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

La sociedad sufre constantes cambios, que son un -
proceso dinámico y cobran significativo valor, a la vez que
van repercutiendo en los diferentes aspectos de la vida y -
convivencia humana. Paulo Freire dice: "Realmente el cambio
y la estabilidad resultan ambos de la acci6n del trabajo que 
el hombre ejerce sobre el mundo como un ser de la "praxis",
el hombre al contestar a los desafíos que parten del mundo,
crea su mundo, un mundo hist6rico cultural, mismo que se - -
vuelve sobre el hombre condicionándolo, que creado por él, -
no puede huir del acondicionamiento de su propia producci6n". 
Dentro de este universo creado por el hombre, el cambio y la 
estabilidad de su propia creaci6n aparecen como tendencias -
que se contradicen, ya que el cambio implica en si mismo una 
constante ruptura, y la estabilidad encarna la tendencia a -
la inercia, y así es como la estructura social se renueva a
través del cambio de sus formas, y la estabilidad representa 
la tendencia a la normalizaci6n de la estructura. 

Dentro de este contexto el Trabajo Social también
va en busca del cambio, y se coloca frente a la disyuntiva -
de afrontar el desempeño de la profesi6n hacia una mayor re! 
ponsabilidad, y que deje de ser solo una práctica como ha s! 
do visto, más que como una teoría, debido a sus raíces Fila~ 
tr6picas y caritativas buscando siempre la solución de los -
males del ser humano; si bién esto se hace indispensable de
bido a que en nuestra realidad social el país no está en po-
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sibilidad de prescindir de la Asistencia Social por los gra
ves desajustes de la mala distribuci6n de la riqueza, y en -
consecuencia grandes masas desposeídas de los mínimos de Bi! 
nestar Social, así como del marginalismo y colonialismo urb! 
no; es en esta realidad que se hace indispensable una trasl! 
ci6n de la dinámica de la profesi6n hacia el conocimiento -
profundo y adecuado de los métodos y técnicas a utilizar en
cada campo específico de trabajo, considerando los métodos -
tradicionales y la investigaci6n de carácter científico; y -

responsabilizarnos con los conocimientos aprendidos, tendie~ 
tes a mejorar los sistemas de Impartici6n de Justicia, apor
tando el material indispensable, para lograr el conocimiento 
de la Etiología de las conductas antisociales, contribuyendo 
así a encontrar los denominadores comunes, para la planific! 
ci6n de una auténtica Defensa Social, pues en Última instan
cia y en esencia, la Defensa Social requiere de una distrib~ 
ci6n equitativa de los beneficios del Bienestar Social• y el 
camino será el análisis de las condiciones que estructuran a 
la sociedad para detectar las causas y factores crimin6genos 
y tener la posibilidad de buscar los medios adecuados para -
prevenirlas, a través de bases jurídicas, premisas científi
cas, procedimientos técnicos y la sistematizaci6n te6rica -
práctica del Tra~ajo Social y la Criminología, que conforma
ran el marco de referencia específico en esta área, logrando 
así el cambio por el que se propugna en la profesi6n, de re
conocimiento y ubicaci6n de la misma~ 
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C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTQRICOS DEL TRABAJO SOCIAL 
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I.l CARIDAD Y FILANTROPIA 

Asistencia Social 

Con el presente trabajo, se pretende dar una visi6n 
hist6rica del Trabajo Social, que como profesi6n siempre ha-
sido polemizado, por no contar, como otras profesiones de las 
Ciencias Sociales, con una teoría propia, debid·o a que su fu!!_ 
ci6n ha sido desde su nacimiento, "un adaptador del individuo 
a su medio"; primero por el contexto determinantemente ideol§. 
gico, de tipo filos6fico religioso, en el que se desarrolla -
en sus orígenes de la Edad Media, asociado a la caridad y fi
lantropía. 

Debido a que la caridad y filantropía se encuentran 
dentro del concepto fundamental de la relig~6n y -"la filoso
fía cristiana ha visto en la caridad, sobre todo, al lazo que 
existe entre el hombre y Dios y la virtud cristiana fundamen
tal, ya que consiste en la rea.lizaci6n del precepto cristiano 
"ama a tu pr6jimo como a ti mismo11

-
1 ; y sieñdo en la época -

del feudalismo que se fomentan las obras de caridad, debido -
al predominio religioso que existía; y considerando.este con~ 
cimiento de tipo histórico determinante para.comprender la -
existencia de la profesi6n de Trabajo Social, la cual se en-
cuentra desde su inicio vinculada con cada momento hist6rico
que se da conjuntamente con las relaciones de producci6n, re-

1 Diccionario de Filosofía Nicola Abbagnano. Fondo de Cultura 
Econ6mica México, Buenos Aires, Edic. 1982 p. 144 
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ligi6n, política y control social; se considera conveniente 
iniciar en el período que se conoce como -"Edad Media y que 
abarca el lapso aproximadamente de 10 siglos que va desde -
la divisi6n del Imperio Romano por el Emperador Teodosio -
(345) o desde la caída del Imperio Romano de Occidente(476) 
hasta la toma de Constantinopla por los Turcos Otomanos - -
(1456) o hasta el descubrimiento de América por Co16n(1492). 
Dentro de tan basta extensi6n hist6rica y heterogénea, se -
tomará como punto de partida el Feudalismo que va entre los 
siglos IX y XIV denominado Alta Edad Media11

-.
2 Debído a que 

el feudalismo no solo es un sistema social mas en la histo
ria, sino que es el control más perfecto de dominio que la
burguesía logr,a tener, dotado de un perfil espirftual; 'que
introduce un modo de propiedad y dominaci~n que se consoli
dan con una rígida estratificaci6n social. 

En la Edad Media la iglesia es la matriz. que rige 
los destinos de la humanidad, su poder es ilimitado en los
aspectos econ~micos, políticos y sociales, debido a que to
das las gentes ten~an un lazo en com6n: la fé cristiana. Su 
esencia se encuentra precisamente en los contrastes de su -
coexistencia como: entre la corrupci6n y la santidad; la iI 
norancia y la erudicci6n; los mecanismos de tortura más so
fisticados y las obras de arte más exquisitas, a pesar de -
que se conoce como la -"Edad del Oscurantismo 11

-.
3 

2 Ander Egg Ezequiel HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL. Edit. Li
brería ECRO, S.R.L. Buenos Aires Argentina, 1975,p.30. 

3 Hale R. John, EL RENACIMIENTO. Edit. Time Life Internatio 
nal United States, 1973, p.13. 
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El hombre del medioevo desconocía la autoridad cen 
tral, y no había unidad política, era responsable solo ante
cl señor feudal, sin posibilidad de conocer y comunicarse -
con otras regiones. Esta unidad espiritual, casi ideal, est! 
ba regida por la soberanía del Papa, sin embargo esa uni<lad
nunca fué absoluta y se vi6 constantemente afectada por las
luchas entre los pontífices y emperadores, los reyes y los -
nobles. 

El sistema econ6mico.basado en la agricultura fué
precario e inestable, las tierras de labor estaban deficien
temente cultivadas y sobrepobladas por los siervos de la gl! 
va, que a cambio de protecci6n que les daba el señor feudal, 
recibían un pago que nunca alcanzaba a cubrir sus necesida-
des más apremiantes. 

El predominio que ejerci6 la Iglesia a través de -
sus representantes, con la idea de un "poder divino", sirvi6 
para que el Estado, concebido entonces como un "ente"* inam~ 

vible, "debido a que era producto de Dios"; explicado así a
través de las Sagradas Leyes y el Derecho Can6nico; maneja-
rán las ideas de que "en funci6n del amor a Dios", y "la sa.!_ 
vaci6n del alma por las obras", se realizarán prácticas como 
la limosna y la beneficencia en favor de los pobres y desva
lidos, preocupaci6n fundamental de la asistencia social, pe
ro sin cuestionar por la 16gica o la raz6n, las causas funda 
mentales que originaban esas situaciones. 

* Donde el Ente está en vez de Dios, como ser necesario y -
"existente" para las cosas creadas. Diccionario de Filoso
fía, Edit. Fondo de Cultura Econ6mica. p. 408. 
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"Durante esta época es importante advertir que: -
existen ·z momentos hist6ricos-econ6micos diferentes: l)la e
conomía sefiorial agrícola y 2) la economía urbano artesanal. 
Esta diferencia marca el inicio debido a que en la economía
señorial agrícola, había protecci6n militar de parte del se
fior feudal hacia los vasallos y siervos, siendo el responsa
ble de la vida de éstos; pero en las corporaciones, en donde 
se agrupaban artesanos y mercaderes, había protecci6n social, 
es decir, que se protegía a sus miembros, por ejemplo para -
que se les pagara de acuerdo a su oficio; o se les ayudara -
en caso de enfermedad, o para que tuvierar. un trabajo esta-
ble y seguro• funci6n que tambi~n llevaban a cabo las Cofra
d~as Religiosas, pero éstas, con el objetivo fundamental de
atender las necesidades del alma, por la salvación de la Diis 
ma, en caso de muerte. 114 

El amor al pr~jimo y asistencia al desval~do, son
conceptos que llevados a la pr~ctica, ·eran con el f~n de co!! 
tener el descontento de la mayor parte de la población; y a
las sefiores feuqales continuar ejerciendo su poder, sin el -
peligro de romper el 6rden establecido. 

El concepto de beneficencia se entiende como el -
-"conjunto de servicios publicas o privados que tienen como
fin la mejora de las situaciones de miseria o enfermedad que 
se ofrecen en una comunidad,·,_ 5. 

4 Ander Egg Ezequiel Op.Cit. p. 5-30 
5 Diccionario de Sociología del Fondo de Cultura Econ6mica. 
~enry Pratt Fairchild. Edit. México, 1980, p. 24. 
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Posteriormente se adopta el de Asistencia Social -
con un fin de tipo técnico, ya que la definici6n de Asisten
cia Social -"Servicio de Orientaci6n o beneficencia prestado 
por Instituciones Públicas o Privadas- 116 , no difiere en cua!!_ 
to al concepto anterior, pero éste será el que identifique a 
las personas que realiian este servicio; ubicandose aquí el
surgimiento del nombre que posteriormente se dá a los Traba
jadores Sociales. 

Como es de observarse, bajo ciertas condiciones, -
la religi6n tiene un significado central o incluso fundamen
tal en la determinación de la conducta, de las Instituciones 
y de las organizaciones sociales, desde el momento en que é~ 

ta es un tipo de respuesta a las exigencias de la vida huma
na, condicionadas por el contexto social en que surgen y ob
tienen realidad, tal como se verá en el seguimiento de este
trabajo. 

"A fines del siglo XIV, el hambre, la guerra, la -
peste, -conocida como la muerte negra-, la·s revueltas de los 
aldeanos y el desorden interno de la iglesia; habrían de con 
tribuir a desarticular la vida Europea, y con esto el princi 
pio del fín de la Edad Media. Desde el punto de vista políti 
co, los hombres del medioevo, se encontraban luchando entre
seguir sosteniendo el poder del feudalismo, contra la nueva
monarquía, que ya se encontraba centralizada; econ6micamente 
los artesanos y mercaderes se encontraban separados: los - -

6 Diccionario Enciclopédico Océano. Edit. Océano, S.A., Bar
celona España. Edición Diciembre 1980. 
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siervos de la gleba, y los siervos, tenían que abandonar el
campo y dirigirse a la ciudad en busca de trabajo, debido a
que se encontraba emergiendo la etapa pre-industrial, dejan
do a la nobleza rural en la ruina econ6mica. Ante esta situa 
ci6n la monarquía Inglesa y Francesa, deciden cobrar tribu-
tos a la Iglesia, causando así el rompimiento definitivo en
tre ambos grupos de poder". 7 

Con el Renacimiento finaliza la Edad Media, dando
paso a un movimiento cultural y humanista que surge en Ita-
lia. 

Italia tenía la ventaja de estar situada en el ce~ 
tro del área comercial del mundo medieval, la cuenca del me
diterráneo, en donde el comercio y la industria fueron siem
pre pr6speros. 

"El arte y el humanismo signific6 un criterio dif! 
rente en cuanto a la religi6n, tomando al hombre como un ser 
individual y único, considerándolo como "el rey de la natura 
leza"; el arte en sí, dá inicio al estudio de las ciencias -
como la Anatomía y la Arquitectura así como a sistemas Filo
s6ficos·, en bu~ca de la verdad y la j~sticia 11 • 8 

En cierto sentido el arte.del Renacimiento, lleva
en sí la ruptura del conformismo a que el hombre del Medioe-

7 Fremantle Anne "LA EDAD DE LA FE" Edit. Time Life Interna
cional United States 1973. p. 159. 

8 Diccionario de Filosofía -Nicola Abbagnano- Fondo de Cultu 
ra Econ6mica México, D.F. 1982, p. 629 
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vo se vi6 obligado a tener, denotando en éste nuevo modo de
ser, la liberaci6n por la que tanto había anhelado. 

-"El individualismo será la expresi6n "culta" de -
un modo de ser en el mundo propio de la burguesía, como cla
se que en la modernidad logra su expansi6n, en cuanto a su -
ideología, que será explicitada por los intelectuales, polí
ticos, fil6sofos, economistas, poetas, etc.J siendo ésta la
esencia de las concepciones políticas y econ6micas de la ép~ 
ca. Hist6ricamente es la reacci6n contra el absolutismo de -
los reyes, la nobleza y la Iglesia, y contra los encasilla -
dos sociales de la Edad Media, que mantienen al pueblo some
tido, en una estructura piramidal autoritaria con escasas p~ 
sibilidades de movilidad social"-. 9 

La situaci6n de las clases desposeídas europeas -
continuaba agudizándose en manos de las clases dominantes, -
ahora integrada además del clero cat6lico y los sefiores feu
dales, por representantes del protestantismo, los príncipes
y la burguesía. 

La problemá~ica social se agudizaba cada vez más -
y así comienza un período de guerras dentro de estos mismos
países y con otros cercanos, promovídas por los nobles y fe~ 
dales en su lucha por el poder; debído a que los capitalis -
tas comienzan a desplazar a los señores feudales de sus pos! 
ciones como clase dominante, siendo los únicos perjudicados, 
las densas capas de trabajadores, que eran víctimas de la 

9 Ander Egg Ezequiel Op.Cit. p. 5-118. 
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opresión y el odio, no sólo de las clases dominantes, sino -
también de los campesinos medios, quienes al igual que los -
trabajadores de Inglaterra enfrentaban una dura situación y

la única salida que tenían era la de pasar a las filas de -
mendigos y desocupados, haci~ndose tan grandes que comenzó a 
inquietar a las .clases en el poder -nobles y burgueses- que
temían una insurrecci6n. 

-"Los campesinos explotados al máximo comenzaron a 
renegar de la Iglesia y de los señores feudales. Esta situa
ción permitió comenzar un movimiento social que, inicialmen
te tendi6 a transformar a la Iglesia Cat6lica, la cual se h! 
bía ganado el descontento y odio no s6lo del pueblo, sino ·
también de los príncipes, nobles y ciudadanos medios. La Re
forma, que en un primer momento pregon6 como m6vil de su ac
ci6n el ideal de transferir la propiedad de las tierras de -
manos de los representantes del clero a los campesinos desp~ 
seídos, abandon6 este objetivo, una vez cumplido su fín de -
desplaz~r al catolicismo¡ la Reforma más bien proporcion6 a~ 
los príncipes mayores beneficios. La Iglesia Protestante siK 
n~fic~ en manos de los príncipes un nuevo medio para afian-
zar su poder. Este movimiento s6lo favoreci6 a la nueva cla
se -príncipes y burguesía- que buscaba afirmarse como clase-
d 

. 11 10 . omtnante -. 

"En Inglaterra se inicia el desarrollo de la Indus 
tria Textil, con el consecuente desalojo de los campesinos -

10 Lima Boris. EPISTEMOLOGIA DEL TRABAJO SOCIAL. Edit. Huma
nistas. Buenos Aires Argentina.1976. p,55. 
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de sus propiedades, viéndose obligados a buscar refugio en -
las ciudades, como centros de trabajo, sin importarles el -
sueldo que les pagaran, favoreciendo con esto, la baja de -

los salarios a los obreros que se encontraban ya trabajando, 
por lo que fueron vistos con temor, por el peligro que sign! 
ficaba la presencia de ~stas grandes masas de poblaci6n en -
busca de trabajo; causa que motiv6 una lucha interna entre -
los sectores desposeídos". 11 

"Con la Revoluci6n Industrial en Inglaterra entre-
1760 y 1820 se originan múltiples implicaciones sociales de~ 

bido a que la "máquina" además de tecnología que ahorra mano 
de obra, trae consigo una secuela de problemas como el de -
sempleo, supra-explotaci6n, la falta de vivienda que acarrea 

hacinamiento, insalubridad y miseria, y por consecuencia el
punto de partida del desarrollo del Trabajo Social. 1112 

En Francia el Absolutismo Monárquico, no logra con 

trolar a la burguesía que se encontraba detentando el poder
econ6mico, el descontento del clero y la aristocracia por la 
Reforma Fiscal, impuesta con el fín de resolver las dificul
tades financieras por las que atravesaba el Estado, y el de~ 
contento popular, dan como resultado el Proceso Revoluciona
rio que se conoce.como la Revoluci6n Francesa (1789-1799) -
que marca en la historia de la humanidad al hombre, ya que -
es a través de esta acci6n, que se legitima la igualdad en·
tre los hombres, y la libertad que se obtiene a través de la 

11 Ibidem p. 56 

12 Ibidem p. 58 
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raz6n; ya que con la abolición de la monarquía es proclamada 
la Rep~blica, ("Forma de.Gobierno Representativo en que la 
soberanía reside eh el pueblo, personificado éste por un je
fe supremo llamado presidente1113 ). Sin embargo como existían 
2 facciones que peleaban por el poder, pronto son sometidos
y el poder pasa a manos de la burguesía moderada; consolidá~ 

dose de manera decisiva la formaci6n del capitalismo repre -
sentado por la aristocracia proveniente de la propiedad pri
vada, y que configurará a la sociedad liberal capitalista. 

"La burguesía en el poder inicia un conjunto de a~ 
ciones que tienen por finalidad afianzar el capitalismo, pa
ra ello pone a. su servicio a la ciencia que hasta entonces -
había estado en manos de la iglesia. Vemos así que los inve~ 
tos y descubrimientos efectuadospor la ciencia están fuerte
mente unidos a las demandas sociales. Por ello, no es raro -
que el asistencialismo se tecnifique. 1114 

13 Diccionario Enciclopédico Océano, Edit. Océano,S.A., Bar
celona, Espafia. Edici6n diciembre 1980. 

14 Lima Boris Op.Cit. p. 11-60. 
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· 1.2 ETAPA BENEFICO ASISTENCIAL 

PRE-TECNICA 

En este momento es importante valorar que con la -
Revoluci6n Francesa, el hombre por primera vez "adquiere 16-
gica y razón" que le permite tener la capacidad de realizar
las mismas actividades, que antes únicamente los nobles y r! 
presentantes eclesiásticos podían llevar a cabo, en sí el ID!, 
nejo ideol6gico estaba estructurado para que la mayoría de -
la poblaci6n, no tuviera la oportunidad de alcanzar "privil! 
gios" que otros hombres "iguales" a esa mayoría tenían; sin
embargo la burguesía, se da cuenta que podía llegar a tener
ese poder, y es así como inicia movimientos sociales, en do~ 
de la poblaci6n marginal deseosa de lograr un cambio de vida, 
se lanzan a la lucha en la que finalmente logran destruir la 
"figura" del aparato opresor, pero no el cambio real que se
necesitaba, ya que el orden social establecido, no fué cam-
biado, sino únicamente surge otra nueva imagen, con el con -
trol pol~tico (la burgues~a), y que para consolidarlo, nece
sita formar todo un aparato ideol6gico, estructurado y fun -
cional que permita alcanzar la meta deseada. 

La reflexi6n esencial de esta s1tuaci6n, es que, -
es en el Capitalismo, que se demóstr6 -''que no era la concien 
cia social de los hombres la que determinaba su existencia,
sino por el contrario, la existencia social y, ante todo, la 
producci6n de los bienes materiales, la que determina la con 
ciencia social ... 11

-
15 

15 Afanasieu V. "FUNDAMENTO DE FILOSOFIA" Fondo de Cultura -
Popular,S~A., México, D.F. 1971, p.45. 
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Así es como se inician nuevas corrientes filos6fi
cas, políticas e ideol6gicas< como el Iluminismo, los Román
ticos conservadores y el Positivismo; y dentro de toda esta
innovación, el Trabajo Social surge con una nueva modalidad
de lo que se conocía como Asistencia Social, denominándose -
"Acci6n Benéfico Asistencial"; debido a que con el cambio -
que se dá de tipo religioso, la limosna, ya no es una deter
minante para la "salvaci6n del-alma, por amor al pr6jimo"; -

sin embargo se necesitaba que la gran mayoría de la poblaci6n 
marginal, que seguía existiendo, tuviera un paliativo, ya -
que debido al desarrollo que con la aparici?n de la máquina
se genera y que lo único que en ese momento importaba era la 
indutria; obviamente la situaci6n econ6mica y social de los
trabajadores, no tenía importancia alguna, ni para el gobie! 
no, ni para los dueños de los medios de producci6n, lo impo! 
tante era obtener el máximo de ganancias, por el mínimo pago 
de salario. 

Este desarrollo, no se dá al mismo tiempo en todos 
los países, sino que la expansi6n capitalista se dá patilati
namente, con las consecuencias polític~s sociales y econ6mi
cas mencionadas; pero es en el siglo XIX que al crecer en 
forma desproporcionada los núcleos de población marginal, el 
Estado juntamente con la burguesía, deciden que las acciones 
que los grupos de cat6licos y protestantes estaban llevando
ª cabo por los pobres y desvalídos, darles cierta relevancia 
social, consistente en ayuda individual de tipo benéfico, ya 
sea a través de servicios médicos, ropa y comida y por consi 
guiente -"la modalidad operativa sigue siendo individualista, 
es decir, preocupaci6n por personas, pero sin plantearse pr~ 
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blema alguno en relaci6n con la sociedad global. Sea bueno -
usted, sea bueno yo, seamos buenos la mayoría, y será bueno -
todo el mundo¡ he aquí el "modo" de resolver los problemas S.2_ 

ciales. La Reforma de la sociedad se concibe principalmente -
como reforma de las costumbres o reforma moral a nivel indivi 
dual 11

-
16 

Sin embargo como esta situaci6n social ti~nde a a-
crecentarse, se inicia la organizaci~n de la acGi6n Benéfico
Asistencial, enmarcandose las figuras de los precursores del
Trabajo Social. -"Vemos así, que en el terreno de la caridad
y filantropía trabajaron: Juan Luis Vives, San Vicente Paul,
Benjamín Thompson y Thomas Chalmers, quienes trataron de colo 

. . -
car la asistencia sobre bases sistematizadas, A 11grosso modo" 
ellos prescribieron lo siguiente: 

- Juan Luis Vives -España-Bélgica-, se preocup6 es
pecialmente por la organizaci6n de la beneficencia p6blica, -
la cual respond~a seg6n él, al derecho que tenía el individuo 
de recibir una asistencia efectiva y adecuada. Consideraba, -
así mismo, que deb~a. realizarse un estudio d.etallado que per
mitiese un diagn6stico de la situaci6n y en base a ello dete! 
minar el tratamiento más adecuado. Proclam6 la necesidad im-
postergable ·de tomarse n~ s6lo medidas paliativas y curativas, 
sino fundamentalmente preventivas, que frenaran el auge des-
proporcionado de "indigentes". 

-San Vicente de Paul -Francia-, concede importancia 
a la individualizaci6n y aceptaci6n del necesitado. Sostiene-

16 Ander Egg Ezequiel Op.Cit. p. 5-129 
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como elemento fundamental en la prestaci6n de la ayuda, el -
establecimiento de una buena relaci6n -principio básico del
Trabajo Social de Casos, conocido hoy día como:"adecuado uso 
de la relaci6n profesional"-, que permitiera un conocimiento 
claro y real de la situaci6n problemática confrontada. Cre6-
la congregaci6n de las Hijas de la Caridad, encargadas de di 
fundir y aplicar sus ideas en todos los países del mundo. 

Benjamín Thompson ·Alemania-, tuvo una visi6n más
real -menos escolástica-* de la situaci6n de su tiempo. Con
sideraba que el desempleo era el causante de muchos de los -
problemas existentes; sin embargo, sus concepciones no iban
dirigidas a la. estructura social como un todo, sino s6lo a -
nivel micro-social. Implant~ el tratamiento individual y la
rehabilitaci6n que era enfocada para brindar oportunidades -
de trabajo a los necesitados-. 

Thomas Chalmers -Escocia-, hizo su aporte más im~

portante al crear un sistema de asistencia en su parroquia,
ª través de la subdivisi6n en distritos 0 cada uno de ellos -
era atendido por dos visitadores diferentes: uno encargado -
del aspect6 religioso y otro de los aspectos materiales. Se
estaban' echando las bases de lo que actualmente se conoce c~ 
mo la determinaci6n de áreas de acci6n, tipificaci6n de pro
blemas y la especÍ.aliza~i6n de la pr~fesi6n 11 -, 17 . 

*"Constituye el sistema Teol6gico-Filos6fico característico
de la Edad Media i. representa un intento continuado de ha-
cer compaginables la raz6n natural y el conocimiento reve
lado". Diccionario Enciclopédico Océano. Ediciones Océano, 
S.A., Barcelona España. Edici6n 1980. 

17 Lima Boris Op.Cit. p. 11-57-58. 
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En todos ellos podemos encontrar tres elementos c~ 
munes, que interesa <lcstac.ar aquí: -"fundamental motivaci6n
religiosa; -comienzo de organizaci6n de la acci6n benéfico -

. t . 1 b d . ~ . . . 11 18 as1s encia ; y, es ozo e una cierta tecn1ca operat1va -. 

Es así como se inicia un movimiento en los diferen 
tes puntos de Europa, logrando un paso importante en la con
cepci6n y organizaci6n de las prácticas benéfico asistencia
les, que tienen su origen en los esfuerzos privados que die
ron lugar a varias instituciones que funcionaban en casi.to
do el continente, con una forma de ayuda de tipo paternalis
ta que procuraba conducir al asistido "a un cierto modo de -
vida", determinado fundamentalmente por patrones morales, de 
modo que no aspira a erradicar las causas de los problemas,
sino a insertar al necesitado en un determinado tipo de con
ducta conveniente al marco ideol~gico que se estaba consoli
dando. La labor del "Asistente Social" es vista como una es
pecie de "Ministerio Laico", de ahí la concepci6n que se ti~ 

ne entre un profesional y otras personas de buena voluntad,
que en la mayoría de las veces suelen ser personas de dife -
rentes sectas religiosas: cura, pastor, etc., que se preocu
pan por problemas similares, y que tienen diferencia en cua~ 
to a la forma (técnica) pero no de fondo, ya que ciertos - -
ideales pueden compensar la falta del conocimiento técnico,
siendo reemplazados por la devoci6n a ciertos principios y -

su consagraci6n a la causa: debido a que ambos sirven como -
paliativos de situaciones personales de individuos, para que 
éstos respondan exteriormente a los requisitos ideol6gicos -
condicionados por la ayuda. 

18 Ander Egg Ezequiel. Op,Cit, p,5-131, 
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1.3 ASISTENCIA SOCIAL SISTEMATIZADA 
TECNICA 

La etapa en la cual el Trabajo Social se inicia en 
forma sistemáti:a, se debe a que "el capitalismo se encontr!_ 
ba en pleno proceso de expansi6n, impulsado por el libre cam 
bio y el "laisser faire". 

-"Es de explicarse que la concepci6n del mundo do
minante en esa época ideol6gicamente estuviera girando en -
torno a la teoría evolucionista que se concreta a nivel eco
nómico, en el pensamiento del liberalismo económico, en don
de la máxima competencia se convierte en la ley para lograr
e! equilibrio social, .reduciendo al mínimo la intervenci6n -
de factores externos, en especial la intervenci~n estatal, -
todo ello, sustentado en el principio de la existencia de un 
6rden n.atural, basado en la supervivencia del m~s fuerte, de 
lo que se desprende que la 6ptima organizaci6n social es la
que garantiza la selección natural enmarcada en la leg~tima-

• 11 19 competencia - . 

Estas ideas y concepciones se pusieron de manifies 
to despues de la Revolución Francesa con el pensamiento lib~ 
ral, sin embargo el Estado liberal pone en evidencia que el
fín no es la libertad, sino que es el medio para alcanzar la 
riqueza, que es ló que verdaderamente cuenta. 

19 Trabajo elaborado para el V Seminario Latinoamericano de
Escuelas de Trabajo Social.Grupo de profesores de Dinamar 
ca y Facultad de Trabajo Social de Colombia, Bogotá 1976: 
"E.l Bienestar Sodal, las Políticas Sociales y la Profe -
sión de Trabajo Social".Revista de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, U.N.A.M. No.19, enero-marzo 1978,México,
p.12. 
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-"Los fundamentos sobre los que se apoyaba el Est! 
do Liberal Burgués comienzan a desembocarse ante la fuerza -
de los hechos, la libre competencia elimin6 a las pequeñas y 
medianas empresas, los "trust" y los "cartels" se multipli•
can concentrando en pocas manos poder econ6mico y político,
la realidad puso en evfdencia que no son las leyes naturales 
de la oferta y la demanda las que dominan el mercado, sino -
los monopolios que funcionan según conveniencias pa.rticula -
res o de grupos y no conforme al inter~s general como había
creído el liberalismo. Por estas consecuencias se agudiza la 
situaci6n de las clases desamparadas, principalmente el pro
letariado industrial y los trabajadores de las minas; la ªP! 
rici6n de los movimientos socialista y la organizaci6n de la 
clase obrera en sindicatos, acrecienta el sentimiento de la
clase obrera contra "el 6rden existente o mejor el desorden
establecido", según la conocida frase de Mounier"-. 20 

Con el auge del sindicalismo y la ~parici6n de los 
partidos políticos, se inicia la participaci6n de la clase -
media y obrera en la política, -"por lo tanto la idea de !a
justicia social y de la igualdad va adquiriendo importancia
para los responsables de la conducci6n de los Estados"-. 21 

Al mismo tiempo la burguesía comenzaba a inquieta! 
se al ver la participac16n activa y creciente de los obreros 
a través de los sindicatos y comienza a presionar al Estado-

20 Ander Egg Ezequiel Op.Cit. p. 11-142. 
21 Ander Egg Ezequiel Op.Cit. p. 11-144. 
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para que Gste fuera el conductor en forma indirecta de estas 
acciones, y atenuara y c~rrigiera, aún de manera superflua,
las consecuencias que a través de la ciencia y tecnolog~a -
ocasionaron las necesidades del consumo y consecuentemente -
pobreza y desocupaci~n~ por lo que se inician las reformas -
sociales en -"legislaciones que al tiempo que intentaban me
jorar las condiciones de vida de los "disminuidos" procura -
ban también despertar la conciencia social de los ciudadanos, 
como una situaci6n que directamente era obligación del Esta
dou_. 22 

Ante esta situaci6n se necesitaba de una profesi6n 
que estuviera de acuerdo al momento hist6rico que se estaba
determinando, así es como la profesi6n de Trabajo Social se
institucionaliz~, legitimando las acciones del Estado a tra
v~s de la Seguridad Social, condicionando la profesi~n al -
servicio del 6rden establecido, aunado al positivismo reinan 
te en el campo de las ciencias sociales. 

El positivismo tiene su origen en Augusto Comte, -
quien le dá un carácter científico a la Sociología, fundamen 
tando que ~'lo que distingue al espíritu científico es la 
firme subordinaci6n de la imaginaci6n a la observaci6n de la 

. 23 
raz6n, a los hechos"-. . 

Los problemas particulares que se presentan en la
práctica diaria serán susceptibles de soluci6n y transforma-

22 Estruch Juan, SOCIOLOGIA DE UNA PROFESION, Ediciones Pe-
nínsula, Barcelona 1976, p.41. 

23 Zetlin Irging. "IDEOLOGIA Y TEORIA SOCIOLOGICA", Edi t. Amo 
rrortu, Espafia, p.91. 
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ci6n si se -"protege el 6rden público al retrotraer la com-
rrensi6n de los hombres a un estado normal mediante la sola
influencia de su método, antes de que aquellos hayan tenido
tiempo de establecer teoría social alguna 11

-.
24 

La influencia del positivismo fué profunda y exte~ 

sa, basado en la sola explicaci6n de los hechos como fen6me
nos aislados que habría que solucionar de la misma manera; -
con el presente ejemplo quedará claro, los limites que alca~ 

za esta concepci6n, ~l no querer reconocer los problemas'más 
que a nivel micro-social. 

-"En este mismo orden de ideas se coloca el cientí 
fico que dá las explicaciones de los fen6menos sociales y las 
enmarca en todo un prontuario de "patologías sociales", para 
las cuales describe pautas de desajuste y de normalidad, mie~ 
tras que al técnico corresponderá ser el tratante del orga--
nismo social 11 -. 

25 . 

La explicaci6n que Augusto Comte dá a su teoría -
que entre otros postulados examina, es la física social en -
la cual: -"Comte veía un deplorable estado de anarquía en su 
tiempo y juzgaba que su física social, al abordar directame~ 
te las necesidades y dolencias principales de la sociedad -
contribuían a poner orden en el caos, también no debe buscar 
se la fuente de los males sociales en las Instituciones eco
n6micas y políticas básicas, sino en las ideas y las costum
bres. 

24 Zetlin Irging Op.Cit. p.90 
25 Lima Boris Op.Cít. p.5-20 
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Cuando se atribuyen todos los males políticos a -
las instituciones y no a las ideas y costumbres sociales, -
que son el asiento verdadero del mal, se busca vanamente el
remedio en cambios, cada uno más profundo que el anterior, -
en los poderes y en las instituciones existentes. 

Es obvio que la ciencia verdadera no tiene otro -
prop6sito, que el establecimiento del 6rden intelectual que
es la base de todo otro 6rden. Para Comte lo que distingue -
el espíritu científico es la firme subordinaci6n de la imag! 
naci~n a la observaci6n, de la raz6n a los hechos< esta con
cepci6n es muy diferente a la del siglo XVIII para la cual -
el razonamiento y la observaci~n son funciones coordinadas -
del método científico. 

Según la opini6n de Comte, la predicción, o la pr.!::_ 
visi6n como la llama, facilitará el control social, objetivo 
primario y hasta exclusivo de su doctrina positiva. En estos 
términos predecir para controlar, se convierte en sus manas
en un lema totalitario, lo cual resulta más evidente aún en
su concepci6n científica de la sociedad. 26 

Por las causas antes mencionadas, el Trabajo Social 
en su fase técnica ha estado supeditado a la ideología impe
rante del marco capitalista, ya que lo que se venía manejan
do como bienestar social, a partir del desarrollo del capit! 
lismo este concepto tiene y adquiere todo un significado, 

26 Zetlin Irging M. "IDEOLOGIA Y TEORIA SOCIOLOGICA" Edit.-
Amorrortu, p.85 
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ya que es la fase que pasa del libre cambio a la etapa mono
polista en que se ve la necesidad de un Estado intervencio-
nista y planificador de la economía, así como un "Estado Be
nefactor". 

-"Siendo el pensamiento norteamericano el que ad-
quiere definitivamente el pensamiento de Comte, y que se ha
denominado "La Filosofía del Servicio Social" y que. no es -
otra cosa que principios tributarios del pensamiento filos6-
fico norteamericano"-. 27 

Estados Unidos considerado como polo hegem6nico -
del capitalismo precisa de estructurar ideas que sigan mant~ 
niendo el "status" ideol6gico predominante, y evitar los pr~ 
blemas que surgían de las diferencias de las clases sociales 
y encuentra en el Trabajo Social los paliativos manipulado-
res que necesitaba, determinando así el auge de la sociolo -
gía .Y lo social como los instrumentos afines para orientar,
conducir e intervenir a nivel colectivo e individual; la in
dividualizaci~n se dá a todos los niveles y así también se -
concentra a trav~s de pensamientos y doctrinas de tipo educa 
tivo como adaptador al medio ambiente que lo rodea. 

-"El fin de la educaci6n tiene un caracter más in
dividualista que social, puesto que en Última instancia con
siste en la organizaci6n de los recursos en el ser humano, -
de aptitudes que lo capaciten para el mundo físico y social" 
William James.- 28 

27 Ander Egg Ezequiel Op.Cit. p. 11-147 
28 Lima Boris Op.Cit. p.5-63 
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El Trabajo Social individual adquiere su máximo ex 
ponente en Mary Richmond en su obra "Social Diagnosis 1129 en~ 
la cual sostiene individüalizar la asistencia tanto en el -
diagn6stico como en el tratamiento, marcando las etapas que
todo Estudio Social de Casos comprende, o sea la evoluci6n -
de un proceso de casos; que posteriormente se convierte en -
el primer m6tódo que sustenta la profesi6n de Trabajo Social. 

-"En Latino América el Trabajo Social s~ inicia -
con el modelo sociol6gico americano~ en 1925 en Chile surge
con el fin de implementar políticas asistenciales y contra -
rrestar la agudizaci6n de las contradicciones de clase, que
amenazan el or?en social y se impulsan las medidas asisten -
ciales con servicios organizados y personal capacitado para
dar salida a las tensiones políticas, econ6micas y sociales; 
se adoptan las técnicas del Trabajo Social Para-Médico y Pa
ra-Jurídico aunado a la atenci6n filantr6pica caritativa, o
asistencial; siendo el Trabajo Social el auxiliar controla-
dor del médico, transformandose as~ en controlador y facili
tador ante el público¡ en el Trabajo Para-Jurídico; deriv6 -
de la copia que hizo la legislaci6n social latinoamericana -
de la europea y de su variante, el profesion~l se transforma 
en el interprete ante el p~blico de la legislaci~n imperante 
a través de una funci6n de contralor directo en los hogares-
d 1 b f

. . . ". 30 e os ene ic1ar1os - •. 

Estos profesionales no observaron lo que de '~art! 

cular" y "propio" tenía el Servicio Social, sino que vieron-

29 Lima Boris Op.Cit. p. 5-63 
30 Lima Boris Op.Cit. p. 5-71 
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en el Asistente Social un profesional auxiliar de sus labo-
res) implementando el constante uso de la "técnica" de la v!_ 
sita domiciliaria como una extensi6n de control de tipo hos
pitalario o de vigilancia, en el área jurídica, y no como un 
instrumento para el conocimiento de la interacci6n famillar
Y extrafamiliar del in<lividuo, con el fín de lograr una au-
téntica "historia social" que sirviera de iniclo para esta -
blecer un diagn6stico y probable pron6stico de tratamiento -
social. Esta imagen fu~ la que prevaleci6 en el inicio de -
los primeros cursos-que se impartieron en diferentes escue -
las, en donde fu~ formalmente instituida esta acci6n de "vi
sitadores", y que, consecuentemente a trav~s de su evoluci?n 
no ha podido ser superada, debido a que bajo esta concepci6n 
fué insertada en los programas de servicios de Asistencia, -
Seguridad y Bienestar Social que estructur6 el Estado. 

A partir de 1917 se hacía patente un conflicto i-
deol6gico. Rusia se agitaba internamente con una revoluci6n
y se sali6 de la guerra, en cambio E.E.U.U. se incorpora al
lado de los aliados occidentales y en 1918 termina la prime
ra guerra mundial. 

En ese mismo afio ~e tienen noticias de que en Est! 
dos Unidos, en el Smith College aparece la especialidad de -
Trabajo Social Psiquiátrico, probablement~ como necesidad de 
tratar los desajustes causados por la guerra. 

En 1919 surge la Organizaci6n Internacional del ·
Trabajo, la que se plantea el mejoramiento de Jas relaciones 
obrero patronales, la promulgaci6n de leyes de caiácter so -
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cial y al desarrollo de sistemas de seguridad social en diver 
sos países. 

Como consecuencia de la guerra en los ano~ de 1919 
a 1929 E.E.U.U. adquiere una preponderancia econ6mica jamás
vista, lo que se debió entre otras cosas a que mientras otros 
países habían sufrido grandes destrucciones en sus territo-
rios, Estados Unidos, se mantenía sin daños materiales y cog 
taba con la mano de obra necesaria para su desarrollo indus
trial, situaciones que favorecieron el acaparamiento de mer
cados, sobre todo los latinoamericanos. 

En 1919 en el Congreso de Paz de París, nace como
proyecto la Liga de las Naciones, y en el año siguiente se -
inaugura oficialmente, fijando como su sede a la ciudad de -
Ginebra, Suiza. 

A partir de los afias veinte, el marxismo, el soci! 
lismo científico y el comunismo, se plantean la tarea de ele 
var el nivel ideol6gico de las masas y de vincularlas a la -
burguesía nacionalista. 

En ese mismo decenio, el psicoanálisis va adqui -
riendo gran auge en los Estados Unidos, influyendo tambi~n -
en forma importante en el Servicio Social, el que entra en -
el período conocido como psicologista; y que persiste en al
gunos aspectos hasta nuestros días. 

De 1924 a 1929 la Liga de las Naciones logra esta
bilizar la situaci6n mundial y por primera vez no hay enfren 
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tamientos b~licos entre pa~ses en ningún lugar del mundo, c~ 
mo parte de las estrategias para conseguir la paz, se firman 
acuerdos para limitar el armamentismo que debían tener las -
distintas potencias; entre los que se encuentra el Pacto Fra~ 
co-Norteamericano, conocido como Briand-Kellog y que poste-
riormente fue signado por los demás países europeos, y más -
tarde a iniciativa de E.E.U.U. estos pactos serían firmados
tambi6n, por los pa~ses latinoamericanos. 

En lo que se refiere al Servicio Social Latinoame~ 
ricano, puede considerarse que su primera influencia provie
ne principalmente de Europa, la que se hizo sentir en forma
importante. En 1925 nace profesionalmente Trabajo Social en
esta regi~n del mundo, y concretamente en Santiago de Chile
con la fundaci6n de la Es.cuela "Dr. Alejandro del Riou, Es • 

.. 

a partir de 1940 que se inicia la influencia exclusi~a de la 
corriente norteamericana. 

El nacimiento del Servicio Social en Chile~ coinci 
de con la proliferaci~n de problemas sociales, tales como el 
desempleo, falta de vivienda, analfabetismo,· desnutrición y

explosi6n demográfica. 31 

En los albores del Servicio Social sn Chile, esta
profesi6n se planeaba como objetivo,"hacer el bien, pero ha
cerlo bien", y tenía una orientaci~n eminentemente paramédi
ca, desarrollando funciones tales como visitas a domicilio -
para el control del cumplimiento del tratamiento médico pre~ 

31 Lima Boris. "Epistemología del Trabajo Social". Eclit. Hu· 
manistas, Buenos Aires, 1974, p.69. 
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crito, aplicaci6n de inyecciones, lavados de est6mago, ense
ñanza a las madres sobre preparaci6n de biberones i cuidados 
del bebé y orientaci6n sobre normas de higiene. 

En el año 1928 se realiz6 en París, una Conferen-
cia Internacional de Trabajo Social, cuyos objetivos fueron
reunir a los trabajadores sociales.de todos los países del -
mundo para mejorar los sistemas sociales y los métodos emple! 
dos en el trabajo social, éste se convirti6 en la tribuna in 
ternacional de carácter más amplio para el intercambio de e! 
periencias e ideas relacionadas con la Asistencia Social; su 
fundador y organizador fue el profesor René Sand de la Uni -
versidad de Bruselas-Bélgica. 32 

En este afio en Latinoamérica surgen escuelas de -
Servicio Social en diversos paises, la formaci6n sigue sien
do paramédica con la concepci6n de "hacer el bien, pero ha -
cerlo bien". Al año siguiente en Argentina se establece el -
Servicio Social, pero agregando a la formaci6n paramédica, -
otro tipo de formaci6n a la que se denomina parajurídica, en 
la que se realizan tareas de gestoría y orientaci6n sobre a~ 
pectos jurídicos y/o lega.les. La idea implícita en la reali
zaci6n de estas labores era atenuar disfuncionalidades que -
amenazan el 6rden social. 

Un hecho importante que se registra en este año, -
es la crisis econ6mica mundial, se presenta la bancarrota de 
la Bolsa de Valores New York; aumenta el n6mero de desemple! 

32 W.A. Friedlander. Op. Cit. p. 537 
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dos, y grandes sequías asolaron a los diversos Estados, por
lo que se apel6 a la industria privada para aportaciones eco 
6 . 33 n micas .. 

