  predios, esto quiere decir ,  que son paracaidis- 

tas d e  lugares no habitados cerca d e  las  ciudades. E l  material de  - 
construcción es perecedero y muy vulnerable a los fenómenos climato- 

. 
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una economia que se desarrolla sobre la base de altas - 

tasas d e  "expotación del trabajo" (77) 

E s  importante explicar cual es e l  papel que desempeña - 

todo e l  engranaje del sistema social la población marginal dentro de 

capitalista d e  Mexico: 

En pr imer  lugar, la población marginal no es un sector que 

solo consume el  excedente y que se presenta como un peso muerto en  - 

la formación del producto, muy por el contrario, forma parte del modo 

de acumulación urbana adecuado para la expanción del sistema capitalis- 

ta, debido a que la industria necesita apoyarse en una infraestructura de 
~ 

servicios con el fin de mantener s u  fluyo productivo, razón por la que los 

sectores "marginales" son uno de los puntos de apoyo d e  la economia. 

Y en segundo lugar, proporciona una enorme cantidad d e  - 

I mano de obra: laqque una parte se integra al trabajo industrial y la i-es- 

tante va a convertirse en un amplio ejercito de reserva. Este ejercito 

de reserva numeroso trae como consecu.encia el abaratamiento de la - 

mano de obra, lo que resulta que el empresario capitalista tenga una ' -  

una mayor plusvalia, por lo tanto, una mayor acumulación de la rique- 

za. 

A continuaci6n describiremos algunos elementos que se 

encuentran presentes en las  familias que habitan en las  comunidades de-  

nominadas marginales, con el f in  de que nos sirvan de indices para de-  

tectar el grado d e  marginactón, as i  como tainbieii, nos muestra las - 
caracteristicas generales en las cuales se desarrolla la familia margi- 

na 1 

.. 
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un ro l  materno sustitutivo. 

El  advenimiento de los embarazos son sentidos por la mujer 

como agresiones: el hecho d e  tener embarazos seguidos le hace sentir  

como cotidiano este estado. 

Para la mujer ser madre afirma s u  rol familiar mientras - 

que el h o h r e  por seguridad busca los embarazos. 

E l  valor individual que cada hijo deberia tener,se va per- 

diendo por el gran numero de hijos que se posee. 

L a  abuela materna dentro d e  la crianza d e  los hijos juega 

un papel importante, ya que, l a s  abuelas acostumbradas al rol  de  madre, 

lo quieren seguir ejerciendo con sus  nietos. El niño vive en  conflicto: 

por una parte la abuela y por otra los padres, rivalizando por v e r  quién 

tiene la pertenencia y el amor. 

HACINAMIENTO: 

Como consecuencia de un grado elevado d e  natalidad y de 

la costumbre d e  alojar dentro d e  las pequeíias viviendas a los parientes 

e incluso a extraños, surge el problema del hacinamiento. 

E l  hacinamiento trae consigo y, como consecuencia direc- 
I 

ta la promiscuidad: asi como también la limitación del espacio propi- 

cia conductas incestuosas con mucha frecuencia. 

.. , 

. 

. "  
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MANIFESTACXON DE AFECTO 

EL prirncgenito varbn es esperado por los padres con - 

ansiedad y, los demás aumentan la  autoestima d e  la pareja, hasta - 
el momento en que e l  nlimero d e  hijos sea tal que sature la capaiidad 

económica d e  la familia, y entonces se convierten en una carga para los 

pad res. 

Hay un a gama d e  conductas afectivas maternas, desde - 

mujeres muy cariñosas hasta madres rechazantes y que abandonan a 

sus hijos . 
E s  normal que el  marido golpee a su mujer, pero no que 

la &andone. E l  afecto manifestado con caricias no es frecuente, sino 

por el contrario, d in t ro  d e  las colonias marginadas la violencia fisi- 

ca esta presente. E l  rol masculino no contempla el ser afectuoso con 

sus hijos, pues se considera esa conducta es privativa de la mujer. 

LA MUERTE 

El hambre, la desnutrición y la insalubridad hacen que - 
el indice de mortalidad cea elevado. 

Niños,  adultos y viejos muren de desnutrición, de cáncer, 

de antiguas cardiopatias o simplemente por medios violentos. I,a m w r -  

te se vive como un hecho cotidiano. 
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L a  vida en las  comunidades marginales es tan dificil, qlic 

la existencia se presenta tan penosa y la frecuencia d e  la muerte tan 

continua que los pobladores viven constantemente el duelo de  sus muer- 

tos, con desapego y con frialdad hasta cierto punto. 

ESCOLAR IDAD: 

.. . 

r 

Los padres son analfabetos en el 40% de las familias y - 
casi el 70% no curso el segundo año de primaria. Los hijos son analfa- 

betas en un 10.8% y s610 el 14,2% ha logrado terminar el sexto ano de 

primaria. 

L a  educaci6n recibida en las  poblaciones marginadas es - 
mediocre y con frecuencia mala: l a s  imparten profesores, generalmente, 

mal preparados quienes tienen esa plaza por castigo o eventualidad. 

TRABAJO E INGRESO FAMLLAR: 

Las  posibilidades d e  emplearse están intimamente relacio- 

nadas con la preparaci6n escolar y técnica que se posee, además hay 

complejos mecanismos econ6micosI politicos y sociales que provocan ut? 

crónico y permanente desempleo. 

L a  inmensa mayoria tiene ocupaciones inciertas, veleido- 

sac y eventuales. Este f'ermino " eventual" da una imagen d e  la rea- 

lidad laboral d e  los marginados. 
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De las comunidades marginadas estudiadas, s6io el 7 , I x  

o sea, dos familias, los padres desempeñaban labores como obreros en 

las fabricas, con empleo de planta y ,  un número igual como empeados en 

oficinas de gobierno. E l  resto,  que son cerca del 90% son obreros de la 

construcción, comerciantes ambulantes, jornaleros, campesinos y a r -  

tesanos. 

. 



* 

U N  P O C O  D E  H I S T O R I A  S O B R E  E L  M A L T R A T O  A LA 

N I Ñ E Z .  , 

E l  f e n ó m e n o  d e l  m a l t r a t o  n o  e s  e x c l u s i v o  d e  

las sociedades capitalistas, p e s  exis ten antecedentes his  toricos de él 

en otras culturas y épocas, bajo diferentes situación económicas y so- 

ciales. Se puede decir que la  existencia de los malos tratos a los ni-  

ños ha sido un hecho que se ha presentado y que se repite desde tiern- 

pos muy remotos. 

Lliyd d e  Mause en su libro " Historia de la Infancia" nos 

dice que el infanticidio de hijos legitimos e ilegitimos se practicaba nor- 

malmente en  la antigüedad, que el infanticidio del hijo legitimo se r e -  

dujo s6io Iigeramente en  la Edad Media, y que se siguó matando a los 

hijos ilegitimos hasta ya entrado el siglo XIX,. 

Y 

Los impulsos de mutilar, quemar, congelar, ahogar, - 
ar ro ja r  y sacudir violentamente al  niño, constituye una obra continua- 

mente realizada en diferentes épocas. 

A los niños también se les abandona; en el siglo XVIII e r a  

costumbre llevar una nodriza por un lapso de dos a cuatro años, a los 

niños de padres acomodados. Pero la forma de  abandono más extrema y 

más antigua es la venta directa de los niños; esta venta e r a  legal en la  

época de Rabilonia y e s  muy probable que hay sido muy normal e n  mu- 

L 

I 

- chos pueblos d e  la  antigucdad. Otra forma de abandono e r a  utilizar a 

s los niños como rehenes polrticos y cmio  prenda por deuda, est4 prcíc- 

tica se remonta a la época babilónica. 
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,, . 

Se tiene conocimiento que e n  todas las épocas se adminis- 

traba al  niño opio y bebidas alcoholicas para que dejara dellorar. - 
Otra agresi6n a l  niño bastante generalizada fue el  fajar-  

los, y consistia en  envolver a l  niño privandole totalmente del  uso de SLIS 

miembras con una venda interminable hasta que lo hacia parecer 

un leño: ésto les producra a los pequeños escoriaciones en la piel, oprc- 

si6n d e  carne casi hasta la cangrena, la circulación casi  se les inte- 

rumpia y s in  tener la menor posibilidad de moverse. A s i  como t ampxo  

se librarón de la aplicación de enemas y purgas, ya sea que es twie-  

ran enfermos o sanos, con la  finalidad de que el cuerw eliminara las 

heces fecales. 

Entre los instrumentos utilizados para golpear durante los 

castigos se encuentran latigos d e  todas clases, incluidos los de nueve 

ramales, a s i  como tambien, palss, bastones, baras d e  hierro o de  ma- 

dera ,  haces de varillas, habia igualmente instrumentos escolares especia 

les, por ejempla una paleta que terminaba en forma de pera y tenía 

- 

una agujero redondo para levantar ampDllas. 

Los abusos sexuales cometidos con los niños eran muy - 
frecuentes. La práctica sexual preferida a l  t ra tarse  de  niños no era  

el fellatio o la estimulacidn del pene, sino la cópula anal. En la Romz 

Imperial a los niños se les castraba y se les llevaba a un burdei para 

que gozaran de ellos los hombres, quienes gustaban de  la  s d o m i a  con 

niños castrados. 
1 



Después s e  p r d u j o  una campaña contra la utilización s e -  

xual d e  los niños durante el siglo XVII, pero en el siglo X V n I  s e  to- 

mó la actitud opuesta, ya que se castigaba severamente a l  niño o niña 

que se tocara los genitales. 

S'olo hasta 1871 se funda en Nueva York'la ' I  Society for - 
the prevention of cruelty to children", como consecuencia d e  que algunas 

personas acudia a la sociedad protectora de  animales para solicitar au- 

xilio para rescatar  a la niña Mary Ellen d e  s u s  padres adoptivos. Poco 

tiempo después se crearón sociedades semejantes en varios paises. 

Cabe ac la rar  que aunque el problema de los malos tratos 

ha estado presente en  diferentes culturas y en  todos los tiempos, el 

tema no está agotado, sino que por el contrario, pensamos que en las 

investigaciones realizadas se ha dejado de lado una parte muy importan- 

te, que podria contribuir en diferentes grados a la aparición d e  niños - 

maltratados: es te  aspecto ser ia  el sociojecon6mico que se va a despren- 

de r  de la estructura socual prevalenciente en un lugar. y tiempo deter- 

minado. 

E s  obvio que para que se detecte este aspecto socioecono- 

mico tenemos que par t i r  del tipo de estructura social especifica que ri- 

ge un pais o regin determinada. 

Por esta razón la presente investigación se ubicará exclu- 

sivamente e n  la estructura social de tipo capitalista, por ser ésta,  la 

forma económica social bajo la cual se rige Mexico, y mas especifi- 

camente en las á reas  sub-urbana de la Delegación Iztapcilapa. 

, 
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E L  M A L T R A T O  A LA N I Ñ E Z  DENTRO D E  E L  SISTEMA 

SOCIAL C A P I T A L I S T A .  

E n  e l  c a p i t a l i s m o  la sociedad se divide en  dos cla- 

ses fundamentales: burguesia y proletariado. 

L a  ley económica fundamental del capitalismo es la de 05- 

tener plusvalia por medio de la explotación del  trabajo asalariado. Bajo 

el capitalismo las fuerzas productivas toman una nueva calidad: pasan 

a revestirse con un caracter social, porque en la fabricación de mer-  

cancia se  ocupa a miles de obreros,  asi como también, se acentúa la 

división de trabajo y ésto trae consigo que se refueroen los vinculos - 
t tanto de los distintos productores como entre las diferentes ramas de 

la economra; sin embargo, pese a tener este carácter social la pro - 
ducción se encuentra en  manos privadas. Toda la ganancia es para los 

poseedores del capital. Esta contradicción entre el carácter social de la 

producción y la forma capitalista de la apropiación va a constituir la 
c 

contradicción fundamental del  capitalismo. Y esta contradicción se re- 

fleja en  la lucha de clases del proletariado contra la burguesra. 

.< Las clases son grandes grupos d e  hombres que se diferen- 

cian en t re  si según el lugar que ocupan dentro del sistema de producción , 

social, p o r :  las relaciones que guarda con respecto a los medios d e  - 
producción, por el papel que juega en la organización social y por el 

modo y la proporción en  que percibe su parte de la  riqueza. 
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L a  divisibn d e  las  sociedades en clases en consecuencia 

de la aparici6n y desarrollo de la propiedad privada sobre los medios 

de producción. Se genera de igual forma la sociedad antagbnica don- 

de los hombres que poseen los medios de produción fundamentalmente 

forman la  clase d e  los explotadores (esclavistas, terratenientes, capi- 

talista) l y  en un término genérico se le denomina clase burguesa; - 
por p a r t e  

producción formando la clase de los explotados (esclavos, campesinos, 

proletarios), 

se encuentran quienes están privados de los medios de - 

Debido a que una d e  las clases fundamentales del capitalismo 
i< 

. cuentan con factores socio-económicos especificos, para nuestro estu- 

dio s610 rretomaremos una clases social, que es la explotada, ya que 

las condiciones económico-sociales en las  cuales la ha sumido la so- 

ciedad capitalista ha sido propicias para que se presenten un gran nú 

mero de casos de maltrato. Aunque cabe ac la rar  que los malos tratos a 

los niños pueden darse  en  cualquier grupo social, pero que por diver- 

sas razones, que pensamos detectar, este hecho presenta mayor inciden 

cia en niveles inferiores, en la clase proletaria, aunque hay que reco- 

nocer que los estratos superiores, la clase burguesa, están en  mejor 

- 

I -  

posibilidad de ocultar o disimular tales hechos. 

E l  pioletariado es una d e  las clases fundamentales de la 

sociedad capitalista, la cual se halla privada de los medios de prcxiuc- 

ci6n y asegura los medios para viyir a base de vender s u  fuerza de - 



trabajo: es la clase - 

plusvalia, se la apropia gratuitamente la burguesia. Junto a l  desarro-  

explotada por que el producto d e  s u  trabajo, 

llo del capitalismo se acrecenta la inseguridad del proletariad3 para sub 

sis t i r ,  se incrementa e l  divorcio entre las posibilidades tecnicas-mate 

riales para que satisfaga sus  necesidades y el grado en que realmcnte 

- 

- 

lo hace, se re fuena  sobre el proletariado el yugo economico, social 

y politico. 

