
DELITOS SEXUALES
EN ZONAS URBANAS
Y RURALES* Doris Cooper M.

Los  de l i tos  sexua les  cor responden a  uno de  los  t ipos  de  expres ión  conductua len  e l
marco  de  la  Conducta  Desv iada de  carác ter  de l i c t i vo  o  c r im ina l ,  Desde es ta  pers -
pec t iva ,  e l  es tud io  de  los  de l i tos  sexua les  no  puede ser 'a is lado de l  aná l i s is  de  la
prob lemát ica  c r im ino lóg ica  genera l .  Con es te  p lan teamiento ,  resu l ta  re levante  dar
cuenta  de l  compor tamiento  desv iado,  de l i c tua l  genera l ,  ex is ten te  en  nues t ro  pa ís ,
con e l  f in  de  s i tuar  los  e lementos  cuant ¡ ta t i vos  y  cua l i ta t i vos  de l  fenómeno en una
perspect iva sistemática.

En e l  ámbi to  de l  campo c r im ino lóg ico ,  se  ha  sus ten tado una pos ic ión  o f i c ia l
genera l i zada,  cons is ten te  en  sos tener  teór ica  y  empí r icamente  la  ex is tenc ia  de  una
de l incuenc ia  ind i fe renc iada,  con carac ter ís t i cas  re la t i vamente  s im¡ la res  en  d is t in -
tos  contex tos  soc iocu l tu ra les .

Es ta  pos ic ión  se  ha  man i fes tado a  n ive l  in te rnac iona l  en  d¡s t in tas  fo rmas,  en t re
las  que des tacan documentos  de l  Depar tamento  de  Jus t ic ia  de  los  Es tados  Un idos ,
los  que seña lan  que "sorprendentemente  poco se  conoce acerca  de  los  pa t rones  y
natura leza  de  los  ac tos  c r im ina les  en  sus  d imens iones  urbano- rura les .  ¿Son c ie r tos
cr ímenes más comunes en  las  á reas  urbanas compara t ivamente  a  las  suburbanas o
rura les?  No tenemos in fo rmac ión  acerca  de  la  na tura leza  de  los  ac tos  c r im ina les ,
d i fe renc ia lmente  en  es tas  áreas" . , .1 .

Por  o t ra  par te ,  en  e l  ámbi to  de  las  o rgan izac iones  o f i c ia les  nac iona les ,  se
pub l ican  predominantemente  documentos  que dan cuenta  de  c i f ras  de l i c t i vas  a
n ive l  nac iona l  o  reg iona l ,  re fe r idas  a l  número  de  in te rnos  (p rocesados,  de ten idos  o
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condenados según t ipo  de  de l i to ) ,  en  un idades po l i c ia les  de  carab ineros  o  un ida-
des  pena les ,  s in  cons iderar  la  inc idenc ia  de  var iab les  de  base como:  per tenenc ia
ecológica de los interno^s, estratos socioeconómicos involucrados, etnia e incluso,
en  a lgunos  casos ,  sexo ' .  Es tas  pub l icac iones  inc luyen también ,  en  consecuenc ia ,
una v isua l i zac ión  de  la  de l incuenc ia  como ind i fe renc iada y  d is t r ibu ida  re la t i vamen-
te  a l  azar  en  e l  con tex to  nac iona l .  Puede añad i rse  además,  que la  in fo rmac ión
es tad ís t i ca  o f i c ia l  de  la  concent rac ión  de  la  de l incuenc ia  en  de terminadas zonas  o
reg iones ,  carece de  va l idez  en  la  med ida  de  la  ex is tenc ia  de l  p roced imien to  de
t ras lado de  in te rnos  hac ia  d is t in tas  un idades y  en  base,  p r inc ipa lmente ,  a  la  mov i l i -
dad geográ f ica  de l i c tua l  y  de  la  pob lac ión  en  genera l3 .

En es te  ámbi to ,  en tendemos que la  v isua l i zac ión  de  la  de l incuenc ia  como un
fenómeno ind i fe renc iado se  ha  fundamentado,  a l  menos en  los  Es tados  Un idos ,
como consecuenc ia  de  la  g ran  comple j idad subcu l tu ra l  de  esa  nac ión ,  en  la  cua l  se
mezc lan  d is t in tos  es t ra tos  y  ca tegor ías  de  pob lac iones  inmigran tes  y  por  o t ra  par te
como consecuenc ia  de  los  p rob lemas metodo lóg icos  inmersos  en  e l  en foque de  la
d ivers idad subcu l tu ra l  a  la  cua l  se  suma la  penet rac ión  de l  desar ro l lo  y  modern is -
mo en las zonas rurales e hinter lands.

En e l  marco  de  nues t ra  rea l idad nac iona l ,  s in  embargo,  se  logra  e l  año 1982 ta
pr imera  de tecc ión  empí r ica  de  una T ipo log Ía  de  la  De l incuenc ia  Subcu l tu ra l .  Nues-
t ra  soc iedad,  se  carac ter iza  par t i cu la rmente  por  sus ten tar  subcu l tu ras  inmersas  en
un cont inuo urbano- rura l  de  carac ter ís t i cas  c lás icas  en  la  med ida  que se  carece de
grandes grupos  de  inmigran tes ,  p r inc ipa lmente  en  los  es t ra tos  soc ioeconómicos
ba jos ,  jus tamente  donde se  concent ra  la  conducta  desv iada y  de l i c tua l  común.  En
este  sent ido ,  Ch i le  se  cons t i tuye  en  un  verdadero  labora tor io ,  ap to  para  e les tud io
de las  conductas  d i fe renc ia les ,  deb ido  a  la  ausenc ia  de  grandes d i fe renc ias  o  luchas
re l ig iosas ,  é tn icas ,  inmigrac iones  y  p rob lemát icas  de  re levanc ia  s imi la res ,  en  los
estratos más bajos de nuestra sociedad, salvo la efnra mapuche.

A par t i r  de  una pr imera  inves t igac ión  exp lo ra to r ia ,  re la t i va  a  la  de l incuenc ia
mapuche en  la  9u  Reg ión ,  en  la  cua l  se  ob t iene una c i f ra  de  80% de homic id iosa ,
s iendo la  c i f ra  nac iona l  de  Homic id ios  de  un13,7" /o5 , la  au tora  der iva  una or imera
h ipó tes is  genera l  re la t i va  a  la  p robab le  ex is tenc ia  de  una de l incuenc ia  d i fe renc ia ly
t ipo lóg ica  a  n ive l  nac iona l .