En el aspecto político, la crisis de 1929 crea con 
diciones para un levantamiento militar, el que se presenta -
en 1930 y abri6 el camino para la restauración en el poder -
de los grupos conservadores en los que se concentraba los in 
tereses ligados a la exportaci6n. 

En 19~0, Am~rica Latina entra en un período de tra~ 
sici6n, hay un proceso de industrialización inducido por la
expansi~n de exportaciones y luego por el proceso de sustit~ 
ci6n de importaciones, lo que marc6 el punto final al modelo 
del crecimiento denominado, uhacia afuera", que se'había im
plantado en Latinoamérica, pasando al modelo de crecimiento
"hacia adentrou. Pero siempre dentro del sistema capitalista. 
En lo político y en las relaciones entre los grupos y clases 
sociales, la transición posterior a 19~0 implicó una democr~ 
cía ampliada con la presencia cada ve~ m~s importante y la -
participación creciente de las clases medias urbanas, y de -
las burguesías industriales y comerciales en el sistema de -
dominaci~n oligárquica, 

Sin embargo, existe una estrecha-dependencia hacia 
los países dominantes y todo el sector monetario está ligado 
al comercio exterior, puesto que en ninguna nación latinoame 
ricana se constituye un capitalismo nacional, como es el ca-

33 Anguiano, Arturo. "El Estado y la Política Obrera del Car 
denismo" Edit. Era -México- 1976. p. 11. 

30 



so de Estados Unidos: Además América Latina se había integr~ 
do tardíamente al sistema de divisi6n internacional del tra
bajo; las estructuras sociales en cada uno de los pa~ses la
tinoamericanos, se habían configurado en correspondencia y -

condicionados al modo de producci6n de bienes materiales. 

La propiedad privada de los medios de producci6n,
es la base de esta estructuraci6n, situaci6n que obstaculiza 
en América Latina toda posibilidad de desarrollo integral. 

En 1923 el comercio mundial se redujo a una terce
ra parte, mientras que el número de ~esempleados iba en au-
mento llegándose a 30 millones de personas sin empleo en el
mundo. 

La gran depresi6n de la década de 1930 produjo la
necesidad de contar con trabajadores sociales bien prepara -
dos, dándosele mayor impulso al Trabajo Social de Casos; en
este mismo afio·se celebra la Segunda Conferencia Internacio
nal de Asistencia Social en Frankfurt-Alemania, que como ya
se dijo, tenía como objetivo el intercambio de experiencias
y de conocimientos en lo que a Trabajo Social se refiere. En 
el aspecto econ6mico, frente a la profundidad de la depre -~ 

si6n de los años 30 y la inflexibilidad de los sistemas fij~ 
dos, algunos países empezaron a manifestar el cambio de mon! 
da con el fin de evitar que la desvalorizaci6n de la misma,
agravase la baja de los precios internacionales de productos 
exportables, o provocase una elevaci?n excesiva de los pre -
cios en moneda local, de ciertos productos impo1tados, como
por ejemplo los combustibles y el trigo. 

31 



En 1933 se celebr6 la "Conferencia Panamericana" -
de Montevideo, en la cual se trat6 el tema "Los Derechos y -
Obligaciones de los Estados", en la que se reconoce que la -
asistencia de los países es independiente a su aceptaci6n, Tam
bién se trataron temas relacionados con el asilo político, 

A nivel mundial, en el plano de las medidas insti
tucionales, el hecho más relevante fue la aprobaci6n de la -
Ley de Seguridad Social de 1935. Dicha ley traj-0 consigo la
creaci6n de un conjunto de programas y actividades dirigidas 
a la protección del hombre como potencial necesario para la
configuraci6n del capitalismo y contenidos en ella, los ser
vicios de seguridad social, seguridad contra la vejez e inde~ 
nizaci~n por desempleo, asistencia ptíblica, ayuda a la anda 
nidad, etcétera. 

Con el fín de reforzar el esquema Ílllperante ideol6 
. -gico, en .Estados Unidos se inicia el trabajó con gºrupos, cu-

yo origen se remonta a urnglaterra en donde se fund6 la So -
ciedad de Organizaci6n Caritativa en 1869u~ 4 y u1a Y.M.C.A,

{Asociaci6n de J6venes Cristianos) y los "Boys Club" en 1844 

y en Boston en 1851, cuya finalidad era prestar servicios de 
vivienda y comida a j6venes que viajaban en busca d~ trabajo, 
proporcionándoles una situaci6n.confortable para vivir a pr.!:, 
cios modicos, así como obtener recrcaci6n y deporte. 1135 

34 Friedlander W.A. "Dinámica del Trabajo· Social", Edit. Pax
México, México 7,p.F. p.45 

35 Ibídem p.115 
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Sin embargo es entre 1930 y 1936 que el Trabajo S~ 
cial con grupos pasa a formar parte de integraci6n del indi
viduo a nivel terapéutico: a) Cuando se ha detectado un mal
"funcionamiento" en su conducta, al no querer acatar las nor 
mas establecidas por el Estado y la sociedad y, b) Cuando a
trav~s del -"tiempo libre que esta constitu~do por aquel as
pecto del tiempo social en el que el hombre autocondiciona,
con mayor o menor nitidez, su conducta personal o social, -
Sin embargo, lo que le define propiamente como tal. tiempo ·1.! 
bre, es el tiempo ocupado por aquell~s actividades en las -
que domina el autocondicionamiento, es decir, en los que la
libertad predomina sobre la necesidad1136 

Quedando pl~namente reforzado el concepto anterior 
con la definici6n que Gisela Xonopka (-"Considerada como ex
ponente de la corriente moderna"-)~ 7 manifiesta: -"es un mé
todo de Trabajo Social que ayuda a los individuos, por medio 
de experiencias ·intencionadas en equipo, a mejorar su funcio . -
namiento social y a enfrentarse de una manera m'5 efectiva a 
sus problemas personales, de grupo o de co11unid~d11 - 38 Inter
viniendo en esta corriente, la Psicolog~a, la Psicología So
cial y la Sociología. 

Las funciones del trabajador social de grupos son: 
proporcionar experiencias que integFen las necesidades esen
ciales de los individuos que forman el mismo, alentar las a~ 

36 Munne Federic -PSICOLOGIA DEL TIEMPO LIBRE- Edit. Trillas 
M&xico 1980, p.77 

37 Lima Boris Op. Cit. p. 11-68 
38 Ibídem p. 68 
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titudes sociales y mentales saludables por parte de cada par 
ticipante, hacia su lugar en el grupo y en la sociedad; lQ -
grar habilidad en alg6n empeño para llenar las horas de ocio; 
proporcionar experiencia con una conducta social aceptabie;
y en actividades colectivas de efectos positivos, en lugar-
de actividades inútiles y destructivas. Este método pasa a -
ser considerado como básico o medular de la profesi6n ya que 
es considerado como instrumento eficaz para suavizar los con 
flictos. 

También en este año se llev6 a cabo la Tercera Con 
ferencia Internacional de Trabajo Social y esta vez su sede
fue Londres, cuyos objetivos son los ya mencionados anterior 
mente. 

Un hecho importante de señalar es la entrada de al. 
gunos países latinoamericanos al comercio mundial o interna
cional; entre los primeros que se integran a este proceso e~ 
tán: Brasil, México, Venezuela y Chile, por lo que en estos
se dá un incipiente desarrollo industrial que en relaci6n al 
resto de los otros países latinoamericanos, se denomina "De
sarrollo Industrial Temprano"> por lo tanto la creaci6n de -
escuelas de Trabajo Social,. la debemos analizar bajo estos -
signos econ6micos políticos, es así que en Venezuela se abren 
las primeras escuelas de Trabajo Social, c~yo objetivo es la 
preparación de personal con una orientaci6n técnica, par~mé· 
dica y parajur~dica, lo que está en ~ntima correspondencia -
con la naturaleza de los problemas recurrentes al momento,·
tales como hacinamiento, promiscuidad, desnutrici6n, etc., • 
que. causaban o propagaban enfermedades de car~cter social. 
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El Trabajo Social se desempefta como una especie de 
Asistencia del M6dico o de otro profesional, con una concep
ción paternalista en el tratamiento de los casos que se le -
asignaban. El Segundo conflicto mundial se presenta cuando -
Alemania y Rusia se unen para repartirse Polonia, situación
que acarrea crisis políticas en toda Europa, mientras que en 
Buenos Aires en ese mismo afto se celebra la Conferencia Inte 
ramericana de Consolidación de la Paz, donde la delegaci6n -
de México obtuvo la consagraci6n del principio de "no inter
vención" 
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I. 4 PRE-CIENTIFICA 

CONCEPCION ASEPTICO - TECNOCRATICA 

El Comité de la Cruz Roja Internacional estableci
do en Ginebra, y el Comité Intergubernamental de Refugiados, 
creado durante la Conferencia de Evian en 1~38, en ·coopera -
ci6n con la Alta Comisi6n de la Sociedad de las· Naciones pa
ra los Refugiados, habían sido organizados para realizar ta
reas de atenci~n a los refugiados, así como a sus familiares 
y repatriarlos, adem~s de coordinar el trabajo de las asoci! 
ciones sociales voluntarias de muchos pa~ses que proporcion! 
ban ayuda y servicios de inmigrací6n a éstos. 

En América Latina se concurre a la Octava Conferen 
cia Panamericana para tratar problemas de tr.abajo, aprobánd~ 
se la libre asociaci6n de los obreros y asuntos conexos. Ta~ 
bién se acord6 que no se reconocería efecto jurídico a la a!! 
quisici6n de territorios por fuerza; se hace declaraci6n de
principios americanos, incluyendo la "no intervenci6n" y la
condenaci6n del uso de la fuerza como instrumento político y 

el principio de solidaridad y cooperaci6n internacionales. 

Al año siguiente en Panamá se declar6 que toda la
América sería neutral y se fij6 una zona marítima dentro de
la cual se enfría todo acto hostil. 

En el aspecto econ6mico se crc6 la Corporaci6n de
Fomentos de la Producci6n (CORFO), instituci6n que servía P! 
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ra elaborar y ejecutar un plan de electrificaci6n y crear -
las bases de producci6n y refinamiento del petr6leo. En Chi
le )a corporaciíon marc6 el punto de partida para la segunda 
fase de su industrializaci6n y es modelo más tarde para otros 
países Latinoamericanos. 

En *gosto de 1940, Winstón·Churchill había anuncia 
do que·despues de la derrota de los nazis, se proporcionaría 
alimentos, medicinas, materias primas y medios de reconstru~ 
ci6n a los países, por medio de la colaboración de los alia
dos. El Comité Ross (comité aliado de necesidades de postgu! 
rra) empezó a trabajar en Londres en favor de la asistencia
y la rehabilitación de Europa, ya que la agresi6n de las po
tencias del Eje había acabado en sólo tres afios, .a ~5 países 
de Europa y Asia, destrufendo ~us sistemas econ~micos y pol! 
ticos, dejándolos sumidos en el hambre, desvastados por las
enfermedades epidémicas por lo que se necesit~ una tarea gi
gantesca que s6lo pudo ser emprendida por medio de la coope
ración de todos los países del mundo libre. 

En lo político en la Habana se tomaron medidas de
fensivas de orden bélico, declarándose que todo acto de agr~ 
si6n a una naci6n americana, sería considerada contra todo -
el continente. 

En lo econ6mico, de 1935 a 1940 Brasil continúa -
forzando los mercados externos, procurando colocar su gran -
producci6n de café, cuyo stock constituía una carga financi~ 
ra, sin embargo el deterioro de los términos de intercambio
anul6 sus ·esfuerzos. 
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A partir de este año el Servicio Social Latinoame
ricano adopta el estilo del servicio social norteamericano,

con la corriente aséptico tecnocrática con una preocupac~6n
técnico científica y acentuaci6n psicologista, así corno una
elevaci6n del status profesional¡ centralizando funciones ta 
les como entrevistas, caso social individual y terapia de a
poyo, entre· otras, con la marcada concepci6n de una "neutra
lidad y asepcia" en el actuar, que lleva a muchos profesion~ 
les a anteponer dicha concepci6n a la situaci6n real, casi -

siempre dramática de los hombres concretos del país donde -
trabajan, es decir, que dicha concepci6n neutral trata de que 
exista un tipo de profesional que por pura neutralidad care
ce de toda vibraci6n humana frente al dolor y a la miseria. 

"Finalizada la Za. Guerra Mundial (1946) y hasta -
1950, Estados Unidos inicia la planificaci6n socio-econ6mica 
a nivel de su territorio y de Latino América, el objeto es -
la centralizaci6n de los capitales para acumularlos 1139 y así 
estabilizar la economía afectada por las guerras, por lo que 
incrementa políticas económicas y sociales con la imagen de
país protector y benefactor, sin embargo para implementar e! 
tas políticas era necesario que se dieran los recursos huma
nos y materiales que América Latina no tenía¡ la situaci6n -

en cuanto a las Escuelas de Trabajo Social, era mínima, y e! 
tos eran los profesionistas adecuados para estas tareas, da
dos los resultados positivos obtenidos en Estados Unidos; -
por lo que programa la apertura de escuelas de Trabajo So-~

tial, con acentuada concepci6n positivista, pero ''mas cientí 

39 tima Boris, Op.Cit. p. 11-71 
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fico", por lo que incluyen en los programas, materias que -
permitan la elaboraci6n no solo del Método Social de Casos y 

Grupos, ya que no era suficiente para afrontar el problema -
econ6mico, político y social del momento dada la desocupa -
ci6n y hambre de la gran mayoría de poblaci6n, necesitaba de 
un método que peTmitiera controlar el conflicto social a tr! 
vés de un aparente bienestar social, que obtengan los indivi 
duos en forma más o menos general. 

Asumiendo así la modalidad de "trabajo en la comu
nidad", considerándose más científico, debido a que se mani
fiesta sin ningún compromiso de tipo ideol6gico, sino única
mente como un medio por el cual se puede lograr, no solo la
adaptaci6n e integraci6n, sino también la canalizaci6n de -
conflictos a Instituciones del Estado, en donde a través de
la Psicología' Social, y la Dinámica de Grupos, introyectar -
las políticas del Estado. 

Estas políticas, que se consideran de vital impor
tancia para la profesi6n de Trabajo Social, deóido a que se
d& auge inusitado a la carrera, tiene su origen. 

En lo que se refiere a la Asistencia Social, de a
cuerdo con las cláusulas de la Carta de las Naciones Unidas
aprobada en 1945, se autoriz6 al Consejo Econ6mico y Social
ª desarrollar un sistema de asistencia social internacional
que resolviera los problemas humanitarios y sociales, el que 
debía convertirse en el "mecanismo internacional para fomen
tar el avance econ6mico y social de todos los pueblos". 
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"El artículo SS de las Naciones Un.idas no limita la 
responsabilidad a mejorar las condiciones social0s o sanita

rias, a resolver situaciones de urgencia o los problemas in
ternacionales. Esta meta Aebía alcanzarse tambiGn, mediante
el impulso hacia los niveles de vida más elevados, el esfue! 
zo por asegurar el trabajo para todos, el desarrollo de con

diciones de progreso social y econ6mico y la cooperaci6n in
ternacional entre las naciones en la soluci6n de problemas -
de cad.cter econ6mico. social, sanitario y ~imilar~s", 40 

El Consejo impulsa la cooperaci6n internacional en 
el campo de la cultura y la educaci~n y alienta el respeto -
universal y la obediencia a los derechos humanos, así como -
la libertad sin distinci6n de raza, religi6n o idioma. Den-
tro del marco estructural del consejo, las cuestiones de sa
lud y asistencia son preocupaci~n primordial de la Comisi~n

Social. 

La UNESCO como organismo de las Naciones Unidas, 
fue creada en este año -194S- para contribuir a la paz y a -
la seguridad, por medio de la cooperaci6n internacional en -

los campos de la educaci6n, la ciencia y la cultura. El org~ 
nismo cuenta con representantes de todas las naciones afilia . -
das y tiene su sede en París, su preocupaci6~ fundamental es 
el intercambio de estudiantes, artistas, científicos, confe

rencias internacionales sobre niños y j6venes, seminarios y
es'tudios de investigaci6n sobre filantropía, humanidades, -
historia, arte, pedagogía, ciencias sociales y naturales y -

40 W.A. Friedlander Op. Cit. p. 547 
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propugnar por la igualdad de oportunidades de educaci6n para 
todos los seres humanos. 

"Durante esta época se efectúa la Conferencia Pana 
mericana en México, de la que surge 'El Acta de Chapultepec', 
la que fue una táctica diplomática de los Estados Unidos que 
sirvi6 a dos fines: el retorno de Argentina a la comunidad -
americana·y la transformaci6n de todo el sistema americano;
crea también un organismo regional que entre otras funciones 
asume ahora, la de dirigir la resistencia a la agresi6n inte! 
nacional en el área americana, pues finalizada la Segunda -
Guerra Mundial, E.E.U.U. inicia una amplia planificaci~n so
cio-econ~mica tendiente a estabilizar el sistema gravemente
afectado por las dos guerras mundiales, emprendiendo grandi~ 
sos programas de asistencia a nivel continentaP'. 41 

En esta misma fecha se lleva a cabo el Primer Con
greso Panamericano de Servicio Social en Santiago de Chile;
este Congreso se realiz6 en este lugar por considerarse la -
cuna del Servicio Social en todo el continente; en él no se
abord6 ningún tema específiéo, sino que el temario fue am--
plio, abarcando toda la problemática de la profesi6n. 

En lo político la fase de industrializaci6n de Amé 
rica Latina, hace que surja un pequefio.grupo de la alta bur
guesía, la que facilit6 la formaci6n de un sector sindical y 
obrero y la toma de conciencia burguesa de que poder debía -
nacionalizarse en sus manps. 

41 Halpering Donshi, Tulio. "Historia Contemporánea de Améri 
ca Latina" Ed. Alianza México, 1970, p. 374 
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"Otro hecho importante de esta época lo constituye 
la Conferencia de San Francisco que se llev6 a cabo con la -
asistencia de 46 países libres, y en la que se creó la Or.ga
nizaci6n de las Naciones Unidas, que vino a sustituir a la -
Liga de las Naciones. En esta conferencia, se aprob6 entre -
otros puntos, el derecho de todos los pueblos a la libre au
todeterminaci6n de sus formas de gobierno y el derecho de to 
do ser humano.a la libertad 11 •

42 

La Organizaci6n de Alimentos y Agricultura de las
Naciones Unidas (FAO), con sede en Roma, fue establecida con 
el objeto de abolir el hambre y la desnutrici6n mediante una 
creciente producci6n de alimentos y una mejor distribuci6n -
de los productos agrícolas. 

"En el ~mbito mundial en 1946 se celebr6 una Confe 
rencia Internacional de la Salud, en Nueva York, por invita
ci6n de las Naciones Unidas y fue ahÍ donde se aprob6 la con~ 
tituci6n de la Organizaci~n Mundial de la Salud, siendo el -
primer organismo de sanidad de proporciones mundiales. Es un 
organismo especializado de las Naciones Unidas que comprende 
noventa naciones como miembros 11

•
43 

En ese mismo año fue establecido_ el fondo para los 
niños de las Naciones Unidas (UNICEF), y que actualmente se
sostiene mediante las contribuciones voluntarias de gobier--

42 Arredondo Muñoz Ledo, Benjamín. "Historia Universal Contem 
poránea". Ed. Porrua Hnos. M!fxico, 1970, p. 468. -

i13 W.A. Friedlander. "Dinámica del Trabajo Social". Edit. Pax 
México, 1975, p.556 
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nos, y recursos privados; en este año se in1c1a una amplia -
planificaci6n socioecon6mica en Est~dos Unidos, tanto en su
territorio, como en el de los países Latinoamericanos; dicha 
planificaci6n obedece al objetivo central de acumular capit~ 
les tendientes a estabilizar el sistema, grave~ente afectado 
por las dos guerra~. 

A nivel latinoamericano, el año 1947 en la Confe-
rencia de Río de Janeiro se aprobaron las estipulaciones bá
sicas para la seguridad colectiva, a la vez se dan 2 hechos
importantes -"amenazas graves fueron el intento de revolu--
ción socialista en Bolivia en 1952, en 1954 las medidas anti 
imperialistas del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, y

la Revoluci6n Cubana en 1959"-44 , situación que definitiva -
mente oblig6 a la O.N.U. (Organización de Naciones Unidas) a 

crear la C.E.P.A.L. (Comisión Económica para América Latina) 
en donde a través de un enfoque estructural, elabora progra
mas y teorías en donde -"se plantea ur.. conjunto de reformas
en la estructura de exportaciones, estructura educativa, es
tructura de la administraci6n p6blica, que irían a viabili -
zar ~l despegue para el desarrollo por etapas de ¿Roston? p~ 
ra ello se implement6 la posibilidad de usar en el desarrollo 
capitalista las t~cnicas de planificación. Estas tesis que -
se popularizaron con el título de desarrollismo, fueron ina
guradas oficialmente, con el visto hueno de las clases domi
nantes del país centro, en la famosa carta de Punta del Este 

. 45 
(Uru~uay) en 1961". Desde el punto de vista económico se -

44 Ibidem p. 75 

45 Ibídem p. 74-75. 
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propone a los países latinoamericanos la "industrializaci6n" 

como f6rmula para alcanzar el desarrollo econ6mico y políti
co, postura que fue asesorada por la CEPAL, y que se conoce
con el nombre de "desarrollo hacia adentro"; para implemen -
tar dicho objetivo surgen los programas de desarrollo de la
comunidad, basándose en un mayor nivel de tecnificaci6n, ap~ 
yado en la psicología social y en la dinámica de grupos. Tr~ 

bajo Social en esta época retoma estos planteamientos y se -
integra como profesi6n a este desarrollo, dando.lugar al su~ 

gimiente del método de Trabajo Social en el Desarrollo
0

de la 
Comunidad, y al viraje del método de Trabajo Social de Gru
pos que adquiere un car~cter de implementador de los Progra
mas de Desarrollo de la Comunidad. 

El proceso de desarrollo interno, trae aparejadas
también las teorías de gestaci6n y administrativas, dando l~ 
gar al surgimiento del método auxiliar, conocido con el nom
bre de administraci6n de los servicios sociales~ asimismo, -
el fen6meno anterior requiere de tGcnicas de investigaci6n -
tales como~ entrevistas, encuesta, observaci?n, etc., las -
que en algunos casos ya eran utilizadas para la atenci6n de
problemas individuales. 

Los postulados de estas tGsis son con el fín de ac 
tuar en los países dependientes y subdesarrollados, -"ten- -
diente a impulsar la actividad econ6mica secundaria, es de-

cir, el desarrollo de la producci6n de bienes manufacturados 

que no podrían ser obtenidos a tra.vGs del comercio"-. 46 

46 El Bienestar Social, Las Políticas Sociales y la Profesi6n 
de Trabajo Social Op. Cit. p. 7-20 
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-"Los análisis de la CEPAL parten de tres supuestos 
o condiciones: 

1.- Que el subdesarrollo de los pueblos es una et~ 
pa de atraso en su marcha hacía una sociedad de estructura -
capitalista. 

2.- Que es susceptible de superarse al modernizar
la organizaci6n productiva. 

3.- La distancia o brecha entre los dos grupos de
países debe ser acortada mediante un proceso de crecimiento-

. 47 
aceleradou-. 

-
11Este método de desarrollo de la comunidad es de

finido por el autor norteamericano Me. Neil -"como el proce
dimiento enderezado a producir y mantener el ajuste cada vez 
más eficaz entre los recursos disponibles y las necesidades
en materia de bienestar social dentro de una zona geográfica 
o una esfera funcionalu •• 48 

Por lo tanto el Trabajo Social en América Latina -
no logr6 a través de esta metodología, conformar un Trabajo
Social basado en su realidad, se trabaj6 con un modelo impor 
tado ajeno a los procesos hist6ricos y culturales del momen
to, y -"continua ejerciendo una acci6n,práctica ajena a la -
dinámica y a la esencia del 6rden social 11

-.
49 

47 Ibidem p.7 
48 Lima Boris Op.Cit. p.11-73 
49 Ibidem p.76 
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Por muchos años en los Estados Unidos de donde pr~ 

venía la orientaci6n para la mayoría de los Asistentes Soci~ 
les de América Latina, la organizaci6n de las comunidades 
desde su nacimiento (1900) se conoci6 como un "proceso de a
daptaci6n y ajuste de tipo interactivo y asociativo y una -
técnica para lograr equilibrios entre recursos y .necesidades 

dentro de un contexto en el cual los conflictos siempre se -
consideran disfuncionalidades disociativas 11

• 

Los países Latinoamericanos por la situaci6n econ6 
mica-social en la que se encuentran, se inclinan a los plan
teamientos materialistas que proponen la libertad de los mi~ 
rnos. Es alrededor de 1965 que las ciencias sociales en Amér! 
ca Latina, comienzan a elaborar una situaci6n propia para -
ella, entrando a una etapa crítica: Trabajo Social es parte
de esta crisis, la que es sacudida de su placidez profesio -

nal y empieza a sentir la necesidad de revisar su "modus ºP! 
randi", es así que se comienz.a a hablar de la. reconceptuali
zaci6n del Servicio Social¡ sin embargo, dicho fen6meno ad;
quiere la fueTza de una moda basada casi estrictamente en -

"slogans". Pero lo cierto es que con slogans o con planteos
profundos, el Servicio Social entra en una etapa crítica po
sitiva, a la que se denomina "la Reconceptualizaci6n del Ser 
vicio Social" •. 
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I.5 ETAPA CIENTIFICA 

RECONCEPTUALIZACION DEL SERVICIO SOCIAL 

La llamada reconceptualizaci6n del Trabajo Social, 
surge a través de un proceso, que es imposible dejar de "ver" 
y "razonar", como las contradicciones de la sociedad en su -
conjunto; "que se manifiesta como una alternativa o como una 
opci6n diferente, debido a que no solamente cuestiona los -
postulados tradicionales del Trabajo Social, sino que trata
de que los objetivos puedan ser operativos, y busca nuevas -
alternativas de tipo metodol6gico; este grupo de Trabajado-
res Sociales se denomina -"Generaci6n 65"- proveniente del -
Cono Sur de América Latina, (brasileños, uruguayos y argent! 
nos en 1965 en el ler. Seminario Regional Latinoamericano de 
Servicio Social en Porto Alegre Brasil) 1150 ; este proceso se
propuso e inici6 a partir de los marcos ideológicos del des! 
rrollismo derivandose de u1a reuni6n celebrada en Brasil en: 
"El Documento de Araxa" publicaci6n que se basa en la siste· 
matizaci6n de ideas de todo lo ya logrado con el fin de int~ 

grar un Servicio Social genuinamente Latino Americano, par -
tiéndo de dos propuestas: el de enseñar y ensayar una tecno
logía útil al cambio de "estructura", es decir una nueva fo!_ 

ma de acci6n social, pero sin tratar de cuestionar "el desa
rrollisrno", sino que lo determina corno una de las formas más 
eficaces para salir del subdesarrollo con técnicas y métodos 
(ya importados) que institucionalizan en el "Documento de --

50 Ander Egg Ezequiel Op. Cit. p.5-263. 
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Teres6polis" en el cual la profundización en el aspecto téc
nico, eficiente, los lleva a un elevado funcional-desarro -
llismo para determinar el desarrollo completo de la profe -
sion11-51 "Formulado en el IV Seminario Regional Latinoameri
cano de Servicio Social en Concepci6n Chile, 1969 y en Insti 
tuto tle Solidaridad Int~rnacional de Caracas en 1969 1152 -

Luis Araneda lo explica de este modo~ "La.profe 
si6n fue cuestionada y puesta en tela de juicio por diferen
tes sectores, estudiantes, profesores y docentes, que ve~an
en ella una incompatibilidad con los requerimientos de la so 
ciedad1153 • Surge entonces, la necesidad de estudiar y llega; 
a una reformulaci6n de su metodología, del papel que ha jug_!! 
do la filosofía y la ideología en su trayecto hist~rico, su! 
ge la imperiosa necesidad de colocar al Servicio Social en -
el contexto actual de los países Latinoamericanos. 

Se considera de suma importancia valorar que el -
movimiento de reconceptualizaci6n, marca de manera determi -
nante la actual concepción de la carrera; -"este proceso de
reconceptualizaci6n se propuso e inici6 desde y a partir de
los marcos ideol6gicos del desarrollisrno y en tal sentido,-
fácil es advertir la preminencia de tal marco ideol6gico11

-
54 

-"(Y he aquí el punto clave que deseamos desarrollar) a par
tir del citado Documento de Araxa el grupo que mencionamos -

51 Ander Egg Ezequiel Op.Cit. p. 5-262-263-264-269 
52 Ibidem p.303 
53 J\nde1 Egg Ezequiel "Del Ajuste a la Transformación, Apun

tes para una Historia del Servicio Social", Ed. Ecro, Bue 
nos Aires, 1975, p.295 

54 ibídem p.270 
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como iniciador del proceso de reconceptualizaci6n, comienza
ª subdividirse claramente en 2 ramas a saber: 

a).- Los que consideran al Documento en mención co 
mo la base fundamental, sacre e inviolable, sobre la que ti~ 
ne que construirse todo cuanto venga posteriormente: ahondar, 
profundizar, tecnocratizar a6n más el tecnocraticismo media
namente explícito pero ampliamente implícito y/o latente en
tal documento es la meta pr6xima a alcanzar, y: 

b).- Quienes toman a tal documento, como la compi
laci6n y ordenaci6n sistematizada de todo lo ya logrado pa-
ra, a partir de 61 iniciar un salto esencialmente cualitati
vo en lo que respecta a la superaci~n de las ideas desarro -
!listas que, aunque vigentes en la ~poca, ya comienzan su 
curva decadente, tal como -con precisi~n- lo plantea Juan 
Barreix en los capítulos de -H.istoria del ABC del Trabajo So 
cial Latinoamericano.-

Esta situaci6n de divergencia (de profunda divi -
si6n) que se comienza a producir en el movimiento de reconceE. 
tualizaci6n tiene implicaciones decisivas en muchos aspectos 
del acontecer profesional de nuestros días pero principalme~ 
te es la directa responsable de la situación actual del pro
ceso que algunos caracterizan de contradictoria, o de caóti
ca o de anárquica, precisamente por no entender los fundame~ 
tos que, hist6ricamente la condicionan, y que encuentran su
fiel demostrativo afies más tarde cuando el Documento de Ara
xá halla su continuidad en una nueva reuni6n tambi6n celebr~ 
da en Brasil de la que surg~ el segundo de los documentos -

49 



mencionados, es decir el "Documento de Teresopolis". 

Se fu6 dividiendo el grupo gestor en aquellos para 
quienes Araxa (con la carga tecnocratica y desarrollista que 
encierra) pas6 a ser la "piedra sacra':, e incuestionable del 
proceso y para las cuales, el desafio a partir de 61 era la
profundizaci6n en Jugar de la superaci6n dial~ctíca del mis
mo. 

-El problema ahora se plantea en términos de dife
renciar, (de saber y poder diferenciar) dentro del movimien
to de reconceptualizaci6n lo que significa la permanencia de 
las ideas desarrollistas (tecnocratizantes • profesionaliza~ 
tes) de las posteriores que las niegan y dialécticamente, las 

55 . 
superan- Y es a través de esta nueva corriente, que se tra 
ta de conformar un marco te6rico de la profesi~n; sus postu
lados sintetizados se concretan en lo siguiente: 

-"Con diferentes aportes y tendencias.- En lo tec
nol6gico-metodol6gico; en lo ideol6gico-político; en la pro-
fesionalizaci6n; en la práctica; aporte con 6nfasis en lo -- ~ 

cientÍfico en la necesidad de elaboraci6n a nivel Latino Ame 
ricano de una Teoría del Servicio Social, ya que a falta de-
6sta, ha tenido que tomar prestadas de otras disciplinas 
"adoptándolas" pero no "adaptándolas" a las necesidades rea-
les de la profesi6n. Debe de tener un solo método, el cien--
tífico. 

55 Ibidem p. 270-271-272 
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-En lo ideol6gico-político.- Debe tener una orien
taci6n con énfasis ide~l6gico-p~lítico, a diferencia de lo -

tradicional, con una postura objetiva, al margen de la polí
tica. Una postura reflexiva, que asimile, dude y reflexione, 
que sea capaz de sacar sus propias conclusiones-. 

-Debe de ir hacia una. acci6n transformadora media!! 
te la concientizaci6n del pueblo, para planearla y lograrla, 
debiendo de hacerlo a través de una práctica de acci6n libe
radora-. 

-Debido a que se trabaja con individuos, el objet! 
vo Último del Trabajo Social, no será adaptar, sino integrar 
de esta manera, individuos, grupos y comunidad, a base de la 
participaci6n activa, cambiando su situaci6n de marginalidad 
por otra de integraci6n que permita la realizaci6n individual 

y de conjunto.-

-Debera de estar basado en lo que se denomina "in
serci6n en la realidad", que se planée, programe y trabaje -
con un conocimiento previo y dentro de ·1os límites de la fa

se del proceso social, que está viviendo el pueblo, con el -
que se esta trabajando.- 1156 

Estos son los dife~entes enfoques en cuanto a la -
reconceptualizaci6n del Servicio Social que se perfilan; la-

56 Sandozeki Graciela Guadalupe.-Ponencia presentada en la -
la. Mesa Redonda del Colegio Nacional de Trabajadores So
ciales - Las Escuelas de Trabajo Social y la Reforma Edu
cativa. Revista de Bienestar Social, afio 1 No. 2 Diciem -
bre 1973, p.16-lí-18-19. 
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confrontaci6n de la eficiencia del Trabajo Social como res-
puesta a la realidad latinoamericanaL se pone de manifiesto, 
sintiéndose ajeno a la problemática específica de Latino Am! 
rica¡ los ~bjetivos planteados como ''el desarrollo de las p~ 
tencialidades del hombre"• ha sido inoperante debido a la m~ 
todología que divide r la realidad, y por lo tanto ~a sido -
orientado el -que hacer profesional- dentro del análisis mi
cro-social. 

-"Esto permiti6 la formulaci6n de nuevos ·enfoques
metodo16gicos que permitieran el conocimiento de la realidad 
y una acci6n profesional acorde con las nuevas, como el Méto 
do Integrado, Básico y único que representa la etapa de tran 
sici6n del Trabajo Social-. 

1.- "El método integrado, permite a los trabajado
res sociales intervenir en diversos planos de la sociedad -
(proviene de Estados Unidos), ya que tienden a la formaci6n
de técnicas especializadas en torno a algún método; los tra
dicional~s o los llamados ''propiciatorios''.- Investigaci6n,
administraci6n, etc., es la enseñanza debidamente reforzada
por el marco institucional, quien enfatiza la especializa -
ci6n de pre-grado, en determinadas áreas de trabaj~, con una 
limitada visi6n, debido a la particularización de la reali~
dad social; en la mayoría de los países, la especializaci6n
se deja para cursos de post-grado, dado que la acci6n profe
sional supone una identificaci6n entre el rol ejercido y la
situaci6n social demandante, que ~mplica una tendencia a lo
específico, también en el plano docente, tomando en cuenta -
el carácter de las contradicciones presentes en el estadío -
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social1 por ello la identidad debe guardar correspondencia -
con la etapa del desarrollo social que se viva.- 1157 

Es base en la evoluci6n crítica sobre la insufi--
ciencia de la efectividad del hacer del Trabajo Social y la
interconexi6n de los problemas, se propicia la sistematiza -
ci6n e implementaci6n de nuevos enfoques que a nivel del co
nocimiento, se tenga una formaci6n general de la espec~fica, 
dando con esto la facilidad del desempeño multi-met6dico de
casos, grupos y comunidad, en los diversos campos del servi
cio social. -"El marco referencial de esta postura metodol6-
gica, parte de tres puntos de vista, el método comprensivo -
de intervenci6p para solucionar los problemas sociales y, -
otro punto, se manifiesta por la imposibilidad de la total -
integraci6n entre los tres métodos tradicionales, debido a -
las características que diferencian a cada uno; otro punto -
de vista es el que propugna por la elaboraci6n de una metod~ 
logia flexible, que diluya las rígidas líneas existentes en
tre. los tres métodos básicos 11 -. 58 Este m~delo no implica ca!!! 
bios importantes, en la teor~a, en la acci6n y en la orienta 
ci6n de la disciplina. 

-"Método Básico.- En Trabajo Social suele hablarse 
de método básico, global, general, ~nico y hasta método int~ 
grado, para referirse al mismo método de intervenci6n en la
realidad, con ciertas diferencias de forma, más no de fondo. 
La inquietud por la formulaci6n de un método profesional, --

57 Lima Boris Op.Cit. p.11-118 
58 Ibídem p.120 
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tiene su grigen en la preocupaci~n de los profesionales .por
imprimir en sus acciones mayor efectividad en relación dire~ 
ta con el contexto soci~l donde ejercen y, por otro lado .el
hecho de que el análisis realizado sobre la metodología tra
dicional, ha demostrado que a pesar de la segmentación funci~ 
nal del método sobre el objeto de la acción (individuos, gr~ 
po y comunidad) manifiesta cierta unicidad en la estructura
del proceso metodológico, siendo posible identificar la rep! 
tición y afinidad de muchas técnicas y procedimientos incluí 

. . -
dos en cada uno de los métodos antes citados, esto permit~ -
producir el Método Básico, en el cual se distinguen cinco -
etapas del proceso de Trabajo Social• investigación, diagrt~~ 
tico, planificaci6n, ejecución y evaluación¡ dichas etapas -
comprenden y resu~en los métodos tradicionales 11

.-
59 

-"Método Unico.- Este manifiesta cierta diferencia 
en su estructura metodológica, señalando como objetivos pro
fesionales, lograr una transformación social de las condici~ 
nes existentes a través de la acci6n racional, ejecutada por 
una persona que ha tomado conciencia de su valor y dignidad
humana. Para lograr dichos objetivos, propone cuatro grandes 
funciones para el Trabajo Socialt a cada una de ellas corre~ 
ponde un enfoque metodológico diferente, estos enfoques tie
nen de com6n entre sí, su fund~mentaci6n en el método'cienti 

60 ' . 
fico"- ; citaremos sus elementos centrales: 

-"a).- Función de educación social.- Tomando como-

59 Ibídem p.127 
60 Ibídem p.128 
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base e~ enfoque pedag6gico moderno del método psico-social-
de Paulo Freire, al agregar una etapa más (la ejecuci6n). 

b).- Funci6n de investigaci6n social.- Investigar
la realidad social. 

c).- Funci6n de planificaci6n social.- Los objeti
vos de estas son~ contribuir a diseñar polÍticas nacionales
para un cambio de estructuras, 

d).- Funci6n asistencial.- Prestaci6n de Servicios 
directos a solucionar los problemas inrnediato~. 11 - 61 

En cuanto a este método, lo primero que se plantea 
es lo siguiente: ¿Qué comporta un método de Trabajo Social?
S61o lo que hace al trabajo de ejecuci6n o también lo que -
respecta a la programación y la investigaci6n. 

La metodología del Trabajo Social comporta el estu 
dio de los métodos y las técnicas para conocer, programar y
actuar complementándose con la administraci6n, supervisión y 

evaluaci6n. 

-"Con respecto a la selección e instrumentaci6n de 
las técnicas, se tiende a ~oslayar las técnicas utilizadas -
por el Trabajo Social tradicional por considerarlas produc -
tos perfeccionados por las clases dominantes; con respectd a 

61 Ibidem p. 128 
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esto se deben tomar en cuenta dos puntos contradictorios, la 

intencionalida<l de la técnica y la utilidad, 

-Sobre estas situaciones se debe aclarar, que las
técnicas concebidas como el conjunto de medios que permiten
obten~r un fin propuesto, no pueden ser descartadas, ya que
son recursos que permiten la instrumentación de la estructu

ra metodol~gica. 0 - 62 

A nivel latinoamericano, como se ha visto a través 
de este análisis, es principalmente a principios del decenio 
del 70 que en el Servicio Social, es decir el ahora llamado
Servicio Social Reconceptualizado, el Trabajo Social, entra
en crisis de crecimiento, dado que la actual coyuntura en A
mérica Latina es un reto no s6lo para él, sino para todas -
las ciencias y tecnologías sociales, por ser este el movimie~ 
to en que si se logra mayor comprensi6n de nuestro subdesa -
rrollo, la profesi6n podrá ser una fuerza impulsora para la
renovaci6n y la transformaci6n de la sociedad, ya que está -
en contacto con la realidad social de manera m~s directa que 
cualquier otra profesi6n, lo que implica una reformulaci6n -
de las bases filos6fico-te6ricas, metodol6gicas y técnicas,
asi como de un compromiso con el hombre total, cons~derándo
lo como sujeto de la acci6n y no como objeto de la misma. 

Es en este momento, en que surge el movimiento de
Trabajo Social Latinoamericano, caracterizado por la concep
ci6n concientizadora revolucionaria, que es la antítesis de-

62 Ibidem p.188 
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la concepción desarrollista, ya que pretende sustituir lo -
que ha sido importado, es decir, lo antiguo; "sin embargo, -
cabe aclarar que quienes aceptan esta posici6n, deherán es -
tar conscientes de que no puede haber una profesión revolu-
cionaria, sino que lo que puede haber son profesionales rev~ 
lucionarios que logren una comprensi6n consciente del proce
so actual de América Latina, y una liberaci6n de los mitos
impuestos por la burguesía1163 

Comienza a hacerse científico el Trabajo Social -
cuando decide tomar para sí la indagaci6n de las relaciones
casuales de las necesidades con las que se enfrenta, cuando
se preocupa por conocer las cuestiones esenciales de los fe
n~menos o problemas que se le ofrecen como objeto de estudio 
y de intervenci6n, es decir cuando inicia el camino al inte
rior de los fen6menos para encontrar en ellos la naturaleza
contradictoria y sustancial que los explica entonces es cua~ 
do se constituye la fase reflexiva y racional del Trabajo S~ 
cial que permite trascender el marco de la experiencia inme
diata y, fenoménica 11

-
64 ; es decir sobre la relaci6n que exi~ 

te entre teoría y pr~ctica, ~"ya que para conocer directamen 
te, es prec.iso participar en la transformaci6n de la reali- -
dad, siendo este el único medio también de llegar a conocer
la esencia de las cosas y comprenderl~s 11 -. 65 

63 Ander Egg E."Del Ajuste a la Transformación - Apuntes para 
una Historia del T.Social". Ed. ECRO. Buenos Aires, 1975, 
p.199. 

64 Ibidem p.77-78 
65 Herrasti Ma. "Aportes para la búsqueda de un Nuevo Trabajo 

Social en México" Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiro 
ga, Departamento· de Investigaciones, México 1975, p.55 -
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-"La PRIMERA etapa del conocimiento, denominada -

sensorial, por ser el momento en que la realidad act6a sobre 
los 6rganos de los sentidos, se dá cuando éstos están dis~ -

puestos y preparados para dejarse penetrar, siendo necesario 
un esfuerzo para evitar los prejuicios que casi instintiva -
mente, por la costumbre, nos llevan a clasificar al mundo. -
En esta etapa se captan los elementos o componentes de la -
realidad de una manera ca~tica, aislados y sin ninguna co- -
nexi6n que los una o explique. La captaci6n de este primer -
momento, provoca el .surgimiento de sensaciones y hace emer -
ger en el interior del sujeto una cantidad de impresiones es 

tableciendo únicamente, algunas conexiones externas entre 
ellas. 