Dena-o de  esta clase explotada podemos encontrar un gru- 

po social que por las caracteristicas que presenta se le ha denomina- 

do MARGINAL. 

La comunidad marginal, y especificamente la familia mar-  

ginal s e  ha descrito previamente en otro apartado de- este 'marco teo- 

rico . i) - 
Pasemos ahora a definir lo que esta investigaición enten- 

persona humana que se encuentra en el , I  demos por niño maltratado : 

periodo d e  vida comprendido entre el naci miento y el principio d e  la 

pubertad, objeto de acciones u omisiones intencionales que producen 

lesiones fisicas o mentales, o cualquier otro dañ3 personal, provenien- 

tes de sujetos. que, p r  cualquier motivo, tengan relación con ella" (23) 

En los últimos años se ha realizados estudies wbre el ni63 

maltratado, de estos estudios han surgido diferentes explicaciones que 

Peter Bruckner h a  dividido en tres: 

La primera explication del homicidio y los malos tratos al 
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Dentro de esta clase explotada podemos encontrar un gru- 

po social que p r  las  caracterist icas que presenta se le ha denomina- 

do MARGINAL. 

La comimidad marginal, y especificamente la  familia mar-  

ginal se ha descrito previamente en  otro apartado de este marco teo- 

rico . , 

Pasemos ahora a definir lo que esta investigaición enten- 

demos por niño maltratado : :'pereons humana que se encuentra en el 

periodo d e  vida comprendido entre el  naci miento y el principio de  la 
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En los últimos años s e  ha realizados estudies sobre el niiía 
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maltratado, d e  estos estudios han surgido diferentes explicaciones que 

Peter Bruckner ha dividido en tres: 

L a  primera explicación del homicidio y los malos tratos a l  
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niño que se ha dado correspmde a aquella en que se considera a los 

autores como "tipos aberrantes anormales: débiles o enfermos mentales, 

p;icópatas, bebedores y asociales y se entiende que estos psicijp'ac 

sociales" sm insensibles y brutales porque no se ha apropiado todo los 

valores, las normas, l a s  actitudes y capacidades de  la civilización 

en que vivimos" ( 2 9 )  

( 1  

Son en todo caso, personas marginadas cuya socialización 

e integración debiera f racasar  por alguna razón. E s a  explicación gira 

en torno a l  individuo anomalo, defectuoso, 'libre y responsable de si - 
mismo" y la culpa es atribuida a él solamente, olvidando que se  encueníra 

sujeto a situaciones y exigencias fuera d e  su control. 

Tal parece que planteada asi la explicación, los malos - 

tratos sdlo se dan en  los circulos cerrados ,de miseria. Pero como he- 

' mos planteado anteriormente, este fenómeno social no e s  exclusivo de i~i 

estrato dada, sino que aparece en todos y cada uno de ellos con carac- 

teríst icas muy peculiares, pero que a fin de cuentas constituyen malos 

tratos. 

La segunda explicación, también atribuye la brutalidad ron el 

hijo o el infanticidio a una defecto individual, pero teniendo en cuenta al  

msimo tiempo las condicones del hecho de las que nos responsable el 

autor, por ejemplo, la miseria material y educativa en que se desen- 

vuelven tanto padres como hijos. 

Si lo más factible es que la persona maltratadora haya pas'- 

do por circunstancias similares en s8u infancia, entonces, es adnxsiblc 

suponer qui! p r  tal raz6n quedarón sin acceso a las vias edüc3Livnj d r  
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13 sociedad moderna, lo que da pie para que una vez adultos se encuc'nLrm 

y concentren en las barriadas mas @res d e  la ciudad y tengan quc 

c r ia r  a sus hijos con la mismas o mas deficiencias que las propiac. 

A s i  mismo es muy poco probable que s e  sobrepongan a la presiones y 

tenciones halando y apenas tienen otro icemedio, que recur r i r  a la - 
psuta motora d e  la acción. 

Si a todo esto agregamos desfavorables condiciones de tra- 

bajo, en las cuales e s  común encontrar a los individuos d e  las clases 

marginales de la población, pxirá entonces, entenderse las tensiones y 

presiones de que se habla arriba.  Pues una vez que se difunde un clima 

s w i a l  de intolerancia, en el  medio de la sociedad opcran también la - 
hostilidad y la dureza en la familia. 

En la tercera explicación, y en  la cual nos ubicamos, se 

plantea el entendimiento del sujeto maltratador, la victima y el hecho 

e n  si ,  en una intima relación con lo general, para poder asi transcen- 

der  las condicones d e  los hechos aislados. Cosa que las dos explicacio- 

nes anteriores no logran, pues en ellas e l  autor, la victima y el hecho 

quedan aislados del contexto social que los rodea. 

Nuestro punto de vista es que si bien e s  cierto que exis- 

niño mal- 

.. 
L 

1 
i 

rn 

\ el castigo corporal. 

ten carac^eristicac inherentes a i  individuo maltratador y el  

tratado, también lo es que e l  individuo nial t ra tadx se " educó" en base i i  

un amplio repertorio d e  prácticas educativas, en las que queda incluido 

. 
, 

! 
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La sociedad capitalista está propiciando que exista 1111 amI)ictlLc 

público favorable para que proliferen los malos tratos a los niños, 

ya que exis ten alicientes ideolGgicos y materialistas, porque e l  infan- 

ticidio, los tormentos y los malos tratos no pueden s e r  señalados como 

un hecho aislado, sino que hay que tomar en cuenta una ser ie  de coiidi- 

ciones s in  las cuales no se p d r h  dar .  

- 

Entre los alicientes ideal6gicos y condiciones que induccii 

$I maltrato se encuentra e l  d i o  institucionalizado en este tipo de socie- 

dad, ya que se considera que en todos o por lo menos muchos t i p s  de 

relaciones interpersonales se  caracterizan por la predisposición a la hos- 

tilidad. Y ésto e s  una condición importante para que exista la " hostili- 

dad contra los niños". 

La hostilidad en las relaciones se dá por la exaltación de  

ciertos patrones de  conducta tales como: la compecencia, la desconfian- 

za y la  no solidaridad. 

En la sociedad capitalista las  relaciones se dan en términos 

de propiedad privada, asT en la 

priinero es éste último, y como con nuestra propiedad privada s e  puede 

hacer cualquier cosa, se abusa de éstos hijos y s e  les daña. 

relación padre e hijo la propiedad del 

Los individuos en esta cultura aprenden a desviar la agre- 

sión acumulada por la histilidad reinante en las  interrelaciones , dew- 

sitandola en los sujetos más débiles como son los nuios. 
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Canalizar la asresrón acumulada hacia los niños, respon- 

de principalmente a que es menos amenazante descargarla sobre un nienur 

de edad que sobre un adrilio. 

Por otro lado el  adulto, principalmente los de las zonas - 

marginadas, no cuenta con el espacio suficiente que podria requerir pa- 

ra  sentirse cómodo. Lo que constituye un incremento d? la 

contra los niñas que 

agresividad 

1 1  ocupan mucho espacio". 

Las  condicones de vida, habitacionales, urbanas y las ten- 

siones a que están suietos los padres, 

lidad general d e  las relaciones interpersonales a los niños. 

imflica una trasmisión de hosti- 

A s i  también, la agresión presente en el padre es generado per 

las jornadas largas de trabajo tedioso que tienen dentro d e  las fabricas, 

y si a ésto le sumamos una serie de  valores presentadm dentro de e s -  

ta sociedad ( la d e  adquirir un estatus elevado, eficiencia, no ser po- 

bre ,  consumir, etc. ) que obviamente para este padre d e  familia mar- 

ginal, e s  mjy ddificil d e  conseguir, aparece éntonces la frustración y 

la depresión que lo va a orillar a ser fuerte tomador de bebidas alcohó- 

licas, este conjunto de elementos están predisponiendo a l  sujeto jpara 

que le infrinja malos tratos a sus  h'jos. 

La situación de la mujer no es mejor, ya que tiene com~)  - 

principal ocupaci6n ser ama de casa, ésto a simple vista resulta fácil, 

pero no e s  asT cuando vemos que estas familias sm muy numerosas, - 

que el  dinero es poco o nada suficiente para cubrir las  necesidades b2- 

sicas de la familia, y aunado a esto, los lugares marginados no cuentan 



" ,. 

con buenos servicios públicos, existen poco higiene y por lo  consiguiei!.., 

te frecuentes enfermedades parasitarias y cotitagiosas, etc, aparte el 

de soportar con frecuencia la 

hasta en ocaciones su abaiidono. Además si agregamos que  la mujer L:c 

la que está cargada principalmente d e  la  educación de los hijos, se pue- 

de pensar que no es muy  dificil que  lleguen a infringirles2castigos y - 

golpes a s u s  hijos. 

borrachera de su marido, sus golpes y 4i 
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I N  T R  O D  U C  C: 10 N , 

E l  a n á l i s i s  e interpretación d e  nuestros datos, se ofrc - 
cera d e  una manera general y sólo se retomarán aquellos datos quc - 

justifiquen el trabajo d e  la investigación. 

ción d e  los resxltados se expondrán en pocentajes y en cuadros para  - 
s u  mayor c o q x e s i ó n  . 

Debe indicar que la presenta- 

A lo largo de nuestra exposición estarán presentes dos - 

elementos en  dependencia e intima relación : lcls condiciones socio-. 

economicas precarias, como eje d e  la marginación, y el maltrato a los 

niños. Pero a pesar que esta relación será el hilo conductor del aiia- 

lisis, hemos pensado que es importante llevar un cierto orden, para  - 
que la información se presente al lector en una forma sisEematica. 

Razón por la cual primero expondremos el contexto social 

en el cual se desarrolla l a  comunidad marginal estudiada, presentando 

primero las condiciones en que esta la colonia, luego las propias con- 

diciones de la vivienda, el número d e  cuartos y e l  moviliario con que 

cuentan las viviendas, e l  tipo d e  alimentaci6n y los datos personales de  

los sujetos entrevistados, para que ya sentad3 estó,  pasemos a v e r  - 

cuales son las caracteristicas que presentan estas familias. 

Dentro de la familia se discutira quien es la persona q u i  .E 

tiene más autoridad dentro d e  la casa  y porque, asi como tambien, cual 

es el papel que desempeñ.? cada miembro de la familia dentro de ella, 

e l  padre, la m d r e  y los hijos. 



Para finalnicnte abordar de lleno el problema del maitra- 

to a la niñez en esta comunidad marginal, tocando los puntos de: cau- 

sas del maltrato, de la forma en que se aplica, e igiialmentc: se v c r A  

cuales son las condiciones sociales y economicas a las cuales s e  en- 

frenta el niño en el medio d e  la comunidad marginal, e). proceso de - 

Socialización como una cam3 de maltlato. L 
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En esta investicacitin el termino marginación no e s  entendido 

como una separación tajante de un cierto sector de la sociedad respecto 

a la sociedad en s u  conjunto, sino que por el  contrario, se eniienclc - 

como un conjunto de condiciones sociales y economicas precarias que 

rodean a un determinado grupo de individuos, s in  que por ello sea ne- 

cesario pensar que este grupo no participa en el sistema económico, ya 

que está constituyendo, por un lado, el ejercito de reserva , según ter- 

mino marxista, y por otro lado, tambien participa en la oferta y la denim 

da de  los bienes de consumo. 

- 

Consideramos preciso aclarar  que la  comunidad escogida - 
para este  estudio no se encuentra en un grado de marginalidad extrema, 

debido a que solo un 11% de la muestra fuerón desempleados y el por- 

centaje restante (89%) son trabajadores; las caracteristicas que presentan 

* l a s  viviendas son de  materiales resistentes en un 83%, asi  como tamhen, 

esta comunidad aunque solo cuenta con escuela primaria y luz electrica, 

estan en tramite los restantes servicios publicos, es decir ,  estan en - 

vias de urbanizaci6n. 

Mecha esta aclaracihn, pasaremos a describir  las condiciones, 

en general, en las que se encontraba la comunidad que estudiamos, con 

el objeto de tener una visión clara d e  las condiciones sociales y medio 

ambientales en las cuales estan incerta nuestra muestra. Cabe anotar 

que solo apuntaremos aquellos elementos inas importantes que enconira - 

m m  en el transcurso del estudio exploratorio, que nos están hablando L i c L  
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. .  

,. . 

la marginacióii. 

Las comunidades estudiadas estan ubicadas en el  oriente 

de la Cct. d e  México dentro de la dcleAación Iztapalapa, especificanienir 

son las colonias Lomas de Sta. Cruz y San José Buenavista. Las cua- 

les no cuentan con pavimentación, luz electrica legal, ya que la que 

tieiien actualmcnte es rebada de las colonias proximas que si tienen - 
este servicio, asi mismo no cuentan con agua potable el 70% de las - 
casas, carecen igualmente de servicios tales como: correo, telegra- 

fos, transporte urbano adecuado, drenaje y vigilancia policiaca, Todo 

esto está más detallado en  la monografia que se hizo sobre las colo- 

nias antes citadas, para mayor conocimiento consulte el anexo corres  

pond i en te . 
- 

Pasaremos a detallar las caracterist icas de la vivienda: el 

83% d e  la  muestra dijeron que el  material de los muros es tabique o 

tabicos, que a l  parecer son terminos sinonimas, e s  un material menos 

resistente que el ladrillo rojo, el mbique permite el  paso d e  la humr- 

dad y del frio. Cabe aclarar  que la mayoria de os hogares no están - 
repellados. E l  11.4% del total de la población utilizan llamina de car-  

tón en los muros, materiales perecedero y muy vulnerable a los fenó- 

menos climaticos. 
t 

A pesar d e  que el 31.4 % tiene s u s  techos d e  concreto, e l  

34,370 y el 31.47, son de 

p c  tivainenle. 

lámina de cartón y d e  lámina d e  asbesto res- 

Los materiales de que están hechas las viviendas, nos in- 

t ' I ' !  ZL' ! ! -?- ' -  
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teresan conocer para  relacionarlas con las caracteristicas medio am- 

bientales y d e  habitat que poseen las familias que habitan en  las zonas 

maiginadas tal y como lo indica el  marco teórico. Vease cuadro n ú m i -  

ro uno (1). 
IV\ATLl l iAL DL CONSTRUCCi6lJ 

MUROS TECH os 
CARTON TAS>bdl  OTROS W A T .  CONCRSTO L. ASñIsTO L. CARTON L .  GhLvWiraori  

, .  