Es ta  p r imera  h ipó tes is  re la t i va  a  la  ex is tenc ia  de  una T ipo log ía  de  la  De l incuen-

' García N ú ñez y Rivera. Estudio sobre la aplicabilldad de un sistema de tibertad vig ilada para adultos
en Ch i le ,  1980.  Min is te r io  de  Jus t ic ia .  Gendarmer ía  de  Ch i le ;  Carab ineros  de  Ch i le .  lNE.  Anuar io  de
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c ia  Subcu l tu ra l ,  fue  fo rmulada con der ivac iones  de  la  Teor ía  de  la  Anomia  de  R.
Mer ton ,  complementada con la  Teor ía  de  la  Asoc iac ión  D i fe renc ia l  de  E.  Suther -
land,  inc luyéndose la  Teor ía  Ec léc t ica  de  los  G luecks  y  la  de  Sykes  re la t i va  a  los
in te rva los  e ta r ios  y  sexo.  En s ín tes is ,  se  der iva  una T ipo log ía  fundamentada en  t res
var iab les  de  cont ro l :  Per tenenc ia  Eco lóg ica ,  Sexo y  E tn ia ,  ten iendo como h ipó tes is
la existencia de al  menos 5 t ipos de del incuencia de base: 1l  Del incuencia Mascul i -
na lJrbana;21 Delincuencia Masculina no Mapuche Rural;31 Delincuencia Masculi-
na Mapuche Rural; 4l Delincuencia Femenina Urbana y 5l Delincuencia Femenina
Rural.

La  segunda inves t igac ión  se  rea l i zó  e l  año 1982 y  cubre  las  Reg iones  Met ropo l i -
tana,  Sex ta  y  Sépt ima,  se  recor ren  17  un idades pena les ,  se  ana l izan  2 .067 casos  y  se
ent rev is ta  a  894 in te rnos .  Ent re  los  p r inc ipa les  resu l tados ,  se  de tec ta  empí r icamen-
te la existencia de 4 Tipos de Del incuencia, correspondientes a la Del incuencia
Masculina Urbana,la Delincuencia Masculina no Mapuche Rural,la Delincuencia
Femenina Urbana y la Delincuencia Femenina Rural. Estos Tipos de Delincuencia
presentaron  carac ter Ís t i cas  d i fe renc ia les  en  té rminos  cuant i ta t i vos  y  cua l i ta t i vos ,
s ign i f i ca t i vos  es tad ís t i ca  y  teór icamente6.

La  te rcera  inves t igac ión ,  rea l i zada e l  año 1987-19887,  se  l leva  a  e fec to  en  la  9u
Reg ión ,  e  in ten ta  ver i f i car  la  h ipó tes is  re la t i va  a  la  de l incuenc ia  mapuche como una
de l incuenc ia  de  carac ter ís t i cas  par t i cu la res ,  d is t in ta  a  los  o t ros  t ipos  ya  de l im i ta -
dos .  In ten ta  por  o t ra  par te  poner  nuevamente  a  p rueba las  p r inc ipa les  h ipó tes is
ver i f i cadas  e l  año 1982.  En es ta  inves t igac ión  se  recor ren  12  un idades pena les ,  se
ana l izan  966 casos  y  se  en t rev is ta  a  554 condenados.  Los  resu l tados  inc luyen la
detección empírica de una Delincuencia Masculina Mapuche Rural peculiar y la
cons ta tac ión  empí r ica  de  los  resu l tados  ob ten idos  en  la  inves t igac ión  1982,  ver i f i -
cando por  segunda vez  las  p r inc ipa les  h ipó tes is .

Ambas inves t igac iones  inc luyen una descr ipc ión  exhaust iva  de  e lementos
soc iodemográ f icos ,  como n ive les  educac iona les ,  es t ra tos  soc ioeconómicos ,  e le -
mentos  ocupac iona les ,  es t ruc tu ra  fami l ia r  de  or igen,  asoc iac ión  d i fe renc ia l ,  re l i -
g ión ,  migrac iones ,  v ida  de l i c tua l ,  hab i tua l idad,  re inc idenc ia ,  a lcoho l ismo,  d roga-
d icc ión ,  e tc .  Se inc luyen,  además,  en  e l  ú l t imo es tud io ,  esca las  de  modern ismo
ps icosoc ia l ,  anomiae y  dos  esca las  de  pre ju ic ioe .

Los  pr inc ipa les  resu l tados ,  re la t i vos  a  ambas inves t igac iones  pueden s in te t i -
zarse  en  la  de tecc ión  empí r ica  de  5  T ipos  de  De l incuenc ia .

Cooper, D. Características sociodemográficas de la crtminalidad de adultos en Chile, 1982.
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1. Del incuencia Mascul ina IJrbana, que se caracter iza por concentrar la más
a l ta  p roporc ión  reg is t rada de  de l i tos  cont ra  la  p rop iedad.  En e l  Gran Sant iago,  se
a lcanza un79o/o  de  de l i tos  cont ra  la  p rop iedad,  p redominando e l  robo con v io lenc ia
y  e l  robo con fuerza .  En las  g randes urbes  de  la  6u  y  7u  Reg iones ,  se  a lcanzan
proporc iones  s imi la res ,  de  un  to ta l  de l7"A,  En re lac ión  a  la  gu  Reg ión ,  en  Temuco,
los  de l i tos  cont ra  la  p rop iedad l legan a  un  81%,  predominando como de l i to  espec í -
f i co  en  hur to ,  de  carác ter  más s imp le  y  de  menor  v io lenc ia ,  compara t ivamente  a  los
detec tados  en  la  g ran  met rópo l i .  F ina lmente  en  las  u rbes  menores  de  la  Reg ión  de
l a  A r a u c a n í a ,  e s t o s  d e l i t o s  a l c a n z a n  a  u n a  c i f r a  a l g o  m e n o r  d e T o % ,  p e r o  s i m i l a r ,
conservando las  carac ter ís t i cas  genera les  de  es te  T ipo  de  De l incuenc ia .

En re lac ión  a  los  de l i tos  sexua les ,  puede seña larse  que en t re  los  condenados,
cuya per tenenc ia  eco lóg ica  es  urbana,  se  reg is t ran  los  porcenta jes  más ba jos ,
compara t ivamente  a  los  o t ros  subgrupos  de  sexo mascu l ino .  Es  as í  como en e l
Gran Sant iago,  se  a lcanza a  unTo/o ,  en  las  u rbes  de  la  6u  y  7a  Reg iones  a  un  77o,  en  la
9 " R e g i ó n e n T e m u c o u n 4 , T o k y e n l a s u r b e s m e n o r e s d e e s t a ú l t i m a r e g i ó n , u n 1 7 " / o .
En consecuenc ia ,  puede aprec ia rse ,  que es te  t ipo  de  de l i to  t iende pau la t inamente  a
incrementarse  en  las  u rbes  menores ,  a l  sur  de l  pa ís .  Por  o t ra  par te ,  só lo  las  u rbes
reg is t ran  homic id ios  en t re  homosexua les .