El proceso del conocimiento se inicia en una inte

racci6n entre sujeto y objeto, pudiéndose identificar los -
distintos elementos o componentes de la realidad, El proceso 
del conocimiento científico se inicia en el momento en que -
el sujeto, basado en una serie de conocimientos anteriores y 

teniendo una posici~n ideol~gica determinada, realiza una a~ 
tividad práctica planificada, a través de la cual entra en -
contacto con la realidad, obteniendo a través de esto, un 
conjunto de sensaciones que se organizan internamente. En e~ 
te primer momento, el hombre está limitado para formular co_!! 
ceptos profundos y extraer conclusiones 16gicas, implica re
gresar y continuar con la práctica social, profundizando en
el proceso del conocimiento, Solamente en una SEGUNDA etapa

del conocimiento, llamada racional, el sujeto es capaz de ~!! 

centrar las causas y las contradicciones internas de las co

sas y de las cosas entre sí. 
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-"Según Piaget, psic6logo ginebrino, este paso de
un conocimiento sensorial a un conocimiento 16gico o a un -
pensamiento conceptual se da de la siguiente manera: De ahí
que el universo se constituye en un conjunto de objetos per
manentes vinculados por relaciones causales independientes -
del sujeto y ubicados en un tiempo y un espacio objetivos ... 
'El yo toma así conciencia en sí mismo, por lo menos en su ac 
ci6n práctica y se descubre cbmo causa entre las causas y co 
rno objeto sometido a las mismas leyes que los otros •.. el 
universo procede del egocentrismo integral e inconsciente de 
"sus comienzos a una creciente solidificaci6n y objetiva --
ci6n"-. 66 

-"Ap~rece en esta etapa la necesidad de encontrar
la especificaci6n de las relaciones entre los distintos ele
mentos o componentes de la realidad encontrada; esto se da -
en la medida en que dichos elementos aparecen como aspectos
interrelacionados. Puede ya plantearse una esquematizaci~n -
de las relaciones existentes entre los diferentes elementos, 
esquema que permite interpretar a la realidad como un siste
~a de partes interrelacionadas. Cada .uno de los elementos -
puede ser analizado como un dato; en esta etapa se realiza -
una funci6n analítica, ya que se interpreta la realid~d pero 
siempre como un sistema de partes relacionadas entre sí. Am
bas etapas forman parte de un solo proceso del conocimiento
cuya base es la práctica, aunque entre ellas existan diferen 
cias cualitativas. 

66 Piaget Jean."La Construcci6n de lo real en el niño" Edit. 
Proteo, 3a. Edici6n. Buenos Aires Argentina,citado en --
"Aportes "para la búsqueda deun nuevo Trabajo Social" de -
Herrasti Ma. Lui~a p.56 

59 



Una TERCERA etapa resulta despu~s de haber identi
ficado los elementos de la realidad y posteriormente de ha-
ber logrado establecer un esquema de interpretación de los ! 
lementos en relaci6n, es cuando se puede intentar la formul! 
ci6n de una teoría y el disefio de una estrategia con respec
to a la planificación de una actividad práctica que permiti
rá nuevamente ponerse y mantenerse en contacto con la reali
dad, con el objeto de tener más experiencia. Este es el pro
ceso de comprobaci?n y desarrollo de la teoría; la continua
ción del proceso global del conocimiento, ya que siempre se
presentará la necesidad de medir la veracidad objetiva de la 
teoría, situaci6n que se resuelve únicamente llevándola de -
nuevo a la práctica, aplicándola a la realidad y viendo si -
conduce a los objetivos planeados. 

Esta acción permitirá su modificaci6n o refutación 
racional para volver a ser aplicada, ya que .siempre estará -
limitada por el propio proceso objetivo y el grado en que -
~ste se manifieste. Este proceso continuo e ininterrumpido -
permite corregir los errores en el conocimiento y hace con -
cardar a éste con las leyes del proceso objetivo. 

La teoría que a través de este proceso es.formula
da, se analiza en relación a los conocimientos acumulados, -
lo que en determinados casos obliga a la reformulación de -
las teorías anteriormente postuladas, condicionando, así mi~ 
mo, modificaciones en las concepciones ideológicas prevale -
cientes en determinado momento o época11

-.
67 . 

67 Herrasti Ma. Luisa Op.Cit. p.55-56-57-58 
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Se considero conveniente y necesario la transcrip
ci~n que se hace sobre el -"análisis de la interacci6n diá -
lectica que existe entre la.teoría, la ideología y la prácti 

68 . -
ca"- debido a que es sobre estas bases que se estructura -
la -"metodología específica del Trabajo Social en relaci6n a 
una concepci6n determinada de la teoría del conocimiento 11

-
69 

En lo que se refiere al contenido de la enseñanza, 
los planes de estudio de las escuelas de Trabajo Social en -
general, suelen compren~er cinco grandes áreas: 

-Formaci6n Filos6fica: Filosofía e ideología. 

-Formaci6n Profesional: Introducci6n e historia del 
Servicio Social, metodología y práctica profesio
nal. 

-Formaci~n en Ciencias Sociales: Sociolog~a, psic~ · 
log~a general, psicología social, antropolog~a, -
econom~a y ciencia política, 

-Disciplinas instrumentales: Estadística, métodos
'y técnicas de investigaci6n social, administra -
ti6n, planificaci6n, asignaturas médicas y asign! 

turas jur~dicas. 

-Reflexi6n sobre la Realidad: La problemática del-

68 Ibidem p.46 
69 García Salord Susana. Ponencia presentada el 6 de agosto

de 1980 en la E.N.T.S. U.N.A.M. 
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mundo actual, la problemática de América Latina y

la problemática del país y la regi6n. 

En cuanto a la organizaci6n del servicio social, -
se puede considerar que en todos los países un segmento fun
cional de la administraci6n pública, sus campos son los si -
guientes: 

-Servicios de Salud y Hospitalarios: Este campo fue 
uno de los primeros establecidos en América Latina 
y a través del tiempo ha seguido teniendo importa~ 
cia preponderante; la labor se realiza fundamenta! 
mente en hospitales, centros materno-infantiles,-
centros de salud; a Últimas fechas ha aparecido co 
mo ramas de ~1:. el servicio social psiquiátrico y
más recientemente el de planificaci~n familiar, 
los cuales han adquirido gran importancia. 

-Servicios de Bienestar Familiar: En este campo el
trabajo se hace a través de organizaci6n de clubes 
de madres, cursos, reuniones y encuestas sobre edu 
caci6n familiar, dando gran importancia a la prom~ 
ci6n de la mujer, .ya que en la actualidad se recon~ 
ce que s6lo puede haber familia donde hay pareja y 

no subordinaci6n de uno de los c6nyuge~ al otro. 

-Servicios de Protecci6n al Menor: En este campo el 
trabajo tiene múltiples manifestaciones, como son: 
servicios de guarderías, cuidado de nifios huérfa -
nos, abandonados o en peligro moral, servicios de-
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tutela, custodia y adopci6n dé menores, comedores
escolares, tribunales, etcétera. 

Dentro de este panorama, se ha comenzado a trabajar 
con los menores, teniendo en cuenta que estos pro
blemas están condicionados por el contexto macro-
estructural, sin olvidax que hay que promover una
maternidad y paternidad responsables, aún dentro -
de esas deficiencias sociales. 

-Servicios para Individuos y Grupos con Necesidades 
Especiales: Se trata en general de servicios ama
dres solteras, servicios psicopedag6gicos de niños 
con problemas, atenci6n a personas de edad avanza
da, y en general tareas de rehabilítaci6n so~ial,
en este campo aún cuando siempre se ha ocupado pe! 
sonal·de trabajo social, no se ha tenido ningún d~ 
sarrollo en cuanto a la acci6n propia de la profe
si6n. 

-Servicio Social en la Industria: Se trata de un 
campo de aplicaci6n que tiene un desarrollo muy de 
sigual; apenas existe en Bolivia y en Ecuador; es
tá relativamente desarrollado en Colombia, Brasil
y Argentina, y tiene gran importancia en el Perú,
siendo este el único país que tiene una Asociaci6n 
Nacional de Asistentes Sociales en la Industria. -
En general en este campo se realizan diferentes -
servicios para obreros y empleados, formaci6n de -
cooperativas·de consumo, centros sociales, progra-
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mas de seguridad, esparcimiento, educaci6n fami--
liar, orientación matrimonia1. 70 

En algunos casos parecería que el Servicio Social
Industrial ha sido 11domesticar a los obreros al -
servicio de los intereses de la empresa"; en Arge~ 
tina en este campo existen cursos de postgrado. 

-Servicio Social en la Educaci6n: En e~te campo el
servicio social ha entrado muy recientemente; por
ahora consiste principalmente en establecer y for
talecer las relaciones entre la escuela y los pa -
dres, y para integrar a la escuela a los niftos que 
tienen dificultad de adaptaci6n a la vida escolar, 
además de ayudar a un mejor aprovechamiento en la
escuela. 

Las Universidades tambi~n ocupan,~rabajadoras so-
ciales y su labor consiste en participar en la or
ganizaci6n de comedores y residencias estudianti -
les, otorgamiento de becas y atenci6n de salud a-
los estudiantes. 

-Servicio Social de Programas de Vivienda: En este
campo se realizan funciones de. tres tipos: proyec
tos de autoconstrucci6n, planes de construcci~n de 
viviendas por administraci6n, y planes de mejora -
miento, preparaci~n y ampliaci6n de viviendas¡ en-

70 Ibídem Op.Cit. p.210 
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el primero de los casos su labor se extiende a to
do lo largo del proceso, en el segundo su labor -
queda limitada a la realizaci6n de estudios socio
econ6micos de las familias interesadas, y en el 
tercero realiza una labor educativa semejante a -
los planes de ayuda mutua. 

-Servicio Social de Desarrollo de la Comunidad: El
Servicio Social fue el precursor en cuanto a la e
j ecuti6n del desarrollo de la comunidad en América 
Latina, pero hoy, salvo Venezuela, Bolivia y Guat~ 

mal, y en menor medida en Ecuador, Chile, Argenti
na y Brasil, no se ocupan trabajadoras sociales en 
una·proporci6n significativa en los programas de -
desarrollo de la comunidad, y la raz6n que se dá -
para explicar la exclusi6n de las trabajadoras so
ciales, es que en trabajo social se ha estado tra
bajando casi exclusivamente a escala y con mentali 
dad microsocial. 

-Servicio Social y Desarrollo Rural: Es un campo de 
acd6n que ofrece muchas posibilidades de trabajo
pero en el cual, muy pocos desean trabajar; por -
ahora el servicio social rural ha desarrollado su
labor principal en la formaci6n de líderes campe-
sinos, casi no tiene intervenci6n en programas de
reforma agraria y s6lo en muy contados casos part! 
cipa en programas de crédito agrícola supervisado. 

-Servicio Social en Programas de Asistencia y Bene
ficencia: En este campo y debido a que las institu 
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ciones de beneficencia por lo general, se limitan
ª la distribuci6n de alimentos y a proporcionar.-
ayuda material e inmediata a los necesitados; 1~ -
labor de las trabajadoras sociales en este campo,
hace el esfuerzo de superar la concepci6n que sus
tentan estas instituciones: ayuda como dádiva, etc. 
es decir, tratan de salir de la concepci6n "pater
nalista" de estos programas. 

-Servicio Social en Seguridad Social: En este campo 
el servicio social se reduce fundamentalmente a -
una tarea de tipo administrativo, aunque en este -
campo hay posibilidádes de llevar a .cabo un traba
jo social que responda mejor a las·políticas que -
plantea la seguridad social. 

-Servicio Social Sindical: Las tareas inherentes a
éste se confunden con las que reali~a trabajo so -
cial a nivel empresarial por lo que la acci~n se -
reduce a tareas m~dico~sociales, programas de re -

creaci6n y esparcimiento, vivienda y préstamos, t~ 
do dentro de los servicios prestados por mutualida 
des o sindicatos. 
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C A P I T U L O 

II 

EL TRABAJO SOCIAL EN MEXICO 

1927 - 1980 
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2.1 ANTECEDENTES 

Breve referencia del proceso histórico ue México y -
lo que ha sido la práctica social mexicana, debido a que ésta
es una totalidad compleja estructurada y la historia es una r~ 
laci6n de hechos para demostrar lo que ya pas6, pero ambas son 
la respuesta que se di6 a situaciones concretas que permitirán 
analizar porque fué así y no de otra manera; a fin 9e que sir
va a la sociedad en su evoluci6n para mejorar la práctica huma 
na. 

Durante la Epoca Prehispánica; "En Guatemala como 
cultura maya, y en México como cultura azteca, alcanzan la cu!!! 
bre las civilizaciones urbanas basadas en la agricultura de r! 
gadío, en un amplio sistema mercantil en la estratificaci6n de 
la sociedad én clases profundamente diferenciadas y en formas
complejas de organizaci~n política, tales como Estados. Se es
tructuraban en una confederaci6n integrada pór tres pueblos: -
Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, bajo la hegemonía de los pr! 
meros, que tenían la jefatura del ejército y el culto y cuya -
capital era la sede de las decisiones 11 ?1 Su. poblaci6n vivía -
en ciudades y en el campo, siendo las clases rígidamente dife
renciadas, el estrato superior comprendía una nobleza no here
ditaria y un patriciado de sacerdotes y altos funcionarios, el 
intermedio estaba integrado por comerciantes; todas éstas se -
asentaban sobre una enorme masa que trabajaba la tierra y se -

71 Ribeiro Darcy "Las Américas y la Civilizaci6n". Colecci6n La 
tinoamericana. Editorial Extemporáneos,S.A. 1977 p. 126 
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ocupaba de los oficios artesanales. Ocupaba el puesto mayor, el 
Tlacatecuhtli, seguido en forma vertical ascendente de nobles, 
guerreros, plebeyos y esclavos. "Su economía era de tipo agro
artesanal, incipientemente comercial y en un Estado Teocrático 
Militar Absolutista; todo esto, bajo la forma de un Imperio -
Teocrático de Regadío. El núcleo principal del imperio estaba
regído por normas tradicionales desarrolladas a partir de una
estructura clánica y patrilinea1 11 ?2 Se conocía la propiedad i!! 
dividua!, pero sobre todo la comunal de la tierra; había una -
dedicada para sér propiedad de los barrios, otra para los gue
rreros, los sacerdotes, los gastos públicos y los gobernantes. 
"El territorio de Tenochtitlán se hallaba repartido en 4 sec-
ciones principales, divididas a su vez en 20 unidades adminis
trativas locales o calpulli, cada una con sus propias aut~rid!!_ 
des civiles, militares y religiosas. La administraci6n civil -
era cumplida por una nobleza burocrática no hereditaria, que -
recibía sus puestos, títulos y bienes como recompensa por los
servicios prestados en la judicatura, en el reparto de tierras, 
en la cobranza de tributos, en el control de almacenes, de la
distribuci6n de la zafra, de la producci6n artesanal y de los
mercaderes que negociaban con los pueblo~ de la periferia~i 3 

Los jefes militares se encargaban de las funciones -
de policía y del adiestramiento de las tropas para la guerra -
religiosa,. también eran premiados con bienes y con el usufruc
to de tierras y servicios personales. El clero además del cul-

72 Op. Cit. p. 126 

73 Op. Cit. p. 128 
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to se ocupaba de la educaci6n de las nuevas generaciones no--
bles (Calmecac) orientadas al cumplimiento de las funciones c.!_ 
viles, religiosas y militares. En el Cuicalco se instruía ar -
tísticamente a los alumnos que no iban a ser sacerdotes y era
mixto; a los Telpochcallis, asistían los hijos de los plebeyos 
en donde recibían desde adiestramiento militar, hasta enseñan
za para el aseo y cuidado del hogar: traer lefia, construir te~ 
plos, etc. "A cada cargo civil o militar les correspondían - -
ciertos privilegios que incluían el usufructo de tierras cult! 
vables y la utilización de servicios personales del campes'ino
local. A todos los hombres que contraían matrimonio, las auto
ridades del Calpulli les entregaban una parcela de tierra, que 

. . 

se destinaba al sustento de ~a familia con la obligaci6n de P! 
gar un tributo consistente en la tercera parte de la cosecha,
así como la obligaci6n de prestar servicio en las propiedades
del clero, o en la nobleza civil, como en diferentes obras de
construcci6n. Un estrato social minoritario y m~s bajo, estaba 
compuesto por personas degradadas por la comisi6n de crímenes: 
traici6n, homicidio, hurto o comprometidos por deudas persona
les o familiares, de bienes o tributos; todos estos caían en -
la condici6n de siervos puestos al servicio de otros, por toda 
su vida."< 4 

El elemento integrador más importante de los Aztecas 
lo constituía probablemente la concepci6n místico-religiosa -
que se atribuía a su calidad de "Pueblo Sol"; además del culto 
al sol -Tonatiuh- su religi6n se fundaba en un cuerpo de creen 

74 Op. Cit. p. 28 
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cias y de prácticas cumplidas de acuerdo a vaticinios y presa
gios, por los cuales los sacerdotes determinaban los sacrifi -
cios y ofrendas a otras divinidades como Huitzilopochtli (Dios 
de la Guerra) y Tlaloc (Dios de la Lluvia); aunado a esto, se
encontraba un pequeño grupo aristocrático que ejercía el con-
trol del culto y las tareas de mando, teniendo así controlada
ª toda la poblaci6n; causa fundamental que origin6, a la lleg! 
da de los españoles, el sometimiento y la obediencia del pue -
blo, debido a que esfe grupo actu6 de intermediario para que -
los españoles lograran sus fines de conquista. 

"La conquista es el enfrentamiento de dos sistemas ~ 

sociales diferentes y de dos tiempos cronol6gicos distintos, -
vincul6 dos modos de producci6n cuyas esencias eran radicalme~ 
te distintas, en el caso del feudalismo español que estaba en
una crisis que condujo a la conformaci6n de una superestructu
ra desp6tico-centralista muy parecida a la superestructura ti
po despótico-oriental que existía en mesoamérica; a pesar de -
existir este desnivel entre ambos modos de producci6n, su vin
culaci6n fué fácil; la conquista que efectu6 el feudalismo es
pañol sobre la sociedad prehisp~nica, provoc6 grandes cambios
il integrarlos durante un largo lapso, en una nueva sociedad:
la sociedad colonial y la sociedad metropolitana; una el apen
dice monstruoso de la otra, y ésta enferma del gigantismo por
aquella.1175 

"Aunque los conquistadores fueron los que dominaron-

7.5 Arguello Gilberto. "La acumulaci6n originaria de la Nueva .Es 
paña, Historia y Sociedad núm. 2. México, D.F. p.39 
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al Estado Mexicano en realidad la Corona. Española, por inter-
medio de ellos, qued6 como propietaria eminente de las tierras 
y de los hombres recien descubiertos. La Corona Española, en -
pago y reconocimiento de los servicios prestados durante la -
conquista por los conquistadores, les dot6 con mercedes reales 
de tierras y de encornie~das de comunidades indígenas. 11?'6nuran
te la conquista y los años inmediatos, los conquistadores en -
base a una tradici6n feudal española podían esclavizar a todos 
los capturados en acciones bélicas, y así corno la instituci6n
rn~s difundída, tuvo vigencia la esclavitud de lo~ indios, el -
usufructo de la tierra y la posesi6n de ésta, estaba condicio
nado al uso ininterrumpido durante ciertos años y también a d~ 
terminado tipo de explotaci6n que la Corona indicara: "si los
indios no habían sido capturados en combate, la corona a ~ra-
vés de las Leyes de Indias, les reconocía su libertad jurídic! 
mente, pero debido a la n.ecesidad de explotaci~n que ten~a, P! 

.gaban tributos bajo formas de tipo' prehispánico, a los conquis 
tadores y al clero, tanto en especie comó ~n .dinero. 1177 Con ia:
necesidad .de construir las mansiones de oficiales y particula
res se descubren los· reales de minas, por lo que fué necesario 
valerse del trabajo de los indios, implantándose: "la institu
ci~n de la encomienda, siendo ésta el eslab~~ entre dos modos
de producci6n y de dos momentos del proceso hist6rico de la -
conquista y de la consolidaci6n de la colonia. 1178 

"Durante la encomienda ocurre un proceso hist6rico -

76 Op. Cit. p. 41 
77 Op. Cit. p. 41 
78 Op. Cit. p. 43 
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social mediante el"_cÚal las masas indígenas son despojadas de
sus valores, costumbres, lenguaje y estructura social que es -
conceptuado como destribaliza~i6n por el Antrop6logo Ricardo -
Pojas 117 ; situaci6n que posteriormente da origen a nuevas comu
nidades indígenas con diferentes organizaciones; de intercam~

bio mercantil simple y consumidoras de algunos productos-mer-
cancias; así también encontramos la gremial de producci6n art! 
sanal urbana, de carácter feudal reglamentada y sujeta siempre 
a las cofradías eclesiásticas; y la de artesanos familiares de 
origen mestizo e indígena; así como a "tipos fundamentales de
propiedad en la estructura agraria, estatal corporativo y pri
vado (comunal, familiar prehispánico y el ejido hispánico) que 
vendría a ser legaljzado formal y jurídicamente con la políti
ca de las composiciones y que coexistirían a lo largo de la c~ 
lonia, enrnarcandose el de tipo privado y el corporativo ecle-
siástico.1180 

El Tipo privado se d~ a trav~s de la propiedad priv! 
da¡ hacendaría; esclavista (en latifundios); de ranchos (pequ! 
fia y mediana propiedad); que da como consecuencia que las rel! 
ciones sociales de producci~n se den con: esclavos indios; pe~ 
nes encasillado~; indios repartidos y jornaleros eventuales, -
hasta la mitad del siglo XVIII; en la segunda mitad del siglo
XVIII se consolida la hacienda como instituci6n econ~mica, y -
como sistema socia¡,pol~tico y religioso~ siendo a trav~s de -
la tienda de raya, la administración de justicia y la iglesiaM 

79 Op. Cit. p. 46 
80 Op. Cit. p. 54 
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que el terrateniente afirma su dominio sobre el campesino. 

Luego del trauma cultural que sigui6 a la conquista, 
M'xico tuvo varias corrientes de tradicione~ originales y ex-
tranjeras, la nueva sociedad mexicana se caracterizó por la -
violencia tendiente a españolizar, cristianizar y occidentali
zar al indígena, convirtiéndolo en un pueblo del proyecto eur~ 
peo que dirigía su vida; la aristocracia se consideraba una n~ 
bleza diferente de la continental, exigían gran consumo d~ ar
tículos suntuarios, las dimensiones y adornos de sus palacetes 
e iglesias privadas, eran la expresi6n de su riqueza¡ la opos! 
ci6n creciente de esta clase y los choques resultantes de las
diferencias entre su modo de ser y el peninsular, los llev6 a
la convicci6n de poder llegar a ser de una nacionalidad inde -
pendiente, que los llenaría de honores y beneficios que les es 
taban vedados por ser nativos y mestizos, sin pensar en cam 
biar el orden social existente. La decadencia de Espafia incapaz 
de integrarse al proceso desencadenado por la Revoluci?n Indu! 
trial, estimul6 este movimiento en donde los criollos gozaban
del nacimiento legal, que los colocaba en un plano de superio
ridad con respecto a los otros grupos sociales; poseían tie- -
rras y privilegios en cuanto a la educaci6n, pero los cargos -
públicos y eclesiasticos, eran para los espafioles¡ situaci6n -
que motiv? que estos fueran el centro de la~ nuevas ideas li -
bertarias, debido al nivel cultural que obtenían a trav~s de -
las lecturas de~ economistas., fi16sofos y hombres de ciencia -
de la Epoca de la llustraci6n Francesa, que junto con la expu! 
si6n de los jesuitas, produjo un descontento generalizado (de-
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los criollos y mel>tizos) que sirvió para intensificar la labor 
de las ideas de la liberación. 

Las Logias Mas6nicas, que pugnaron en Europa por las 
libertades individuales; por la creaci6n de Estados constitu-
cionales y por los derechos del hombre; propagaron t~mbién en
América las nuevas ideas por la realización de la Independen-
cia; Los indios, duefios primitivos ~el continente se sentían -
vejados en sus derechos, los mestizos aunque cometían abusos -
contra los indios; mostraban poco afecto a los españoles quie
nes los consideraban interiores y eran explotados ambos,por lo 
que se unieron a las ideas de los· criollos en pos de un~ libe! 
tad econ6mica; así nace un grupo de dirigentes que no eran ca~ 
dillos surgidos de los grupos populares, sino pertenecientes -
a determinado círculo de militares y eclesiásticos, destacando 
Miguel Hidalgo y Costilla, cura de Dolores, quien junto con I& 
nacio Allende y Juan Aldama el 16 de Septiembre de 1810 enarb~ 
!ando el estandarte de la virgen de Guadalupe, se lanz6 a la -
lucha despertando el entusiasmo popular; decretó la abolici6n
de la esclavitud y prohibió el tráfico y comercio de esclavos. 
José ~aría Morelos y Pav6n el 13 de Septiembre de 1813, convo
ca al Congreso de Anahuac en Chilpancingo en donde es declara
da la Independencia de España, siendo el 22 de Octubre de 1814 
e'n Apatzingan que se promulga el Decreto Constitucional (poste
riormente es abolido por Fernando VII). 

Este tipo de g~bierno constitucional, no era del a-
grado del clero y de la oligarquía latifundista, quienes al 
apoyar al oficial Agustín de Iturbide, hacen posible que se --
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proclame el Plan de Iguala, estableciendo así la Independencia 
de la Nueva España con la creaci6n de una monarquía (ler. Imp~ 

rio) que da protecci6n al clero y a la uni6n de los espafioles
y mexicanos el 27 de septiembre de 1821 consumando con este ªE 
to la Independencia de México. El país comenzaba con una nueva 
política de imposiciones y desigualdades debido a que la igle
sia reclamaba una serie de privilegios; los colonialistas o 
conservadores aspiraban a la reconquista y los libe~ales no a
ceptaban el nuevo imperio. 

Por todos estos movimientos sociales, la independen
cia de México solo signific6 un cambio de gobernantes y un pe
ríodo de anarquía y retroceso en la economía, debido a que si
guieron los conflicto.s entre caudillos regionales .Y las autor_! 
dades nacionales, creando gran desconcierto en la poblaci6n -
por los golpes de estado; así como la pérdida del Territorio -
de Texas, Nuevo México, Arizona y California. 

En la Constituci6n de 1857 de corte liberal se ini-
cian los principios de la Ley de Desamortizaci6n, debido a que 
los que participaron en las discusiones y redacci6n de la Car
ta Fundamental de la República, conocian el problema de la di! 
tribuci6n de la tierra, la miseria de los campesinos y la con
ducta y el inmenso poder de los grandes terratenientes. Las l~ 
chas continuaron entre los conservadores que contaban con la -
ayuda moral y financiera del clero, de los soldados de carrera, 
etc.; y los liberales que eran apoyados por una minoría de ho~ 
bres cultos, progresistas, amantes de la Patria y representan
tes de la clase mas d~bil de la sociedad, representados por --
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Benito Juárez, quien introdujo durante su gobierno las ideas -
positivistas de Augusto c~·mte, .'.l.l iniciar un amplio programa -
de Reformas de carácter nacional y popular, entre otros el si~ 
tema educativo para que fuera el medio de inducir a la pobla-
ci6n a aceptar los principios de orden y libertad. Posterior -
mente expide la Ley de Nacionalizaci6n de los Bienes de la I-
glesia en 1859 para que el producto de los inmuebles de "manos 
muertas" fuera entregado a las oficinas recaudadoras del Go- -
bierno, pensando que al desamortizar las propiedades eclesiás
ticas, se crearía la Pequeña Propiedad y se estimularía el De
sarrollo Agrícola e Industrial; y lo que sucedi6 fué que fort! 
leci6 el latifundio, ya que las propiedades eran de ricos hace~ 
dados a quienes.se las había quitado el clero y al nacionali -
zarse las reclamaron legalmente. Esta situación fué creando -
una alianza entre la monarquía que seguía aspirando al poder y 

los clericales; quienes acuden a Napoleon en busca de ayuda P! 
ra que interviniera en la pol~tica de Ju~rez, y así es como -
"Napole~n exigi6 al gobierno de Benito Juárez que reconociera
un discutido empr~stito de 75 millones de pesos que se decía -
haber hecho al banquero Jecker, protegido por el duque de Mor
ny, hermando del Emperador a los católicos mexicanos para ata
car al gobierno anticlerical .... ~ 1 Esta sitUaci~n se desencade
na porqu~ se hab~a llegado al máximo de explotaci6n del país -
por diversas empresas extranjeras y no se hab~a podido reali-
zar el pago de la deuda externa debido a que se encontraba pa
ralizado por las guerrillas: el comercio, la agricultura y la-

81 Apendini Ida y Silvia Zavala. "Historia Universal Moderna y 
Contempor~nea" Editorial Porrua, S.A. M~xico,D.F. p. 346 
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industria; por lo que la deuda crecía y era imposible pagarla. 

"El presidente Juárez declara la moratoria en el ,pa
go de la deuda extranjera en 1861 marcando el camino hacia la 
Intervenci6n. 1182 Las 3 potencias afectadas España, Francia e -

Inglaterra peleaban sus intereses y a pesar de haberse compro
metido a no intervenir, Napole6n se niega a aceptar y envía a

su ejército que en "1863 se establece en la capital de la Rep~ 
blica reuniendo a la Asamblea Constituyente, quienes trans~or
man la República en Imperio obedeciendo al deseo de Napole6n -
quien quería poner un dique a la expansi6n americana.en el Co~ 
tinente. En 1864 sube al trono Naximiliano de Habsburgo princi 
pe de Austria y su esposa la Emperatriz Carlota de Bélgica. 118! 
El horror se había apoderado de la naci6n mexicana debido a la 
sangrienta y brutal represi6n de los soldados franceses hacia
quienes tuvieran algún nexo con los liberales; el Imperio se -
ciment6 sobre sangre inocente, el hambre y el odio de los mexi:_ 
canos hacia los franceses; Maximiliano sirvi6 a los intereses
inconfesables de una mafia, que trat6 de convertir a la naci6n 
en un gran negocio manejado por Napole6n e intereses europeos. 

"Juárez sostenido por los liberales, siguió luchando en favor
de la República, Estados Unidos se declar6 abiertamente adver
so a la política de Francia y· en 1865 se prepar6 para enfren -

tarse a los invasores de México y exigi6 que Francia retirara

sus tropas 11
•
84 

"Con la victoria de la República triunf6 el laicismo 

82 Ibídem p. 346 
B3 Ibidem p. 347 

84 Ibídem p. 347 
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en la enseñanza y en 1867 se establece la Ley de Instrucci6n -
Pública del Distrito Federal. 1185 

"Al llegar a la presidencia de México en 1877, Diaz
consolida la popularidad que había obteriido por su destacada -
participaci6n en la lucha de la República y el triunfo del Pa! 
tido Liberal sobre los grupos conservadores. Solo la paz inte! 
na sería capaz de crear un ambiente propicio que inspirara co~ 
fianza en los inversionistas quienes en pocos años, capitaliz! 
rían considerablemente sus bienes con la explotaci6n de las ri 
quezas naturales del país, el desarrollo industrial y la pro -
tecci6n paternalista del Ejecutivo, 1186 

La si tuaci6n de los campesinos mexic·anos se agudiza
ba por la dependencia econ6mica a las tiendas de raya, a cam-
bio de alimentos básicos,.comprometiendo así sus salarios. "La 
fama sobre la ostentaci6n y lujo trascendía las fronteras na-
cionales· ••• Al mismo tiempo, doce millones de mexicanos inaug~ 
raban el siglo XX llenos de miseria, ignorancia y desesperanza¡ 
fatigados del precio cotidiano que con cada jornada de trabajo 
t.enían que pagar para que México ocupara Sitios destacados en
las Bolsas de Valores internacionales, era un país de peones.
La desorganizaci6n prevaleciente en los planteles educativos,
desde el período de la Reforma, menguaba las actividades de i~ 

vestigaci6n y la calidad docente de los colegios e institutos
que se hab~an distinguido como centros generadores de intelec-

BS Robles Martha."Educaci6n y Sociedad en la Historia de Méxi
co" Siglo 21 Editores,S.A. 1981. p. 57 

86 Ibídem. p. 66 
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tuales e investigadores destacados. 1187 

Sin embargo, la crítica mas severa que puede hacerse 
a la política del régimen porfirista es de tipo agrario, ·debi
do a la entrega de considerables extensiones territoriales a -
individuos y empresas extranjeras en la frontera norte de la -
naci6n, contraria al interes de la República. 

La situaci6n política del pueblo mexicano no tenía -
otra alternativa que explotar, para lograr derrocar al gobier
no dictatorial de Porfirio Díaz, pero éste solo podía susti -
tu~rse por la elecci6n y el pueblo no podía expresarse libre-
mente en los comicios, los cuales eran un simulacro debido a -
que nunca pudo ser un gobierno sustentado en la opini6n públi
ca, y que dur6 34 años. 

"En el México de principios de siglo, todas las cla· 
ses sociales estaban en período de formaci6n;' la burguesía aun . . -
que primitivamente organizada e hist6ricamente poderosa; era -
informe y el sindicalismo casi inexistente en el siglo XIX, d! 
ba sus nuevos pasos adoptando formas "mas coherentes de resis
tencia1188 "No se puede desconocer la indiscutida influencia -
que el obrerismo ejerci6 en la integraci6n e ideolog~a revolu
cionarias L no se puede afirmar que esta sola clase hizo la Re
voluci6n como tampoco la hizo de manera exclusiva ninguna otra; 
no fué obra de un solo partido o de un grupo social determina-

87 Ibídem p. 69 

SS El Pensamiento de la Juventud. Facultad de Derecho U.N.A.M. 
1955 p. 114 
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do, sino de todos a la vez; y por ello su perfil se identifica 
con el pueblo mismo. Es el brusco desdoblamiento de un pueblo
que durante siglos padeci6 el olvido de gobernantes e intelec
tuales; es una revancha contra el Porfiriato, en la misma medi 
da que lo es contra la Conquista, la Colonia, el Imperio o el
Liberalismo, es una revancha total integra, es una rebeli6n -
contra la historia. 1189 

El descontento frente a las desigualdades sociales -
crecía.en todos los sectores populares, su expresi6n mas diná
mica se encuentra en las huelgas obreras y.en los levantamien
tos campesinos que culminan con el movimiento que se conoce -
como Revoluci6n Mexicana y que lanzan al pueblo en una nueva y 

cruenta batalla que logr6 algunas reformas estructurales. Estas 
fueron los antecedentes inmediatos que sirvieron de base a la
Consti tuci6n de 1917, en la cual se enmarcan las garantías so
ciales que por primera vez en la historia del Derecho, son el! 
vadas a rango Constitucional, como son los Artículos 12~, el -
cual se refiere a la reglamentaci6n laboral y el 27 que admite 
conjuntamente la propiedad privada y la comunal; una de rigur~ 
so origen indígena y la otra de tradici6n occidental; con es-
tas reivindicaciones pol~ticas, el país aparentemente entr6 en 
estabilidad econ6mica y social. Comenzaba el ascenso de una C! 
tegoría dirigente salida de la vieja elite reciente de revolu
cionarios enriquecidos¡ con los afios la nueva clase dominante
logr6 expansi6n y homogeneidad, letrada, nacionalista y progr! 
sista cuyos intereses se vinculaban con la burocracia y los mi 

!l9. Ibídem p. 115 
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litares salidos de la clase media, quienes se encargarían.de -
lograr una ordenaci6n social de sesgo privativista. "-El Sist! 
ma Mexicano''- cuidando que no surgieran lideres populares fue
ra de .los cuadros institucionales. La dé¿ada comprendida entre 
1924 y 1934 fué de consolidaci6n de este nuevo poder. Poco se
alcanz6 en el campo de la Reforma Agraria y de las Reformas so 
ciales y educacionales que se iniciaron con José Vasconcelos -
en la Secretaría de Educaci6n; siendo hasta la expropiaci6n p~ 
trolera con Lázaro Cárdenas que logra consolidarse el sindica
lismo, tratando de dar efectividad a los derechos que las le -
yes daban a los trabajadores, como servicios asistenciales y -
de previsi6n social, para así alcanzar el control del Partido
Oficial Unico y el dominio de las Centrales Sindicales y Camp~ 
sinas, así como el control y utilizaci6n de la maquinaria est! 
tal aunada a la disciplina total del· ejército, que fué reduci
do a sus funciones especificas¡ conduciendo así al Estado Mexi 
cano a la consolidaci6n de un poder monolítico susceptible por 
ello de sufrir graves deformaciones. 

"Mientras funcion6 el carácter nacional del proyec-
to emanado _de la Revoluci6n, la alianza entre grupo gobernante 
y clases dominadas, permiti6.la integraci6n de un Estado fuer
te, la satisfacci6n de ciertas deman~as populares y la c~ea- -
ci6n de condiciones propicias para el rápido desarrollo del -
paÍs. n-90 . 

Por lo tanto, en la formaci6n social mexicana coexis 

90 González Casanova Pablo "México Hoy" Siglo veintiuno Edito
res,· S.A. México 1980. p, 291 
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ten heterogeneidad de grupos, culturas, etc. enmarcadas en una 
estrategia de desarrollo, dentro de los cuadros internaciona · 
les, que conforme ha evolucionado, ésta tiende a ser mínima en 
cuan~o a su superaci6n econ6mica, política y social. Sirva es
te ejemplo para comprender las bases reales sobre las cuales -
se inicia la profesi6n de Trabajo Social con orientaci6n Para
Jurídica. 
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2.2 TRABAJO SOCIAL PARA-JURIDICO 

Después de haber analizado a grandes rasgos en el C! 
pítulo anterior, cual ha sido la dinámica de nuestra historia, 
así como su evoluci6n social, que van determinando situaciones 
específicas dentro de la vida económica, política y cultural-
educativa de la poblaci6n mexicana; y a la vez acciones de co~ 

trol social que el Estado necesita; es así como "en 1923 la Se 
cretaría de Educaci6n Pública, crea las Misiones.Culturales en 
Zacualtipan -Hidalgo- encargadas de propagar la práctica educ! 
tiva del gobierno; procuraban el mejoramiento de las comunida
des en el aspecto material, social y espiritual, por lo que se 
cree que estas misiones sentaron las bases del Trabajo Social· 
en México. Las Misiones contaban con un equipo de maestros, e~ 
fermeras, médicos y una persona especializada en enseñanza do
méstica, proveniente de la escuela que llevaba el mismo nombre 
y que años mas tarde sería la Instituci6n en la que se inicia
ría la carrera de Trabajo Social. Años mas t~rde la directora
de esta escuela, Sra. Julia Nava de Ruisanchez asistí? a un -
Congreso Mundial de Trabajo Social que se celebr~ en Estados -
Unidos, donde conoci6 la carrera de Trabajo ~acial con el nom
bre de "Social Work11 

, y así es como 2 años despues don Lauro
Ortega, estableció cursos de visitadores del hogar~ t6rmino -
que también era utilizado en Inglaterra y Estados Unidos para
las personas que se dedicaban a realizar tareas asistenciales. 
Estas funciones fueron puest.as en práctica para capacitar a -
personal de enfermeras, maestras y trabajadoras sociales que -
trabajan en las "Misiones Culturales" con el fin de orientar -
sobre primeros auxilios, vacunaci6n,,ínstrucci6n a las madres-
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sobre el cuidado de los hijos, etc., por la Profa. Elena To- -
rres en 1926. 1191 

Siendo hasta "1930 que nace el Trabajo Social como -
educaci6n profesional, en que se adiciona a la Escuela de Eco
nomía Doméstica, siendo directora la Profa. Julia Nava de Rui
sánchez. Nos me·recen reconocimiento el entusiasmo y los es fuer 
zos que para lograrlo despleg6. 1192 

Sin embargo esto se realiz6 sin analizar el surgí- -
miento de una profesi6n que como todas responde a una signifi
caci6n funcional dentro del sistema social; para poder marcar
aproximaciones ~ntre las profesiones, y otras ocupaciones no -
profesionales; como diferencias de metas y objetivos¡ una pro
fesi6n no nace porque sí, debe existir una contrapartida so- -
cial, fruto de una necesidad sentida o de una especializaci6n
exigida por la divisi6n del trabajo, y s6lo sobre esta base p~ 
drá darse el reconocimiento por parte de la sociedad, así como 
la fundamentaci6n del objeto específico de la nueva profesión. 
Esto nos lleva a la convicci6n de que en ese inicio hubo tres
errores fundamentales: 1) se estableci6 prematuramente y no -
por necesidad sentida de sensibilizaci6n hacia el grupo social. 
2) Se improvis6 por desconocimiento concreto de su fin y obje
to y, ~)Las tGcnicas norteamericanas importadas no se "adapta
ron" a la realidad específica del pa~s i creando confusi6n en -
cuanto al quehacer concreto de la profesi6n. 

92 Sandoseky Graciela. Ponencia presentada la la. Mesa Redonda 
Nacional del Colegio Nacional de Trabajo Social.- Revista -
Bienestar Social. año 1 núm. 2 p. 17. 
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La necesidad de que personal capacitado laborase en
tareas sociales especificas en los Tribunales para Menores, -se 
debe a que dentro de la organizaci6n social del Estado apare-
ci6 un problema que se relacionaba con la administraci6n de la 
Justicia, con la Educaci6n Pública, con la beneficencia social, 
etc., y era que cada vez aparecían en mayor número, cifras de
niños y menores de edad que cometían actos en contra de la Ley 
"por falta de escrúpulos" y de una inadecuada disciplina moral, 
sin embargo estas conductas se dan por razones de 6rden social 
y tienen una base fundamentalmente econ6mica, debido a que' se
encuentran relacionadas con la deficiente urbanizaci6n que ma~ 
tiene d~ficit en viviendas, la escasa industrializaci6n, el -
crecimiento demográfico, la migraci~n interna del campo ~ la -
ciudad, la desorientaci6n en la vida familiar, y el desempleo; 
considerados como factores potenciales crimin6genos, causados
por las condiciones que estructuran la sociedad; y que debido
ª la magnitud del problema, fu~ necesario que el Estado se OC!!_ 

para de los j6venes que por las razones mencionadas infringían 
la Ley. 

En estos momentos el Estado necesitaba contener la-
reacci6n social, motivada por el rigorismo de las leyes, que -
sin atenuaci~n alguna, la aplicaban a personas de corta edad, -
exasperando los sentimientos sociales de piedad y cordura con
respecto a la juventud, con gran escandalo de la opini6n públ! 
ca; y debido a esto se busc6 un remedio para estos males. 

"En 1924 se funda la Junta Federal de Protección a la 
Infancia y en 1926 se expidi6 un reglamento para la califica -
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ci6n de los Menores Infractores en el D.F.; siendo en 1928 que 
se expide la Ley sobre Prevenci6n Social de la Delincuencia I~ 
fantil en el Distrito Federal, llamada Ley Villa Michel, por -
el Lic. Primo Villa Michel, Secretario General de Gobierno del 
Distrito Federal, quien la formul6 y luch6 por establecer el -
primer "Tribunal para Menores Deliti.cuentes 11

•
93 "El Tribunal p~ 

ra Menores queda integrado con dos salas y tres magistrados C! 
da una y un cuerpo de delegados (Trabajadores Sociales) para -
la investigaci6n, durante la observaci6n del menor y otra para 
la vigilancia y orientaci6n del menor al sa11r del Tribunal. 1194 

Es a partir de este momento en que se crea la neces! 
dad de que personal capacitado laborase en tareas sociales es
pecificas en los Tribunales para menores, ya que antes se rea~ 
lizaban estas labores por personas voluntarias, de buena fé, -
sin embargo se necesitaban profesionistas en tareas sociales,
y es aqui donde se inicia la inquietud del surgimiento del Tr! 
bajo Social' como educaci6n Profesional con orientaci6n Para-Ju 
rídica, respondiendo a las necesidades imperantes del momento. 

"En 1937 se realiza un curso especial para empleados 
y funcionarios de los Tribunales para Menores en la Universi-
dad Nacional Aut6noma de M~xico, en la Facultad de Derecho; y

al término de éste, se concluy6, entre otras cosas, que para -
mejorar los servicios prestados por esas instituciones, era 

93 Lozano Ramírez Raúl C. Senador. Diario de los debates de la 
Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexi 
canos, M~xico, D.F. 21 diciembre de 1973, Afio l. n~m.~5 p.Io 

94 Ley Orgánica de los Tribunales de Menores y sus Institucio
nes Auxiliares en el Distrito y Territorios Federales del -
22 abril de 1941. 
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era necesario contar con personal que dentro de los equipos de 
trabajo de los médicos y abogados, los auxiliaran en tareas 
sociales específicas, como las de proyectar a extender el tra
tamiento a los hogares de los individuos a los que atendían, -
dando lugar con ello a la orientaci6n para-Jurídica y para-Mé
dica de la carrera a nivel técnico, por la iniciativa de médi
cos y abogados según la solicitud que el 20 de septiembre de -
1938 presentaron los Doctores Rafael Santamarina, R~Úl Gonzá -
lez Enriquez, Francisco Núfiez Chávez, Roberto Solís Quiroga y
el Lic. Héctor Solís Quiroga, quienes pusieron a consideraci~n 
del Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el
plan de estudios para la creaci6n de la carrera de Trabajo So
cial. El plan fué aceptado y en abril de 1940, siendo director 
de la Facultad de Derecho el Lic. Manuel Gual Vida!, se fund6-
la carrera para la formaci6n de Trabajadores Sociale~, de acue! 
do a los Artículos 4o. y So. Constitucionales y a las Leyes 'R! 
glamentarias de la U.N.A.M., estableciendo como requisito pre
vio de ingreso el Certificado de Enseñanza Secuñdaria y poste
riormente la realizaci6n de 3 años de estudio para obtener el· 
grado de Té.cnico en esta profesi6n . ., 95 

Este es el orden dentro ~el cual el Trabajo Social-
para Jurídico se institucionaliza, teniendo como obj~tivo fun
damental el tratamiento de menores con proble~as de conducta -
antisocialL ya.que estos definitivamente salen del Derecho Pe
nal que sustentaba la Escuela Clásica, configurandose en estas 

95 Plan de Estudios de la Escuela Nacional de Trabajo Social -
de la Universidad Nacional Aut6rioma de México, sept. 1977 -
p.2 . 
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acciones la filosofía de la Escuela Positivista. 