?%NOS %.I M ¡ N ¡ n O  

JIAL qui fl fI;rJiPIo 

. ,, 
. .  
MAS SIL MiNimO 
,. . 

" $RíC"ENCiA, .I : 4 24 2 I 1  I2 I1 I 

r ' 6 C C i N T A j Z  '. ILLI % az.9 % 5.8 % 31.4 % 3Y.3 % 3\ .$  % 1.7 "/. 

Otro elemento que consideramos impr t an te  detectar es el 

- número d e  habitaciones con que cuenta .la vivienda, por aquello del 

hacinamiento: encontrando que el 32% dijo tener solo un cuarto coms - 

vivienda, elemento que de hecho nos esta haGIando sobre la promiscui - 

dad en la que viven estas  personas, el w; tienen d x  cuartos imo de 

los cuales se utiliza como cocina y comedor por las mañanas y por la - 

noche como dormitorio, el resto d e  nuestra población tiene 3 ó 4 cuartos 

i1 

y solo una persona nos rncnciono que s u  casa tiene más d e  5 cuartos 

El  problema de l  hacinamiento, es un problema que SI gen\:- 
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ra a 

nas quc no tienen facil acceso at proceso productivo. 

partir  de  las condicimes incipientes en las cuales viven las p e l s ( ~ -  

En relación a l  moviliario con que cuenta la vivienda, encon- 

tramos algunos elementos muy interesantes, como por ejempla el nfi- 

mero de camas y su  relación con la cantidad de personas que viven en 

la vivienda. 

El  17,6% d e  la poblaci6n sólo cuenta con una cama y el - 

38. 7% tiene dos camas,  esto nos remite nuevamente a l  hacinamiento ya 

que en las  casas generalmente viven de 5 personas en adelante. Y aun 

'el 38.2% que tiene d e  3 a más camas tiene el problema de que las co- 

loca dentro de lina misma habitación, presentandose . l a s  conductas - 
incestuosas y la promiscuidad. 

~~ . .  
Esto trae entre otras~-  consecuencias que los .niños se den 

cuenta de la vida sexual que sostiene los padres,  asi como de los con 

fl'.ctos conyugales que se sucitan. Cmndo hay dos cuartos ent.onces se pue 

de separar  a los hijos de s u s  padres, pero aún a s i  nos encontramos que 

las niñas y los niños duermen en una misma cama o en la misma 'ia- 

bitación propici.ando las conductas incestuosas: y de hecho durante las entrevis 

tas l a s  madres nos plazicaban con frecuencia del problema del  hacina- 

miento. una d e  ellas nos dijo que a s u  esposo no l e  importaba tener re- 

,laciones sexuales delante de s u s  h:jos; también nos platicarón el caco de 

un niiío de 1 2  aEos que se duerme en  la misma cama con sus  hernianas 

y que su maiiiá lo sorprend:o e n  juegos sexuales, y otro caco mi.iy ~ ' ~ 1 1 i i a ~  

- 
- 

__ 
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pero con un n L t 5 ~  de 6 aT'os. 

Cuaiido la madre encontri, a s u  hijo jugan30 sexualmence- 

con una ni ia ,  ella lo  golpe:, brutalniente. We aqiii' corno la margination 

matiza 21 maltrato a la ni?ez con aspxcos  m u y  esprcificos dzrivadas del 

contexto socio-ecllíom'.co en dond- se desa rrollan. 

Otra cuesttón sobre e l  movi1iar;o que nos parece impori:an- 

" .  te mencionar es que , el 43% posee T . V . ,  esto nos dice que cas5 la - 
m&ad d s  la pDblación tiene esiie aTarat9 r, qlié necesLdda3es les cubrira 

qup se pueds enc.ontrar 

te hay de comer? Muy probablemente sea por l a  enajenación que les - 
br'nds: la neces:dad de e v a d i r  su frustrante situac.ón, p w q p e  de otra 

manera no se explica como prefieren tener una televisión que una lava- 

dora.  q!le tienen el mismo costó 

con tal frecuenc'h zn iicgares donde escasamen - 

y que le aminoraria mucho la carga 

de trabajo d e  la mujer dentro del hogar 

A rticulos domes t'.cos tales como la estufa, el refrigerador 

ye1 comedor lo poseen más  de la mitad de nuestra población. debfdo a que 

son arttculos d e  primera necesidad.. 

zación de lo an tes  planteado. remit:rse a l  cuadro ndmero 2 , 

Con el f in  d e  tener una vlsual i -  

En relac'!ón a s u s  habitos alimentic@s,se observó por sjem- 

pi0 que d e  las  5 familias que tienen un ingreso mayor a l  minimo todas 

consum!erón carne. 

so par abajo del minimo solo 4 d e  ellas pueden comer c a m e  y en una - 

forma k j t a  n tc i r reg ula r. 

mientras,q'-ie de las  22 fa.milias que tienen un ingre- 
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A s i  como también se p a d e  notar que las familiar que tie- 

nen menos recursos economicos se alimentan principalmente de v e d u -  

ras y fr:joles. aquellas familias que tienen más posibilidades economi- 

cas no consumen tanta verdura, pero si más came ,  ,huevo y leche. 

Y como dato curioso ninguna de las familias entrevistadas - 
dijerón comer fruta. 

Esto nos d a  pie para pensar en  los problemas de nutrición 

y p , x  lo tanto de salud que trae cons!go la falta de recursos económicos 

adecuados. ReinLtirse a l  cuadro número 3. 

En l a  comunidad se presentan graves pro5lemas , y sobre 

toclo para el manten'.m'.ento d e  s u s  hijos, diicante la entrevista les prc- 

gunLanios SI ten"an dinero para comprar ropa y ca,lzadv a sus hijos, iixii; 



de la mitad de la muestra (77%:) contest6 que no le  alcanza el dinero p?,- 

ra comprar ropa y calzado a s u s  hijos, en tanto que el 237, contestó que 

s: le alcanza. Ver cuadro número 4. 

1 
2s 

. .  

1 c1 

n 

14 

! i i j m m  7 0 s LJ Y 

17 IO I2 

. 
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Esto nos hace referencia d e  las condiciones económicas - 

en las que ye encuentra por un lado y , p x  otro se puede plantear que - 
. la falta de1 satisfsctor vestido ( entre otros) p e d e  influir e n  que exista 

uii ainbiente de tensión en la familia, pues además d e  ésto, el agobio 

de las presiones soci-ales a que están some:idos los padres,  facilita que 

descarguen toda,s estas frustraciones en el núcleo fami,liar y espxialrnentci 

en los ii:?os. por ser éstos los menos amenazantes: pues se sienten - 
"tristen y desesperadas" '.¡y en quien descar-n este estado de animo - 

/. . 

es en los h'jos. 

Ahora pasaremos a exponer los datos personales de nuestra 

muestra. que nos han parecido 'mportantes para conocer la prohlemati- 

ca qlie se genera a partir  de la situación económica y social en las que 

viven las personas que habifqn las comunidades marginalez. 

E l  nivel educativo alcanzado por estas personas es bajo, por 

lo cual se corrobora lo expuesto en el apartado de marginación que pre- 

sentamos ami e l  marco teórico , ya que e l  17% de los padres entrevistados 

son analfabetas y el 57% no terminaron la escuela p rh ia r i a  . Citese cliadm 

anterior., número 5 

En relaci6n al bajo nivel educativo resulta interesante - 

plantear que su cond'ción socio-económica baja, respunde en gran me- 

dida a los pocos estid.os rea1;zado.s. pero asi' mismo se puede plantear 

que es dsb do a que son personas que han emigrado d e  poblaciones ru- 

rales y en  s u  nfancia. sesún su vers ón. e ra  más impr t an te  para sus 

padres que los h.jos ayudaran en el campo en vez de perder e l  tiempo 

en la escuela. Esta Liltiina infii-mariOn es producto de, los plenteainien- 
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tos vertidos en  las entrevistas,  pero que no se registró porcentual- 

inente. 

& S T d D i O S  ' R r A i i z R > o S  . 

I I F 1  % I 

Por otro lado, l a  falta d e  estudios, en estas  personas nos 

remite a l  problema de su  no participacibn (en forma total) en el pro- 

ceso proiductivo del pars, es decir ,  s u s  parcial incersión en dicho pro- 

ceso es debido a que este tipo de sociedad capitalista requiere d e  un - 

trabajo d'.versamente cal:fi.cado y que cuente con una capacitación técnico- 

cientif:ca para desempeñar las tarea-, que exige el sistema. 

L a  

sistema educati.vo capitalista, que tiene como fin reproducir la sumisión 

de los sujetos a la ikleologra dominante. 

calificacibn es proporcionada y reproducida a través del 

Por lo tanto la posi.bil'.dad de emplearse de las familias mzi-- 

g'nadas. esta '.ntiinainente re1ac:onada con la preparación escolar y tCc- 
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nicaca que poseen, el nivel de escolaridad de esta familias, cs  

muy bajo, o son analfabetas o no terminarón la educación pri- 

m a r i a .  Las madres entrevistadas nos coinunicaban, que la ma- 

yor ia  de las veces sus maridcs tenían ocupaciones insciertas, - 

eventuales, por la fa1 ta d e  una preparación técnica o escolar que 

requiere el s i s s t e m a  capitalista.  

Es interesante mencionar que e l  63% de nuestra muestra 

tiene trabaj o eventuales, tal es como obreros, caípinteros, albariiles, 

e lectr ic is ta ,  etc. ,  a s í  como también e l  407, está bajo la condi- 

cs ión  laboral de eventual y no logran ganar ni siquiera e l  salario 

mínimo, lo cual hace patente la situación socio-economicsa en la 

que se tiene que a j u s t a r  e l  trabaj ador que no logra integrarse - 

completamente al  trabajo product ivo de una gigantesca ciudad como 

es México. Ver cuadros 6 y 7. 

Pero que hay con esta incertidumbre en la cual sse encuen- 

tra el  trabajador eventual porque es evidente que este clima de ines- 

tabilidad se va a generalizar a toda la familia. El temor y la friis- 

tración que aparece en los padres se traduce en intoleranscia y - 
agresión hacia s u s  propios hijos y que d e c i r  de ese 11.4%~ de de- 

sempleados ensont rados durante la invest igación de casos &e niños 

maltratados.  Se podria d e c i r  que ~irm de los factores más fuerte - 

con que nos encontramos es esa  carencia de recursos economicos 

que hacen que el niño sea una carga muy pesada para sus padrcs, - 



as i  f romo tambien lo hacen blanco para las descargas cb j frus- 

tración de los padres, e n  otros terminos, esta tensión se refleja,  

como lo plantea Brückner,' en la violencia hacia los menores, ya 

que e s t o s  por s u  debilidad representan un blanco faci l  para la agre 

sion d e  los mayores. La consecuensia lógica es que los niños van a 

aprender a respe tar  la fuerza y a someterse a e l l a :  

El 260/, d e  la población cuenta con un ingreso fijo, traba 

jando ya sea de obrero o de empleado sfederal ,  pero aún asi 11.4% 

gana menos del minimo cosa que los coloca a todos formas en con- 

diciones de ex is tenc ia  muy precar ias  y les impone todo ' t ipo  de - 

limitaciones tanto a lo h i j o s  como a la esposa, e s t a  Última que tiene 

la penosa responsabilidad que con poco o casi  nada de dinero propor- 

c ionar  a 1 iment ación a s u s  hijos , preocupación en ocaciones bas- 

tante grande. El  hecfio de tener un trabajo fijo no libera a e s t a s  fa- 

milias de l a  marginación social  en la cual viven. 

- 

El problema económico no es exclusivo de las familias que 

viven en las zonas marginadas: s ino  por el contrario tiene sus ba- 

ses en las condiciones póliticas y soc ia les  del pá i s  que se re f le jan  

en la economia de l a s  familias, pr incipalmente de .  las proletarias,  

por e l  bajo nivel adquisitivo teniendo como causa e l  elevado índice 

de inflación que se regisstra y por ende e l  desempleo masivo d e  los 

t rabnj adores. 

Lo ant eriornient e expuesto nos hace referencia acerca del  
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gran problema de desempleo por el qi!" a t r a v i c m  el  pa í s  ya que al 

pregunlar s i  los esposos siempre se han dedicado a l  trabajo que rea- 

lizan actualmente nos contest arón que no, pues ant er iormcnte (en la 

mayori a de los casos) trabaj aban en fábricas,  pero como ha habido 

recor tes  de personal y por ende despidos, en la actualidad han teni-  

do  que emplearse  en lo que pueden. 

E s  muy probable que e s t e  cambio d e  si tuación pueda c rear  

es tados de tensión en lo s  individuos, pues lógicamente l a  eventua- 

lidad d e  s u  t r aba jo  y de s u  ingreso acarrea inseguridad al  i n t e r io r  

de la familia. 

Con respecto a l  número d e  hijos, se encontro que el 54% dr 

l a s  familias tenian de l a 3 hijos, el 3 q 0  tenian de 4 a 6 hijos y el 

12% más de 7 hijos. La razón d e  que l a  mitad de l a  población estu- 

diada tenga pocos hijos e s t a  e n  que la gran mayoria de las mujeres 

en t rev is tadas  son jovenes y con todas l a s  posibilidades de seguir  en- 

gentrando. Pero aúnque sean re lat ivamente pco el número d e  hijos, 

hemos vis to  que tienen problemas para cubr i r l e s  s u s  necesitades más 

apremiandes, t a l e s  como: alimentación, vest ido y calzado. 