2. Delincuencia Masculina Rural no Mapuche, que se caracteriza por presentar
las  más a l tas  p roporc iones  de  de l i tos  cont ra  las  personas, la  fami l ia  y  la  mora l .  Es te
T ipo  de  De l incuenc ia  D i fe renc ia l ,  se  ex t rema en la  med ida  que la  per tenenc ia
eco lóg ica  de  los  condenados cor responde a  loca l idades  más t rad ic iona les ,  s i tua-
das  a l  sur  de l  pa ís .  Es  as í  como en la  6u  y  7"  Reg iones ,  los  condenados ru ra les  no
mapuches a lcanzan un  48ok  de  de l i tos  cont ra  las  personas,  la  fami l ia  y  la  mora l ,
p redominando como de l i to  espec í f i co  e l  homic id io .  En la  9u  Reg ión ,  es te  t ipo
genera l  de  de l i tos  se  po tenc ia ,  a lcanzando una magn i tud  de  7g% de l  to ta l ,  y
presentando como de l i to  espec í f i co  p redominante  también  e l  homic id io .

3. Delincuencia Rural Masculina Mapuche, que presenta una alta proporción
de de l i tos  cont ra  las  personas,  la  fami l ia  y  la  mora l ,  s im i la r  a  la  a lcanzada por  los
rura les  no  mapuches,  de  un  74ok .  S in  embargo,  es te  t ipo  de  de l incuenc ia  p resenta
carac ter ís t i cas  pecu l ia res ,  ya  que se  cons t i tuye  en  e l  subgrupo que a lcanza la
mayor  p roporc ión  de  homic id ios  (52%l  compara t ivamente  a  los  no  mapuches
rurales (25 a 28A], .  Los mapuches rurales alcanzan un total  de 62/o de homicidios
y  de  par r ic id ios ,  cons t i tuyéndose en  e l  subgrupo de  varones  que concent ran  la
mayor  p roporc ión  de  de l i tos  que imp l ican  matar .  Ot ra  d i fe renc ia  de  re levanc ia ,  se
re f ie re  a  los  e lementos  subcu l tu ra les  mapuches imp l íc i tos  en  la  ges tac ión  de  los
homic id ios  y  par r i c id ios ,  que s i  b ien  invo lucran  la  inges ta  de  a lcoho l  a l  igua l  que
ent re  los  no  mapuches,  comprenden además e l  cód igo  pena l  mapuche y  r i tos
soc io r re l ig iosos  par t i cu la res .  F ina lmente ,  en  re lac ión  a  los  de l i tos  sexua les ,  los
condenados mapuches ru ra les  a lcanzan la  c i f ra  de  menor  magn i tud ,  de  un  4 /o ,
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asoc iada,  h ipo té t i camente ,  a  la  mayor  permis iv idad sexua l  ex is ten te  en  es ta  cu l -
tu  ra .

4. Del incuencia Femenina Rural ,  que se caracter iza por alcanzar al t ís imas pro-
porc iones  de  de l i tos  cont ra  las  personas,  la  fami l ia  y  la  mora l ,  espec í f i camente
femeninos .  Es te  t ipo  par t i cu la r  de  de l i tos  espec í f i camente  femen inos ,  comprende,
a  d i fe renc ia  de  los  varones ,  los  de l i tos  de  conyug ic id io ,  par r i c id io  de  h i jos  y  de
padres  (au tor i ta r ios  o  v io ladores) ,  homic id io  de  conv iv ien tes ,  abandono de  meno-
res, infant ic idio,  aborto, etc.

En la  9"  Reg ión ,  las  condenadas de  t lpo  ru ra l  a lcanzan un  79% de de l i tos  cont ra
las  personas,  la  fami l ia  y  la  mora l ,  y  en  o t ras  reg iones ,  un  87%.  En todos  es tos
casos ,  e l  de l i to  p redominante  es  e l  par r i c id io  de l  cónyuge,  e l  cua l  se  encuent ra
ind iscu t ib lemente  asoc iado a  mal t ra to  f ís ico  y  mora l  de  par te  de  los  cónyuges (o
conv iv ien tes  en  casos  de  homic id ios) ,  duran te  la rgos  años  de  conv ivenc ia l0 .

5. Del incuencia Femenina Urbana, caracter izada por conservar las característ i -
cas  de  concent ra r  a l tas  p roporc iones  de  de l i tos  cont ra  las  personas,  la  fami l ia  y  la
mora l  t íp icamente  femen inos  y  por  inc lu i r  de l i tos  cont ra  la  p rop iedad en  té rminos
predominantes ,  pero  con adaptac iones  cua l i ta t i vas  d i fe renc ia les ,  compara t iva-
mente  a  los  varones .  En los  de l i tos  cont ra  la  p rop iedad la  mu jer  ac túa  preponderan-
temente  aun como cómpl ice  o  encubr idora  de  varones  au tores ,  o  en  hur tos .

Las  mujeres  urbanas se  encuent ran  además en  un  proceso de  incorporac ión
pau la t ina  y  c rec ien te  en  los  de l i tos  cont ra  la  p rop iedad,  lo  que se  de tec ta  en  la
comparac ión  de  los  resu l tados  de  las  dos  ú l t imas inves t igac iones  c i tadas :  en  1982,
en  e l  Gran Sant iago,  las  condenadas reg is t ran  un  64% de de l i tos  cont ra  la  p rop ie -
dad.  S in  embargo,  en  1987,  en  la  9u  Reg ión ,  encont ramos en  la  c iudad de  Temuco
un 79o lo  de  es te  t ioo  de  de l i tos l l .

F ina lmente ,  o t ra  carac ter ís t i ca  de  re levanc ia ,  es  que la  mu jer  u rbana presenta
una mayor  p roporc ión  de  par r ic id ios  cuyas  v íc t imas son sus  h i jos ,  compara t iva-
mente  a  las  ru ra les  cuyas  v íc t imas cor responden predominantemente  a  los  cón-
yuges.