"La acci6n profesional responde así, a una filosofía 
fundamentalmente individualista, con predominio de la auto-ay~ 
da como criterio orientador; a los individuos que se alejaban
de los criterios establecidos en la sociedad, o no lograban i~ 
troyectarlos, o bien no respondían a los mismos (en su mayoría 
no era p'or causas a nivel del individuo, se trataba de que la
sociedad los rechazaba y le~ impedía incorporarse corno fuerza
de trabajo al sistema productivo) sea cual fuese la causa, se
les incluía dentro del grupo de individuos, disfuncionales, -
inadaptad~s.1196 

Se inician una serie de reglamentos y disposiciones
jurídicas que se han venido modificando hasta llegar a la "Ley 
que crea El Consejo Tutelar para Menores Infractores en el Dis 
trito Federal 11 •

97 

Al respecto el Dr. Sergio García Ramírez dice: "Este 
precepto determina tanto el prop6sito hacia el que se orienta
la actuaci6n de los Consejos Tutelares, corno los rn~todos de los 
que éstos habrán de servirse para alcanzar sus objetivos. Se -
trata, ert consecuencia, de un artículo sustantivo e instrumen
tal .1198 

96 Lima Boris "Epistemologia del Trabajo Social" Edit. Hurnani 
tas, Buenos Aires p. 64 

97 Promulgada el 26 de Diciembre de 1973 y publicada en Dia-
rio Oficial de 2 de Agosto de 1974. 

98 "Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infracto 
res del Distrito.Federal" comentarios por el Dr. Sergio Gir 
cía Ramírez. Secretario de Gobernación. 1975. 
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Sin embargo a pesar de las modificaciones que de fo~ 

do se han llevado a cabo en estructura y organizaci6n, las • -
funciones del personal técnico de la oficina de trabajo social 
han permanecido estáticas y consideradas como una actividad -
subprofesional. 
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2.3 FUNCIONES, APLICACION Y METODO 

Desde el inicio del funcionamiento de la Instituci6n 
que di6 origen, como ya se mencion6 al Trabajo Social con o -
rientaci6n para-jurídica, se encuentran contempladas las acti
vidades del per~onal técnico de la secci6n de Trabajo Social -
desde "enero de 1927 esta integrada por un .Jefe y los Trabaja
dores Sociales adscritos a ésta, así como secretarias de pers~ 
nal administrativo encargadas de la transcripci6n a máquina de 
los estudios sociales. El Jefe distribuye los estudios e inve~ 
tigaciones solicitadas por los Consejeros, a los Trabajadores
sociales vigilando que éstos se entreguen en el tiempo establ~ 
cido; mismo que por acuerdo del Director Técnico y conforme al 
Artículo 18 Fracci6n II de la Ley que crea el Consejo Tutelar
para Menores Infractores del D.F., que dice: "Disponer la rea
lizaci6n de los estudios técnicos que por conducto del Presi -
dente ordenen los Consejeros la Sala o el Pleno, en su caso, -
cuidando de que se realicen conforme a las normas científicas
aplicables y dentro del plazo más breve posible;1199 es de 10 -
días naturales; rinde un informe mensual sobre los estudios so
licitados que se encuentran: entregadqs, pendientes, vencidos
º con pr6rroga; así como los oficios correspondientes a su - -
área darles trámite; y la vigilancia del buen funcionamiento y 

. 100 
organizaci6n de la secci6n a su cargo". 

99 "Ley que crean los Consejos Tutelares para Menores Infrac
tores en el D.F." Secretaria Gobernaci6n. 1975. 

100 Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Tra
bajo Social del Consejo Tutelar para Menores Infractores -
del D.F. 
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Los trabajadores sociales laboran en turnos de 3 ho
ras de oficina y cuatro horas de campo, consistentes en visi -
tas domiciliarias y otras investigaciones o comisiones; desde
las 8:00 a las 21:00 horas, diariamente. 

La funci6n de.la Trabajadora Social es la realizaci6n 
de los estudios e investigaciones sociales de los menores que
han cometido una falta o infracci6n; proporciona lo~ datos re
lativos a su historia personal, familiar, social. y extra fami
liar que termina con las conclusiones respectivas. 

El método utilizado es el de casos con el objeto de
investigar las circunstancias personales, familiares y socia-
les de los menores, así como la infracci6n cometida. 

El trabajo Social de casos, lo define Mary Richmmond 
"como el arte de hacerdiversas cosas para y con diferentes pe! 
sonas a fin de alcanzar de una vez y simultáneamente su mejora 
miento y el de la Sociedad. 'J.Ol también el. concepto más genera-::
lizado se expresa: "El trabajo de casos refleja la tendencia,
en nuestra compleja sociedad moderna, de ofr~cer ayuda dentro
de los aspectos personales de la vida ordinaria, y es todav~a
la única de las profesiones humanísticas, en la que se educa a 
sus practicantes para es ta fund 6n. ,,lOZ 

101 Hamilton Gordon "Teoría y Práctica de Trabajo Social de La
sos" La Prensa Médica Mexicana- México, D.F. 1968 p. Zl 

102 Ibídem p. 23 
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Las funciones que desempeña el Trabajador Social al
recibir un caso son: 

"l. Recabar mediante un vale de la oficina del Conse
jero, Instructor, los Expedientes, procediendo a
leerlos cuidadosamente, para enterarse de los si
guientes datos: 
a) Causa de ingreso del menor. 
b) Versiones del 6 los ofendidos, si hay actua -

cienes de la Procuraduría, Delegaci6n o Reclü
sorios. 

c) Direcci6n de los citados, y de los padres o Tu 
tares. 

d) Reincidencias que se encuentran anotadas en la 
hoja de ingreso. 

2. En caso de faltar elementos en el Expediente para 
iniciar la investigaci6n, como son: Actuaciones,
Peritajes, Fe de Lesiones, Necropcias; se procede 
a informar por escrito al C. Consejero correspon
diente, con copia a la Jefatura, para que se pro
ced~ a solicitar los documentos faltantes. 

3. Se solicita al 6 a la menor, mediante vale que -
contiene los siguientes datos: Número de expedien
te, siglas del Consejero, no.robre del menor y fir
ma del Trabajador Social. 

4. Una vez que el menor, sea presentado con el Tra
bajador Social, se iniciará la entrevista, emplea~ 
do técnicas y métodos específicos de Trabajo So-
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cial; ésta primera entrevista se lleva en forma 
individual con el fin de establecer un rapport; 
ya que generalmente el menor llega desorientado, 
temeroso de la reacci6n del adulto con proble -
mas de desadaptaci6n y un medio familiar pato!~ 
gico grave, en la mayoría de los casos. 

S. Cuando los familiares o tutores del menor, se -
encuentran presentes en la Sala de Espera, se -
procederá a brindarles atenci6n oportunamente,~ 
o darles una cita posterior. 

6. En ausencia de familiares o tutores del sujeto
ª estudio,, queda a criterio del Trabajador So -
cial, obtener los datos necesarios, que en este 
caso sería con personas allegadas o parientes. 

7. De no presentarse los familiares y acusadores,
se procederá a girarles citatorio oficial, mis
mo que contendrá los s~guientes datos: Departa
mento, Sala, Siglas del Consejero, No. de Expe
dient~ y Asunto; anotando así mismo el nombre -
de la persona citada, domicilio de ésta e indi
cándoles la hora de la cita y firmando el Trab~ 
jador Social. 
En caso de necesidad, se utilizará telegrama, -
conteniendo los datos indispensables: Asunto, -
Hora de la cita, Fecha, Direcci6n, Nombre del -
Trabajador Social, se anexa copia de los citato 
rios al expediente, para comprobaci6n de los ~

trámites realizados. 
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8. Cuando la parte acusadora no asiste a la prim·era 
cita, el Trabajador Social, envía dos citatorios 
más; de no obtener resultados positivos, lo in -
formará al C. Consejero, en el estudio. 

9. En caso de extrema importancia, el Trabajador So 
cial, acudirá al domicilio o Instituci6n, donde
se encuentre el acusa.dor para entrevistarlo o ci 

tarlo, de acuerdo a las circunstancias. 

10. Cuando los familiares no radican en ésta ciudad
y no se pueden trasladar por motivos econ6micos
o de salud, se envía correspondencia al lugar de 
origen o se hace llamada telef6nica al Presiden
te Municipal, previa autorizaci6n del Jefe Supe
rior inmediato, pero en estos casos se informará 
al C. Consejero, para que se termine el estudio
con.los datos proporcionados por el menor o se -
solicite pr6rroga. 

11. Cuando carezcan de familiares, se elabora el es
tudio con los datos obtenidos de el menor tratan 
do que éste se sincere, pero·en conclusiones se
asentará el hecho. 

lZ. Si se carece de datos del domicilio del sujeto -
de estudio, pero él sabe llegar a éste, se soli
cita la camioneta con tres días de anticipaci6n
mediante vale que con.:tenga el nombre del menor,
número de expediente, nombre del Consejero y lu
gar a donde se dirigirá. 
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13. En acta sin menor o libres a disposici6n del Co_!! 
sejo, se procederá a localizar el domicilio que
proporcionaron en el expediente, citándoles en -
esta Institución, para realizar el estudio social. 

14. En caso que el domicilio sea falso o que el me-
nor y sus familiares no se presenten a las citas 
se rinde ae inmediato informe al Consejero para
que éste tome las medidas oportunas. 

15. Al encontrar dificultad para entregar e'l infor
me por falta de elementos de cualquier Índole -
en el plazo legal, se solicita pr6rroga al Con
sejero, exponiendo los motivos del retraso, con 
visto bueno d~ la Jefatura. 

16. Al tener reunidas a las personas necesarias pa
ra integrar la investigaci6n, se procederá a -
realizar las entrevistas necesarias a efecto de 
aclarar los hechos y las circunstancias socia-
les del menor. 

17. Redactar el estudio socio econ6mico, mismo que-
debe ajustarse a los requisitos fijados. 

17.1 Claridad en la redacci6n. 

17,2 Ajustarse a la Guía de Trabajo. 

17.3 No omitir datos investigados que contribuyan a
esclarecer los hechos o condiciones individua-
les, familiares y sociales del menor investiga
do. 

17.4 En el inciso de causa de ingreso, se hace una -
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síntesis de la acusaci6n por la cual ingres6 a 
esta Instituci6n, tomadas de las actuaciones,
especificando el monto del daño o robo. 

17.5 En caso de lesiones, homicidios y violaciones, 
se anexa en causa de ingreso, a continuaci6n -
de la .síntesis de ésta: La· fe de,,.lesiones, ne
cropsias y fe de exámen ginecol6gico. 

17.6 En el inciso de escolaridad, además de tomar -
los datos, se anexa la informaci6n expedida por 
la escuela tanto de calificaciones como de con
ducta. 

17.7 Profundizar al máximo en las interrelaciones -
familiares, de las cuales depende en gran parte 
la rehabilitaci6n del menor. 

17.8 No asentar en conclusiones, datos que no apare! 
can e·n los incisos anteriores. 

17.9 En conclusiones o diagn6stico, se integran y -
sintetizan, los datos obtenidos de la investig! 

· ci6n, para proporcionar· la informaci~n real del 
medio ambiente, núcleo familiar, apoyo moral y
material de cualquier tipo con que cuenta el m~ 
nor, previsi6n de posible reincidencia, actitu
des de las partes entrevistadas, y valoraci6n -
econ6mica de la familia, para efectos de posi -
ble reparaci6n del daño. 

18. Se entrega el estudio a la Jefatura, después de 
haberlo revisado cuidadosamente, con su cédula
estadística ·correspondiente, excepto en actas -
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sin menor. 11lo3 

Este informe se envía a los Consejeros correspon- -
dientes, para que estos realicen el análisis de todas las ¿ir
cunstancias predisponentes y desenéadenantes del problema, pa
ra resolver el tratamiento mas adecuado. 

Al realizar la investigaci6n, se emplean técnicas-
para lograr el esclarecimiento de los hechos y poder determi-
nar u opinar respecto ·a la actuaci6n o participaci6n del menor. 
Dentro de las técnicas para realizar una entrevista se encuen
tran las siguientes: 

1) La Entrevista semi-dirigida 
2) La entrevista abierta o relato espontáneo. 
3) El interrogatorio 
4) El ex~men de los Testigos 
5) La recolecci6n indirecta de datos. 

"Se puede concluir una distinci6n entre los tipos -
de entrevista según se oriente el interca~bio de informaci6n11104 . 
por lo tanto: "La Entrevista semi-dirigida debe ser cuidadosa
mente planeada por adelantadoJ de acuerdo con las circunstan-
cias unicas y tener presente el plan con la mente alerta y - -

flexible para los nuevos desarrollos y acont~cimientos acciden 
tales, los cuales no pueden ser previstos". 1º5 

103 Manual de Normas y Procedimientos del Depto. de Trabajo So
cial del Consejo Tutelar para Menores Infractores del D.F. 

104 Jacobson Víctor "El diálogo y la Entrevista" Colecci6n desa 
rrollo Social. Euram~rica, S.A. Madrid 1968 p. 86 · 

105 V. Young Pauline ''Métodos Científicos de Investigaci6n So -
cial" Instituto de Investigaciones Sociales U.N.A.M. 'México, 
D.F. 1960. p. 248 . 

98 



La importancia de este primer proceso es fundamen-
tal ya que "por medio de ella el Trabajador Social puede ir -
más allá de la conducta y de los fen6menos exteriores, puede -
tener informes, sucesos y procesos, tal y como se reflejan en
las experiencias personales y en las actitudes sociales. Puede 
verificar infer~ncias y observaciones externas por medio de la 
viva narraci6n de las personas que están en observaci6n. 11106 

La entrevista abierta o relato espontáneo, "lo que
cuenta principalmente es la repercusi6n personal, el signific! 
do de la informaci6n en la experiencia del intercambio, lo im
portante no es decir tal cosa, sino el haberla dicho, haber p~ 
dido explicar el contenido afectivo y emocional de la informa
ci6n; de haberlo trasmitido en un momento dado 11

•
107 

Este aspecto permite co~parar su exposici6n con los 
datos objetivos que sobre el caso se conocen o se vayan cono-
ciendo: a trav~s de la recolecci6n indirecta de datos colatera
les; como de los testigos y los acusadores, si los hubiera; a
fín de saber si el menor motivo de estudio ha mentido o tiene
tendencia a mentir; al igual que las personas relacionadas en
el casoi y por lo tanto se procederá a llevar a cabo un inte-
rrogatorio preparado. 

El interrogatorio preparado o entrevista dirigida o 
directiva "procede de preguntas cerradas; el interrogar tiene
un fin definido; la estructura de la relaci6n es dada por si -

106 Ibídem p. 242 
107 Jacobson Victor op. cit. p. 86 
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misma y no por el cliente (o entrevistado). La recogida de la
informaci6n se hace rapidamente y con precisi6n•· 1 º~ de acuerdo 
a un orden y procurar no tratar asuntos que no correspondan a
la misma situaci6n. El interrogatorio no debe ser sugestivo, -
no hay que olvidar que las personas son sensibles para contes
tar de acuerdo a la pregunta que se les hace; "el interrogato
rio siempre manejado con habilidad, debe abarcar todos los as
pectos de la situaci6n y para esto se requiere valerse de to-
dos los medios para llegar a la veracidad, los d~tos deben ser 
comprobables, valiendose de preguntas articuladas a respuestas 
dudosas. 11109 

El exámen de los testigos, así como de los acusado
res; el testimonio es }a declaraci6n de los testigos sobre he
chos que percibi6 al través de los sentidos, por medio de los- -
cuales se esclarecen cuestiones relacionadas con el objeto de
la controversia, que tienen implicaci6n directa a las actuaci~ 
nes o pruebas documentales, que serviran al Consejero para re~ 
nir los. datos o circunstancias ciertos y conocidos, de los cu! 
les se desprenderá mediante la elaboraci6n 16gica, la existen
cia de hechos o datos desconocidos. 

La Recolecci6n indirecta de Datos, se refiere a la
acumulaci6n de versiones o datos aislados que proporéionen per 
sonas relacionadas con el medio en el cual se.desenvuelve el -
menor y sus familiares, como instituciones educativas, recrea
tivas, de salud y laborales. 

108Jacobson Víctor. Op. Cit. p. 86 
109M. Saavedra Alfredo "Nuevo Libro de Trabajo Social" Edito-

rial Libros de México 1967 p. 192 
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Una vez que se ha terminado la elaboraci6n del est~ 
dio o investigación se el~boran las conclusiones o síntesis en 
forma sumaria, así como las consideraciones que a criterio del 
Trabajador Social sean pertinentes. 

La visita domiciliaria e~ de carácter obligatorio-
con el f.in de corroborar los datos obtenidos durante las entre 
vistas. 

Para la realizaci6n de este estudio social, se to-
man en cuenta los puntos de la Guía de Trabajo, y que son: 

"Generales: 

Padre: 

Madre: 

(Nombre completo, edad, origen,-
escolaridad, ocupaci6n). 

(Nombre completo, edad, origen;e! 
colaridad, ocupaci6n). (Se anota
rá si fallecí~, la causa si se co 
noce, o si vive separado del ho-
gar y el tiempo que hace). 

Nombre completo, edad, origen,es
colaridad, ocupaci?n.(se anotar~
si falleci6, la causa si se cono
ce, o sf vive separada del hogar, 
y el tiempo que hace). 

Estado Civil de los padres: (Casamiento Civil, Religioso, am
bos, Unión Libre, Soltero). 
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Registro del Menor: 

Domicilio Familiar: 

Persona con quien vive: 

Procedencia: 

Causa de Ingreso: 

(Indicar si se encuentra o no re
gistrado, lugar en el cual fué r~ 
gistrado, libro, foja, fecha de -
registro, fecha de nacimiento). 

(Se anotará el de la familia, sea 
que vive con ellos o no). 

(En éste punto se anotará el domi 
cilio donde el menor vive si io -
hace fuera del hogar familiar; 
sea calle, auto, hotel, etc.) 

(Se anotará el nombre de la depe~ 
dencia de la cual fué canalizado¡ 
sea Delegación, Procuraduría Gen! 
ral o Procuraduría del D.F., Jef! 
tura de Policía y Tránsito. Así-
mismo, en este punto se anotará -
el nombre del C. Consejero que a
cord6 la internaci6n del menor -
cuando ~ste haya sido presentado
por sus padres.) 

(Se anotará el delito por ·el cual 
el menor ingres6: robo, lesiones, 
violaci6n, estupro, homicidio, d! 
ño en propiedad ajena, ataque por 
pandilla, faltas graves, irregul! 
ridades de conducta) . 

102 



Version del acusador: 

Versión del Menor: 

Version de Testigos: 

Version de Personas 
relacionadas~ 

Ingresos Anteriores: 

Vida anterior~ 

(Se anotará la narración que el -
quejoso proporcione en relación a 
los hechos, detectandose el dolo). 

(Se anotará la narraci6n de los -
hechos, sin omitir nada, detectan 
dose la veracidad con que sean e! 
puestos). 

(Se anotarán todas· las versiones
de los testigos presenciales de -
los hechos, anotando los genera-
les de ~stos,) 

(Se anotarán las versiones de to -
das las personas relacionadas en
los hechos, aún cuando sean adul
tos), 

(Se anotar~n los ingresos que el
menor tenga, asentandose el núm.
de expediente, fecha y causa de -
ingreso, y fecha de salida, y lu
gar al cual fué canalizado si no
fué entregado a sus padres. 

(Se anotará si el menor ha vivido 
con sus padres o tutores, o cual
quier familiar, y sus actividades, 
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Escolaridad: 

Trabajo: 

Diversiones: 

Esfera Sexual: 

si lo ha hecho fuera del hogar).
(Con los datos obtenidos en la fa 
milia y en el vecindario anotar -
si la conducta ha sido favorable

º no). 

(Edad a la que ingres6 a la escue 
la, hasta que año cursó, grados -
que reprob6, si concluyó o si de
sertó explicando los motivos. 

(Se anotar~ la edad a la que co-
menzó a trabajar y ocupaci6n, así 
como cada uno de los empleos que
ha desempefiado, tiempo que ha pe! 
manecido en ellos y sueldos que -
han percibido cada uno. 

(Se anotarán los deportes que pra~ 
tica, los espect~culos a los que
asiste y con que frecuencia, el -
tipo de lectura que le gusta, los 
juegos de azar que practica; bi-
llar, volados, baraja, etc.) 

Se indicará si se na iniciado o -
n6, a que edad, y si existen per
versipnes secuales. (Onanismo, Pe 
derastía pasiva, activa, etc.) 
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Conducta: 

Medio Familiar:. 

Situación Económica: 

Relaciones Familiares: 

Instrucci6n Familiares: 

(Se anotará si ha observado favo
rable conducta, si presenta irre
gularidades, inquietudes propias, 
y toxicomanías. 

(Se anotará el núcleo familiar, -
mencionando en primer término a 
los padres, hermanos, abuelos, -
tios, primos, etc. que convivan -
con la familia. Se anotará nombre 
de ~stos, edad, ocupaci6n, se me~ 
clonará también a las personas -
que vi.van en el hogar aún cuando
no tengan parentezco con el me- -
nor). 

(Se citaran los ingresos de cada
una de las personas que contribu
yen al sostenimiento del hogar¡ -
cantidades que aporta cada uno y

forma. en que se distribuye el in
greso total), 

(Las que sostienen padres e hijos 
y los dern~s familiares). 

(Grado escolar máximo, cursado 
por cada uno de los familiares; -
si son analfabetas, se indicará). 
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Religi6n: 

Medio Extrafamiliar: 

Habi taci6n: 

Barrio: 

(Se anotará la que tenga, y si la 
practican) . 

(La clase de personas con quienes 
el menor trata fuera del hogar y

tipó de relaciones que sostiene -
con ellos, sean amigos, vecinos o 
compañeros de trabajo; la conduc
ta que éstos presentan). 

(Se anotará si la casa habitada -
es propia, o rentan, lugar donde
se encuentra ubicada; sea.vecin-
dad, edificio, casa sola; se des
cribirá la vivienda en cuanto al~ 
número de habitaciones, el mate-
rial de que esta hecha, los setv! 
cios de que dispone, y su situa -
ci6n en generalL así mismo se in· 
dicarán las condiciones higiéni -
cas en que se encontr6 cuando se

realiz6 la visita domiciliaria). 

(Se anotará el tipo de zona, la -
clase social que predomina, los -
servicios urbanos que cuenta, si
existen centros de vicio, especi
ficar el tipo). 

106 



Vías de Comunicaci6n: 

Conclusiones: 

Se asentará si se encuentra bien
comunicado o no, las líneas de au 
tobuses y otros transportes que -
pasen por el hogar, las señas que 
sirvan de guía para llegar; nego
cios, mercados, etc.) 

Se anotará si se comprob6 o no la 
falta imputada, si el menor acep
ta o no haberla cometido, si fué
sincero en el interrogatorio, si
se siente o no deprimido y arre -
pentido por su actuaci6n, la act! 
tud de los padrea o familiares, -
ante el problema. La veracidad de 
la acusaci6n que existe. La pre -
sunci6n que se tiene de que el m! 
nor reincida, consideraciones po
sitivas o negativas que se tengan 
para que el menor sea reincorpor! 
do al hogar, y a su medio. Opini; 
on general de la situaci~n; Suge
rencias, para su reeducaci6n. 

Dicho estudio social, se realiza con un original y cuatro co-
pias, las cuales son distribuidas como sigue: La original y -· 

una co_pia a la Di recci6n General de Servicios Coordinados de -
Prevenci6n y Readaptaci6n Social; otra más, para el archivo; y 
la última, para la Seccl6n de Estad~stica. 11 110 

110 G.uía de Trabajo ·social del Depto. de Trabajo Social del Con 
sejo Tutelar para Menores Infractores del D.F. 1981 
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.En el campo de Trabajo Social con orientaci6n para--.... 
Jurídica; la funci6n del Trabajador Social es la investigación 
de la historia de la vida del sujeto, para tratar de inferir -
su personalidad y las causas o factores que dieron origen a -
"la conducta" antisocial o parasocial que presenta o present6-
sin embargo, el hablar de conducta implica profundizar este -
concepto y así lograr captar su significado dentro del contex
to en que vivimos, al respecto se dice que. "Se busca informa
ción sobre procesos que no pueden observarse directamente en -
los actos patentes de un individuo, ni tampoco en la expresión 
verbal de sus actos encubiertos. Los procesos que se estudian
solo pueden inferirse indirectamente, con mucho trabajo y·de -
un modo provisional, de los sucesos de que se dispone para una 
observaci6n directa o para evaluaci6n. Así puede estudiarse la 
conducta animal incluyendo la humana como funci6n de sus sus-

tratos físicos, químicos o biol6gicos, como un aspecto del si~ 
tema hombre-ambiente o como un componente integral de un com -
plejo social. Los cambios de conducta pueden considerarse como 
resultado, sea temporal o permanente de modificaciones estruc
turales de las células del sistema nervioso, del desarrollo de 
una secuencia no variable de sucesos precodificados en un com
putador viviente o como el efecto occidental de sucesos del am 
biente que son externos a cualquier organismo determinado en -
estudio e independiente ~e él'' .111 

Por lo tanto, tomando en consideraci6n lo anterior,
se podrá inferir su personalidad; que se encuentra determinada 

111 C.N. Cofer y M.H. Appley. "Psicología de la Motivaci6n 11
, 

Edit. Trillas México. 1982. p.14 
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por "ser la organizaci6n dinámica, dentro del individuo, de -
aquellos sistemas psico-físicos que determinan su peculiar a -
juste al ambiente 11112y que se refiere a las probables causas o 
factores que dieron origen a la conducta: "parasocial que es -
la que no lesiona gravemente en forma directa los intereses y

derechos de una sociedad pero si lesiona la moral o conductas
morales de ésta, valga decir, la prostituci6n, mendicidad y V! 
gancia, que afectan al que las practica, pues.lo predisponen a 
la comisi6n de faltas mas graves, siendo un síntoma de patolo
gía social; o la· antisocial que encontramos definida como el -
comportamiento que se encuentra en evidente oposici6n a las -
normas sociales dictadas tanto por la Ley como por la moral, -
"antisocial es ~l sujeto que demuestra la tendencia a no·resp! 
tar las reglas de la vida familiar y social". 11~ 

Y es así como se hace imprescindible la aplicaci6n -
del método de Trabajo Social de Casos.-"Mary Richmond, la máx.!, 
ma expresi6n en el sentido de individualizar la asistencia, di_ 
sefia un modelo que contiene 3 etapas: estudio o investigaci6n
del caso, diagn6stico y tratamientJl~ su proceso es el si- -
guiente: "Investigaci6n: que consiste en observar, buscar y a
nalizar toda'clase de hechos y situaciones que se refieren al
individuó interrelacionadamente con los problemas o problema -
que este presentaL las personas y los hechos significativos en 
la experiencia y la vida del individuo, así como la actitud -
que presentan frente a ellos, que es un ejemplo de su postura-

112 All Port W. Gordon "Personali ty and Social Encounter" 
113 Canastrar R. y Battachi, N.W. "El menor inadaptado".Edit.-

Troquel Buenos Aires. 
114 Lima Boris.Epistemología de Trabajo Social. Edit. Humanis-

tas. Buenos Aires Argentina p. 83 
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general frente a la vida, constituyen lo que se denomina en -
un "caso" unidad de atenci6n o sea el campo de explotaci6n pa
ra lograr el mejor resultado de la investigaci6n. Esta pri~era 
parte del proceso de caso constituye un aspecto básico, porque 
de ella parten y dependen las otras fases del proceso, sin una 
investigaci6n profunda, que abarque todos los angulos del pro
blema y las características de la personalidad del individuo,
será imposible lograr un correcto diagnóstico y en consecuen-
cia tampoco se logrará un tratamiento adecuado. Con relaci6n -
al ambiente, la investigación se enfocará de acuerdo con el ti 
po de problemas que se están manejando, por ejemplo las condu~ 
tas a que se ha hecho menci6n, servirán las que se refieren a
relaciones humanas interfarniliares, habitos de los adultos, -
juegos compartidos, lecturas, diversiones, patrones culturales, 
sentido de los valores, actitudes de padres y adultos del gru
po familiar, relaciones de estos entre si y situaciones extra
familiares. 11115 

"El diagn6stico es una conclusión, una síntesis he-
cha con todos los hechos aprovechables entrelazados dentro de
un sistema coordinado para un prop6sito particular 11P~ara rea
lizar un diagn6stico es necesario tener: 

1).- El conocimiento. 
2).- Un 6rden~ empezando con el "que cosa" y termi-· 

nando con el "por que" del diagn6stico. 

115 Yong Pauline Op. Cit. p. 112 

116 Ibídem. p. 113 
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Esto significa que se toma la responsabilidad de pe~ 
sar concientemente sobre lo que sentimos, percibimos o sabemos 
para usarlo como guía que servirá para indicar que más debe sa 
berse, entenderse y hacerse. 

"Es determinante conocer el "tipo" de problemas que
hay que resolver, y éste en relaci6n con: Las cualidades y a-
tributos que se precisa conocer, relacionadas con "Las finali
dades buscadas y los medios que existen. 

La técnica usual de aproximaci6n de una situaci6n en 
un problema para resolver es: 

Observar 
Intuir 

o 

Deducir 

Explicaci6n 
de nuestra 
In terpretaci6n 

El diagn~stico busca establecer: 

Meta a la 
que se qui~ 
re llegar 

a)-Que es el problema. b).- Que factores psicol6gi-
cos, físicos y sociales contribuyen a él. e).- Que efectos ti~ 
nen en el bienestar individual. d).- Que soluci6n es la busca~ 
da. e).- Que hay en el individuo y su situaci6n particular, p~ 
ra buscar, que servicios y recursos existen que puedan ayudar
a la soluci6n del problema, 1111 7 

1.17 Hamil ton Gordon. "Teoría y Práctica del Trabajo Social de -
Casos" La Prensa Médica Mexicana. México 1968. p. 224 
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Tratamiento.- "El tratamiento social es una serie de 
actividades tangibles e intangibles llevadas a cabo por un e -
quipo interdisciplinario con el individuo para ayudarlo a re -
solver su problemática de forma individualizada"~lS 

Este método, lo define Mary Richmond: "Como aquellos 
procedimientos que desarrollan la personalidad mediante ajus-
tes efectuados concientemente individuo por individuo, entre -
el hombre y el medio social en que \'ive" 119 

"Esta concepci6n considera a la sociedad como algo -
permanente, definitivamente estructurado; en consecuencia lo-
que se precisa son ciertos arreglos o reformas tendientes a l~ 
grar el ajuste o equilibrio al orden social inmejorable. Se s~ 
pone que con el método de casos se contribuye a modificar la -
conducta personal mediante la acomodaci6n, para conseguir un~
relaci6n arm6nica con el medioL este proceso que puede ser co~ 
ciente, inconciente o dirigido, tiende a alterar las relacio -
nes funcionales entre los individuos o grupos para reducir los 
conflictos ."1 ZO 

Mary Richmond marca la iniciaci6n de una nueva forma 
de acci6n social que pone el énfasis en la prevenci6n de los -
desajustes, antes que en la atenci6n de los desajustes. Para -
ello es mas importante investigar y atacar las raices profun · 
das responsables de los problemas sociales visibles que los -
problemas visibles en sí y esto es lo que denomina con absolu· 

118 lbidem p. 247 
119 Lima Boris. Epistemología de Trabajo Social. Op. Cit. p. 83 
120 Ibidem p. 84 
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ta propiedad, Servicio Social. 

Corno consecuencia de ésto, el centro de atenci6n pa
ra la acci6n profesional de los Trabajadores Sociales pasa a -
ser el medio social; aunado a la escuela Sociol6gica y Psicol~ 
gica que conforman la diagn6stica y funcional; mismas técnicas 
que fueron importadas de las escuelas norteamericanas a nues-
tro país, en el momento en que aquí se inicia la carrera con -
forrnaci6n profesional; trasplantando este "método" corno acaba
do para la realidad de nuestro país. 
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C A P I T U L O III · 

LA CRIMINOLOGIA Y EL TRABAJO SO.CIAL 
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3. l. EVOLUCION HISTORICA 

Si con la teoría positiva de Augusto Comte, a la -
profesi6n de Trabajo Social se le di6 un auge inusitado, per
las consideraciones mencionadas en el primer capítulo, la Cri 
minología como ciencia o -"como disciplina, no ha sido motivo 
de un estudio profundo y completo. Esto se debe a la estruct~ 
ra fuertemente con~ervadora y a la mentalidad·tradicionalista 
de las facultades de.Derecho y Ciencias Sociales, que en rea
lidad no deberían llamarse así, porque la última parte de su
denominaci6n prácticamente no se aborda o se le hace en forma 
parcial, porque rechazan los postulados de la Escuela Positi
va, cuyos exponentes crearon la criminología, y en consecuen
cia también se oponen a ésta"-. 121 

Sin embargo, como el objeto y fín del Trabajo So -
cfal y la Criminología, es el hombre, en un co~texto hist6ri
co determinado, en ambas disciplinas -"se profundiza ahora en 
la gran variedad de tipos individuales y se afinan cada vez -
más el conocimiento de las diversas características persona -
les. Se ahonda en el cxámen de las motivaciones que influyen
en el actuar humano. Simultáneamente se estudian las relacio
nes del hombre con el medio en que vive y actúa y se descubre, 
como ellas pueden decidir gran parte de su conducta y de sus-

121 Marco del Pont Luis "La ensefianza de la criminología" Revis 
ta Temática de Criminología -Publicaci6n mensual del Estado 
de Libre y Soberano de México. Afio I, Núm. S, p.3. 
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1 . " 122 re aciones. -

Antes de dar inicio a la evoluci6n hist6rica de la
Criminología, se considera indispensable tener una visi6n cla 
ra del contexto hist6rico social en donde tiene su origen. 

Al respecto el Dr. Luis Rodríguez Manzanera mencio
na que -"La Criminología data en realidad como ciencia escasa 
mente de fines del siglo pasado'', como ciencia tan joven po -
dría parecer que carece de historia, sin embargo nada más in
fundado que esto; la historia del mundo va unida al crimen. -
Lo primero que sucede es cuando Caín le parte el cráneo a - -
Abel y desde entonces el crimen siempre ha sido una preocupa
ci6n en la historia de la humanidad. No hay qu"e confundir la
historia de la criminología con la historia del Derecho Penal, 
es decir se procurará estudiar la historia en la búsqueda de
las causas del crimen y no el aspecto legislativo o su aspec
to penal; hacer una historia del Derecho Penal es fácil, pero 
hacer una historia de· la criminología, no lo es, ya que sigue 
un camino paralelo a la historia del Derecho Penal y es hasta 
el siglo pasado cuando se hace una dif.erencia"- . 123 

Debido a lo amplio del desarrollo del tema, se con
sider6 conveniente retornar los hechos y datos mas significati 
vos, y por lo tanto se dividi6 en cinco etapas. 

122 Novoa Monreal Eduardo "Progreso Humano y Derecho Penal" Re
vista Mexicana del Derecho Penal.Sa.época,No.4, julio-diciem 
bre 1978, México, p.93. -

123 Rodríguez Manzanera Luis "Introducción a la Criminología" -
Apuntes Mimeografiados de la U.N.A.M. Facultad de Derecho,-
1975, Capítulo IV, p. 22. 
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"MANIFESTACIONES PRIMITIVAS DE LA CRIMINOLOGIA 

Se considera que la humanidad tiene una historia de cer
ca de un mill6n de años; y "en la antigüedad remota se -
encuentra exclusivamente el pensamiento mágico, es decir 
Totem y Tabú, cosas que están prohibidas y a las cuales
no hay que tocar. 
En la mayor parte de los pueblos primitivos no.se encue~ 
tra nada concreto sobre la criminología sino que s6lo -
existen algunas normas como los tabús en que domina el -
pensamiento mágico, tabús que se dictan para seguridad -
del grupo porque quien los viola~a recibiría automática
mente un castigo. Otra de las manifestacione.s primitivas 
de la criminología se encuentran en el C6digo Hammurabi
del Imperio Babilonico, que dur6 del año 3500 a 700 A.J. 
C. el cual se caracterizaba por ser sumamente rígido en
sus 3 mil artículos que generalmente recaían para legis~ 
lar las actividades de los médicos, quienes eran trata -
dos como sacerdotes pero los abrumaban con responsabili
dades excesívas en el desarrollo de su profesi6n y las -
penas eran tan graves que en caso de que cometieran un -
error, la pena podía llegar a ser hasta la amputaci6n de 
las manos; decía: "si el cirujano ha tratado co~ el pun
z6n de bronce la c6rnea de un hombre y é~te ha quedado -
ciego, las manos del cirujano serán cortadas". También -
contenía artículos que tendían a la prevenci6n de acci -
dentes y en un caso dado, de delitos por negligencia. 
En Egipto se estigmatizaba a ~os criminales arrancando -
les los dientes para ·dejarles marcados por los actos co
metidos. Los Egipcios fabricaban dientes artificiales de 
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madera o de marfíl que permitían que a aquellas personas 
a quienes se les habían extraído sus piezas dentales, -
conservaran su reputaci6n de personas normales; resulta
interesante que el hecho de que en dicho Imperio, ya se
pretendiera buscar métodos de identificaci6n de los cri
minales. 
Entre los pensadores clásicos de la antigüa Grecia, hay
sagradas reflexiones sobre los delincuentes y que se de
bía castigar a los mismos. Arist6teles, consider6 como -
indício de lujuria el color amarillo y líbido; la cabeza 
pequeña, fué signo de insensatez; las sienes y carrillos· 
grandes, de propensi6n a la ira; así mismo, decía que -
las pasiones ~on causas del delito, y como éstos, pueden 
llevar aún al hombre virtuoso a cometer un crimen. En su 
"Ret6rica" habla de la reincidencia, del carácter de los 
delincuentes, y de las circunstancias atenuantes del de
lito. 
Plat6n, quien escribe "La República" hace una serie de -
observaciones interesantes, como que la educaci6n princi 
pia en los primeros afies de la vida y dura toda la vida; 
que cuando en una comunidad no hay miseria ni gran riqu! 
za es probable que prevalezca en ella, el tipo más alto
posible de moralidad, porque no habra presunci6n ni in -
justicia,. ni actos inspirados en la envidia y el. odio; -
t:l criminal dice, es muy parecido al enfermo, en cense -
cuencia debe ser tratado para reeducarlo y si no, supri
mirlo o expulsarlo del país, si ello fuera posible; no -
castigamos porque alguien haya delinquido, sino para que 
nadie delinca; el oro del hombre siempre fué causa de mu 
chos delitos. 
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Hipocrates, éste fundador de la medicina y gran médico,
fué el primero en mencionar que el vicio es fruto de la
locura y que el delito es una desviaci6n de la conducta
humana. Esta observaci6n de la conducta criminal, viene
ª ser actual, ya que es fundamento del estudio de la Psl 
cología Criminal. 
Alejandría, siguiendo la historia, en el año 330 a 50 A. 
J.C.: dos grandes sabios de la escuela de medicina de -
Alejandría; Herofilo y Erasistrato, realizaron grandes -
descubrimientos anat6micos, ya que los delincuentes c~a~ 
do eran condenados a muerte, se les disecaba vivos~ Es -
tos dos sabios hicieron grandes descubrimientos respecto 
al sistema nervioso y al cerebro; se cuenta que Erasis -
trato, tomando en una ocasi6n el pulso de Antioco, hijo
del rey Seluco fué nombrando una por una a todas las mu
chachas del palacio, y supo que el joven príncipe se mo
ría de amor por su madrastra. Esto viene a ser la prime
ra prueba de lo que hoy conocemos como el detector de 
mentiras. 
Roma.- Entre los romanos no se encuentran aspectos de tl 
po criminol6gico que indiquen que tuvieron preocupaci6n
p6r esta materia. Sin embargo hubo gran avance del Der~
cho y concretamente del· Derecho Penal; se consideran emi 
nentes juristas, pero no como crimin6logos. 11124 

Rodríguez Manzanera comenta: -"que existi6 una pol! 

124 L6pez Vergara Jorge -"Introducci6n al Estudio de la Crimino 
logía". Estudio publicado en la Revista Mexicana de Dere ~ 
cho Penal, No. 4 jtilio-diciembre,1978, México. 
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mica entre l?s estoicos, los epicúreos y los romanos, y estos 
Últimos consideraban a la criminalidad como un fen6meno so -
cia1, y los primeros decían que la riqueza lleva a la felici
dad y que la pobreza es la que produce un crimen; sin embargo 
son los principios romanistas, los que siglos después hacen -
que nazca la criminología"-~ 25 

"MANIFESTACIONES CIENTIFICAS DE LA CRIMINOLOGIA 
ANTERIORES A CESAR LOMBROSO EDAD MEDIA. 

Año 331.- San Jer6nimo, traduce la biblia en lengua latf 
na, edici6n que se conoce como la "Vulgata" y donde indf 
ca "la cara es el espejo del alma y que aún cuando ca -
llen confiesan los secretos del coraz6n11

; esto viene a -
ser la base de estudio de la Fisiognomía. 
Año 1226.- Tomas de Aquino, afirmaba: "Las virtudes de-
penden de las disposiciones del cuerpo" y en su obra --
"Summna Theol6gica" defiende al ladr6n por necesidad, o
sea el robo del famélico que por pobreza extrema cometen 
delitos para sobrevivir. 
Año 1240.- En este siglo XIII, Alfonso X, el sabio crea
dor de la.s Leyes de los Siete Partidos hace interesantes 
descripciones de diferentes tipos de asesinos y asimismo 
hace referencia a la criminalidad colectiva donde mencio 
na que: "crecen los corazones y merman los cerebros"; y
aún en el siglo XIII, en estas leyes, persisten las man! 
festaciones del pensamiento mágico que a los hombres pri:, 
mitivos caracterizaba. Es en este siglo cuando se desa -

125 Rodrígu~z Manzanera Luis. Op.Cit. p. 26. 
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rrolla el Derecho Penal entre los aztecas, el que ade -
más de ser muy drástico, también tenían aspectos de tipo 
religioso. Berlín J. Kohler"hace una profunda investiga
ci6n sobre el derecho de los aztecas en las que es rela
tivamente escasa la utilizaci6n de ideas que hoy se con
sideran criminol6gicas, pues más bien este 'pueblo regul! 
ba las penas que habrían de imponerse a todos aquellos -
que no cumplieran con las normas establecidas. 11126 

"San Agustín, Obispo de Hipona, tiene un aspecto que va
a abrir nuevos cauces al mundo de la filosofía y de la -
psicología y que alcanza a la Criminología, y esto es, -
que a pesar del "conocete a ti mismo" socrático, lleva -
el método de la introspecci6n a sus Últimas consecuen -
cías. El verse a sí mismo; lo lleva hasta el agotamiento, 
haciendo ver hasta donde puede sondear un hombre su pro
pia alma; se encuentran en su obra muchos aspectos crim! 
nol6gicos, ya que en su juventud fué un sujeto altamente 
antisocial, entonces sus relatos de todas las conductas
que tuvo de joven, nos hace ver desde dentro lo que pue
de ser el alma de un ente antisocial, casi de un crimi -
·nar.u127 

'~ fines de la Edad Media y en los ~lbores del Rena 
cimiento siglos XIV-XV es cuando se principia el intento de -

126 Berlín J. Kohler. "El Derecho Penal de los Aztecas". Artícu 
lo publicado en la Revista Crimirtalia, And.III. 1936-1937,7 
p.~96. citado por L6pez Vergara op. cit. 

127 Rodríguez Manzanera Luis Op. Cit. p. 27, 

121 



dar una explicaci6n científica al crimen, esto lo hacen las -
llamadas ciencias ocultas y las pseudociencias. 

