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PROLOGO 

En esta teSis analizo los aspectos te6rico y estadistico 

de la criminalidad femenina as1 como el ciclo sexual de la mujer 

y su impacto en la conducta antisocial, que es uno de los aspec

tos más descuidados de la mujer y a su vez uno de los campos más 

descuidados de la criminalidad. 

La criminalidad femenina ha crecido en forma exorbitante 

al extremo de que no es raro el dia en que en la prensa nos ent~ 

ramos de delitos coJ.etl.dos en los que los protagonistas son mujg_ 

res, especialmente en delitos contra la moral y las buenus cos -

tumbres y más recientemente en delitos cor..trü la sc1lud, delitos

contra el patrimonio, y aqucJ los en contn~ de la vida y la inte

gridad de las personas. 

En la actualidad la vida social de la mujer se ha hecho 

más visible, ha pasado del hogar a la escuela y a ejercer erplecs 

estatales,de oficina, en la industria, en el comercio, intervi -

niendo en la po11tica, en el deporte, e incluso ejerciendo fun -

cienes de soldado y aGn de policía. Así mismo, como la criminal! 

dad de la mujer ha cambiado, de ser una criminalidad que ocurría 

principalmente en el hogar en forma de delitos en contra de la 

vida e integridad de su familia o bien una criminalidad sexual -

en forma de prostituci6n. Ahora no es raro ver en los peri6di -

cos mujeres involucradas en la política que son acusadas de pee~ 



lado,o bien mujeres que clesarrollan funciones de dirccci6n en -

las grandes empresas que son acusadas por fraudes y aan mujeres

que c:.a alían a bandas de terroristas y amenazan con dese~tabili

zar a la sociedad. Este nuevo tipo de criminalidad recientemente 

ha alarmado a los investigadores y autoridades quienes ven en ta 

liberaci6n femenina y en el ingreso de la mujer en todos los ca~ 

pos de la vida social como una fuente de nuevas oportunidades p~ 

ra que la mujer cometa delitos. 

Sin embargo, el estado y el derecho no han sabido recen~ 

cer esta nueva realidad, ya que el primero a través de sus 6r.ga

nos jurisdiccionales ante un delito, trata e11 igualdad de cir -

cunstancias al hombre y a la mujer, sin tomar en cuenta que esta 

última pasa periódicamente por alteraciones de tiro biopsicosarátl 

cas la mLiyor parte de su vida adulta como lo es en el periodo -

premenstrual y menstrual (fenomeno que sobra mencionarlo no su -

fre el hombre) y en el que se ve alterada la estabilidad emocio

nal de la mujer }' nubla su capacidad de querer y entender su en

torno. Esta circunstancia no es tomada en cuenta por el juez 

quien aplica la ley de acuerdo a su criterio y por lo general es 

un hombre y no deja de sér su punto de vista estrictamente mase~ 

lino. 

Considero por lo tanto que la justicia debe estar basada 

en el conocimiento de la verdad y mientras más conozcan los en -

cargados de impartir justic;a, la verdad biológica y psicológica 

de la mujer, habrá una mayor comprensi6n de su conducta antiso -



cial y traerá consigo mnyor justicia y una responsabilidad ate -

nuada, para las mujeres que bajo uno de sus momentos cr1ticos de 

su fisiologia quebrantan la ley. 



I N T R o o u e e I o N 

La criminalidad femenina, ha sido subestimada en el est~ 

do de Guanajuato, como en el resto del mundo por los estudiosos

del Oerecha,tanto en su aspecto teórico como estad1stico. 

La falta de interés por tratar estos temas responde a di 

versas razone~, entre las cuales principalmente tenemos: A que -

este tipo de estudios está considerado como poco esencial en 

cuanto a que por su cuant1a no lo consideran importante y que en 

general segGn los te6ricos en teman relativos a la mujer son in

trascendentes e insignificantes, Centrando su atencil5n en la de

lincuencia femenina. 

En la parte del presente trabajo trataremos los antece -

dentes generales de la delincuencia femenina; señalando las eta

pas de evolucí6n por las que ha pasado la criminologia desde la

antigUedad, es decir, en Grecia, Roma, ns! como en la etapa Me -

dieval y los Aztecas en Am~rica hasta nuestros días, donde la d~ 

lincuencia femenina abarca aproximadamente un 20% de los delitos 

que se cometen en nuestro país. 

En seguida analizaremos la incidencia criminal en el Es

tado de Guanajuato, la que presenta una similitud con la del re~ 

to del país, poniendo énfasis en las estadísticas de las agen -

cías del Ministerio Público Estatal y en las gráficas de los de

litos que mayor incidencia tienen en el estado de Guanajuato. 



Los factores sociales que influyen en la criminalidad f~ 

menina son de suma impor.tancia por lo que los analizaremos empe

zando por la educaci6n, la familia, la moral, la sexualidad, el

trabajo y la ps.icolog1a criminal femenina y su relación con la -

conducta antisocial. 

Posteriormente examinaremos a la mujer en su aspecto Bi2 

16gico y como influye en su conducta antisocial, ya que es de tQ 

dos conocido que la mujer en su etapa prernenstrual y rnenstrual,

on donde durante ese periodo de tiempo sufre una serie de alter~ 

cienes de tipo hormonal que afectan directamente su comportamie~ 

to. 

En la última parte veremos la imputabilidad e inimputobi 

lidad y su relación con la criminalidad femenina, analizando en

tre otras cosas el articulo 35 del C6digo Penal Vigente para el

Estado de Guanajuato que a su letra dice: 

Artículo 35. 11 No es imputable quien en el momento del h~ 

cho y por causa de enfermedad que perturbe gravemente su concie!!. 

cia,de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de GRAVE -

PERTURBACION DE LA CONCIENCIA SIN BASE PATOLOGICA, atentas las -

peculiaridades de su personalidad y las circunstancias especifi

cas de su comportamiento, no tenga la capacidad de comprender el 

carácter ilícito del hecho y de determinar su conducta de acuer

do con esa comprensión. 



El tribunal, oyendo la opinión m~dica especializada so-

bre la peligrosidad del agente y su tratamiento adecuado, orden! 

rá el somet.imiento del declarado inimputablc a una medida de se

guridad curativa conciliando sus interéscs con los de la sacie -

dad¡ salvo el caso de la grave perturbaci6n de la conciencia sin 

base patol6gica, en que no se aplicará ninguna medida." 

Artículo 36.- .Al agente que, por efecto de las causas a 

que se refiere el artículo anterior en el momento de la acci6n -

u omisi6n s6lo haya poseído en grado moderado la capacidad de -

comprender el caracter il1cito del hecho y de determinar su con

ducta de acuerdo con esa comprensión, se le aplicar~ una pena no 

menor de un tercio del mínimo ni mayor de un tercio del máximo -

de la establecida por la ley para el correspondiente delito. 

Si la imposici6n de la pena se considera perjudicial pa

ra el debido tratamiento del agente por mediar causas patol6gi -

·cas, se aplicará solamente una medida de seguridad curativa." 

La aplicaci~n de los artículos anteriores al caso espe-

cial femenino se ve nulif icado por la falta de valoraci6n que h~ 

ce el juez de las circunstancias emocionales y biológicas de la

inujer al momento de cometer el1 ilícito al imponer una sanci6n. 

Como es de todos conocido, la mujer que ha alcanzado la

ma'durez sexual pasa por una serie de alteraciones biopsicoso>Ti5ti 

cas que se presentan en ella durante la etapa premenstrual y 



menstrual y que de alguna manera modifica su comportamiento. Asi 

consideramos' : QUE CUANDO UNA MUJER COMETE UN DELITO DURANTE UNA 

CRISIS EMOCIONAL DERIVADA O MOTIVADA POR ALGUN TRANSTORNO BIOPS.!_ 

COSOMATICO, SU CAPACIDAD DE QUERER Y ENTENDER SE HAYA DISMINUIDA 

Y POR LO TANTO SU RESPONSABILIDAD ANTE LA SOCIEDAD ES.J!ER'R POR 

CONSIGUIENTE LA PENALIDAD DEDE SER ATENUADA. 

En la última parte señalo que la legislación estatal no

es precisa al respecto y que debe modificarse, ya que no señala

con claridad que es una circunstancia atenuante de la pena el en 

centrarse la mujer bajo una crisis premenstrual o menstrual al -

momento de la comisi6n del delito. como lo hace el c6digo penal

Cubano de 1936 que en uu articulo 371 concede responsabilidad -

atenuada a la mujer que comete un delito bajo la influencia de -

"una alteración mental derivada del climaterio, embarazo, mcns -

truaci6n o de los efectos anormales del parto." 

Este artículo progresista debíú servir de inspiraci6n a

nuestros legisladores para proveernos de un c6digo penal más pe~ 

fecto. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES GENERALES SOBRE LA DELINCUENCIA 

FEMENINA 

~I.- En la AntigUedad. 

La delincuencia femenina es un fen6meno social que siem

pre ha existido en las sociedades antiguas. 

Podemos observar que las personas mantenían una relaci6n 

social basada en reglas de conducta que son comunmente aceptadas 

pero cuando alguien no las cumplia y comet!a un acto antisocial

eran repudiadas por el resto de la comunidad y el_ castigo que se 

imponía en un principio fué el destierro, posteriormente con el

avance de la sociedad, impusieron castigos corporales, y más re

cientemente se llega a la privación de la libertad corporal que

eubsiste hasta nuestros dias, como la forma m~s eficaz de prote

ger a la sociedad de las personas que cometen actos antisociales 

y as! preservar la paz social. 

La tradición Babilónica es muy amplia, sirva de ejemplo

un protocolo de 1850 a.c., escrito en una pequeña tablilla (10 -

cm .. ) descubierta en Nippur: "Un empleado del templo fu~ asesina

do por tres hombres, y éstos comunicaron su crimen a la esposa -

del asesinado, no presentando ella la denuncia, los autores del

crimen fueron procesados por homicidio y la mujer por encubrí --



miento. Nueve testigos declararon en contra y s6lo dos a favor -

de la mujer, argumentando que ella no participó en el crimen, --

que siempre fué maltratada por el marido y que había quedado en-

la miseria, por lo tanto ya hab1a sido suficientemente castiga -

da. Los criminales fueron asesinados frente al domicilio de la -

;,1ctima, la mujer fu~ puesta en libertad." (l) 

La participación social de la mujer desde la antigüedad-

siempre ha observado una conducta paralela a la del hombre, si -

bien no comete los delitos con la misma incidencia que el hombre 

resulta importante su estudio por la mayor participación que es-

ta tiene en la actualidad, en la actividad ·· _y·i ~.l, pol1tica y ec2 

n6mica, esta participación motiva a su vez que la mujer cometa -

m6s violaciones a la ley de lo que lo hacia en la antigticdad. 

Sin embargo, para apreciar objetivamente este fenómeno -

en la época en que vivimos se hace necesario estudiar las etapas 

que fueron conformando el status actual de la mujer. 

LOS GRIEGOS 

Los griegos tuvi~ron una serie de grandes pensadores, los 

cuales demostraron siempre una gran preocupaci6n por todos los -

temas del conocimiento hwnano, y dentro de estos vemos que el -

crimen fué uno de los aspectos más tratados. Encontramos la pro-

(1) Schmokel Hartmut "Asur y Babilonia". Ediciones Ca.§. 
tilla, Madrid España 1965, pag. 75. 



blem~tica del crimen y del criminal en la mitolog1a griega, en -

el arte griego y su filosof1a. 

Si damos una pasada por la mitología griega, veremos que 

es altamente crimin6gena, encontramos ah! de todo, homicidios, -

robos,violaciones, etc. 

Zeus el padre de los dioses, el más importante e influ -

yente, seria un ejemplo de "criminal nato". Tiene una fuerte ca!'_ 

ga de herencia criminal, ya que su abuelo, Urano, climin6 a sus

descendientes hasta que su ecposa, Gea, y au hijo, Cronos, padre 

de Zeus, lo derrocaron. 

Zeus derroca a Cronos, que había devorado a sus dem~s hi 

jos, y se convierte en dictador. Zeus es un homicida, maniático

sexual (se convierte en toro para violar a D~meter, a Pers~fone

y a Europa, se transforma en cisne para seducir a Leda; toma la

forma de Anfitrión para poseer a la esposa de éste, etc.), incell 

tuoso (se casa con su hermana Era), homosexual (rapta a Gam!ne -

des, etc.). 

Loe dem~s dioses no se quedan atrás, Apelo es homosexual 

(seduce a Forbes, Ademnto e Hipolito), incentuoso y depravado -

(viola a Driope, Casandra y Coronea. Era es adGltera, homicida e 

infanticida .. Poseid6n es otro maniático sexual que viola., sedu

ce, rapta a varias diosas y semidiosas (D~eter, Mesusa, Aminome 

Etraf Menalipe, Mestra, Tiro y Astipalea). 



Venus es mentirosa- cruel y adtíl ter a, llermes un criminal 

precoz,y H~rcules es más claro ejemplo del criminal atl~tico mu~ 

cular, cuyos "trabajos" son en realidad una colecci6n de atroci-

dades. 

Pero frente a esta extraña ideologia, religiosa, que ap~ 

rentemente justifica cualquier conducta antisocial tenemos las -

primeras estructuras organizadas de pensamiento criminológico. 

ll Más aOn consideramos que en los griegos podemos distin -

guir ya las tres grandes corrientes o tendencias criminológicas: 

biológicas, Sociológicas, y psicológicas, representadas por Hip~ 

crates,Platón y l\ristótele~
1

• <2 l 

I.- Status en la Sociedad. 

11 La mujer Griega debí.a permanecer dentro de su hogar, al-

varón le desagrada tener ingerencias en el hogar. Las calles 

eran para las mujeres bajas, las prostitutas daban placer; las -

concubinas estaban obligadas a atender a los varones y a las es

posas a ver por los hijos y a atender todo asunto del hogar, 

La posición legal de la mujer es semejante a la de una

esclava ~1 

( 3l -

(2) Rodr!guez Manzanera Luis pag. 155 y 156 11 Criminolog1a 11 

Edit. Porrúa M~xico l9B4. 

(3) Lima Mulvido Maria de la Luz, "Criminalidad femenina l 
Edit. Porrúa, M€xico 1983 p. 7-19 
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2.- Matrimonio y Familia. 

Las mujeres son cuidadas generalmente por su padre, rara 

vez por su esposo. Una mujer que se respetara no ten!a alterna -

tiva y debía casarse. 

3.- Propiedad y herencia. 

La mujer no tenia hermanos legítimos era la heredera y 

gozaba de usufructo de la fortuna de su padre, hasta que al te -

ner ella un hijo éste tuviera edad para mantenerla. 

4.- Divorcio y Adulterio. 

El var6n pod1a repudiar a su pareja, siguiendo las candi 

ciones y formalidades legales. El var6n entregaba simplemente a

la mujer de regreso al hogar de su padre. 

La mujer que iniciaba un divorcio, deb!a tener una prov2 

caci6n extrema. 

Si la mujer dejaba al esposo se veia obligada a retornar 

a su hogar paterno o con su hennano el cual se convert!a en su -

guardi&n legal. 
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LOS ROMANOS 

" Los antiguos romanos scnt1an pasión por hacer justicia--

entre los hombres aunque a menudo los segaba el patriotismo cua~ 

do consideraban disputas entre estados, pero ese patriotismo su-

yo era valiente y resuelto. La repablica romana, cuando luchaba-

contra enemigos m~s poderosos, nunca pensó en rendirse, si el --

ej6rcito se hab1a desecho en una batalla nunca hab1a dificultad-

para reunir otro; cuando la guerra terminó y el amor a la justi-

cia pudo reemplazar el amor a la patria, los romanos estaban ge

neralmente dispuestos a ser indulgentes en la paz que se concer

taba y a cumplir sus condiciones': (4) 

Como es de todos conocido, Roma en sus mejores tiempos -

fu~ una ciudad urbana altamente organizada para su tiempo, habia 

alcanzado un alto grado de desarrollo social, politico y cultu -

ral. Es durante este periodo de auge que se desarrollan muchos -

principios básicos del Derecho Romano como son: La diferencia -

ci6n entre Derecho Pablico y Derecho Privado, soberanía, etc., -

estos principios han sido utilizados hasta en nuestros días en -

muchos sistemas jurídicos. 

A continuaci6n haremos \D'la breve semblanza del pueblo ro-

mano para entender este sedarrollo social , político y cultural. 

(4} .- Alfred Duggan, "Los Romanos" Edit. Joaquín Mortiz, México 
1981 p. 104 
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I.- La Familia Romana. 

El padre era la autoridad m~xima del hogar y su voluntad 

era ley para la esposa, hijos, sirvientes, clientes y esclavos.

E! ~Pater Familias" era a la vez el jefe, el juez y el sacerdote 

de su propio hogar. Cerca del padre estaba la madre, la señora,

cuya autoridad era reconocida por los hijos y los siervos. Diri

gía las labores del hogar y se ocupaba de la educaci6n de los hi 
jos antes de los 7 años, de las hijas .:iC.r responsable hasta el 

momento de su matrimonio. Tomaba parte en la vida social y com -

part!a los honores que se otorgaba a su marido. Sin embargo, fre~ 

te a la ley, depenCía del varón; muerto el esposo, deb!a acatar

la voluntad del hijo mayor, nuevo jefe y administrador de los -

bienes de la familia. 

Los esclavos tenían un peculio formado con una parte del 

fruto de su trabajo, lo que les permitía, a veces, compartir su

libertad. El padre de la familia pod1a otorgar la libertad a un

eaclavo¡pero ~ste (esclavo libertado) , seguia dependiendo de la

familia y tenia obligaci6n de entregar a 5u protector parte de -

los beneficios que obten!a de su trabajo. 

El Matrimonio.- Los romanos tuvieron dos clases de matr! 

monios: el religioso y el civil. 

Al principio s61o las familias patricias pudieron gozar-



del matrimonio reliqioso por considerarse que s61.o ellas ten!an

genios o antepasados dioses. 

El matrimonio civil aparece por primera vez en la histo

ria con el coemptio (cocmptio~venta) que se reservaba para los -

plebeyos. 

El Divorcio.- El divorcio, duranec el periodo republica

no fué sumamente raro y por lo general cuando el hogar carecía -

de hijos. En Roma fu6 frecuente la adopci6r. hijos, los cuales al 

fonnar parte de la familia que los acogía, aceptaban sus dioses

y se compromettan a conservar el culto de los antepasados. 

En el hogar imperaba el orden, el respeto, lo que in 

flu1a en la disciplina de todo ciudadano deb1a al estado. Los r2 

manos hac!an gala de su sencillez, frugalidad, honradez, trabajo 

y amor a la patria¡ de aqu! que su rápido auge fuera posible. 

Los decenviros (decen=diez ¡. vir=varonJ . Hacia mediados -

del siqlo V a. de J.C. fueron escogidos diez patricios cultos y

distin9uidos para estudiar las leyes que imperaban en las colo -

nias de la magna Grecia y redactar despGes leyes que se adaptan

al pueblo romano. 

Las nLeyes de las doce tablas 11 y la conquista de la igua! 

dad civil.- En 1450 a. de J.C. la ley de las doce tablas, graba-



das en plancha de bronce, se fijo en el foro para que fuceen co-

nacidas por patricios y plebeyos. Estas leyes afirmaban que la -

soberanía del estado recide en el pueblo, que todo el pueblo ti~ 

ne derecho de voto, que el matrimonio de los plebeyos tenia el -

mismo valor lega~, frente al estado, aan el matrimonio entre pa

tricios y plebeyos. Las leyes deb!an aplicarse en la misma forma 

a patricios y a plebeyos, iguales ante la justicia. 

La ley canulei.- En el año 465 a. de J.C. el tribuno Caio 

Carnuleio logr6 que se revocara la ley que prohib1a los matrimo

nios conservaron, al principio, el estado social del padre; si -

~ste era plebeyo, se les exclu1a de algunos cargos públicos. 

Primeras leyes agrarias.- En el año 367 a. de J.C. los -

plebeyos lograron que el Ager publicus o tierra pública es decir 

tierra arrebatada en la guerra a los adversarios, no pudiera vea 

derse o alquilarse de preferencia a. los patricios.
11

La propiedad

agraria no debia concentrarse en unos cuantos: ninguna persona -

podía poseer más de 125 hect!ireas de tierra conquistada'. ~ 5 l 

Roma ha legado a la humanidad adem~s de una amplia cult~ 

ra una serie de principios jurídicos que han permanecido vigen -

tes hasta nuestros días. 

( 5) Wilberto Gutierrez Moreno :"Edit. Clasa México 1989 
pag.188 "Histeria Universal" 
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I. - Sta tus en la sociedad. 

La mujer no tenia personalidad juridica, vivia en absol~ 

ta sujeci6n a su padre, y al casarse quedaba sujeta a su esposo. 

DespGes del siglo IlI a. de J.C. la sujeci6n pas6 a ser s6lo foE 

malr gozaba de ciertas libertades, pero no al extremo de poder -

divorciarse .. 

2 .-'Matrimonio y Familia. 

Exist!a un contrato civil para el matrimonio romano, ba~ 

sado en el consentimiento. A pesar de estar la mujer casada el -

padre se9uia teniendo autoridad sobre ella hasta que diera a luz 

a tres hijos, era independiente del padre, cualquier trato abus! 

vo del esposo hacia la esposa se castigaba bajo el cargo de da -

ños. 

3.- Propiedad y herencia. 

Las mujeres casadas, solteras y viudas eran tan libres e~ 

mo los hombres en lo que se refiere a la propiedad. La hija era

heredera con los mismos derechos y privilegios que el hijo en la 

sucesi6n. 

4.- Divorcio y Adulterio. 

Cualquiera de las partes en el contrato podria anular el 
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matrimonio. Si el divorcio no era por faltas cometidas por la e~ 

posa, ella tenia derecho a recobrar su dote. 

"san Ambrocio (340-397) perpetró la idea de que si la m~ 

jer con.dujo al hambre al pecado, era justo que recibiera al hom

bre ~como la esclava al soberano". 

Durante un Sínodo en Macan en el año 888, varios obis -

pos deliberaron varios meses para determinar de una vez por to -

das si la mujer debia ser considerada como 11 ser humano" la vota

ción fue casi un~nime y se decidió que a partir de esa d!a se le 

pod~a conceder a las mujeres ese status. 

LOS l\ZTECl\S 

Para poder analizar el lugar que ocupaba la mujer en el

M~xico prccortesiano es necesario extendernos un poco en lo que

se refiere a la sociedad azteca. Para entender esto analizaremos 

su organizaci6n social, pol1tica y las clases sociales. 

Organización Social y politica, las clases sociales: 

La sociedad azteca estaba constituida fundamentalmente -

por dos estados principales, el de los plebeyos (macehualtin) y

el de los nobles (pipiltin). Habia, adem~s. niveles sociales in

termediarios, a los que pertenecían los comerciantes y algunos -

artesanos como los que trabajaban la pluma y los orfebres y lapi 

darios. 
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Entre los mexicas, la unidad social más pequeña era la 

familia, integrada por individuos. Un conjunto de familias form~ 

ba un Calpulli, y ~ste era una especie de clan (llamado ºbarrio" 

por. los españoles) que ten!a como base la descendencia por la 11 
nea del padre y la residencia de la familia en la comunidad a la 

que pertenecta el marido. 

El 11 Calpulli 11 o barrio tenia s6lo importancia familiar -

sino militar, pol!tica y religiosa: las tierras del pueblo esta

ban repartidas en tantas partes como calpullis había; los hom 

bres del calpulli combatían juntos conducidos por sus propios j~ 

fes;las autoridades se elegían dentro del calpulli, entre los 

miembros más destacados; cada calpulli tenia su deidad particu -

lar, su templo, sus ceremonias especiales, su telpochcalli para

jovenes, etc. 

El nivel social inferior era el del los esclavos. De va

rias maneras se entraba en la esclavitud: Por venta que el indi

viduo hac1a de sus servicios o de los servicios de quienes depe~ 

d!an familiarmente de ~l¡ por condena que imponían los jueces¡ -

y por guerra, los que ca1an prisioneros. De la esclavitud con 

tra1da por contrato se salia devolviendo la cantidad recibida c~ 

mo precio. La condici6n de los esclavos entre los mexicas era 

muy diferente de la que ten!an en el viejo mundo, pues aqu1 no -

se transmít!a por herencia, es decir, que los hijos de esclavos

nac1an libres. 
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La educación domestica y la pUblica. Valores morales que 

se inculcaban a los niños y a los jóvenes, 

Gracias al c6digo Mendocino es posible conocer muchos de 

los aspectos de la vida azteca, entre ellos el de la educación -

que recib1a el niño desde aproximadamente los tres años esta era, 

como en todos los pueblos guerrero muy r19ida. Les padres ten1an 

a su cargo la educación doml>stica de los hijos y las madres de -

las hijas. En los primeros afies les enseñaban el empleo de los -

utencilios dom~sticos y las tareas caseras, sencillas. Cuando -

los hijos menores de ocho años comet1an alguna falta se limita -

ban a aconsejarlo y amoncstarlosr pero despúes de esa edad, cua! 

quier infracción a la disciplina se correg1a por medio de casti

gos corporales diversos (golpear con palos, clavar espinillas de 

maguey,arañar con p~as, hacer aspirar humo de chile, encerrar en 

cuartos obscuros al niño a la interperie durante la noche, atado 

y desnudo, etc.) • A los 13 o 14 años, los varones debían empezar

a trabajar por su ·cuenta y las niñas a ayudar en la cocina, a h.! 

lar y tejer, hasta el·rncmento de su matrimonio, entre los 16 y -

lB años. 

La educación pUblica empezaba despUes de los 15 años. P~ 

ra los_ varones hab1a dos centros aducativos: el "el topochcalli" 

destinado a los plebeyos, donde se les entrenaba en el servicio

militar,en los trabajos pUblicos, y en las artes y en los ofi -

cios inculcándoles al mismo tiemp<' obedec1a a las normas religi.Q_ 

sas comunes, y el 11 Calmecac" reservado a loe nobles, donde se --
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les educaba para ocupar altos puestos en el estado o para ejer -

cer el sacerdocio; los que escog1an éste permanecían en el Calm~ 

cae toda su vida. Desde su ingreso se obligaba a los alumnos del 

Calm6cac a servir en el templo y a los del telpochcalli a ayudar 

en las labores del campo y en las construcciones de casas~ o a

ir a la guerra como escudero, etc. Los asistentes a ~sta altima

escuela permanec1an en ella hasta su boda, entre los 20 y 22 

años. 

Exist!an tambi~n escuelas para preparar a las jovenes c2 

mo sacerdotirás¡ all1 aprend1an a tejer y hacer trabajos; de pl~ 

ma para confeccionar objetos de carácter religioso. 

La mujer estaba en una situación de inferioridad con re!!_ 

pecto al hombre, por lo que a derechos toca. A diferencia del V!!_ 

rón,se le exig1a castidad prematrimonial y fidelidad conyugal. -

Sus otras actividades, aparte de las del hogar y de la educación 

de las hijas, eran las de solicitante matrimonial, comadrona y -

curandera y, en ocasiones participaba en los comerciales. 