Es tos  resu l tados  empí r icos  cor respond ien tes  a  una t ipo log ía  que se  fundamen-
ta  en  las  teor ías  de  base ya  enumeradas,  da  lugar  a  una nueva teor ía  c r im ino lóg ica
sus ten tada por  la  au tora ,  que ha  permi t ido  predec i r  e  inc lus ive  exp l i car  la  ex is ten-

79" /o  €n  Inves t igac ión  1987,  con Condenadas de  T ipo  Rura !  puro ,
8 7 o / o e n l n v e s t i g a c i ó n l 9 S 2 e n o t r a s r e g i o n e s c o n e l s u b g r u p o d e C o n d e n a d a s R u r a l e s d e p u r a d o , s i n
inc lu i r  M igran tes  R-U.  (En 1982 se  rea l i zó  una reducc ión  de l  Espac io  de  Prop iedades (R+ R-U) ,  por  lo
que se  pub l icó  una c i f ra  de74%),
En 1982 e l  p romedio  ob ten ido  en  d is t in tas  reg iones  de l  pa ís  y  en  loca l idades  urbanas a lcanza a  un
49% de de l i tos  cont ra  la  p rop iedad y  a  un  51% de de l i tos  cont ra  las  personas,  la  fami l ia  y  la  mora l ,  En
rev is ión  de  los  da tos  se  ob t iene un  64% de de l i tos  cont ra  la  p rop iedad y  un  36% de de l i tos  cont ra  las
personas,  la  fami l ia  y  la  mora l ,  para  e l  Gran Sant iago,  en  té rminos  d i fe renc ia les .
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c ia  de  los  5  t ipos  d i fe renc ia les  de  de l incuenc ia  en  nues t ro  pa ís ,  y  que permi te
h ipo te t i zar  genera l i zac iones  de  re levanc ia .  Es ta  nueva teor ía  la  hemos denominado
Teoría del continuo subcultural de la delincuencia.

ALGUNoS ASPECTOS DE LA TEoRÍA DEL coNTtNUo sUBcuLTURAL DE LA DELtNcuENctA,,

En té rminos  s in té t i cos ,  la  teor ía  a lude en  pr imer  lugar  a lcon t inuo de ldesar ro l lo  de l
cap i ta l i smo,  a  base de l  cua l  es  pos ib le  aún d is t ingu i r  en  nues t ro  pa ís  en  v ías  de
desar ro l lo ,  po los  re la t i vamente  desar ro l lados  y  po los  re la t i vamente  t rad ic iona les ,
los  cua les  se  carac ter izan  por  p resentar  es t ruc tu ras  soc ioeconómicas  d i fe renc ia les ,
u rbanas,  indus t r ia les  y  comerc ia les  re la t i vamente  desar ro l ladas  y  de  carác ter  agr í -
co la  re la t i vamente  t rad ic iona les ,  respec t ivamente .

Es tas  macroes t ruc turas  soc ioeconómicas  presentan  subcu l tu ras  d i fe renc ia les
de carác ter  u rbano y  ru ra l ,  en  té rminos  de  un  cont inuo,  de  ta l  manera  que en  las
macrourbes  encont ramos los  po los  subcu l tu ra les  u rbanos más ex t remos,  cuyos
e lementos  decaen pau la t inamente  en  urbes  menores  y  decantan  has ta  los  po los
subcu l tu ra les  ru ra les ,  cuyo mayor  g rado de  t rad ic iona l i smo se  encuent ra  en  los
sec tores  ru ra les  más a is lados  de l  s is tema,  inc luyendo como T ipo  Po lar  ex t remo la
cu l tu ra  mapuche,  que por  su  magn i tud  y  pers is tenc ia  adqu iere  re levanc ia  teór ica
y  empí r ica ,  p redominantemente  en  los  es t ra tos  más ba jos .

Es te  cont inuo subcu l tu ra l  se  sus ten ta  en  s ín tes is  en  e l  g rado de  adecuac ión  de
las  es t ruc turas  económicas  nac iona les  a l  macros is tema cap i ta l i s ta  mund ia l ,  de l
cua l  fo rmamos par te ,  en  té rminos  de  un  subs is tema,  que inc luye  una adecuac ión  a
la  d iv is ión  in te rnac iona l  de l  t raba jo .

La  subcu l tu ra  u rbana,  en  té rminos  de  R.  Mer ton ,  se  carac ter iza  por  sus ten tar ,
en t re  sus  metas-va lo res  fundamenta les ,  la  meta  de  éx i to  económico  la  cua l ,  inmer -
sa  en  un  contex to  ins t i tuc iona l ,  genera  pres iones  en  los  es t ra tos  más ba jos  hac ia  la
Conducta  Desv iada,  en  la  med ida  en  que se  generan d isc repanc ias  o  incongruen-
c ias  en t re  la  es t ruc tu ra  cu l tu ra l  y  la  es t ruc tu ra  soc ia l .  De es ta  fo rma,  pos tu la  e l
autor,  la estructura de oportunidades evidentemente más cerrada para los estratos
más ba jos  de  la  es t ruc tu ra  soc ia l ,  p res iona hac ia  la  desv iac ión  y  en  s ín tes is ,  a  la
de l incuenc ia  común;  en tendemos es ta  teor ía  de  la  anomia  como ap l i cab le  a l te rcer
mundo,  Los  conf l i c tos  es t ruc tura les  descr i tos  p redominan en  las  u rbes  de  mayor
desar ro l lo ,  en  las  cua les  las  man i fes tac iones  de  la  subcu l tu ra  u rbana asume la
d i fus ión  cu l tu ra l  exógena,  de  los  enc laves  y  adopta  y  adapta  h is tó r icamente  sus
es t ruc turas  de  base a  las  conf igurac iones  predominantes  en  e l  macros is tema.  de

12 Es ta  teor ía  ha  s ido  e laborada por  la  au tora  (Cooper ,  1988)  y  se  desar ro l la  en  una obra  de  próx ima
pubf icación titulada Criminologia teórica y empírica en Chile: Teoría del continuo subcultural de la
delincuencia.
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ta l  modo que és tas  inc luyen las  metas  de  éx i to  seña ladas .  En e l  te rcer  mundo se
suman además los  conoc idos  e lementos  de  marg ina l idad y  superv ivenc ia ,

Es ta  Teor ía  de  la  Anomia ,  permi t ió  p redec i r  e  inc luso  ver i f i car  empí r icamente  la
ex is tenc ia  de  un  t ipo  de  de l incuenc ia  u rbana.  E fec t ivamente  los  condenados cuya
per tenenc ia  eco lóg ica  es  de  t ipo  urbano y  cuyas  migrac iones  son de  carác ter
in t raurbano,  concent ran  las  mayores  proporc iones  de  de l i tos  cont ra  la  p rop iedad,
las  cua les  adqu ieren  su  máx ima magn i tud  en  las  u rbes  mayores  y  decrecen pau la t i -
namente en las urbes menores. Estos condenados pertenecen predominantemen-
te al  estrato bajo y sólo un 2o/o de el los corresponde al  estrato medio.