LAS CIENCIAS OCULTAS O PSEUDOCIENCIAS 

Estas tuvieron un desarrollo extraordinario durante la -
Edad Media y en el Renacimientb, pero a6n se encuentran
algunas de ellas que tienen actualmente seguidores e in
vestigadores. Las ciencias acuitas o pseudociencias .son-
en realidad el antecedente directo de la ciencia actual~1Z8 

''Astronomía o Astrología.- Se pretendía conocer la pers2 
nalidad de los hombres, así como su destino, estudiando
la posici6~ en que se encontraban los astros del univer
so en el momento de su nacimiento. 111 29 

"Pedomancia.- Pretende· conocer las particularidades de -
una persona determina4a, estudiandole sus líneas carac -
terística~ de. las plantas de los pies."13º 
'~emonología.- Tiene florecimiento en la Edad Media y -

di6 origen en la Edad Moderna ~ la psiquiatr~a; antigila
mente se creía que los enfermos mentales estaban poseí -
dos por el demoni~ y se pretendió explicar det~rminadas
conductas delictivas indicando que se debía a· que Luci--

128 Ibidem p. 29. 

129 L6pez Vergara Jorge Op. Cit. p. 30 
130 Ibidem. op. cit. p. 31 
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131 
132 
133 

134 
135 

fer y su ejército se habian apoderado del alma .del cr1m1 
nal y por esa raz6n se cometian delitos increibles. 11131-

"Oftalmoscopia.- Pretende estudiar el carácter del hom-
bre por la observaci6n de los ojos. En cierto sentido es 
la primera manifestaci6n de lo que hoy se conoce como la 
oftalmología, pero en cierto sentido, ya que esta Óltima 
ciencia no pretende conocer el carácter de la persona e! 
tudiando sus ojos, sino tan solo aliviar los padecimien
tos de la vista~ 32 

"Quiromancia.- Los seguidores de ésta, pretendían indi -
car tanto el pasado como el futuro de una persona media!!_ 
te el análisis de las líneas de la mano; entre los gita
nos aún es muy común la aplicaci6n de esta ciencia ocul
ta.111~~ 

"Metoscopía.- Estudia el carácter del individuo mediante 
la observaci6n de las arruga~ de la frent~.• 11 ~ 4 

"Umbilicomancia. - Trata de .establecer características de 
las personas según las peculiaridades de su ombligo."135 

"Fisiognomía.- El principal expositor de esta pseudocie!!_ 
cía, fué Juan Bautista de la Porta, quien pretende descu 

Ibídem. op. cit. p.32. 
Ibídem. op. cit. p.33; 
Ibídem. op. cit. p.34. 
Ibídem. op. cit. p.34. 
Ibídem. op. cit. p.34. 
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brir las características de la personalidad (alma) del -
sujeto a estudio, mediante el análisis de sus rasgos fa
ciales, se conocen antecedentes de esta ciencia por la -
obra de Gaspar Lavatex (1776). Pastor protestante que en 
17 76 public6 un libro llamado "Fragmentos Fision6micos -
para conocimiento del hombre y del amor al hombre". La -
Revoluci6n Francesa le pone fin a esta corriente pero -
sin embargo puede conside-rarse que di6 orígen a la Antro 
pología General. 
En el siglo XV uno de los pensadores de esta época que -
mas interesa estudiar, es Tomas Moro,. quien muri6 en - -
.1535 decapitado por orden del Rey Enrique VIII de Ingla
terra; lo que motiv6 que el juez mandara a ejecutarlo -
por orden del Rey, fu~ debido a que, siendo la cabeza de 
la Iglesia Cat61ica en Inglaterra, apoy? la decisi6n del 
Papa Clemente VII, consistente en negarle el divorcio 0 -

con Catalina de Arag6n. Lo importante de Tomas Moro fué-
_ que public6 en 1516 su obra que denomin6 "Utopía" en la
que describe la enorme ola de criminalidad que azotaba -
a Inglaterra en esa época. Menciona que en el curso de -
25 afios teniendo Inglaterra 4 ooq 000 de habitantes, fu~ 
ron ejecutados 70 000 delincuentes por diferentes deli -
tos. Tendiendo a mejorar ese estaqo de cosas; imagina -
una sociedad idílica donde los medios de producci6n son
de propiedad colectiv~ y los ciudadanos de esta sociedad 
resultaban mejores y más honrados que los de su tiempo.
Los conceptos criminol6gicos que se consideran importan~ 
tes consisten en que indican "que en un país cuando hay
miseria del pueblo, se observa riqueza y se engendra ma_& 
nificencia en las clases superiores, lo que origina una-
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mayor intensidad de la criminalidad por efecto de un es

tado de mayor relajación moral, debido al lujo irritante 
y desmoralizador del rico". 
Consider6 que la aplicación de la pena rigurosa era inne 
cesaria y que debía preocuparse por el conocimiento de -
las causas de los delitos, para aplicar el remedio co -
rrespondiente. 
Erasmo de Rotterdam, Lutero y Calvino entre otros, re -
flexionaron desde un plano religioso acere~ de la pobre
za y el crimen. 
Juan Mabillon en 1662 en Francia establece las primeras
prisiones monásticas, siendo imitado en Italia por Fili
ppo Francia, quien en 1677 construye la prisión que por
primera vez presenta el sistema celular. 
Durante el siglo XVIII encontramos que las prisiones se
hallaban en situaciones deplorables, el procedimiento P! 
nal era sumamente drástico, los procesos respectivos eran 
arbitrarios, las confesiones se obtenían mediante la to! 
tura, los legisladores se preocupaban más de castigar -
que de prevenir. Esto viene a explicar que en dicho si -
glo se levantaran los filósofos y humanistas tratando de 
que las prisiones fueran arregladas y dejaran de estar -
en pésimas condiciones; que el procedimiento pcqal no -
fuera tan duro, y que las torturas se er~adicaran. Los -
principales humanistas fueron: Montesquieu, J.J. Rousseau 
Erissot de Varville, Linquct, Voltaire, Jercmias Bcntham, 
John Howard, y Cesar Boncsana Marquós de Bcccaria. 

Montesquieu, en su obra "El e~piritu de las leyes", decia 
que "un buen legislador debería esforzarse más en preve
nir el delito, que en castigarlo". Lo anterior es tan ac 
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tual por ser el principal postulado de la criminología -
moderna. 
Rousseau, sostuvo en su obra "El Contrato Social" que, -
en un Estado bien organizado existen pocos delincuentes
y .que la miseria es la madre de los grandes delitos. 
Varville y Linquet, que son dos fil6sofos del siglo 
XVIII poco conocidos hist6ricamente, pero que sin embar
go dijeron: "el Estado solo se preocupa de castigar al -
ciudadano que no se amolda o protesta contra ese estado
de cosas". El concepto anteriormente vertido resulta al
igual que los anteriores, aplicables al estado actual de 
nuestra sociedad. 
Voltaire, fué. de los primeros en abogar por el trabajo -
de los penados, y porque se les respetara su dignidad hu 
mana. 
Bentham, viene a ser uno de los pilares de la reforma p~ 
nal y penitenciaria de su época. Fué el primero en refe
rirse a los sustitutivos penales, pues consideraba que -
la pena castigo, no tiene raz6n de existir, sino que de
berían aplicarse otro tipo de medidas que fueran más efi 
caces. 
Howard, e5 el creador del sistema penitenciario Inglés,
quien en 1769 se lanza propugnando el mejoramiento de -
las prisiones; hace un viaje por Europa para visitar las 
prisiones, encontrando la muerte en su viaje, cuando vi
sitaba un lazareto se contagi6 de la peste,· y es en Ru -
sia donde viene a morir este gran exponente del humanis
mo penitenciario; sobre su tumba se lee la siguiente lá
pida: "Peregrino quien quiera que seas, estás frente a -
la tumba de tu amigo John Howard". 
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Cesar Bonesana, Marqués de Beccaria autor a los 27 afios

dc la obra "De los <lelitos y de las penas", (1765) les -
dice a sus contemporáneos: "hombre conoce la justicia". -
Esta obra es una protesta contra el desquiciamiento del

Derecho Penal de su época, muestra en la misma las arbi
trariedades de la Justicia, los castigos que se aplica -
ban, indica así mismo los principales problemas de los -
delitos y de las penas, comenta la pena de muerte, .el d~ 
recho de castigar, las torturas que se aplicaban, y lu -
cha por la igualdad de todos ante la Ley, así como de la 
proporciónalidad de la pena. Viene a ser Cesar Beccaria

el pilar del Derecho Penal Moderno. 
A principios del siglo XIX, nace la frenología que viene 
a continuar los estudios de los fisiognomistas. Esta - -
ciencia pretende explicar los sentimientos de los indiv! 
duos y a indicar el carácter de los mismos, mediante el
estudio <le la configuraci6n externa del cráneo; entre -
sus seguidores se encuentran: Juan Bautista Lavater, Juan 

Francisco Gall, Luis Felipe Pinel, Lauvergne Esquirol, -
Bercromby, Pritchar, Morel Gaspa, Virgilio, Lucas, Darwi~ 
Wallace, y finalmente Cesar Lombroso. 
Lavater, sistematizaba la fisiognomía y se le considera
el puente entre ~sta y la frenología, e indic6 que lo -

psíquico influye sobre lo físico. 
Juan Francisco Gall es precursor de las famosas "Teorías 
de Broca''. Este científico hablaba de malformaciones era 

neanas causantes de defectos y cualidades del individuo-

<l , 11136 que las pa ec1a. 

136 L6pez Vergara Jorge Op.Cit. p.35-36 
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-"Luis Felipe Pinel, se hace famoso por ser el pr.i
mero en mencionar que el enfermo mental debía ser respetado y 
tratado como tal y que por lo tanto, al loco se le liberará -
de sus cadenas y se dejará de considerar como un poseído del
demonio. Médico de prisiones, hace sus estudios sobre enfer -
mos mentales que ha~ían delinquido en la prisi6n francesa de
La Santé, logra fundar una corriente que actualmente es la -
psiquiatría moderna. 

Lauvergne, médico de los forzados de las prisiones
de Tol6n, hace sus estudios sobre criminales y expone ideas -
muy interesantes y muy semejantes a las de Gall, en cuanto -
que en las configuraciones cerebrales está el secreto de la -
conducta humana".- 137 

"Giuseppe Girolanni, italiano director del manico -
mio de Pesaro y de Roma, es el principal representante de la
frenología italiana". -138 

-''Mariano Cubi y Soler, fren6logo espafiol, se ocup6 
de aspectos criminales, desarrollando 20 a~os antes de Lombr~ 
so la teoría de que existe un criminal nato "Hay criaturas h~ 
manas que nacen con un desmedid~ desarrollo de la destructivi 
dad, acometidad o combatividad, severidad y amatividad, con -
la parte moral y la raz6n más defectuosa, cuya organizaci6n -
constituye naturalmente al ladr6n, violador, asesino, estafa-

137 Rodríguez Manzanera Luis Op.Cit. p.39 
138 Ibidern P"~g 
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dor y a otros criminales. Este tipo de criminal es incorregi

ble e irresponsable, por lo que es inútil e injusto castigar
los". -139 

-"Los fren6logos influyeron en mucho en los moder -

nos estudios de neurología; su principal preocupaci6n era rea 

lizar mapas cerebrales, es decir buscar en las configuracio -

ries del cerebro, las áreas del comportamiento; busceban un -
punto en el cerebFo en donde se localizar~ la c~iminalidad; -
siendo importante el saber que la lesi6n de ciertas regiones-

140 
cerebrales pueden llevar al sujeto a delinquir''.--

-"Benedict Augusto Morel.- Crea el concepto de de -

generaci6n, que más adelante desarrolla Lombroso, se recono -

cen 2 principios el de evoluci6n que es hacia adelante, y la

involuci6n se entiende hacia atras; la degeneraci6n es una -

involuci6n, el sujeto que se degenera es el s11jeto que retro

cede". -141 

-"Charles Darwin.- Es necesario mencionarlo como -

antecedente claro de la criminología, Darwin·estructura toda
la teoría evolucionista donde el expone como las especies van 
evolucionando, parte de especies primarias extraordi~ariamen

te simples, las cuales a través de miles de s~glos se van de
sarrollando hasta llegar a las especies más evolucionadas; en 

139 Ibidem. p. 39 

140 Ibidem. p.40 

141 Ibidem. p.41 
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sus Últimos estratos de los antropoides al homo-sapiens. A -
Darwin le ha sucedido lo que a Lombroso, a Freud y a muchos -
grandes genios, ha sido·difamado terriblemente, le han hecho
decir cosas que nunca dijo, pero su teoría ha sido científi -
camentevaliqsa hasta la actualidad, dicen muchos científicos
Y muchos de los p.untos de Darwin están plenamente comprobad9s; 
Lombroso en su obra va ·a tomar muchos de los aspectos de Dar
win en cuanto al criminal que es un sujeto que no evolucion6, 
que se qued6 en un estrato anterior de la escala animal''.~142 

"CESAR LOMBROSO, SU VIDA Y SU OBRA. - 1835 Nace en .Yero-
na~ Italia el 6 de noviembre. Hijo de purísima estirpe -
(Aar6n Lombrdso y Céfora Levi). 
1844. Escribe "Ensayo sobre el estudio de la historia de 
la Repóblica Romana" y "Ensayo sobre la agrícuitura de -
Roma antigua". Estos fueron publicad.os en 18 52. Estas -
obras muestran una· belleza en el arte del manejo de la -
pluma, denotando grandes cualidades de escritor y madu -
rez. 
1848. Conoce a Paolo Marzolo, quien era un médico, fil6-
sofo, his~oriador y naturista. César Lombroso todavía no 
entrab~ a la Universidad, pero entablan una amistad com
parable a la' de un hijo con su padre. Este médico seco~ 
vierte en su maestro, quien le enseña a observar todo y
a darle importancia a todo. La influencia que el maestro 
ejerci6 sobre el discípulo fué triple y en lugar de dis
minuir se acentu6 siempre más con los afios; lo. abri6 al 

142 Ibídem. p.42 
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joven el gran libro de la naturaleza. Zo. fjé su gu~a 
seguro, sereno, capaz de ver en él la fuerza y de abrir
le los ojos sobre las flores y las espinas que hubiera -
podido encontrar en su camino y, en 3er. lugar, le mos -
tró que pueden hacer grandes obras siguiendo, en lugar -
de combatir, la propia naturaleza y abandonándose con 
confianza en los brazos de la verdad. 
1855. Inicia la carrera de medicina en la Universidad -

de Viena, donde los profesores daban clases verdaderas -
introduciendo a sus discípulos en las clínicas y en 'ios
hospitales, dejaban ver y actuar a los enfermos sobre -
los cuales hacían con seriedad diagnósticos, prognosis,

curas. 
1858. El 13 de marzo consigue el doctorado con pleno ho
nor, y se pasa a Génova ~ estudiar otro doctorado, 
1859, El 19 de julio se enlista en el ejército~ donde lo 
gra suspender las infecciones contraídas poniendo compr~ 
sas de alcohol a las heridas, En el ejército escribe --- · 
"Fragmentos Médicos Psicol6gicos", donde manifiesta la -
necesidad de analizar met6dicamente las locuras. 
1862. El Director del hospital de Santa Eufemia, en Pa -
vía, Dr. Zanine, le permiti6 desafiar la ira de los pro
fesores y permiti6 que .Lombroso presentara en clase a - -
los estudiantes, a enfermos mentales. Escribe Medicina -
Legal de los enajenados Mentales. 
1864. Se reconoce por parte del gobierno, como oficial,
su curso de clínica de los enfermos mentales, al cual -

añadi6 a ese año la "Antropología Criminal". 
1865. Publica "Los ensayos de higiene tecnol6gica", don
de analiza las enfermedades del trabajo. Es en este mis-

131 



mo año ~uando presenta su dimisi6n al ejército, recibi'e_!! 
do dos medallas por su valor militar y otra por sus acti 
vidades científicas. Pero posteriormente regresa a la mi 
licia, pues Italia se enfrasca en una guerra con Austria. 
Finalmente en noviembre de 1866, terminada la guerra en
la que gana Ita·lia y se anexiona Venecia. Escribe "La ªf 
ci6n de los astros y los meteoros en la mente humana" y

gana el premio del Instituto Lombardo. Funda la Revista
"Trimestral Psiquiátrica" y escribe."Rarísimos casos cl.f 
nicos", Lombroso abandon6 para siempre el uniforme mili
tar y regresa a Pavía, donde el nuevo Director del Hospi 
talde Santa Eufemia lo nombr6 oficialmente médico en Jefe 
de la secci6n de las Enfermedades Nerviosas que él mismo 
había creado. 
1870, Muere su maestro Marzolo y se inicia un período di 
fícil en la vida de Lombroso. Presenta un trabajo para -

el concurso sobre la pelagra con el tema "Estudios Clí -
nicos y Experimentales sobre la naturaleza del génesis,
la causa y la terapia de la pelagra". Nadie de los con -
cursantes present6 un trabajo superior al de Lombroso, y 

sin embargo, no le dieron el premio de las 20,000 liras, 
sino tan solo le dieron 1,000 liras, lo que le viene a -
decepcionar profundamente. Este mismo año contrae matri
monio, nos dice su hija Gina que encontr6 la perla que -
necesitaba, una jovencita delgada con enormes trenzas n~ 
gras, de ojos azules y suaves. 
1871. Se ocupa menos de la pelagra (enfermedad producida 
por granos defectuosos del maíz, que produce infecciones 
en la piel, así como alteraciones gastrointestinales y -

trastornos de la se.nsopercepci6n), y se dedica completa-
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mente al estudio de los criminales y es entonces cuando
realiza sus descubrimientos en la foseta occipital media 

en el criminal Vilella que tenía 70 anos. 

1872. Envía al Instituto Lombardo su "Memoria sobre los

manicomios criminales", en las que consigna su pensamie~ 
to reducido en las ·siguientes palabras: Los delincuentes 

locos, o considerados como tales, para los cuales la prl:. 

si6n es una injusticia y la libertad, un pelig~o. Si los 
delincuentes son una especie de locos, no deben ser cas
tigados, sino tratados como tales, segregán<loseles de la 

sociedad, ya no temporalmente en proporci6n del delito -
cometido, sino indeterminadamente en raz6n de su temi -
bilidad, en manicomios para criminales. Escribe "El Ge -
nio y la Locura". En este año, cuando se public6 el in -

forme del Congreso de Turín que debía dar un premio al • 

descubrimiento médico hecho entre 1868 y 1870, que m4s -
hubiera contribuido al progreso y a la ciencia médica. -
El premio se le dio a un estudio denomin'ado "Estrechas -

de la uretra" y no se le dio a Lombroso. Sin embargo, -
éste continúa estudiando al maíz, causa de la pelagra. 
1874. Contin6a sus investigaciones sobre la pelagra y la 

foseta occipital media y en este año se le encarga la -
c~tedra de medicina legal en Turín, pero su recibimiento 

fue frío, con la población hostil y la facultad cnemiga
y obligado a dar una clase que los alumnos no querían.-

Muere su hijo mayor. 

1876. Termina su "Tratado Antropol6gico experimental del 
hombre delincuente 11

, que se publica en Milán el 15 de -

abril. En 200 páginas resumía sus estudios somátieu~, -

funcionales del alma, costumbres, pasiones; la compara -
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ci6n de los locos con los normales y la conclusi6n de -
que los criminales son una variedad de locos muy espe -
cial, que reproducen los carácteres de nuestros antepas! 
dos hasta llegar a los animales que, son pues, indivi 
duos atávicos. Analiza también largamente las medidas j~ 
rídicas y sociales tomadas para prevenir la formaci6n de 
estos delincuentes (colegios, reformatorios para j6venes 
para huérfanos, etc.), y para defender a la sociedad (m! 
nicomios criminales, colonias perpetuas para reinciden -
tes, pena de muerte, etc.). 
1877. Se abre el concurso para la cátedra definitiva pa
ra profesores de Medicina Legal de la Universidad de To
rino y presenta 2 obras para concursar "La medicina le -
gal del cadaver" y "Tanatología· Forense", gana el concur 
so y es boicoteado fuertemente. Consigui~ dos cuartos en 

el convento de San Francisco para organizar su laborato
rio de medicina legal y psiquiatría experimental, y ayu
dado por un mayordomo de nombre Geovani Cabria, quien -
iba a las tabernas y les pegaba a los delincuentes para
que se dejaran observar. Funda su curso libre de Psiqui! 
tría y Antropología Criminal fuera de la Universidad. 
1878. Publica un volúmen de 300 páginas sobre la acci6n
t6xic~ del maíz averiado. Rehus6 de Garlo Erba, la cant!. 
dad de 20,000 liras que se le daban por el permiso de -
utilizar sus descubrimientos en un~ pomada para padecí -
mientos de la piel, que la pelagra producía. En este afio 
Lombroso public6 en Turín la segunda edici6n de su tra -
tado con el título de Del hombre delincuente en relaci6n 
con la antropología, la jurisprudencia y la disciplina -
penitenciaria, 
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1880. Se aprueba por la Cámara de Diputados, la funda -

ci6n de manicomios para criminales y la de reformatorios 
para incorregibles. Funda el Archivo de Psiquiatría y -

Antropología, para servir al estudio del delincuente. 
1882. El congreso ofrece en concurso, premios importan -
tes para estudios de antropología. Ya para estas fechas, 
César Lombroso es famoso en el mundo, pues pasaban a ve! 
lo diferentes personalidades de la ciencia de diversas -
partes del orbe. 
Es en este año cuando se presenta espontáneamente Enrico 
Ferri quien hizo su tesis sobre "El libre Albedrío"; con 
Lombroso, que aunque era mucho menor que él, lleg6 a ser 
el hermano, el amigo, el hijo y hasta un poco el padre -

de Lombroso. Aunada esta amistad, Lombroso empieza a ap~ 
yarse en el joven Ferri a quien lleg6 a quererlo y admi
rarlo. Lombroso era impetuoso, violento, apasionado e i~ 

genuo, sin embargo, Ferri era expositor brillante, ora -
dor eminente, sabía reír y hacer chistes, imitar los ge~ 
tos y actitudes de.personas importantes, y sobre todo, -
contestar cartas diplomáticas que dejaban admirado a Lo~ 
broso. Este 6ltimo en una ocasi6n comet6 que en su dis -
cípulo se reunían las cualidades raras de ser un buen -
analizador y capaz de hacer síntesis, de ser buen orador, 
y al igual, buen escritor: de ser hombre de ciencia y --

. ser sociable. Meses después, también se presenta otro -: 

nuevo alumno que haría que se llegara a formar la Escue
la Positiva Italiana. Este nuevo alumno, Rafael Gar6falo 

era magistrado y puso a disposici6n de las nuevas teo- -
rías su profunda cultura jurídica y su amplio ~onocimieg 

·to del derecho adquirido por el ejercicio profesional. -
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Gracias. a estos dos alumnos, Lombroso pudo formar la Es
cuela Positiva, actuar y trabajar con personas que creían 
en sus doctrinas, y que le gustaba más que los honores -

públicos o el reconocmiento oficial. Se reunen los llama 
dos 3 Evangelistas de la Criminología. En este año mue -
ren sus padres~ 
1844. Es nombrado médico de las cárceles de Turín con lo 
que deja de estudiar a los detincuentes después de esta! 
los buscando por las calles. Hecho que hizo durante sie
te años. 
En este año, el Ministro Ver~ logr6 que el Consejo de -· 
Salubridad por unanimidad de votos, declarara que la pe
lagra provenía exclusivamente del maíz averiado. Concep· 
tos que en años anteriores había indicado, 

1885. Se realiza el primer Congreso de Antropología, te
niendo como Secretario al Major Baron des Planches, ayu
dado por César Lombroso, Ferri, Gar6falo. Los éxitos de
este Congreso consistieron en que se uni6 la ciencia mé

dica antropol6gica y la jurídica. También se dio la -
alianza de la teoría y la práctica, pues se mostr6 una -
amplia variedad de casos investigados y triunfa la escu~ 
la Positivista, presenta Bertillon su tratado sobre ---· 
"Identificaci6n Criminal 11

; y se aprueba el C~digo Italia 
no bajo los lineamientos de la "Escuela Clásica". 

1889. Se celebra el Zo. Congreso de Antropología Crimi -
nal en París, en el que se enfrentan Manouvrier y Lombr~ 

so. El primero negando el "tipo criminal" y el segundo -
apoyándolo. Benedickt se opuso a Lombroso. Lacassagne y

Von Liszt fundaron la escuela Francesa; Colanjanni lo -
atac6 violentamente en su escrito. Todo esto viene a de-
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silusionar a Lombroso, pues no esperaba tal actitud del

público y de sus discípulos. 
Este año publica "Microcefalia y Cretinismo" y también -

termina la parte clínica de sus estudios sobre la mujer

delincuente. El estudio clínico hará que se dicten las -
leyes en Italia, qte eliminarían totalmente la enferme -

dad de la pelagra. 

1896. Se celebra el Congreso en Ginebra, en el.que Mano~ 

vrier quiere destruir el "tipo criminal". Lombroso se -
lleva sus dos tomos del hombre delincuente, en donde la

epilcpsia ocupaba el lugar que entonces quería que le t~ 
cara. Se mantiene en pie las doctrinas lombrosianas, aun 
que no convence a sus adversarios. 
1897. Profundiza sobre las causas y los remedios del de

lito y analiza cuidadosamente la acci6n del ambiente, y

de la educaci6n que anteriormente había descuidad?, por
ser lo más estudiado desde hacía mucho tiempo. Viaja a -

Moscú, donde es recibiJo apote6ticamenté: ten~a ya 62 -

años: conoce a Le6n Tolstoi. A fines de ese año publica

su tercer tomo del hombre delincuente, al cua le di6 el
título de "crimen, causas y remedios sociales del dcli -

to". 
1902. Se discute en la Cámara de Diputados una ~cy con -

tra la introducci6n del comercio del maÍ? averiado, Esta 

ley fué aprobada y se considera que el triunfo más gran

de en la vida de Lombroso, es ésta: la coronaci6n de su
suprema ambici6n. Ya podía morir, su vida no había sido
gastada inútilmente. 
1903. Escribe dos libros: "El antisemitismo y los anar -
quistas'', y resume todos sus artículos sobre política en 

"El momento actual". 
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1906. Se hace el Congreso de Antropología Criminal en-
Torino en el cual Lombroso toma la palabra y da las gr~ 
cías a sus colegas por este congreso que denomina el -
"Gran homenaje fúnebre". Estando para cumplir los 75 -
años de vida, muere 19 días antes de su cumpleaños, el-

143 
18 de octubre de 1909. '' 

PRINCIPALES FUNDAMENTOS DE LA TEORIA ANTROPOLOGICA CIR
MINAL. - Deseamos presentar los rasgos más sobresalien -

tes de la Teoría de la Antropología Criminal, publicada 
en Milán el 15 de abril de 1876. Como la fecha lo indi
ca, hace poco más de un siglo que la misma fué expuesta 
a la opini6n.pública de los científicos interesados en
conocer las circunstancias que dan lugar a la delincuen 
cia y concretamente a la formaci6n de la personalidad -
criminal. 
Mucho se le ha criticado al Dr. César Lombroso el con -
junto de conceptos que expone en su teoría, siendo és -
tos muy variados. Primeramente se enumeran los puntos -
principales de que se compone su teoría para después in 
dicar las principales críticas. 

1.- Se deduce de una serie de investigaciones realiza -
das por Lombroso, en las cu~les analiz6 a un sin número 
de delincuentes italianos, a los cuales sometí~ a exám! 
nes somáticos, sensoriales, anat6m'icos, esqueléticos, -
etc. Profundiz6 en el estudio de su alma, de sus costum 
bres, de sus pasiones. 

143 L6pez Vergara Jorge Op.Cit. 
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2.- Compar6 a los criminales con los locos y los anorm! 
les, y concluy6 que los criminales son una especie de -
locos que reproducen los caracteres propios de nuestros 
abuelos hasta llegar a los anímales; que son, pues, in
dividuos atávicos. 

3.- Nunca dijo que todos los delincuentes fueran natos, 
sino que el verdadero delincuente es nato. (Genus homo
delínquens). 

4.- Que el delincuente nato es idéntico al loco moral -
(hoy lo llamaríamos psíc6pata), con base epil6ptica, e~ 

plicable por atavismo y con un tipo somático especial, 

5.- Que el deiincuente que tenga las características 
del punto anterior está predispuesto desde el nacer, a
cometer ilícitos. 

Lo anterior no quiere decir que el delincuente nato es
té predestinado a delinquir, o sea que necesariamente -
va a ser delincuente, sino que Lombroso dijo que si tie 
ne las características del delincuente nato, es muy pr~ 
bable que delinca, mas no que va a delinquir necesaria
mente; Rodríguez Manzanera comenta referente a este pu_!! 
to que: Lombroso nunca dijo que el delincuente nato es
tá predestinado a delinquir ..• que nunca dijo ni habl6-
de predestinaci6n, que el sujeto que tenga las caracte
rísticas señaladas, no va forzosamente a delinquir pero 

el sujeto que las tenga, está predispuesto al crimen. 
En el mismo sentido encontramos que el crimin6logo espa 
ñol Landecho 14 ~ en su obra comenta: que Lombroso no ha-::-

144 Apuntes de Criminología Clínica, Landecho Carlos Moria. -
Edic.Mimeografiada por el Instituto de Criminología de la 
Universidad Complutense de Madrid.1967,p.26 citado por L6 
pez Vergará Jorge, Op.Cit. 
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bl6 jamas de que el llamado delincuente nato tenía una
fatal condena al delito, sino de fuerte tendencia cong! 
nita al mismo. 

6.- Que los delincuentes natos, los encontraba entre un 
30 y un 35 por ciento, en comparaci6n con los otros cri 
minales. 

7.- Consider6 que con base en·lo que se denomin6 el tr! 
pode (locura moral, atavismo y epilepsia), se podían -
distinguir familias que posiblemente tuvieran descendie~ 
tes criminales y otras que iban a ser honradas. 

8.- Clasific6 a los delincuentes en: natos, locos, epi
lépticos, habituales, ocasionales, matoides, pseudocri
minales y criminales. 

9.- Fué sumamente influenciado por las ideas evolucio -
nistas que florecieron en el siglo pasado. Gutiérrez B! 
saldúa escribe y comenta al respecto que Lombroso men-
cion6 que "el delincuente" nato, es un ser primitivo y

salvaje y que posteriormente describi6 comparativamente 
las semejanzas caracteriol6gicas con los niños, que se
gún sus ideas vendrían a ser como el gérrnen de los adu! 
tos, pues pasarían por una etapa de mentalidad primiti
va, hasta llegar a la edad adulta. En su teoría afirm6-
que los niños son la expresi6n atávica de una mentali -
dad premoral. 

10.- Defini6 la antropología criminal como el estudio -
médico biol6gico y psicol6gico del delincuente. 

11.- Indic6 que los individuos que presentan taras here 
ditarias están íntimamente relacionados con tendencias-
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amorales, y que poco a poco se va manifestando esta in
sensibilidad moral conforme va pasando el tiempo y que
ni siquiera la educaci6n logra modificar estos aspectos 
caracterológicos. 

12.- Que cuando un sujeto presenta tendencias de condu~ 

ta desviada, o sea ntisocial desde sus primeros afies de 
vida y que poseen características somáticas irregulu 
res, lo más probable es que sea un delincuente·nato. 

13.- Que todos los casos monstruosos de amor sexual con 
excepción de los originados por la decrepitud, están ya 

en gérmen .en el cerebro infantil, se debe orientar pero 
no puede esperarse hacerlo desaparecer. 

14.- Que en muchas ocasiones el trípode va unido. El su 
jeto que no lleg6 a evolucionar bien, que es atávico, -
llega a desarrollar una serie de enfermedades como son: 
la locura moral, igualmente puede desarrollar la epileE 
sia, la que va a producir la locura morál, pues el epi
léptico no distingue entre el bien y el mal. En ocasio
nes es la epilepsia la que produce que el sujeto sea -
atávico y se convierta en un salvaje. 11145 

"CLASIFICACION DE LOS DELINCUENTES POR CESAR LOMBROSO.
El delincuente nato, fué concebído por L~mbroso, como -
el individuo impulsado por su propia naturaleza a deli~ 
quir, con una irresistible tendencia al delito. Pertene 
cena él como prototipos, los criminales atávicos. 

145 L6pez Vergara Jorge Op,Cit, 
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Lombroso lleg6 a estas concepciones después de haber -
estudiado la vida vegetal, la vida animal y la crimina
lidad entre los salvajes, para continuar con el estudio 
de la criminalidad infantil, de donde deduce que los -
primeros síntomas de la delincuencia se encuentran en -
los niños; que éste último representa en cierto sentido 
a un delincuente nato, y considera al delito en la in -
fancia como un fen6meno normal, Estudi6 los sentimien -
tos de c6lera, de venganza, de celos, de terquedad, de
sus mentiras; de su argot, de su vanidad, de su predis
posici6n a la obscenidad, de su capacidad de imitaci6n, 
de su falta de previsi6n. 

A continuaci6n queremos presentar el conjunto de carac
terísticas que encontr6 después de haber analizado el -
famoso criminal Vilella, quien tenía 70 años cuando Lom 
broso le hizo la autopsia, encontrando en su cráneo una 
foseta occipital media. Es en este momento cuando empi~ 
za a desarrollarse la idea del atavismo de los delin 
cuentes. Partiendo de este descubrimiento, dedujo la -
existencia de un nexo entre los criminales y los seres

inferiores de la escala zool6gica, así como entre aque
llos y los primeros hombres. Su teoría así formulada la 
expone por primera vez en el Instituto Lombardo (1871), 
en su trabajo: "Existenza di una foseta cerebellare me
·diana nel cranio di un delinquente''. El descubrimiento
de la foseta occipital media, se viene a fortalecer con 
el descubrimiento de la misma anomalía física en otro -
criminal llamado Verzeni, quien era un mutilador de mu

jeres, que había estrangulado suscesivamente y descuar
tizado en poco tiempo a múltiples damas. Su hija Gina -
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nos amplía el caso mencionado que Verzeni le confes6 a
Lombroso que lo hacia por encontrar en este acto un ~l! 
cer inefable: que las estrangulaba con las manos y des
pués chupaba la sangre y mordia las carnes, llevándose
unos pedazos de carne a una choza donde con tranquili -
dad en los días siguientes gozaba en morderlos y hus -
mearlos. No tenía remordimientos por estos hechos y de· 
cía que si estuviera libre ''no habría resistido a la -
tentaci6n de husmear y estrangular a otras mujeres,'' 

Después de haber mencionado estos descubrimientos, Lom
broso public6 un artículo (1871), titulado "Circunvolu
zione cerebrale soprannumeraria di un omicida e satiri~ 
co'', en el Archivo Italiano delle Malattie nervose (Mi
lán), en que ya expone las características del delin -
cuente nato, siendo las de tipo anat6mico: 

a). Presentan asimetría craneal. 

b). Diversos vol6menes de la mitad de la cara 
(plagiosprosopia). 

c). Frente echada hacia atrás o huidiza. 
d). Fuerte desarrollo de las mandíbulas (prognatismo), 
e). Foseta occipital media. 
f). Caries en la boca, 
g). Cabello espeso y rizado. 
h). Nariz torcida y chata. 
i). Que son frecuentes las orejas en forma de asa. 
j). P6mulos salientes. 

k). Que son escasos los de cabello cano, o los calvos. 
1). Generalmente son imberbes, o sea que carecen de bar 

ba. 
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m). Presencia de caderas y mamas en el hombre (gineco -

mastia). 
n). A veces presentan dedos supernumerarios (polidacti

lia). 

ñ). Modificaci6n del dibujo geométrico de la zona pilí-
fera del pabis. 

o). Escasa pilosidad del cuerpo. 
p). Fuerte pigmentaci6n de la piel, etc. 

Características de tipo fisiol6gico: 

a). Sensibilidad auditiva inferior a la normal. 
b). Capacidad olfativa con errores de percepci6n. 
c). Alteraci6n en la percepci6n de los colores 

(daltonismo). 
d). Alteraci6n en la fuerza de las manos, principalmen

te la del lado izquierdo (mancinismo). 
e). Precocidad sexual. 
f). Las arrugas que en ·e1 delincuente nato son muy co -

munes y aparecen desde temprana edad. 
g). Agilidad física, gustan de los tatuajes, a veces ca 

minan descalzos. 

Características de tipo psicol6gico. 

a). Dipsomanía o facilidad para la ingesi6n de las bebi 
das alcoh6licas. 

b). Insensibilidad moral (ausencia de remordimientos). 

c). Poca sensibilidad para el dolor (hipoalgesia). No -
siente frío. 

d). Ideas supersticiosas, gustan de portar amuletos. 
e). Usan lenguaje propio (argot), muchas veces usan len 

,guaje mímico. 
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f). Reacci6n en forma primitiva. 

g). Baja capacidad intelectual, por lo que sus delitos-

generalmente no son elaborados. 

h). Impulsivos, violentos, perezosos, vanidosos. 

i). Tendencia a la venganza y a la crueldad. 
j). Exhibicionistas. 

Características sociales: 

a). Tendencia a la actuaci6n en pareja. 

b). Tendencia al vagabundeo. 

e). Dificultad en adaptarse al medio social honesto. 

Lombroso, adem,s, sub-clasific6 al delincuente nato en: 
Nato real y nato latente. 

Delincuente nato real.- Lo considcr6 como aquGl que ten 

diendo una fuerte disposici6n para cometer los delitos, 
ya los cometi6 y los sigue cometiendo, y que ademá~ ti~ 
ne m6ltiples características rle salvaje y en el que se

encuentran una o todas las partes de su ·trípode (atavis 

mo, locura moral y epilepsia). 

El delincuente nato latente.- Es aquél que cumliendo -

con los requisitos enumerados anteriormente, a6n no han 

cometido delito alguno por existir circunstancias que -

se lo impiden. Al respecto Oliver Díaz nos menc~ona un
ejemplo que ponía Lombroso: ''si la buena suerte hizo -

del ladr6n nato un hombre rico o si el asesino nato ve

la persona que desea matar constantemente rodeada por -

policías, el delito real puede ocurrir a6n que no se rna 

terialice nunca. 
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Delincuente loco (nato). 

Dentro de este tipo se.sumarían la anormalidad mental y 

la locura moral. A este tipo lo subdivide en delincuen
tes locos y en loco delincuente. 
Los delincuentes locos, son aquellos que después de ha
ber cometido el delito, pierden sus facultades menta -
les, .principalmente por estar privados de su libertad. 
El loco delincuente, es el que ahora llamaríamos psic~
tico y que por lo tanto es un inimputable. 
Son aquellos que carecen de la capacidad de entender o
querer y que no tienen contacto con la realidad, ya Pº! 
que su desequilibrio mental les impide expresarse, o -
porque no pueden entender lo que los demás les comuni-
can, Que sus principales caracter~sticas consistían en
que carecen de piedad, de ben~volencia, de respeto a la 

propiedad ajena,de pudor, de remordimiento. 

Delincuente epiléptico (epilepsia larvada). 

Para explicar este tipo, señala el ejemplo del soldado
italiano de nombre Salvador Misdea, quien padecía de -
epilepsia, y que en 1884, a la edad de 22 años y des -
pués de haber estado tomando bebidas alcoh6licas, lleg6 
al cuartel donde sus demás compañeros le hicieron burla 
debido a su estado de ebriedad, por lo que, y d~ un mo
mento a otro, toma su fusil y empieza a disparar en con 
tra de sus compañeros, por espacio de 15 minutos causán 
doles la muerte a uno de ellos y dejando heridos a tres, 

Valiéndose del caso citado, Lombroso formuló su teoría
de que la epilepsia es una variedad de la criminalidad
en la que las convulsiones están substituidas por im- -
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pulsos violentos e irresistibles a cometer el delito. 

Delincuente mattoide. Los considera como una variedad· -

de alienado, que son importantes de estudiar, no a cau
sa de Ja frecuencia, sino más bien por las causas espe
ciales de su enfermedad y del tipo de delitos que come
ten. Dice que tienen características propias bien defi
nidas, pues en unos se da la imbecilidad y en otros la
monomanía, que son raros estos delincuentes entre las -
mujeres y entre los j6venes, pero, sin embargo, se en -
cuentran mucho en las ciudades. 

Rodriguez Manzanera nos menciona el caso de un delin--
cuente que se llamaba Passanante, que fué un sujeto que 
intent6 matar al Rey Humberto I de Nápoles, cuando pa-
seaba por el parque, momento que Passanante corri6 ha -
cia él con intenciones de privarle de la vida. 
Cuando se estudi6 a Passanante, se descubri6 que era un 
sujeto que había escrito una cantidad increible de es -
tudios sobre politica, que tenía ideas grandilocuentes, 
que decía que él sin odiar al Rey, creía que era una ne 
cesidad matarlo. 

Actualmente les llamaríamos a los delincuentes mattoi -

des, paranoicos) los q~e tienen delirios de persecuci6n 
o grandeza y que no se les puede identificar claramente 
como enfermos mentales. 
Delincuentes habituales. Decía que en éstos no se en -

cuentran taras innatas, pero que debido a que les falt6 
la acci6n benéfico de la educaci6n no pudieron encausar 
las inclinaciones infantiles; dedicándose a cometer de

litos como una forma de vida. 
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Delincuente ocasional. Los consider6 como pseudo delin
cuentes, en el sentido de que son personas que cometen
involuntariamente los crimenes, autores de actos en los 
que no existe ninguna perversidad y que no tiene taras
congénitas, pero que como los actos están reputados co
mo delitos por·la ley, tiene que ser castigados. 
Los criminaloides. Este tipo de delincuentes, son consi 
derados casi normales, en los cuales la educaci6n no l~ 
gr~ influir sobre el sentido moral embrionario y permi
ti6 así que arraigara la inmoralidad característica de
la infancia, Lombroso dice que son personas que prefie
ren vivir dentro de la honestidad, pero que son inquie
tos y caen en el delito. 11146 

"CRITICA A LAS TEORIAS LOMBROSIANAS.· 
a).~ Resulta difícil en la actualidad creer que se pue

de dar el tipo criminal, pues es de todos sabido que -
hasta la fecha aun no se ha podido precisar por rasgos
antropométricos infalibles, las características de de -
lincuentes. 

h).- Otro de los puntos que tanto en su época como en -
en nuestros días se le critican, consiste en que neg6 -
la posibilidad de la readaptaci6n del delincuente. 

c).- Aunque en el tercer tomo de su obra "El crimen, 
causas y remedios", se avoc6 al estudio de los factores 
sociales, no le di6 la importancia debida. 

146 L6pez Vergara Jorge Op.Cit. p. 41-42-43 
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d).- Los datos que aport6 nunca llegaron a comprobar, -
totalmente, la existencia de delincuentes "natos" con -
características de antropoides, <le salvajes. 

e).- Se le criticó también el que haya considerado que
los rasgos físicos anormales fueran propios de los de -
lincuentes. 

f).- Asimismo, los estudios que realiz6 en plantas y -

animales, no pueden considerarse como delincuencia ani
mal y mucho menos delincuencia vegetal, sin embargo, 
tienen el mérito de señalar aspectos desconocidos de la 
vida vegetal y animal. 

g).- Sus hipótesis sobre las toras degenerativas y el -
atavismoJ no pudieron ser comprobadas, habiéndose consi 
derado que éstas afirmaciones constltuían un paso hacia 
atrás en las investigaciones de su época, 

Consideraciones personales respecto a l~s teorías lom -
brosianas del Dr. Jorge L6pez Vergara. 

a).- Las críticas que anteriormente se expusieron son -
reales, y nos adherimos a las mism~s, sin embargo, tam
bién queremos mencionar que gracias a las m6ltiples in
vestigaciones del crimin6logo veronés, y sus publicaci~ 
nes, nace la ciencia que hoy conocemos como cri~inolo -
gí.a. 

b).- También tuvo el mérito de desviar la atenci6n de -

los penalistas que se dedicaban a estudiar el delito, y 

centrarlos en el estudio del ?elincuente, y concretamen 
te a su personalidad individual. 
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c).- Aunque él se refiri6 al delincuente nato cuando 
propuso que éstos fueran tratados en hospitales y no de 
jarlos en prisiones, tuvo el éxito de que se les segre
garan de la sociedad a los enfermos mentales y es ac -
tualmente, una medida de seguridad aplicada en todo el
mundo. 

d).- Tiene así mismo la idea de que se les recortara la 
pena a los delincuentes j6venes, que las penas cortas -
de prisi6n, en vez de ayudar, perjudican¡ que a los de
lincuentes ancianos se les recluyera en asilos y no en

prisiones, con lo cual se adelanta a las legislaciones
de su época. 

e).- Tiene también el mérito de haber estudiado medidas 
de prevenci6n social, pues postulaba el concepto de pe

ligrosidad predelictiva, y aunque él habl6 de medidas -
eugenésicas, lo importante es que contribuy6 a que se -
combatieran las enfermedades mentales, y a que se pro -
pagara la lucha contra el alcoholismo. 

f).- Sent6 las bases para futuras investigaciones cien
tíficas, que han dado luz a muchas teorías que en la ac 
tualidad tenemos como importantes para el estudio del -
crimen, y para su investigaci6n. 

g).- Puntos que él trato, como el caso de la locura mo
ral, que hoy equivale a la psicopátía, son vigentes en

lo que respecta a las diversas manifestaciones en que -
ésta se presenta. 

h).- Sistematiz6 y di6 forma a una serie de investiga -
ciones realizadas en el siglo pasado. 
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i),- Y lo que más se le puede admirar fué su tarea per
severante por encontrar la respuesta al fen6meno de la
criminalidad, a pesar de· los múltiples obstáculos que -

tuvo que superar. 1114 7 

"Consideraciones personales del Dr. Luis Rodríguez 
Manzanera. 

a).- El delincuente nato ha sido el punto más cri

ticado de la teoría 'de Lombroso, y es que la teoría del de -
lincuente nato nos llevará a una serie de conclusiones jurí
dico-penales que no concuerdan con la Escuela Clásica del D~ 

recho, ya que aquí en muchos aspectos Lombroso, en parte in
fluenciado por las ideas de Ferri, hace pedazos el principio 
del Libre Albedrio. 

b).- El primer aspecto en cuanto al "atávico" hay
que tomarlo con mucho cuidado ya que Lombroso equipara al -
criminal como un cuasi animal, y toda la primera parte del -
"hombre delincuente" está dedicada a la delincuencia de los
animales, había que pensar si se puede hablar de delincuen -
cia animal. 