Igualmente, las madres nos informaron que no les a lcama-  

ba e l  dinero para proporcionar todos los elementos necesario s para 

la educación d e  s u s  hijos, l o  cual no les permite terminar  l a  pr ima-  

r i a  oque ingresen a un nivel educativo superior.  

m A cont inunci ón pasaremos a anal izar en  forma más  dct a1 la-  
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da la si tuación familiar que encontramos en la coxnunidad marginal. 

C O M O  SI OBTiCUZ t i  ¡NCtLf-so FAM.(\ 'LiAR 

.. 

.. 

CQMO T R A B A J A  P A R A  APORTAR 

EL I N 6 R ' L S D  
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"Las estadísticas,  de la violencia  int raf amiliar reveló 

ya que e n  l a s  familias l a  cosa no anda bien, en todo caso si se mide 

con l a  ideología de las familias de nuestra sociedad'' (31). E s  dec i r ,  

que l a s  agresiones y la v io lenc ia  son inseparables del modo de pro- 

ducci ón como de la social  i zación de los i ndi vi duos, é s t o  tiene s u  

e x p l i c a c i h  en las relaciones de producción que tienen como objetivo 

mantener un orden de explotación en es ta  sociedad. 

Hay autores  que sostienen que la violencia e je rc ida  cn 

la  fami lia y e n  especial a los hijos se debe a que el  agresor siif re 

t ras tornos  psicopát icos y por esta razón los describen como inmadu- 

ros, sádicos,  débi 1 es, aberrant es, psicípatas, enf e rmcs  mentales  

y se entiende que e s t o s  "psicópatas asoci a les"  no están int egradosdel - 

todo a los valores y normas de la sociedad. 

Pero es necesario ac l a ra r ,  que e s t a  violencia no sólo tie- 

ne s u  explicación en  una patología  individualista, sino que por el contm-r 

r i o  é s t a s  "(. . .) actitudes au to r i t a r i a s  y de violencia  en la familia ubican 

al  individuo dentro de e s t e  espacio donde forman la personalidad y c l  carác- 

ter  del individuo no tanto como una situación individual, s i n o  como pro- 

ducto del Condicionamiento s o c i a l ,  y adjudican a la familia un papel fun -  

damental en la cohesión social  que mantiene a la sociedad capital ista"T?73 

La final idad de est e au to r i t a r i smo  es e l  de reprcduci los 

val ores burgueses y la est abi lidad de un orden social  que empieza en 13 

familia, con la autoridad y el. dominio del padre por ser fste el abastt%.:c- 

dor econóniico del hogar. E l  padre, tiene que asumir tin papel dc  obcdi . '!I- 

I. 

-. ~ 

I .  
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1 .  

" 

cia y sumisión ante s u s  superiores en'- el trabajo, para no ser despc - 

dido, porque sólo cuenta con s u  fuerza de trabajo para sobrevivir, d e  la1 

manera , que este esquema se  reprodnce'en la familia, a i  ser él amo y 

señor del ¿ hogar, pretende someter a la familia de la misma manera , 

en que él es subordinado en  la fábrica. 

Las estadísticas arrojadas por nuestra investigacipri com- 

probaron que el 81 % de la familias que tienen un ingreso menor al sue1 - 

:do mínimo presentan una mayor incidencia de problemas d e  autoridad 

que de infidelidad con sólo e l  19 % , los desempleados con un 100 

sentaron problemas a d e  autoridad. Vease e l  cuadro siguiente . 
pre- 

. 
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Podemos aceverar, con lo anteriormente dicho que la auto - 

ridad en  las familias marginadas tienen s u s  bases en las relaciones d e  

producción y no en  la cxplicacióri individualista donde consid.eran al hom - 

bre un "psicópata social". Ahora bien, la relación que se estabkece en I 

tre la autoridad y la sumisión en la familia están orientaidas y contribu- 

yen mas a fomentar un espí-ritu de ajuste de agresividad autoritaria y 

de violencia a nivel individual y social que a fomentar los intereses o la 

convivencia armónica d e  la familia y d e  s u s  miembros en particular. LJ- 

. .  

bican a la familia como e l  espacio d e  mediación entre 

y la socialización del individuo. Concretandose es-a mediación en la 

autoridad y e n e l  dominio del padre por ser éste quien aporta el dinero 

a la  familia. 

la privatización 

De las personas entrevistadas un 5 4 . 3  % refirieron que la ra-  

zón por la cual e l  padre tiene m i s  autoridad es debido a que es él quien 

aporta los medios económicos al hogar, un 37.1 % adjudican a La madre 

la autoridad ésto es debido a que e8 . ella quien pasa más tiempo en el 

hogar y porque era d e  ella principalmente la obligación de educar a los 

hijos, es importante que agregemos que cuando surgían estos casos la 

gran mayoría de las mujeres se quej aban de abandono y negligencia 

por parte del esposo y por lo tanto muchas de e l l a s  estaban en estas 

condi cones ob1 igaJas por las c i rcunstancias  y no porque quisieran 

tener más autoridad, esto nos lleva a la problemática de la idea o 

concepción que se tiene en nuestro p a í s  (y quizá en toda latinoam6ri .- 

ca) e n  donde se le atr ibuye o confiere al  hombre todas las  prcrrogzti 

. 

* 
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vas de mando y la muje r  acepta y reproduce este hecho, es decir ,  

que en casi  todos los scasos el poder de decisión le corresponde a l  

padre y la familia se somete a ello. Este es un problema que plan- 

tea Brückner diciendo que la sumisión se aprende en el  seno familiar 

en  donde el  padre somete a la familia de igual forma en que a él se 

le somete en el  trabaj o, repraluciendose así, los esquemas de sotnc- 

timiento de la sociedad. V e r  el cuadro número 9 

La coorrel ación estudiada entre la agresividad y cómo se 

aport a e l  ingreso familiar, es muy significativo en nuestra investiga- 
. 

ción porque de el  lo depende explicar que efectivamente la agresividad 

y la violencia  tiene s u  génesis en las relaciones de explotación que 

impera en la sociedad capital  ist a, en e la cual los individuos sc hn- 

llan privados de los medios d e  producción y seguran los medios para 

*. . 

." 
L . 

r .  

. 



vi v i r  a base de vender s u  fuerza de trabaj o ; e s  la clase explotada 

porque e l  producto de s u  trabaj o plusval ía- se lo apropia gratuita- 

mcnt e la burguesía . Junto al desarrollo del capital ism0 se acrecenta 

la inseguridad del individuo para subsi st ir, se incrementa el  divorcio 

e n t r e  la posi bi lidades téc ni ca- mat eri a l  es para que satisfagan sus 

necesidades y e l  grado cn que realmente lo hace se refuerzaesobre los 

marginados el  yugo econóinico, social y político. 

Estadísticaniente, e l  100 % corresponde a los desemplea- 

dos que utilizan la agresión f ís ica  a los niños, e l  60% son los traba- 

jadores independientes que utilizan e l  ma l t r a to  físico a los infantes 

e l  83.3 % pertenece a los trabaj adores contratados por una fábrica 

o por algún comerciante,  que incurren en agresión física hacia los 

niños y por Último tenemos a los trabajadores con empleo fijo, el obre- 

ro  con un porcentaje de 83.3 % y los empleados con un 66.7 % que 

también emplean e l  mal trat O. 

- 

x 
? 
O 

- 

Vease e l  cuadro siguiente (10) 
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Pero justifiquemos lo anrerior: 

El padre agobiado por toda una presión social descarga 

s u s  frustraciones en  e l  núcleo familiar por ser éste menos amena- 

zante . Las agresiones f ís icas  hacia la madre y ésta hacia los 

hijos son resul tad0 de un condiconamient o s o c i a l ,  pues todas 

e s t a s  actitudes d e  violencia  y autoridad son reproducidas en la familio 

- 

por e l  proceso d e  soc ia l iz rc ión  que somete al  individuo a tener pau- 

tas de conducta t a l e s  como : la vilencia, sumisión, obediencia y 

el respeto a los mayores dado que de e s t a  manera se mantienmy re- 

producen los int eres capital  ist as. 

Ahora bien,  e l  ingreso familiar d e  las personas estudiadas 

en  la investigación, nos hablan del lugar que ocupan éstas en las rela- 

cimes d e  producción con respecto al  grado de mal trato que se da en 

los niños como lo es la autoridad en la familia . Para i lustrar este 

punto observe e l  siguiente cuadro. (11) 

I I I 
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Corroboramos que independientemente de quién aporta 

e l  ingreso, la persona con más autoridad en la familia es e l  padre,  

así lo indica .el 57 % de los casos. Esto nos remite diréctamente 

a l  marco teórico que sus'tenca nuestra investigación, ya que en él  

se considera igualmente que la figura autor i tar ia  dentro de  la familia 

e3 representada por e l  padre, porque es é1,el que reproduce dentro 

de s u  familia la gerarquización con que se encuentra en su mzdio 

laboral ; el  si st  ema de explot aci  ónen el  cual vi vimos hace que e l  

obrero vea en s u  hogar e l  lugar en donde puede mandar y cuentan sus 

opiniones, un lugar donde imperan s u s  normas y valores, ya que en 

la fábrica sólo es una pequeña pa r t e  del engranaje en la producción, 

es d e c i r ,  que no se le respe ta  s u  identidad, no se le da valor a su 

condición d e  hombre. V e r  e l  cuadro (12) 
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El papel tanto del padre c‘om de  la madre se debe causas 

soc ia l e s  y no por la es t ructura  de s u s  leyes de la misma familia. 

Por lo regular  la madre no se ocupa de apor ta r  e l  ingreso familiar, 

más bien el  papel fundament o1 de la mujer es reproducir a los in- 

dividuos por medio del proceso de socialización , a s í  como también, 

e l  de mantener una ideologíaque esta especificada en las actividades 

que realizan por un lado,reproducir a los individuos para que se me- 

senten d i a r i amen te  a las puertas  de la fá i r ica  y por otro lado re- 

producir e l  e s t a t u s  social  de la familia. Solo el 17.1% son las ma- 

d re s  que trabaj an como asa1 a r i  adas o perci bi endo un sa l  a r i  o y un 

8v0 sededican  al hogar. 

En un 91.q0 de los casos resul ta  que la madre; es quien 
I ’  

cuida a los hijos. Vease cuadro s iguien te  (12). 

~ C l l P n e i ó H  
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Las  personas entrevistadas hicierón incapie en que cuidar 

d e  los hijos , es p a r t e  d e  s u  quehacer, Este punto nos habla nueva- 

mente de l  papel de la mujer en la familia, 

h i s t o r í a  de la humanidad ha s ido  e l l a ,  la encargada del cuidado 

pues 2s atirivés de la 

de los h i jo s  en cambio e l  padre ha tenido como Única función en 

la familia 61 de s e r  e l  provedor de los bienes ma te r i a l e s  para la sub- 

si stencia de s u  familia.  

Lo anter ior  nos remite a la cuestión de como s e  dej a de  lado 

la importancia que tiene la figura paterna para el desarrol lo  integral 

- d e  los hijos. 

En cuanto  a l  8. qo de las personas a que les  ayuda al  cui- 

8 dado de los hijos es h i j o  mayor, se puede hacer alusión con respecto 

a este da to  , qde el papel mat e r m  que obliga a desempeñar a la 
- 

.. . 

.. 

persona que se .í.iqueda al  cuidado de los niños. Es  en mucho de 

los casos en donde aparece el fénomeno del mal t rá to ,  pues las per- 

sonas que los cuidan (aunque sea en forma temporal) no aceptan total- 

mente la responsabilidad que implica cuidar  a los hijos propios, en 

muchos de los casos e x i s t e  la agresión latente en e l  t r a t o  con e l los .  

Generalmente se piensa que los hijos dentro de la familia 

deben c u b r i r  las espect a t  ivas de la parej a como pueden ser : reaf ir- 

m a r  la masculinidad y femineidad de los conyuges 

los hijos, cumplen el papel d e  ser e l  blanco en el cual los mayorcs 

depositarán s u  aut oridad. 

3sí como tambi6:i 

Por otra p a r t e  los h i jo s  son considerados como la propictlxi 
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privada d e  los prdres,  ideología que s e  genera a pa r t i r  de las re1 a- 

ciones de producción capital  ist a e n  las cuales  se encuentra inmerso. 

Dentro de la familia los hi jos  tienen que asumir la volunLad de los 

mayores es d e c i r  no gozan del privilegio de manifestar s u s  ideas, 

pencamient o o sent ir. 

A continuación pasamos a explicar los resultados obteni- 

dos en nuestra investigación sobre las formas de ma l t r a to  a los 

niños , la falta de atención que se presenta a pa r t i r  de las condicio- 

nes sociales en que vive la familia y la socialización como una causa 

de  mal trato. 

. 



La finalidad de este aná l i s i s  e s  argumentar que la agre- 

sividad y la violencia  hacia los niiios no depende única y exclusi- 

vamrnte del carác te rde l  individuo : s ino  que tiene sus bases e n  el 

condicionamiento social .  

Para e l lo  nos apoyaremos en los conceptos de violencia 

y autoridad que maneja la Escuela d e  Frankfurt .  

Es tos  autores clef inen a la familia y las relaciones de aut-oridaci 

que en e l l a  se cultivan como clement0 de la cual dependen, e n  la 

vida cotidi ana, la e s t ruc tu ra  de fuerzas económicas y social  es que 

mantienen la cohesión social  y coniolresul tado de mayor trascendencia 

- A 

I .  

- .  