Es te t ipo  de  de l incuenc ia  u rbano,  se  man i f ies ta  en  té rminos  "puros"  en t re  los
condenados de  sexo mascu l ino .  Es ta  asoc iac ión  se  exp l i ca  en  la  med ida  que la
subcu l tu ra  u rbana se  po tenc ia  par t i cu la rmente  en  e l  ámbi to  de  la  subcu l tu ra  u rba-
na de  sexo mascu l ino ,  ya  que son los  varones  qu ienes  son soc ia l i zados  con
par t i cu la r  én fas is  en  las  metas  de  éx i to  de l  subs is tema urbano.  Ent re  las  condena-
das  de  sexo femen ino ,  los  de l i tos  cont ra  la  p rop iedad también  son predominantes .
S in  embargo,  las  p roporc iones  son aún in fe r io res  a  las  de  los  varones  y  mant ienen
d i fe renc ias  cua l i ta t i vas  de  re levanc ia ,  asoc iadas  a  la  subcu l tu ra  femen ina  urbana,
que aún conserva  e lementos  de  t rad ic iona l i smo.  S in  embargo,  se  de tec ta  una
"modern izac ión"  c rec ien te  en  es te  t ipo  de  de l incuenc ia  en  los  ú l t imos años ,  en  la
med ida  que la  mu jer  se  incorpora  pau la t inamente  a l  mercado labora ly  asume ro les
que con an ter io r idad fueron  de  exc lus ivo  juego en t re  los  varones .  La  más a l ta
proporción de estas mujeres corresponde nuevamente al  estrato bajo.

En re lac ión  a  la  subcu l tu ra  ru ra l  t rad ic iona l ,  cor respond ien te  a  las  es t ruc turas
po lares  ru ra les  t rad ic iona les  (que ev identemente  exc luyen los  H in te r lands  indus-
t r ia l i zados) ,  la  au tora  desar ro l la  e l  es tándar  po la r  opues to  a  la  teor ía  de  Mer ton .
Esta subcultura rural ,  sustentaría metas de éxi to o de reconocimiento social  al ter-
na t ivas  a  las  u rbanas,  basadas en  un  mach ismo y  v io lenc ia  ru ra les  t rad ic iona les ,
una subcu l tu ra  a lcohó l ica  marcada y  e lementos  de  s imp le  superv ivenc ia  y  fo lk lo re .
La  meta  de  éx i to  u rbana,  aun cuando reconoc ida ,  sue le  ser  inacces ib le ,  dada una
est ruc tura  más r íg ida  de  c lases  y  una es t ruc tura  de  opor tun idades más cer rada aun
en los  es t ra tos  más ba jos .  Es tos  e lementos  que pred icen una de l incuenc ia  d i fe ren-
c ia l  t rad ic iona l ,  son  ver i f i cados  empí r icamente ,  en  la  med ida  que se  de tec ta  una
de l incuenc ia  de  t ipo  ru ra l ,  d i fe renc ia l ,  en  e l  ámbi to  p redominante  y  cas i  exc lus ivo
de los estratos socioeconómicos más bajos.

Es ta  subcu l tu ra  ru ra l  t rad ic iona l ,  nuevamente  presenta  d i fe renc ias  según sexo
e inc luso  según e tn ia ,  Es  as í  como ent re  los  varones  predomina e l  homic id io  en
s i tuac iones  de  r iñas  con a l ta  inges t ión  de  a lcoho l ,  en  las  cua les  se  asoc ian  e l
mach ismo y  la  v io lenc ia  ru ra les .  En la  e tn ia  mapuche mascu l ina ,  es tas  r iñas  con
a l ta  inges t ión  de  a lcoho l  se  en t roncan a  conf igurac iones  de  r i tos  soc io r re l ig iosos  y
a lcód igo  pena l  par t i cu la r  mapuche,  en  que la  o fensa ac tua lo  an t ¡gua- fami l ia r ,  los
l ím i tes  de  t ie r ra ,  e tc . ,  adqu ieren  gran  re levanc ia .  Por  o t ra  par te ,  en  re lac ión  a  los
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de l i tos  sexua les ,  e l  a l to  g rado de  t rad ic iona l i smo ps icosoc ia l ,  e l  tabú sexua l ,  los
e lementos  re l ig iosos  de  carác ter  t rad ic iona l ,  e l  hac inamiento  y  la  fa l ta  de  opor tun i -
dades  para  sa t is facer  neces idades sexua les  normales  en t re  los  no  mapuches,
po tenc ian  a  nues t ro  en tender  la  comis ión  de  es te  t ipo  de  conductas  de l i c t i vas ,
sumado e l  ba jo  n ive l  educac iona l  y  e l  ana l fabet ismo.  Es tos  de l i tos  sexua les  a lcan-
zan sus  c i f ras  más ba jas  en t re  los  varones  de  t ipo  ru ra l  y  de  e tn ia  mapuche.  La
cu l tu ra  mapuche,  que inc luye  una mayor  permis iv idad sexua l ,  se  asoc ia  a  la  más
ba ja  tasa  de  de l i tos  sexua les ,  de  apenas un  4o /o ,  compara t ivamente  a l  res to  de  los
su bg rupos.

La  subcu l tu ra  femen ina  en  genera l  se  asoc ia  a  ro les  t rad ic iona les ,  a  e lementos
de sumis ión  sexua l  y  a  metas  de  éx i to  a l te rna t ivas  a  las  sus ten tadas  por  las
subcu l tu ras  urbano- rura les  de  los  varones .  Es tas  metas  de  éx i to  y  reconoc imien to
soc ia l  se  encuent ran  concatenadas a l  adecuado cumpl im ien to  de  los  ro les  t rad ic io -
na les  de  base,  cor respond ien tes  a  los  de  madre  y  esposa,  y  a  una ausenc ia  de
inc lus ión  en  la  es t ruc tu ra  ocupac iona l  remunerada,  lo  cua l  la  marg ina  hab i tua l -
mente  de l  p roceso de  modern ismo ps icosoc ia l .  Es ta  conf igurac ión  subcu l tu ra l  se
potenc ia  en  zonas  ru ra les ,  deb ido  a  la  menor  d i fus ión  cu l tu ra l  u rbana,  a l  ana l fabe-
t i smo predominante  en t re  las  condenadas y  a l  a is lamiento .