El criminal como salvaje. 

Esto puede considerarse de los grandes errores de· 
la teoría Lombrosiana, porque efectivamente ultimamente se • 

147 L6pez Vergara Jorge Op.Cit. (transcripci6n t~xtual de la
hoja 18 y 43 en este trabajo). 
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han hecho es.tudios Antropol6gicos en tribus primitivas, que
viven en situaciones equivalentes al hombre de las cavernas, 
sujetos que no han llegado a fabricar instrumentos, sino que 
estos son rudimentarios y que se ha encontrado en estos sal
vajes, que no hay homicidios, ni robos, puesto que no tienen 
bienes, no hay incesto, esto es visto con terror, y que tie
nen un régimen patriarcal·, no hay parricidio, mucho menos -
fraude, es decir lo menos crimin6géno que podemos encontrar
son los pueblos más primitivos. 0 1'48 

Hasta aquí, se encuentran expuestas las ideas en -
que se funda la teoría Lombrosiaha, y desde luego la Crimino 
log~a¡ que resulta de gran importancia para la historia de -
la humanidad, debido a que con el surgimiento de ~~ta junto· 
con la Escuela Positiva, nace propiamente el humanismo, sin
que esto signifique que en épocas anteriores no exist~a, si
no el humanismo que justificara determinadas relaciones, que 
el Estado y la sociedad tenían que intercambiar. A continua
ci6n se expone el concepto de humanismo que define un diccio 
nario de filosofía, 

-"Los asuntos fundamentales del humanismo pueden ser ex 
puestos así:. 

1),- El reconocimiento de la totalidad del hombre como~ 
ser formado del alma y de cuerpo y destinado a vivir en 

el mundo y dominarlo. El currículum medieval de los es
'tudios era realizado por un ángel o por un alma desen--

148 Rodríguez Manzanera Luis, Op.Cit. p. 56 
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carnada. El humanismo reivindica para el hombre el va -
lor del placer, afirma la importancia del estudio de -
las leyes, de la medicina y de la ética, en contra de -
la metafísica, niega la superioridad de la vida contem
plativa sobre la activa. Se detiene mucho en la exalta
ci6n de la dignidad y de la libertad del hombre, en el

reconocimiento de su puesto central de la naturaleza -
misma. 

2).- El reconocimiento de la historicidad del hombre, o 
sea de los nexos del hombre con su pasado, relaciones -
que por un lado sirven para conectarlo con tal pasado y, 
por el otro para distinguirlo y ofrecersele. Desde este 
punto de vista, es parte fundamental del humanismo la • 
exigencia filol6gica, que no solamente constituye la n! 
cesidad de descubrir los textos antigilos y de restable· 
cerios en la forma auténtica, estudiando, y relacionan

do los c6dices, sino también la necesidad. de encontrar
en ellos el auténtico significado de po~sía o de verdad 
filosófica o religiosa que contienen. 

El humanismo es toda filosofía que nace del hombre "la
medida de las cosas". En el mismo sentido pero para re
chazarlo, lo ha entendido Heidegger, que lo ha visto c~ 
mo la direcci6n de la filosofía que hace del hombre la
medida del ser y subordina el ser al hombre, en lugar -
de subordinar, como debería hacerlo, el hombre al ser y 

ver en el hombre solo "al pastor del ser11
•
149 

149 Diccionario de Filosofía ~Nicola Abbagnano. Fondo de Cul
tura Económica -M~xico~ Buenos Aires p. 629. 
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Es debido a este significado tan especial en que -
se funda el movimiento criminol6gico de Lombroso, Gar6falo y 

Ferri de la escuela positiva Italiana. Los tres entran a dar 
un cambio definitivo en la consideraci6n del delincuente, -
que hasta entonces no era más que un pecador, puesto que pa· 
ra delinquir necesitaba de su libre albedrío, de su voluntad 
plena, el delincuente era teol6gicamen~e un pecador a quien
en vida tenía que pagar la pena corporal que le imponía el -
Estado. 

Lo 16gico es que no puede haber proporcionalidad -
entre la pena y el delito*, por tratarse de términos hetero
geneos, es imposible saber que parte proporcional correspon
de cuantitativamente y cualitativamente del dolo, al que co
meti6 el acto, cual a la historia y cual a la sociedad en -
que se viv.e y act6a. Este es el punto fundamental en cuanto
ª la criminología y a la escuela positiva, que enjuician a · 
la sociedad para después proponer que las penas y las medí -
das de seguridad, dejan de ser la venganza por la venganza -
misma, sino por el contrario, reparaci6n honesta por parte -
de la sociedad, en la readaptaci6n del sujeto, a quien las-
circunstancias ·externas e internas lo llevaron a cometer un
delito. Li evoluci~n hist6rica que ha tenido la criminolo -
gía se resume brillantemente con lo escrito por Jean.Pinatel 
y Pierre Bouzat quienes dicen: 

(*) Es el acto u omisi6n 'que sanciona las leyes penales Art, 
7o, C6digo Penal para el Distrito. 
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"La criminología se desarroll6, hasta 1914, bajo el --
nombre de Antropología Criminal, a través de los Congr~ 
sos de Roma. La guerra de 1914 debía interrumpir el mo
vimiento. Con ella los archivos de Antropología Crimi -
nal desaparecieron en Francia, pero Belgica salv6 la -
Criminología de Lengua Francesa con su Revue de Droit • 
Penal et de Criminologie.Y hubo de esperar veinte afios
para que el problema criminológico se planteara de nue, 
vo en el plano internacional, En efecto en 19~4 Ben~gno 
di Tullio, creó la Sociedad Internacional de Criminolo
gía. El Primer Congreso Internacional de Criminología -
tuvo lugar en Roma en 1938, El movimiento criminológico 

no se detuvo totalmente durante la guerra de 1939-1945. 

Paralelamente al ler. Congreso Internacional de Crimin~ 
logía se celebr6 en Buenos Aires en 1938, el ler. Con -
greso Latinoamericano de Criminología. En 1941 el II -
Congreso Latinoamericano de Criminología tuvo lugar en
Santiago. Luego en 1947, se abría en Río-de Janeiro el
lcr. Con~reso Panamericano de Criminología, donde Beni¡ 
no di Tullio lanz6 por primer3 vez la idea de un Insti
tuto Internacional de Criminología, y Leonidio Ribeiro
hizo admitir que un II Congreso Internacional de Crimi
nología debía organizarse en Paris. Mientras se organi· 
zaba este II Congreso Internacional, tuvo lugar en Méxi 

'. ... . -
co en 1949, un II Congreso Panamericano de Criminología. 
La Sociedad Internacional de Criminología, se reorgani
z6 ese mismo afio en París. El afio siguiente ~e efectáo
en la Sorbona el II Congreso Internacional de Crimino!~ 
gía, bajo la presidencia de H. DONNEDIEU VABR~S, y se • 
decidi6 la creaci6n de un Instituto Internacional de. --
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Criminología. Las primeras piedras en este edificio las 
constituyeron la elecci6n de una Comisi6n Científica I~ 
ternacional de Criminología. Fué oficialmente consagra
do en Londres en 1955, en ocasi6n del III Congreso In -
ternacional de Criminolog~a. Su organizaci6n fué estu -
diada en la Haya en 1960, en el IV Congreso Internacio
nal de Criminolog~a, y en Montreal en 1965, en ocasi6n~ 
del V Congreso de Criminologfa. Una secci6n especialize_ 
da del Instituto Internacional se cre6 conjuntamente ,_ 
por la Universidad de Montreal y la Sociedad Internaci~ 
nal de Criminolog~a, bajo el titulo de Centro Interna • 
cional de Criminología· Comparada; D. SZABO fué electo -
director de esta Institu¿i6n (2 de noviembre de 1969)'~SO 

150 Pinatel Jean y Pierre Bouzat, "Tratado de Derecho Penal y
de .Criminología" (Traducción de Ximena Rodríguez de Ca.nes
tri). Facultad de Derecho. ·universidad Centtal de Ven~sue
·1a. Caracas 1974. p.18-19-20 de Iritroducci6n general del -
capítulo "La Criminología ante las Ciencias Penales y las
Ciencias 'del Hombre". · 

156 



3.2. LA CRIMINOLOGIA Y LAS ESCUELAS JURIDICO PENALES. 

El inicio de la Criminología es propiamente una an
tropología criminal, que implica el conocimiento científico -
de conocer y resolver el problema de los hechos antisociales. 
Por lo tanto, se necesitaba de la intervenci6n de diversas -
ciencias para encontrar soluciones al problema criminal: deb! 

do a que siendo una síntesis, una ciencia inter<lisc~plinaria, 
no puede una sola persona abarcar todos los aspe~tos y todas
las facetas que se necesitan. La criminología es la ciencia -

del ser, y el derecho la ciencia del deber ser, sin embargo,
sus relaciones son constantes aportando ambas, bases y funda
mentos necesarios para lograr un conocimiento completo, En -
las diferentes escuelas criminol6gicas que existen, hay gran
variedad de conceptos que son de tipo jurídico, y dentro de -
los conceptos de las es~uelas penales claros conocimientos cr! 
minol6gicos. Por lo tanto, se tratarfi de exponer en forma es
quemática, los principales postulados de las ·escuelas penales, 

''Escuela Clásica.- El perisamiento penal anterior a

carrara. ''La Filosofía de todos los tiempos ~escribe Carrancá 
y Trujillo-, ha reconocido la justiflcaci6n del poder del Es
tado para castigar, si bien fundamentándola diversamente. Pla 
t6n fundaba la pena en el principio de la expiaci6n ... Para -
los romanos, maestros del pragmatismo juridico, justific6se -
el derecho de castigar, por la emplaridad intimidante de las
penas. La Iglesia, después, refiriendo todo problema a Dios,
hizo del derecho de castigar una d~legaci6n divina y concibi~ 
el delito como un pecado y la pena como una penitencia; me--
diante el arrepentimiento y la penitencia el pecador se sorne~ 
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te a la ley divina y logra su enmienda satisfaciéndose la o-
fensa causada por el pecado con la justa retribuci6n. La edad 
media sigui~ los derroteros escolásticos, si bien fortalecié~ 
dolos con la raz6n de Estado y acentuando con tal justifica -
ci6n la venganza póblica hasta llegar a los más rigurosos ex
tremos; las penas quedaron, por ello, divididas en divinas, -
naturales y legales o humanas. En el humanismo y el renaci -
miento sienta Grocio la base contractual del Derecho Penal;_ -
el que delinque se obliga implícitamente a sufrir la pena, •• -

Con la obra apasionada de Beccaria se estimula el nacimiento
de un sistema penal científico y propio, independiente de la
justicia divina y fundado en la utilidad y el interés general 
en consorcio con la ley mora1. 151 

Aquí Francisco Carrara. Este ilustre jurista consa
gr6 su vida no s6lo a la jurisprudencia, sino también a la -
ciencia en general, a la filOsof~i~ y a la literatura; suce -
di6 a Carmignani en la cátedra de Derecho Penal en la Univer
sidad de Pisa. De entre sus muchas obras destacan: Opuscoli -
di Diritto Penale y Programma del Corso di Diritto Criminale, 
publicadas en 1874 y 1877. Naci6 en 1805 y muri6 en 1888. Es
considerado como el padre de la Escuela Clásica del Derecho -
Penal, porque le di6 una sistematizaci6n impecable. Ha sido -
objeto de grandes elogios, no s6lo por parte de los seguido -
res de su pensamiento, sino también de los positivistas, sus
contradictores. Eusebio G6mez, el destacado penalista argent! 

151 Castellanos Fernando "Lineamientos Elementales de Derecho·
Penal" Editorial Porr6a, S.A., México 1976, p.49, 
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no contemporáneo, aún afiliado al positivismo, escribe: ·"El
conjunto de las doctrinas de Francisco Garrara representan -
el término de la evoluci6n de la Escuela Clásica. El sabio -
maestro de Pisa, admirable sistematizador, como fué, supo -
marcar orient1.ci6n definida a la poderosa corriente de pens! 
miento cientifico penal iniciada después de la aparjci6n 
del libro de César Beccaria. 
Sus doctrinas constituyen un verdadero sistema) la propia Es 
cuela Clásica -como fuera bautizada por Ferri-, y que bi~n -
podria llevar su nomhre, Las expone con claridad insuperada; 
las funda con argumentaci6n resistente, Observa, en su elabo 
raci6n, un método riguroso, Cuando, para aceptar sus conclu

siones o para el disenso con ellas, se hace referencia a la
Escuela Clásica, no son otras que las doctrinas de Garrara -
las que se someten al cxámen; es sobre ellas que la crítica
versa, y aunque ésta le sea desfavorable, el reconocimiento
de su mérito excepcional no esta ausente jamás. Enrique Fe -
rri, que fué su infatigable contradictor, fué también un en
comiasta caluroso de ese mérito. Admiraba en Garrara la agu
deza de su ingenio y su 16gica poderosa; y era innegable, p~ 
ra él, que, con el "Programa", había elevado un maravilloso
edificio científico, no solamente en la parte exterior de -
las doctrinas generales sobre el delito y sobre la pena, sino 
en las partes más íntimas y menos estudiad~s de los delitos
en particular, que son los verdaderos términos de aplicaci6n 
diaria de las doctrinas generales. 

Garrara sostiene, entre otras ideas, que el Dere~~ 

cho es con-natural al hombre; Dios lo di6 a la humanidad des 
de su creaci6n, para que en la vida terrena pueda cumplir --
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sus deberes. La Ciencia del Derecho Criminal es un orden de
razones emanadas de la ley moral, preexistente a las leyes -
humanas. El delito es un ente jurídico que reconoce dos fue! 
zas esenciales¡ una voluntad inteligente y libre y un hecho
exterior lesivo del Derecho y peligroso para el mismo. La p~ 
na, con el mal que inflige al culpable no debe exceder a las 
necesidades de la tutela jurídica; si excede, ya no es pro -
tecci6n del Derecho sino violaci6n 'del mismo. La imputabili
dad penal se funda en el principio del libre albedrío. 

Significado de la expresi6n "Escuela Clásica".-
Los positivistas del siglo pasado (en especial Enrique Ferri) 
bautizaron con el nombre de Escuela Clásica, a todo lo ante
rior, a las doctrinas que no se adaptaban a las nuevas ideas, 
a los recientes sistemas. La Escuela Clásica en realidad no
integra un todo uniforme. Luis Jiménez de Asúa asegura con -
acierto c6mo en ella se advierten tendencias diferentes, in
cluso opuestas, que en la época de su mayor predominio com -
batieron entre sí. "El nombre de Escuela Clásica -escribe el 
mismo autor-, fué adjudicado por Enrique Ferri con un senti
do pey.orativo, que no tiene en realidad la·expresi6n "clasi
cismo", y que es más bien, lo consagrado, lo ilustre. Ferri
quiso significar con este título lo viejo y lo caduco11

,
152 

152 Ibídem p. 52-53. 
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1 
' 

CUADRO RESUMEN 

l. Igualdad de derechos. 

2. Libre albedrío (capacidad de eleccí6n) 
3. Entidad delito (con independencia del 

aspecto interno del hombre). 

ESCUELA CLASICA 4. Rcs~onsabilidad mor~l (consecuencia de 
libre arbitrio). 

5. Pena proporcional al delito (retríbu -
ci6n señalada en forma fija). 

6. Método deductivo, teleol6gíco o espe -
culativo (propio de las ciencias cultu 
rales), 

"Noci6n Clásica del Delito, Para Garrara el delito 

consiste en la infraccí6n de la Ley del Estado promulgada P! 
ra proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un 
acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente im

putable y políticamente dañoso. No es éste el adecuado lugar 

para analizar la definici6n clásica del deliio de Francisco

Carrara; se hará en temas posteriores. S6lo conviene adver • 

tir, desde ahora, que la Escuela Cl~sica se coloc6, al res-~ 

pecto, en un plano verdaderamente jurídico. A raíz del posi

tivismo se abandonaron los lineamientos clásicos para aden -
trarse en los métodos de las ciencias naturales, creY.éndose

·err6neamente- que se trabajaba en el campo j~rídico. En la

actualidad los estudiosos del Derecho han dejado a un lado -
los sistemas positivistas para seguir por los caminos cons -
truidos anteriormente por la Escuela C16sica, 6nicos capaces 

d d . 1 . d 1 . 'd. 11153 e con ucir a reino e ·o 3ur1 ico. · 

153 Ibidem p. 56-57 
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Con relaci6n a la Escuela Clásica, Rodríguez Manz! 
nera dice: "La escuela clásica tiene sus grandes aportacio -

nes: 1) dá al Derecho Penal su total independencia; 2) comb! 
te la injusticia, que se presentaba continuamente en forma -
de tortura, parcialidad, desigualdad ante la Ley, penas des
proporcionadas, falta de juicio, ningún derecho a la defen -

sa, etc. 3) Impone los principios actualmente consagrados en 
los principales cuerpos legales del mundo occidental; princl 
pio de legalidad, garantías de audiencia y seguridad jurídi-

" 154 . ca • 

Escuela Positiva.- La Escuela Positiva se presenta 

como la negaci6n r.adical de la Clásica, pretende cambiar el
criterio represivo, suprimiendo su fundamentaci6n objetiva -
al dar preponderante estimación a la personalidad del delin

cuente. 

Por ser el pensamiento positivo el inicio de la -
criminología, se ha tratado en páginas anteriores ampliamen
te; por lo que únicamente se expondrá el criterio de Caste -
llanos Tena que al respecto dice: 

•isi bien para toda ciencia de la naturaleza, cuyo

fin es conocer las cosas y los fenómenos e indagar sus cau -
sas inmediatas y las leyes a las que s~ hallan sometidas, es 

154 Rodríguez Manzanera Luis. "La Criminología y las Escuelas
Penales" Revista Mexicana de Prevenci6n y Readaptaci6n So
cial No. 2, marzo-abril 1972. México, Secretaría de Gober
nación p. 48. 
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imprescindible el método experimental, no resulta así, en -

cambio, para el Derecho, por no ser ciencia de la naturaleza 

y diferir radicalmente de toda disciplina que tiene a ést~ -

por objeto. "El delito corno tal, es un concepto formado en -
la mente por uno de los llamados juicios sintéticos a priori; 
el contenido de este concepto no existe integrado en la nat~ 

raleza sino que se integra por el hombre mediante una rela -

ci6n estimativa entre determinados actos, frente a la vida -
social; por eso Gar6falo, que creyó inducir la noción del de 

lito de la observaci6n llevada a distintos países y a distin 

tas épocas, no hizo sino descubrir tina noci6n forzosamente -

preexistente y saber, no qué es el delito como una realidad

natural, independiente de toda intervenci6n de la mente huma 

na, corno podrían investigarse la esencia de Ja luz, del soni 

do o de la electricidad, sino que es lo que los hombres qui~ 

ren expresar con la palabra delito. 11155 

"La Antropología, la Sociología y la Criminología, 

son ciencias naturales cuyo fin es desentraftar la naturaleza 
de la conducta humana, escudriñar sus orígenes y fijar su m~ 
canismo de producci6n, son ciencias naturales y deben tener

como método preponderantemente la inducci6n. El Derecho Pe -
nal, en cambio; que trata de fijar un cauce a esa conducta -

y de imponerle una forma y límites determinados, se refiere

al mismo objeto, pero se diferencia precisamente por su ca -

rácter eminentemente práctico, por su fin normativo y por su 
método, descansando parcialmente en los conocimientos alean-

155 Castellanos Tena Fernando, Op. Cit. p.60. 
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zados por aquellas ciencias naturales, en otras ciencias ndo 

16gicas y culturales y sumando su propio aporte para la es-
tructuraci6n completa del edificio ju:ddico 11

•
156 

Principales exponentes de la Escuela Positiva del
Derecho Penal. 

"De entre los fundadores ·de la Escuela Positiva - -
del Derecho Penal, destacan principalmente lbs pensadores -
italianos César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Gar6falo, -
Para César Lombroso, el criminal es un ser atávico, con re -
gresi6n al salvaje; el delincuente es un loco, un epiléptico. 
Ferri modifica la doctrina de Lombroso al estimar que si - -
bien la conducta humana se encuentra determinada por instin
tos heredados, tambi~n debe tomarse en consideraci6n el em -
pleo de dichos instintos y ese uso está condicionado por el
medio ambienteL en el delito concurren, pues, igualmente cau 
sas sociol6gicas. De la trilogía de los grandes maestros del 
positivismo penal, Gar6falo es el jurista; da contextura ju
rídica a las concepciones positivistas y produce la definí -
ci6n del delito natural, Noci?n del Delito-Natural seg~n Ra· 
fael Gar6falo~ comentario de Ignacio Villalobos~ El ilustre-. . 

jurista del positivismo, Rafael Gar6falo, distinguí~ el del! 

to natural del legal, entendi6 por el primero la violaci6n -
de los sentimientos altruistas de piedad y de probidad, en -
la medida media que es indispensable para la adaptaci6n del· 
individuo a la colectividad. Consider6 como delito artifi --

156 Ibídem p.61. 
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cial o legal, la actividad humana que contrariando la ley -
penal, no es lesiva de aquellos sentimientos. A la concep -

ci6n de Gar6falo se le enmarca entre las Jefiniciones socio-
16gicas, porque para Gl, lo fundamental del delito es 13 op~ 

sici6n a las condiciones bisicas, indispensables <le la vida
gregaria. Interesantísimo es el comentario en torno a la de

finici6n del delito natural de Garófalo, elaborado por el -

profesor Villalobos: "Garófalo sentía la necesidad de obser
var algo e inducir de ello una definición; y no pudiendo ac
tuar sobre los delitos mismos no obstante que era esa la ma
teria de su estudio y de su definici6n, dijo haber observado 
"los sentimientos" aunque claro esté que, si se debe enten -
der que se refiere a los sentimientos afectados por los del! 
tos, el tropiezo era exactamente el mismo, pues las varían -
tes en los delitos debían traducirse en variabilidad de los
sentimientos afectados. Sin embargo, no era posible cerrarse 
todas las puertas y, procediendo a priori sin advertirlo, -
afirm6 que el delito es la violaci6n de los s~ntimientos de

piedad y probidad poseídos por una poblaci6n medida que es -
indispensable para la adaptaci6n del individuo a la sacie ·
dad. "157 

"NOTAS COMUNES DEL POSITIVISMO PENAL 

l. El punto de vista de la justicia penal es el d! 
lincuente.- El delito es s6lo un síntoma revela 
dor de su estado peligroso. 

157 Ibidem p. 62, 
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2. Método experimental.- (Se rechaza lo abstracto
para conceder ~arácter científico s6lo a lo que 
pueda inducirse de la experiencia y de la obser 
vaci6n). 

3. Negaci6n del libre albed~ío.- (El hombre carece 
de ligertad de elecci6n). El delincuente es un
anormal. 

4. Determinismo de la conducta humana. Consecuen , 
cia natural de la negaci6n del libre albedr~o,~ 

La conducta humana está determinada por facto -
res de carácter físico-biol6gico, psíquico y s~ 

cial. 

s. El delito como fen6meno natural y social. Si el 
delito es resultado necesario de las causas a -
puntadas, tiene que ser forzosamente un fen6me
no natural y social. 

6. Responsabilidad social.- Se substituye la impu
tabilidad moral por la responsabilidad social,
Si el hombre se halla fatalmente impelido a de~ 
linquir, la sociedad se encuentra también fatal 
mente inclinada a defender~e. 

7. Sanci6n proporcional al estado peligroso. Lasa~ 
ci6n no debe corresponder a la gravedad objeti
va de la infracci6n, sino a la peligrosidad del 
autor. 
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8. Importa más la prevenci6n que la represi6n de -
los delitos.- La pena es una medida de defensa
cuyo objeto es la reforma de los delincuentes • 
readaptables y la segregaci6n de los inadapta -
bles; por ello interesa más la prevenci6n que -
la represi6n; son más importantes las medidas -
d . d d 1 . ,,158 e segur1 a que as mismas penas. 

Breve critica de la Escuela Positiva del· Derec~o -
Penal 

"El positivismo en la actualidad ha caído en desu
so como sistema jurídico, al ponerse de manifiesto que los -
positivistas no elaboraron Derecho, sino ciencias naturales, 
a pesar de haber creído construir lo jurídico. Si no se adm_!. 
tiera en el hombre la facultad de elecci6n entre las varias
posibilidades que de continuo le depara la existencia, se n~ 
garía terminantemente el Derecho, pues las normas que lo in
tegran expresan siempre un deber ser dirigido a la conducta
humana; dichas normas parten del supuesto de que pueden ser
acatadas o quedar incumplidas. Si el sujeto forzosa, necesa
riamente, hubiera de realizar lo mandado o prohibido, porque 
no estuviera capacitado, por· su propia naturalexa, para dec! 
dir entre obedecer o no lo prescrito, las normas carecerían
de sentido, por radicar su esencia en la fijaci6n de un com
portamiento. que, por alguna raz6n, se considera valiosa. Por 
ejemplo, las normas que preceptúan "debes pagar tus deudas", 

158 Ibídem P.64, 
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;'debes respetar la vida de los demás", suponen la posibilidad 
de que sea dable efectuar un comportamiento contrario; si no 
fuera así, no se postularían en forma de debe ser, sino en -
todo caso como expresi6n de algo que fatalmente acontece. -
Con esto, pónese de relieve una vez más que los positivistas 
crearon ciencias de .la naturaleza, como antropología y soci~ 
logía criminales; es decir, dieron auge a los estudios causa 
les explicativos del delito, los cúales, sin duda, debe te -
ner muy en cuenta el legislador penal, pero siguieron méto -
dos experimentales, inductivos, adecuados a tales conocimie~ 
tos, más no propios de las disciplinas jurídicas que no tra
tan de causas fenomenol6gicas, sino de señalar cauces a la -
conducta, por ser su fin esencialmente normativo ... 159 

te~ 

Al respecto, Rodr~guez Manzanera comenta lo siguie~ 

1.-"El delito es un hehco de la naturaleza y como tal 
debe estudiarse, no estudiarlo como un ente abs -· 
tracto ni jurídico, sino como un ente real, actual, 
existente, 

2.- El libre albedrío no existe, As~ tan claro, as1 -
tan tajante, la Escuela positiva es netamente de-
terminista, es decir~ una serie de circunstancias
físicas o de circunstancias sociales, llevarán al
hombre a delinquir. Si estas circunstancias no se-

159 Ibidém p.65. 
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dan, el hombre no delinquirá. El hombre no es tan
libre como él cree, su conducta que aparentemente
puede ser independiente está en realidad manejada
por toda una serie de circunstancias. 

3.-La base para imponer una sanci6n es la clasifica-
ci6n de los delincuentes. Nos olvidamos del prin -
cipio de la escuela clásica de que la pena debe -
ser proporcional al hecho delictuoso, no importa -
tanto que hizo el sujeto, sino como se le puede -
clasificar criminol6gicamente. Si a un sujeto se -
le puede clasificar como criminal nato, la sanci6n 
será mayor porque es mas peligroso; si otro puede
ser clasificado simplemente como ocasional, la san 
ci6n obviamente será menor. 

Este es uno de los puntos mas peligrosos de la es· 
cuela positiva, peligroso en sentido jurídico, pues 
rompe el principio de seguridad jurídica de la es
cuela clásica• es decir, el sujeto no sabe si al -
cometer un hecho delictuoso va a tener una sanci6n 
muy grande o no, porque ignora si es un criminal -
nato o un pasional o un ocasional. Hay que.tener -
mucho cuidado con este principio, porque junto al~ 
valor extraordinario que nos d~ la escuela positi
va al indicarnos que existe una clasificaci6n de -
los delincuentes, puede existir el peligro de san
cionar de ·acuerdo con aquella clasificaci6n. 

4.-Punto más importante que la pena son los sustituti 
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vos penales, aquí nos referimos a Ferri. 

Enrico Ferri construye una nueva teoría de las fo! 
mas y grados de sanci6n. Las formas de aplicaci6n
dependen de la clasificaci6n de los delincuentes,
Y pueden ser de 4 modos: 

1) Medios eliminatorios para NATO y MATTO 
2) Medios reparadores 
3) Medios represivos, 
4) Medios preventivos en general. 

Todo lo .anterior basado en el principio de peligr~ 
sidad del delincuente. Mayor eficacia para las pe
nas (ya que los delitos no aumentan o disminuyen -
en forma proporcional a las penas impuestas) tie -

nen los sustitutivos penales, que son las numero -
sas providencias de orden econ6mico, político, re
ligioso, etc., que tienen como fin la prevenci6n -
indirecta, es decir, la supresi6n de las variadísi 
mas causas de delito. 

De aquí parte Ferri para sus estudios de las cau -
sas del delito: Los sustitutivos penales pueden -
clasificarse en siete grupos:· 

1) De orden econ6mico (vagancia, vivienda, sala--
rios, corrupci6n, cooperativas, cajas de ahorro~ 
comites de trabajo, sanidad, alumbrado, etc, 

170 



2) De orden político (libertades y garantías indi
viduales y respeto a éstas, reforma electoral,
etc.). 

3) De orden científico (así como la ciencia crea -
instrumentos crimin6genos, debe crear antídotos) 

4) De orden civil (abaratamiento de la justicia c! 
vil, simplificaci6n de la legislaci?n, registro 

civil, ~uiebras, rehabilitaciones, etc.) 

5) De orden religioso (disminuci6n del lujo de las 
iglesias, abolici6n del matrimonio religioso,-
supresi6n conventos, prohibici6n culto externo). 

6) De orden familiar (divorcio, control de matrim~ 
nios y prohibición de éstos cuando hay peligro
de taras, etc, 

7) De orden educativo (educaci6n popular, censura
de espectáculos, diversiones sanas, centros de-

. 160 
portivos, etc.)" 

Tendencias Eclécticas, 

La Terza Scuola. "En la lucha entre las dos co 
rrientes m4s caracterizadas: cl6sica y positivista, surgie -

160 Rodríguez Manzanera Op.Cit. p.49-50 
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ron teorías qµe aceptaron s6lo parcialmente sus postulados.
Así aparecieron, entre otras, la Terza Scuola en Italia y la 
Escuéla Sociológica o Joven Escuela en Alemania. 

La Escuela del Positivismo Crítico o Terza Scuola
(denominada tercera escuela para distinguirla de la Cl~sica

y de la Positiva, que cronológicamente ocuparon el primero y 
segundo lugares), encuentra su formación, esencialmente, en
los estudios de Alimena y Carnevale y constituye una postura 
ecléctica entre el positivismo y la direcci6n clásica; admi
te de aquél la negaci6n del libre albedrío y concibe el deli 

to como fenómeno individual y social, inclinándose también -
hacia el estudio científico del delincuente, al mismo tiempo 
que preconiza las ~onveniencias del método inductivo. Recha
za la naturaleza morbosa del delito y el criterio de la res
ponsabilidad legal y acepta de la Escuela Clásica el princi
pio de la responsabilidad moral; distingue entre delincuen -

tes imputables e inimputables, aún cuando niega al delito el 
carácter de un acto ejecutado por un ser dotado de libertad. 

Para Bernardino Alimena -según el ·decir de Cuello
Cal6n- la imputabilidad deriva de la humana voluntad, la - -
cual se halla determinada por una serie de motivos, y tiene
su base en la "dirigibilidad" del sujeto, es decir, en'su ª.E 
titud para percibir la coacci6n psicol6gica; de ahí que sólo 
son imputables los capaces de sentir la amenaza de la pena. 

Son principios básicos de la Terza Scuola, en opi
nión del mismo penalista Cuello Cal6n, los siguientes: 
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a) Imputabilidad basada en la dirigibilidad de los 
actos del hombre> 

b) La naturaleza de la pena radica en la coacci6n
psicol6gica; y 

c) La pena tiene como fin la defensa social. 

Las Doctrinas de Franz Von Liszt. Este pen~lista -
alemán, en las postrimerías de la pasada centuriá, sostuvo -
que el delito no es resultante de la libertad humana, sino -
de factores individuales, físicos y sociales, así como d~ -
causas econ6micas. Para él, la pena es necesaria para la se
guridad en la vida social porque su finalidad es la conserva 
ci6n del orden jurídico. A esta teoría se le conoce también
bajo el nombre de Escuela Sociol6gica, caracterizada -según
expresiones de Jiménez Asúa-, por su dualismo, al utilizar -
m~todos jurídicos de un lado y experimentales.por el otro; -
por su concepci6n del delito como entidad jurídica y como f~ 
n?meno natural; por su aceptaci6n de la imputabilidad y del
estado peligroso y, en consecuencia, de las penas y de las -
medidas de seguridad. 

Otras Corrientes. Diversas orientaciones emergie -
ron de la controversia entre clásicos y positivistas, co - -
rrientes que repudiaron algunos de los principlos de cada -
una de esas dos tendencias e hicieron concesiones respecto -
de otros. Entre ellas pueden mencionarse las teorías de Ga -
rraud en Francia y las de Sabatini en Italia. 

Para René Garraud, el delito y la pena son simples 
fen6menos jurídicos. El estudio del delito como hecho bio16-
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gico y social no corresponde al Derecho Penal, sino a la so
ciología criminal. Esas dos formas de comprender el delito -
(jurídica y sociol6gicamentej, deben compenetrarse y actuar
una sobre la otra. 

Según Guillermo Sabatini, la responsabilidad penal 
es de naturaleza ¡urídica y no moral. Considera la imputabi
lidad como el conjunto de condiciones mínimas por las cuales 
la persona deviene sujeto a la relaci6n jurídica punitiva.-
Distingue, como todos los eclécticos, entre delincuentes nor 
males y anormales. 

La Direcci6n Técnico-Jurídica. Esta concepci6n sos 
tenida principalmente por Rocco, Manzini, Massari, Battagli
ni, Vannini, etc., preconiza que s6lo el Derecho Positivo -
constituye el objeto de una ciencia jurídica, como lo es el
Derecho Penal, que no debe pretender la indagaci6n de princl 
píos filos6ficos. El Derecho Penal ha de reducirse al conoci 
miento científico de los delitos y de las penas, como fen6me 
nos regulados por el ordenamiento positivo, La pena es un -~ 

instrumento, de conformidad con las exigencias de la técnica, 
para lograr no únicamente la prevenci6n general o especial,
sino la readapt~ci?n del delincuente; en esa forma, la pena
cumple su funci6n defensora del orden jurídico. B~sase la 
responsabilidad en la capacidad de entender y de querer. 

De acuerdo con Filippo Grispigni, esta tendencia -
constituye el perfeccionamiento de la Escuela Positiva, míen 
tras otros pensadores la clasifican entre las doctrinas e -

clécticas. La direcci6n técnico-jurídica, afirma Cuello Ca -
16n, no aspira a la indagaci6n filos6fica de un Derecho Pe -
nal natural, ni a la formación del Derecho Penal del porve -
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nir, su objeto limitase al Derecho Positivo vigente, a elabo 
rar técnicamente los principios fundamentales de sus institu 
ciones_, y a aplicar e interpretar ese Derecho. 11161 

"Al respecto Rodríguez Manzanera dice~ 

Los principales enunciados de la Terza Scuola son~ 

1.- Distingue Derechó Penal de Criminología (y de 
mas ciencias afines) en cuanto al m~todo, que
en el primero debe ser 16gico~abstracto_, mi'en~ 

tras que en la segunda debe ser causal explic~ 
ti va. 

2.- Se considera el delito como un fen6meno compl~ 
to, producto de factores, end6genos y ex6genos . 

. 3.- Rechaza las clasificaciones positivistas del 
delincuente, pero aceptan que existen delin- -
cuentes ocasionales, habituales y anormales. 

4.- Deben existir tanto penas como medidas de se-
guridad. 

S.- Se conserva el concepto de responsabilidad mo
ral, aceptando al mismo tiempo el de peligrosi 
dad o temibilidad. 

6.- No acepta ni el determinismo ~bsoluto ni el li 
bre arbitrio total. 

7.- La finalidad de la pena es no s6lo el castigo, 

161 Gaste llanos Tena Fernando Op. Cit. p. 68-69. 
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la retribuci6n, sino también correctiva y edu~ 
cativa. Debe ser pena-readaptaci6n. 

8.- En el delito priva la causalidad, no la fatali 
dad."162 

Así es comó Ferri es el iniciador de una teoría que 
persigue un doble fin: la disminuci6n de los delitos median

te el estudio completo del delito, no como abstracci6n jurí
dica, sino como acci6n humana, como hecho natural y social -
en abierto contraste con lo que predicaba la escuela clásica 
que si buscaba la disminuci6n de las penas, lo hacía en fun
ci6n de estudiar el delito abstractamente, considerán<lolo e~ 
mo una entidad jurídica y olvidándose del delincuente, que-
es, en la nueva escuela, el eje central en toda su teoría. -
El delito es para la escuela positiva un fen6meno de patolo
gía social, que no puede desaparecer completamente por ser ~ 

antinatural¡ pero si atenuarse, estudiando al delincuente en 
si y dentro de la sociedad en que actúa y las circunstancias 
que rodean el hecho delictuoso. 

192 Rodríguez Manzanera Luis Op. Cit. p. 51. 
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Resumiendo, se tiene que las características de la 
escuela positiva son~ m~todo científico; antidogmátismo; de
terminismo de la conducta; defensa social; peligrosidad; re! 
ponsabilidad social; delincuente y delito, penas, tratamien
to y sistema jurídico propioi de donde resultan las siguien
tes obligadas consecuencias: reaiizar el estudio integral de 
la personalidad del sujeto activo, para conocer a fondo la -
conducta y el probable indice de peligrosidad, con e~ fin de 
tratar de cambiar su personalidad, en ?til o menQs peligrosaL 
debe individualizarse la pena aplicando medidas adecuadas c2 
mo~ la clasificaci6n tanto de menores como adultos de acuer

do a su personalidad; homogeneidad en estudios para tal cla
sificaci6n; establecimientos especiales para la aplicaci6n -
de tratamientos; tales como casas de trabajo, albergues, - -
granjas y hospitales; a la vez instituciones auxiliares como 
sería una autoridad ejecutora de las penas; la creaci6n de -
la caja de reparaci6n del daño, cuando el Estado deba de ha
cerlo por insolvencia del sujeto activo; casi1lero de identi 
ficaci6n de sentenciados a nivel nacional, patronatos para -
liberados y cuerpos de vigilancia preparados, 

Todo lo anterior, se debe de lograr en forma inte-
gral para obtener un fin, y éste sería la Defensa Soc~al, 
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3.3. DEFINICION, OBJETO Y METODO. 

Existen opiniones contradictorias de autores que -
tienen gran relevancia dentro de las Ciencias Penales, que -
afirman o niegan _la existencia de la Criminología como Cien
cia, por l~ tanto se tomará la definici6n del maestro Alfon
so Quiroz Cuaron, que ha considerado que reune las caracte -
rísticas que a la Criminología reconoci6 el Coloquio de Lon
dres en 1955 -"Criminología es la ciencia sintética, causal, 
explicativa, natural y cultural de las conductas antisocia -
les.,, __ 163 

Con el fín de que este concepto quede claro y pue

da servir como punto de comparaci6n y apoyo, para otros auto 
res que no le conceden a la Criminología el carácter de cie~ 
tífica, se tratará de analizar esta definici6n; primeramente 
la palabra ciencia, abarca en sí, toda una teoría, que por -
no ser tema fundamental de este trabajo Únicamente se hará -
breve referencia. 

-"Arist6teles definí6 la ciencia, como el conocí -
miento de las cosas por sus causas~ dice Arist6teles que so
lo conociendo las causas de las cosas, podremos conocer la -
esencia de las cosas. ,,_164 

163 Rodríguez Manzanera Luis Op.Cit. p.10 
164 Rodríguez Manzanera Luis Op.Cit. p.7. 
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Otra de las definiciones dicé que! 

-"Por tal se entiende el conocimiento que permite
conocer la causa de un objeto, esto es, conocer porqué el'ob 

jeto no puede ser diferente de lo que es •.. 11
-
165 

- 11La ciencia en su sentido más amplio es el conju.!!_ 

to de conocimientos sistemáticos ... la ciencia es también, -
fundamentalmente, un método de acercamiento, un~camino para
llegar a la esencia de los fen6menos¡ un medio de descubrir
las relaciones de causa-efecto, particular-general, forma- • 
contenido. De este modo la ciencia para que llegue a la pre
dicci6n, lo hace solo a condici6n de presentar un cuadro o -
marco te6rico que permita comprender el mundo .•• el paso de
lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto -
es el método específico de las ciencias sociales" ... , 166 

Basándose en estos conceptos, se dice que la Crimi 
nología reune los requisitos para tener categoría científica, 
debido a que se conforma por: -"un conjunto de conocimientos 
que le aportan todas las otras ciencias, y estos conocimien
tos están bien ordenados, divididos en tomas y en áreas con
cretas, y, tiene métodos de investigaci~n. u!.07 

165 Diccionario de Filosofía Nicola Abbagnano. Fondo de Cultu
ra Econ6mica, p. 163. 

166 Tecla J. Alfredo y Garza R. Alberto "Teorías, métoaos y -
técnicas en la Investigaci6n Social" Ediciones Cultura Po·
pular, S.A. 1974, México p.12. 

167 Rqdríguez Manzanera Luis Op. Cit. p.7. 
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Por lo tanto -"la ciencia es, desde nuestro punto-· 
de vista, una estructura, un sistema de teorías, principios, 
leyes y categorías que observa tres niveles; el te6rico, el
metodol6gico y el técnico. Y de acuerdo a sus objetivos y n~ 

cesidades se encuentra estratificada en un "piso estratégi -
co" y en otro práctic--0, aplicado -ciencia básica y ciencia -
aplicada-. Por otra parte, la ciencia corno reflejo de una -
realidad dialéctica, estratificada e interrelacionada, se dl 
vide en un campo generalizador y en diversos campos específl 

cos correspondientes a las ciencias particulares. Las cien -
cías particulares se caracterizan por el objeto que estudian 
y por métodos y técnicas específicas; tienen en común las le 
yes objetivas y los principios generales que constituyen su
unidad y su base. 11

-
168 

Do acuerdo a lo anteriormente referido, y para lo
grar conformar los puntos fundamentales de la ciencia, falta 
definir y precisar en cuanto al objeto de la criminología, -
-"la confusi6n en el objeto de la Criminología es lo que ha
producido que en ocasiones no esté clara la diferencia entre 
Derecho Penal y Criminología, entre Medicina Legal y Crimin~ 
logía; entre Criminalistica y Criminología (este último uno
de los errores mas comunes) con el consiguiente fen6meno de
la invasi6n de campos científicos, El objeto de estudio de ~ 

la Criminología son las conductas antisociales, Debemos ha ~ 

cer una clara distinci6n entre conducta antisocial y delito. 
Conduc~a antisocial es todo aquel comportamiento humano que-

168 Tecla J. Alfredo Op.Ci~. p.20. 
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va contra el bien común (aquí me refiero a un concepto del -
bien com~n en su estricta aceptaci6n tomista, es decir, aquel 
que siendo bien de cada uno de los miembros de la comunidad
es al mismo tiempo bien de todos)¡ mientras que delito es la 
acci6n u omisi6n que castigan las leyes penales. Es la con -
ducta antijurídica, típi'ca y culpable. De aquí deducimos con 
claridad que ni todo delito es una conducta antisocial ni t~ 
da conducta antisocial es delito. Existen conductas antiso ~ 

ciales que no est~n tipificadas en los C6digos Penales, por

ejemplo la homosexualidad, la prostituci6n, el alcoholismo,
la drogadicci6n, y que va en contra del bien común, que ate~ 
tan contra la cómunidad, que se oponen a las reglas de convi 
vencía y que ponen en peligro a la sociedad- 1;l69a este tipo ~ 
de comportamientos se les dice que son anti o para sociales
peligrosos; así tambi~n se estudian conductas antisociales -
que se encuentran descritas en los C6digos como: el homici -
dio o el robo 11

-.
170 

Ampliando un poco mas el objeto de estudio de la -
Criminología, otro autor especifica que: -"La mayoría de los 
manuales de Criminología se limita el objeto de estudio a la 
etiología* del delito y a la persona del delincuente.- 11171 

169 Rodríguez Manzanera Luis Op.Cit. p.9. 
170 Manual de Introducci6n a las Ciencias Penales. Serie Manua 

les de Ensefianza/S Biblioteca Mexicana de Prevención y Pre 
adaptación Social. Instituto Nacional de Ciencias Penales~ 
México 1976 p.286. 