* .  

f 

en nuestra investigación 

detrminar  en  manera significativa e l  maltrato a la niñez., re tomare-  

mos a Peter  Brückner, e l  cual nos habla de la violencia  en la socia- 

lización del niño : expresando que la familia es reproductora de vio- 

lencia y que é s t a  es transmitida al individuo por e l  proceso de socia- 

lización, cuando al  infante no l se le sat isfacen s u s  necesidades in- 

med ia t a s ,  siendo que ellas,  son detrminadas por el lugar que ocupa 

la familia en e l  proceso de producción. Eo anter ior  justifica, que a 

menor ingreso en la iarnilia mayor será  la violencia  en  e l la ,  ya quí. 

los sat  isf act ores que requiere  e l  niño para  sobrevi v i r  están controla- 

dos y limitados según el  nivel económico donde se ubique la familia, 

es decir ,  e l  niño desde temprana cdad siente en  forma inqui, -t ante 

y angustiosa los procedi inientoc "(. . . ) punitivos hondamente a r r a i  ga- 

Jos en la práctica de ladeducación y la cr ianza sino que precisamcii- 

comprobar si el  ingreso familiar va a 
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te la tot al dependencia del infante respect o a la atención del adulto 

conduce a experiencias traumat izantec, porque no es posible engranar 

d e  modo per fec to  las necesidades y s u  satisfacción, no habiendo to- 

davía adquirido tolerancia a la f rustración a cada estado transito- 

r i o  d e  hambre resul ta  ca tas t róf ico  - en la vida del lactante " ( ) 

E s t a  v io lenc ia  formada naturalmente,  por la o p o s i d ó n  

de los sat  isf actores, funciuna según el  nivel adquisitivo de compra 

que tienen las familia. En la medida, en  e que e l  individuo par t ic i -  

pa en el  consumo, decide el  que se pueda o no considerar 2 miembro 

de la sociedad. La pobreza m a t e r i a l  significa desintegración forzo- 

sa, e l  hombre "pequeño" s i e n t e  también la violencia,  desde e l  mo- 

mento mismo en que s u s  necesidades biológicas se ven obst aculi- 

zadas, por los pocos recursos económicos de la familia. Vease e l  

cuadro (13) 

. 
I 'Í 
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Por lo que una forma d e  ma l t r a to  a la niñez que está 
I >L 

mat isada por la carencia  de recursos económicos, es la! adecuada 

sa t i s f acc ión  de ropa y calzado. 

En general e l  77 '% de la población d i jo  que no le alcan- 

zaba el  d inero  para comprar ropa y calzado a sus hijos ,  coca que 

nos habla de la inarginación económica de estos padres de familia, 

a s í  como de los problemas que pueden su f r i r  los niños a causa de 

estos la fal ta de estos element os básicos en re1 ación principalmente, 

a las enf errnedades que puedan contraer.  

Ya que e l  ingreso que tienen las familias de esta zona mar- 

ginada e q  mNy p r e c a r i a ,  y sobre todo si se considera que el actual 

sueldo mínimo no s i r v e  ni para  cubr i r  las necesidades elementales,  

debido a l  período crítico en e l  cual se encuentra el país< pues gene- 

r a  una inflac'ión nunca antes vivida razón por la que surgen proble- 

mas conyugales, iniciados muchas veces por la esposa que se que- 

japorque no le alcanza e l  gas to  para.cornprar la coinida, para  dar  

educación a sus hijos y porque no cuentan con lo suficiente para 

comprar1 es ropa y calzado. Est  os probl emas conyugal es son ot r o  

indjcio de las condiciones en  las cuales  viven aquel las personas quc 

habitan dentro de las  comunidades marginales. Para ilust r a r  est a 

aseveración ver  e l  cuadro que se d a a  continuación 

\ 
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KAUSAS DE C O N F L i C T O  C O N  CC CONYU6uE 

I Los conflictos con la parej  a en la mayoría d e  los casos 
~ 

-- 
son escuchados por lo niños quienes se ven afectados, una vez más, 

por e s t a  marginalidad socio-economica que llega a ellos por muy 

d i s t i n t o s  canales  y que envuelve sus  exis tencia .  Por Io tanto o t r a  

forma de ma l t  r a t  o l o  constituye la fa1 ta de atenci ún hacia los h i  - 

jos , por ej empl o: a l  re1 aci onar e l  número de hijos con la forma en 

que s u s  padres les  dedican tiempo ,se puede observar que indcpendient c- 

’mente del número de hijos que posean las familias de la zona mar- 

ginada estudiada , cuando les dedican tiempo a s u s  hijos no Lo hacen 

individualmente,  es dec i r ,  no les dan una atención especial a cada 

uno ; s ino  que por e l  cont ra r io ,  cuando tienen tiempo para e s t a r  con 

s u s  h i jos  l o  hacen con todos a la vez. 

1 
1 
I 
I E s t o  nos e s t á  diciendo como se reprcducen, en  las fninili- 
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a$ marginadas las condiciones que imperan en la sociedad a t a l  como 

lo postula  l a  Escuela de Frankfur t ,  ya que dentro de la e s t ruc tu ra  

cap i t a l i s t a ,  en la cual nos encontramos, no existe una atención 

individual a l  sujeto,  s i n o  que todos los se rv ic io  hasta e l  tiempo libre 

e s t án  masificados, se trabaja pensando en grandes congl oinerados de 

personas s i n  tomar en cuenta la subjetividad de los individuos en 

forma par t icular .  De esta  forma se l e  enseña al niño a adaptarse 

a l a  sociedad y aceptar  como normal la deshumanización que impern 

e n  el la .  A s í ,  entonces, e l  niño se encuentra en  una situación s imi-  

1 a r  a l  adult o, guardando cl aro está e l  sent ido de la p r o p r c i  ón dc- 

bid0 a que se encuentra, igual que e l  hombre dentro de la sociedad. 

El  niño es uno más e n t r e  sus  hermanos y se le cubren sus necesida- 

des  más element a l e s  e n  forma precaria y, cuando se le proporcio- 

na atención, ésta es repartida con e l  r e s t o  de s u s  hermanos. 

For todo lo an tes  mencionado se puede plantear que en 

la comunidad marginada estudiada en  la Delegación .Izt apalapa, hay 

un nivel s ignif icat ivo de abandono a la niñez. 

A parte del descuido y fa1 ta de atención que se les pro- 

f iere  a los niños, o t r a  forma de ma l t r a to  muy común que se encon- 

t ró  en la comunidad fue el grito. 

Los da tos  que se presentan en e l  cuadro siguiente (14) 

son muy significativos en cuanto que e l  grito como t a l ,  es una ex- 

presión más de m a l t r a t o  porque casi  s i empre  acompaña al golpe y, 

- si no es é s t e  e l  caso tiene efectos ta les  como a temor izar  e inhibir 
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las  conductas de los menores, donde talvez, la mayor d e  las conse- 

cuencias sea el hecho de que en esta forma se introyecta la sumi-  

s ión  y e l  t emor  a la autoridad. 

La  violencia nacida de la f rustración es la que lleva a 

que 1 os padres se muestren agresivos con sus hijos proporcionándo- 

l e s  golpes y p rof i r iendoles  palabras obcenas cuando el  niño no cum- 

pl e con las espect at  i vas  que d e  61 t ienen sus padres ,  éstos se expre- 

an des l a  s igu ien te  manera "el n i ñ o  tiene que ser trabajador, ayudar- 

me en  todo l o  que le pido, e s tud ia r  mucho y no ser rebelde". 

Las agresiones físicas que han ocasionado marcas  en e l  

cuerpo se han presentado en  e l  74 .3  d e  los casos. las formas 

por medio de las cuales  se han infringido estos malos t r a tos  son mul- i 

t i p l e s ,  ci taxiose a manera de ejemplo los si guientes : ci nt urona- 

, sos, ataduras, moretones, bofetadas, patadas, golpes en la cabeza f 

con d i  ferent es instrument 03 (pa los, pat os con c l  avos, piedras,  varas 

y azotes  contra la pared), nalgadas, etc. 

Sin intención de justif icar estos actos brut a l e s  pensamos 

que las causas de tales actos  se encuentran en las  condicones socio- 

económicas que or i l lan al  individuo a mantenerse dentro de una si tua- 

ci Ón de inest abi lidad, tensión e inconformidad con sus condiciones de 

vida que van a repercut i r  en agresión hacia todo lo que lo rodea y 

pr incipal  mente hRci a sus hijos, como ya -,e menci on0 ant eri Orment e.  

. 

La autoridad e n  la  fami lia, como ya se d i jo  más a r r iba  , se 

traduce en violcncia  dc los más íuer tes  hacia los más di-bi les, en dnnL?c 
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el padre es la persona que tiene más autoridad dent ro  de la famili- 

a por ser éste e l  pr incipal  abastecedor económico; y éste a s u  vez 

proporciona gol pes y malos t ra tos  a la madre por considerar1 a coni0 

de s u  propiedad, ésta a s u  vez, descarga s u  es tado de ánimo en sus 

hi jos  ya que es l a  única manera que encuentran, para l iberar s u s  

tensiones emocionales y/o económicas, razón por la cual e l  69 % 

de los casos y en valores  absolutos corresponde a 23 personas las 

que golpean a sus  hijos. 

Otra explicación a este fenjmeno s e r í a  lo que plantea 

Brückner respecto a que la conformación habitacioiial de la vivieii- 

d a  reduce e l  espacio utilizado por los miembros de la  familia lo que 

or ig ina  que no e x i s t a  un espacio adecuado y suficiente para la acti- 

vidad infant il y 1 a adulta,  lo que acarrea enf rent amient os en  los 

cuales  e l  mayor afectado es el ni ño, ya que en él, la madre que es 

1 a que permanece la mayor pa r t e  del d í a  en e l  hogar, trata de con- 

t r o l a r  los movimientos de los hijos a través d e  los gritos, de llama 

das  de atención y d e  golpes con la final idad de que los niños le pro- 

c 

. - 

duzcan la menor incomodidad posible.  Es por e l l o ,  que el maltrato 

a los niños no se deb Única y exclusivamente a trastornos psicopa- 

tológicos individuales del agresor. 

Con respecto a los 25.7 % de los casos en los cuales  no 

dej an marcas los padres, en s u s  hi jos ,  se debe a que en la meyoría 

de los casos sí les pegan,  pero no llegan a dejarles marcas  , pues 

- los golpes pueden ser dados en zonas blandas, en donde no es posi- 

' I  

, 
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ble que se noten marca alguna . 
Las conclusiones finales a las cuales se llegó a traves de 

este aná l i s i s  se expresaran en el s igu ien te  capitulo.  



I ,  
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C ONCLUSIONEC 

A través de est a invest igación hemos podido ident ificai: 

los fact ores soci o-económicos que influyen en la apar ic ión ,  de una 

forma o o t r a  en la apar ic ión del m a l t r a t o  físico a los niños. LOS: 

factores  que hemos podido comprobar s u  determinación dentro de 

e s t a  problemática son los s i g u i e n t e s  ; según su  orden de importail- 

c i a  : 

Encontramos que el  ingreso familiar es el pr incipal  e l e -  

ment o que mat iza todas las si tuaci ones en donde se encuentran ubi- 

cadas las familias de zonas marginadas es dec i r ,  que dicho ingreso 

va a determinar e l  lugar que ocupan los individuos dentro del s i s t c -  

ma social  y económico global del país .  

Y más específicament e e l  baj o ingreso económico pr iva 

a estas familias de los elementos básicos para sa t  isfacer  sus nece - 

' sidades más element al es (atención, vest ido, calzado, a l  iment o, v i  - 
vi enda, et c. ) como ej emplo  tangible de ésto citamos la def ici en- 

te a l  iment aci  ón de las familias es t  udi adad lo cual las convier te  en 

bl anco fácil de 1 as enfermedades. El r igor de est a si tuación recae 

más severamcnt e en los niños, Convi rt iendose a s í  en en una forma 
.i 
I 

de mal t r a t o  que se genera a par t  ir de la carencia  d e  estos satisf ac - 
tores. 

O z o  fact or que interviene en la si tuación del mal trai- o 
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es la falta de espacio adecuado para las actividades propias d e  

cada uno de  los miembros de l a  familia, a s í  Lo demuestra la infor- *l 

mación obtenida a través de la en t r ev i s t a ,  pues sólo cuentan con 

uno o ¿os cuartos  en la mayoría de los casos. 

El hecho de vi v i r  en espacios reducidos propicia  en- 

frentamientos frecuentes entre los adultos y los menores, y más 

específicaniente entre la madrc. y los hijos, debido a que es la madrc 

l a  que permanece todo e l  d í a  en e l  hogar con la responsabilidad de 

cuidar  y educar a los hijos. 

Pero aclaremos lo anterior,  est os enf rent amient os o- 

bedecen por un lado, a que la sociedad crea  nucleos de personal i- 

dad cerrada e individualista que no permite l a  interacción de sus 

miembros. Est  as mani fest aci ones se ha1 lan en íntima interdepen- 

dencia con el  apretado espacio habi tacional , e l  cual resulta impro- 

pio  para sat  isfacer l a s  necesidades de espacio de los niños como 

son : brincar,  correr, g r i t a r  y por otro lado los padres no e s t án  

dispuestos a ceder la parte que les corresponde en  cuanto espacio, 

ésto se pudo apreciar c la ramente  durante nuestra invest igaci ón ya 

que una de las causas del ma l t  rato lo constituyó e l  hecho de que los 

niños eran muy inquietos  y ruidosos lo que no permitía el descan- 

so del padre, originando d e  est a forma s u  enoj o. 

La ocupación de los padres es otro fac tor  que determina d e  

manera s ignif icat iva l o s  malos  t r a t o s ,  lo que está representado más 

c la ramente  por l a  si tuación laboral de eventualidad en la cual se en- . 
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cuent ran los padres de familia quc t r a e  con'si go inseguridad del 

ingreso, inestabilidad emocional y constante tensión que se re- 

flej a en el  t r a t o  con s u  familia. sobre todo, como ya se d i  jo e n  re-  

pet idas ocasiones, en los hijos. 

Por o t r a  p a r t e  la eventualidad en e l  empleo del traba- 

jador, se traduce en fal ta  d e  se rv ic ios  a s i s t enc ia l e s  como son: 

médicos, protección en el  trabajo, fondo de ahorros, aguinaldo, +*, 

prestaciones, etc, ocasionando a s í  la deficiente protección de la 

familia y por l o  t a n t o  de los hijos.  