E n  e l  á m b i t o  s u b c u l t u r a l  r u r a l  d e s c r i t o  i n c i d e  l a  s u b c u l t u r a  r u r a l  m a s c u l i n a
t rad ic iona l ,  que se  expresa en  a l tos  g rados  de  v io lenc ia  y  mach ismo.  En es ta
conf igurac iÓn y  en  casos  de  ex t rema v io lenc ia ,  la  mu jer  comete  par r ic id ios  p redo-
minantemente  de l  cónyuge,  como de l i to  p remedi tado o  reac t ivo ,  f ren te  a  la rgos
años de  malos  t ra tos  f ís icos  y  mora les ,  agravados por  la  subcu l tu ra  a lcohó l ica  de
los  varones .  En las  zonas  urbanas,  en  cambio ,  la  mu jer  sue le  cometer  par r i c id ios
p r e d o m i n a n t e m e n t e  d e  l o s  h i j o s ,  d e b i d o  a  q u e  l o s  e m b a r a z o s  n o  d e s e a d o s
obstacu l i zan  su  inserc ión  en  e l  mercado labora l  de  domést icas  y  a  que in ten ta
obv ia r  la  sanc ión  soc ia l  y  fami l ia r ,  en  e l  ámbi to  de  los  es t ra tos  más ba jos .

Puede observarse ,  en  consecuenc ia ,  que los  de l i tos  cont ra  la  p rop iedad predo-
minan en  los  po los  desar ro l lados  y  que los  de l i tos  cont ra  las  personas,  la  fami l ia  y
la  mora l ,  adqu ieren  máx ima re levanc ia  en  las  zonas  ru ra les .  Es tos  t ipos  bás icos  de
de l incuenc ia ,  se  asoc ian  a  un  cont inuo subcu l tu ra l  u rbano- rura l  y ,  en  consecuen-
c ia ,  a  un  cont inuo de  desar ro l lo  es t ruc tu ra l  económico .

Cabe des tacar ,  en  consecuenc ia ,  la  ex is tenc ia  de  una de l incuenc ia  moderna y  la
existencia de una del incuenci a tradicional,  las cuales incluyen los del i tos contra la
prop iedad y  los  de l i tos  cont ra  las  personas,  la  fami l ia  y  la  mora l ,  respec t ivamente .

Delitos sexuales

Los  de l i tos  sexua les  cor responden a  de l i tos  cont ra  e l  o rden de  las  fami l ias  y  cont ra
la  mora l idad púb l icas .  Es tos  de l i tos  se  encuent ran  inc lu idos  en  e l  t ipo  genera l  de
de l incuenc ia  t rad ic iona l  y  s iguen,  en  consecuenc ia ,  e l  con t inuo subcu l tu ra l  de  la
d e l i n c u e n c i a .
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En es te  sent ido  las  macrourbes  t ienden a  presentar  las  menores  proporc iones
de de l i tos  sexua les ,  los  cua les  t ienden a  inc rementarse  pau la t inamente  en  las
urbes  menores  y  asumen la  mayor  magn i tud  en  las  loca l idades  ru ra les  más t rad i -
c iona les  de  carác ter  no  mapuche.  En té rminos  genera les ,  los  de l i tos  sexua les  en  las
macrourbes alcanzan ci fras que osci lan entre 5 y 7'k,  l legan a un 17olo en urbes
menores  de  las  reg iones  de l  sur  de l  pa ís  y  adqu ieren  un  máx imo porcenta je ,  de
44o/o ,  en  las  loca l idades  ru ra les  t rad ic iona les  de l  sur ,  no  mapuches.  Se ha  seña lado
que la etnia mapuche con pertenencia ecológica a reducciones rurales alcanza los
porcentajes más bajos registrados de del i tos sexuales, sólo 4%. Se ha dado cuenta
también  de  una in te rpre tac ión  subcu l tu ra l  de  es tas  c i f ras  genera les  re la t i vas  a  los
delitos sexuales.

Del itos sexuales u rbanos

Como se  ha  seña lado,  los  de l i tos  sexua les  en  loca l idades  de  t ipo  urbano,  f luc túan
e n t r e  u n  5 y 7 " / "  e n  l a s  m a c r o u r b e s y  a l c a n z a n  u n  m á x i m o  d e 1 7 %  e n  l a s  p e q u e ñ a s
urbes  de  la  9u  Reg ión .  En e l  marco  de l  Gran Sant iago,  los  de l i tos  sexua les  cor res-
ponden a  un7" / "  de l  to ta l  de  los  de l i tos .  De és tos ,  57o cor responde a  v io lac iones ,
0 ,5% a  sodomía  y  1 ,5% a  abusos  deshonestos .  En la  c iudad de  Temuco,  por  inc lu i r
o t ro  e jemplo ,  e l  de l i to  p redominante  también  inc luye  la  v io lac ión  (2 ,7" / " \ , la  v io la -
c i ó n  c o n  h o m i c i d i o  ( 1 % l  y  l o s  a b u s o s  d e s h o n e s t o s  ( 1 % ) ,  s u m a n d o  u n  t o t a l  d e  c a s i
5 ' /o  de  de l i tos  sexua les .  En las  u rbes  menores  de  la  Reg ión  de  la  Araucanía ,  que
a lcanzan un  to ta l  de  17 'k  de  de l i tos  sexua les ,  la  v io lac ión  se  cons t i tuye  también  en
e l  de l i to  p redominante  en  es te  subgrupo espec í f i co  de  de l i tos ,  con  un  9% de l to ta l ,
segu ido  por  un  3o / "  de  v io lac iones  con homic id io , l ' / .  de  v io lac ión  e  inces to ,  3k  de
sodomía  y  1o /o  de  abusos  deshonestos .

En relación ala vict imología de las violaciones en zonas urbanas, encontramos
que en  e l  Gran Sant iago unTo/o  de  las  v íc t imas cor responde a  h i jas t ras  v io ladas  por
sus  padras t ros ,  L rn  21ok  a  v íc t imas adu l tas  por  au tores  que en t ran  por  la  fuerza  a
:asas  par t i cu la res ,  un  32 'k  de  v íc t imas adu l tas  por  r iñas  de  varones  acompañantes
v  au tores ,  12ka menores  de  10  años  vec inas ,  14%de v íc t imas adu l tas  jóvenes por
abordar  o  ser  segu idas  en  au tomóv i l ,7o /o  de  v íc t imas adu l tas  jóvenes v io ladas  por
med io  de l  uso  de  drogas ,  y  7% de v íc t imas cor respond ien tes  a  mujeres  adu l tas ,
¡ rev ias  les iones  a l  cónyuge.