••oesde la infancia el individuo debí.a someterse a los cá-

nones morales establecidos por el grupo y el que los inf ring1a -

era severamente castigado por tribunales especiales o por el pr2 

pio pueblo. Entre las faltas que condenaba la sociedad junto con 

las respectivas penas impuestas estaban; el robo, castigado con

la esclavitud hasta que se hac1a la restitución con la pena de -

muerte cuando se trata de hurto de materiales preciosos reserva-
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dos para los hornamentos religiosos o hab1a sido hecho en camino 

real, y con la muerte por lapidación si se hab1a cometido en el-

mercado; el asesinato, la brujer1a o la suplantación de un funci~ 

nario importante, castigado igualmente con la muerte: la embria

guez (a la que se entregaban como parte del ritual, en ciertas -

ceremonias hasta los niños) era penada con la reprobación un~ni-

me, el desierto pQblico y en ocasiones la muerte, tolerandose s~ 

lo en los mayores de 60 años; la calumnia se castigaba con la mE 

tilaci6n de labios y a veces de las oreja~'. (6) 

La sociedad Azteca enaltec1a el valor de lo masculino, -

la mujer ten1a en realidad una importancia secundaria. 

11
El perfil del comportamiento que se esperaba de la mujer 

estaba gui.Ii.do por estereotipos que ten1an su razón principal en

la disciplina domllstica''. <7l 

La.virginidad de la mujer, era muy estimada y metamorfo

ricament~ se le equiparaba al himen integro a una preciada joya

que la madre entregaba a su hija. 

Se le recomendaba a la mujer as! mismo cual era la acti-

tud con el esposo. 

(6) Wilberto Gutierrez Moreno, Edit.Eclasa México 1989 pag. 137 
"Historia De M~ico". 

(7) Cfr. Lima Malvino Maria de la Luz "Control Social del México 
Tenochtitlán", Criminalia, año III num. 1-12. edit. Porr!ia 
Mllxico 1986. p. 12-13 
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Al var6n se le uconsejaha tener templanza y discrcci6n -

fuerte a la sexualidad, preocupaba mucho en ese tiempo el momen

to en el que el varón debin entregarse a la mujer. Se le recomen 

daba que no ful~Se antes de la madurez y de que no fuese antes de 

ser hombre perfecto, ya que corr!a el riesgo de volverse impote~ 

te, flaco y viejo. 

A la mujer se le educaba con la idea de que deber!a per-

tcnecer en su vida a un sólo hombre. El miltrímonio era una formt1 

de impedir el descarrio de los jovenes. 

Existta el matrimonio provi~ional, cuando nacío el pri -

mer hijo se pedí.a al v.:ir6n el matrimonio definitivo. 

El parto era considerado una batalla, si lo muijer moría-

dando a luz adquir!a un rango de diosn y se le veneraba. 

''El adulterio ~e castigaba machacandolc la cabeza ~m la -

calle y arrastrándo1~1• (B) 

El divorcio era mal visto, ya que habia una presi6n mo -

ral que menguaba el prestigia del casado. 

A la viuda se le decía que era la guardi~na viva del ho~ 

bre, del difunto:on quien en el más alla se volvería a unir. 

(8) carranca y Ri.'JOS, RaOl. ''Derechos Penitenciarios'' edit. 
Porrúa. Mfü:lco, 1974. p. 29 
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El vínculo matrimonial eran tan protegido y sagrado, que 

no pod1a ser perturbado, ni aun can la mirada. 

LA EDAD MEDIA 

La Edad Media puede considerarse al periodo de la human1 

dad que va de la caida del imperio romano de occidente ( 476 des-

paes de C.) hasta la toma de Constantinopla por los Turcos (1453) 

a la Edad Media se ha dado por llamarla la época del oscurantis-

mo en comparaci6n con que despaes ser!a el siglo de las luces. -

Es en esta ~poca que el arte romá:ntico o Bizantino alcanza su m~ 

yor apogeo, en cuanto a la f ilosof!a y literatura alcanzan un al 
to grado de perfecci6n e indudablemente sa puede apreciar la 

gran influencia de la iglesia cat6lica que fué un elemento aglu-

tinador y por 19 tanto las interpretaciones crimino16gicas y pe~ 

nol~gicas son evidentemente teol6gicas, como podemos ver en las

obras de San Aguet1n y Santo Tomás de Aquino. 

En la obra de San Agustín encontramos indiscutiblemente-

muchos aspectos crimino16gicos, ya que Agust!n en su juventud --

fu6 un sujeto antisocial, y en ous relatos de las conductas que

tuvo de j6ven nos hace ser desde dentro lo que puede ser el al -

ma de un ente antisocial, casi de un criminal del qran santo, --

que barrera tan pequeña los separa, y como hay que tener mucho -

miedo y mucho cuidado antes de juzgar a un sujeto como un gran -

criminal o un gran santo, porque nos podemos topar con otro Agu!_ 

tín, y equivoca711os ampliamente. 
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La posibilidad de salvaci6n (o como hoy se dir!a, de re!!_ 

daptaci6n_ del sujeto desviado ca clara en San Agust!n, y da 

siempre una esperanza. 

Santo Tomás de Aquino.- (1225 - 1274) es la figura de --

alta categor!a en el pensamiento de la edad media; revive a 

los clásicos griegos con 16 siglos de diferencia, dando a la fi

losof!a griega una orientaci6n teol6gica - espiritual. Su obra -

es enorme, baste mencionar la suma teol6gica, la suma contra los 

gentiles, el gobierno de los principes, comentarios a las obras

Aristot6licas, etc. 

Otro aspecto muy importante en Tomás, y que me parece -

uno de los pilares fundamentales de la moderna criminologfa es -

decir que las virtudes tambi~n dependen de las disposiciones del 

cuerpo, es decir, en el siglo XIII ya se habla de predisposici6n 

y en esto Tomás es clara, pues afirma que hay gentes que por las 

disposiciones del cuerpo tienden al mal, tienden al pecado, y eg 

toncas estos individuos no son tan culpables como parecen, pero

tambi~n hay quienes por las disposiciones del cuerpo tienden a -

la virtud y entonces na son tan santos como aparentan. 

Sin embargo, cKiste la voluntad en su sentido más amplio, 

el hombre goza de libre albedr!o en cuanto esta dotado de raz6n. 

Peno16gicamente, "en esta vida no se castiga por casti -

gar. El valor de los castigos impuestos al hombre es un valor m~ 

dicinal y tiende a lograr la seguridad pGblica y la curaci6n del 
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delincuente.• 

1SegGn la mentalidad de Santo Tomás, con base aristotéli-

cas, en la que hay una posici6n de unidad en el Universo, en la

existencia humana no habr4 una eeparaci6n absoluta entre respon-

sabilidad moral y responsabilidad penal. Pero, a la vez, santo -

•romás es conciente de que tampoco existe una confusi6n entre · :.-

ellas, no amnfunde lo espiritual y lo temporal, ni tampoco la -

justicia divina ni la justicia human:. <9> 

En esta importante etapa de la humanidad, es importante-

porque se empieza a gestar un gran nGrnero de conceptos jur!dicos 

y criminol6gicos que son básicos para el desarrollo cientif ico -

del estudio de las conductas antisociales. 

St.atus en la sociedad.-

En la Edad Media la mujer debía servir al var6n, a los -

hijos y a los parientes. En 1270 en Francia la mujer soltera n,o-

pod1a asistir a la corte, las mujeres comerciantes pod!an deman-

dar y defenderse s6lo en asuntos de negocias. 

se consideraba a la mujer timida por naturaleza, suave -

lenta y tranquila. 

(9) Luis Rodríguez Manzanera "Criminolog!a". EDIT. Porraa 
M~xico 1984 pag. 167 
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2.- Matrimonio y Familia.-

-....! 

El hombre debia proporcionar a la mujer lo necesario -

para.el hogar; en tanto que la mujer deb1a atender las necesi

dades de la familia y de la casa. 

La mujer no podía realizar ni acordar nada sin previo

consentimiento del marido .. 

La mujer estaba sujeta al esposo e inclusive a la cab~ 

za de la familia. Cuando los nobles iban a la guerra, las eapo. 

sas atendian las necesidades del hogar. 

3 .. - Propiedad y Herencia. 

Una esposa no pod1a realizar contrato ninguno sin el -

consentimiento del esposo. Cuando el hombre tomaba por esposa

ª una mujer adquiría todos los derechos sobre los bienes de -

ella como tutor. 

El primer hijo varón tenía derecho a la herencia prin

cipal, el resto de los bienes se distribuía entre los hijos j_!:! 

venes varones y mujeres. 

4.- Divorcio y Herencia.-

S6lo en casos extremos y brutales se proced!a a la se-
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paraci6n legal como era en elr adulterio consangu1neo, la imp2 

tencia y la lepra. 

Las mujeres decentes deb1an de aguantar y sufrir mucho 

antes que dejar a su esposo. Si el esposo deseaba que la mujer 

volviera y esta se sehusaba a hacerlo el juez podía cortar la

subsistencia del vtnculo. 

EPOCA VIRREYNAL MEXICANA 

Esta ~poca de la historia que abarca tres siglos de c2 

loniaje español en 1\m~rica, es iniciada por cortés desde el mQ 

mento mismo de'la conquista de la Nueva España. 

La raza y la clase social constituyeron los fundamen -

tos de las jerarqu1as eco~6micas y sociales novohispánicas. -

Fueron tan diferentes laslcategorias que se levantaron sobre -

la raza y las clases sociales que la estructura social de la -

colonia fue muy compleja. 

Esta diversidad de razas y clases sociales di6 origen

en la Nueva España a un mosaico cultural muy diverso. 

Debido a que los conquistadores explotaban a los nati

vos en forma muy sanguinaria, en estas circunstancias es que -

los reyes españoles crean una serie de medidas legales para -

proteger a los indios y evitar la explotación de los españoles. 
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Una de estas medidas f ué la creación del Real Consejo de In 

dias, el cual tuvo a su cargo los anuntos de América y su com~ 

tido fu~ cuádruple pues actuaba de la siguiente forma: 

a).- Como comit~ legislativo preparando las normas re

lativas a la Colonia. 

bl .- Como organiorno conciliatorio, emitiendo dict4me-

nos o respondiendo consultas. 

e).- Como centro administrativo, sirviendo de interme

diario entre el monarca y la administración regional o local. 

d) .- Como tribunal Supremo. Fallando en Gltima instan

cia en los asuntos· contenciosos de carácter público privado. 

Ast mismo, se dictaron las leyes de Indias, que reci -

bieron esta denominación por ser dictadas especialmente por 

los reyes de España para el gobierno de las colonias america -

nas. 

En cuanto a la condicí6n de la mujer podemos decir: 

r.- S:atus en la Sociedad.-

La: mujer en la sociedad virreynal era considerada como 

menor de edad. No ten!a posibilidad de elegir su destino, ni -

deb!a desempeñar puestos pGblicos, ni hacer ni deshacer contri!_ 

to, ni servir de testigo, ni tenia derecho a la educaci6n su~ 

rior. 

2 .- Matrimonio y Familia. 

S6lo habia para la mujer dos opciones' El matrimonio o 
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el convento, ambas requerian de dote, si no se tenia dinero p~ 

ra ello se quedaban solteras, lo que era terrible, ya que la -

solter!a era inconcebible. 

En la niñez y la adolescencia, la nrujer depend!a del -

padre y de los hermanos mayores, y casada del marido, la mujer 

pod!a casarse desde los 12 años, pero desde esa edad hasta los 

25 requer!a permiso del padre y jueces. 

Las mujeres podían ser hijas legitimas, paridas del m~ 

trimonio; espurias hijas de adulteras, de mujeres pGblicas, de 

clerigos, de frailes, de monjas y de insestuosos; e ilegítimos 

las nacidas de las madres solteras. 

3.- Propiedad y Herencia. 

La mujer no podía en esta época aceptar una herencia -

su esposo era el que le administraba los bienes. 

4.- Divorcio y Adulterio. 

La mujer pod1a separarse, disolver su matrimonio y nu

lificarlo segfin el caso. 

Como el matrimonio sOlo era eclesi~stico, lo era así -

mismo la separaci6n que se concedia por adulterio comprobado -

sevicia o enfermedad contagiosa. 
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ta sepCt:r.aci6n ._que- le autorizaba la iglesia implicaba -

la posibilidad de volver a casarse. 

El adulterio era castigado con azotes en pGblico y se

le pon!a preso (en caso del hombre); la mujer era encarcelada

siempre que el marido denunciara. (lO) 

EN L,\ AC'rUALIDAD 

En la actualidad el fenómeno de la delincuencia femen! 

na sigue en cantidad y calidad curvas diagram<lticamente seme -

jantes en todos los paises ya sean pniscs pobres o paises ri -

cos o bien paises capitalist,1s o comunistas, las necesidades -

de la mujer y su v!.d:1 soci:il si0ucn sien<lo lóts mismns y su C'O!:!, 

ducta antisocial sigut~ t.c:r.iendo J,1s mismas caractf•rísticas. 

l\ctualmcntc en los umbra les del siglo XXI en el que la 

mujer ha ingresado a la fuerza laboral en algunos paises casi-

en la misma cantidad que el hombre y en una época en que a la-

mujer se le ofrece Ja misma educación que al hombre y que la -

mujer empieza a incurcionar en l« política, aún ahor.:i la cantl:_ 

dad y calidad de la criminalidad femenina sigue siendo mínima-

respecto a la criminalidad masculina a pesar de los recientes-

aumentos y sigue siendo criminalidad económicamente motivada -

en virtud del estado de desventaja en que se encuentra la mu -

jcr en el plano económico y social respecto al hombre ya que -

(lO)Tu::driguez :-tanzare!.7.1 íuiz. 11Prirrer cédigc Perul p1ra los in:l.lqems de -
Mi"S:<ioo; Crimi.nnlia. a.ño IlI OOit. Pon:úa, M6xico. l')UG. 
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están m!s mal pagadas que los hombres, tienen trabajo~ más mo

nótonos, y en los paises pobres el porcentaje de mujeres en la 

fuerza de trabajo es mucho menor que en los paises ricos. 

Ciertamente la mujer encuentrn en el ambiente dom~sti

co la mayor proporci6n delinclloncial, pero en los tiempos en -

los que vivimos, la mujer casi en su totalidad realiza alguna

otra actividad fuera del hogar, teniendo por lo tanto otras -

preocupaciones y responsabilidades, siendo estos factores im -

portantes crimin6genos en la mujer que determinan la baja cri

minalidad femenina en relaci6n con el hombre, como lo es el m~ 

yor apego de la mujer a los preceptos de la moral y de la rel!_ 

gi6n. Tanto mayor moralidad de la mujer como su mayor religio

sidad son obstáculos que le impiden violar las normas penales. 

El delito de la mujer ha aumentado en estos tiempos la 

basqueda de la sobrevivencia en un mundo hecho por los hombres 

y para los hombres; se ha hecho más dif1cil en esta competen -

cia con el hombre, la mujer ha tenido que adoptar sus propios

m6todos de vida y de ahi que ha llegado a cometer los mismos -

delitos, con más frecuencia que antes, quizas por 6sta dificil 

competencia. 

El aumento en la participaci~n de la mujer en el mundo 

econ6mico ha dado lugar a una mayor incidencia de delitos don

de el sujeto activo es la mujer que antes vivia en su casa y -

que ahora sale al mundo a luchar por su sobrevivencia. 
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En nuestro pa1s, es el Distrito Federal el que tiene m~ 

yores indices de criminalidad, tanto femenina corno masculina. 

" Para tener una referencia que nos pueda ser Gtil en el 

estudio de la.criminalidad femenina en Guanajuato como un mar

co de referencia señalar6 algunos datos investigados por la m! 

dico psiquiatra Velez de la Rosa en su articulo "Miseria y de

lincuencia femenina" citado con anterioridad~ (ll) 

El estudio so rcaliz6 en el año de 198'1, en el centro-

femenil de Readaptaci6n Social del Distrito Federal en el que-

se cncontr6 la siguiente informaci6n: 

CENTRO FEMENIL DE REllDAPTACION SOCIAL DEL 

DISTRITO f'EDERl\L 

Internas Procesadas Sentenciadas Prcliberaci6n 

287 170 100 17 

Los anteriores datos fueron los que se arrojaron hasta 

el mes de julio del año indicado. 

LA EDAD MAS CRIMINOGENA EN LA MUJER DELINCUENTE 

La edad promedio de las mujeres delincuentes del Dis -

(lll Velez de la Rosa carina op. cit. p. B2 
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trito Federal es de 32.l años, lo que muestra que el mayor po~ 

centaje de mujeres delincuentes se encuentra entre la tercera

y cuarta edad de la vida a diferencia del hombre que en el ma

yor porcentaje delincuencial est6 situado en la segunda década 

de la vida. 

Esta diferencia en las edades más criminogenas entre -

el hombre y la mujer es comprensible a partir del hecho de que 

la mujer adolescente en su etapa juvenil dedica la nw.yor parte 

de su vida a la persecuci6n de un matrimonio feliz, la j6ven -

soltera que trabaja-o se dedica al hogar sabe que la violencia 

no va de acuerdo con la feminidad, por lo tanto, la busca ndaE 

tarse al ideal masculino de la candidata más idónea para el In!!. 

trimonio. 

La mujer antes de casarse es coqueta, vanidosa, simpS

tica, extravertida, etc. Sin embarga,· una.vez que se casa y e~ 

pie~a a tener hijos, problemas familiares y econ6micos y con -

flictos con su marido y una vez que han pasado años de su ma 

trimonio es entonces cuando su criminalidad aumenta, cuando 

tiene hijos que mantener y quizas ya se separ6 de su esposo o

la que este le da es insuficiente o bien su relación con su ~ 

rido ya no es lo que era en el noviazgo, todos estos factores

hacen que la criminalidad femenina se presente en su máxima e~ 

presi6n a una edad m~s tardía que en el hombre en el cual se -

presenta el fen6meno contrario, ya que son las edades juveni -

les que van de los 15 a los 25 años en los cuales por lo gene-
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ral el hombre todav1a es soltero y tiene una gran actividad 

fuera de su hogar con otros jovenes y esa interacci6n se puede 

traducir en actividades delictivas como puede ser el robo de -

autos, participaci6n en riñas, pandillerisrno, robo de almace -

nes y toda criminalidad que caracteriza al hombre, en su juveE 

tud.Para el hombre el matrimonio significa una estabilizaci6n-

y una responsabilidad que disminuye su conducta antisocial, -

sin embargo, en el caso de la mujer como habíamos dicho el ma

trimonio es motivo del aumento de su conducta antisocial. 

11 Los delitos que más se cometen son~ delitos contra la

salud,homicidio, lesiones, robo y fraude respectivamente. La -

delincuencia femenina siempre ha estado en desproporci6n con -

la masculina, y esto ha sido una constante general, ya que en-

todos los paises y en todas las 6pocas ln mujer ha cometido un 

porcentaje que no pasa del 20% de la criminalidad masculina a-

pesar de los cambios de su vida social, es decir, a pesar de -

que la mujer participa activamente en todas las esferas de la

vida social.
11 112 ) 

Por cada inujer·· criminal hay no menos de 5 varones de-

lincuentes. 

(12) FLORES GARCIA FERNANDO "la criminalidad femenina y datos
comparativos con la delincuencia rnas·culina" Criminalia 
año XXI #2 edit. Botas. Ml!xico 1955 p. 119 
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CAPITULO II 

FACTORES SOCIALES DE LA CRIMINALIDAD FEMENINA 

El ser humano ha sido definido como un ser Biapsicoso

cial y cada uno de sus actos se hallan involucrados estos 3 a~ 

pectes de su naturaleza. Por lo que cualquier estudio que pre

tenda analizar la conducta humana debe necesariamente abarcar

sus ra!ces biológicas, así como psicol6gicas y sociales .. Lps -

factores biol6gicos de la criminalidad femenina los analizare

mos detenidamente en el capítulo posterior de éste trabajo, C!!. 

pitulo posterior de 6ste traba~o, capítulo que es el tema pri!!. 

cipal de este estudio. 

FACTORES SOCIALES 

La Educación.-

Según Aristóteles, el hombre es· un animal social, es -

decir un ser de costumbres cuya conducta es modelada por los -

factores sociales que la conforman. 

Uno de los principales factores sociales de la conduc

ta antisocial de la mujer lo es su educaci6n, el tipo de eduC!!. 

ción formal que la mujer recibe va eventualmente a definir el

tipo del·.trabajo que va a desarr«hllar, el nivel de ingresos que

va a percibir y la clase a la que va ha pertenecer. 
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La mujer siempre ha adolecido de una educación inferior 

a la del hombre, ella ha sufrido através de la historia des -

criminaciones en su desarrollo intelectual: en el seno de la -

familia se prefiere educar a los hijos que a las hijas bajo el 

pretexto de ual fin y al cabo te vas a casar, para que estu 

dias". La mujer abandona más rápido que el hombre su educación 

formal. 

La educación de la mujer, ha s.ido una victoria de la 

mujer ya que al hombre le interesa mantenerla ignorante para -

controlarla mejor. 

No sólo en cantidad la mujer recibe descriroinaci6n cn

su educaci6n sino también en la calidad, la mujer no recibe el 

mismo tipo de educaci6n que el hombre. Una vez terminada la 

primaria, mientras que los hombre de la familia futura, sost~ 

nedores de una familia son estimulados a que sigan adelante y

estudien una carrera universitaria. 

Muchas mujeres estudian 11 M".T .c." (mientras te casas), -

carreras cortas de secrataria•,1 enfermería, cultura de belleza, 

etc. 

A la mujer desde pequeña no se le motiva a que se est!!_ 

die Matem4ticas, Química, o Física, con el pretexto de que una 

mujer que estudia Mate~ticas o quiere ser ingeniera no es -

tan femenina como alguien que quiere ser maestra o secretaria. 
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La educaci6n y la criminalidad se haya íntimamente re-

lacionadas, la mayor!a de los investigadores han encontrado -

que la mujer delincuente adolece de una mala educaci6n que no

la prepara para tener un buen trabajo qu~ esté bien remunerado 

y le de satisfacciones. 

En la ciudad de M6xico, Silva Vargas Otero .. 
, en una 

poblaci6n de 356 internas del centro de rehabilitaci6n social

de mujeres de la ciudad de México cncontr6 la siguiente distri 

buci6n de estudios'~ (l3) 

a)flo'Alfabctas 68 I9.n 

b) Primaria 
sin terminar 136 3B.2i 

c) Primaria 'l'erm!_ 
nada 

Otros estudios 152 42. 7% 

Total 356 l 00. 0% 

LA Fl\MILIA 

La familia es el lugar donde crece y se educa el indi-

viduo, donde recibe los buenos y malos ejemplos de sus padres-

o de sus hermanos donde la persona aprende los hábitos de or -

den, limpieza, puntualidad, etc., que va a tener el resto de -

su· vida. 

(13) Silvia Vargas Otero •colaboraci6n para la mujer delincue~ 
te U. N. A.M. 1983 p. 123. 
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Por lo general, una familia donde exiote ar11,on'íd., doE_ 

de se tiene lo necesario para la subsistencia, donde sus miem-

broa está~unidos ~ los padres ndoptan adecuadamente su papel~ 

no produce individuos antisociales. 

La mayoría de los cstudjog de criminologia han encon -

trado que los delincuentes provienen de familias rotas, desin

tegradas por el divorcio o la separaci6n. Donde existe alcoho

lismo o donde hay violencia entre los miembros de la familia,

es decir, donde el padre golpe.-i a la esposa y a los hijos. 

También se ha dicho que el crimen y la pobreza estan -

íntimamente ligados, ya que una gran parte de los delincuentes 

provienen de familias pobres que viven hacinados en una vivie~ 

da, familia donde el padre no tiene un trabajo estable yJsi lo 

tiene, su salario no le alcanza para el debido sostenimiento -

de la familia. 

La pobreza genera violencia, frustraci6n y todo tipo -

de criminalidad, especialmente la ccon6n1ica. 

"Casi todos los autores que han estudiado a la mujer d~ 

lincuente o a la menor infractora, han llegado a la conclusi6n 

de que provienen de hogares rotos, entre los casos que estudi~ 

ron algunos de ellos son los siguientes: En 1931 Katherine Du

pre Lumpk iri1
, (l 4 ) a11alizando 252 menores infractores en la es -

114 j Kathenne Dupre Lumpkin, citado por Otto Pollak. "The Cr! 
miralisty of wc.mn• e<lit. Jl.S. Barney <J::np>ny Inc. New York publi<:Bdo ori
ginalJrente en 1950 ¡:or Univeraity of Pensilvania Pres. 
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cuela correccional del estado norteamericano de Wisconsin en -

contr6 que el 63.5% de los menores hab1an crecido en un hogar

des integrado. 

Gluck !l5l "en 1934, encontraron que el 58% du las 500-

delincuentes que estudiaron proven1an de hogares rotos, ya sea 

por divorcio, separnci6n o muerte. 0 (lS) 

LA CLASE SOCTAL 

En una sociedad estratificada como la nuestra, donde -

existe una clase que lo posee todo lo que desea y en el otro -

extremo existe otra capa de la sociedad que no tiene lo m!nimo 

asi no es de extrañarse que los que no tienen nada roben a los 

que tienen más. 

" La mayoría de los investigadores se han asombrado de -

la cantidad de domésticas que hay en las carceles de mujeres -

en un estudie llevado a cabo por Silvia Vargas Otero en 1983 -

en 356 mujeres delincuentes internas en el Centro de readapta-

ci6n de la ciudad de México, encontró que 18.i % de las inter

nas se habian dedicado a trabajos dom6sticos!'(lG) 

Ya hace aproximadamente un siglo Paulina Tarnowski:,. e!.!, 

(15) Sheldon y Elcanor t. Glusck. edit. Kraus reprint. Corpor! 
tion New York 1934 p. 71 

(16) Silvia Vargas Otero. op. cit. 
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contr6 que el 49% de las ladrones por ella estudiadas eran do-

m~sticas y se dedicaban a esta actividad en el intervalo de -

sus condena~'. n 7) 

En venezuela en 1814, según la investigadora Lolita --

Aniyar de Castro en la ciudad de Maracaibo {segunda ciudad en-

importancia de Venezuela) el 77% de las mujeres estudiadas por 

ella eran dorn~sticas. 

ttDe lo anterior podemos deducir que las mujeres que se 

encuentran en el estrato social ITu-1s bajo cometen más delitos -

que las mujeres de clase alta, motivadas principalmente por el 

bajo ingreso que perciben en sus salarios y el alto grado de -

explotación que sufren por su falta de educación y capacita 

ciOn para el trabaj~'. (!8) 

Lll MORAL 

Tradicionalmente se entiende como moral al conjunto de 

valores que posee un individuo, estos.valores son inculcados a 

(17) Pauline Tarnowsky citada por Cesar Iombroso en "La Donna 
Dellinquente" "La prostituta e la Donna Normale" "Quinta 
edición, editorial Frateli Tur1n 1927 p. 319. 

(18) Lolita amiyar de castro. Delincuencia femenina en Venezue 
la p. 82 ideolog1a de la diversidad y marginidad 
revista mexicana de ciencias penales año II julio 1979 
M~xico #2. 
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la persona por la familia y principaünente por los padres y 

son reforzados en la infancia y juventud por los padres y may~ 

res con los que el individuo trata de identificarse, el conceE 

to de lo bueno y lo malo en nuestra cultura es diferente para

el hombre y la mujer, Uc esto so dc5prcndc que hay nlguno5 qua 

opinen que hay dos morales: la moral masculina y la tnoral fem!:. 

nina. 