* Estudio sobre las causas de las cosas. Diccionario Encicl~ 
pédico Oceano. Barcelona España, 1980, 

17'.! Miralles Teresa."Métodos y Tecnicas de la Criminología"Cua 
dernos del Instituto Nal. de Ciencias Penales No. 9 México 
1982, p.93. 
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Por lo tanto se concluye que "el objeto de la Cri· 
minología es el hecho antisocial) fen?meno y producto de la· 
naturaleza; y el objeto del "Derecho Penal es el delito, ente 
y figura jurídica". -172 

Para Emile Durkheim el objeto de la Criminología -
es: ·"llamamos delito todo acto castigado y hacemos del deli 
to así definido, el objeto de una ciencia especial, la Crimi · 

173 nología".- · 

Para concluir, se manifiesta que existen varias c~ 
rrientes crimino16gicas, que se desprenden desde la Escuela
Clásica; sin embargo todas confluyen al mismo objeto de est~ 
dio de la Criminología, las causas que motivan la conducta · 
del sujeto en su medio social, físico, psicol6gico, econ6mi· 
co y político; que lo inducen a la comisi6n de una conducta
no aceptada en determinada sociedad~ ya que de acuerdo a las 
normas y leyes que en ese momento se apliquen as~ ser~ la de 
terminaci6n de si la conducta es aceptada o rechazada~ y por 
lo tanto sancionada, 

En cwanto al método ~ste se define como: "en su 
sentido mas general el método se define como la manera de al 
canzar un objetivo; o bien como determinado procedimiento P! 
ra ordenar la actividad".-174 

172 Rodríguez Manzanera Luis Op.Cit.p.9. 
173 Pinatel Jean y Pierre Bouzat Op.Cit. p.20. 
174 Tecla J. Alfredo Op.Cit. p.23. 
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Por considerar de suma importancia este aspecto -
del método, y que causa tantas confusiones cuando se refiere 
a las ciencias sociales, se transcribe una síntesis cronol6-
gica de los Precursores del Pensamiento Criminol6gico que· h~ 
ce la Dra. Teresa Miralles. 

"Aunque los primeros estudios sobre el hombre crirninal
se elaboran a fines del siglo XIX dentro del enfoque m~ 
todol6gico sistem~tico del positivismo, es importante -
hacer referencia a aquellos autores y corrientes de·pe~ 

samiento que en las distintas disciplinas sociales tra
zaron el camino científico que lleg6 a desembocar en el 
positivismo criminol6gico. 

Se presentan los cambios que sufre el método desde el -
Renacimiento en el siglo XVI, hasta el siglo XIX. En es 
ta larga época se va formando un pensamiento sobre la -
sociedad, el Estado, sus normas y el ataque a ellas. 

Las fuentes te6ricas son varias: la política, la esta -
dística, la filosofía, la economía; todas ellas contri
buyen al nacimiento de un pensamiento sobre lo social y 

lo normativo en la sociedad que predispone el terreno -
de lo crirninol6gico, es decir el estudio de la conducta 
que ataca el sistema nórmativo~ 

Siglo XVI.- Dos teorías opuestas sobre la sociedad son
interesantes, por un lado la Ut6pica de Mo
ro (1478-1535), quien en su obra "Utopfa",
entiende a la familia corno célula principal 
de una República comunista laborista; por -
el contrario Maquiavelo (1469-1527) dentro-
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de un enfoque metodol6gico realista, define 
a la sociedad conforme a los medios de que
dispone para triunfar en política. 

Siglo XVII.-Los autores se plantean una pregunta ¿Cuál
es el orígen de la sociedad? su respuesta -
tra~a del hombre y de la forma del Estado -
dominante en la ép~ca. Así con el Estado a~ 
soluto, Hobbes (1588-1679) trata en su obra 
uLEVIATAN'-' de la supremac~a absoluta del E! 
tado que reina soberano sobre todos los in
dividuos, quienes nacen en estado de guerra 
y no saben autogobernarse necesitando de un 
ente fuerte superior a ellos~ el Estado, E~ 

te autor como dice ALTHUSSER (1969) "propo
ne mas que construye la idea de una ciencia. 
No hace una teoría de la historia real, si
no de la esencia de la sociedad y ofrece un 
modelo ideal y abstracto de la misma." 

Con el Iluminismo, el método no quiere comprender todos 
los hechos sino fundamentar y justificar un orden soci~ 
estatal nuevo, con una visi6n utilitaria y poco objeti
va de los hechos. Sus dos te6ricos principales LOCKE y

ROUSSEAU, desarrollan la doctrina de la sociabilidad n_! 
tural o del instinto de sociabilidad natural que desig
na una teoría de inspiraci6n burguesa. En LOCKE (1632--

1704) el Estado Liberal, formado por la burguesía na -
ciente es planteado dentro de la imagen del Estado ges
tor de un poder emanado de los hombres sociales por na
turaleza. 
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El Estado les tutela el respeto de sus derechos, espe-
cialmente el de propiedad. El planteamiento es el mismo 
en ROUSSEAU (1712~1778), quien desarrolla la Teoría del 
Contrato Social postulando el reconocimiento de la igua! 
dad natural de todos los hombres, libremente mermada en 
aras a obtener del Estad~, por obra del pacto social l! 
bremente concluido, una libertad civil y de propiedad.

La funci6n de la Ley del Estado es justamente lq de ga
rantizar la seguridad y la libertad. La ley es un ente
superior. La Ley o norma de conducta es para ROUSSEAU -
la entidad suprema en el Estado, de creaci6n o promulg! 
ci6n terrena, guarda, sin embargo, la inmutabilidad de
las cosas sagradas, aunque la sujeción de los hombres -
ciudadanos a las leyes comprenda una filosofía utilita
rista: la protección de la propiedad y del estado de co 
sas creado por la burguesía. 

Quebrantar la ley, es decir, la norma qu~ perpetúa el -
orden burgués, constituye un ataque a esta ley consen -
sual y como todos tienen una misma capacidad de respeto 
hacia la ley, quien la transgrede es un rebelde y un -
traidor. El delito coloca al individuo frente a un todo 
compacto: su sociedad. Y por ello, como dice Bustos "el 
delincuente se coloca en contra del Derecho Social 11

• El 
origen del delito se.encuentra en la sociedad política. 
Con el Iluminismo se analiza con mucha claridad la rel! 
ci6n entre Estado, organizaci?n pol~tica y social, y el 
sistema jurídico legal y la justicia. Se hace un an~li
sis globalizante y al mismo tiempo interaccionista ... -
se borran las diferencias (o todavía no se han estable-
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cido) entre derecho penal, Criminología y política cri
minal." 

En Montesquieu (1689-1755) precursor de la sociología -
moderna quien introduce una concepci~n moderna de Ley,
en el sentido de que ésta s61o se aplica a situaciones
limitadas: l? importancia de los factores depende del -
conjuryto al que se aplican. Las leyes son para este au
tor "relaciones necesarias que derivan de la naturaleza 
de las cosas" y que buscando la causa de un fen6meno se 
llega al descubrimiento de las leyes. Este autor tam -
bién afirma la interdependencia de los hechos sociales

y define su método empírico donde la hip6tesis verific~ 
da se convierte en principio. Distingue entre la natur! 
leza de una sociedad y el principio que la hace obrar.
Asimismo, prevee la diferencia que hay entre estructura 
social y sistema de valores que funcional en el seno de 
la misma. 

En el terreno de la economía, los fisi6cratas desarro -
llan una doctrina econ6mica liberal basada en el dere -
cho natural y en el contrato social, y tratan de elabo
rar una clencia social sobre unos principios racionales. 
Su principal seguidor Adam Smith (1723-1790) encuentra
grande eco en su obra y anuncia el método comparativo.
No s61o en el terreno político y econ6mico se está de -
sarrollando el interés por elaborar un conocimiento - -
científico sobre la sociedad, sino también en el campo
de la matemática cuando se entiende que ciertos hechos
sociales pueden ser cuantificados. Surge así la medi -

ci6n Estadística al tratar sistemáticamente los proble-
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mas de Censo Demográfico. En el área del delito es ~e -
destacar la obra de Quetelet (1796-1874) médico belga_ -
verdadero fundador de la Estadística. Este autor y el -
jurista francés GERRY (1802-1866) son los primeros en -
elaborar y estudiar mediciones estadísticas sobre la -
criminalidad En sus trabajos aplican el método positi -
vista. 

El pensamiento positivista y su método. 

Siglo XIX.- El conocimiento científico de los fen6menos 
sociales., es cuando se utilizan sistemátic!!_ 
mente técnicas en su estudio, obteniendo un 

espacio propio. Se aplica a los fen6menos -
sociales el método desarrollado para el co
nocimiento de los fen6menos naturales. 

Es Comte (1798-1857) quien adapta al estudio del hombre 
y de la sociedad las reglas científicas de las ciencias 
naturales, como la física y la química, de ahí que den~ 
mine de "Física Social" el estudio de los fen6menos so
ciales. Al imponer un pensamiento de características p~ 

sitivas, Comte efectúa una clara crítica al pensamiento 
Iluminista al que se semeja de metafísico. 

El método sistemático presentado por es~e autor tiene -
como puntos principales: 

1.- Existencia de leyes sociales al igual que las leyes 
naturales, la ciencia se compone de leyes no de he
chos y que el fín de la ciencia es ampliar el domi
nio racional a expensas del experimental, por esto
toda ciencia verdade.l'a es deductiva. 
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2.- La previsi~n racional que es el paso previo a la 
construcci6n de leyes, consiste en deducir lo que -
será el fen6meno en estudio, por el estudio de las

interconexiones que existen entre los datos, que se 
efectua por la observaci6n. Así esta previsi6n (o -
predicci6n) ·está justamente basada en que todos los 
hechos de la naturaleza están subordinados a leyes
inmutables s6lo así se descubre esta Ley, 

Establece el dogma fundamental de la invariabilidad 
de las leyes naturales, extendiéndolo al orden so.
cial para del mismo modo establecer leyes sociol6 -
gicas. 

3.- La observaci6n de los hechos es la única base s6li
da del conocimiento de la realidad social. 

4.- El conocimiento adquirido en la observaci6n será ob 
jetivo y relativo, establece la ley o subordinaci6n 
constante de la imaginaci6n a la observaci6n. Para
el positivismo hay un mundo de datos que hay que o~ 
servar, al observador s6lo le cabe la funci6n de o~ 

servar, vaciándose constantemente de su mundo subj! 
tivo para llenarse del mundo que est~ frente a ~lt~ 
además este conocimiento será relativo porque la -
aprehensi6n de los datos estará condicionada al gr! 
do de organizaci6n alcanzado por la situaci6n indi
vidual del observador. 

5.- De ahí surge otra característica fundamental de la
teoría del conocimiento que es la neutralidad cien
tífica, ya que el observador se ha de mantener neu
tro en esta relici6n que ha de mantener con el obj! 
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to de estudio. 

6.- Otra característica del método trata de la especif! 
cidad de los hechos sociales u objeto de estudio -
del observador. Esta área de lo social arranca del
principio de la noci6n del consenso fundamental al
estudiar el problema de las relaciones entre el in

dividuo y la sociedad. 
Este modelo consensual de sociedad ya elaborado por 
LUCKE y ROUSSEAU es después aplicado en 'sociología
por TARDE, DURKHEIM y los funcionalistas. Así, la-
sociedad se entiende como un todo monolítico donde
circula una misma opci6n de valores, y por lo tanto 
hay una única norma de comportamiento a la que to-~ 
dos están sujetos y a la vez todos apoyan, legiti -
mando así el castigo que se impone al que infringe
esta norma. Esta norma es aquella que hace respetar 
el 6rden y el progreso de la sociedaq, que se dice
es querido y compartido por todos. Este orden y pr~ 
greso son s6lo posibles como pilares fundamentales
del nuevo orden social bajo el alero de la filoso -
fÍa positivista. 

7.- La relaci6n causal de .los fenómenos, el dogma de la 
causalidad, es decir que todo fen6meno es producto

de una causa y que por tanto está relacionado con -
otro u otros en una secuencia de causa a efecto, es 
el factor previo a la previsi6n que, a su vez posi
bilita la formación de las leyes científicas. 

El Pensamiento Criminol6gico Positivista. 
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... La revoluci6n burguesa necesitaba, por una par
te defenderse de toda tentativa de restaurar el pa
sado, y por la otra, garantizar el orden social im
perante defendiéndose del proletariado en ascenso.,. 
Los problemas sociales son de tal envergadura que -
se pasa a considerar con luz distinta la cuesti6n -
del ataq"ue al sistema social ·y al Estado que lo pr2_ 
tege. De ahí que el Estado necesite una nueva expli 
caci6n de la sociedad y de su acci6n de control la
ciencia sería llamada a encontrar el ordenamiento -
racional de los fenomenos, pero atendiéndose a lo -
que reflejaba lo observable. 

El método científico adoptado para el estudio de la 
sociedad sería una alternativa apolítica abordando
los problemas sociales como objetos neutrales gobe! 
nados por leyes universalmente válidas, llegando el 
positivismo a convertirse en una religi6n para la -
humanidad ... Se explica también el problema concre~ 
to de la delincuencia, conducta en la que son asimi 
lados todos los tipos de descontento y agitaci§n S! 
cial~ Es delincuente el individuo que dificulta el~ 

nuevo orden burgués, que por su situaci6n social s~ 
pone un ataque a las normas sociales. Y se legitim! 
rá la acci6n de control estatal dirigida a este in
dividuo. Ello se efectuará distrayendo la atenci6n
de lo social y dirigiéndola a la esfera de lo p~rs! 
nal y lo psico16gico, protegiendo as~ los intereses 
de la clase dominante (porque exime el sistema so ~ 

cial creado por ella) y protegiendo al Estado (por-
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que la delincuencia individual justifica una respuesta
estatal dirigida al individuo) 

El método positivista y los desarrollos de las cienc.ias 

del hombre, en particular de la psiquiatría y de la an
tropología, serían los elementos necesarios para refor
mular el problema delictivo en nombre de la ciencia. -
Así, el estudio de la delincuencia abordaría el estudio 
del hombre en abstracto desligandolo de cualquier impl! 
caci6n social, dirigiendo su atenci6n a los síntomas de 
la conducta y predominaría una racionalidad clasificato 
ria. 

Nace la criminología o ciencia criminal bajo los auspi
cios te6rico-ideol6gicos de la antropología criminal. -
En ella el estudio del delincuente lo apartará cada vez 
mas de la sociedad normal~ el hombre delincuente es pa
ra esta teoría científica y toda la corriente biol6gica 
y psiquiátrica, no s6lo un individuo distinto al normal 
porque ha atacado una norma, $e encuentra en la inferí~ 
ridad no solo moral sino también biol6gica. De ahí que
el Estado desplegase sus sustitutivos penales o medidas 
de control directo sobre el individuo segregándolo de -
la comunidad. 

Son dos autores italianos Lombroso y Ferri quienes ela
boran la teoría del criminal nato, qu~ lleva a una úni
ca posibilidad de acci6n estatal; la segregaci6n o la -
exterminaci6n; y todo ello es legítimo porque la teoría 
y la acci6n se elaboran á través del método científico·. 

Por todo ello las autoridades de control social, en es
pecial la policía, todavía hoy orientan sus investiga -
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ciones y su acci6n bajo teorias, métodos y sistemas el! 
sificatorios de corte positivista biol6gico y psiquiá-
trico. 
Ahora bien esta supervivencia del positivismo no es ca
sual, ella obedece a un tipo muy particular de actuaci6n 
social. 11175 

"AUTORES QUE ACEPTAN LA CRÍMINOLOGIA COMO ClENCIA,
Aclaraci6n. Frente a estas tendencias de negarle a la Crim,! 

nología su categoría científica, encontramos la tendencia a 
considerar la Criminología como una ciencia. Desde luego el 
grupo de autores que le dan un valor científico a la Crimi
nología es tan amplio, es tan abundante, que sería perder -
el tiempo el estudiar la opini6n de cada uno de ellos. Sin
embargo sefialemos algunos, los más destacados, para indicar 
cuales son las principales corrientes o cuales son las pri~ 
cipales tendencias dentro de estos tratadistas que dan a la 
Criminología categoría científica. 

Rafael Gar6falo conceptúa la Criminología como la -
"ciencia del delito" (aclarando que considera el delito des 
de un punto de' vista 11Sociol6gico 11 y no "jurídico"). 

Quintiliano Saldaña en su obra "Nueva criminología, 
ya no tan nueva, ya que se public6 en 1929, define la Crim! 
nología como ciencia del crimen o estudio científico de la
crimi~alidad, sus causas y medios para combatirla, 

175 Miralles Teresa. M~tqdos y Técnicas de la Criminología -
Op.Cit- pp. 53-54-55-56-57-58-60~61-62. 
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Bonger, que se suicida el día que el ej6rcito ale
man ocupa su país, Holanda, la concept6a como "ciencia que -
tiene por objeto el estudio de la criminalidad en toda su ex 
tensi6n". 

Don Mario Ruíz·Funes la considera como "Ciencia -
sint,tica que comprende el estudio biol~gico, psicol6gico y
sociol~gico de la Criminalidad" (En 1952 agrega el término ~ 

de "casual explicativa", despu's de usintéticau) .. 

Don Constancio Bernaldo de Quiroz, define la Crimi 
nología como la ciencia que se ocupa de estudiar al delin -
cuente en todos sus aspectos; expresando que sontres grandes 
ciencias las constitutivas, a saber: la ciencia del delito,
º sea el Derecho Penal; la ciencia del delincuente llamada -
Criminología y la ciencia de la pena, Penología y Criminalo
gía, aclarando que criminalogía es en singular y por lo tan

to el estudio del criminal en particular, en tanto:que crim.!_ 
nología es en plural y es la ciencia que abarca todo el con
junto. 

Don Mario Punes y Don Constancia Bernaldo de Qui -
roz, son dos de los fundadores de la Criminología en ~éxico, 
Profesores de Don Alfonso.Quiroz Cuar6n, quien.sucedi6 a Don 
Mario Ruiz Funes en la cátedra del doctorado y posteriormen
te a don Constancia Bernaldo de Quiroz en la de licenciatura 
y ha sido el Maestro de las 61timas y más brillantes genera
ciones de penalistas y Crimin6logos. 

Don Luis Jiménez de Asúa. Afirma que la Criminolo, 
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gía es la ciencia causal explicativa, que completada con re 
medios imperará en el futuro, Este fecundo autor en su trata 
do de Derecho Penal, escribe que, a pesar de ser él un pena
lista, el Derecho Penal es una ciencia destinada a desapare
cer, ya que en el futuro de la ciencia que imperará será la
Criminología. ("El Derecho Penal será tragado por la Crimino 
logía"). 

Manuel L6pez Rey Arrojo tiene uno de los estudios
más interesantes sobre la Criminología discutiendo si es o -
no una ciencia; afirma que el famoso criterio dicot6mico de
las ciencias de Wildelband y Rickert ha sido ya totalmente -
superado, es deci:, actualmente ya no podemos hacer una dif~ 
rencia clara entre ciencias naturales y ciencias culturales, 
ya que tenemos una nueva pléyade de ciencias que no podemos
decir si son naturales o culturales¡ por ejemplo la psicolo
gía, ¿sería una ciencia natural o sería una ciencia cultu -· 
ral? imposible decirlo, pues hoy ya no cabe de esta divisi6n 

dicót6mica. Asimismo la Criminología es una ciencia natural
y cultural. L6pez Rey afirma que la Criminología puede aspi
rar a ser ciencia en cuanto primero posea un objeto propio,
que como verenws es el hecho antisocial, y segundo cuanto -
tenga un método, que en este caso es el de las ciencias que
la auxilian. 

Jean Pinatel, siguiendo la corriente francesa que
vemos en Stanciu y Lavastine, hace de la criminología, una. • 

verdadera super ciencia, la cual está dividida en ciencias -
parciales o criminologías especializadas que vienen a cons -
truir una verdadera "constelaci6n11

, es decir, la gran cien -
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cia es la Criminología, y de ahí nacerán otras como la Psico 
logia Crimino16gica, la Antropología Crimino16gica, la Biolo 
gía Criminol6gica, la Psiquiatría Criminol6gica, la Crimina
listica, etc. 

Es conveniente, nos dice, "llegar a un concepto de 
la Criminología general o Criminología sintética en oposici6n 
a las criminologías especializadas o criminología analítica," 

Ernesto Sülling, el autor Austriaco, establece'una 
diferencia y dice que la Criminología en cuanto auxilia al -
Derecho Penal, es una ciencia jurídico-auxiliar, pero en - -
cuando a la investigaci6n de las causas y fundamentos del -
crimen, es una ciencia independiente. 

El maestro italo Benigno Di Tulio, no se preocupa
por definir la Criminolog~a, y cuando un alumno le pregunt~

que era para él la Criminología, y expres6 lo siguiente: - -
"Criminología, es la ciencia de la generosidad", concepto -
que despues desarroll6 el indiscutiblemente mejor crimin6lo
go del mundo. 

CORRIENTES INTERMEDIAS.- Aclaraci6n: Independient~ 
mente de las dos corrientes, de aquella que le da a la Crimi 
nología una categoría científica y aquella·que se le niega,
encontramos algunas corrientes intermediarias, de ellas creo 
que las ónicas que vale la pena citar son las siguientes: 

Donnedieu de Vabres la define como el "Estudio del 
crimen, como fen6meno individual y social" 
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Hans Von Henting, un magnífico tratadista alemán,
dice que si entendemos por ciencia un conjunto de conocimie~ 
tos susceptibles de aprender y enseñar, que pueden ser apli
cables con un razonable grado de certidumbre a modificar la
vida, la Criminología está en camino de ser ciencia. 1117 6 

TENDENCIAS O ESCUELAS CRIMINOLOGICAS: CRIMINOLOGIA 
GENERAL, CLINICA, ORGANIZACIONAL, INTERACCIONISTA 

Y RADICAL O CRITICA 

En la Criminología hay diferentes tendencias. No dife-
rentes criminologías, sino diferentes maneras de enfo -

carla. 

"-Generalmente los niveles delincuencia, delito y deli~ 
cuente han ejercido individualmente una influencia imp! 
rialista dentro del campo de estudio de la Criminología, 
dando así origen a estas tendencias. La gran carencia -
de la Criminología, ha sido sin duda el haber perdido -
de vista la categoría de la totalidad y el haberse cen
trado alternativamente en uno u otro de estos tres nive 
lés, olvidando que ellos son absolutamente interdepen -
dientes. 

Veamos c6mo ha funcionado esta disgregación en el terre 
no te6rico de las Escuelas. 

176 Rodríguez Manzanera Luis "Introducci6n a la Criminología" 
Apuntes Mimeografiados de la U.N.A.M. Facultad de Derecho 
1975 1 Cap~ I p.3-4-5. 
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1) La Criminología General: 

La Criminologfa General es una Criminolog~a de s~ntesis, 
porque recoge los aportes generales de una serie de - -

ciencias, de disciplinas especializadas, que se aplican 
al problema de la criminalidad. Estudia la Delincuencia 
como ;en6meno de masa: su aparici6n, sus variaciones y
constancia, los factores que influyen en ellas (facto -
res mesol6gicos, la composici6n de la poblaci6n'penal ~ 

por sexo, edad, condici6n social y cultural; raza~ cat! 

gorías socioprofesionales, etc.; reflejo de las estadí~ 
ticas delictivas, estructura social y delito, crisis -
econ6micas y sociales, etc.) 

La Criminología General, pues, va a tratar de estable-
cer leyes generales de explicaci6n de la delincuencia -
como fen6meno social. 

2) La Criminología Clínica: 

A la Criminología General se opone una tendencia, que -
ha sido denominada Criminología Clínica o Criminología

Peni tenciaria por trabajar sobre reclusos. Es, por el -
contrario, una criminología de análisis,' dirigiendo su
interés a casos particulares, en el estudio de los cua
les hay la confluencia de múltiples especialidades. En
la criminología clínica se encuentran, por ejemplo, un
psic6logo, un soci6logo, un psiquiatra, un médico, un -
trabajador social, un educador, etc., todos ellos aboc~ 
dos al estudio de un delincuente, con el fin de determi 
nar su diagn6stico, su pron6stico y señalar el trata--
miento adecuado. 
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A la largaJ la Criminología Clínica aspiraría a conver
tirse en GeneralJ al tratar de sintetizar los resulta -
dos de múltiples casos estudiados y de elaborar clasifi 

caciones -esbozo de leyes generales- que en este caso -

se denominan tipologías. 

Tanto la Cr~minología Clínica como la General, son Es -
cuela.s de definido corte positivista. 

3) La Criminología Organizacional: 

La mal llamad·a Criminología Organizacional se interesa
fundamentalmente en acciones y medidas de política cri
minal. Es decir, en c6mo modificar el sistema de con -
trol social (ormalizado (organizaci6n y procedimientos
de tribunales, cuerpos y leyes de policías, sistemas e~ 
tadísticos, políticas de seguridad social, salud, vi -
vienda, educaci6n, etc.) para aliviar la problemática -

delictiva. Es un arte aplicado a la prevenci6n general
del delito. 

La Criminología Organizacional, pues, estudia los sist~ 
mas, los evalúa, indica sus fallas y propone sus corre~ 
tivos. Se adscribe ideol6gicamente a la llamada Crimin~ 
logia _liberal, y va en busca de paliativos a los males
del sistema con el fin de que éste permanezca inaltera
ble. Se enseña fundamentalmente en las Escuelas de Cri

minología que tienen como fin formar técnicos y profe -
sionales de la lucha contra el crimen. 

4) Criminología Interaccionista: 

La llamada Criminología Interaccionista entiende que la 
delincuencia no es una característica del autor sino 
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que ella depende de la interacci6rt que existe entre --
quien realiza el hecho punible y la sociedadJ es decir, 
entre el delincuente y los otros, pues son los procesos 
de detecci6n y señalamiento, más la aplicaci6n de la -
etiqueta delictiva a quien resulte seleccionado (crimi
nalizado), lo que hace surgir un delincuente y lo que 
influye en la imagen y aparici6n de la delincuencia a -
nivel general. 

Estudia tambi~n c6mo la reacci6n socialJ no s§lo deter
mina sino que estimula la producci?n de la delincuen -

cia, porque la etiqueta aplicada -falsa o verdadera- s~ 

ría una especie de profecía autorealizable (self-fulfi
ling profecy). 

Es una tendencia enlazada al construccionismo social, -
tal como fue explicado en el primer capítulo, y sus - -
científicos más representativos son los de la llamada -
teoría del etiquetamiento. 

5) La Criminología Radical o Crítica. 

Esta tendencia, creciente en los Últimos cinco afias, se 
fundamenta básicamente en lo que se ha llamado filoso -
fía crítica del Derecho Penal, -como fue expuesta por -
Quinney-, y por ende, en la naturaleza problemática de
la ley y de las instituciones. Por eso se dice que la -
Criminología Radical, tambi~n llamada ~rítica, es una -
politología del delito, porque es una ciencia fundamen
talmente política*. 

*Sus autores más representativos, son QUINNEY, TAYLOR, YOUNG, 
WALTON, los SCHWENDINGER, COHEN, PLATT, VERSELE. 
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6) Criminología del Paso al Acto. Criminología de la 
Reacci6n Social. 

Todas estas tendencias pueden ser agrupadas en dos gran 
des corrientes, una que podemos llamar la Criminología
del Paso al Acto y otra que podemos llamar una Crimino
logía de la Reacci6n Social. 

La Criminología del Paso al Acto trata de analizar cuá
les son los factores que influyen para que las personas 
cometan un acto delictivo; es una criminología que se -
interesa en el delincuente, y en el por qué pasa al ac
to delictivo. Para ello hace uso de estudios individua
les y también sociol6gicos, pero estos Últimos siempre
encaminados a dilucidar los factores influyentes en la
comisi6n del hecho delictivo. 

La Criminología del Paso al Acto engloba, pues, con es
te fin, dos aspectos esenciales: el hombre y la socie -
dad. En la parte que estudia al hombre, comprende los -
enfoques antropol6gicos (constituci6n, endocrinología,
biotipología, estudios sobre la herencia y genéticos, -
psiquiátricos, psicol6gicos y victimol6gicos). 

En la parte que estudia la sociedad, comprende entre -
otros los estudios ecol6gicos y culturalistas, y las -
teorías funcionalistas (Shaw y Mac Kay, Sellin, Suther
land, Merton, Cloward y Ohlin, Cohen). As~ mismo, la -
Criminología del Paso al Acto estudia los esfuerzos de
s.fotesis parcial y total (Me Cord y Zola, los c6nyuges
Glueck). 

7)·La Criminología de la Reacci6n Social engloba la Cri 
minología Interacciónista (que se interesa en c6mo reac 

200 



ciona la sociedad ante las conductas, bien creando nor
mas penales, bien reprimiendo los hechos punibles,bien
estigmatizando -señalando o etiquetando- los delincuen
tes) y a la Criminología Crítica o Radical, por cuanto
esta es una criminología que se interesa más por la - -
reacci6n social (creaci6n de normas penales) que por el 
paso al acto delictivo. En efecto, si es la ley quien -
crea la delincuencia, el delintuente interesa s6lo ea • 
forma muy secundaria, Para esta Criminologíá la resoci~ 

lizaci6n no interesa sino en la medida en que el siste
ma para el cual el individuo debe ser resocializado es
bueno, es valioso, lo merece. Su tarea, pues, no es mo
dificar al delincuente sino la ley, o al sistema total
del cual la ley es su instrumento más poderoso y efecti 
vo.-

,,177 . 

177 Aniyar de Castro Lola "Criminología de la Reacci6n Social" 
publicaci6n del Instituto de Investigaciones Crimino16gi -
cas de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, 1977 
pp . 7 O - 71- 72 - 7 3 . 
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3.4. TRABAJO SOCIAL CRIMINOLOGICO 

Por lo expuesto en capitulos anteriores, tanto el

Trabajo Social como la Criminología, surgieron de manera for 
mal con el posit~vismo de Augusto Comte; desde luego que es
te surgim~ento no es casual, sino que se hace indispensable
para la elaboraci6n de una estructura de control por parte -
del Estado, al cual le interesa y necesita tener al margen -
del sistema productivo, a la mayoría de los individuos, ---
creando una imagen de Estado Benefactor, que trata de resol
ver los problemas del "desviado" y "marginal", ya que estos
·"son funcionales.al sistema, como demostraron parad?jicame_!! 
te, tanto Durkeim, corno Marx, Merton y Chaprnan. No solo gen~ 
ran servicios y productos en relaci6n a "su problema" (serv.!, 
cios policiales, asistenciales, científicos, judiciales, té~ 
nicos, etc.), y consolidan la sociedad agrupando el consenso 
sino que su existencia valoriza al que no se estima margina
do o desviado, favoreciendo la impunidad de su conducta, y -
sirviendo de soporte para el concepto, mas o menos implícito, 
de anormalidad que se les atribuye para que los "normales" -
gerencien el poder. Es la "desigualdad estructurada", que se 
produce po~ un medio de identificaci6n negativa" •1} 8 Y que • -
son el r~sultado directo o indirecto de la organizaci6~ so • 
cial existente. 

178 Anujar de Castro Lolita "Marginalidad y Defensa Social" Po 
nencia presentada en las Terceras Jornadas Latinoamerica 7 
nas de Defensa Social, Instituto Nacional de Ciencias Pena 
les. México 1979, p.76. -
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Por lo tanto, ambas disciplinas de las ciencias so 
ciales son complementarias, ya que su objetivo y fin de estu 

dio, es el hombre y su realidad social, considerando éste en 
sus aspectos~ biol6gico, psico16gico y social, determinando

se as~ las causas end6genas y ex?genas que motivan su condu~ 

ta, en contra de las normas establecidas por el grupo social 
en donde se encuentra inmerso, rompiendo el equilibrio del -

orden existente. 

En este campo de acci6n específi~o en que se hi de 
sarrollado el Trabajo Social, Angela Vázquez lo define: 

"El Trabajo Social Crimino16gico aplicado al méto
do de casos, debemos entenderlo como proceso que
tiende a comprender las necesidades, aspiraciones 
y el comportamiento del individuo transgresor, -
ayudándole en sus esfuerzos de regeneraci6n de un 
modo satisfactorio para él y de acuerdo con las -
exigencias de la vida en sociedad~7g 

Siendo hasta el momento la única definici6n que se 
ha encontrado al respecto, y por carecer de elementos que p~ 
dieran marcar la opci6n de otra definici6n, debido a que no
hay investigaciones o estudios se queda asentada. 

Por lo tanto el Trabajador Social tiene un compro-

179 Vázquez Hernández Angela "Técnicas de Trabajo Social Crimi 
no16gico" Monterrey Nuevo Lé6n, VI Congreso Nacional Peni-:= 
tenciario, Octubre 1976, p.33. 
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miso que cumplir con la realidad social sobre la que va a 
operar, tratando de dinamizar los elementos que contemplen -
el cambio como superaci?n cualitativa; a trav~s de qué alte.!. 
nativas?; sin duda el primer paso a seguir: será el conoci -
miento integral del marco te6rico general del área en la - -
cual se está desempeñando la funci6n específica de trabajo. 

Al respecto es indispensable realizar el análisis
de la necesidad a que responde cada instituci6n, con el fin
de entender cuales son las funciones institucionales hist6ri 
cas y las transformaciones que han experimentado, ya que és
tas reflejan la crisis del sistema que las contiene; una vez 
analizado, tener la posibilidad de intervenir en la elabora
ci6n de estudios y programas de trabajo, basados en los con~ 
cimientos te6rico-prácticos de una realidad concreta y obje
tiva, respetando los sistemas normativos institucionales, -
que son creados p~r los grupos de poder, y su forma de vida
propia que la identifica en particular. 

Ante esta perspectiva se tratará de que los progr! 
mas, permitan generar un cambio, que tendrá·que repercutir,
no en la estructura institucional, al inicio, sino dentro -
d~l aspecto técnico, en la implementaci6n de una mejor y - -
equitativa distribuci~n de justicia; al respetar las garan-
tias individuales sefialadas en la Constituci6n Política de -
1917; considerando que a cualquier nivel que se logre alcan
zar el objetivo deseado, se habrá cumplido con el compromiso 
que en sí lleva implícita la profesi6n, dependiendo siempre
de la ética que a nivel profesional se demuestre. 
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El Trabajo Social criminol?gico, se desarrolla a -
través del Método de Caso¡_ el método - "en su sentido mas ge
neral se define como la manera de alcanzar un objetivo o 
bien como determinado procedimiento para ordenar la activi -
dad"!SO y comprende una serie de pasos a seguir que en la - -
práctica se manifiesta a· través de un proceso de caso, y que 
consta de: ·"La investigaci6n o estudio: diagn6stico; evalua 
ci6n y tratamiento''-a.Bl 

La investigaci6n o estudio, contiene los antecede~ 
tes de la historia personal del individuo, centrada en la d! 
námica familiar y su interacci?n con su medio social, duran
te las diferentes etapas de su desarrollo; dentro de estas -
etapas se encuentran sus antecedentes: escolares, laborales, 
familiares y penales; datos medulares de todo estudio crimi
nol6gico que se realice; con el fin de aportar los elementos 
necesarios, tanto del infractor como de la victima, ante la~ 
autoridad competente, como en este caso lo sori inirialmente
el Ministerio Público y posteriormente el Juez. 

Las técnicas. que se emplean para: 

1.- Investigaci6n 

a) Entrevista.- Esta puede ser de la fuente direc
ta (el individuo), ya sea.abierta o dirigida; éomplementand~ 

180 Tecla Alfredo, Garza R. Alberto "Teoría, Métodos y Técni -
cas en la Investigaci6n Social" Ediciones de Cultura Popu
lar,S.A., México 1975, p.23. 

181 Gordon Hamilton citado por Ander Egg Ezequiel "Historia -
del Trabajo Social" Librería ECRO,S. de R.L. Buenos Aires
Argentina 1975, p.329. 
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se a trav~s de la observaci~n objetiva y subjetiva para la -
recabaci6n de datos. La fuente indirecta comprende la infor
maci6n colateral recabada de otras personas o instituciones
que tienen o han tenido contacto corr el individuo, o median
te la consulta del expediente respectivo u otros documentos
oficiales que permitan obtener la mayor informaci6n posible. 

Las áreas de investigaci6n que se consideran indis 
pensables son: 

a)Familia.- Nuclear o extensa; interacci6n; partici
paci6n activa o pasiva y marginalidad; roles de a~ 
torida~; localizaci~n geográfica, para cornprender
su arraigo y pertenencia; así como la inserci6n -
dentro de la rama productiva, para conocer el es -
trato social a que pertenece y que se encuentra d! 
terminado por los ingresos y las necesidades b~si
cas creadas, de acuerdo al contrato socio-cultural 
en donde se encuentran interactuando. 

Antecedentes biol6gicos y psicol6gicos que pudie-
ran ser de tipo hereditario; congénito, durante el embarazo, 
o en el mbmento del nacimiento (causas naturales) o las ad-
quiridas por enfermedad¡ son puntos de referencia que nunca
se pueden pasar inadvertidos, ya que esta relaci6n es indic! 
tiva para entender la motivaci6n de la conducta presentada;

y tener elementos que expliquen la causa o causas que dieron 
lugar al acto realizado; así como los factores internos y ex 
ternos que dieron origen a la relaci6n jurídico-penal del he 
cho. Las relaciones extra familiares del individuo, se en 
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cuentran determinadas por los marcos institucionales como: • 
Trabajo, escuela~ tiempo libre, recreaci?n y relaciones ínter 
institucionales de Seguridad Social. 

La visita domiciliaria es el punto de referencia · 
primordial para normar el criterio de toda la investigaci6n· 
ya que es a través de la observaci6n de los datos, ya especi 
ficos, obtenidos inicialmente, los que definiran la pauta P! 
ra la realizaci6n de un probable diagn6stico y sugerencias o 
alternativas para el tratamiento, (dependiendo de la institu 
ci6n en donde se encuentre el individuo motivo de estudio), 

El Diagn6stico Social se define: "Determinaci6n de 
los hechos esenciales que dominan en las dificultades socia· 
les de determinado individuo, a fin de comprender su conduc· 
ta a la luz de sus relaciones sociales y de formular un plan 
de tratamiento 11~ 82 Por lo tanto es una síntesis que trata de
establecer la situaci6n concreta del objeto de la investiga
ci6n, enunciando los problemas y tratar de dar una interpre
taci6n de cada uno de los elementos que se encuentran rela
.cionados con la realidad concreta y objetiva. 

Dentro de los puntos mas importantes se encuentran 
los siguientes: 

a) Naturaleza del problema y finalidades buscadas. 
b) Qué factores biopsicosociales contribuyeron. 
c) Qué efectos mediatos e inmediatos se produjeron: 

1) en el individuo sujeto de estudio. 

182 Diccionario de Sociología HENRY/PRATT FAIRCHILD Editor Fon 
do de Cultura Econ6mica·México 1980, p,95. 



2)· en su personalidad, 
3) en su familia. 
4) en su medio social. 
5) en su medio laboral. 

Sobre la base del diagn6stico se determinará la lo 
calizaci6n de las areas de conflicto y la posibilidad de so
luci6n de aquellas que tengan que ser prioritarias, de acuer 
do a los recursos disponibles, dependiendo del momento en -
que se encuentra el individuo en la fase jurídica. 

En la práctica institucional concreta, no se puede 
olvidar que existen diversas disciplinas que se necesitan -
unir para concretar el problema y dar una respuesta global -
interdisciplinariamente; que contendrá la síntesis de la ac
ci6n conjunta de los profes1onistas que realizaron los estu
dios referentes a su área; esencia fundamental de un Estudio 
criminol6gico. 

Al respecto el Lic. Sánchez Galindo dice "solo hay 
un Trabajo Social; independientemente de que se aplique a -
diversos sectores del desenvolvimiento y actuar humanos. Sus 
técnicas deben de ser las mismas, pero atender a las partic~ 
laridades de cada sector; por otra parte, no podríamos ha -· 
blar aunque de hecho así.se haga, de trabajo ~ocial en proc~ 
raci6n de justicia, administraci6n o ejecuci6n. Advierte co~ 
gruencia la denominaci6n de trabajo social criminol6gico Pº! 
que la criminología c~ntempla al delin~uente (o criminal) en 

. toda su integridad y en las diferentes etapas por las que -
atraviez~. Así el trabajador social criminol6gico conocerá -
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al delincuente en su gestaci6n, en su medio, en su núcleo f~ 

miliar, es decir en su criminogénesis, en sus factores pr6x! 

mos y remotos, en sus m6viles y motivaciones, en sus relaci~ 
nes con las victimas y en sus "fracturas emocionales" a tra
vés de sus diferentes etapas de acciones de la justicia. 
Mientras hay incongruencia o desconocimiento por parte del • 

trabajador social de una de las etapas del proceso de la ju! 
ticia, se corre el grave riesgo de no cumplir con los objet! 
vos de la justicia integralmente, aun desde los lineamientos 
tradicionales y clásicos y mas todavía de los modernos que -
van desde el causalismo hasta el finalismo, y desde el posi
tivismo de viejo cuño hasta el humanismo científico que tra· 
ta de abolir el derecho penal. Por todas las razones anteri~ 
res, el trabajador social crimino16gico deberá conocer por • 
una parte, plenamente su ciencia, y por otra, su especiali • 

dad en todos los capítulos que implican el delito-delincuen
te-pena y procuraci6n-administraci6n-ejecuci6n y seguimiento 
post-institucional de la Justicia."18 ~ 

183 Sánchez Galindo Antonio "Ponencia presentada en el Primer
Congreso Mexicano de Trabajo Social CRIMINOLOGICO Y PENI -
TENCIARIO" enero 1984. 
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C A P I T U L O I V 

DISTINTAS RAMAS DEL DERECHO CON LAS 

QUE SE RELACIONA LA CRIMINOLOGIA. 
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IV. DISTINTAS RAMAS DEL DERECHO CON LAS 
QUE SE RELACIONA LA CRIMINOLOGIA 

4.1 Derecho Constitucional. 

Desde el momento en que el hombre entra en relaci6n 
con sus semejantes, en los tiempos primitivos, se ~nicia una
relaci6n social y por consiguiente nace así la palabra socie
dad "que designa una reuni6n de hombres en los que se produ
cen fen6menos sociales, se establecen vínculos de solidaridad 
e· instituciones econ6micas en relaci6n con sus necesidades.•~84 

Esta relaci6n tiende a alcanzar prop6sitos indepen
dientes entre sí o en un esfuerzo en comúri pero cuando son -
fines opuestos, dan nacimiento a inevitables cohflictos moti
vados por el choque de las activid~des antag6nicas de los ho~ 
bres en sociedad. En un principio estos problema~ fueron re -
sueltos mediante la fuerza física que originaba el uso de la
venganza privada, .ante la ausencia de alguien que le restitu
yera su derecho violado. 