En s ín tes is ,  las  v io lac iones  en  zonas  urbanas comprenden,  a  d i fe renc ia  de  las
'u ra les ,  la  u t i l i zac ión  de  métodos  más modernos  como anes tes ia  (para  en t ra r  a
:omic i l ios  par t i cu la res) ,  d rogas ,  veh ícu los  motor izados ,  para  persegu i r ,  e tc .  A l
ñenos  unTok de  los  au tores  presenta  a l te rac iones  ps icopát icas  ev identes ,  ya  que
son exh ib ic ion is tas ,  y  re i te radamente  usan pañue los  con anes tes ia  para  cometer
as  v io lac iones .

Los  abusos  deshonestos  en t re  los  condenados a lcanzan también  una ba ja
croporc ión  compara t iva ,  que f luc túa  en t re  un  1 ,5  y  1%.  En e l  Gran Sant iago la
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mayor parte de las víct imas son menores:20"/"  corresponden a víct imas varones,
menores  de  12  años ;  40 'k  a  n iñas  menores  de  8  años  ( inc luso  de  4  años) ;  20o/o  a
mujeres  jóvenes adu l tas  (que en  esenc ia  cor responden a  v io lac ión  en  grado de
ten ta t i va) ,  v  20% a  hermanast ras  menores  de  10  años .

Resulta necesario incluir  entre los del i tos de or igen sexual los homicidios entre
homosexua les ,  de l i to - t ipo  exc lus ivamente  urbano.  De l  to ta l  de  de l i tos  de  homic i -
d ios  en  e l  G ran  Sant iago,  encont ramos un  9% de es te  t ipo  espec í f  i co  de  de l i tos .  Las
armas u t i l i zadas  en  es tos  casos  son carac ter ís t i cas :  desatorn i l ladores ,  cuerdas ,
armas b lancas ,  e tc . ,  se  t ra ta  de  homic id ios  d i fe renc ia les .

Finalmente, en las zonas urbanas, el  incesto y violación alcanza a un 07o entre
los  condenados urbanos,  pero  que se  magn i f i ca  en  zonas  ru ra les  l legando a  un
17%.

Del itos sexuales ru rales

En las  loca l idades  ru ra les  más cercanas  a  la  Reg ión  Met ropo l i tana los  de l i tos
sexua les  a lcanzan a  un  11o/o ;  en  zonas  ru ra les  a l  sur  de l  pa ís ,  como la  Reg ión  de  la
Araucanía, éstos l legan a un 44o/" del  total  de los del i tos, entre condenados no
mapuches.

E l  de l i to  sexua l  espec í f i co  p redominante  cor responde a  la  v io lac ión ,  con  un
22o/o ,  en  segundo té rmino  la  v io lac ión  e  inces to  con 17o/ " ,  las  v io lac iones  con
homic id io  de  2ok  y  los  abusos  deshonestos  con un3o/o ,  en  e l  marco  de  la  Reg ión  de
la  Araucanía .

En re lac ión  a  las  v íc t imas de  v io lac ión ,  en  la  9u  Reg ión  un  50% de e l las  cor res-
ponde a  conoc idas  o  desconoc idas  y  un  50% a h i jas t ras  o  sobr inas .  E l  es tado c iv i l  de
los vict imarios es enJl" /"  de los casos sol tero, y en 29' / .  de el los, casados. Las
v io lac iones  inc luyen predominantemente  v íc t imas en t re  4  y  11  años .  Puede seña-
la rse  que las  v io lac iones  a  h i jas t ras  se  dan hab i tua lmente  ba jo  amenaza de  muer te ,
e lemento  también  presente  en  los  aná l i s is  de  v io lac iones  en  los  o t ros  subgrupos .

Cabe des tacar  que en  las  v io lac iones  ru ra les  sue len  encont ra rse  e lementos
t íp icos  como la  tuerza  f ís ica  de l  v ic t imar io ,  los  caminos  ru ra les  so l i ta r ios  y  los
arbus tos  o  e l  compar t i r  una cama ent re  un  varón  y  menores .  En las  u rbes  aparecen
e lementos  modernos  como anes tes ia ,  au tomóv i les  y  d rogas .

Ot ro  e lemento  de  re levanc ia  lo  cons t i tuye  la  ba ja  edad de  las  v íc t imas,  lo  que
apunta  a l  p lan teamiento  de  med idas  prevent ivas  a  base de  la  educac ión  fo rmaly
los  med ios ,  aun en  los  p r imeros  años .

La violación e incesto en el  marco de la 9" Región t iene como víct imas a73o/o de
h i jas  y  a  27 ' / "  de  hermanast ras  o  hermanas.  Las  edades f  luc túan en t re  los  6  y  12
años en  la  mayor  par te  de  los  casos .  E l  de l i to  de  v io lac ión  e  inces to  de  padres  a
h i jas ,  a l  igua l  que e l  de l i to  de  v io lac ión  de  padras t ros  a  h i jas t ras ,  sue le  darse  ba jo  la
amenaza de  muer te .  Oueda de  man i f ies to  la  abso lu ta  ignoranc ia  de  las  pequeñas
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v íc t imas,  no  só lo  de l  hecho de  que se  ha  comet ido  un  de l i to ,  s ino  tamb¡én de
conoc imien tos  bás icos  sobre  lo  sexua l  y  lo  sexua l  anormal ,  as í  como también  de
las  agenc ias  donde recur r i r  para  ayuda y  p ro tecc ión .  Es tos  conoc imien tos  deben
incorporarse  a  la  educac ión  mas iva  y  fo rmal  y  resu l ta  cada vez  más necesar io
generar  o  ampl ia r  o rgan ismos espec ia l i zados  en  la  a tenc ión  de  v íc t imas.

Los aspectos hipotét icamente psicopát icos de los padres se manif iestan en
a lgunos casos  dramát icos ,  de  los  cua les  se  br inda un  e jemplo  de tec tado en t re  e l
s u b g r u p o  d e  m i g r a n t e s  r u r a l - u r b a n o  d e  l a  9 "  R e g i ó n :

La  v íc t ima es  su  h i ja  de  17  años .  Lo  denunc ia  y  seña la  que e l  padre  abusa de  e l la
desde los  10  años ,  ba jo  amenaza de  muer te ,para  lo  cua l  la  amar ra  a  la  cama de p ies
y  manos con una cadena;  la  mant iene con e l  pe lo  cor tado a l  rape,  para  que no  se
at reva  a  sa l i r  y  la  amenaza de  cor ta r le  las  o re jas .  Hace que la  conv iv ien te  (déb i l
menta l )  p resenc ie  los  hechos .