Mientras que el hombre Cs educado para competir, la rn~ 

jer es educada para cooperar con el hombre. A la mujer desde -

pequeña se inculca que una buena mujer es aquella que se entr~ 

ga a los de~s, es servicial desde chica y se le enseña a que

sienta como propios las necesidades de los dem~s, de modo que

la piedad, es decir,al api3Clarse del sufrimiento de los demás

es una de las características psicol6gicas ~s propias de la -

mujer.En todo el mundo las obras de caridad estan en manos de

las mujeres, siempre se les va a ver ayudnndo a los ancianos,

niños sin hogar, etc. 

La mujer es educada para olvidarse de sí misma y valo

rarse en relaci6n a la utilidad que tenga hacia los demás. 

Es indudable que la moral altruista de la mujer se co~ 

trapone a la moral egoista del hombre, y la moral de la mujer

de servicio se convierte en moral de servicio y abnegaci6n, -

de modo que la mujer se siente realizada si se sacrifica por -

los dem~s. 
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Esta moral altyuista es un obstáculo para cometer del! 

tos por lo que consideramos que la moral de la mujer es un fa~ 

tor importante para explicar la menos delincuencia de la mujer. 

LA MORAL Y LA JUSTICIA 

Basando su edificio teórico en una premisa equivicada

(La envidia del pene) Freud atribuye un menor sentido de la 

justicia y la moral de la mujer. Ya que en ella según Freud 

predomina el sentimiento de envidia y ella misma pide justicia 

al sentirse defraudada por la naturaleza, sin embargo, no es -

el pene lo que la mujer envidia sino lo que la mujer deBea es

tener el mismo poder que el hombre. 

EL PJ\PEL DE LA MUJER SEGUN FREUD 

Para Freud el papel social de la mujer de madre y es -

posa es aquel que por naturaleza le corresponde, es decir lo -

ve1a como algo natural. En una carta que escribió en 1883 en -

la que se mofa de las opiniones de John Stuart Mill sobre la -

emancipación de la mujer, Freud comentaba: "Realmente es un 

pensamiento condenado al fracaso, eso de alentar a las rnuje 

res a que luchen por la existencia lo mismo que los hombres." 

Si por ejemplo viese en mi gentil y dulce novia a un -

competidor la cosa terminaria diciéndole como ya lo hice, hace 

diecisiete meses: Que estoy enamorada de ella y que le ruego -
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que abandone la lucha para retirarse a la pacifica tranquili -

dad del hogar. 

Creo que los que intentan modificar la ley y el siste-

ma educativo, meditarán ante el hecho de que bastante .antes de 

que la edad en que el hombre puede conquintar una ponici6n en-

la sociedad, la naturaleza hn determinado ya el destino de la

mujer por medio de la belleza, el encanto y la dulzura. La ley 

y la costumbre, tiene que dar a las mujeres muchas cosas que -

les fueron quitadas, pero la opinión de las mujeres séa con s.!:_ 

guridad la misma que ahora; ser en la juventud una novia ador_!! 

da y en la madurez una amada esposa. 

Ll\ MUJER CRIMINAL Y LA TEORIA FREUDIANA 

11 La influencia de la psicología freudiana en la explic!_ 

ci6n de la conducta criminal de la mujer ha sido taro importan

te que la mayor1a de quienes hasta 1~60 trataron de explicar -

los factores psico16gicos de la criminalidad femenina, fueron

influenciados por la teor1a Freudiana
1

'. (l 9 l En las últimas dl>c_!! 

das los conceptos Freudianos han sido ampliamente criticados -

especialmente por el movitr~ento feminista. 

La Teoría Freudiana sobre las "conductas desviadas" en 

la mujer, parte de su particular concepto de la mujer " nor -

(19) Rita James Simon "Women and Crime 11 p.4 
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tnal" para Freud: Una mujer mentalmente sana debe cumplir tres 

requisitos; debe de ser: Masoquista, pasiva y sexualmente indif~ 

rente. De modo que la mujer que de alguna manera se salga 11
• <201 -

De este modelo es una anormal o inadaptada. 

Sega.n Freud "las mujeres 11desviadas 11 o sea aquellas que -

no cumplen con las tres características antes señaladas, son mu-

jeres que sufren de un "complejo de masculinid.Jd", es decir qui!:, 

ren actuar como hombres o persiguen objetivos masculinos. Por 

ejemplo las mujeres que son activas, ~r" persiguen una vida aocial 

activamente una profesi6n o mediante la participaci6n en la pol_! 

tica o el deporte profesional, sorian mujeres insatisfechas con-

su papel social "natural" y por lo tanto "inadaptadas". De 

acuerdo a estos conceptos, las mujeres criminales son mujeres 

que "compensan" su carencia original "falta de pene 11 uctuando e~ 

mo hombres (cometiendo crimenes). De modo que la soluci6n para -

las mujeres neur6ticas, seg~n Freud, como para las delincuentes

ser1a ajustarlos su propio papel sexual. 11 {21) 

Asimismo on lo quo so refiere a la agresividad, en epi 

ni6n de Freud, la mujer es por naturaleza menos agresiva que el-

hombre. 

(20) Dorio Klein; "Thy Etiology of Female Crime" col. para "The
Criminology of deviant women" pág. 70 op. cit. 

(21) Rita James Sirnon "Women and Crime" pág. 3. 
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En su escrito llamado "La Feminidad" publicado en 1933 

Freud señala que debido a que entre los animales superiores, -

el macho persigue a la hembra para tener contacto sexual, la -

agresividad es propia de la masculinidad, como la pnsividad lo 

es de la feminidad, 

En la actualidad la teor!a Freudiana es de un importaE 

te valor hist6rico, es incgable su contribución en el crunpo -

del psicoanálisis y en lo respecta a la Crllninologia su inter

pretación biol6gica es una importante referencia histórica. 

Sin embargo su gran falta fu~ no haber tomado en cuenta los 

factores sociales, en la explicaci6n de la conducta de un ani

mal tan profundamente social como lo es el 11 homo sapiens". 

LA RELIGION Y CRIMINALIDAD DE LA MUJER 

LA RELIGION Y LA MORAL 

La religión en su aspecto moral, es un conjunto de 

preceptos que tienden a conservar el orden social y estimular

la introducción de las normas morales. 

La religión busca la perfecci6n moral del individuo, -

através de una serie de máximas que se sintetizan en "Los 10-

mandamientos; cuya violaci6n trae aparte del reproche social -

un castigo divino despúes de la muerte. 
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La doctrina de Jesucristo, basada en el principio del

amor al pr6ji.mo, rechaza la violencia como forma de soluci6n -

de los conflictos. Jesucristo di6 a la humanidad una muestra -

universal de tolerancia, cuando invita al hombre que es golpe~ 

do a "poner la otra mejilla" en vez de reaccionar con violen -

cia. 

La moral cristiana que ordena al hombre: No matarás no 

robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no levantarás -

falso testimonio ni mentiras, etc., son principios cuya obedie,!! 

cia hace del individuo una persona mSs sociable, m~s respetuo

sa de la ley y por lo tanco menos criminal. 

LA MUJER M;'S RELIGIOSA QUE EL HOMBRE 

Desde los albores de la civilizaci6n, se ha visto que

los templos son más visitados por las mujeres, y es mayor su -

devoción y apego a las normas religiosas. 

El papel social de la mujer le da más oportunidades de 

practicar la religi6n. 

Por una parte, el hecho de que la mujer tradicionalme!!. 

te pern1anece m~s tiempo en el hogar que el hombre (que sale a

trabajar) le da m&s oportunidades de ir a la iglesia. Entre s~ 

mana es notable observar que las iglesias son visitadas casi -

siempre por mujeres. 
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Por otro lado desde pequ~ñat; las mujere~ estti.n n~s en-

contacto con la religi6n. Cuando los niños son púqucños, no i~ 

porta cual sea el sexo, son llevados por sus padres a la l11le-

sia, sin embargo en cuunto comienzan a crecer, el varón comie!!. 

za a frecuentar menos la igle~ia y a i.dentificarse c:m su pi:! -

dre que va menos a la iglesiar la chica trata de ident.ificai·st! 

con su madre que va tntis a la iglesia. 

En México ele acuerdo rt la:; tracliciones ct·istianas, ~c.-.-

dedica el mes de mayo ºmes de las flores" a la Virgen Maria y-

durante ese mes los niños van a ofrecer flores a la Virgen, 

sin embargo, por cada 4 o 5 niñas va 1 niño. Antiguamente el -

mes de junio 11 mcs de Jesus" los niños iban a ofrecer flores a-

Jesús, pero eran tan pocos los que iban que desapareció esta -

costumbre. 

El mayor apego de la mujer a la religi6n hace que esta 

participe más de todas las actívídades religiosas y culturales 

que se llevan a cabo en el templo. 

En lo que se refiere a la instrucción religiosa, al m~ 

nos en M~xico, es mayor el número de niños que van a la clase-
, 

de doctrina los sabados en la tarde. Así mismo, hay mayor ntl.m~ 

ro de mujeres en las clases de religi6n para adultos y mayor -

es el número de mujeres entre kWs instructores de religi6n (e~ 

tequistas). 
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En lo que se refiere a las actividades sociales y cul

turales que se realizan en el templo tales como: Organizaci6n

de fiestas para conseguir fondos para la iglesia; visitas a -

otros templos, realización de obras de teatro, cte., se apre··

cia un mayor número de mujeres que de hombres. 

La mujer se entrega con mayor fervor a la religi6n en

la edad otoñal y en la ancianidad, cual es el ca.so a~ muchas -

mujeres devotas que hacen del templo su segundo hogar. 

EL PAPEL RELIGIOSO DE Lf, MUJER CREADO POR EL 

HOMBRE 

Es importante señalar que lo que debe de ser la mujer

de acuerdo a la religión, ha sido moldeado y hecho por el hom

bre inspirado por motivos piadosos pero adecuado a sus intere

ses. 

Es bien sabido que la mayoría de los libros que versan 

sobre religi6n, han sido escritos por hombres y en algunos as

pectos sirven a la cultura masculina dominante-

San Pablo, asent6 las bases de las relaciones entre el 

hombre y la mujer, cuando dijo: Que el hombre es la cabeza de

la mujer, por lo tanto la mujer le debe sumisión, o~ediencia,

etc. 
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No c<lbe duda que la pasividad, resignación, altruismo, 

obediencia, sumisi6n y la virginidad son valores que benefician

al hombre. 

LA VIRGEN MARIA COMO MODELO DE FEMINIDAD 

La Virgen Maria ha sido durante los Gltimos años el más -

importante modelo de feminidad en el mundo cristianow Su perso

nalidad ha sido el s1mbolo de perfección para la mujer cristia -

na, en ella se conjugan los más importantes valores que la cult!!_ 

ra cristiana considera propios de la mujer. Por ejemplo: la -

maternidad, el altruismo, la bondad, la resignaci6n, la pasivi -

dad y especialmonto la virginidad. 

MAYOR RELIGIOSIDAD, MENOR CRIMINALIDAD 

Es indudable quo la mayor, o menor religiosidad de una 

persona, influye en su criminalidad. 

Ya hemos dicho que la educaci6n moral que proveo la reli -

gi6n basada en el temor de Dios, hace al individuo 1nás respetuo-

so de los preceptos logalcs de la sociedad y por ende menos -

criminalidad. 

La mayor religiosidad de la mujer incuestionable, in 

fluye en su menor criminalidad, ya que por una parte, el pa -

pcl quo la religión establece pu~n la mujer inspirado en el modelo 
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de la Virgen Maria, es un papel que supone menos conflitos con 

la ley,debido a que encausa _a la mujer hacia la pasividad, la 

resignaci6n, la piedad, etc. , Y por otra parte la mujer vive-

más la religi6n que el hombre, por lo tanto tiene una moral 

más elevada y siente mayor respeto por las nonnas sociales. 

LA IU:LIGIOSIDJ\D !JE LJ\ MUJER 

DELINCUENTE 

Cesar Lombroso , a finales del siglo pasado, en su 

estudio de mujeres delincuentes, encontró dentro de las más 

perversas aquellas que el dcnomin6 "cr iminules natas 11
, que su-

religiosidad era un tanto rara, 6 d6bil, m~s bien su scntbnien 

to religioso se había dcfot1llado debido a su ignorancia y su -

maldad:' <22 > 

Lombroso cita el caso de una mujer, enposa de un tal 

Parency, quien mientras su marido asesinada a un viejo, ella -

rogaba a Dios que todo saliera bien. 

Otro caso citado por Lornbroso, es el de una tal G. 

quien despGes de prender fuego a la casa de su amante exclamó: 

"Oue Dios y la Virgen hagan ahora el resto". 

Otro caso citado por Lombroso es el de una tal Pompi-

(22)Cesar Lombroso op. cit. pag. 298 
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lia Zambecari, quien había hecho el voto de llevar un cirio a-

la virgen si le concedía llevar a cabo el envenenamiento de su 

marido. 

Podemos apreciar que estas mujeres eran tan porvcrsas-

que en su mente hacían a Dios su camplice. 

LI\ SEXUl\LIDl\D 

En el crunpo de la se>cualidad, en relaci6n a la Crimin~ 

logS.a, el tema m§.s importante sin lugar a dudas es el de la --

Prostituci6n, que ha sida llamado "el oficio más antiguo del -

rnundo 11
, en términos generales cst<i es definida por la mayoría 

de los c6digos del mundo corno 11 El intercambio ele placer corp2 

ral de parte de la mujer por dinero u otros bienes. 11 

"A trav~s de la historia, la pros1:ituci6n, ha evolucio-

nado junto con la sociedad, y as1 tenemos con que en la época

antigua especialmente en Babilonia y Greci~5 23 ) y Atenas, en -

el que la iglesia tenía un gran papel político, la prostitu 

ci6n era controlada por sacerdotes bajo una m.:~scara religiosa. 

Existen muchos templos de Herus en Grecia y ese lucra-

tivo negocio era controlado por la iglesia, posteriormente cua~ 

(23) Cfr. Ricardo Franco Guzman 11 La prostituci6n 11 edit. Diana 
México 1978 p. 15 y 55 
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do el estado afirma su independencia junto a los grupos reli -

9iosos, el estado se vuelve el regidor monopolizador se esta -

actividad y as! tenemos que en Grecia y en Roma existen burde

les patrocinados por el estado. En tiempos más recientes y es

pecialmente a partir del rcnucimiento y con el advenimiento de 

ideas m~s liberales, la forma m~s común del ejercicio de la 

prostituci6n, es el de la prostitución c<\llcjcra, que es el 

más comGn que subsiste hastn nuestros dí.as, sin embargo, pare

ce ser que el oficio más antiguo del mundo sigue siendo un pr2 

blema social y ahora en la época moderna se le considera como

un mal necesario. 

La prostituci6n sin lugar a dudas es el resultado de -

la mala condici6n social de la mujer Pn la sociedad, y 6ste e~ 

tado de inferioridad se debe a que la mujer vive en un mundo -

masculino en el cual es vista como un objeto sexual y su cuer

po como una rncrcancia, a pesar de que en este intercambio ella 

tiene todas las de perder, ya que un grupo de mujeres desafor~ 

tunadas, social y econ6micamentc sacrifican su vida para sati.§. 

facer sus necesidades sexuales de cualquier hombre que demande 

sus servicios. Este aspecto me parece que ha sido muy descuid~ 

do por los investigadores, ya que en la medida que la prostit~ 

ci6n practica el meretricio, sufre una degeneración en todos -

los aspectos de la vida, en el aspecto bio16gico la prostituta 

sufre un decaimiento f1sico •debido u ocasionctdo por los desve

los,malas comidas, tabaquismo, alcoholismo y drogas principal

mente, porque cuando les ataca una enfermedad su ritmo de tra-



47 

bajo o forma de vida no les permite trnt~rla adecuadamente y -

as1 tenemos que la prostitutn muere má.E: joven que el resto de

las mujeres, asi mismo, en el campo social la prostituta prof~ 

sional rompe casi totalmente sus lasos familinres. sufriendo -

asi el desprecio de su familia al saber a que se d~dlca, ya -

que ella :vive en la ilegalidad, facilmentc se convierte en de

lincuente, ladrona, traficante de droga.:3 y fncilmentc terrnina

en la c5rccl es bien conocido el alto porcentaje de mujeres d~ 

lincuentes que antes de entrar a la car.cel se prostituian. 

Socialmente la prostituta os explotada por un gran na
mero de personas, especialmente hombres, que se aprovechan de

su ignorancia y de su estado de indefenci6n ya que desde el -

cinturita que se supone que la protege, hasta por la policía -

y las personas que trabajan en la conecci6n con la prostituci6n 

como son los taxistas, vendedores de drogas, vendedores de ro

pa y perfumes, necesarios para su trabajo e incluso su misma -

familia la explota econ6micamcnte. Asi mismo en el aspecto ps! 

co16gico, la prostituta sufre un menos cabo en su auto estima

ya que ella se siente que no vale nada, es bien sabidc el caso 

de prostitu~as que terminan en manicomios, se suicidan o se t.f.. 

ran al alcoholismo o a las drogas para soportar su soledad. 

La prostitución hoy en día como polític.:, de los dife -

rentes paises ha sido la de prohibirla, en otros está penniti

da y en otros está reglamentada, estas son las tres principa -

les razones que la sociedad ha adoptado. El alcoholismo ha si-
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do la tendencia generaliz·ada, sin embargo, en algunos pa:í.ses,

debido a la rápida propagación del SIDA est~n comenzando a to

mar medidas de control médico a las prostitutas para evitar el 

crecimiento de esta terrible enfermedad, como ya di.:imos la 

prostituci6n es el resultado de la condición de interioridad -

de la mujer en la sociedad. 

La prostituci6n nosotros considerarnos que no es un mal 

"necesario" ya que creemos que un ser hum;ino para obtener su s~ 

brevivencia econ6mica no "necesariamente" debe someterse a tal 

degradación f:isica, moral y religiosa como es el caso de la 

prostituci6n y pensamos que si bien la prostitución es desgra

ciadamente la única forma de sostenimiento de muchas mujeres,

~sta deberia de mantenerse en su ni~el mSs mínimo posiblo. 

EL TRl\BAJO 

A trav6s de la historia, la mujer ha demostrado tener

la misma aptitud que el hombre para el trabajo, tanto intelec

tual como físico, a pesar de que las mujeres por naturaleza es 

menos fuerte que el hombre, esto no ha impedido que haya real,! 

zado los mismos trabajos que el hombre, ya que si para mover -

una roca de una tonelada se requieren 10 hombres, nada impide

que elmismo trabajo lo realicen 15 mujeres o más. La prueba -

de que las mujeres son capaces de realizar trabajos pesados es 

que durante los periodos de guerra, las mujeres han desarroll~ 

do los trabajos más pesados con la mimna eficiencia que los --
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hombres. 

La presente divisi6n del trabajo entre el hombre y la

mujer, que destinan a la mujer al trabajo dom~stico o bien a -

los ciertos tipos de trabajos (principalmente servicios) no -

tienen explicación en razones biol6gicas sino más bien facto -

res sociales, que la empujan hacia ciertos trabaóos. si bien -

las mujeres son encargadas de la reproducci6n de la especie, -

esto no quiere decir que biologicamente esten sentenciados a -

trabajar como dom~sticas, se cretu.rias o c:1fcrmcras. 

EL TRABl\JO DOMEST:LCO 

Tradicionalmente estrunos acostumbrados a pensar en la

labor dom~stica que la mujer desarrolla en el hogar, forma Pª!. 

te de su ºdestino natural u que es el cuidado de la familia he

mos crecido creyendo que lo mejor que puede hacer una madre es 

dedicarse al hogar: a atender a sus hijos, a hacer la comida,

mantener la casa limpia y esperar anhelante y sonriente la 11~ 

gada de su esposo que regresa de luchar en el mundo, para re -

confortarlo y hacerlo que descanse, para que al día siguiente

salga con energía para ir a trabajar. 

Sin embargo, poca gente, más bien pocos hombres se dan 

cuenta de lo pesado qu~ resulta realizar esas actividades, es

decir ser ama de casa. Por una parte es importante aclarar -

que ser arna de casa no es el R destino natural " de la mujer,-
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como ya h~nos dicho, es la que crea a los hijos en su seno, 

todo el resto de la actividad de la ama de casa, como es: 11m-

piar la casa, hacer la comida, llevar a los niños a la escuela 

son convencionalismos socialen. Y por otra parte hay que tornar 

en cuenta que en una sociedad patriarcal como la nuestra, el -

papel de la mujer es detenrrinado por el hombre. En otras pala

brns el hombre ha diseñado el pnpel de nma de casa y se escuda 

en el razonamiento de que si la mujer es la que tiene los hi -

jos, es 11 natural 11 que ella lo::; cuide y la ha mnntcnido en el 

hogar porque le interc~u que ella se consagre u 61. 

El trabajo dom6stico~ Trabajo monótono.- Desde un pun

to de vista tecnico - material, el trabajo doméstico, se cons-

tituye en un conjunto de actividades que se llevan a cabo casi 

a diario convirtiendose en una monotonía tediosa: Lavar y pla~ 

char la ropa de la familia, cocinar, asear la casa, ayudar a-

los niños en su tarea y llevarlos a la escuela, ir al mercado; 

son actividades que el ama de casa realiza a diario con pocas

variaciones durante el año y hasta décadas, en el caso de ma -

dres que tienen muchos hijos. 

11 El trabajo que la mujer realiza en el interior del 

h~gar -dice simone de Beauroir- no le confiere ninguna ·a!:!., 

tan:rn!a ·zn es directamente Gtil a la colectividad, no desemboca 

en ningGn porvenir, y no produce nada".(24) 

(24) Aimone de Beauvoír op. cit. pag. 221 vol. 2 
"El segundo sex:o'1 edit' siglo XX Buenos Aires 1975. 
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Por su parte Lenin (2S), en Runia, dijo resv~cto al 

trabajo dom~stico: "Todos ustedes snbon que aun cuando ·1a ItlU -

jer goza de plenos derechos, sigue permaneciendo de hecho es -

clavisada, porque todas las labores domésticas se le dejan a -

ella. En la raayor!a de 1 os casos, la labor domést.ica ea el tr~ 

bajo mfis improductivo, el m&s bti.rbaro y el má.r; nrduo desempeñ~ 

do por la mujer, es cxcepcionnlrnente mezquino y está despojado 

de cualquier cosa que de alguna manera pudiern promover el de-

sarrollo de la mujer." 

A pesar de ser mon6tono, el trabajo dom~stico es prac

ticamente interminable a pcsardc que los avances de la tecnol~ 

gia han hecho menos pesado el trabajo de las mujeres en el ho

gar, Una investigaci6n citada en 1973 por Rowbotham, en Esta -

dos Unidos, estima que una runa de casa pasaba promedio 99.6 h~ 

ras semanalmente en el trabajo casero~ 

En México, M. Tcresita de Babieri en 1977 <2 Gl muestra 

que en la ciudad de M~xico, en los sectores medios, la ama de

casa que no cuenta con servicio doméstico ocupa 36 hrs. scmane_ 

(25) Lenin citado por ,Tuliet Mitchel op. cit. pag. 125 
kLa emancipaci6n de la mujerw Ediciones de cultura 
popular México 1979. 

(26) M. Teresita de Babieri 11Notas para el estudio del trabajo 

de las mujeres< El problema del trabajo doméstico" Col. -

para "La mujer ·1 la estructura productiva" pag. 304 
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les eri el trabajo doméstico, si no tiene hijos, 75 hrs. con l

hijo menor y 77 hrs. con 4 hijos entre 6-12 años. 

Trabajo Doméstico! Esfuér~o no reconocido socialmente. 

El trabajo doméstico que realiza la mujer en el hogar

es fundament.:i.l para el funcionamiento de la sociedad, no es ju.2 

tamente valorado y reconocido por la comunidad, tanto por que-

es considürado el 11 Deber de la nntjer 11
, porque es un trabajo-

que se desarrolla dentro del hogar y no produce n.ingGn objeto

de cambio, es decir no produce dinero. As1 opina Marlenc Di -

xon <27 >: "En una sociedad en la que el dinero determina el -

valor,las mujeres son un grupo tjue trubaja fuera de la ccono-

m!a del dinero, su trabajo no vale di.nero, por lo tanto no ti!:, 

ne valor, por lo t;J.nto ni siquiera es tr.:ibajo, y las mismas m}!_ 

jeres que realizan este trnb.::.jo sin valor, raal podrían consid.!:_ 

rarse tan valiosas como el hombre que trabaja por dinero. 

Actualmente -dice María del carmen Elu de Leñero- <20 > 

"El valor de la persona tiende a medirse por la importancia de 

su trabajo, la pregunta ¿Quien es usted~ en realidad significa 

¿Que hace usted?, cuando se trata de una mujer, ella general -

mente contesta que 11 00 hace nadan 'tYo me quedo en casa 11 con lo 

(27) Marlene Dfxon "El porugé 11 de la liberación femenina Col. 
para 11 J.1iberaci6n del segundo sexo" pag 44. 

(2Bl Mar!a del Carmen Elu de Leñero• Trabajo de la mujer y F~ 
cundidad. p. 36 
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nal. 
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El hecho de que la mujer no reciba dinero por su trab~ 

jo y que la mujer no cuente con dinero " suyo " ganado con 

11 su " trabajo, va a tener importantes consecuencias en su co!l 

ducta delictiva, especialmente tratandose del caso del robo en 

almacenes que es el delito que más comete la mujer, es decir -

que la gran mayor1a de mujeres que roban en alniacenes son de 

lincuentes ocasionnlcs, es decir amas de casa que provienen de 

las clases bajas y mediaa, que su 6nico ingreso es el dinero

que les da su marido para el " gasto ", dinero que ellas tie -

nen que restirar para sati.sfacer las interminables necesidades 

econ6micas de la familia. 

El ama de ca~a frecuentemente se encuentra entre la -

espada y la pared, por una parte, el gasto que le da su marido 

quien muchas veces qana el salario mtnimo, y por otro lndo el

awnento de los precios de todos los productos que casi siempre 

tienden a subir, en muchos casos a la mujer no le queda otra -

alternativa que cambiarle la etiqueta del precio a un producto 

del supermercado o definitivamente robarlo. 



54 

EL TRABAJO DE LA MUJER CAMPESINA 

En los países latinoamericanos existe una amplia pobl~ 

ci6n dedicada a la agricultura, que por lo general son el ~ec-

tor de menor ingreso en la sociedad. 

Dentro de la población carcelaria de Latinoamerica, un 

porcentaje importante de internas eran campesinas o bien hab!an 

sido campesinas que emigcaron a los centros urbanos, de ah! la 

importancia de esbozar al menos brevemente la naturaleza del -

trabajo de la r.mjcr campe.sina. 