El no contar  con un t rabajo e s t ab le  y bien remunerado 

ocasiona el asen tamiento de estas  familias en los suburbios de la - 
, Cd. de México a donde no llegan los serv ic ios  públicos y s i s t e n -  1 

. ~~ 

~ .~ cia1 es del Est ado, lo que origina ~~ frecuentes . .  casos de infecciones, 

intoxicaciones y en  casos extremos la muerte.  En estas  zonas el  

,. Est-ado sólo alcanza a cubr i r  la educación p r i m a r i a ,  lo que más I 

t a rde  se ref I ej ara' en una def ici ente educación en los hijos cerran - . 
dose a s í u n  círculopues casi la totalidad de los padres d e  familia 

no alcanzaron a completar siis estudios  primarios y de forma s imi la r ,  

a s u s  hijos l e  s e rá  defi'cil. l l e g a r  a es tudios  avanzados , pues ca- 

recen t anto del lugar en donde real  izar los  a s í  como del presupuesto 

necesario para e l  lo. 

Asimismo 1 a s  condiciones de habitad que se present an 

en 1 a s  comunidades 

un espacio quc rcsul tn propicio 

marginales son muy precar ias ,  

para la formación d e  hhbitos mnl canos 

lo que conforman 
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como son la drogadición, el alcholismoy .... el pandillerismo . 120- 

tivos por lo s  cuales  se dan los malos t ra tos  por par te  d e  los padres 

a l  t r a t a r  d e  r ep r imi r  est a s  conduct as .  Cabe aclarar  que dichas condi!;.. ' : . ~. 

tas  

munidad marginal . 
responden a l a s  condicionantes soc ia l e s  que imperan en la co- 

Acontinuación pasaremos a la verificación de las hipóte- 

si s planteadas por est  a invest igación . 
I 

1. - Comprobamos que efectivamente ex i s t  e otra  serie de 

f ac to res  a '  pa r t e  de los individuales que estan influyendo en la apari - 
c ión  del ma l t r a to  físico alla - niñez, esto es, que LOS factores  socio- 

/económicos presentes en ei context o d e  las familias marginadas .que 

habitan en la Delegación Iztapalapa e s t an  determinando la apar ic ión 

de actitudes agresivas hacia los niños, debido aque e l  hombre es un 

ente histórico -social  que influye y es inf lu idopor  la es t ructuta  

social  en la cual se encuentra inmerso, como ya se expuesto tanto 

.. 

. .  ~~ 

* ti 

en e l  marco teórico como e n  e l  ámlis is  e interpretación de datos 

2.- Con respecto a la h ipótes i s  donde se plantéó: 

en tanto más al to sea e l  número de hijos en 1% familias marginadas 

tanto más a l to  se rá  e l  nivel de atención a éstos, los datos recogidos 

dieron como resultado que independientemente del número d e  hijos que 

tuv iera  una familia el nivel de atención es minimo y nunca en forma 

individual loque nos 1 levo a plantear, segun los post u1 ados d e  la cscuc- 

la de Frankfurt , que las condiciones que se present an e n  las  familia 

son una rcprodución de las  coiidiciones que se dan en la sociedad, 1'1 
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sociedad, - l o  cual quiere  decir, que al  individuo dentro de e l l a  

se les brindan sercicios y atención en forma masificada s i n  tomar 

e n  cuenta la subj et ividad individual de los s u j  etos, en forma similar cn 13 

familia , ses t r a t ado  como uno más en t r e  sus  hermanos s i n  atender 

Ins necesidades propias de s u  personal idad . 
3. - 

acerca de que : en 1 a s  comunidades marginadas s x i  o-económicament e 

uti l izan en un nivel significativo l a  violencia  en la socialización 

de sus hijos, dicha violencia  se encuentra alojada en todos Los es- 

tratos y aspectos de la vida s o c i a l ;  como ya sea ha dicho 

mente en el marco teórico. Es a part  ir del proceso d e  socialización 

Otra h ipótes i s  que se logro corroborar es la queiplantanioc 

an ter ior -  

1 como se genera asl mal t r a t o ,  pues a t r a t a r  de introducir e n  e l  niño 

las normas y los valores  dc  la sociedad como son la obediencia, s u -  

. 
misión y respecto a la au tor idad ,  de cae con frecuencia en a g e s i o n e s  

verbales y f ís icas  hacia los niños. 

4. -  Podemos concluir  que las manifestaciones de afecto y de 

ca r iño  no son frecuentes en las familias de zonas marginadas pues - 

u t i l i z a n  m i s  la v io lenc ia  física como forma de comunicación Es ta  

violencia es traducida a través de golpes ay/o agresiones verbales tanto 

a los h i j o s  como a las madres por parte del padre, 

E s  necesario aclarar,  que e s t a s  conductas de violencia  y 

de autoridad no son,!:ien todos los casos, patologias  del individuo; 

s i n o  por e l  contrar io  se deben al  condicionamiento soci.al , que actuán 

para e l  inant cni mi eni o del orden soci a l .  
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5. - Efectivamente en las familias de la zona marginada 

estudiada se canaliza l a  agresión ex i s t en te  en e l l a s  hacia los ni- 

iios, de lo cual una explicación a ésto la constituye el hecho de que 

resu l t  a menos amenazante descargar la i r a  en un infante que en el 

adul to  que pudo ser verdadero causante de ese estado de ánimo, 

un e jemplo  de e l l o  es l a  tensión y frustración que generan las 

condiciones 1 aboral es d e  un trabaj ador eventual o sub-empl ea30 . 
E s t e  punto quedó explicado en el  aná l i s i s  e in te rpre tac ión  de los 3a- 

tos. 

Esperamos que los resul t ados ar ro j  ados por est a inves- 

t igación s i rvan  en e l  futuro para el i n i c i o  de otros estudios  con 

más prof undidad y detal le sobre la problemática tratada.  , !. 
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A N E X O  N O .  1 

QUE ES E L  CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO "SAN RAFAEL". 

"Si se considera que l a  Salud Mental es un esta- 
do de bienestar emocional. producto de la relación, 
arm6ni.m y equ..librada entre la realidad externa y 
la interna de un individuo, debe concluirse que to- 
da persona. por ser integrante de una unidad bio- 
psicosoc; al. no podrá funcionar debidamente ni co 
mo indiv'duo n: como m'embro d e  ma comunidad 
si. carece de ella". 

- 

D r  G u  llermo Calderón Narvaez 
Director del Centro d e  Salud Meatal Comunitario 
"San Rafael" 

La salud mental en México como en  casi todo el mundo ocupa 

. .. . 

i 

uno de los últ;.mos lugares en el sistema prioritario para la atención de la 

salud psibl:c:a, debido a ésto y a que el Dr] ~Guillermo Calderón Narvaéz 

sabra por experi.encia que los nuevos programas requieren de mucho tiem- 

po para ser aceptados optó por ab r i r  las puertas del -Centro d e  Salud Méq-  

Cal Comun ' tario "San Rafael" en octubre ?8 de 1974. 

~ ~ ~~ . .  

E l  plan bási.co y los objetivos del Centro fueron : 

a) Se fij6 como meta la reali.zaci6n de actividades técnicas de 

alto n'.vel 

b) Se trat6 de lograr una coordlnación entre la iniciativa privada 

y los recurs os gube mamen tales di s pon i-bles, utilizando personal debida men - 
te capac'tado para reali.zar las act'.v:dades en el campo psiquiátrico. 

c) Fue creado pa ra  preveni más que para remediar proble- 
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mas  psiqu'átr cos en una socaedad "enferma" producto tanto del progre- 

so como de s u  crecimiento acelerado y desorganizado pues dichos pro' 

blemas so'1 la causa de conflictos sociales tales como alcoholismo, far-  

macodependencia. delincuencia, prosti t u c i h ,  etc. 

d) La atenci6n de un programa d e  salud mental se propor- 

cionari'a mediante el establecimiento d e  objetivos, metas, pollticas y des- 

arrollo d e  programas que evaluandose periódicamente permitirian insti- 

tuir  las modalidades del Centro, tomando encuenta las características eco- 

nomicas, antropol6g'cas. politicas y sociales del paiS. 

e) El Dr. Calderón en s u  libro "Salu Mental Comunitaria" 

expresa que para lograr estos objetivos se escogi6 la delegación de T a l -  

, pan por el hecho de es t a r  situada en un punto periféricü del D. F. y por con- 

tar con un 70 % de p ~ b l a c ~ ó n  urbana y un 30 % d e  po blaci on rural ,  lo cual  

permit rá real zar estud os de carácter antropokgicos y sociales en re- 

lación a d'versos problemas d e  Salud Mental. 

La justificactón en base a la cual se creó el Centro son por 

las siguientes: 

Se le llama psiquiátria comunitaria al hecho de llevar la 

prsiqu;atr"'a a l  seno m;smo de la sociedad, es decir ,  a la adopci6n de pro- 

gramas preventivos para  madroc qLe se presentan con gran frecuencia en 

la poblaci6n y evitar así la evolucibn d e  algunas enfermedades y evitar a s i  

el ingreso d e  más personas a las instituciones psiquiátricas. A d ,  para 

lograr el máximo beneficio para la salud mental de la comunidad se esco- 

gi6 la Delegación de Tlalpan en su primera fase,  pero en la ctualidad los 

'* 
' 1  
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servicios que presta el Centro se han ampliado a otras  delegaciones, 

razón por la cual gran parte del serv'cio que se presta tiene sus  bases 

en no sol 'c ' tar  un presupcesto .~ esprc'fico para el sostenimiento del 

Centro. logrando establecer las  normas y politicas necesarias para 

coordinar todos los sectores d e  una comunidad detrminada para desa- 

r rol lar  actividades d e  alta calidad técnica. 

L a s  instituciones que participan directamente en los pro- 

gramas del Centro son las siguientes: 

1. - Secretaria d e  Salubridad y Asistencia P&lica. 

2. - Direcc;ón General de Salud Mental, Sección d e  Psiquia- 
- 

tría Comunitaria. 

3. - Hospaital Psiquiátrico Fray Bemardino Alvarez. 

. .  .~ ~ ~ .4, - Hospital Psiqui.átrico Infailti1 Juan N. Navarro. 

5. - Instituto Naci-onal de Neurologra. 

6. - Dirección General deSalubri.darl en el D. F. 

7. - Centro de Salud de Tlalpan 

8. - Secretari'a d e  Educacidn Wblica 

9. - Secretaria d e  Gobernación 

10. - Escuela d e  0ri.entación Para Verones. 

11. - Escuela Hogar para Mujeres. 

12. -Departamento del Distrito Federal 

13. - Delegaci6n del Gobierno de Tlalpan 

14. - Servici.0 Médicos del D. D. F. 

15. - 1nst:tucrones de Salud de 'llalpan dependientes del D.D. F. 

, 
12. - 
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l U ,  - Universidad Autúnoma Metropolitana Xochi- 

milco. (alumnos de psicologi'a) 

17. -Universidad Nacional Autónoma de  México 

a) alumnos d e  psiquiatria 

b) alumnos d e  la escuela de enfermerra 

c) escuelas d e  enfermerla incorporadas. 

18. - Univers'dad Iberoamericana 

a) Escuela de  Psicologia. 

19. - Escuela de Trabajo Social del Nacional 

Monte d e  Piedad. 

20. - Instituto mexicano de  asistencia a la nifiez 

a) Centro de Orientación Nutritional de Tlalpan 

21. - Clinica "San Rafael" Esta cuenta con un local 

independiente para el Centro, el cual cuenta a s u  vez con dierección, sala 

de juntas, ocho consultorios, hospital diurno, dos salas de espra ,  archi- 

vo, cuarto d e  tratamientos, dos aulas y servicios sanitarios, asT como 

ambién cierta cantidad de personal calificado proporciona - do por la cli- 

nika "San Rafael". 

22. - AsociaciOn de Servicio Social Voluntario "San 

Rafael" 

Cualqui.er persona que acude al  %entro es atendida por un 

servic'o medi.co y param&lico espec:ali.zados. sin discriminaci6n alguna 

por concepto de condkión social, económica, raza,  religión o credo p3- 

Eííico sin más restriccionesque las  que 'mponga el tratamiento y la dis- - 
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ponibilidad d e  cupo y tiempo. Cualquier caso qi.ie no pueda ser atendido en 

el Centro es -:emitido a las instituciones idoneas d e  la Direcci6n "eneral II 

~. 
-. d e s  alud T bntal. 

I 

. . 

r 

. ._ 

. 
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A N E X O  N O .  2 

CONTENICO DE LAS PLATICAS IMPARTXDAS EN LA COMUNIDAD M A I G l N A L .  

E l  mattrato a los ni.ños y el infanticidio no es un problema 

reci.ente, sino que por el contrari.0, se pueden encontrar antecedentes h i s -  

t o r k o s  en d:.versas culturas y en todos los tiempos. Esto no quiere decir 

que el  tema esté suficientemente agotado sino que pese a ésto, es en nuestros 

ti.empos cuando se empiezan a realizar estudi-os ser ios  sobre el tema: éste 

se man:.fi-iesta en el acelerado aumento de bibliografra que surge por todas 

partes del mundo. 

- 

Este problema es una de las expresiones más claras de las  

agresiones manifestadas por  e l  hombre dirigidas hacia el hombre mismo y 

que han permanecido ocultas o disimuladas en la 'mayor parte de los casos 

o justi.ficadas en aras de la educacG5n. Pero nos parece necesario cuestionar 

hasta qué punt' esta justificaci.6n es válida. 

~. 

Autores tales como Osoria y Nieto en su libro "El Niño Maltra- 

tado"página 12, define a éste como la "persona humana que se encuentra en 

el periodo de la vida comprendido entre el nacimiento y el principio de la 

pubertad objeto d e  acc'  ones u om;siones ntencionales que producen lesio- 

nes f ' s ' cas  o mentales muerte o cualquier motivo, tengan relaci6n con ella". I ,  . 
El  D r  Ruiz Taviel ofrece la siguiente definici6n de "Sindrorn? 

del Niño Maltratado" en la página 5 del articulo que lleva el  mismo nomSre: 

Conjunto de lesiones orgánicas y correlatos psiquicosque se presentan en un 

menor de edad como consecuencia d e  l a  agresibn d*rCcta.no accidental dc i n  

mayor de edad en  uso y abuso de su condici6n d e  superisridad fisica, pc'qui - 
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ca y social. 