A cont inuac ión ,  se  descr iben los  de l i tos  de  abusos  deshonestos  y  de  sodomÍa ,
que aunque rev is ten  una ba ja  f recuenc ia  (conoc ida  o  denunc iada) ,  resu l tan  de
interés.

En relación a los abusos deshonesfos en la 9u Región, aun basado en el  bajo
número  de  casos ,  puede seña larse  que e l  507o cor responde a  v íc t imas de  un
promedio  de  10  a  12  años ,  a  las  cua les  e l  v ic t imar io  p remia  con monedas.  En es te
caso e l  v ic t imar io  p resenta  una desv iac ión  sexua l  ps icopát ica  marcada,  dado e l
número  de  pequeñas invo lucradas .  E l  o t ro  50% cor responde a  menores  más pe-
queñas,  inc luso  de  3  años ,  donde e l  v ic t imar io  es  a l legado.

En re lac ión  a  los  de l i tos  de  sodomía  en t re  ru ra les  de  la  6u  y  7"  reg iones ,  dado e l
ba jo  número ,  exponemos los  casos  reg is t rados :  a )  Un n iño  de  5  años ,  vec ino .  E l
v ic t imar io  lo  v io la ;  b )  N iño  de  '14  años ,  conoc ido ,  e lv ic t imar io  comete  v io lac ión  en
grado de  ten ta t i va ;  c )  N iño  de  9  años ,  e l  v ic t imar io  es  a l legado,  lo  engaña con la
promesa de  rega la r le  vo lan t ines ,  d )  V íc t ima homosexua l  adu l to ;  4  v ic t imar ios  lo
v io lan  después de  una f ies ta  ru ra l  y  le  in t roducen un  pa lo ;  v ic t imar ios  ebr ios .

Como puede observarse ,  e l  ú l t imo caso cor responde a  v ic t imar ios  ebr ios  no
homosexuales, en si tuación de ingesta de alcohol excesiva y de festejos rurales.

En re lac ión  a  los  de l i tos  sexua les  mapuches,  és tos  en  to ta l  apenas a lcanzan a l
4%.  Presentan  a lgunas  d i fe renc ias  subcu l tu ra les ,  en  la  med ida  que par te  de  los
casos  a lude a l  mot ivo  de  venganza f ren te  a  o fensas  an t iguas  o  rec ien tes .

Podemos conc lu i r ,  en  consecuenc ia ,  que en t re  los  de l i tos  sexua les  urbanos y
rura les  se  presentan  d i fe renc ias  cuant i ta t i vas  e  inc luso  cua l i ta t i vas ,  de  la  mayor
relevancia.

Los  de l i tos  sexua les  conforman par te  de  la  de l incuenc ia  de  t ipo  t rad ic iona l ,  que
inc luye  los  de l i tos  cont ra  las  personas,  la  fami l ia  y  la  mora ly  cuyo de l i to  espec í f i co
predominante  es  e l  homic id io .  Es te  t ipo  de  de l incuenc ia  t rad ic iona l  se  asoc ia  a
de l incuentes  de  t ipo  ru ra l ,  que sus ten tan  un  ba jo  g rado de  modern ismo ac t i tud ina l



a n¡ve l  ps icosoc ia l l3 .  La  de l incuenc ia  moderna se  asoc ia  a l  ampl io  p redomin io  de
los del i tos contra la propiedad, en zonas urbanas y entre condenados de t ipo
urbano,  los  cua les  presentan  además e l  mayor  g rado de  modern ismo ac t i tud ina l
registrado. Estos t ipos generales de del incuencia, moderno y tradicional se asocian
y derivan de conf l ictos subculturales di ferenciales, y comprenden 5 t ipos específ i -
cos  de  de l incuenc ia .

En síntesis,  los del i tos sexuales conforman parte de una conf iguración de
conducta desviada delictiva, en el marco de un Continuo Subcultural de ta Delin-
cuencia.

BIBLIOGRAFIA CITADA

Coopea, D. Delincuencia mapuche: Un estudio
, exploratorio, 1972. Ministerio de Justicia.

Características sociodemográficas de la cri-
minalidad de adultos en Chile,1982. Univer-
s idad de  Ch i le .  Gendarmer ía  de  Ch i le .
Características sociodemográficas y psico-
sociales de la criminalidad de los mapuches
y no mapuches en Chile: Teoría del conti-
nuo subcultura/ de la delincuencia, 1988.
Un ivers idad de  Ch i le .  Con ic ¡ .  Gendarme-
r ía  de  Ch i le .
Diagnóstico y programa en el sector lust¡-
cia: Un s¡stema de información unificado,
1986.  Un ivers idad de  Ch i le .

D¡pnnr¡ve¡¡ro o¡ Juslcl¡ USA.,4nalysrs of natio-
nal crime victimation survey data to study
serious delinquent behavior,1981 y Juveni-
le justice in rural America, 1982.

Gencí¡, Núñez y Rtv¿aa. Estudio sobre la aplicabi-

tidad de un sistema de !¡bertad vigilada para
adultos en Chile. Ministerio de Justicia;
Gendarmer ia  de  Ch i le .

l¡¿reres y Sut¡¡, Becoming modern; tndividual
change in six developing countries.Harvard
Univers i tv  Press .  1974.

l¡¡reres v Svr+¡. Ihe OM Scale: a comparative
socio-psychologica/ measure of tndividual
Modernity. Sociometry, 1966, vol.  29, N" 4v
o t ros .

lNE. Anuario de estadísticas policiates. Carabine-
ros  de  Ch i le .

lNE. Anuario de Justicia. Ministerio de Econo-
mía ,  Fomento  y  Reconst rucc ión .

lNE, Anuario de estadísticas policiales. policía de
Inves t igac iones  de  Ch i le .

Saore L. Social lntegration and ceftaín corolla-
ries; an Exploratory Study. American Socio_
log ica l  Rev iew ,  vo l .  21  ,  D ic .  '1956,  N"  6 .

r3  Los  grados  de  Modern ismo Ind iv idua l ,  han s ido  med idos  con la  Esca la  OM 12 de  A.  Inke les .  Es tos
antecedentes  ps icosoc ia les  ocupan un  lugar  re levante  en  e l  marco  de  la  Teor ía .

34


	SEXUALIDADY VIDAF AMILIAR:Viveros. Licer:PERSPECTIVSAO CIOLÓGICDA E LA SEXUALIDADH ACIAE L AÑO 2OOO