MHablando del Agro Colombiano qu~ es muy semejante al -

resto de latinoamerica, Lande Leal y Deer dicen: "En todos los 

estratos del campesinado se da la participación femenina en la 

agricultura familiar. La mujer p~rlícipa en casi todas ~as ne-

tividades agrícolas como la siembra, dislanceo, desyerbe, cor-

te y sacudida de ajonjolí y en casi todos los cultivos como -

son: Algod6n, ajonjolí, pl~tano, yuca, maiz, tabaco. Sin embaE 

go, suparticipaci6n es casi siempre en calidad de ayudante de

su esposo, padre o hijo mayor. El hombre es siempre el agricu!. 

tor de la familia y tiene la iniciativa en las decisiones y en 

la dirección del trabajo~ <29 > 

( 29) Magdalena Lean de Leal y Carmen Diana Occr "Estudio dE:! la 
mujer rural y el desarrollo del capitalismo en el Agro C~ 
lombiano Col. para ªmujer y estructura productiva" SEP 
Setentas Diana 1982 
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Hay evidencia de que cuando la mujer participa en la -

agricultura familiar, lo hace en las mismas tareas agricolas,

cualquiera que sea su estrato, sin embargo, a rr~s bajo estrato 

mayor participación de la mujer. 

Hay adem~s una estrecha correspondencia con el nivel -

ideol6gico de lo que debe o no hacer la mujer en cuanto a tra

bajo fuera de la unidad familiar. Se nota que el trabajo asal~ 

riada de la mujer "avergi.ienzan al hom.'Jrc y es sola.mente la ne

cesidad econ6mica la que impulsa a la mujer a trabajar fuera. 

Además es importante destacar que estas mujere~ alter

nan el trabajo agrícola que desarrollan con el trabajo dom~s -

tico. 

ACTIVIDAD AGRICOLA 

Las mujeres realizan dentro de la agricultura tareas -

que si bien no requieren de mucha f~erza, demandan constancia

y dedicaci6n y en algunos casos destreza motriz y presisi6n.m!!, 

nual tales como: 

- Preparación del suelo (riego) 

- Siembra (depositar semillas) 

- Abono (esparcir el abono y pesticidas) 

- Deshierbe 

- Venteo de la trilla 



- Cosecha (cortar la planta y recolectar los produc

tos). 

- Clasificación de los productos 

- Almacenamiento 
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Estas actividades se desempeñan generalmente en la prQ 

pia comunidad familiar y por lo tanto sin re muneraci6n mone -

taria. 

TIPO DE TRl\BAJO 

En M~xico durante el presente siglo, la participaci6n

de la mujer tambi~n ha sido ascendentes aunque no tan importa.!! 

tes como en los Estados Unidos, ya qucr 

En 1930 representaban el 4 .6 % ele la p:blaci6n eaonánicarrEnte activa 

En 1940 el 7 .4 % de la 

En 1950 el 13.6% de la 

En 1960 el 18.0% de la 

En 1969 el. 19.0i de la 

Para 1969 de 12, 955,057 (casi 13 millones) que integraron la po

bla ci6n 2,466, 257 (casi 2.5 millones) eran mujeres, y el resto 

81.5 eran hombres. El mismo año de 15,071,713 mujeres de 12 -

años dem~s de edad, aproximadamente 10,501,317 se registraron 

como dedicadas al quehacer '1om§stico. 
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EXPLICACIONES PSICO/INALITICl\5 DEL CRIMEN 

PSICOLOGIA DE r,A MUJER DEL TNCUENTE 

De acuerdo a la psicología psicoan.:ilisti.ca Froudian.:t,-

existen básicamente dos instintos en el ser htunano: El 11 E.cos" 

(el instinto de la vida, de la producci6n el sexo, etc .•. ,) --

y el "'l'anatos 11 (el instinto de la muerte, la destrucción, la -

violencia, etc .•. ). Estos dos instintos se hay.Jn inti.n1amcntc -

relacionados de modo que el m5n irrelevante acto de crueldad,-

tiene un significado inconcientc y provee a su autor de cierta 

satisfacci6n sexual, del mismo modo que no hü.y ningún acto del 

runor que no represente simultáneamente para su autor una des -

carga de su instinto de agresividad. (JO) 

A veces nos movernos buscando la vida -diae Rodríguez -

Manzanera- (Jl) a veces nos movemos buscando la muerte, a ve -

ces es la vida o la muerte de los demás y en ocasiones es la 

vida o la muerte propia, esta idea de los instintos en teoría-

Freudiana va a tener una rcpercuci6n extraordinaria en crimín2 

logia, en cuanto se va a estudiar si efectivamente el hombre -

tiene un instinto de muerte, Tanates, que lo lleva a destruir, 

a matar a delinquir. As1 surge la primer cxplicaci6n psicoana-

lista del crimen, se trata de un predominio de "Tanates" sobre 

(30) Charles Brenner "Psychoanalis• pag. 20 l\nchorlxloks N.Y. 1973. 

(31) Luis Rodriduez Manzanera op. cit. pag. 371. 
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"eros",de la muerte sobre la vida. 

Para Freud y su teoria pansexualista de la vida, el s~ 

xo es el principio rector de la conducta humana. El delito pa

ra la teor1a psicoanalista se presenta como una revelaci6n, de 

fenomenos inconcientcs, como una manifestaci6n del "Ello" que

a pesar de las inhibiciones impuestas por la concicnci.1 moral

logran surgir a la realidad con toda su fuerza. 

"La crisis entre el "ellorr y el "super yo de las que -

el delito es una a~ sus expresiones más nulas, se manifiestan

dentro de la doctrina de Freud en las situaciones llamadas 

11 complejos que se desarrollan en lo profundo de lo inconciente 

en lo más hondo de la batisfcra hum.tn::i., no sin aflorar a la s~ 

perficie de la vida concientc, el modo de burbujas en un vaso

de agua, en figuras de simbolos que son sus equivalentes más o 

menos translucidos 11
• 

"Quienes principalmente llevaron laR doctrinas y méto

dos psicoanálisis a la criminología fueron Franz Alexander y -

Hugo Staub para quienes el delito aparece coma t1na rcsultante

de los conflictos obscuros entre el "elloº y el 11 super yo" a -

lo que el 11 yo" asiste ignorante pero sufriendo. Esto cuando m.!:_ 

nos en la generalidad de lo~ casos, que hay de otros en los -

que el delincuente crece de "super yo 11 en que el "super yo" que 

ha logrado constituirse en su moral personal es inmoral, fund~ 

rr..entalment~ el primero es el caso del 11 delincuente loco 11 y el-
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segundo "el delincuente naton' y el "habitual 11
• l 32 l 

EL PSICOANl\Lrsrs y LA MUJER 

Sigmu11d Freud, aplicó el método del psicoanfilisis al--

estudio de la psicologia a la mujer y creó uno de los mtia im -

portantes estudios de la conducta femenina • 

. , lf A pesar de que muchas de sus opiniones, han sido crit!_ 

cadas y superadas, no cabe duda que la explicación Freudiana -

de la psicología de la mujer, ha sido la mtis popular en lo que 

" va de este siglo. ())) resume la tcorl.a psicoana -

lista de la mujer en los siguientes tl5rminos: 

Para 1"Freud~ el sexo es el principio rector de la con-

ducta humana, (monismo sexual), la anatomía (es comienzo) deteE 

minado por una caracteristicn anat6mica esencial, típicamente

fonnulada en terminas negativos, "La falta del pene 11 esa falta 

es considerada por la teor1a psicoanalista como una deficien -

cia por parte de la mujer, y en tal virtud todos los rasqos C! 

racterísticos, intereses, aptitudes, emocionales, y deseos fe-

meninos, so~ en algunas formas reacciones, frente a ese efecto 

básico. ºLa falta del pene 11
, cuyo descubrimiento produce en la 

(32) constancio Bernaldo de Quiroz- "Criminología" edit. J, Caji 
ca Puebla México 1951 pag. 85. -

(33) Viola Klein "El caracter Femenino 11 pag. 138 edit. Paidos 
Buenos Aires Argentina 1951 
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mujer un shock que deja, rasgos inborrables, en el desarrollo

y en la formación de su carácter, y que aun en el mejor de los 

casos, exi~e un gran desgaste de energía mental, para ser sup~ 

rado. 

As1 la envidia que experimenta con respecto al hombre

está basada en esa diferencia anatómica, tiene una enorme in -

fluencia sobre los rasgos mentales de la mujer, la fulta de p~ 

ne es adem:is la causa de que la envidia y los celos, tengan un 

papel comparatívruncnte más importante, en su vida, dando lugar 

a un& consiglliente carencia del sentido de justicia, también -

origina el mayor racirano que en .,;J. psicoanálisis !>e atribuye -

a la mujer. Su vanidad es en pei.rtu un efecto más de la envidia 

del pene ya que se ve obligada a estimar en alto gr3do sus en

cantos ftsicos como una tard'Í.a compensación a su inferioridad

sexual originaria. La belleza femenina y c=-pecialmente la del

rostro es para ella un sustituto de la faltn del pene. La mo -

destia que es considerada como una característica femenina por 

excelencia está aunque muy rnodif icada por convenciones del mu~ 

do civilizado destinada a ocultar la deficiencia de sus genit~ ~ 

les. El cariño que la niña siente hacia su padre el deseo de -

ser madre que experimenta la mujer madura, la particular sati~ 

facción de la madre ante el nacimiento de su hijo, y en gene -

ral todos los fen6menos de la Psicología femenina son explica

dos de hecho por el psicoanálisis, como efecto de la misma en

vidia oriqinaria y del esfuerzo realizado para compensar esta

inferioridad orgánica. 
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CAPITULO !Il 

INCIDENCIA CRIMINAL FEMENINA EN GUANAJUATO 

DELITOS FRECUENTEMENTE COME'rIDOS POR MUJERES 

Para localizar los delitos que con mS.s frecuencia se co~e 

ten an el estado de Guanajuato por mujeres, estudiamos una pobl~ 

ci6n femenina que estuvo comptcndida dentro de los municipios 

m&s poblados del estado, entre loe cuales se encuentran: En prJ ~ 

roer lugar Le6n, Iraouato, Cclaya. Salamanca, Guanajuato y San M! 

guel de Allende, en orden decreciente respectivamente. 

Incluimos tambian un estudio del Ministerio Ptlblico de 

cada ciudad para indagar cuantitativamente los presuntos delitos 

realizados por mujeres o en los cuales participa en las diferen

tes categor1as en que señala la ley. 

Estos datos los obtuve del departamento de archivo del S~ 

prerro Tribunal do Justicia del estado, de cuyo material ah1 con

sultado se obtuvieron los datos que posteriormente desarrollare-

mas. 

Hemos realizado conjuntamente un estudio comparativo en -

tre hombres y mujeres, tanto en agencias del ministerio pGblico, 

en los juzgados de primera instancia penal. Esto con la finali -

dad de difternir la proporcionalidad que existe entre los delitos 

cometidos por ambos sexos. 

Los delitos que can más frecuencia cometen las mujeres --
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los hemos agrupado en 10 tipos, ya que la misma incidencia se 

repite en los diferentes municipios estudiados, claro que con v~ 

riantes en proporci6n al namero de sus habitantes. 

Les delitos con taayor incidencia femenina son los siguie!!. 

tes les iones: 

l.- Lesiones. 

2.- Robo. 

3.- Daños. 

4.- Injurias. 

s.- Amenazas. 

6.- Fraude. 

7.- Abuso de Confianza. 

8.- Despojo. 

9.- Allana;niento de morada, 

10.- Homicidio. 

11.- Otros. 

El orden en que aparecen indica su mayor incidencia, pero 

no es definitivo, ya que se cambian relativamente cada año, que

es el periodo del tiempo que comprende la muestra de la pobla- -

ciOn estudiada, siendo en algunos años, mayor el robo y otros 

las lesiones. 

A este respecto es importante señalar que la mayor~a de -

los tratadistas señalan que los delitos que con mayor frecuencia 
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comete la mujer son aquellos motivados por razones econ6micas, -

principal.mente el robo y especialmente el robo en nlmacenes, que 

es un delito que las mujeres cometer. a diario en cantidades toda 

v1a no bien cuantificadas ya qu~ si se registraran todos los ~a

bes en almacenes en cualquier ciudad de nuestro pa:ts por mujer<:!:; 

aumentaría considerablemente la particip3ci6n de la rnnjcr en la

criminalidad en general. 

Recordemos que la incidencia do delitos estudiados corres 

pende unicamentc a mujeres y que el estudio comparativo se hará

en base a los delitos que con mayor frecuencia cometen las tnu je

res, siendo esencialmente diferentes a los hombres como por eje!!!_ 

plo: Los hombres cometen con mayor proporci6n delitos contra la

vida {homicidio), siendo casi nulo en las mujeres, en el mismo-

caso se encuentran delitos tales coffio: conducir veh1culos en es

tado de ebriedad, el nbiCJeato, el asalto, la violaci15n entre 

otros. Esto no quiere decir que las mujeres no participen en la

comisi6n de los ilicitos mencionados sino qua lo hace con menor

repeticil5n de veces. 

La mayor delincuencia de la mujer en el estado de Guana-

juato, se proyecta hacia la Zona I, se encuentra ubicada la ciu

dad de Lc6n, pese a ser esta regi6n la r.\Ss pequci"1a (seg11n se pu~ 

de observar en el mapa de rcgionalizaci6n), en ella se da lama

yor delincuencia en el estado, estos informes fueron dados por -

la Procuraduría General de Justicia del estado a trav~s de su d~ 

partarnento de control. Sistemas y procedimientos. 
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El hecho de qua este municipio se encuentre mayor delin

cuencia en general y conforme a los resultados obtenidos por 

nuestra investigación, mayor incidencia criminal femenina, no -

lo hace sustancialmente diferente a los otros municipios esta

tales con una incidencia menor, pues recordemos que los mismos

delitos se repiten en unns y otras localidades analizadas. 

Le6n, ciudad del estado con un mayor índice de cri~inall 

dad, encuentra su explicnci6n debido a que ese municipio deme -

gráficamente más grande en la entidad federativa, y con un des~ 

rrollo urbano e industrial ~cclerado, en loG últimos años lo 

cual ha traído consigo grandes desequilibrios en ml crecimiento 

poblacional, dejando rc;r.aqadcs onormas grupo:; de pobj.Jci6n que

intentan crecer al lado de eso~ pueblns :nodcrnistns. 

Esta gente proviene de todas partes del estado, llegan a 

esta ciudad con la esperanza de encontrar empleo y nejorar su

situaci6n económica actual. Entre los lugares que r.t.1.s emigran -

a esta ciudad se encuentran gente de: Dolores Hidalgo, san Luis 

Potosi de la Paz, San Diego de la Uni6n, Silao, Ramita, Manuel

Doblado, San Francisco dol Rinc6n y Guanajuato, entre estos. Lo 

anterior sin dejar de advertir que tarnbi~n vienen a esta ciudad 

personas con un nivel acad~mico profesional, no sólo del estado 

nino también de otras partes del pa1s como Guadalajara, Morclia 

Tamaulipas, M~xico, etc. 

Esta masa marginada que hemos mencionado no encuentra e~ 
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bida en el marcado industrial de trabajo y gravitan hacia el e~ 

trato ocupacional marginado, habitando los espacios deshabita -

dos en las orillas formando las llamadas colonias de parncaidi~ 

tas o asentamientos urbanos irregulares, extremadamente po 

bros; lo cual sucede no solamente en esta ciudad industrial, p~ 

ro si se denota en ella una excesiva notoriedad debido, como ya 

se indic6, a su enorme crecimiento poblacional. Este problema -

de masas marginadas lo encontramos en todas las ciudades gran -

des y cEto se rnanif icota en la poblacidn estudiada provocando -

que la incidencia criminal en general sea mayor o 1nenor confor

me a la explotaci6n demográfica y la fal tu de satisfact.ores 

a la sociedad que lo requiere. 

Partiendo de este punto es de comprenderse el porque 

existe en LeOn la mayor criminalidad tanto en hombres como en -

mujeres. 

Los municipios que le siguen en orden creciente son los

siquientes: (tomando en cuenta a LeOn como el 100%). 

Irapuato 70% 

~leya 6U 

Salamanca 33% 

San Miguel da Allende 32% 

Guanajuato 29% 

Por lo que respecta al tipo de delitos por poblaciOn fe-



66 

menina Guanajuatense, los hemos agrupado como sigue: en orden a 

su cantidad: 

1.- En el primor lugar encontramos los delitos contra el 

patrimonio; el robo, fraude, abuso de confianza, daños y despe

jos. Lo que revela la crisis econ6mica que ha impulsado n la P2 

blaci6n en goneral a resolvernos problemas, existenciales a tr~ 

v~s do la btísqueda ro10rrnal de sus satisfactores primarios. 

2 .- En segundo lugar, encentran.os los delitos contra la.

vida e integridad corporal; aqui tenemos, las lesiones como de

mayor incidencia femenina; y el homicidio poco real:i.zado por m!!_ 

jeres pero importante. 

3.- En tercer lugar; el grupo de delitos contra el honor 

la libertad y seguridad de las personas: ar.tenazas, injurias y

allanamiento de morada. 

4.- LOs delitos contra la salud, forman el cuarto lugar

este tipo de delitoo recientement.e han llamado la atención de -

las autoridades debido a que en las rtltimas d!lcadas el r.onsumo

de estupefacientes en los paises ricos especialmente Estados -

Unidos ha sido tan alarmante que la presi6n que ejerce este 

pa1s sobre M~><ico para perseguir a los e><portadores de estupefÉ!. 

cientes a Estados Unidos es tan grande que los delitos en con -

tra de la salud son los más perseguidos y los m:!.s penados. La 

participación de la mujer en los delitos en contra de la salud-
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siempre ha sido secunda.ria y su principal papel es este tipo -

criminalidad siempre ha sido lo de "correo" C":J decir. ln mujer -

es usada por las bandas de los narcotraficante.r; paro tranapor-

tar cocaina y otras drogas de Sudam6rica a Estados Unidos y c.s

te tipo de mujeres son explotadas por los grandeB narcob:.:ificn~ 

tes quienes les ofrecen una mínima cantidad por su servicio de

correo. 

5.- En quinto lugar ocupamos los daños que en la tabla -

general de incidencia femenina hemos señalado bajo el nombre de 

"otros delitos" debido a su baja realizaci6n, poro que Euceden

encontrándose los siguientes: 

Delitos sexuales, delitos contra la administraci6n de 

justicia; fraude procesal, falsedad en declaraciones judiciales 

e informes, datos a la autoridad, encubrimiento y ejercicio ar

bitrario del propio derecho. 

B.- ESTADISTICAS DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO 

PUBLICO DEL FUERO COMUN 

Las investigaciones revelan el total de delitos cometi--

dos indistintamente tanto por hombres corno por mujeres, lo cual 

se me hace indispensable detallarlas para su posterior desglos~ 

miento por sexos y ciudades. 

La informaci6n y r~sultados obtenidos fu~ proporcionada-

~·----
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ZONA II 

MUESTRA POBLACIONALf1ZI 

ZONA IV 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

R E G I O N A L I Z A C I O N 

ZONA 
OB Ciudad Manuel Doblado 
20 I.e6n 
25 Purisirna del Rinc6n 
31 San Francisco del Rincón 

ZONA IIl 
03 San Miguel de Allende 
06 Atargea 
09 Comonfort 
13 Dr. Mora 
14 Dolores Hidalgo 
15 GUanajuato 
22 acampo 
29 San Diego de la Uni6n 
30 San Felipe 
32 San José Iturbide 
33 San Luis de la Paz 
34 Santa Catarina 
40 Tierra Blanca 
43 Victoria 
15 Xicha 

ZCNA III 

01 l\lxlrolo 
12 Oler.iiraro 
16 GJan1maro 
17 Ira¡:uato 
23 abjamo 
24 I\Jeblo Nuevo 
26 lbnita 
27 Salamanca 
37 Silao 
42 Valle de santiago 

zrnA IV 
02 Jlcllml:aro 

28 Salvatierra 
35 Sta. cruz de 

JUvmtim Jbsas 
36 santiago Mara-

vatio 
38 'lllranla:uao 
39 Tar:irroro 
41 Urianga to 
44 Villagran 
46 Yw:iria 

04 J\Easeo el alto 
05 l\paooo el grande 
07 Celaya 
10 Coroneo 
11 Cartazar 
18 Jaral del Progrero 
19 Jer€cuaro 
21 M::lrolcCn 
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por la Procuradur!.a General do Justicia del estado de Cllanajuato, 

a trav~s de su unidad de control, sis~~mas y procedimiento~ y a~ 

tes mencionada, y completarla por la consulta a su archivo muerto-

para poder brindar una información m~s veru~ y confiable. 

En principio y para su posterior desglosamitJnt.o, ponga -

mos particular atención en el coHglomera<lo de dnto.s: numéricos cn

general que comprende todo el estado de Guunajuato, siguicnño es-

te mismo orden de ide.::is observamos el seguimiento anual rlc inci -

dencias de delitos, pnrn encontrar y atribuir las distribuciones

dc la frecuencia de dolitos observada de 1989 - 1991 sobre un to-

tal de 148156 comprendi6ndose todas las ciudades del estado de --

Guanajuato; los resultados fueron los siguientes: 
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SEGUIMIENTO ANUAL DE INCIDENCIA DE DELITOS 

Según e ifras oficiales de la Procuradur!a General de JU_:! 

ticia de 1 Estado de Guanajuato. 

HOMBRES \: MUJERES 

DELITOS Allos TOTAL DE CASOS 

1987 1988 1989 1990 1991 

LESIONES 7659 8520 0434 7440 8035 40126 27.10 

ROBO 5851 7073 4166 4186 3294 24572 16.59 

DANOS 2425 2fi75 3156 3056 3719 14841 10.01 

INJURIAS 1807 2115 2019 1844 1611 9396 6.34 

AMENAZAS 947 1058 1124 1064 917 5110 3.45 

FRAUDE 885 1070 941 783 1023 46n 3 .17 

ABUSO DE 

CONFIANZA 537 605 591 559 647 2949 1.99 

DESNJO 911 835 839 703 663 4051 2.73 

ALLANAMIE_!! 

TO DE MO~ 

DA 436 542 394 364 312 2048 1.38 

llOMICIDIO 2049 2190 2034 19 24 2200 10397 7.1 

OTROS 4986 6864 6227 5702 6205 19984 20.2 

TOTAL DE 

DELITOS 

l'OR AAOS 28541 33547 29917 27625 28526 148156 100.00 
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En primer lugar, hemos ubicado los delitos pertenecien-

tes al grupo de dalitos contra la vida y la salud personal esp~ 

cialmcnte el de Lf:siones, con un porcentaje mayor a ningan otro 

en lo individual, indistintamentf) al total del grupo al que se 

pertene2ca con 27.10% (cometidos en su 1nayor1a por hombre), da!!. 

do un total global de 34,11%. 

En segundo lugar, encontramos el grupo de delitos contra 

el patrimonio, ubicando al robo en ol pr~r lugar con un 

16.50% 1 a continuaciOn en orden porcentual el delito de daños -

con un 10.01%, as1 mismo, el delito de Fraude en un porcentaje

de 3,17%, en seguida el de despojo con un 2.73% y por Gltimo el 

delito de abuso de Confianza en un l.99i dando un total de 

34.49i de delitos contra el Patrimonio. 

En tercer lugar, lo tienen los delitos contra el honor~

Donde las Injurias tienen un porcentaje de 3.~5% en tanto que 

otros delitos como las Calumnias, la DifamaciOn, el Adulterio,

entre otros, aparte de tener una incidencia rn1nima a veces ni -

siquiera Se denuncian, como el caso del adulterio que conlleva

ª un arreglo entre los cónyuges por la v1a del divorcio sin de

nunciar a i·a agencia del Ministerio Público. 

En cuarto lugar, los delitos contra la Libertad y segur! 

dad de las personas, donde las Amenazas tienen un 3.45% en tan

to que, el Allanamiento de Morada, un 1.38% dando un total de -

4,83%. 
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En quinto lugar, encontramos delitos que en su gran rnay~ 

r1a cometen los hombres, en donde la mujer podr~ tener una par

ticipaci6n de c6mplice, encubridora etc., pero para vc•r como a~ 

tor principal. En seguida, tendr1arnos los delitos contra la sa

lud, posteriormente los delitos de tipo sexual (violaci6n, est~ 

pro y abusos deshonestos respectivamente) en seguida, con un -

porcentaje más inferior, los delitos contra las V!as de comurii

caci6n, conducir en estado de ebriedad. 

Esta orden de delitos se repctir.1 tanto en la investiga

ción a los ju2gados penales de primera instanciil y corno son se

cuencia de esto en los CE. HE.SOS. analizados. 

Por otra parte vemos como en un lapso de tiempo de 5 

años (1987-1991), la criminalidad en el estado, sa ha visto in

crementada en un 4.065%. 