Cabe aclarar  que l a s  agresiones dirigidas hacia los niños 

son ~ tanto d e  indole fWco : golpes, encadenamientos, encierros, que- 

maduras innanición, intoxicación, ahorcamiento, heridas por bala, cani- 

valismo. etc.  También l a s  hay de indole puramente psicológico como el 

rechazo extremo. acti.tudes rechazantes. separac'ones bruscas y prolon- 

gadas entre la madre y el hijo y .  toda iuna serie de actitudes y comporta -: 

mientos que se denomina'fnaltrato emocional': 

Causas: 

El hecho de maltratar a los n:íios ti-ene s u  origen en diver- 

sos factores como pueden ser lndivi.duales, familiares y/o sociales. 

Los factores individuales que generan el maltrato a los niños 

.~. pueden ser caracterrstikos del ni.íío y/o del agresor. ;  po rpa r t e  del adul- 

to es cuando se presenta inmadurez emoc'mal,  entendiendo a ésta como 

una i.ncapa,cidad para aceptar las responsabili.dades necesarias para func.io- 

nar como un adulto, y e n  especial. para aceptar el rol  paterno o materno, 

~ 

También dentro de estas  caracteñsticas que son atribuidas 

al maltratador, ha/ un porcentaje alto d e  impulsividady unpobre control 

de la mlsnia, lo que hace que un estrmulo aparentemente pequeño que gene- 

ralmente toleran la mayoría d e  los padres. p v o q u e  la .reaccibn agresiva e 

intensa hac'a e l  pequeíio. 

L a  madre. const'tuuye por los estudios que se han realizado 

sobre casos de niiíos maltratados la pr'ncipal agresora,  ésto probablemen- 

td respondii a que la nlujer es la que pasa la mayor tiempo con los hijos, y - 
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es tambteii la que se hace responsable de s u  educac ón es decir .  d e  que 

los n'fíos adqu e r a n  los hábitos. costumbres y normas que la sociedad exi- 

ge a sus xii'embros 

Otras  razones por las  cuales las madres pueden agredir a 

s u s  hijos, responde al hecho d e  que siente disgusto o remor por un nuevc) 

embarazo si el nifío no ha sido deseado y venga a constituir una interrup- 

ci6n de las  aspiraciones de la madre, lo cual tiene como consecuencia la 

frustración de ésta 

Aparece , en  l a  meyori'a d e  los casos de maltratoque la pezxcia 

agresora tiene a s u  vez, antecedentes de maltrato en s u  infancia, lo que 

da como resultado que crezca con lesiones Ps cas  y/o mentales que lo 

conducen a albergar <sentimientos de rechazo y subestima de si: mismo 

que lo vuelven depr'mido e inmaduro 

L a s  personas maltratadoras z en general son gentes atormenta - 
das problemAt.cas nmaduras. psic6t:cas y de poca inteligencia 

Por otra parte el  ni60 maltratado presenta caracterist icas 

- que 1" hacen suceptible se ser lo  por ejemplo el llanto considerado excesi 

vo. aspectos fi'sicos en cuanto a l'!mitaciones también fi'sicas o intelectua 

les que van a producir una intensa frustrac'.ón y sentim'entos ambivalen- 

- 

'! 
1 ;  

tes en los padres, y que casi siempre derivan e n  castigos hacia los hijos, 

ya que en &tos descargan sus tendencias negativas. 

Tambien puede ser una causa el parecido fi'sico del niño con 

alguna persona por  la cual se siente algún tipo d e  resentim'ento. 

Los factores famtl.aresser-an por ejem p10 el despnlzamieiito - - 
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- de un confl'cto con.ruga1 hacia e l  peque50 debido a que es menos amenazan 

te descargar la ' r a  en el h:jo que en la pareja 

- Otra causa es cuando los n: los  constituyen el motivo del ii~iatr' 

mon'o (matr:monio ob1 gado') : la agresión hacia los nitios se presentaria 

de 'gual forma en los rnatr'rnon:os c0.7. %idos por los pariente, y es en los 

seres mas tndefensos en quienes se dzscarga la i.ra 

Los n:?os "calculados" se conciben a veces para retener al 

marido o para despertar el  sentimi.ento de responsabilidad del conyuge, o 

para que el  marido disminuya su adiccibri al alcohol, o a s u s  amorios ex- 

trarnaritales, pero cuando no disminuyen estos problemas se considera 

q ue el nifio cumplló el  objetivo principal por e l  cual fue concebido y se l e  

mira  con resent;.m'.ento, inffngiendoles malos tratos. En ocas'iones los 

padres agreden a los hijos debido a la preferencia amorosa que tiene el 

niño hacia el otro progenitor. 

En cuanto a los factores sociales, puede decirse que aunque 

los malos tratos pueden presentarse en cualquier grupo socio-econbmico 

es interesante apuntar que la mayoria de los casos provienen d e  los estra- 

tos bajos. pero no se puede negar que en los altos existe mayor posibilidad 

de ocultar tales hechos. 

En ebs estud'os realizados sobre 686 casos ci.tados en el 

1 'bra .del  Dr.  Marcov:cli "El Maltrato a los Wjos" pagina 15 se presentan 

las tres principales causas por l a s  cuales se agrede a 1:s nitios, y éstas son: 

pedir comida, no poder mantenerlos y por no t r ae r  dinero a la casa.  Estas 

tres razones ponen d e  manifiesto la carencia económica en la cual se encum- 



- 1 2 6  - 

tran los progenitores, por lo que el rechazo es debido a que los niños v ie-  

ne a representar una carpa aconómica muy pesada en una familia incipiente. 

Consecuencias: 

Los malos tratos de los niños van a g traer como consecuen- 

cia trastornos fi'sicos o mentales que pueden ser suceptibles d e  recupera€¡ 

ción o bien irreversibles. como secuelas definitivas. E l  maltrato se lleva 

en ocasiones hasta el punto de causar l a  muerte, tipificandose entonces 
*. 

como infantic;d'os, como otras  consecuencias también se puede señalar 

las siguientes : 

a) Una deE!nci.ón. retraso e incluso una regresión en el desa- - 
rrollo del infante. 

b) .La personali.dad del n.?o se ve sometida a los deseos y 
~~ 

arbi.trari.edades de la fam:l'.a. con e l  f n  d e  sentirse aceptado en  eila. 
c. 

c) Otra  reacci.<jn en el menor es la de contraatacar; generan- 

do asl vi.olenci.a, s'endo ésta l a  génesis de alguna forma de un estado psi- 

coneuróti co. 
. 

d) Las consecuencias fiSicas mas notables son la emiplegia, 

dislexia. epilepcia, encefalopatias ocasionadas por hematomas subdural 

o por falta d e  afecto, nvalidez motora o sensorial .  

e) Otras consecuencias derivadas del maltrato son los pro- 

blemas escolares, debido a que el nifio no nene o no siente estimulo ni 

recmacim'ento por s u  esfuerzo 

f )  Conductas juveniles antisociales que se presentan en for- .- 
ma de farmacodependencia y prostitución entre otras,  ya que los malos 

. "  tratos producen sensac ones d e  insegur'dad. nestab*l dad y peligro.La 
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delincuencia que es la  más antisocial d e  las  conductas, y es debida a que 

los infantes maltratados generan y desarrollan con frecuencia sentimientos 

de od o y venganza. 

g) Como última consecuencia y quizá la más grave es que la 

agresividad de la cual fueron objeto en el  pasado se va a proyectar segura- 

mente hacia sus Ii9jos perjud’cando asiI a l a s  nuevas generaciones. 

. 
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A N E X O  N o . $  

1NSTRIJML:NI'O PARA RITOPILAR LA INFORMACION 

Nos interesa apl icar  una en t r ev i s t a  estructurada a los pa- 

d re s  o tutores mal t ra tadores ,  porque pensamos que ella nos perini- 

t irá a p t  a r  inf orrnaci ón abundant e y básica sobre e l  problema, ade- 

más porque se adecúa a nuestro es tudio de ca rac t e r  explotario, ya 

que no esxi st e suficiente  material informativo sobre el aspect o socio- 

económico dentro de los estudios r ea l  izados sobre ma l t  rat o a los 

niños. La  guia que se utilizará s e r á  la siguiente.  

1. - Sexo: Masciilin'o 

2.- Edo. Civi l : Madre So l t e ra  

Casada . 

3. - EDAD (años cumplidos): 

4, - Ocupación: 

Campesino 

Subempl eado 

5 . -  Estudios real izados:  

Anal fabet a 

Femeni no 

Viuda 

U. .. Librei 

Obrero Empleado 

Desemplado Otros 

Secundaria incompleta 

Pri  mari  a incompl et a Secundaria cornpi et a 

6 . -  ¿Cuántos h i j o s  tierne'? 

7. - ¿Ingreso familiar mensual? 

8. - LQuiene aportan a l  ingreso fami liar? (especificar quién, 

cómo). 

cuánto y 
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UBICACION URBANISTICA .’< 

b 
9.- LQu‘e dirección tien? 

10. - ¿Qué mcdi os de transport e son utilizados normalmaente por 13 

familia? 

MIEMBROS DE LA FAMILIA 

Medios de transporte Los que van Los que trabaj an Los que hacen 
a la esc. 

a) AEi- 

b) En b i c i c l e t a  

c) Servicios Urbanos 

d )  Auto propio 

11.- ¿Tiene la vivienda energía e l é c t r i c a ?  SI NO 

12.- ¿Dispone de agua entubada dentro de la vivienda? 

las compras 

SI NO 

13. - ¿Dispone de agua entuvada dent ro  dela vivienda pero fuera del - 
patio? SI NO 

. 14.- ¿Tiene la vivienda drenaje? SI . NO 

Escuelas con que cuenta la comunidad : 

Primaria  Técnicas 

Secundaria Otras 

rl 

15, - 

16. - 
17 . -  & E x i s t e  algún cen t ro  d e  recreación dentro de la comunidad? 

¿En donde rea l  iza sus compras? 

SI NO - 
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CARACTERISTICi\S DE LA VIVIENDA 

18,. - ¿Cuántas personas viven normalmente en  la vivienda? 

19.- ¿Tiene la vivienda cua r to  d e  baño con agua corriente? 

‘SI NO 

20.- ¿Tiene la vivienda un cua r to  para cocina? (que no sea dormi 

tori o) SI NO 

2 1 . - ~  Cuántos cuartos  t i.rne la vivienda? 

22.- Material  predominante en  los muros: 

a) Mosaico 9) Lámina de car ton 

b) Block e) Otros m a t e r i a l e s  

c) Madera 

23.- - Marerial  predominante en los techos: 

a) Concreto C) Lamina de asbesto 

b) Tej a d) Lámina de Zinc 

24.7: Mar eri a i  predominant e en los pi sos : 
L a) Mosaico c) Ladri  Iio 

d) Cemento d)Tierra 

25.- LQue moviliario hay en la vivienda ? 

ASPECTOS FA MILIA RES 

26. - ¿Qué parentesco tienen las personas que viven dent ro  d e  s u  hogar? 

27. - ¿Quien es la persona que tiene más autoridad dentro de la familia L 

y porque razón? \ 
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28. - ¿Quién se ocupa del cuidado del ni ño? 

a) La madre d) Tios 

b) La hermana mayor 

c) Abuela 

29. - Aparte de estudiar 

30. - ¿Que enf erinedades han padecido más frecuent ement e sus hijos? 

31. - Sus hijos tienen aplicadas todas las <-vacunas ? 

e) Otros 

¿que otra actividad real  izan sus hijos? 

SI NO 

32.- ¿Qué acostumbra da r  de comer más frecuentemente a s u  fami- 

l ia? 

33. - ¿Le alcanza el dinero para comprar ropa y calzado a sus hijos? 

SI ' NO 

3 4 . -  ¿Son frrcuentes las c a r i c i a s ,  abrazos o besos en  s u  t r a to  con 

los niños? 

35.- ¿Que tan s - p i d o  ti.ewii a x i d e n c e s  sus hijos? 

a) raspones d) quemaduras 

b) corcadas e )  otros 

36. - ¿Quién de la.; p?r'j:>:i:ts ? i  ::,?e;: :un:xe golpes x-6:: a it>.: si:as3<? 

37. -  ¿Permite usred que o t r a  persona golpe a los niaos? 

38. - Con que frecuencia es gol peado los ni ños? 

39. - ¿Nu; pajr ía  3e::i '- I: g , ~ n a q  3s ia:; a j  ::I: p>i-:i:J? ;.f 

a l  ni io? 

3 gDlpea 

-10. - ¿Cada cuancfo le ayucfa a S:J h i jo  en las labor-s e s c o l a r s ?  
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( EXCLUSIVAMEL'N-TE PARA MJJERES) 

r 
51. - 2,T'rabaj a 0 1 .  ? 

52. - ¿Donde trabaj a? 

53.-  ¿Cómo se siente al desempeñar s u  trabajo? 

54. - ¿Le queda algún tiempo suf ic ien te  para convivir con s u s  hijos? 

55.- ¿Quién la ayuda e n  la casa? 

56.- Le parece muy pesado la cr ianza de s u s  hijos? 

57.- A qué problemas se enfrenta más frecuentemente en las actividades 

que desempeñan. ? 

.. . 

.I 

.. 