A continuación entraremos a ver los movimientos de inci

dencia criminal que se ha venido registrando en los dltimos 

años, en las ciudades antes mencionadas, diferenciando entre 

hombres y mujeres. 
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LEON 

A!lOS 

DELITO 1987 1988 1989 1990 1991 

¡¡ M ll M ¡¡ M ¡¡ M ¡¡ M 

LESIONES 925 492 1763 325 1296 590 830 201 1763 2íl7 

rooo 1101 181 1028 163 980 199 1040 128 914 126 

DllllOS 779 170 672 101 357 63 988 84 1058 92 

INJURIAS 146 193 687 173 180 213 165 275 217 152 

AMENAZAS 81 79 76 78 J.00 81 188 073 133 90 

FRAUDE H7 75 161 58 133 73 117 84 203 59 

ABUSO DE 

CONFIANZA 128 33 157 29 158 38 206 20 136 59 

ALLANAMIENTO 

DE MORADA 38 47 13 29 18 48 28 27 

HOMICIDIO 228 533 262 3 460 428 

OTROS 503 151 491 90 479 220 1526 217 949 147 

TOTAL 11 Y M 

4047 1417 5129 1059 4335 1537 5630 1052 5865 1078 

DIFERENCIA 

PORCENTUAL 74% 26% 83% 17% 74% 26% 8~% 84% 16% 84% 16% 
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IRAPUATO 

ru:ros 
DELITO 1987 1988 1989 1990 1991 

H M H M ¡¡ M H M ll M 

LESIONES 1240 270 762 144 1733 189 939 153 1050 98 

ROBO 1077 2271 634 463 510 201 387 82 135 31 

DAllO 361 43 431 27 738 45 306 36 384 52 

INJURIAS 163 82 208 165 326 157 258 145 138 20 

AMENAZAS 89 64 160 73 215 85 106 67 97 33 

FRAUDE: 187 22 340 38 237 29 188 12 138 20 

ABUSO DE 

CONFIANZA 77 33 91 68 137 23 57 20 77 24 

DESPOJO 70 17 75 24 63 29 49 26 197 39 

ALLANAMIENTO 

DE MORADA 47 77 10 74 17 G5 13 39 

HOMICIDIO 210 6 209 243 12 168 220 

OTROS 700 123 2262 351 1605 207 1176 172 1192 122 

TOTAL H YM 4221 889 6178 1367 5872 994 3699 740 3707 516 

D~ % 83% 17% 82% 18% 88% 14% 93% 17% 87% 12% 
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CEIJIYA 

AllOS 

DELITO 1987 1988 1989 1990 1991 

11 M 11 M H M H M H M 

LESIONES 407 185 1203 271 837 195 665 207 1064 378 

ROBO 473 48 763 179 407 103 718 201. 551 159 

Dl\!lOS 147 19 210 65 250 44 341 43 267 42 

INJURIAS 32 26 124 29 55 74 94 91 158 94 

AMENAZAS 38 12 105 58 62 45 97 43 88 78 

FRAUDE 63 28 89 29 67 36 82 31 103 42 

ABUSO DE 
CONFIANZA 24 42 16 52 13 22 63 

DESPOJO 35 69 56 29 55 20 90 ll 

ALtl\lWllDIID 

DE MORADA 44 1 72 12 44 27 12 38 03 

HOMICIDIO 328 203 5 400 225 382 6 

OTROS ''287 63 646 113 1066 176 477 81 706 169 

TOTAL H Y M 

1698 451 3731 779 3125 722 2992 151 3473 1050 

DIFERENCIA 

roRCENruAL '79% 21% 81% 19% 81% 19% 80% 20% 77% 23% 
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SALAMANCA 

AllOS 

DELITO 1987 1988 1989 1990 1991 

H M H M H M H M H M 

LESIONES 425 150 361 lOB 379 174 412 130 413 106 

ROBO 502 67 471 74 512 17 123 40 21 

DA!lO 179 33 152 27 143 44 110 37 161 25 

INJURIAS 81 59 114 41 108 155 124 141 51 137 

AMENAZAS 32 23 131 38 102 34 92 78 55 53 

FRAUDE 33 11 72 30 10 20 06 40 19 

ABUSO DE 

CitlFIANZll 20 06 25 03 16 04 24 04 16 03 

DESPOJO 

ALIANAMIENlO 

DE MORADA 36 07 26 06 21 04 15 os 17 05 

!DMICIDIO 125 04 46 01 119 03 88 02 101 03 

OTROS 186 41 484 71 321 99 328 94 224 68 

TOTAL M Y H 

1622 415 2027 383 1440 551 1361 5~2 1130 433 

DIFE!lE?lCIA 80% 20% 44 16% 72 28% 72% 28% 72% 28% 
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Sl\N MIWEL DE AL!HOE 

AAOS 

DELITO 1987 1988 1989 1990 1991 

H M H 11 B 11 H M H M 

LESIONES 3 02 144 401 178 202 095 375 907 199 060 

ROBO 227 069 398 104 156 077 097 032 047 030 

DAflOS 058 014 120 022 191 018 103 023 041 912 

!NJURLl\S 101 037 189 067 052 019 039 011 032 012 

AMENAZAS 077 024 051 028 029 004 019 006 022 005 

FRAUDE 017 003 013 007 014 000 025 008 041 007 

ADUSO DE 

<Xm'Ir.N?A 009 003 016 005 015 004 013 002 009 002 

DESPOJO 089 007 067 003 028 007 034 007 033 005 

J\LU\Nl\Mil'NIO 

DE MlMllA 028 005 0043 008 011 004 018 003 021 002 

IDMICIDIO 112 003 203 007 091 Oll 090 003 070 004 

OTROS 171 042 252 059 176 026 198 044 216 35 

TOTAL I! M 

1191 351 1752 488 885 273 820 236 921 192 

DIFEREN::IA 77% 23% 78% 22% 76% 24 % 78% 22% 83% 17% 

PORCENTUAL 
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Clll\Nl\JUA'IO 

MJs 

DELITO 1987 1988 1989 1990 1991 

H M H M H M H M H M 

LESIONES 265 074 194 191 150 132 150 132 153 095 

ROBO 18 5 027 216 073 243 088 190 107 14 2 oso 

DA.~O 039 018 086 039 098 044 085 081 096 023 

INJURIAS 053 031 037 038 065 038 023 018 045 026 

AMENAZAS 021 008 027 012 022 009 013 008 009 006 

FRAUDE 017 009 026 011 055 017 010 DO 5 013 003 

ABUSO DE 

CONFIANZA 007 002 012 009 015 005 009 004 006 001 

DESPOJO 039 005 028 003 040 095 018 000 017 008 

ALIAN\."!IEmtl 

DE MORADA 009 003 013 005 007 004 013 002 009 004 

HOMICIDIO 029 001 015 ººº 032 002 017 001 021 002 

OTROS 113 25 0"/6 030 089 035 130 45 092 009 

TOTllL H M 777 203 730 331 786 389 687 290 693 089 

DIFER!NCill 79% 21% 69 31% 67% 33% 70~ 30% 68% 32% 
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l:,oa cuadros que acabo da presontc1r n:J::-, corr.'Jboran la 

idea que hemos venido sosteniendo de que la delincuencia en gene-

ral dentro del territorio del estado sufre una desproporci6n con-

sidcrable al distinguir entre rlel incucncia femenina y mascuU na, -

siendo aquella i.nfcrior. Lo anterior so denota al ob.s~nrar 1..l i.1-

cidencia del delito do homicidio que en su gran ma1·nr1a es rcali-

zado por hombres. 

Entre las poblaciones que estudiamos en este c11ptLulo-

encontramos que la ciudnd de LeCm, tiene un indice de de] incuen -

cía superior a las dcm:is ciudades, con un porcentaje de 21.02% si_ 

guiendo en este orden porcentual por Irapuato con 19. 02%, consec~ 

tivaroonte, Celaya, con 12.67, Salamanca con un 6.58% San Miguel -

de Allende, con un 4. 78%, y por a1timo en este orden decreciente, 

con un 3.42% se encuentra la ciudad de Guanajuato, respectivamen

te representando el resto de la poblaci6n un 32.40t. 

León 

Irapuato 

Ce laya 

Salamanca 

Guanajuato 

HOMBRES Y MUJERES 

21.02% 

19.02% 

12.67% 

6. 78% 

Resto de la población 

3.43% 

32.40% 

100.00% Total 

se puedo concluir de lo antes anotado, que la pobla --
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ci6n femenina de este muestreo es de un 13.34% y la de los hom

bres de un 86,66% y esto en t6rminos generales. 

Es as1 como se comprueba la criminalidad femenina en el 

estado de Guanajuato, es inferior a la que comete o representa -

el sexo masculino en los porcentajes antes anot3dos. 

Por lo tanto, podemos concluir diciendo que por cada 100 

casos que se investigan en las agencias del Ministcr io Público -

del fuero coman en el estado, oproxinv1danwntc RO corresponden a 

hombres y 20 mujeres. Y esto corresponde a la regla general que 

se observa en el resto de M6xico y del mundo. 

Para una mejor ilustraci6n de lo expuesto presento n ca~ 

tinuaci6n, una serie de gr~ficas, que se correspondan a cadn uno 

de loo 10 de lites de an:J.lisis. Comprenderá. cuela gr:'.ifica el pur -

centaje que representa cada rlelito, en la ciudad correspondiente, 

en un periodo 

de 1987 a 199le Cabe indicar que los porcentajes fueron

tomados no en general al n~mero total de incidencia criminal en 

el estado, sino a la suma total de cada una de ellose 

Durante este periodo de 5 años, haciendo notar la crimi- · 

nalidad femenina. 
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En la interpretación de las gráficas anteriores, cobra si~ 

gular importancia la distinción desproporcional entre delincuen

cia masculina y femenina que se ha querido demostrar a trav6s 

del mátodo empirico, con las investigaciones que hemos realizado 

y como resultado, he explicado y desglosado para su ma.yor enten

dimiento. 

Recordemos qua los porcentajes señalados corresponden a i~ 

vestigaciones solamente realizadas en las AgcncL:is del M.iniste -

rio Pt1blico. 

C.- ESTl\DISTICAS DE LOS JUZGAJXJS DE PRIMERA INSTANCIA 

PENAL EN EL ESTADO DE GUllNAJUATO 

Los datos que proporciono en este capitulo, han sido inve! 

tigados en el archive del Supremo Tribunal de Justicia del esta

do de Guanajuato, a t~av~s de consultas a los informes mensuales 

que hacen llegar los juc~as a este H. Tribunal, en periodo que -

comprende de 1987 a 1991. 

Los estudios que se hicieron en los juzgados de Primera 

Instancia Penal, seguirán las reglas que utilizamos cuando se 

presentaron las estadisticas de las agencias del Ministerio Pa -
blico, en cuanto a la muestra poblacional y el periodo crono16gi 

co que abarca la investigaci6n, excepci6n hecha de que aqu1 no

desqlosaremos los delitos por seKos, sino solamente nos enfocar~ 

mos al estudio de la incidencia femenina. 



87 
Las cifras presentadas, !;ufren una modJficaci6n considera-

ble, con lo que respecta a las anteriores, pues no todos los 

asuntos puestos a disposición del ministerio público SOII consig

nados u la autoridad judicial, al no acreditarse el cuorpo del -

dolito, ni en torlos los hachos s<J comprob6 la t>resunta r~sponi..:a.

bilidad del autor en la cornisi6n del m.imno, o bien la ~·.utori<iad-

preventiva, al no r.ornur conocimiento del hecho, rindió su par.te

informativa contra Q.R.n~ (Quien resulte responsable), al darsc

il la fuga su autor; o hubo arreglo cntr.e las partes, al seguir~,e 

el hecho por querella. {adulterio, difnma.cifin, calumnias y rapto

entre otros) o bien son consigntJ.dos los hechos a un juzgado me

nor por sor de bajn cuantia el robo o porque ns! lo señala la 

ley. 

Da lo anterior, so explica la desproporción en las estadi~ 

ticas anteriores con las que presentar~ en aste cap!tulo en su -

parte de estadtsticas en los juzgados. 

Por lo que respecta n la criminalidad femenina en el esta

do presentamos un promedio anual de hechos consignados a los ju~ 

gados de primera instancia penal nn las ciudades del muestreo 

estadistico. 

En estos esquemas presento aparte del total de delitos co

metidos por mujeres anualmente, un promedia porcentual de muje -

res sentenciudas al año, on estos juzgados. 

Para los efectos do este trabajo hellX)S considerado corno 
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criminales a todos aquellos que ante la investigaci6n del ~linis

terio Pt1blico, pueden tener este carScter, ya que la determina -

ci6n sobre la criminalidad del sujeto consignado ante la autori

dad judicial, se da hasta el momento de ser encontrndo culpable 

por una sentencia quo as1 le declare. Es por esto que indico el 

porcentaje de sentencias condcn~torias anualmente en cada comuni 

dad analizada para identificar. realmente la criminalidad fem~mi

na en el estado de Guajajuato. 

Una vez lo anterior, veamos al conjunto da datos, resulta

do de la investigaci6n de campo. 
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CRIMINALIDAD FEMENillA 

LEON 

DELITOS l\flOS TOTAL DE CASOS % 

1987 1988 1989 1990 1991 

LESIONES 42 48 39 57 39 225 18. 20 

ROBO 37 35 48 46 44 210 17.07 

Dl\llOS 36 19 33 34 28 150 12.19 

INJURIAS 24 08 35 15 06 088 07 .15 

AMENAZAS 17 05 20 04 04 050 04.07 

FRAUDE 17 12 13 16 08 064 os. 20 

ABUSO DE 

CONFIANZA 20 14 22 14 13 083 06.75 

DESPOJO 13 45 04 11 08 081 06 .59 

ALLl\Nl\MIENTO 

DE MORADA 04 03 02 02 00 Oll 00.90 

HOMICIDIO 03 02 05 01 04 015 01. 25 

OTROS 65 51 74 29 34 253 20.56 

TOTALES 276 242 295 229 lBB 1230 100.00 

'PORCENTAJES DE 

SENTENCIAS 

CONDENATORIAS 33% 38% 30% 32% 48% 

COMPARACION CON 

HOMBRES 1273 1577 1532 1043 1177 6602 84.00 
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LA CRIMINALIDAD FEMENINA 

IRAPUATO 

DELITOS MOS '!Ul'AL DE CASOS 

1987 1980 1989 1990 1991 

I.ESICNE.S 19 16 43 18 48 144 16.0 

ROBO 23 14 37 20 27 l2L 14. o 

DAAOS 09 ll 30 13 28 091 10. o 

INJURIAS 06 08 16 ll 24 06S 07.0 

AMENAZAS 04 02 14 03 00 023 02. 7 

FRAUDE 07 08 13 09 19 OS6 06.S 

ABUSO DE 

CONFIANZA 03 os 09 04 2S 046 os .40 

DESPOJO 05 07 14 03 41 070 OB.20 

ALLANAMIENTO 

DE MORADA 02 04 04 01 06 017 02.00 

HOMICIDIO 03 01 09 01 01 OlS 01. 7 

OTROS 77 38 22 19 48 204 24.00 

TOTALES lS8 114 211 102 267 852 100.00 

PORCENTl\JE DE 

SENTENCIAS 

CONDENATORIAS 25% 37% 27% 39% 31% 

HOMBRES 958 760 1604 729 874 1025 a.sao 
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CRIMINALIDAD FEMENINA 

CELJ\YA 

DELI'roS l\flCl5 

1987 1988 1989 1990 1991 'IDlllL DE CAS:lS 

IllSIONF.S 12 17 21 20 38 108 17. o 

ROBO 18 14 25 15 24 196 15.0 

DAllOS 16 ll 36 18 27 109 17.0 

INJURIAS 05 08 04 12 09 038 Oó.2 

AMENAZAS 02 02 01 03 ºª 016 02.s 

FRAUDE OJ 04 06 02 10 025 03.9 

ABUSO DE 

CONFIANZA 05 03 06 02 12 028 04.0 

DESPOJO 03 os 15 03 09 035 05.5 

l\LLl\Nl\MIENTO 

DE MORADA Ol 02 02 01 00 006 00.9 

HOMICIDIO ül 00 02 02 Ol 006 00.9 

OTROS 36 44 17 48 21 166 26.2 

TOTALES 102 112 133 126 159 632 100.0 

PORCENTAJES 

DE SENTENCIAS 

CONDENATORIAS 37% 21% 38% 23% 21% 

HOMBRES 868 986 917 920 897 4588 88.00 
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CRIMINALIDl\D FEMENINA 

SALAMANCA 

DELITOS AílOS 

1987 1988 1989 1990 1991 'IO'llU.DECl\9JS 

LESIONES 31 29 33 30 14 137 30.0 

ROBO 12 16 06 13 04 058 12.0 

DA!lOS 07 04 05 16 02 034 07.5 

INJURIAS 11 07 02 09 05 034 007.5 

AMENAZAS 09 02 00 06 02 015 03. o 

FRAUDE 02 01 01 03 03 010 02.21 

ABUSO DE 

CONFIANZA 01 03 ºº 02 01 007 Ol.55 

DESPOJO 04 05 04 os 05 023 05.09 

ALLANAMIENTO 

DE MORADA 01 01 01 03 01 007 01.55 

HOMICIDIO 02 00 01 01 ºº 004 00.88 

OTROS 29 38 16 21 19 123 27 .22 

TOTALES .ll2 106 069 109 056 452 100.00 

PORCENTAJE 

DE SENTENCIAS 

CONDENATORIAS 29% 25% 21% 30% 29 % 

COMPARACION CON 

HOMBRES 397 273 43 2 424 207 1724 79. ºº 
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CRIMINALIDAD FEMENI!ll, 

SAN MIGUEL AJ.LENDE 

DELITOS Mas 

1987 1988 1989 1990 1991 'roTl\L~ DE CAOOS 

LESIONES 21 12 28 15 21 97 26.00 

ROBO 08 06 10 09 14 46 12.00 

Dl\NOS 08 05 07 04 15 39 10. 50 

INJURIAS 04 04 05 05 17 35 09. 49 

AMENAZAS 01 00 00 01 04 06 01.62 

FRAUDE 02 03 01 04 03 13 03.52 

ABUSO DE 

CONFIANZA 01 01 01 ºº 01 04 01. 02 

DESPOJO 05 05 04 06 09 29 07.94 

ALLANAMIEN'rO 

DE MORADA 02 O:< 01 02 01 09 02.45 

HOMICIDIO 02 01 00 03 02 08 02.10 

OTROS 18 23 11 10 22 84 22.70 

TOTALES 

PORCENTAJE DE 

SENTENCIAS 

CONDENATORIAS 18% 23% 22% 20% 20% 

COMPARACION CON 

HOMBRES 328 356 320 345 325 1669 82.00 
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CRIMINALIDAD FEMENINA 

GUANAJUATO 

DELITOS AAOS 

1987 1988 1989 1990 1991 '.lO'IAf, DE CASOS % 

LESIONES 09 08 10 12 07 49 15. 90 

ROBO 14 16 20 10 09 69 23. 80 

DAílOS os 03 07 08 05 28 09 .69 

INJURIAS 02 07 08 02 ºº 19 06 .57 

AMENAZAS 01 02 01 01 02 07 02. 57 

FRAUDE 02 03 03 02 02 12 04 .15 

ADUSO DE 

CONFIANZA 01 01 02 02 02 06 02. 08 

DESPOJO 07 05 08 03 07 30 10.38 

ALLANAMIENTO 

DE MORADA 00 00 02 00 01 03 01. 04 

HOMICIDIO ºº 02 01 01 00 04 01.39 

OTROS 09 21 10 14 11 65 22. 59 

'!'O TALES so 68 72 54 45 289 100 ·ºº 
PORCENTAJE DE 

SWNTENCIAS 

CONDENATORIAS 20% 16% 7% 22% 12% 

COMPARACION 

CON HOMBRES 278 297 312 268 272 1427 83 .oo 
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Como' podemos observar en las estad1sticas presedentes, 

las estadisticas de los juzgados de primera instancia pr~sentan 

caracter1sticas semejantes a las eatadtsticas de las agencias -

del ministerio público, en cuanto a la relaciOn minirna entre la 

criminalidad masculina y femenina y en cuanto a la distribuci6n 

de los principales delitos que comete la mujer. 
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CAPITULO IV 

FACTORES BIOLOGICOS 

EN LA. CONDUCTA ANTISOCIAL DE LA MUJER. 

Co1TXJ hemos podido observar en los capitulas anteriores -

la criminalidad femenina en el estado de Guanajuato, como en el

resto del paí.s responde a conflictos de tipo ccon6mico y social

y vienen a ser como el detonador de su conducta untisocial. Asi

mismo para entender 1 a criminalidad de la mujer debemos entender 

su naturaleza bio16gicu y así poden1or. ver que la mujer responde

ª los t'!stimulos externos l!n formn cUstinta al hombre, esto se d~ 

be a su conformaci6n 0cnética que aunque muy parecida CJ la del -

hombre es diferente, y::::i. que como }o vemos dcr:;de el punto de vis

ta gen~tico el hombre est5 compuesto por genes X, Y y la mujer 

por XX. Diferencia que como veremos m:'is adelante tiene efectos -

importantes en su conducta antisocial. 

Confonnc va desarrollándose la vida femenina y va alcan

zando su madurez sexual, en su interior se desarrollan grandes -

cambios a nivel hormonal, que van preparándola para la reproduc

ci6n sin que ella intervenga conscientemente a ello, y sin embaE 

go van a influir en su conducta, haci~ndola más sensible, más 

irritable durante sus períodos do fecundidad. 

Por lo anteriormente expuesto consideramos que la mujer

cuyo mayor logro lo encuentra en el ser madl:e. Durante estos pe-
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r!odos o ciclos de fertilidad es cuando m~s ~e cncuo.ntr~ expues

ta a sentirse agredida y repele esta agrcoi6n en forma violenta, 

lo que la lleva a cometer algunos delitos. 

A contin11aci6n estudiaremos estos factores biol6gicos 

que influyen en la conducta antisocial femenina. 

Ll\ DIRECCION BIOLOGICA 

LA DIRECCION BIOI~~ICA.- Nace con César Lombroso y com -

prende a todos aquellos autores, que al analizar la conducta an

tisocial del hombre, han concentrado sus reflexiones en los fa_s 

tares endógenos de su conducta, es decir han tratado de encon- -

trar en el estudio del cuer~o humano, la causa principal de su -

conducta antisocial. 

Antes de avocarnos al estudio de los factores biológicos 

de la criminalidad femenina, es necesario dejar asentado que 

siendo el ser humano, un ente Bio-psicosocial, pretender expli -

car su conducta mediante una f6rmula unitaria bio16gica o psico-

16gica seria insuficiente y parcialt para comprender al ser hum~ 

no en su totalidad es necesaria una e~plicaci6n que abaroue los 

tres aspectos de su naturaleza Bio-psicosacial. 

Consideramos importante señalar que el desarrollo de la

criminologia, se halla íntimamente ligado al desarrollo de la 

Biolog!a, se puede decir que a través de la historia de la crim! 
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nolog!a, se ha observado que cada vez que ocurre un descubrimic~ 

to científico en la rama de la biolog!a que tenga influencia en-

la conducta· social del individuo, de inmediato surge una corrie~ 

te de criminOlogos que pretende explicar el fen6meno del crimen-

de acuerdo al nuevo principio descubierto. 

Como ha sucesido por ejemplo con los descubrimientos en

matcria de cndicronolog1a, gen6tica y en el área de la clcctroe~ 

cefalograf!a entre otras. Y así con los aportes de la investig~ 

ci6n bio16gica se ha enriquecido la explicaci6n del complejo fe

n6meno del crimen. 

l.i\ ESCUELA ANTROPOLOGICA 

11
La crimino login nace como antropoloc:rrn criminal, es de -

cir como ciencia del hornb:r:e crinU.nal, en este campo Lontbroso 

encabeza genialmente la lista de los ·antroptílogos criminale~
1

• <34 ) 

ºLombrcso ftmda sus hip~tesis crim.inol~gicas en. estudios

atropornátricos en los que basa fundamentalmente sus conceptos de 

la "Criminal nata" y "Prostituta nata 11
, descendiente de la trad_! 

ci6n italiana, el profesor de la Univernidad de Roma Benigno Oi

TU1i~0(35) es el m§s importante representante de la escuela Antr_2 

pol6gica contemporánea, en su obra "Antropolog~a Criminal 11 reco-

(34) Criminología; Luis Rodríguez Manzanera, <:dit. Porrua. Mo§xi 
co, D.F. pág. 280. Cfr. 

(35) Idem, p:lg. 282 Cfr. 
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nace al criminal constitucional, de orientación hipoevolutiva, -

del cual, por causas hereditarias, congénita~ o adquiridas, pre

senta un escaso desarrollo de las características individuales,

que se pueden considerar <le m~s reciente adquisici6n y de mayor-

dignidad evolutiva, ademti.s acepta otras lres íorma.s de con:;b.tu-

ci6n delincuencia!: 

a} La Ncuropsicoptitica (hepiloptoicle, naurastiformc, e -

hister iforme) • 

b}.- La psicopática {deficitaria, paranoide, cicloide, -

esquizoide e inestable). 

e).- La mixta. 

1 
En la actualidad antropolog!a criminal se ocupa princi -

palmenta de estudios de antropometr!a (medida de los delincuen -

tes) con miras a la identificación y a estudiar las costumbres -

y hfibitos criminales {tatuajes, modus operandi etc •••• ) y así e~ 

mo la bdsqueda de factores f!sicos que tengan relación con la 

criminalidad~ {JG) 

LA BIOTIPOLOGII\ 

Una de las más importantas aportaciones de la corriente-

(36) Idem. pfig. 281 Cfr. 
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biol6gica a la comprenci6n de la conducta antisocial humana, es

quizás la Biotipolog1a (la ciencia del tipo humano) entendiendo

se por 11 tipo 11 la categorf.a de hombres constituida por el dominio 

de un órgano d de una función. 

La Diotipolog1a ha hecho una aportaci6n importante a la

comprenci6n de la conducta humana en general y sus hipótesis 

cicnt!ficas son de especial interés para la criminología, ya que 

a t~av~s del descubrinúento Uc ciertos tipos biol6qicos en la e~ 

pecie humana es posible establecer aon r.clntiva certeza que un -

cierto tipo biológico posee una cierta inc] inaci6n na.tur:\l hacia 

ciertas conductas que pudieran ser delictivas. Dentro de J.as di

ferentes escuelas que se han aboca.do al ostudio del dolincuente

desde el punto de vista biotipológico, d0staca la escuela alema

na encabezada por Ernest Krctschmcr (1888-1!:>64} quien hace la 

siguiente clasificaci6n d.í' los tipos humanos. 

A.- Tipo Atl5tico.- Gran desarrollo del esqueleto, de la 

musculatura y de la epidermis, tórax y cabeza grande digamos que 

coincide con una pirámide invertida. 

B.- Tipo Leptosoma.- Del griego Leptos, delgado; y sorna, 

cuerpo, sus caracter1sticas son: cuerpo largo, delgado, cabeza -

pequeña, nariz puntiaguda, poca grasa, cuello alargado, su re -

presentaci6n geométrica es una lí.nea vertical. La exageración -

del tipo se denomina "asténico 11
• 
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c.- Tipo Picnico.- (Del griego puknos, :incho) fuerte de-

sarrollo de las cavidades viscerales, ~bdomcn prominente, tende~ 

cia a la obesidad y aspecto flácido, cabeza redonda ancha y pes~ 

da,-extrernidades cortas, su representaci6n geomt!trica os circu -

lar. 

D.- Tipo DisplSstico.- Se trata de sujetos que no cntra

en ninguno de los grupos mencionados anteriormonto / generalmente 

carentes de armen.ta, con características muy exageradas, Krest!;-

cluner habla de tres subdivisiones b~sicas: gigantismo, obesidad 

e infantilismo eunocoide. 

E.- Tipo Mixto.- Son los má'.s frecuentes y provienen de-

combinaciones de los otros tipos producidos por la herencia, es

dif1cil encentra. los tipos 11puros 11 y lo
11

importante de ~sto es 

que la co&ncidencia de las caracter!sticas f!sicas con las psic~ 

lógicas no pueden ser exactad'. (J?} 

En nuestro pals fue desarrollado un importante sistema -

biotipol6gico, creada por los maestros mexicanos José G6moz Ro -

bledo y Alfonso Quiroz Cuaron (quienes lograron simplific'ar al -

m!ximo los complicados sistemas antei:iores y con gran precisi6n

descubrieron una f6rrnula para determinar "el tipo sumario", to-

mando tan s6lo peso y estatura. Sabiendo que la estatura se rige 

(37) Luis Rodríguez Manzanera op. cit. pág. 289. 
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por las leyes de la herencia y el peso se modifica por los cam -

bies del medio, la estatura as el mejor 1ndice do la constitu 

ci6n y peso del temperamento. 

La fórmula es P-E = o, o sea peso menos estatura igual a 

desviación; si la Jesviaci6n es positiva se tratara do un Braqu! 

tipo, si es negativa nos encontramos a un Longitipo si no hay -

desviación a un normotipo. 

11 La gran ventaja del eatudio mexicano es que estS calcUl,! 

do para la poblaci6n de M6xico, evi tanda el error comG.n de utili 

"!3;) zar estudios extranjeros que nos llevan a conclusiones falsa3. 

GENl:.'TICA 

La gen6tica en relaci6n a la criminolog1a comprende el-

estudio de aberraciones cromosom~ticas o malformaciones carioti-

picas por exceso o por defacto en el número de cromosomas en cl

ser humano. 

A partir del descubrimiento del ADN (Acido desoxiribonu

cleico) llamado rnol~cula de la vida (O.T. Overy 1944) y de la dl 

ferenciaci6n entre cromosomas masculinos y femeninos. 