. . I  
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A ~ ~ E X O  N O .  4 

MOhOGRAFIA DE LA DELEGACIOh IXTAPALAPA 

HISTORIA: 

Iztapalapa era  una d e  tantas ciudades tepetlalpantlacas; es 

uno de los poblamientos mas antiguos del Valle de México, lo cual se - 

puede aF rmar  a raiz de las investigaciones sobre arqueologla del ce - 
r ro  de la Estrella que ha realizado Laurete Sejourne; con las  cuales  - 

afirma en forma cientifica las antiguas consejas de la región de  que el- 

Cerro e r a  sagrado: y tiene por dentro varias cavernas que habran sido 

habitadas, en  siete cavidades que se usaban como santuarios para cada 

una de las  siete tribus mahuatlacas y el lago e r a  la representación de- 

la mitologra Aztlán. 

Iztapalapa, el significado de s u  nombre es ':sobre lajas o 

losas" se compone de la palabra Iztapall' -laja. losa, piedra plana- al 

combinarse con otra palabra pierde la  Oltima d a b a  "lli" y se combina 

con la terminacL6n "apan" -r':o- que con frecuencia se encuentra sin la 

"ñ" final. 

Durante la época colonial, Iztapalapa continúa ligada a la 

Cd. de Mexico en el S .  XVI y es dada en encomienda al  cali Ido de  la Cd.,  

pero a finales del siglo Iztapalapa pertenece directamente a la corona. 

En el aspecto re1 g'oso. as' como en el económico también 

depndia  de Mexico ya que todos sus p rduc tos  los veirlia en la audad y 

en ella compraba lo que no p rduc ia .  

E l  23 de junio de 1814 se f , r ina  una l e y  que Mdena la existen - 
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cia de un jefe polit co para la Cd . ,  y d e  un terri torio específico para la 

misma, pero sdlo 11 años después se marcan los limites de la ciudad de 

México, éstas medidas traen consigo problemas con los pueblos que que 

dan dentro d e  ésta demardacidn: Iztapalaípa es uno de ellos. 
I 

A mediados del S. XIX, el Distrito Federal se compne de la 

C udad de Mex' co y once muni cip os con sus  respectivos pueblos, Ixtapala 

pa tiene catehor'a de municipalidad y a fines del siglo forma p a d e  d e  la  

prefectura d e  Tlalpan, que a s u  upz 'ntegrael Distrito Federal. Es  hasta 

- 

el a?o de 192t) por medio de una reforma legal, que las municipalidades 

- se cambian a delegaciones. 
. 

DEL EG ACION IZTAPA LA PA 

El  proceso de crecimiento . - d-e. la Delegación Iztapalapa tiene - ~~ . . . . . . .  ~.~~ 
~ ~ ~ ~ . .  

su origen a partir de 1950, el  cual h a  sidodinámico debido a la constante in 

migration. cuyo indice llega actualmente a115% anual. L a  influencia más 

- 

.. 

~.. 

r . .  

importante se d a  por los efectos d e  interdependencia con las delegaciones 

v e o  nas. 

La delegacidn cuenta con una perspectiva d e  crecimiento en sen 

t'do vertical en algunas zonas y cambios en  el patrdn del uso del suelo, plan 

tea a l a  vez problemas y oportunidades, e l  más grave de ellos lo provocaria 

el cabm o en el us90 del suelo por la  expulsión de los habitantes que no pue 

dan pagar los costos del desarrollo urbano; principal oportunidad que ofrece, 

dada su escasa denstdad de poblac on i ly d e  construcción actual, será la tac- 

t ble c reac  on d e  amp1 a zona d e  trabajo, evitando por ende desplazamientos 

,que agravar'an los confl'ctos.de vtalidad que padece actualm nre la delega - 

- 
- 

g d n .  c 
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FOBLACION 

La delegación ha registrado un dinámico incremento poblacio- 

nal a par t i r  d e  1950, cumdo de  hecho se inicia el proces, de urbanización - 

para ese aqo, la  delegacion contaba con 74240 habitantes aportando solo el 

24% a la poblac ón total del Distrito Federal. 

En la última decada la delegación ha crecido aproximadamen - 
te el 140%, lo  cual indica el marcado dinamismo poblacional, ya que para 1980 

en número de habitantes asciende a 1.1 millones 

Para 1970 Iztapalapa contaba con 34 lomalidades urbanas y r u -  

rales: las prumeras absorbieron el 85.8% de la población total. Para ese  - 

año se registraron 163678 personas provenientes d e  otras  entidades federa- 

tivas que representaron el 24. 5% del total. Las  entidades'que ocuparon la - 
mayor"a en la .nm gración fueron M'choacan con 15.2%. Edo. de México - 

con 13 6% Guanajuato con 11.5% y Puebla con 9.0%. 

La esductura  poblacional para 1970 por grupos de  edad mues - 
tra que el rango d e  O a 14 años se encuentra el 46. 6% : en el de 15 a 24 el 

19.9% en el de 65 afios y mas únicamente el 2.6%, es decir, predomina la- 

poblaci611 joven. 

Para 1980 el ingreso varió notablemente en relación a 1970 va 

no es Zinicamente el jefe de familia el que aporta el ingreso, sino que ahora 

este ingreso se integra con las aportaciones de varios miembros de la fa- 

. 
m;.lia, lo que eIeva el Rvel  de vida. En 1970 el salarioriiiTXmo e r a  9fXl pesos 

y en 1980 de 2.800 pesos. lo que representa un incremento nominal del 41.67; 

en sbio diez años: aunque e l  porcentaje de poblacion que gana menos de una- 
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vez el sa1ari.o mibimo se ha redicido nota;)lemente del  54% al 2897,. 

En 1980 la pobleci.ón económicamente activa de la delegaci6n 

Ixtapalapa fué de 311896 personas, que representa el 10.3% de la poblaciótl 

económicamente activa del D. F. , d e  la población económicamente activa 

de la delegación e l  3.0% se ddedicó a la agricuiIcra; el 41.5% a la industria 

el 50. 6% a los servicios y el 49% a las acli'vidades insufkrentemente es- 

pecificadas 

VIVIENDA: 

En materia de viv:enda la si tuacL6n actual no es satisfacto - 
ria presenta graves problemas d e  orden estructural, lo cual se refleja en el 

alto '.ndice de nac:mientos humanos, de viv'endas deter'oradas escasa ofer 

ta d e  v:vierida d e  alquiler y de propiedad; vecindades de reducidas dimen - 

siones ~y,. ~ciplom:scuidad de asentam:.entos, ahuso de  los arrendadores proli- 

feracL6n de asencam'.entos en cuartos de  azotea lo que acentua los problemas 

que producen los asentarnientos precarlos. 

- 

En cuantos a la vivierida d e  interes sakial, se presentan una se-  

r;.e de anomalias como es el traspaso y alquiler de viviendas por parte de los 

beneficiarios directos produciendo una situación ficticia y creando una sobre- 

población injustificada, lo cual estimula la  corrupción y las prácticas especu- 

ladoras. 

CREACION CULTURAL Y DEPORTE: 

L a  gran mayorla de la población d e  IZtapalapa carecen de q u i -  

- po y material de  recreación y cultural: al  respecto, lad delegación cuWta 

.I 

c . .. . 



c 

únicamente con tres billuotecas y cinco museos: en materia de  deporte 

la delegaci6n. cuenta con los mlnimos requeridos para atender la demanda 

ubiandose e n  esta zona ñcinco centros departivos, que satisfacen la norma 

establec do de O 2m por h a b i  tance. 
2 

OTROS SERVICIOS 

L a  delegac ón Iztapalapa tiene graves deficiencias para el a- 

bastecimiento del  agua potable. Actualmente se  estima que un 35% del área 

urban zada carece de este elemental serv-cio afectandose directamenbr a - 

77 %O fam l ' a s .  Junto con esta def ciencia esta delegaci6n enfrenta la  carencia 

del drenaje. que en  esta zona es grave. Ya que ademas d e  ser una d e  las  par -  

tes w a s  bajas del D. F., donde l a s  aguas afloran , loa problemas técnicos - 
inherentes al drenaje han obligado que los asen&amientos 'humanos se constm- 

ya" s i n  drenaje. Actualmente se estima que un 40% del area urbanizada carece 

de es te  servicio, afectando a medio millon d e  personas, aproximadamente. 

De acuerdo con los estudios tecnicos realiados Iztapalapa resol- 

vera el problema de carencia de drenaje hasta 1990, dna vez que se realicen - 

las obras programadas actualmente, ya que por la delegación pasaran dos in- 

terceptores: al  oriente y al sur, mismos que se tiene proyectado iniciar en 

1982 previniendo s u  terminación para el 86. 
5 



- 141 - 

MONOGRAFIA DE SANTA CRUZ Y BUENAVISTA. 

Para conipl emencar l a  monograf ia ext ra ida  del D. D. F. 

entrevistamos a va r i a s  personas d e  l a  colonia Lomas de Santa Cruz 

y Buenavista (que quedan muy cerca),  que tienen de 6 a 8 años vivien- 

do  en dicho lugar.  Nos dijerón que hace aproximadamente hace 9 años 

esos terrenos servían de sembradios de calabaza y maíz. Pertenecían 

a campesinos que, por orden del Estado debían vender o habitar !a - 

propi edad y, aquel los campesinos revent es también se vieron forza- 

dos a vender porque reg is t raban  robos e n  s u s  cosechas. De est a manera 

I 

," 

se empezo a colonizar estos terrenos. 
c 

A Los primeros compradores e l  lote Les'cosÓ 14,000 pesos y 

1 actualmente e l  va lor  de éstos rebasa los 100,000 pesoss. 

Unos de los primeros colonos, e l  Dr. Eufrosino es e l  pre- 
p 

sidente d e  colonos y es a s u  vez, quien se ha preocupado por obtener 

re laciones con la Delegación Iztapalapa con l a  finalidad de lograr  - 

servicios públicos para l a  comunidad. De esta forma l a  energía e léc-  

trica se introdujo hace dos años, an te r iormente  e ra  "jalada" con ca- 

b les  que compraban lo s  propie ta r ios  de los lo t e s ,  muchos de los cuales 

e ran  hurtados por 

r 

los vecinos. Esta s i tuac ión  aún prevalece en l a s  - 

col oni as ci rcunveci nas. 
" I  

Otro de los logros obtenidos pr lo s  colonizadores es haber 

n .  comprado un terreno para la construcción de la escuela p r i m a r i a  "Jo- 

i t?  Villaseñor" con una cooperación d e  m'B1 pesos por lote. La cons- 

t rucción de  l a  escuela fue llevada a cabo por l a  
... 
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Dzl egaci ón Izt apal apa. 

En cuanto al  agua potable se introdujo a la comunidad ha- 

G e  apenas un año, pero e n  la; colonias cercanas la obtienen cornprh  

dolas  a pipas particulares con un costo de 30 pesos e l  tambo. 

S i n  embargo a p e s a r  de haber obtenido estos servicios 

l a  colonia carece tofav ía  de o t ros ,  comoson: recolección de - 
basaura, servicio post a l ,  teléfonos,  pavirnent ación, se rv ic ios  nié- 

dicos y drenaj e. 

La f a l t a  de é s t e  ú l t imo ocasiona se r ios  y frecuentes- 

problemas con infecciones estomacales,  intest inales ,  parasi tar ias  s -  

y respiratorias. 

El se rv ic io  urbano con que cuenta la comunidad e s  po- 

co funcional dado que éste, llega Únicamente n la colonia Buena - 
Visa y la Única forma de l legar  a l a  colonia Santa Cruz es por me- 

d i o  de peseros, pero s u  cos to  es demasiado elevado, lo cual perjudica 

l a  economía d e  l a s  famil ias .  

Los caminos vecinales  que exis ten,  han s ido  hechos por 

los mismos colonos ya que anteriormente no podían sub i r  ni las 

pipas, ni  los camiones de gas, l o  que obligaba a las personas a bajar 

hasta la calzada Ermi ta  Iztapalapa para obyener l o  que necesitaban. 

s La f a l t a  de 1 íneas  te le fónicas  obliga a las personas qlie 

requieren de 4ste s e rv i c io  a t r a s l ada r se  hasta l a  colonia Santa CIUL 

Mcyehual SCO (aproximadamente a un Km. de distancia) en donde cieii- 

- nen que pagar por cada llamada d e  10 a 15 pesos. 
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3 t r a  carencia de la comunidad es la falta de  vigilancia, ser- 
5:  

vicio por el cual pagan J.’ que no tienen, lo que ocasiona que existan frecuen - 
tes pleitos asi‘ como el problema de drogadicción (generalmente con inha- 

lantes) y alcohdtsmo. 

L a  forma de organization de los colonos es realizada median- 

te juntas dominicales, generalmente de 9 a 10 hr.  en d6nde se informa a la 

comunidad acerca de  los logros que se obtienen asi‘ como ma también las  

dificultades que se tienen. 

Las colonias circunvec‘inas son Quetzalcoatl, Buena Vista y 

Diez de  Mayo. Esta última cuenta con todos los servicios publicos, pues 

se form6 con las  personas que resultaron afectadas con la construccion de 

los ejes viales. 



- 144 - 
ANEXO N O .  5 

PRESENTACION DE RESULTADOS . 

1. - Da tos !?e rs onales 

1.1 sexo 

O 
Y, 

3 
- 
s: 
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1.3 Ocupaci Dn 

1 . 4  Estud os deal'zados 

1.5 Número de Hijos 

c 

E 

i 
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1.6 Ingreso - Famil a r  Mensual 

2. - übicación Urbanisti-ca 
2.1  Agua 

I 
Agua entubada dentro delavivienda 

Agua entubada d e n m  del parto 

. >  



2 . 2  Luz 

. Del 88 % que no Venen drenaje el 69 % (24  famtlias) tienen fosa septica y 

el 8 95 (siete)defecan al raz del suelo 
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Escuelas en la Comunidad 

1. - Piri maria únicamente 
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- 
Muros 

1. - Lámina de car ton 

2 . -  Tabique y/o tabicón 

3,C Madera 

4.- Adobe 

n n 
SCTCU~NC~A : 4 25 I I 

fef¿CcrtTA i L : 11.4 Yo P Z  Yo 2.1 % 2.9 % i 
' I  

2.- Concreto 

3,- Lámina d e  



, 
, 

Pisos 

1.- Cemento 

2 . -  Tierra  

3 . -  Mosaico. 

r 
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