" Cada célula contiene en su nGcleo un númaro fijo do ero-

(38) Idern. p:l.g. 289 Cfr. 
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mosomas y
11
cada uno de estos está compuesto <lf? unidades heredita

rias llamadas genes y est:in constituíclos de moléculas de ADN, -

los genes que componon cada cromosoma son miles de unitiades las-

cuales pueden realizar hasta 15 millones de combinaciones posi -

bles, en los genes que se combinan y constituyen los planos de -

la construcci6n del nuevo individuo úS decir; su sexo, ol color-

de sus ojos, el color do su pelo, el grupo sanguineo, el factor

Rh y quiz:is su predisposici6n a delinqui;'. l 39 l 

11 
En la <:1.ctualidtld est~ plen.:imcnte comprobado que la et!--

lula som:ítica humana posee 46 cromosomas de las cuales 44 son n~ 

tosomas y dos cromosomas saxualcs o gano somas. En la mujer es -

tos dltirnos correspcndcn a <los cromosomas XX y en ol caso dcl

var6n a un cromosoma X y uno Y (xy)'< 4o) es decir en un hombre -

normal sus cromosomas son Xi y en la mujer normal XX. 

Sin cmb.Jrgo existen individuos cuyo ca:":'iotipo (es decir-

ntimero y estructura do los cromosomas) presenta ciertas altera -

cienes y poseer uno o más cromosomas de más o de menos. En 

cuanto a los cromosomas sexuales tenemos que las alteraciones 

mfis frecuentes son: 

(39) Criminología. Luis Rodriguez Manzanera, op. cit. p~g. 307. 
(40) Jan Langrnan. Embriología M!\dica. Edit. lnterarnericana. M6x! 

co, 1976 p~g. 4. . 



HOMBRE NORMAL 

MUJER NORHAL 

SI!IDROME DE TESTI_ 

CULO FEMIN I ZANTE 

HOMBRE CON DOBLE 

y (XYY) 

SINDROME DE TURNER 

SINDROME DE KLINE -
FELTER 

SINDROME TRIPI,E X 

MASCULINO 

FEMENINO 

FEMENINO 

(con testículos) 

l!ASCULINO 

FEMENINO 

MASCULINO 

FEMENINO 

SINDROME THIPLE X-Y MASCULnlO 

SINDROME TETRA X FEMENINO 

SINDROME TETRA X-Y i.\J\SCULINO 

SINDROME PENTA X FEMENINO 

XY 

XX 

XY 

XYY 

xo 

104 

XXY 

XXX 

XXX-Y 

xxxx 

XXXXY 

xi:xx 

Frecuencia de alteraciones cromosom~ticas en reci6n nac! 

dos vivos. 

ALTERACIONES 

Anormalidades autos6micas: 

Trisomia 21 (Sindrome de down) 

Trisom!ia 18 

Trisomia 13 

Anormalidadeo de los sexocromosomas: 

Sindrome de Klinefelter (47XXY) 

FRECUENCIA EN LA POBLl\CION 

1 en 600 

l en 5000 

l en 15000 

1 en 450 hombres 



S1ndrome de XYY (47,XYY) 

S!ndromo triple XXX (47,XXX) 

S1ndrome de Turner (45 XO) 

S1ndrome 46,XO,XX,46,XO/XY, iso 

cromosomas X 

l en 1000 hombres 

1 en 1000 mujeres 

l en 15000 mujeres 

105 

l en 15000 1nujer~J4ll 

Entre las maltiples alteraciones cromosomáticas señalar~ 

mos las que se han considerado más importantes por su ralaci6n -

con la criminalidad; en el hombre; el S'tndrorne de Jainefelter:--

XXY, XXXY, XXXXY, XXYY, XXXYY. Los caracteres clínicos do este -

Síndrome, que solo se ob5ervan en varones son: Esterilidad, atl."~ 

fiü testicular, hialinizaci6n de tubos scminiferos y por la gen~ 

ral ginecomastin. r .. a.s c6lulas poseen 47 cromosomas con comple -

mento cromos6mico sexual XXY y en 80% so advierten cuerpo de crS!_ 

rnatina sexual. La frecuencia os de l en cada 500 varones en la-

poblaci6n normal, entre sujetos con deficiencia mental, la fre -

cuencia alcanza el 1% en los varones, fundandose en datos esta -

d1sticos so considera que la falta de disyunci6n de los hom6lo -

gos XX es el fenómeno causal más corriente: do cuando en cuando

este tipo de pacientes poseen 48 cromosomas, esto es 44 autoso-

maa y 4 cromosomas sexuales, :XXXY so considera que este comple -

mento cromos6mico sexual dependo de falta de disyuncí6n de los-

cromosomas sexuales en los gametos de los progonitores o lo Cual 

os más verosi.ntil de falta de disyunci~n de los cromosomas XX en-

(41) 'l'horn l\dams llarríson "Medicina Interna• ediciones siglo XX, 
Buenos Aires 1985, pág. 372. 
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el qameto femenino, en la primera y segunda divisi6n meiotica. 

En la mujer se presenta el Síndrome de Turner. Donde hay 

ausencia de un cromosoma (45,XO) esta enfermedad se observa en -

mujeres de aspecto indiscutiblemente femenino. 

se caracteriza por fnltu de ovarios (disgenecia gonadal}

y por consecuencia ausencia de caracteres sexuales secunda~ios,

talla baja, deforrn.i.dadcs csqucl6t.icas y r.ctraso mental, el an§.li 

sis gen€tico ha comprobado que este Síndrome puede ser causado -

por falta de disyuncion del gameto masculino durante la meiosis, 

Al igual que ocurre en el Síndrome de Klinefclter, de 

cuando en cuando hay pacientes del S1ndr.omc de Turncr que mues -

tran mosaicismo, es decir células con diversas conrir;uracionos-

crorcosomSticaa anormales tales como: XO/XY, XO/XYY, en ln actua

lidad se estima que la frccucncic d~ mujeres con este padccimie~ 

to es de 2 en 3000 de la población normal. 

Sindrome triple X (XXX).- Las pacientes con Sindrome de

triple X son infantiles, presentan rnenstruaci6n escasa y algo de 

retardo mental, en estos casos se advierten dos cuerpos crom~ti

cos sexuales en sus c~lulas som~ticas y en consecuencia a veces

se llaman "superhembras 11
• 

El Sindrorne de Triple X se debe a la fecundación de un -

ovocito XX con un espermatozoo X. Algunas pacientes son de fGCt1.!!, 
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didad comprobada y hecho so~prendentc los hijos han sido invari~ 

blemente nonnales, con baso ta6iica los pacjontos con triple X -

deben producir igual númaro de ovocitos que posean uno o dos cr~ 

mosomas X. La fecundación de los ovocitos anormales XX deber.1a -

originar cigotos XXX y XX1 • 

.. 
E~isto adem~s una grnn variedad do padecimientos líqndos 

al cromosoma X entre las cuales des tacan el Síndrome ele Feminíz.e_ 

ci6n tosticular, en este padecimiento el complejo cromosomico es 

de 44XY 1 pero presentan aspecto externo de mujer normul 1 los te

jidos no reaccionan n los andr6gcnos c-üaborados por los tcst!cu-

los, los genit<llcs extornos se dcsarrollnn y difcrenci an como en 

la mujer normal, por efectos do los cstrogonos maternos y placen 

taríos, dado que estos pacientes tienen testículos y sustancias-

inductoras y ocurre inhibicilin del sistema de conductos de Mu- -

llar / no se presentan trompas da falopio ni t'.itero, las testicu -

los a menudo so observan en la regi~n inguinal o labial pero no

ocurre esponnatageno.sis .. El S1ndrome da Femanizaci6n Tasticular

se transmite como un qen reccsivo ligado al sexa~< 42 > 

Otro caso que es importante mencionar es el de Seudohor

mafroditismo .femenino en el que la causa m~s corriente de este -

padecimiento es el Sindrome Suprarrenagenital, en estos casos 

los pacientes tienen complemento cromosdmico de 44XX y poseen 

varios ovarios, pero la producci~n excesiva do andr~genos por -

{42) Langman Jan op. cit. p&g. 174. 
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las suprarenales hace que los genitales externos se desarrollen

en dirección masculina, la virilizaci6n puede variar, desde au -

mento del volumen del cl1toris hasta genitales muy semcjnntes a

las masculinos, a menudo hay hipertrofia del cl1toris, fusión 

parcial de los labios mayores que produce aspecto de escroto y -

seno urogenital pequeña persistente, el Síndrome as causado por

gones mutantes recesivos qua producon anomalias del metabolismo

de los esteroides de la corteza suprarrenal del feto'. (43 ) 

Finalmente vamos hablar de la sexocromatina o porpusculo 

de Barr, que.(.OmO veremos m5s adelante se ha observado una rela -

ci6n entre las alteraciones de l:i. cromatina sexual y la crimina

lidad de la mujer.. LOs núcleos d<~ todas las c6lulns somáticas de 

"'fodas las mujeres {es decir todi:!S las c6lulas del cuerpo, menos -

las ovogonias) posé'en una masa d~ cromatina clcnomin;::ida sexocrotn!!, 

tina o coiPusculo de Barr que no se presenta en las células som! 

ticas de los varones. 

En cuanto a las alteraciones gcn~ticas y la criminalidad 

los investigadores ingleses Cowic-Cowie y Slater afirman: A sido 

descubierto y ampliamente confirmado, que entre criminales mase~ 

linos pueden encontrarse individuos de constituci6n ganótica XY.Y 

y XXYY en un ntimero suficiente que nos sugiere que puode haber - • 

una conecci6n entre este tipo de cariotipo crornos6mico 11 Y" y con 

la criminalidad y no seria del todo imposible como lo sugiere -

(43) Idem. p~g. 176. 
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Otterstron en Suecia, que los genes "Y 11 pueda ~redisponer al in

dividuo a conductas delictivas, aunque no hay por el momento ne

cesidad alguna de postular algo concreto. Una simple y obvia h! 

p6tesis consiste en afirmar quo el cromosoma "Y'' solamente date.E 

mina el desarrollo do un modelo de constitución psicosom~ tic a -

masculina y que esta masculinidad como tal es l.:i que predispone

ª la delincuencia y mtis concretamente hacia tipos masculinos de

delincuencia, desde este punto de vista podr1amo5 pensar que 

aquellos hombres con un gen "Y" de m~s son gen6ticamente mcis in

clinados al crimen quo los normales, ya que mientras mayor sea -

su masculinidad es mayor su predisposici6n a la clolincuencia, se 

podría presumir que la diversidad cromos6mica entro los dos se -

xos inicia al individuo hncia dos direcciones diferentes, es de

cir uno hacia una direcci6n masculina y otro hacia una direcci6n 

femenina, estas tendencias gen6ticas del individuo son dcspu6s -

influidas por los diferentes mundos en los que ambos se desarro

llan, es decir por los factores ambientales sin embargo, naso 

tros consideramos que los factores principales que determinan 

las diferencias corporales y psic0l~icas son somáticas y es

pecialmente hormonales. 

•La eñergia, la ·agresividad, la tenacidad, la rebeli6n, -

la inconformidad que conducen al individuo a romper los canones

sociales o los h~itos coriformistas, han sido considerados m~s-

como caracteres masculinos que femeninos y precisamente estas e~ 

racteristicas tienen definitivamente mayor relaci6n con conduc -
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tas en las que se violan las normas sociales es decir conductas

dolictiva~'. <44 I 

Finalmente concluyen los escritores ingleses: podernos es 

tar seguros que las diferentes conductas antisociales del hombre 

y la mujer tienen bases biol6gicas y añadan~ existen varios cami 

nos para probar la hip6tesis de que las diferencias constitucio-

nales cromos6micas yacen en la raiz de las diferencias en las 

conductas criminales de umbos sexos. 

De las anteriores opiniones de los autores que hemos ci

tado parecen desprenderse varias hipótesis: 

1. - El gen "Y" fenotípicamente masculino parece inducir

º inclinar al individuo hncia conductas antisociales, si esta hi: 

p6tcsis resulta $er ciertn noG llevaria a una segunda hip6tesis. 

2.- La mujer es gen6ticamente menos criminal, que el 

honWre en primer lugar porque la mujer normal no paseo el gen 

11 Y" que parece ser m~s crirninogeno que el gen femenino 11 XX 11 y en 

segundo lugar porque como sostienen varios autores entre ellos-

Lombroso y el Dr. Rodríguez Manzanera, la mujer padece menos pa-

decirnientos gen!lticos y por lo tanto menos oportunidades de ser- · 

(44} John Cowie, Valerie Cowie, Eliot Slater. 11 Delincuency in 
Girls "Humanitios Press. Boston 1978 p~g. 170. 
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genéticamente inclinados al crimen. 

Otro aspacto que es importante destacar, ya que hemos -

mencionado el S1ndrome de f eminizaci6n testicular es la relación 

entre los diversos estados interscxuales, y lu criminalidri.d f13m~ 

nina, Cesar LOmbroso fulJ el primero en remarcar 1.:i. accntu.:ida moE_ 

culinidad de las crinii.nales a tal punto que erigi6 esta caracte

r:tstica corno una de las más importantes en la "Criminal nata" y

en ''Prostituta Nata 11
, Lombroso inclusive pro sen ta una serie de -

fotografías en su libro "La mujor delincuonto", con las que pre

tende probar sus puntos. Desgraciadamente en el siglo pasado LO!!l 

brasa no tenía u la mano los recursos científicos de que dispo -

nen en la actualidad los crimin6logos, sin embargo casi un siglo 

despu~s no son pocos los autores quo sostienen la misma tesis,-

tenemos por ejemplo a J. Belbi quien dice "En casi todas las cu! 

turas las mujeros son raramente criminales, y la excepci6n a es

ta regla es en aquellos casos en los cuales ellas muestran caras 

teres masculinos. 

ENDOCRINOLOGIA 

Antecedentes: Es Claudia Bernard en 1851, el que da nacl 

miento a la Fisiología, al descubrir la funci6n glucogena del h1 
gado y demostrar que los azücares son vertidos de este al torre!!_ 

te circulatorio por las venas subhep:iticas, de aqu'.t surge la d.!, 

ferenciaci6n entre glándulas end(;genas y gUindulas ,exóge - -
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genas (45). 

Esta diferenciaci6n creo una nueva rama de la ciencia 

biol6gica "La Endocrinolog1a 11
• Diferenciemos primero entre glán

dulas End6genas o de sccreci6n interna y las Ex6genas o de se -

creci6n externa. Las primeras, es decir, las End6gcnas son gHi!!_ 

dulas sin conducto, que producen hormonas y que las vierten di -

rectamente al torrente· san guineo, miE!ntras que las glándulas 

ex6genas expolcn su secreci6n a trav6s de conductos P.Xcretorios 

especiales, ejemplo de estas tenemos las glándulas salivales, --

ga.stricas, sudoriparas, ob:. 

Fue Stalingen en 1905 quien dcnornin6 11hormonas" a las --

sustancias secretadas por las glfindulas cnd6gcnas. En la actual,! 

dad se entiende por 11 horrnona 11 a una susta'1ciil quirnica secretada-

en los l!quidos corporales, por una c~lula o grupo de c6lulas, -

que ejercen un efecto fisio16gico sobre el control de otras c~l~ 

las del organismo. ( 4 6 l 

Las glándulas endocrinas o de secreción interna y que -

tienen influencia en la conducta criminal son: 

l.- La Hipofisis.- Llamada tambi¡;n gl:lndula pituitaria -

(45) Rodr1guez Manzanera LUis, Op. cit. pfig. 2B3. 
(46) Artur·C. Guyton; Tratado de Fisiolcg1a Mládica. Edit. Irnpor-

ti;cnica Madrid 1977. · p:'i.g. 983. · 
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situada en la base del cerebro, es el centro del control glandu

lar; a pesar de su pequeño tamaño (pesa medio gramo) secret~ 

unas cuarenta hormonas con las que dirige a las dem:is glándulas

endocr inas. 

2.- Las suprarenales.- Dos glándulas situadas cada una

sobre un riñ6n. Su m~dula secreta Adrenalina y noradrcnalina 

dos hormonas que actuan sobre el sistoma nervioso vegetativo; s~ 

bre todo cuando el organismo debe actuar con rapidez en situa-

ciones de emergencia son de gran importancia pues intervienen en 

todos los casos de crimen emocional, al presentarse miedo, ira,

odio, cte. 

J.- La 1'iroides.- Situada e!l el cuello delante de la 

traquea secreta Tiroxina, es un acelerador biológico. 

4.- La paratiroides.- Se encuentra en la parte poste 

rior de la Tiroides, son cuatro gl~ndulas con !unciones opues -

tas a la tiroides, secretan Paratiroxina. 

5.- Testículos.- Gl~ndulas sexuales masculiJ>as llamadas

gonadas mascUlinas tienen una doble funci6n, produce espermato -

zoides y secretan la Testosterona que da los carácteres sexuales 

secunP,arios. 

6. - Ovarios. - Ganadas femeninas, secretan estr6genos y -

Progesterona, regulan el ciclo menstrual y produce los caracte -
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res sexuales secundarios': ('1?) 

La Endocrinolog!a criminol6gica se ha convertido a esta 

fecha en uno de los pilares de la escuela biol6gica. Los estu 

dios de Endocrinología y Criminalidad han proliferado llegando -

todos a la misma conclusión: Las alteraciones endocrinas en los 

delincuentes son mucho m~s frecuentes que en la poblaci6n en ge

neral, por ejemplo Lyonz Hunt ostudi6 en un muestreo de 1000 cr! 

minales, encontró que de ellos el 40% tcn!an endocrinopatias, 

principalmente hipa1·tiroidismo, en delincuentes pasionales, e h! 

potiroidismo en vayas y malvivientcs. 

En lo que concierne a la relación entre la delincuencia

femanina y la endocrinolog~a, las glándulas endocrinas que más -

nos interesa estudiar son las ganadas o glándulas sexuales feme

ninas. 

LAS GONl\DAS 

El estudio de la evoluci6n biol6gica de las glándulas -

sexuales o gonadas es muy importante en el examen de las causas

biol6gicas o end6genas de la criminalidad ya sea masculina o fe

menina, los gonadas son las encargadas del desarrollo del apara

to reproductor y son las principales responsables de la diferen

ciaci6n en un ser humano normal, maduro y completo, existen una-

f47) Luis Rodríguez Mnnzanera, op. cit. p~g. 284. 
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serie de diferencias bio16gicas, en ambos sexos, astas caracte -

res han sido tradicionalmente divididos en: car&cteres sexuales

primarios que son aquellos órganos que est~n directamente irunis

cuidos en la reproducción y caracteres soxuales secundarios que

aunque no se relacionan directamente con la rcproducci6n, son 

producto de la relación de hormonas tnnto masculinas como femenl 

nas. 

Hacer un estudio de dichos caracteres sexuales cquival -

drí.a a un estudio de toda la Anatomía y Fisiologia Humuna. Apar

te de los caracteres sexuales primarios de los cuales trataremos 

m1is tarde ahora quisieramos señalar solamente algunos de los ca·· 

racteros sexuales secundarios más importantes; que podr!an en -

cierto momento influir en su carácter y temperamento: 

1. - Peso y estatura. - En todas las razas humanas el hom

bre es casi siempre más alto y de mayor peso que las mujeres y 

esto se manifiesta aun antes del nacimionto, ya que el embriOn -

masculino es mayor mole, la relaci6n de la fuCrzn muscular de -

uno y otro ha sido valuada como de uno a dos tercios. 

2.- Diferencias en el esqueleto.- .La columna vertebral-

seg1Ín Ploos es un poco más corta en la mujer que tiene un prome

dio de 69 cm., y en el hombre 70 cm., la m~dula espinal masculi

na es en promedio 44.8 cm., en tanto que en la mujer es de 41.7-

cm. 

J;- El Tórax.- Es al hombre es un poco mfis ancho, 25-26-
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cm. y en la mujer es en promedio de 23-24 cm. Las costillas sen 

en la mujer mas cortas, paro más arqueadas, la sexta costilla en 

la mujer es movible en tanto que en el hombre inrn6vil y fija. 

4.- Viceras.- El coraz6n en la mujer es m~s pequeño pesa 

250 gramos y en el hombre 300 grs.: los pulmones tienen un dilim~ 

tro mayor en el hombro, as1 com~ su peso guo os de 1424 gr. en 

cambio en la mujer es de 1176 gr. 

Sangre.- El nelmero de Gl6bulos Romos en la mujer es me -

nor que en el hombro, posee en promedio 4900000 glóbulos rojos -

por nun3 .. mientras que el hombré posé'c poco mfis que la mujer, :i.pr~ 

ximadamentc 5600000 gl6bulo• romos por míl1rnetro cdbico. En cu"!l 

to a la hemoglobina el hombre po~ee un poco más qun la mujer 15-

gramos por 100 ml. y la mujer solamente 14 gr. por 100 ml. 

6. - El cr~co. _H Dado q~e. el peso de 1.:i mujer y su si ste

ma 6seo es menor, es lógico pensar que su cr~nco y su cerebro -

sean menores. El cr~neo femenino pesa en promedia 602 gr. y el -

masculino 650 grs. y en lo relativo a su capacidad ast~n en una

relaci6n de 1338 para la mujer y 1452 para el hombre. El cr~nco

femenino se asemeju al infantil en los lóbulos frontales y pari~ 

tales, mas desarrollados que en el hombre, el cerebro femenino -

es menos pesado que en el hombre en una relación de BG a 100 y -

considerando que la estatura de la mujer guarda más o menos la -

misma proporción se puede afirmar que son relativamente del mis-
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" mo tamaño. ( 48) 

De las anterior.es diferencias biol6gicas consideramos 

que· de ninguna manera debe deducirse ning~n tipo de inferioridad 

biológica de la mujer, lo hemos hecho con el fin de tcnflr una 

idea más completa de la biolog:í.a de la mujer, que en un momento-

de terminado puede tener influencia en su conducta an tisoc L:il, 

como es el caso de la menor altura y menor musculatura de la mu-

jer, este hecho biol6gico tiene una proponderante influencia l'!n 

la conducta antisoc .iul de la mujer, pues es bien sabido que muy 

raramente una mujer ataca f:isicruncntc a un hombre a no ser que -

haya de por medio una vent<Jja por ejemplo, que ol hombre sea un

anciano, un enfermo, un inv~lido, o bien que cst6 dormido, borr~ 

cho o drogado o que las circunstancias (la trama) anulen la dif~ 

rencia en fuerza física, lo mismo oe puede decir en el caso que 

la víctima es un niño o una mujer, o la mujer vaya armada, es d~ 

cir la menor fuerza de la mujor tiene mucho que ver en la elec -

ci6n de la victima. 

LA MENSTRUAClON 

El tabu.- En las otapas primigenias do la evoluci6n so -

cial mucho antes de que el hombre utilizara el pensamiento cien-

t1fico para explicarse el mundo, cuando el pensamiento mfigico 

era el que más se adaptaba a las circunstancias primitivas, en 

(48) Enciclopedia Médica Familiar E<lit. Argos S.A. 
Barcelona 1984. pfig. 17 vol. 1 
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aquel tiempo el hombre admirado y temeroso del poder de la mujer 

de dar vida, importante para dar una e.xplicaci6n cientif ica a 

tal fen6meno invento los tabus sexuales, uno de ellos es~l tabu

de la menstruación, a la que el hombre primitivo le atribuyo 

fuerzas poderosas capaces de crear malus a toda la comunidad, a 

los bienes de la comunidad y especialmente a los hombres, la 

menstruación era considerada corno un peligro para la sociedad, -

era considerada anti social y la sanci6n por lo general era el -

aislamiento y aCin la penn de inuerte como veremos m~s adelante. 

Jan ice Delaney, Mary Jane Lupton y Emily Toth en la in -

troducci6n de su libro 11 the coursc 11 opinan: 'en el principio el 

proceso menstrual, inspiraba miedo y mi~:terio a los seres huma -

nos, este fcn6meno que no tra1'.a ni muerte ni bienestar a la com!! 

nidad se presentaba con una regularidad que ningtln acto humano -

podin cambiar y sOlo un misterio aún m~s grandioso, la creaci6n

dc la vida humana podia alterar su regularidad; pero lo que tie

ne capacidad para dar vida, también tiene capacidad para dar 

muerte y as!, para reducir la amenaza de dostrucci6n por las 

fuerzas invisibles qua comanda la mujer menstruante, el hombre -

primitivo, hito de la matriz una diosa, y asi para no caer v1ct! 

mas de los poderes destI\olctivos de esta diosa madre los hombres

la adoraban, le hac1an ofrendas, para asegurar la paz social y -

no calleran calamidades sobro la comunidad, posteriormente, cu~ 

do la agricultura desplaz6 a la recolecci6n de frutos y a la 

caza como base dela econom1a y las sociedades se volvieron sede~ 

tarias entonces, los hombres encontraron una forma de aislar a -
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la mujer menstruante, y entonces surgi6 el tabu. 

En las sociedades agratias primitivas, exist1a la idea -

de que los poderes de la mujer menstruante pudieran causar un d~ 

sastre econ6mico a la comunidad entonces la aislaron de la saci::, 

dad durante esos d!as, mcseG o años. 

11En algunos casos el castigo, más que el aisl."lrniento, era 

la forma de reaccionar de las sociedades antiguas por eiémplo e~ 

tre los antiguos persas, (y aún en la actualidad en algunas par-

tes de la provincia de Irán) se creia que la menstruaciGn duraba 

cuatro d1as, durante este tiempo las mujeres eran mantenidas 

aparte en cabafias hechas exprofeso, y en los tiempos mfis recien

tes en un cuarto especial de la casa, al fin de estos 4 d:tas, a 

la mujer que continuaba menstruando le aplicaban cien latigasos

y la mandaban a reclusi6n otros cinco dias, y si pasado ese pe -

riodo aan seguia menstruando le aplicaban otros 400 azotes por -

que consideraban que estaba poseida por un csp1ritu maligno'~ (49) 

Diversas investigaciones; en su esb1dio 11 la menstruación 

y el crimen", Dalton entrcvist6 a mujeres sentenciadas por pri~ 

ra vez as1 como a mujeres que ya estaban pagando su sentencia y 

que hab1an e;.;hibido mula conducta en la prisi6n, y encontr6 que 

(49) Paula wiedcger. menstruation & Menopause; delta Dooks N.Y. 

198 5 p:\g. 97. 
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el 49% de los delitos fueron cometidos, durante la etapa mens 

trual y que el tipo fueron cometidos, durante la etapa menstrual 

y que el tipo de crimen que hab1a cometido estas mujeres era el 

delito de: robo el 50%, Alcoholismo el 54% y prostituci6n el 44%. 

segan Ferri citado por Pinatel la pubertad retardada se traduce 

en inmadurez psicológica en cambio la pubertad avanzada produce

una rnaduraci6n precoz. (50} 

Segl'.1n Resten "las modificaciones del humor durante la 

menstruación influyen de tal manera que la comisión de robos en 

almacenes, que se ha cor.1iJ?:oba<lo, que el 63% de las mujeres que-

los cometieron estaba.:1 atravusun<lo por su periodo menstrual 11
• 

Franz Exncr, afirna que los canbios unGmicos producidos-

durante la menstruaci6n, el e:mbai:azo y el el imater io, pueden. CO!l 

ducir a actos de agresión y pr.incipalmentc a h~~tos en los comcE 

cías indicando que en un 63i de estos robos fue cometido por mu

jeres que estaban menstruando .. Hans Goppinger indica que el hur

to en las tiendas hechas por mujeres que estaban menstruando 11~ 

ga acerca del 70% (51) 

Dalton encontr6 en 1964 que una gran cantidad de mujeres 

que cometen suicidios o conductas criminales de violencia, los . 

hacían dur.ante los cuatro días antes de la r:\enstruaci6n (sindro-

(50) Silvia Vargas Otero menstruación y delito; colaboraci6n pa
ra la "mujer delincuente" u .N.A.M. M~xico 1983 p~g. 225 y 226 

(51) Silvia Vargas Otero Opus Cit. p~g. 226. 
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me premenstrual) o durante los primeros cuatro d1as del ciclo, -

adem~a encontr6 que se encontraban en este periodo; 

45% de las empleadas industriales que se reportaban en -

fermas. 

46% de las enfermas admitidas por tratamiento Psicol6gi-

co. 

52% de lns mujeres admitidas en la sección de traumatol~ 

g1a de los llospitale5 ingleses. 

49% de los cr!mencs cometidos por mujeres lo hicieron d!!. 

rante la fase prcmenstrual o durante 6sta. 

En un estudio de 56 casos de robo en almacenes llevado a 

cabo en Par1s se encontr6 que el G3% de las mujeres que lo come

tieron estaban menstruando. En 1807 un estudio llevado a cabo en 

alemania cncontr6 que todas las mujeres acusadas de robo en al~ 

cenes estaban cerca o en su ciclo menstrual. 

En estudios individuales de delincuentes, Burt y Van Ko~ 

ber encontraron que en muchos casos de robo en almacenes, ejecu

tados aparentemente sin ningan motivo especial fueron llevados a 

cabo por mujeres menstruantes. 

11Tamb1~n se puede oitar datos relacionados con el suici -

dio, la tentativa de suicidio y el ciclo menstrual, Ribeiro re -

portó que 19 de 22 mujeres cometieron suicidio por autoinmola 

ci6n (se prendieron fuego) entre los años 1958-1960 lo hicieron-
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ron durante su ciclo'~ (52) 

Las presedentes investigaciones son sólo algunas de las

que se han llevado a cabo en las Gltimas d~cadas, todas ellas 

concluyen con que existe una importante relación entre el ciclo

menstrual y un cierto tipo de conductas antisociales, para tra -

tar de penetrar en este tema tan complicado consideramos conve -

niente que un primer paso seria comprender la fisiolog1a de la 

menstruaci6n. 

La Enciclopedia M6tlica Faini liar "Argos" define a la men2_ 

truación de la siguiente mnncra: "flujo regular de la snngre del 

atero de las mujeres sexualmente m;-idurns, se produce cua;ido se 

elimina parte de la membrana mucosa dP.l utcro, lu hem..:>1-ragiu, -

que por t6rmino medio tiene lugar cüda 28 d1as y dura de 4 a 

días está regulada por mecanismos Hormonalca, empieza a funcio -

nar en la pubertad. La primera mcnstruaci6n (mena1:quia) que gen~ 

ralmente se presenta entre lns edades de 12 y 15 añoa, es tam 

bi~n el signo rn5s relevante de que funcionan arm6nicamcnte las -

variaciones hormonales de la pubertad, durante los primeros años, 

sin embargo, la menstruación suele sor irregular, durante la pri 

mera mitad del ciclo menstrual {periodo comprendido desde el co

mienzo de una emorragia a la siguiente} se segrega e~ la sangre

una Hormona procedente de la hip6fisis, es la hormona foliculo -

estimulante antiguamente conocida como Prolan A esta hormona es 

(52) Joc<>lin A Scutt "the Criminologyst" Londres 1994 pág. 60, 
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transportada por la sangre a los ovarios y en uno de ellos esti

mula el desarrollo de un foliculo, cuerpo redondeado que contie

ne un 6vulo. hacia la mitad de 1 periodo menstrual, el 6vu lo es 

expulsado del ovario y se aloja en una trompa, en donde puede 

ser fecundado por un espermatozoo. La hormona folicular o cstro

g~nica, se forman en el foliculo en ci:ccimicnto. Las horironas -

se segregan en la sangre y de cst\l forma alcanzan el útero, en -

donde estimulan el crecimiento de la membrana mucosa despu6~ de 

la hemorragia del periodo anterior, la membrana se engruesa rtípi-, 

dumente y se desarrollan numerosas gltlndulas y vasos sanr1uineos, 

espu6s de la cxpulsi6n del 6\~lo, entra nuevamente en acción 

otra hormona hipofisiaria, la horman.1 lutcinizante, ántigu.:imentc 

denominada pu11..an B. la honnona luteinizantc produce la conver 

si6n del fol~culo roto en cuerpo lt1tco, que tambi6n produce una 

hormona. La hormona del cuerpo lutco, la progesterona acelera el 

crecimiento de la membrana mucosa uterina bajo la influencia de

las honnonas estrogénicas y de la progcsterona la membrana muco

sa del útero se desarrolla hasta un estado capaz de recibir un -

6vulo fecundado, ~ste queda enbebido en la mucosa, despu~s de 8 

a 10 d1as después de la fecundación y como segrega sus propias -

hormonas, semejantes a las de los ovarios se detiene la menstru~ 

ci6n; este es el primer signo del embargo, sino se ha producido

la fecundaci6n, la membrana mucosa se desprende junto con el 6~ 

lo y empieza un nuevo ciclo menstrual, la hemorragia es, proba 

blemente, el resultado de una disminuci6n de la producciOn de 

hormonas ovfiricas, el mecanismo honnonal regular, dcspu6s de un 

embarazo, rcemprende nuevamente su ciclo y aparecen las menstru,e. 



124 

cienes normales, generalmente entre el tercero o noveno mes des

pués del parto. 

La definición que acabamos de transcribir no es sino una 

descripción hipotética ya que no sucede en todas las mujeres de 

la misma manera y con exactitud mec~nicu. y aan en la misma mujer 

puede haber variaciones que son normales. según Paula t-Jiedeger -

11 la variación es la primera regla de la menstruación y mcnopau -

sía" pero algunos üSpectos del ciclo son siempre fijos, por eje!!! 

ple, si la menstruación ocurre, siempre habrfi un alto nivel de -

estr6genos, y luego una depresión del mismo. 

Psiquismo de la ~~nstruaci6n: Si el objeto de nuestro 

estudio son las conductas antisociales de la í'iUjcr, la mcnstrua

ci6n nos interesa en tant.o que su influencia se manifiesta en 

una conducta, es decir en un fenómeno Psí.qu ico, de modo que lo

más importante e3 naber como se lr,:.u.luccm ciertos fenómenos en 

actitudes o conductas que pueden ser antisociales. Uno de nues -

tras objetivos es saber hasta que punto podrifi hallarse nublada

la libertad de decisión en una mujer que se encuentra en este s~ 

puesto; y as1 su libertad de decidir se halla disminuida, enton

ces su responsabilidad tambi~n se halla disminuida. 

Simone de Beauvoir opina: "Este proceso complejo, toda -

v1a bastante misterioso en sus detalles conmociona al organisrno

entero, pues se acompaña de secreciones hormonales que reaccio -

nan sobre la tiroides y la hip6fisis, sobre el sistema nervioso-
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central y el sistema vegetativo y por consiguiente sobre todas -

las viceras. Casi todas las mujeres (m~s del 85%) presentan tu~ 

baciones durante el periodo. La tensi6n arterial se eleva antes

del comienzo del flujo y se reduce en seguida; aumenta la velocl 

dad del pulso y a veces la temperatura; los casos de f lcbre son 

frecuentes, se presentan dolores abdominale~, se observa a menu

do una tendencia a lu constipaci6n, y en seguida <liurre~; tam 

bi~n suele haber un aumento del volumen del h1gado, retcnciOn de 

urea, albumina, muchns mujerC?s presentan hiperemia de la mucosti

pituitaria (dolor de garganta), y otras turbaciones del ofcto y -

la vista; aumenta la sccrcci6n del sudor, que al principio se 

acompaña de un olor sui~ncris, que puede ser muy fuerte y per

sistente durante toda la menstruaci6n. Aumenta el metabolismo bE_ 

sal y disminuye el nGmero de gl6bulos rojos, sin embargo, la sa~ 

grc transporta sustancias que por lo coman se ma.nticnen en reseE 

va de los tejidos, en particular sales de calcio; la presencia -

de esas sales reaccionan sobre el ovario, sobre la tiroides, que 

la hipertrofia, sobre la hipofísis, que preside la metarnorfosís

de la mucosa uterina y cuya actividad ha aumentado, esa inactiv~ 

dad de las glándulas acarrea una gran fragilidad nerviosa~ Alca!!_ 

za al sistema nervioso central, a menudo hay cefnlea y el siste

ma vegetativo reacciona con exageración: se produce entonces una 

disminuci6n del 11 control 11 automático por el sistema central con 

lo que se liberan reflejos y complejos convulsivos, y se produce 

un humor sumamente inestable; la mujer se muestra rn§.s e.motiva, -

m&s nerviosa e irritable que de costumbre y puede presentar gra

ves perturbaciones psiquicas. 
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En ese periodo experimenta del modo m~s penoso que su 

cuerpo es una cosa opaca que le es enajenada; se siente presa de 

una vida obstinada y extraña, que cada mes hace y deshace una 

cuna en ella, cada mes, un niño se prepara para nacer, y aborta 

en el naufragio de los encages rojos; la mujer, como el hombre,-

es su cuerpo, pera su cuerpo es distinto <le ella. 

Afirma Judith Bardwick: "La mayoria de los recientes es-

tudios sobre la influencia de las hormonas en la psique de la rn~ 

jor en estado catamcnial hace énfasis en la relación que cxiste

cntre los diforentes estados emocionales que sufre la mujer du -

tantc el ciclo, y los niveles especialmente de-! estr15genos y pro-

gesterona, cuya evoluci6n es la Giguicnte: el nivel de estroge -

nos se encuentra muy b:ljo, durante la r.ienstruaci6n, e inmediata-

mente despu~s de ella, de ahi comienza a subir y alcanza su máx! 

rno nivel cerca de la ovul~ci6n, es decir, a la mitad del ciclo -

(más o menos), despu6s desciende por varios dius y luego vuelve-

a subir hasta alcanzar un alto nivel por el día 22, este .:ilto n!, 

vel es sostenido por varios dias hasta algunos dias antes de la 

menstruaci6n cuando rápidamente declina, la proqcstcrona secre-

tada en muy pocas cantidades hasta la ovulaciOn, despu~s aumenta 

su nivel hasta el dia 20 o 22 se mantiene asi por unos dias y 

después r~pidamentc declina algunos dias antes de la menstrua -

" ci6n, (53) 

(53) Judith Bardwich "llarper & Row Publishers" New York 1981 p~g. 
83 Psicology of womcn. 
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Como veremos mfis adelante, este colapso hormonal varios

dias antes de la menstruaci6n y durante la rnenstruaci6n tiene a! 

guna relaci6n con los estados depresivos pueden orillar a la mu

jer a una conducta antisocial. 

Benck en 1958 concluye: Existe un ciclo emocional que se 

correlaciona con ol ciclo hormonal durante la fase de niveles 

elevados de estr6genos cerca de la ovulación, ella encontró una 

ausencia tot~l de ansicUad, sin embargo en el premenstruo cuando 

la progcsterona y cstr6gcnos declinan, son Wi~ frecuentes los e~ 

tados depresivos y cstr6gcnos declinan, son más ft·ccucntcs los -

estados depresivos y de .:msiedad y añade: cuando la p1:oducci6n -

de estr6gcnos aumenta gradualmente al principio del ciclo mens -

trual las emociones son esteriorizadas, es decir, la mujer es 

m~s extrovertida, activa, optimista, y su deseo sexual se ve au-

mentado, esta actitud o t.endoncia que tiene el objetivo biol6gi

co de llegar a la cópula es usualmente acompañada con sentimien

tos de bienestar y hasta cierto punto en estado ae alerta, estos 

objetivos sexuales se pueden manifestar a trav~s de sueños, fan

tasias, emociones concientes y en la misma conducta (sin embargo 

en las mujeres quo no so~ aan maduras o que por ciertos motivos

tienen temor al sexo, en ellas se puede notar un aumento en las 

defensas psicol6gicas frente al sexol 11 para la época de la ovula-

ci6n se fu:.cionan con una tendencia positiva receptiva, esta fu~ 

ci6n psicosexual representa la preparaci6n emocional y biol6gica 

para la concepci6n, a esta altura la tendencia sexual activa no 

es tan intensa como era antes; sueños, ~antasías y conducta para 
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el tiempo de la ovulación, revelan el deseo <le recibir y retener 

(de concebir}, despu~s de la ovulaci6n proviene un periodo de r~ 

lajación y bienestar, en estos d1as los estr6genos se encuentran 

en nivel alto y el nivel de progesterona est~ aumentando rápida

mente y los deseos de recibir y retener {concebir) se intensifi-

can y reprcscntar1 la prcparaci6n psico16gica para la concepci6n, 

para la mujer madura no neurótica dur~nte esta fase de gran pro-

ducci6n de progestcrona, revela su deseo ele crear infantes y su 

deseo de cuidar de ollas. Sin embargo, cuando sus niveles de es

tr6genos y progesterona súbitamente declinan durante la fase pr~ 

menstrual, ocurre una regresi6n en el ciclo psicoscxual y en -

esta fase aunque hny variaciones individuales frecuentemente se 

puede encontrar una tendencia a la irritabilidad, fatiga, exita-

bilidad, cambios de humor, dificultades püra lidiar con frustra-

cienes, necesidad de gratificac:i.6n humana y sobre todo el con 

trol de las emociones es menor que en cualquier otro momento del 

ciclo, este tipo de reacci6n es debido a los niveles bajos de e~ 

tr6genos que se sufre durante este periodo, continuando el ciclo 

al principio de la me~struaci6n viene usualmente acompañado por 

una cierta relajación de la tensi6n e irritabilidad de la fase -

premenstrual, aunque por el contrario los s1ntomas pueden tam 

bi~n aumentar este sentimiento de relajaciOn viene a veces acom-

pañado de depresión.que continOa por algunos d1as hasta que la -

producci6n de estr6genos comienza a elevarse y prepara al orga-

'' nismo para el siguiente ciclo. (54) 

(54) Paula Weideger op. cit. pág. 19 
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' Existen bases razonables para suponer que los bajos niv~ 

les de estr6genos que se presentan durante lo menstruaciOn des -

pu~s del parto y en la menopausia son los responsables del los -

estados depresivos, de la ansiedad e irritabilidad que aumentan

en la medida en que declina la cantidad de cstr6genos en estos -,, 
estados,(55} en t~rminos generales se puede sostener como respo~ 

sable de los lranstornos a la disminución do estr6genos, ya que 

se ha visto que las depresiones mcnopSusicas se pueden aliviar -

con la aplicación de cstr6gcnos. 

En la actualiUad es ampliamente reconocido en el mundo -

m~dico que los los cambios psicol6gicos ocurridos durante el ci

clo menstrual son de origen bioquúnico en un articulo firmado 

por Scutham y Gonzaga en 1965 se citan evidencias para demostrar 

las causas fisicas do tal relación y que son entre otras segan -

ellos: acumulación en el organismo de agua y ~odio, una excesiva 

producci6n en el organismo de la hormona llamada aldosterona, -

un exceso de sustnncias antidiur6ticas en el organismo, disminu-

ci6n de la azacar en la sangre, y una cierta alergia a la proge~ 

terona y a sus subproductos. 

Otros factores bioquimicos han sido sugeridos por Dalton 

en 1964 como un aumento en los rnineralcorticoides y glucocorti -

coides en relación con lns hormonas ovfiricas as1 mismo se ha 

(55) J. Bardwick op. cit. p~g. 33 
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atribuido el fen6meno al efecto de las hormonas adrcnocortica -

les en general y en particular a la aldosterona. 

La vida reproductiva de la mujer yla criminalidad: Dura!}_ 

te las p~ginas antariores hemos señalado que un sin nGmero de i!!_ 

vestigadores han encontrado una incidencia de conductas delicti

vas durante loo diversos periodos de la vida reproductiva de la 

mujer, a.si hemos esbozado de la manera más simple posible la fi

siolog1a que gobierna dichos eventos, asi como el impacto en la 

psique de la mujer que atraviesa por alguno de estos momentos de 

su vida reproductiva, nuestra intención última es allegarnos de 

la mayor información posible sobre la realidad biol6gica de es -

tas importantes etapas de la vida de la mujer para as1 poder ha

cer una valoración moral y jur1dica sobre una conducta antiso 

cial que se lleva a cabo durante alguno de estos momentos fisio-

16gicos. 

Consideramos que la justicia debe estar basada en el co

nocimiento de la realidad, y mientras mayor conocimiento de la -

verdad biol6gica o psicol6gica que posee el juzgador de una con

ducta antisocial de una mujer, mejor justicia le har&, mtiltiples 

han sido las voces de importantes investigadores que han procla

mado justicia, comprensión y una responsabilidad atenuada para 

las mujeres que bajo uno de los momentos criticas de su fisiolo- · 

g1a quebranta la ley, 
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Ejemplo de estas opiniones son las siguientes: 

Kraf Ebing dice: 11
La mujer menstruante tiene derecho a 

una especial consideración por parte del juez ya que se haya más 

o menos psico16gicamente alterada, ya que durante este periodo -

puede sufrir ataques de irritabilidad, de mclancolia, sentimien

tos de ansiedad, durante esos d1as es posible que se alteren sus 

relaciones con su marido, con el servicio de la casa y el trato-

tierno y arnablo con los niños se puedan convertir en malos tra -

tos son frecuentes en "esos dfas" las exploaiones emocionales, -

actos do difama~i6n, escándalos en pablico, resistencia a la au

toridad, escenas de celos y tendencia a beber para calmar los 

s1ntomas, adcm~s de casos de ansiedad y neurotismo que son fre -

cuentemcnte en una gran cantidad de mujeres'! (56) 

Alfredo Niccforo.- 11
11ablando sobre la menstruaciOn seña -

la: ¿Porqu~ no pedir entandes la atenuaci6n de la responsabili -

dad de la mujer en casos de delitos cometidos en esta situaci6n?1• 

(57) 

(56) Citada por Jacelinne A. Scutt. op. cit. pág. 56 
(57) Alfredo Nict!foro "Criminologfo" tomo IV pág. 78 
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CAPITULO V 

IMPUTABILIDAD E INIMPUTABILIDAD FEMENINA 

Para poder tener un mejor concepto acerca de la Imput~ 

bilidad, es necesario estudiar los diferentes criterios que se 

han tenido sobre este tema a trav~s de la Historia. 

Consideramos que es importante hacer un pequeño recor

datorio de la evolución del Derecho Penal, para posteriormente 

comprender la relaci6n existente entre la inimputabilidad y 

los delitos cometidos por mujeres. 

Primeramente nos remitiremos a la vengnnza pública que 

se caracteriz6 porque sus leyes eran muy severas, habiendo gran 

desigualdad entre nobles y plebeyos, con respecto a las leyes

que los regía, siendo notorio el poder de los tjobernantes so -

bre los gobernados por los que los ·~ue<(~~ gozaban de un gran -
[ 

poder que se distinguia por imponer la injusticia; al respecto 

Pav6n Vasconcelos menciona ..... 11 Este es el ciclo en que apare -

cen las leyes mfis severas, en que se castigan con mtis dureza -

no s6lo los cr1menes más graves, sino hasta hechos hoy indife

rentes". (SS) 

El periodo humanitario surge en contraposici6n del pe-

r1odo anterior, aqu1 se empieza ya a deformar el Derecho Penal, 

(58) Pav6n Vasconcelos Francisco. Manual de Derecho Penal Mexl:_ 
cano ed. Porrúa Ja. cdici6n pag. 42 
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destacando obras como el esp1ritu de las leyes de Montesquieu, 

sobre la tolerancia de Voltaire y el contrato social de Rou 

seau, siendo entre las m~s importantes la de C~sar Becaria con 

el libro "De los Delitos y las Penas" que escribió en 1864, y 

en donde expone fundamentos tales •como la abolición de la 

pena de muerte, y la tortura, limit6 les poderes del juez e 

hi1.o más expedita la justicia". {59) 

Otra etapa importante es el periodo científico que se 

distinguió porque surgieron ideas humanitarias, adcmfis de gra~ 

des adelantos de la ciencia penal, que aclararon muchas de las 

preguntas que habia en el campo del Derecho Criminal. Siendo -

en esta etapa donde empiezan a surgir las ideas que son el an-

tecedente de la escuela clfisica cuyos principales precursores-

son: 

Manuel Kant (1774-1804), para quien "La pena es un im

perativo categ6rico, una exigencia de la raz6n y de la justi -

cia y con~ecuencia juridica del delito realizado: Kant llega a 

afirmar que el mal de la pena debe ser igual al mal del deli -

to". (60) 

Es~e iniciador ve1a la pena desde un punto de vista r~ 

tributivor es decir el responsable de un delito debe de ser 

(59) Pav6n Vasconcelos Francisco ob. cit. pag. 44 
(60) Castellanos Tena Fernando. Lineamientos Elementales del -

Derecho Penal. edt. Porraa. novena edici6n México p. 52 
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sancionado, debe pagar su culpa, ya que en la pena va incluido 

un principio de justicia. 

Giandoménico Romagnosi (1761-1835), quien es otro pre

cursor importante, autor de "G6nesis del Derecho Penal 11 en el 

cual "hace un estudio sistemático de las materias penales ocu

pándose ampliamente de la imputabilidad, del daño y de la pena: 

en el derecho de defensa el fundamento y justif icaci6n del De

recho Penal". ( 61) 

Este precursor no estaba de acuerdo en que el fundame~ 

to del Derecho Penal se encontrará en al contrato social y es

tablec1a que el Derecho Penal surge por la necesidad de lograr 

el bien comGn, haciendo referencia a que la imputabilidad roo -

ral no puede existir, que hay una responsabilidad penal que 

viene a ser la libertad de decisi6n y si no hay esta voluntad

para poder decidir, no puede haber l~ rcspop~abilidad penal. -

También fu~ creador de la teoría del contraimpulso o retroim -

pulso en la que se establec!a que el i11cito es el producto 

del impulso del delincuente y la pena frena este impulso, por 

lo que actGa como un contraimpulso. 

(61) Pavón Vasconcelos Francisco, ob. cit. pág. 46. 
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I.- LA IMPUTABILIDllD BASADA EN EL LIBRE ALBEDRIO EN LA 

ESCUELA CLASICA DEL DERECHO PENAL. 

Sustentada por el m:íximo representante del Derecho Pe

nal, el maestro Francisco Carrara, que fue representativo de 

esta escuela, Carrera fu~ profesor de Derecho Penal, siendo 

una de sus principales obras su wprograma del curso de Derecho 

criminal" en donde de manera sistemática y con profunda argu -

mentaci6n lógica expone el contenido de la ciencia del Derecho 

Penal, trazando líneas y directrices originales que lo alumbr~ 

ron como el mtiximo penalista de todos los tiemposº. (62) 

Para este ilustre abogado llamado también maestro de-

Pisa, la teorín de la imputaci6n es un gran progreso en la ci~n 

cia criminal el separar el principio de pena de la idea de im

putaci6n ya que "la teor1a de la imputación considera al deli

to en sus puras relaciones con el ~gente y €ste a su vez lo 

contempla en sus relaciones con la ley moral según los princi-

pios del libre albedrio y de la responsabilidad humana, y la -

doctrina de la pena estudia al delito en su vida exterior y a 

ésta en relaciones con la sociedad civil, considerada como la 

administradora de la tutela juridica. 
11 

( 63) 

(62) Pavón Vasconcelos Francisco ob. cit. pag. 48 
(63) Vela Treviño Sergio. Culpabilidad e Inculpabilidad. cd. 

Trillas México. Tercera edición p. B 
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Carrera sosten1a la existencia del libre albedr1o y -

afirmaba que la responsabilidad por el delito, anteponía forz2 

samente la libertad que tiene el hombre para elegir y al no 

existir libertad de elecci6n, no puede haber delito, es decir, 

se apoya en el criterio de la libertad moral que tiene el hom

bre para poder d~cidir y actuar, estableciendo que el sujeto -

es moralmente imputable al tener capacidad de comprender y ac

tuar con plena libertad basándose en el libre albedr1o del su

jeto. 

As1 el hombre tiene libertad de comportamiento y si al 

gozar de esta libertad, escoge una actividad que vaya en con -

tra de los principios que rigen a la comunidad ésta podr.1 imp~ 

tarle su acción~ 

11
El citado actor define al delito, corno: ºLa infracción 

a la ley del estado promulgada para proteger la seguridad de -

los ciudadanos resultante de un acto externo del hombre, posi

tivo o negativo moralmente imputable y políticamente dañosd! -

(64) 

Por lo que a nuestro terna se refiere y tomando como 

base la anterior definición de Francisco Carrara sobre el del! 

to, Pav6n Vasconcelos dice:: "Moralmente imputable es el conju_Q 

to de condiciones morales que deben darse en el sujeto corno la 

libertad de actuar, el conocimiento de la ley, la voluntad de 

(64) Fernando Castellanos Tena ob. cit. p§gs. 125-126 
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realizarlo. De ahi que la definici6n de Carrara, el fundamento 

de la responsabilidad dcscanza en la imputabilidad moral cons~ 

cuencia de la libertad del hombre para realizar un acto puní -

ble (libre albedrío)." (65) 

Otro criterio importante fu~ el impuesto por el deter

minismo propugnado por Rondesu y apoyado por los módicos; esta 

doctrina tiene por fundamento la negaci6n de la libertad. 

Enrique Ferri, ~sar Lombroso y Rafael Garofalo, fue -

ron quienes inlciaron un movimiento ideol6gico contrario a los 

principios sustentados en la ~poca clásica, ya que en el po9i

tivismo se establecí.a que la conducta del hombre tiene que OC,!;!. 

rrir porque asi está determinada y que es responsabilidad de -

la sociedad al defenderse de estas conductas que la atacan da~ 

do lugar a la teoría promulgada por Ferri, consernientc a la -

responsabilidad social, en que se establece el honilire es res -

pensable de sus actos porque f orrna parte de la sociedad en que 

vive; por lo que esta corriente, la pena que se impone al de -

lincuente se toma como una medida de defensa social tomandose

en cuenta la "peligrosidad" para la aplicación de las sancio -

nes. 

Considerando los autores anteriores tenemos que en la 

escuela positiva los puntos más importantes son: 

r.- " .... Negación de libre albedrfo.- El hombre care-

(65) Pav6n Vasconcelos Francisco ob. cit. pág. 13 
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ce de la libertad de elecci6n,. el .delfncuente es anormal. 

2.- Determinismo de la conducta humana.- La conducta -

humana está determinada por factores de carácter físico, bio -

l6gico y sociül. 

3.- Responsabilidad social.- Sustituye la imputabili -

dad moral por la responsabilidad social, si el hombre se en 

cuentra totalmente impelido a delinquir, la sociedad se encue~ 

tra también fatalmente inclinada a dcfendcrstJ, 

4.- Sanción proporcion.11 al estado peligroso.- La 

sanci6n no debe corresponder a la gravedad objetiva de la in -

fracción, sino a la peligrosidad del autor". (66) 

Como podemos observar en la escuela clasica se negaba

el libre albedrio, pegandose a una conducta que est~ previa 

mente determinada teniendo el hombre una responsabilidad so 

dal y no moral, por lo que tanto imputables como inimputables

tienen que responder de sus actos. Ferri, negaba la distinción 

entre estos, raz6n por la cual sufri6 muchas criticas siendo -

as! la pena un medio de defender la sociedad tomando como base 

la peligrosidad del delincuente. 

{66) Castellanos Tena Fernando. op. cit. pág. 66. 
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En respuesta a las ideas, de los clasicos y positivis

tas, •surgen otras posiciones como la de la escuela Italiana o

tercera escuela que fue sustentada por Carnivalle y Alimena 

esta corriente tomó posturas tanto clasicas, como al principio 

de la responsabilidad moral y la distinci6n de imputables e 

inimputables y posturas positivas, como la n1?9aci6n del libre

albedr1o, tornando al delito como un fenómeno individual y so 

cial, asi esta corriente "níega el libre albedrío y proclama -

al determinismo positivista pero negando que el delito sea un

acontecimiento inevitable". (67) 

En lu época actual diferentes autores en nuestro país 

como Carranca Raul y Trujillo, Sergio Garc1cr Ramtrez y Ferm1n 

do Castellanos, tienen definiciones que lo varían un poco 

unas de otras, pero coinciden en que la imputabilidad es la -

cupacidad que se encuentra condicionada a una madurez y salud 

mental para poder comprender el carácter antijuridico de una

acci6n u omisión y actuar de acuerdo a esa comprensi6n. 

Esta ca{Jacidad es la situación en que debe hayarse S!:!_ 

jeto en el momento de realizar el acto u homicidio: asi, Imp~ 

tabilidad implica una capacidad de comprensí6n y determina -~ 

ci6n que se apoya psicol6gicarnente y psiquiatricamente en da

tos, siendo estos los fa~tores que establece la capacidad del 

(67) !'avon vasconcelos Francisco ob. cit. pag. 51. 
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sujeto de comprender y determinarse, por lo tanto, para que 

un sujeto sea imputable, debe reunir un conjunto de condicio -

res minimas de salud y desarrollo mental en el momento del acto 

u omisi6n para que pueda responder a su acción. 

CRITERIOS PARA FIJAR LA IMPUTABILIDAD 

Los criterios que se han empleado fundamentalmente en-

las legislaciones penales para fijar las causas de inimputabi

lidad penal son tres: El Criterio Biológico, el Psicol6gico, y 

el Mixto. 

ASPECTOS BIOLOGICOS 

A este aspecto, Pav6n,., Vai:;concelos señala: 11 Este se ap~ 

yacorno es sabido, en consideraciones de orden biológico u org~ 

nico, relacionada con el fenómeno de la inmadurez mental del -

" sujeto. {68) Para Sergio Vela Treviña este consiste "En afi!, 

mar que cuando biológicamente el individuo no ha alcanzado de

terminada edad, ello motiva la inexperiencia e ignorancia de -

conocimientos esenciales y, por tanto, no puede realizar un 

juicio acertado en lo que se refiere a la facultad de compren

si6n11. (69) Esto es cuando el sujeto no ha alcanzado una edad-

(68) Pavon vasconcelos Francisco. op. cit. pág. 96 

(69) Vela Treviño Sergio. op. cit. pág. 20 
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determinada que para algunos c6digos que apoyandose en este 

criterio varia entre los diesiseis y dieciocho años (le impide 

tener un buen juicio de su comprensión) pudiendose hacer men -

ci6n de que este es el criterio utilizado en nuestro pa1s, y~

que el Distrito Federal como las entidades federativas, se se-

ñala una edad que va desde los 17 a los 18 años para fijar la

imputabilidad de los menores. 

ASPECTOS PSICOLOGICOS 

Este se refiere a aquellos casos a los que, 11 
••• el su

leto no es capaz de entendimiento y autodeterminación y en 

tenninos generales comprende la inmadurez mental, ind~pendien

temcnte del factor cronol6qico y de toda clase de alteracio 

nes o traumas psicol6gícosn~ (70) Coincidiendo con Vela Trevi 

ño quien dice: " Para la plena comprensi6n da la ilicitud-

de la conducta y la determinaci6n del sentida se requiere un -

mini.roa de salud mental que permita una acertada valoración en

cuanto a la ilicitudu. (71) Asi este criterio toma en cuenta-

cualquier alteraci6n mental o trauma que pueda afectar la vo -

luntad del sujeta en su comprensi6n o actuaci6n contnndo con -

la salud mental necesaria para_valorar su conducta. 

ASPECTO MIXTO 

Este emplea la coordinaci6n de los criterios biol6gi -

(70} Pavón Vasconcelos Francisco op. cit. pág. 20 
(711 Vela Trcviño Sergio. op. cit. pag. 6 
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cos y psicol6gicos como señala ~av6n Vasconcelos al referirse

ª esta diciendo que" ••. Siendo las más comunes la biológica -

psiquiatrica, la psicol6gica-psiquiatrica y la Bio-psicol6gi -

ca)•, (72\ 

Este criterio mixto, es el más usado en el sistema ju

rtdico, utilizandose también en el C6digo Penal Mexicano, como 

hace mención el mencionado autor al señalar: •.• "La ley mexi -

cana adopta en su c6digo penal federal un sistema biopsicol6g1 

co-psiquiatrico, utilizando las formas tanto biol6gica (minorl 

dad de edad) como psiquiatrica (estado de inconciencia y enfeE 

medades mentales)". (73) 

En los tiempos mtis recientes los tratadistas que han -

analizaUo la imputaLiilidad, señalan la importancia de la impu

tabilidad por considerarla un presupuesto del delito como un -

elemento integral del mismo o bien como un presupuesto de la -

culpabilidad. 

Para nosotros result6 nruy importante este renglón par

ser la parte medular de la presente tesis, por lo que analiza-

remos lo que se ha dicho de la imputabilidad detenidamente. 

Massoni y Marsich nos argumenta que, siendo el delito-

(72) Pavón Vasconcelos Francisco. op. cit. pág. 96 

(73) ldem. p5g. 97 



un hehHo surgido del hombre, no puede tener realidad sin la 

existencia de un sujeto imi:>utable. 

143 

Al definir el delito lo estima como; "Un aspecto tipi

camente atijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones

objetivas de punibilidad, imputable a un hombre y sometido a -

una sanci6n 11 otorgando a la imputabilidad el carácter de ele -

mento integral del mismo. (74) 

Mezgcr, para este autor la imputabilidad que constitu

ye una parte de ln teoria de la culpabilidad consiste en una -

determinada disposici6n o estado de personalidad del agente y

declara imputable a quien pase al tiempo de su acción. Las 

propiedades exigibles para la i.ntputaci6n a titulo de culpabi -

lidad. 

1 

Franz, Von Lisrtt, el sujeto imputable debe observar -

una conducta que responda a las exigencias de la vida política 

común de los hombres.
11

(75) como podemos observar en general 

se podr1a definir la imputabilidad como: "La capacidad de la -

persona para conocer y comprender la antijuricidad de su con -

ducta y para autorregularse de acuerdo con esa comprensión. 

(74) Manual de Derecho Penal Mexicano. Francisco Pavon Vascon
celos. edit. Porrúa México, 1967 p. 139. 

(75) Tratado de Derecho Penal II edit. Revista de Derecho Pri
vado, Madrid 1957 trad. Jos6 Arturo Rodr1guez Muñ6z p.384 
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Por nuestra parte, afirma Francisco Pav6n Vasconcelos

que: s61o el hombre como entidad individual, puede ser sujeto

activo de delitos, pero a fin de que la ley pueda poner a su -

cargo determinada pena, como consecuencia de su conducta típi

ca y antijuridica, es necesario constatar su imputabilidad co

rno previa condición del reproche que se hará constituir su cu.! 

pabilidad. Por ello, imputabilidad e imputación, segGn lo des

cartamos en linea a a tras, son conceptos esenciales para funda

mentar el reproche al autor del derecho tipico y antijurídico. 

El juicio de culpabili<lad, previo al reproche mismo, presupone 

entonces una condici6n de imputabilidad en el sujeto; Aquel 

juicio recae sobre el hecho, para declararlo su autor es culpE 

ble, en tanto la imputabilidad precisa constatar que se den en 

~l las condiciones necesarias para ser declarado culpable. AhQ 

ra bien, en primer ténnino la imputabilidad del sujeto precisa 

en éste la posibilidad del conocimiento del carácter ilicito -

del hecho y por ello del deber de atacar el mandato de hacer o 

de no hacer, contenido en la norma, es revelador de que el su

jeto reune, a tal fin, las condiciones psicosomáticas necesa -

rias, es decir las condiciones m!nimas de salud y desarrollo -

mental para aprender, respecto del hecho concreto, su signifi

cado jur1dica y su vinculaci6n personal con ésta. La determin~ 

ci6n espont~nea a su realización o ejecución, significa poner

en movimiento la voluntad, en su más estricto sentido, para h~ 

cer realidad el hecho pensado y decidido. Se trata consiguien

temente de un hecho nacido de la libre elección. 
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Como lo he explicado con anterioridad en el capítulo que

antecede al presente, la mujer que comete un delito durante una

crisis emocional derivado o motivado por un tnmstorno biopsico

somfitico como los que se presentan durante la menstruación, su -

capacidad de querer y entender se encuentra disminuida y por lo

tanto su responsabilidad social es menor. Ya que en ella no se -

presenta la determinaci6n espontánea o voluntad en la concesi6n

del hecho. 

LA INIMPUTJ\BILIDAD EN EL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUAN!'.;_ 

JUATO. 

La ini.mputabilidad en el Código Penal del Estado de Gua-

najuato contempla la inimputabilidad en el libro primero cap!tu

lo VI de dicho ordenamiento y en el cual contempla la inimputab! 

lidad en los art1culos del 35 al 40. 

Articulo 35.- No es imputable quien, en el momento del

hecho, y por causa de enfermedad mental que perturbe gravementc

su conciencia, de desarrollo psíquico incompleto o rctnrdado, o 

de grave perturbaci6n de la conciencia sin base pato16gica, ate~ 

tas las peculiaridades de su personalidad y las circunstancias -

espec!ficas de su comportamiento, no tenga la capacidad de com -

prender el car§cter ilícito del hecho y de dotei:minar su conduc

ta de acuerdo con esa comprensi6n. 

El tribunal, oyendo la oplni6n m6dica especializada so 

bre la peligrosidad del agente y su tratamiento adecuado, orde -

nar5 el sometimiento dP.l declarado inirnputable a una medida de-
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seguridad curativa, conciliando sus intereses con los de la 

sociedadr salvo el caso de grave perturbación de la conciencia 

sin base parol6git:a, en que .10 se aplicará ninguna medida. 

El articulo 35 del Código Penal para el estado de Gua

najuato, que en su p~rrafo cuarto señala "La grave perturba 

ci6n de la concienca sin base patol6g ica 11
, desde nuestro punto 

de vista la mujer que se encuentra en periodo premenstrual y -

menstrual, si sufre una perturbaci6n en su conciencia, ya que-

durante este período como lo señalamos anteriormente, el orga

nismo f emcnino se conmociona pues se acompaña de secreciones -

hormonales que reacciona sobre la tiroides y la hipofísis, so

bre el sistema nervioso central, y el sistema vegetativo, y 

por consiguiente sobre todas las visceras. Casi todas las muj~ 

res{m.:is del 05%) presentan turbaciones durante el período la -

tensi6n arterial se eleva antes del comienzo del flujo y se r~ 

duce en seguida y aumenta la velocidad del pulso y a veces la

tcmperatura, los casos de fiebre son frecuentes, se presentan

dolores abdominales, se observa a menudo la tendencia a la 

constipación y en seguida Diarrea, también suele haber un au -

mento en el velamen del higado, retenci6n de urea, albumina, -

muchas mujeres presentan hiperemia de la mucosa pituitaria, d~ 

lor de garganta y otras turbaciones del o1do y la vista, aumeE 

ta la secreciOn del sudor que al principio se acompaña de un -

olor suigeneris que puede ser muy fuerte y persistente durante 

toda la menstruaci6n, aumenta el metabolismo basal y disminuye 
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el nGmero de globulos rojos, sin embargo, la sangre transpor -

ta substancias que por lo comdn se mantienen en reserva en los 

tejidos, en particular sales de calcio, la presencia de esas -

sales reaccionan sobre el ovario, sobre la tiroides que la hi

pertrofia, sobre la hipofisis que preside la metamorfosis de -

la mucosa uterina y cuya actividad ha aumentado, esa inactivi

dad de las glándulas acarrea una gran fragilidad nerviosa; Al

canza el sistema nervioso central, a menudo hay cefalea y el -

sistema vegetativo reacciona con exageraci6n; se produce en 

tonces una disminución del ""control 11 automático por el siste -

ma central con lo que se liberan reflejos y complejos compul -

sivos, y se produce un humor sum<Jnenti: inestable que de costu~ 

bre y puede presentar graves perturbaciones psiguic~s. 

En ese periodo experimenta del modo más penoso que su

cuerpo es una cosa opaca que le es enajenada; se siente presa

de una vida obstinada y extraña, que cada mes hace y deshace -

una cuna en ella, cada mes un niño se prepara para nacer y 

aborta en el naufragio de los encages rojos; la mujer, corno el 

hombre, es su cuerpo, pero su· cuerpo es distinto de ella. 

Afirma Judith Bardwick: "La rna.yor!a de los recientes -

estudios sobra la influencia de las hormonas en la psique de-

la mujer en estado catamenial hace énfaais en la relaci6n que

eKiste entre los diferentes estados emocionales que sufre la -
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mujer durante el ciclo y los niveles especialmente de estrog~ 

nos y progesterona, cuya la evotuci6n es la siguiente: El ni -

velde estrogenos se encuentra ·muy bajo, durante la menstrua 

ci6n, e inmediatamente después de ella, de ahí comienza a su -

bir y avanzar su máximo nivel cerca de la ovulaci6n, es decir, 

a la mitad del ciclo (1n..'io o menos), después desciende por va -

rios dias y luego vuelve a subir hasta alcanzar un alto nivel

por el dia 22, este alto nivel es sostenido por varios d1as 

hasta algunos d1as antes de la menotruaci6n cuando rápidamente 

declina, la progcsterona es secretada en muy pocas cantidadcs

hasta ln ovulación, dcspu~s ·aumenta su nivel hasta el dia 20 -

o 22 se mantiene as1 por unos días y después rápidamente decl,! 

na algunos d1as antes de la menstruación. (76) 

Como veremos más adelante, este colapso hormonal va --

rios días antes de la menstruación y durante la rnenstruaci6n 

tiene alguna relación con los estados depresivos puede ori 

llar a la mujer a una conducta antisocialA 

Por lo antes expuesto si consideramos que existe la 

grave perturbaci6n sin base patol6gica, ya que en la mujer la

menstruaci6h no puede considerarse como una patología ya que -

en ella es coman y necesario. Sin embargo, puede ser consider.e_ 

da inimputable ya que al momento de cometer el acto antijur1d_i 

.(76) Judith Bardwick "Harper. 7 Row Publishers" N.Y. 1981 p. 83 
Psicology of women. 
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co,no ten1a la capacidad de comprender el carácter íltcito de

hecho y determinar su conducta de acuerdo a dicha comprensi6n. 

Articulo 36.- A la gente que, por efecto de las causas 

a que se refiere el articulo anteríor 1 en el momento de la a~

ci6n y omisión solo haya poseído en grado moderado la capaci -

dad de comprender el car§cter ilicito del hecho y de determi -

nar.;su conducta de acuerdo con esta comprcnsi6n, se le aplica

r~ una pena no menor do un tercio del m!nimo ni mayoría de un

tercio del m5xímo de la cstablecid~ por la ley para el corres

pondiente delito. 

Si la ímposici6n de pena se considera perjudicial para 

el debido tratamiento del agente para mediar causas patolóqi -

cas, se aplicará solamente una medida de seguridad curativa. 

Consideramos que en relación a la criminalidad femeni

na, este artículo debe de adecuarse y contemplar también los -

delitos cometidos por mujeres para que r2cíban una penalidad -

menor. 

Artículo 37.- La grave perturbaciOn de la conciencia -

ocasionada por haber ingerido bebidas alcoholicas o por el uso 

de estupefacientes, psícotr6picos, u otras sustancias semejan

tes, se rige por lo dispuesto en los articulas 35 y 36 si la -

inqesti6n o el uso fué in~oluntario o por error; en caso con -
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trario se considerar~ a la gente imputable. 

Consideramos que 6ste art!culo en lo que toca a la 

criminalidad femenina reune las requisitos necesarios para de

terminar la imputabilidad. Se ha visto que el namero de muje -

res que concientementc llegan a perturbar gravemente su con 

ciencia. Son muy pocas las mujeres generalmente tratan de ale

jarse de las drogas y el alcohol. 

Articulo 38.- Cuando el agente se hubiere provocado la 

grave perturbación de la conciencia, a que aluden los art!cu -

los 35 y 36, y sea origen unicamente emocionalmente, se consi

dera imputable. 

No estamos de acuerdo con el presente artículo ya que

corno hemos expresado a lo largo de este estudio los transtor -

nos de la mujer en su ci~lo menstrual y que son de tipo emoci2 

nalno puede considerarse imputable. 

Articulo 39.- No es imputable quien en el momento del

hecho sea menor de 16 años. 

La delincuencia juvenil femenina es on nuestro país un 

fen6meno poco estudiado .. Consideramos que la edad de 16 años -· 

para que una mujer sea imputable es imperfecto pues a esa edad 

la mujer no ha alcanzado una madurez mental que le permita di-
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ferenciar entre el bien y el ·mal. 

Articulo 40.- La 'culpabilidad puede darse en t',..s for -

mas:. 

1.- Dolosa 

2.- Culposa, o 

3.- Preterintencional 

consideramos que el presente articulo no debería de 

encontrarse en este capitulo, puesto que como lo hemos señala

do la inimputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad. 
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CRITICA Y OPINION PERSONAL 

Considero que la criminalidad femenina ha sido relega

da a un segundo t~rmino tanto por los estudiosos del derecho -

como por los tratadistas del derecho~ Debido a que no encuen-

tran mucho interes en este tipo de estudios principalmente por 

que los encuentran intracendentes e insignificantes, tanto por 

su cuant!a como por el tipo de delitos que cometen las rnuje 

res .. 

Por su cuantia no lo consideran importante porque la -

delincuencia femenina abarca aproximadamente un 20% de los de

litos qua actualmente se cometen, a este respecto la mayoría -

de los tratadistas señalan que los delitos que con mayor fre -

cuencia. comete la mujer son a·quellos motivados por razones ecE_ 

nómicas, principalmente el robo y especialmente el robo en al

macenes, que es un delíto que las mujeres cometen a diario en

cantidades todavía no bien cuantificadas ya que si se registr~ 

ran todos los robos de almacenes en cualquier ciudad de nues -

tropais por mujeres aumentarla considerablemente la participa

ción de la mujer en la criminalidad en general. 

Correspondiendo el restant<> 80% de los delitos cometi

dosa la delincuencia masculina. Es importante recordar que lu

mayor1a de los códigos penales en el mundo fueron hechos para

regular conductas delictívas·masculinas sin tomar en consider2., 
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ci6n que la mujer también tiene conductas antisociales. 

Por lo que respecta al tipo de delitos en primer lugar 

encontramos los delitos contra el patrimonio como son el robo, 

fraude abuso de confianza etc., en segundo lugar delitos ln vi 
da e integridad personal como las lesiones de mayor incidencia 

femenina y el homicidio en tercer lugar delitos contra el ho-

nor, la libertad y seguridad de las personan: amenazas,inju 

rías y allanamiento de morada y en cuarto lugar los Uelitos 

contra la salud .. Sin que estos tengan una importancia o tras -

cendencia segun ellos. 

La criminalidad femenina en el estado de Guanajuato 

presenta una similitud con la del resto del país, los factores 

sociales que influyen sobre la criminología femenina son de s~ 

ma importancia ya que la educación, la familia, la moral, 1a -

clase social, la sexualidad y el trabajo influyen en su condu~ 

ta antisocial~ 

El aspecto económico ha sido muy importante y ha dete~ 

minado en muchos casos la conducta antisocial femenina crecie~ 

do esta en forma exhorbitante constantemente nos enteramos de

delitos cometidos por mujeres especialmente en delitos contra

la moral y las buenas costumbres y mas recientemente en deli -

toscontra la salud y delitos contra el patrimonio y aquellos -

en contra de la vida e integridad de las personas. 
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Considerarnos que la· criminalidad femenina requiere de

estudios mas profundos y de una participación más efectiva en

la ere ci6n de nuevas leyes donde se incluye su situaci6n y su 

nueva posici6n social as1 la mujer tcndr~ mejores perspecti -

vas de des~rrollo ya que debemos tomar en cuenta los cambios -

que se estan dando en e! mundo y en los cuales elln esta parti 

cipando tanto en la polttica como en la producci6n y la vida -

social. 

As! consideramos que los legisladores y los tratadis -

tas del derecho deben poner una especial atenci6n a la crimi -

nalidad de la mujer. 

La mujer menstruante tiene derecho a una consideraciOn 

de parte del juez ya que se haya mtis o menos psicológicamente

alterada, ya que durante este período puede sufrir ataques de

irritabilidad, de melancolia, sentimientos de ansiedad duran -

te esos dias es posible 'que se al tcren sus relaciones con su -

marido, con el servicio de la casa y el trato amable con los -

niños, se puede convertir en malos tratos son frecue11tes en 

"esos dias" las explotaciones emocionales, escandalosos en pú

blico, resistencia o la Autoridad, escenas de celos y tenden -

ci~~ beber para calmar los s!ntomas además de casos de ansie -

dad y neurotisrno que son frecuentes en gran cantidad de muje -

res. 
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OPINION PERSONllL 

Considero que la criminología femenina ha sido poco 

estudiada y que corresponde a las nuevas generaciones de juri~ 

tas el impulsar estos estudios. Principalmente a las mujeres -

abogadas quienes luchan por diqníf ícar la situaci6n de la mu -

jer. 

En la actualidad la vida de lu mujer se ha extendido -

a el trabajo fuera de casa lo que la hn hecho más productiva -

y ha empezado a competir con el hombre por puestos de direc 

ci6n así mismo en la pol1t1ca hemos visto que empiezan a des -

tacar, a tal punto que ya no es extraño el que una mujer sea -

primer ministro e incluso presidente de alqGn país, sin embar

go en el aspecto jurídico aun no han alcanzado un alto grado -

de desarrollo y aun faltnn muchas leyes que crear o modificar

a favor de la mujer .. 

Como hemos visto en el presente trabajo la diferencia

biol6gica que existe entre el hombre y la mujer, no ha sido 

obst~culo para que se desarrolle socialmente y alcance puestos 

importantes· en nuestra sociedad .. 

Considero que es en la pubertad, durante la menstrua -

ci6n,la menopausia, cuando se presenta el mayor namero de des~ 

quilibrios hormonales de· carácter sexual, este estado emocio -

nalque tiene un fondo biológico nubla en el sujeto la libertad 
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de desición y le impide tener un razonamiento el claro y obje

tivo de la realidad. 

Por esto es importante abordar la probl~tica de la -

inexacta valoraci6n de las causas que deben disminuir la res -

ponsabilidad penal de la mujer por encontrarse al momento de -

la comisión do un delito en un estado de crisis emocional y 

que los organos del estudo encargados de impartir justicia y -

específicamente el juzqador por costumbre rechaza estos eleme~ 

tos valorativos en deprimente de un~ verdadera justicia por 

lo tanto considero que la justicia debe cst~r. basada en el co

nocimiento de la verdad y mientras mas conozcan los encargados 

de impartir justicia, la verdad biol6qica y psico16gica de la

mujer, habrá una mayor co:nprcnsH5n de su conducta antisocial }' 

t.racrá: consigo mayor justicia y una responsabilidad atenun.cla, -

para las n1ujeres que bojo uno de sus momentos cr.i'ticos de su -

fisioloqia quebrantan la ley. 

Por lo tanto considero que cuando se comente un delito 

durante una crisis emocional, derivada o motivada por algún 

transtorno Biopsícosocial, su capacidad de querer y entender -

se haya disminuida, y por lo tanto su responsabilidad ante la

sociedad es menor y por consiguiente la penalidad debe ser 

atenuada .. 

Señalo igualmente que la legislación penal mexicana no 
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es especifica al respecto, por lo "que seria conveniente el mo

dificarla y señalar específicamente que estas causas disminu -

yen la responsabilidad penal de la mujer, corno lo hace el c6di 

go penal cubano de 1936 que en su articulo 371, concede la re~ 

ponsabilidad atenuada a la Mujer que comete un delito bajo la

influencia de "una altcraci6n mental" derivada al climaterio,

embarazo, rnenstruaci6n o de los efectos anormales del parto. 

Este articulo progresista en su tiempo deberfa de ser

vir de inspiración a nuestros legisladores para que se clabo -

rara un c6digo penal que incluyera un capitulo o cuando menos

que incluyer.a articules que favorecieran a la mujer o cuando -

menos que se anexara el artículo 35 del c6digo penal para el -

estado de Guanajuato, aneKando al mismo los estados emociona -

les mfis comunes a fin de ser mas especificas y así determinar

los transtornos de que habln. 

Adicionando el articulo 36 del código penal para el 

estado de Guanajuato con las· condiciones especiales y especí -

ficas que se presentan en los delitos con fondo emocional. 



CONCLUSIONES 

1.- Está cient!ficarnente prob~da que la mujer durante el ci

clo sexual sufr-0 alteraciones emocionales que nublan su

capacidad de querer y de entender. 

2.- La magnitud del daño a la capacidad de querer y de enten 

der en la mujer varia de mujer a mujer y ftuctua desde -

leves alteraciones emocionales intrascendentes a la ley

hasta verdaderas alteraciones nerviosas que nublan consi 

derablemente la capacidad de querer y de entender de la

mujer. 

3.- Un ntimero de investigadores cada vez mayor han encontra

do una importante reluci6n entre el ciclo sexual de la -

mujer y conductas antisociales. 

4.- El tipo de delitos que más comete ln mujer bajo la in 

fluencia del ciclo sexual son delitos en contra de la vá_ 

da y la integridad personal. 

5.- El ciclo reproductivo de la mujer a través de la histo -

ria ha sido objeto de tabus sexuales. 

6 .. - La gente en general prefiere no hablar de este asunto, -

los investigadores le han dada poca importancia, las mu

jeres prcf icren no hablar sobre este tema y los jueces -



la mayoría de los hombres ignoran la naturaleza de este -

problema y su posible vinculaci6n con el delito. 

7. - Debido a que la criminol.og1a ha sido tradicionalmente un

fen6meno masculino a tal grado de ser la criminalidad fe

menina una minima parte de la criminalidad on general, 

esto ha suscitado que los códigos penales del mundo se 

aboquen a regular la conducta criminal del hombre, por lo 

que se ha relogado a la criminalidad de la mujer a un pl~ 

no secundario y as1 aspectos tan importantes como el ci -

clo gexual de la mujer y la criminalidad hnn sido objeto

de un abandono casi totnl. 

a.- La criminalidad fe.menina en el estado de Guanajuato se 

presenta con mayor frecuencia en las zonas urbanas, donde 

hay mayor concentraci~n de gente, mayor desempleo, y don

de las diferencias econ6micas entre las clases ricas y pg_ 

bres se hace m~s evidente. 

9 .- La criminalidad .femenina <.n el estado de Guanajuato en 

cuanto a cantidad y al tipo de delitos quo la mujer come

te es-muy semojante al resto de la provincia mexicana y -

se asemejan a la del Distrito Federal en las urbes m&s 

grandes del estado como es Le6n u Irapuato. 
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