Ante esta situaci6n que solo conducía a l~ destruc
ci6n y al exterminio de~ hombre a manos del ~ombre mismo; el
grupo social se vi6 en la necesidad de aceptar determinadas -
normas de conducta que la propia colectividad iba haciendo 

184 Jimeno Emilio "Ciencia y Sociedad el Problema de la Educa-
ci6n Moderna" Edit. Aguilar, S.A., Madrid 1952, p. 34. 
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obligatorias mediante la costumbre, regulandose así el compor 
tamiento del grupo para que nadie interfiera en los derechos
de los demás, a f~n de lograr una convivencia pacífica y arm~ 
nica. El conjunto de normas entendidas así constituye el Der~ 
cho en su sentido de manifestaci6n social humanaL entendido -
como elemento de coordinaci6n que surge na°turalmente y consti 
tuye una condici6n de vida de la colectividad. 

"Roma con el Derecho, Grecia en la Filosofía e Is-
rae! y la Religi6n constituyen y originan nuestra cultura oc
cidental. Roma es modelo y punto de partida de la ciencia ju
rídica, y al pretender desentrañar la naturaleza del Derecho, 
aparece en las In.sti tuciones Jurídicas de. Justiniano dentro -
del Corpus Juriscivilis, la clásica y célebre definici6n: De
recho Público el que concierne al Estado romano y Derecho Pri 
vado el que atafie al interes de los particulares. 11185 

"Para Roma el Derecho P~blico era el r~gimen juríd.!_ 
co de la República, la normatividad interna del Estado Romano 
el estado de Derecho del propio Estado, es decir, la Constit~ 
ci6n Suprema de Leyes para el Gobierno en su estructura de ·po 
de~ público. 11 ~ 86 -

use han comprendido dentro del Derecho P~blico~ el
Derecho ConstitucionalL Administrativo~ Internacional P~blico; 

185 Martínez de la Serna J. Antonio 11Derecho Constitucional Me 
Jticano" Edit. Porr~a, S.A. México 1983, p. ~ · 

186 Ibídem p. 4 
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Penal; Procesal, así como también el Agrario, Laboral y :Can~ 
nico. Por razones de la separaci6n Iglesia-Estado (Art. ~Q·i 

So.; 27 y 130 de la Constituci6n) excluimos el Derecho Can6-. . 
nico; sin embargo se integra al Derecho Público la institu -
ci6n del juicio de amparo, pero ~nicamente en aquello que no 
sea estrictamente parte dogm~tica, o sea fundamentalmente la 
parte orgánica, ello porque nosotros pensamos que -siguiendo 
a Roma- es Derecho P~blico el que se refiere al Estado, en -
cuyo caso en México el Derecho Constitucional y el adminis • 
trativo rigen ad hoc para el Estado, exceptuando en este Úl
timo la decentralizaci6n y la desconcentraci6n y en el ampa
ro la parte dogmática, quedando asi en pureza un Derecho ex-

- 187 
elusivo del Est.ado Mexicano.u 

Lo anteriormente expuesto por el Dr. Martínez de -
la Serna en su libro de Derecho Constitucional Mexicano, pe! 
mite tener una visi6n general de la importancia que tiene la 
Constituci6n Política Mexicana de 1917, que instituy6 una or . . . -
ganizaci6n política democrática, para que el poder de deci -
si6n resida en los poderes Ejecutivo y Legislativo• de los -
cuales se origin6 el sistema de gobierno de tipo presidencial 
y parlamentarioi dejando las acciones de protecci~n de lega
lidad, al Poder Judicial por constitucionalidad o Estado de
Derecho, 

Es importante adentrarnos un poco en los orígenes
del Estado ya que no se podrá hablar de una Ley si no se con 

187 Ibídem. p.5 
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cibe el ~mbito de aplicaci~n de la misma que es el mismo Es
tado; el Estado nace de la coexistencia permanente de una -
m6itiple cantidad de hombres. 

Existen diversas teorias sobre el origen de ~ste,
de las cuales el mtrestro Serra Rojas menciona algunas que -·
son: 

"a) Teoría del origen familiar del Estado, . 

b) Teorias del origen Violento del Estado. 

c) Teorias del Origen Convencional del Estado 

d) Teorias de la Constituci6n Espont~nea y Necesa-
ria del Estado. 0188 

Sintetizando se puede decir que ha sido a través -
de la evoluci6n social que se han manifestado las diferentes 
formas de concibir al Estado de acuerdo al procedimiento po
lítico que siguen, y así se podría hablar del nacimiento de
éste, hasta la época actuali dividi~ndolo en fases o etapas
que !\erían: 

"a) El Estado Nacional y Patrimonial que coincide
con la formaci6n de las nacionalidades euro -
peas. El Estado aqu~, es el patrimonio del mo
narca, el cual lo transmite a sus herederos. 

188 Serra Rojas Andres "Ciencia Política" Instituto Mexicano 
de Cultura, Tomo 1, México 1971; p. 19~. 
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b) El Estado Policia o Estado Gendarme, fundado en 
el liberalismo frances. 

c) El Estado de Derecho, en el que el gobernante. -
debe ser sometido a las leyes. 

d) El Estado de Justicia Social~ de Seguridad y de 
Responsabilidad Pública;. el Estado reconoce por 
fin que su misi6n no es la protecci6n exclusiva 
de los intereses particulares, por legitimos -
que ellos puedan ser, los cuales en ningu~ caso 
deben interferir en interes general .• La socie -

.dad debe considerarse en la unidad de sus pro·
blemas fundamentales dando·oportunidad a todos-

. y creando un régimen de seguridad civilizado. 11189 

Por lo tanto se puede considerar q~e el Estado es
un orden de convivencia humana de· una sociedad pólíticamente 
organizada, como fruto de una evoluci6n, y que se erige en -
un ente público superior, soberano y coactivo¡ que se asien
ta sobre un territorio y provisto de un 6rdén público¡ y es
defi.nitivo que las relaciones entre el Estado y el Derecho -
v.an unidas como un orden jurídico total sin que puedan lle -
gar a separarse, 

Al respecto "La concepci6n actual del Estado ha -
sido precisada, en su aspecto de Estada de Derecho en estos-

189 Ibidem p, 193, 
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términos por la Comisi6n Internacional de Juristas de la Ha
ya en dos campos o aspectos~ 

1) El Estado de Derecho dimana de los derechos del 
hombre, segun se han desenvuelto hist6ricamente 
en la lucha eterna del hombre en busca de la li 
bertad. 

2) Los medios de hacer efectivo el respeto a estos 
derechos son~ independencia del poder judicial, 
responsabilidad de la administraci~n por sus pr~ 
pios actos, derecho del ciudadano a elegir abo
gado y sistema policial controlado por la Ley.•~90 

De lo anterior se desprende que en el Estado se -
crean el conjunto de Leyes que van a regular la conducta hu
mana, para perseguir una conv:ivencia pacífica, 

Esas manifestaciones darln inicio a determinadas. -
normas entre gobernantes y gobernados que los obliguen a com . -
portarse de manera que se eviten conflictos entre los dere -
chos de ambos, a través de diversos ordenamientos de todas -
las rama~ jurídicas existentes, a fin de asegurar los bienes 
jurídicos que cada uno posee y que en caso de incumplimiento, 
está provisto de una sanci~n, es deC.ir, que tiene la caracte 
rística de la coacci6n. 

19"0 L6pez Nieto Francisco "El Procedimiento Administrativo",
Editorial Bosch. Barcelona 1960, p. 1~. 
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"Visto ya el Derecho del Estado Mexicano en la con 
notaci6n romana, rector interno del poder p6blico, queda el
Derecho frente al Estado, lo detentan los gobernados por de
terminaci~n dogmática de la Constituci6n en su primera parte 
comprendida desde el art~culo primero hasta el vigésimo nov~ 
no. Se refuerza el Derecho ante el Estado por el Art. 16, º! 
denando a toda autoridad ejerza ·su imperio con absoluta leg!_ 
lidad, manifestada a través de la fundamentación y motiva -
ci6n de sus 6rdenes, 

El Juicio de Amparo suprema garantía constitucio -
nal se hace presente en el Derecho del Estado, es el alma -
del Estado de Derecho y el alma mater del Derecho frente al
Estado mediante la preservaci6n de los derechos individuales 
y la legalidad, vertientes ~uya confluencia es la dignidad -
humana investida de libertad e igualdad frente a la ley. 11191 

Por lo tanto al Derecho Consti~ucional lo integran 
todas las disciplinas jurídicas en virtud de que ninguna de
ellas puede estar al margen de la Constituci6n, en consecuen 
cía se relaciona con todas, 

"La Constituci6n es la ley suprema de toda la ---
Union, con las leyes del Congreso federal que de ella emanen 
y los tratados aprobados por el Poder Legfslativo (Art.133 -
Constitucional) Todas las leyes secundarias deberán sujetar-

191 Martínez de la Serna "Derecho Constitucional Mexicano", -
E.di t. Porrúa, S. A. México 1983, p. 7 
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se a las disposiciones constitucionales, ya que no pueden -
contrariarlas ni derogarlas, Cualquiera ley que se oponga a
lo mandado por la Constituci~n, ser~ nula de pleno derecho -
por ir contra preceptos superiores de riguroso orden públi--

¡,192 co. 

''Al respecto Kelsen designa a la Constituci~n en -
sentido l~gico~jur~dico cuando instittiye un organo creador -
del Derecho, y, en sentido. jurídico positivo cuando se esta
blecen normas para la legislaci6n misma 11

,
193 

Se puede decir que la Ley es una norma en sentido
estricto que otorga derechos y exige el cumplimiento de obl! 
gaciones; ésta es estudiadaJ aprobada, sancionada y publica
da por los organos Legislativos y el Estado. Por lo tanto -
"la Ley es una norma jurídica que ha emanado del poder Legi~ 
lativo para regular la conducta de los hombres. Es una regla 
que regula todos los casos o circunstancias que reunen las -
condiciones previstas por ella pra su aplicaci~n,nl 94 

Toda norma jurídica que el individuo debe observar, 
ha de ser vigente para que tenga el carácter de obligatoria; 
pero al mismo tiempo estas tienen que ser conocidas para po
der acatarlas; a estos procedimientos o modos de car~cter for 

192 García Trinidad "Apuntes de Introducci6n al Estudio del De 
· rechó" Edit. Porrúa, S.A. México 1955, ·p. 9 -

19·3 Kelsen Hans "Teoría General del Estado" México Edi t. Nacio 
nal 1965, p. 106 citado por Martínez de la Serna Op.Cit. 7 
p. 8 . 

194 Flores G6mez Fernando y Carbajal Moreno Gustavo "Nocioncs
de Derecho Positivo Mexicano" Edic. Universales, S.A., Mé
xico 1971, p. 53 
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mal por medio de los cuales se concreta la regla jur~dica~ y 

se señala su fuerza obligatoria} son las fuentes del Derecho¡ 
y a la observancia de este Derecho se le denomina Derecho Po 
sitivo y que se entiende como "la elaboraci6n material de la 
norma jur~dica no debe t~cnicamente, obedecer a factores ar
bitrarios; se inspira én razones de convivencia, de justicia, 

de historia, etc.; que exige que se les respete~ para que el 
Derecho Positivo sea en realidad obra jurídicaJ 

5 
Siendo es

ta una de las fuentes formales del Derecho, en el orden de -
su importancia actual; ya que, hist6ricamente, la costtimbre
precedi~ a la Ley como medio de formaci6n del Derecho Positi 
vo. Por lo tanto la ley establece los principios del Derecho 
positivo y hace accesible su conocimiento a todos los miem -
bros de la sociedad. 

L~ Ley tiene determinadas caracter~stic~s como son¡ 
de general aplicaci~n a todas aqu'ellas personas que se en -
cuentran en un hecho determinado;. es obligat'oria ya que ~sta 
necesariamente debe ser cumplida y para tal caso existen 6r
ganos judiciales que obligan a la observancia de la misma, -
imponiendo sanciones a los infractores L. y debido a que las ... -
normas jur~dicas se elaboran para el futuro, una ley ser~ -
retroactiva cuando se aplica a hechos que ocurrieroq cuando
reg~a una disposici~n a~terior, sin que se p~rjudique a na-
die. 

A través de esta exposici~n se ha intentado consta 
tar como el ordenamiento jurídico ~xige una relativa paz so-

195 García Trinidad~ Op. Cit. p, 22 
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cialt esta armonía solo es posible cuando los integrantes de 
la comunidad ajustan sus actos a lo permitido por el Derecho¡ 
es obvio que cuando alguno de los miembros rompe el equili-
brio social al ejecutar la conducta prohibida, ocasione una
reacci6n violenta de la comunidad; esta reacci6n tiene por -
objeto proteger a los miembros de la misma en sus mas preci~ 
dos bienes como ia integridad corporai, la libertad y la pr2 
piedad; para tal efecto se han creado instituciones jurídi -
cas sustentadas por el Estado de Derecho, considerando a la
coacci~n conto un elemento esencial de ·~ste, por los medios ~ 

espec~ficos usados por dicho orden jur~dico, o sea a las ci! 
cunstancias para establecer las sanciones. Tambi~n en lo que 
concierne nuestra Constituci6n son preceptos jurídicos y por 
lo tanto obligatorios, ya que reunen los requisitos que la -
ley enumera¡ y ya que no es posible negar a la autoridad le
gislativa establecida por la Constituci6n, el poder de deter . -
minar y ~ormular las reglas que merecen ser erigidas en le--
yes ·aún cuando tengan. valor imperativo que contirín.a la po .... 
testad coercitiva del Estado, 
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4,2 Derecho Administrativo 

En el Derecho Administrativo se fundamenta la org~ 
nizaci6n del Poder Ejecutivo "fija las normas que rigen la
prestaci~n de los servicio~ públicos y la conducta de los º! 
ganos encargados de ella, organos que integran el poder Eje
cutivo; a éste está encomendada en principio la función admi 

. 196 . . -
nistrativa", por lo tanto las funciones del Estado desde -
el punto de vista material pueden clasificarse en dos gran -
des grupos: "las qu·e lo definen como un acto de contenido - -
real, positivo, y las que lo caracterizan o precisan en for
ma negativa. Las primeras van desde la simplista actitud de
definir el acto administrativo por encontrar en él de manera 
constante la potestad y arbitrio, hasta las definiciones mas 
elaboradas;. obteniendo de lo anterior como pensamiento defi
nitivo el de la dificultad, casi insoluble para ponerse de -

acuerdo en el contenido del acto administrativo desde el pu~ 
to de vista material. Las escuelas que perte~ecen al segundo 
grupo pueden ser menos definitivas .o menos técnicas, pero -
ofrecen un criterio mas firme sobre el punto, y así ellas e~ 
sefian que se entiende por administraci~n toda actividad del
Estado, o de cualquier otra Corporaci6n de Derecho Público -
que se desarrolle en su prQpio orden jur~dico, para alcanz.ar 
sus fines esenciales, y no pertenez.ca a la esfera de la fun

ci6n legislativa ni a la de la Administraci6n de Justicia.1119 7 

196 García Maynes Eduardo ''Introducción al Estudio del Dere-
cho, "Edit. Porrua, Revista de Derecho y Ciencias Sociales, 
México 1941. 

197 "L6pez Velarde Guillermo "Apuntes de Derecho Administrati
vó" Edit. Rapsa, México 1954, p. 12 
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D,,. lo anterior se desprende que la divisi~n de pod! 
res, de acuerdo al Art, 49 Constitucional, es un conjunto de
principios reconocidos por la Constituci~n que tienen por ob-

. jeto limitar y distribuir· equílibradamente, las f~cultades -
entre. los poderes de un Estadot denominandose competencia, la 

cual se fija atendi~ndo a las funciones específicas de cada~
Poder. La diferencia que existe entre la funci6n jurisdiccio
nal y administrativa consiste precisamente en que, al reali -
zar la primera, procede el Estado por cuenta ajena, es decir, 
substituyendo a los particulares; en tanto que al ejecutar la 
segunda lo hace por cuenta propia, Por lo tanto la actividad
administrativa tiene como fin la satisfacci~n directa de los
intereses públicos garántizados por el derecho objetivo; míe!! 
tras que la de los organos jurisdiccionales son los que se -
concretan a eliminar los obstáculos que se opongan al cumpli
miento de las normas jurídicas, garantizando así en forma in
directa los intereses de los particulares. 

"El Presidente de la República conforme al Art. 89-
de la Constitución en el párrafo II designa nombrando y reco
nociendo libremente a todós los Secretariós de Estado, Jefes
de Departamento y-Directores de organismos descentralizados y 

fte participaci6n estatal, los cuales forman todo el Gobierno
Federal referido a la Aclministraci6n Públicai a los Ministros 
de la Corte y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia -
del Distrito Federal con ratificaci6n respectivamente del Se-

. 198 
nado.y C'mara de Diputados (Art. 89 fracc. 111 y XVIII)" 

-198 Mardneí de la Serna Juan Antonio "Derecho Constitucional 
MexiCano" Edit. Porrua, S.A. 198~, p, 162 
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Art. 90 ... La administraci6n Pública federal será-
centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que e! 
pida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden ad
ministrativo de la Federaci6n que estarfo a cargo de las Se
cretarias de Estado y Departamentos AdministratiYos y defini 
r~ las bases generales· de creaci~n de las entidades paraest~ 
tales y la interv:enci~n del Ejecutivo Federal en su operaci?n. 
Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades pa . - -
raestatales y el Ejecutivo Federal o entre ést&s y las Secre 
tarias de Estado y Departamentos Administrativos. 199 

Para efectos de este trabajo, se tomaran en cuenta 
las funciones de las Instituciones que se encuentran direct! 
mente relacionadas con la administraci6n de Justicia. En la 
Constituci6n, en la llamada parte orgánica, se organiza la -
estructura de la administraci6n de justicia; ejerciéndose -
por uno de los tres poderes que concuerren, al ejercicio de
la soberanía del Estado: El Poder Judicial. 

Al respecto dice el Sr. Martínez de la Serna "El -
Poder Judicial como contralor de la Constitncionalidad; deb! 
do a que el control político de la Constituci6n excluye al
Poder Judicial, el cual a su vez genera el control jurisdic
cionaL"lOO y el Art. 94, .. Se deposita el ej ~rcicio del Po -
der Judicial de la Federaci6n en una Suprema Corte de. Justi~ 

199 Constituci6n PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos. --
Edit. Porr6a, s;A. . 

200 Martínez de la Serna Jorge "Derecho Constitucional Mexic! 
no" Edit. Porr~a, S.A. México 1983, p. 347. 
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cia, en Tribunales de Circuito, colegiados en materia de am
paro y unitarios en materia de apelaci6n, y en Juzgados de -
Distrito.,, 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n se coro-
pondrá de once ministros L. de magistrados en los tribunales -

de Circuito y de jueces en los Tribunales de Distrito. Todos 
estos funcionarios son competentes para conocer del Juicio -
de Amparo, y a la vez.,. son titulares del Poder Judicial Fe 
deral. 

Características especiales del Poder Judicial de. -
la Federaci6n: "ademas de su funci~n 16gica de conocer los -
Juicios Federales, conoce, ya como características especia -
les, en Juicios de Amparo, sobre la constitucionalidad de los 
actos de toda autoridadL dentro del Juicio de Amparo, adem~s 

de la tutela de la Constituci6n y por virtud de ello mismo~
el artículo 16 extiende su protección a todo el Estado de. -
Derech~, garantizando la seguridad juridica. 11201 

Su competencia: "Las garantías individuales deben
su nombre a~ Juicio de Amparo que protegé los derechos indi
viduales y así surge el vocablo garantía individual, que no
es sino el Derecho garantizado frente al Estado m~smo. La -
parte dogmática de la Constituci6n es tradicionalmente cons! 
derada del Art. lo. al zg y son los que se garantizan por m~ 
dio del juicio extraordinario de amparo a cargo del Poder Ju 
dicial Federal."~OZ 

201 Ibídem p. 319 

202 Ibídem p. 341 
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Art, 104. - Corresponde a los Tribunales de la. Fe- -
deraci6n conocer~ 

1. De todas las controversias del orden civil o cri 
minal que se susciten sobre el cumplimiento y -

aplicaci~n de leyes Federales o de los Tratados 
Internacionales celebrados por el Estados Mexi-

203 cano, •. 11 · -

Con lo anterior ha quedado asentado, que es a 'tra
vés del Poder Judicial que el Estado otorga garantías a to -
dos los ciudadanos y los protege a través de las Institucio
nes que lo representan; siendo la mas importante, la protec
ci6n de las garantías individuales de cualquier sujeto, te -
niendo la· opci6n de manifestarlo cuando estas se vean lesio
nadas, a través del Juicio de Amparo, que se encuentra repr! 
sentado por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, por -
mandato constitucional. 

203 ,Constituci~n Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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4,3 Derecho Penal 

El Derecho Penal ha estado determinado por esa Pª! 
te del poder que regula las relaciones intersociales con ca
rácter de normatividad de orden y Derecho Pdblico, ha sido. -
denominado desde lejanos tiempos, en foTmas tan variadas co· 
mo diferentes han sido los enfoques filos6ficos a que ha te
nido que responder; hoy se le denomina Ciencia Penal en for
ma general, pero de lo primero que se conoce fué·e1 juspu -
niendi de los romanos, deTecho de penar, derecho criminal, -
etc," 204 

En esta disciplina fu~ el legislador o mejor el Po 
der P6blico, que de las diferentes conductas hi~o una recopl 
laci6n de las mas nocivas, y las que efectivamente dafiaban -
a la comunidad, las incluy6 en la lista de los "delitos"~os_ 
hasta formar el c6digo de las penas. Con el objetivo funda -
mental de lograr el: orden ~6blico, bien com6n; seguridad; -
salud del pueblo y de la comunidad; y otras mas que el gober 
nante en turno (en la historia pol~tic~ de todas las nacio • 
nes) ha considerado como nocivasª sin embargo, a trav~s de • 
la historia ha quedado demostrado que ha servido a intereses 
egoístas, debido a que los grupos en el poder involucran de~ 
tro de lo que efectivamente dafia a la sociedad muchas otras· 
conductas que en realidad no son nocivas: pero que tomándo -

·2Q4 Malag6n Barcelo Javier "Notas para la Historia del Procedí 
mientó Criminal" Revista de la Facultad de Derecho de MéxI 
·co, ri6m. 5 Tomo II Enero-Marzo 1952, p. 149 

205 C6digo Penal Art, 7 Acto u omisi6n que sancionan las leyes 
pénales, 
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las por tales~ protegen sus propios intereses de dominación
º de clase. 

"En M~xico Raul Carranca y Trujillo estima que el
Derecho Penal, objetivamente considerado, es el conjunto de
leyes mediante las cuares el Estado define los delitos, de -
termina las penas imponibles a los delincuentes y _regula la
aplicaci6n concreta de las mismas a los casos de incrimina -
ci~n" 2º~ A la vez, incuestionablemente el Derecho Constitu -
cional es quien señala al Penal su orbita de acción, ya que
la Constituci~n es la Ley Fundamental en la vida del Estado, 
y marca el cauce del Derecho Penal. 

"La expresi6n Derecho Penal, como certeramente a -
firma Magiori, se aplica para designar tanto el conjunto de
normas penales (ordenamiento jurídico penal) cuanto a la cien 
cía del Derecho Penal, estimada como una rama del conocimie~ 
to humano compuesta de un acervo de nociones jurídicas de n! 
turaleza intelectual. Puede definirse. segun se haga referen
cia al sistema de normas, o bien al de conceptos científicos 
sobre el delito, el delineuente y la Pena. 11 ~ 07 

El Derecho Penal consta de una parte gene~al que -
representa el aspecto "4octrinario y científ~co del Delito y 
se le denomina Dogmática Jurídico Pena1 1120 ~ y habla de los -

206 Castellanos Tena Fernando "Lineamientos elementales de De 
recho Penal" Edit. Porrúa, S.A .. , México 1967, p. 21 

201 Castellanos Tena Fernando "Lineamientos Elementales de De 
recho Penal" Edit. Porrúa, S.A., México 1967, p. 19, 

208 Op. Cit. p. 24 
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diversos elementos constitutivos del todo conceptual denomi 
nado delito~ "es la diciplina cuyo objeto consiste en descu
brir, construir y sistematizar los principios rectores del -
ordenamiento penal positivo 11

•
209 

DeP1-ro de los elementos, segun la "noci6n jurídico 
substancial de. Jimenez de Asúa: delito es el acto típicamen

te antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones ob
jetivas de penalidad, imputable a .un hombre y sometido a una 
sanci6n penal;h~ 10 se incluyen como elementos del delito las
siguientes características: 

ACTO HUMANO 
ACTO TIPICO 
ACTO IMPUTABLE 
ACTO CULPABLE 
ACTO ANTIJURIDICO 
ACTO PUNIBLE 

Por la acci~n se entiende "que es aquella conducta 
desplegada por el hombre y .que por adecuarse o realizar el. ~ 
supuesto, permite que sea aplicado el acto coactivo estatal, 
siempre· y cuando no este justificado y sea reprochable. 11211 

La segunda característica, la constituye la tipici
dad que por ser uno de los pilares del Derecho Penal se con-

209 Ibídem p, 24 

210 Ibidem p. 122 
211 González de la Vega Rene "Comentarios al C~digo Penal'', 

p. 12 
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siderar~n los siguientes conceptos: "e~ la descripci6n objeti:_ 
va y·material de la conducta prohibida, que ha de realizarse
con especial cuidado en el Derecho Penal. ,,212 

"Es una de las características de la conducta para
que pueda constituir un delito;. su funci6n es la de verificar 
si dicha conducta realiz~ la hip~tesis prevista en la norma~13 

Lo anterior representa uno de los elementos mas im
portantes y revolucionarios de la Moderna Ciencia del Derecho 
Penal;. esta caracter~stica representa una actividad descrip -
tiva que sirve para confrontar y comparar el tipo o modelo -
descrito por la ley en un C~digo Penal, con la conducta que -
se atribuye a la persona acusada de haber cometido un hecho -
delictuoso;· por lo tanto se puede •firmar que tipificar una -
conducta significa que la misma es considerada como antiso -
cial y en consecuencia se eleva la referida conducta a la ca
tegoría de norma jurídica y se inc1uye en el _C~digo de Penas
º penal y en lo sucesivo todas las conductas análogas que co
metan las personas, ser~n delictivas; ya que el Estado estima 
que un hecho que dafia, lesiona, o pone en peligro los bienes
.que jur~dicamente debe de proteger, se encuentran penalmente
tutelados y descritos en los marcos de la ley, reuniendo to -
dos los elementos que se exigen; por el contrario si no exis
te exacta adecuaci?n entre la conducta comparada con el tipo
legal no se puede considerar integrada la característica de -
la tipicidad. 

212 Fernández. Doblado Luis "Tipif icaci6n y destipif icaci6n" R! 
visti.Mexicana de Justicia, No. 1 Vol,I Enero-Marzo 1983,-
M~xico, D.F. p. 195 . 

213 Gonz~lez de la Vega Ren~, "Comentario al C6digo Penal"p,12 
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La caracter~stica de Imputabilidad es fundamental
mente de naturaleza subjetiva que se refiere a la conciencia 
de querer y conocer. "La imputabilidad es la capacidad de co 
nocer la específica prohibici6n pena1. 11214 

En la.medida que las personas reunen condiciones -
mínimas y elementales que permiten desarrollar funciones in
telectuales y volitivas, estamos aptos para querer y conocer 
es decir, desear desarrollar conductas y conocer la trascen
dencia de las mismas. 

La culpabilidad se entiende de orden subjetivo y.

"en la culpa no se quiere el resultado penalmente tipificado, 
mas surge por el obrar sin las cautelas y precauciones exigi 

. ú 215 -das por el Estado para asegurar la vida en com n." "En la 
actualidad, es opini6n dominante en la doctrina penal de que 
la culpabilidad ha de entenderse como reprochabilidad, o en
otr.as palabras como juicio de reproche que se hace al 'sujeto 

que realiz6 una acci6n antijurídica, pudiendo haber actuado-
216 de otra manera." 

·Existen con relaci6n a este concepto, corrientes -
tan variadas que por no ser el tema fundamental, solo se to
mará en cuenta su implicaci6n positivista y que al respecto
nos señalan "culpabilidad de acto y culpabilidad de autor en 

214 González de Mariscal Olga Isl.as "Contenido de las Normas 
Penales" Revista Mexicana de Justicia.No. 1 Vol. I Enero
Marzo 198~, M~xico, D.F. p. 79. 

21s·Castellanos Tena Fernando Op. Cit. p. l~~ 

216 Mo.reno Hernández 'Moises "Consideraciones Dogmáticas Políti 
co Criminales en torno a la culpabilidad" Revista ·Mcxicána 
de Justicia No, 1 Vol, I Enero·Marzo 198~, M~x.D.F. p.176. 
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donde dichos planteamientos se acercan en gran medida a los

de la peligrosidad del positivismo, por lo que el pensamien
to de Welzel-en el cual se funda el autor- debe ser entendi
do en el sentido de que el tomar en consideraci6n la "condu~ 
ci6n de la vida", no es para fundamentar la culpabilidad si
no para mejor explicar.un hecho y mejor graduar la propia·

culpabilidad, y en su caso, para mejor individualizar la pe
na o la medida aplicable frente al hecho cometido. ''. 217 

Por determinaciones sistem6ticas se ha considera-
do que la culpa es el presupuesto de la punibilidad y al re~ 
pecto se considera: "la punibilidad (merecimiento de una pe

na) no adquiere el rango del elemento esencial del delito -
porque la pena se merece en virtud del comportamiento; esta
es la calidad de la conducta, la cual por su naturaleza típ! 
ca antijurídica y culpable, amerita la irnposici6n de la pe -
na; la pena es el castigo legalmente impuesto por el Estado

al delincuente para garantizar el orden jurfdico1 es la reac 
ci6n.del Poder P6blico frente al delito. 11218 

El concepto de antijurídico se tomar& de acuerdo -
con lo descrito por -Vela Trevifio- y que se fundamenta en el 
siguiente razonamiento: "en el tipo siempre existe ~a des -
cripci6n de una conducta hipotéticamente val~rada como con -
traria al derecho¡ al adecuarse una particular conducta a -· 

217 Ibídem p. 176 
218 Castellanos Tena Op. Cit. p. 122 
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cualquier tipo surgiendo con ello la adecuaci6n o subsunci6n, 
se está concretando la hip6tesis del tipo, por lo que mien
tras no haya una definicf6n con fue~za excluyente, la conduc 
ta, por ser típica, se supone igualmente antijurídica". 219 -

La antijuridicidad por lo tanto constituye todo h~ 
cho que se encuentra sancionado por las leyes penales, sien
do esta de orden puramente objetivo externo. Existen por lo
tanto hechos o conductas típicas que no son antijurídicas -
por "causas de justificaci6n como: Legítima Defensa, Estado
de necesidad como a)el aborto terapeutico y b) el robo de i~ 

digente para la satisfacci6n de sus necesidades indispensa -
bles. e) el cumplimiento d~ un deber. 1122º 

Cuando se han reunido las características antes -
mencionadas se ha llegado a la conclusi?n de que se ha come
tido un delito, y que se debe aplicar una pena o una medida

de Seguridad, al respecto se considerará el siguiente conce~ 
to: "la pena es la real privaci6n o restricci6n de bienes -
del autor del delito, que lleva a cabo el organo Ejecutivo -
para la Prevenci6n especial; y determinada en su máximo por
la culpabilidad y en su mínimo por su repersonalizaci6n. De
aqui se deriva que: del autor del delito, que lleva a cabo -
el organo ejecutivo para la prevenci6n especial, y determina 
da en su máximo por la culpabilidad y en su mínimo por su re 

219 Vela Treviño Sergio "La antijuricidad en la tentativa" Re· 
vista Mexicana de Justicia, Op. Cit. p. 150 

22P Manual de Introducci6n a las Leyes Penales Serie Manuales 
de Enseñanza s, Biblioteca Mexicana de Prevenci6n y ReadaE 
taci6n Social. Inst. Nacional de Ciencias Penales, 1976. 
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personalizaci6n. De aqui se deriva que: 

1) La pena es un hecho particular y concreto. 

2) Su instancia jurídica es la ejecutiva. 

3) La pena es real privaci6n o restricci6n de bienes del au
tor del delito. 

4) La legitimaci6n de la pena emerge de la existencia del de 
lito plenamente probado. 

5) La pena es tan solo para sujetos imputables. 

6) La funci6n de la pena es la prevenci6n especial. 

7) No hay pena sin punici6n. 112 U 

La inimputabilidad se entiende por determinaci6n -
de la ley a los menores de edad que cometan cualquier hecho
que sea considerado en contra de los preceptos de una ley P! 
nal, as~ como a los que sufren anormalidades .mentales y los· 
sordomudos, Art. 67-68 y 69 del C6digo Penal; "se les recluí 

rá en escuelas o establetimientos especiales ... '' y que den -
tro del C6digo Penal se establecen como "medidas de Seguridad 
las cuales son accesorias, sustitutivas o alternas de las -
penas" Art. 24 C6digo Penal·. 

El Derecho Penal a la vez se ocupa de las Penas y

Medidas de Seguridad que deberan aplicarse a los delincuen ~ 

221 González d·e Mariscal Olga Islas, "Contenido de las Normas 
Penales•• Revista Mexicana de Justicia No. 1 VoI, I Enero
Marzo, M~xico, D.F. 1983, p, 79. 
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tes; al respecto "la pena debe aspirar a los siguientes fines: 
obrar en el delincuente, creando en él, por el sufrimiento, -
motivos que le aparten del delito en lo porvenir y reformarlo 
para readaptarse a la vida social. 11222 

DentrQ de las penas se encuentra la siguiente clasi 
ficaci6n: "intimidatorias, correctivas. y eliminatorias. 11223 -

"El C6digo Penal en su Art, 24 dice: Las penas y m~ 
didas de Seguridad son~ 

l. Prisi6n. 

22Z 

223 

2. Derogada. 
3. Reclusi6n de locos, sordomudos, degenerados y de 

quienes tengan el hábito o la necesidad de consu 
mir estupefacientes o psicotr~picos. 

4. Confinamiento. 
S. Prohibici6n de ir a lugar determinado, 
6. Sanci6n Pecunaria. 
7. Pérdida de los instrumentos del delito. 
8. Confiscaci6n o destrucci6n de cosas peligrosas o 

nocivas. 
·9. Amonestaci6n. 

10, Apercibimiento. 
11. Cauci6n de no ofender. 
12. Suspensi6n o privaci~n de Derechos. 
13. Inhabilitaci6n, destituci6n o suspensi6n de fun

ciones o empleos. 

Cuepo Calen citado por Cast.ellanos Tena en "Lineamientos 
de Derecho Penal". Edit. Pórr~a,S.A. M~xico, D.F. p. 286: 
Castellanos Tena, Op. Cit. p. 287, 
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14. Publicaci6n especial de sentencias. 
15. Vigilancia de la policía. 
16. Suspensi6n o disolución de sociedades, 
17. Medidas tutelares para menores y las de más que

fijen las leyes." 224 

u Se han clasificado por la doctrina como penas - -
(medios fundamentales de lucha contra el delito): 

L Prisión. 

2. Sanción Pecunaria. 

3. Suspensi6n o privaci6n de derechos. 

4. Inhabilitaci6n, destituci6n o suspensi6n de fun
ciones o empleos. 

5. Publicación especial de sentencias. 

Se clasifican como medidas de seguridad (constitu -
yen una defensa contra el peligro de nuevos delitos por par
te del delincuente) 

1, Reclusión de locos,sordomudos, degenerados y - -

quienes tengan el hábito o la necesidad·de consu 
mir estupefacientes o psicotr6picos, 

2. Confinamiento. 

3. Prohibici6n de ir a lugar determinado, 

224 C6digo Penal para el Distrito Federal en Materia del Fue
ro Común y para la Re.pública en Materia del Fuero Federal. 
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4, Pérdida de los instrumentos del delito, 

5, Confiscaci6n o destrucci6n de cosas peligrosas

º nocivas. 

6. Amonestaci6n. 

7. Apercibimiento. 

8. Cauci6n de no ófender, 

. 9. Vigilancia de la policia • 

10, Suspensi6n de disoluci6n de sociedades. 

11. Medidas tutelares para menore~. 

Las medidas de seguridad son accesorias, sustituti 
vas o alternas de las penas. 

Dentro del catálogo de penas que este precepto co~ 
templa, se consideran como sanciones privativas de la liber
tad corporal! la prisi6n y reclusi~n. En algunos casos pue
den quedar comprendidas bajo este rubro, las medidas tutela
res para menores. 

Como sanciones que únicamente restringen la liber
tad son: las de confinamiento y las de prohibici6n de ir a -
lugar determinado. 

Las penas o medidas patrimoniales se integran con
las sanciones pecuniarias (multa y reparación de dafio); tam
bién se incluye la pérdida de los instrumentos del delito y

la confiscación o destrucci6n de cosas peligrosas o nocivas. 
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Las sanciones privativas de derechos son: las.de -
suspens i?n o pri vaci6n de derechos~ des tituci~n o suspens i6n 
de funciones o empleos y suspensi6n o disoluci6n de socieda
des. Como tratamiento podemos considerar la reclusión de lo
cos, sordomudos, degenerados o toxicomanos y las medidas tu
telares para menores. 

La amonestaci6n, el apercibimiento, la cauci6n de
no ofender y la vigilancia de la policia, son clasificadas -
como medidas de simple seguridad, 11 tl 25 

Dentro de la aplicaci6n de las sanciones se indica: 
Art. 51.- Dentro de los limites fijados por la ley, los jue
ces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para -
cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exterio -
res de ejecuci6n y las peculiares del delincoente, 11226 

Al respecto se tomará en cuenta "el. Código de 1871 
de Martínez de Castro, establecía tres terminas en las penas: 
m~nimo, medio y máximo, los cuales se aplicaban en funci6n -
de los catálogos de atenuantes y agravantes. La Legislaci6n
de 1929 adopt6 el mismo sistema, con una variante: el juzga
dor podía tomar en cuenta, para la fijación concreta de la -
pena, agravantes y atenuantes no expresados por la ley, de -
acuerdo a la magnitud del delito y sus modalidades, así como 
de conformidad con las condiciones peculiares del delincuen
te. "227 

2~5 González de la Vega Rene "Comentarios al Código Penal" Car 
~enaé Editor y Distribuidor; México,D.F., 1981,~.48 y 49.-

226 C6digo Penal. 
227 Castellanos Tena Op. Cit. p. 290. 
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Los jueces ademas de esta facultad potestativa po
drán sustituir sanciones (art. 73 al 76 del C6digo Penal) y

otorgar la Condena Condicional. Art. 90 del C6digo Penal. 

"La individualizaci~n significa el adaptar la eje
cuci6n de una pf:lna a las caracter~sticas personales del de -
lincuente, pena que ha sido determinada por el juez, tomando 
en cuenta principalmente el delito cometido y el daño causa
do, y de acuerdo a la enunciaci6n de la legislaci6n. 11228 

La individualizaci6n legal de la cual se acaba de
hacer menci6n, solo es aproximada, ya que la ley por ser gen~ 
ral y abstracta, no le es posible precisar todos los casos -

particulares y concretos; de ahi la trascendental importan -
cía que debería desarrollar el juez en la individualizaci6n
de una pena justa y equitativa que le correspondería a cada
sujeto en particular. Esta posibilidad de llevarse a cabo, -
esta en relaci6n directa del margen discrecional que el le -
gislador otorga a los organos jurisdiccionales encargados -
de aplicar la ley penalL por lo que ser~a conveniente la as~ 
sqría de técnicos que de acuerdo con los estudios requeridos 
para cada caso específico, se adoptara realmente un sistema
de penas alternativas y flexibles, dentro de las penas fija
das. 

Ahora bien en cuanto a la individualizaci6n Ejecu
tiva es indispensable que exista congruencia con la ejecu --

z,zg. Rodríguez Manzanera Luis "lntroducci6n a la penolog~a" 
Edit~ Porr6a, S.~., México 1979. . 
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ci6n de las. sanciones, ya que en definitiva de esto depende
rá, que el hombre que se ha hecho acredor a una condena se -
convierta en un delincuente habitual. Esta es la etapa de la 

aplicaci6n real de la pena, en donde se necesita no solo de
las instalaciones adecuadas, sino tambi~n de los técnicos y

personal preparado, as1 como de una coherencia real entre la 
teoría y la pr~cticai ya que aunados estos dos factores, los 
individuos que tengan derecho a la Libertad Prepara·toria_, a
Beneficios Preliberacionales, y a la Remisi6n Pkrcial de la· 
Pena;_ comenzarán a tener confianza en la justicia y en las. -
Instituciones. 

Debido a que en México no existe el sistema de pe
nas indeterminadas, puede hablarse de una indeterminaci6n, -
al poderse aplicar los beneficios antes mencionados. 

Medidas de Seguridad. 

Es a la luz de la Escuela Positiva, y principalme~ 
te con las ideas de Ferri, donde alcanza la medida de segu -

ridad su verdadero caracter de instituci6n. 

Si bien la pena y la medida de seguridad tienen su 
origen en la ley, la primera como resultado de un hecho ilí
cito, es una consecuencia jurídica;en cambio la medida de S! 
guridad no es una consecuencia desde el momento en que no es 
una sanci6n, las medidas de seguridad, no san consecuencias
jurídicas de la sanci6n porque pueden aplicarse en donde no~ 
hay delito, 
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Dado el carácter intimidatorio de la pena, se pre
tende contener la delincuencia mediante la ejemplaridad, si
guiendo el viejo sistema de infundir temor a los integrantes 
de la sociedad, con el objeto de evitar la realizaci6n de ·as 
tos criminales futuros;_ un contraste la medida de seguridad

realiza la defensa social sin permitir el ataque, por ser e~ 
presamente preventiva, de ninguna manera podría ser represi
va por' raz6n de su fin. 

"La pena se establece y se impone al culpable a -
consecuencia de un delito, la medida de seguridad se funda -
en el carácter dañoso o peligroso del agente, en algo rela -
donado con una acci6n punible. 11229 

Por lo tanto la medida de seguridad se impone en-
atenci6n a la peligrosidad del delincuente pero en relaci6n
a una acci6n punible. 

229 Cuello Calon Eugenio -Derecho Penal Tomo II- Edit. Temis 
Bogotá 1954, p. 403 
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4,4 Derecho Procesal Penal 

Dentro de las ciencias penales se reunen aquelias
que tienen por objeto principal al delito y al delincuente;
el derecho penal se concreta, -dicho escuetamente por haber
.se tratado en el capitulo anterior-, a la fijaci6n de los d~ 
litos y de las penas, as~ como la determinaci6n de las re -
glas de responsabilidad~ pero para llevar a cabo esta dinám! 

ca, se apoya en el Derecho Procesal Penal,ya que 6ste esta -
blece los caminos para la imposici6n de las consecuencias j~ 
rídicas que trae consigo la comisi6n de un delito; a la vez
"el derecho procesal penal fija, por otra parte. las estruc
turas de autoridad necesarias uara el despliegue de la acti
vidad juzgadora o enjuiciadora del Estado, es decir los 6rga 
nos a los que se confía una directa acci6n en el proceso, 11230 

De lo anterior se desprende que el proceso consti
tuye el instrumento para la actuaci6n del derecho penal en -
cada caso concreto. Dentro de la Constituci6n Política se en 
cuentran estipulados los derechos del hombre; derechos huma
nos, públicos subjetivos o garantías individuales; así como
las normas destinadas a estatuir los principios básicos del
procedimiento penal. 

"A lo largo de la historia han brotado y prospera
do tres sistemas procesales básicos: inquisitivo, acusatorio 

2.:$0 García Ramírez Sergio "Manual de Introducci6n a las Cien· 
cias·Penalés " Serie Manuales de Enseñanza/S Biblioteca • 
Mexicana de Prevenci6n y Readaptaci6n Social. México 1976, 
p. 108. 
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y .mixtoL en cada uno de ellos juegan de diverso modo los --
organos estatales y los particulares, El procedimiento mixto, 
confluencia de los otros dos, surgi6 con la Revoluci6n Fran
~esa; y el procedimiento penal se dividi6, a grandes rasgos
en dos etapas~ la instrucci6n, destinada a reunir pruebas -
del delito y de la participación, en la que domina la influe!! 
cia del r6gimen inquisitivo, y el plenario o juicio en estric 
to sentido, dedicado a la Yaloraci?n de las pruebas acopiadas, 
a la recepci?n de nuevas probanzas y al an~lisis de los arg~ 
mentos jurídicos con vis tas a la emis i~n de la sentencia, ·p~ 
r~odo influido sobre todo, por elementos acusatorios. Otros
de los datos fundamentales 'que se acostumbra adscribir al si!_ 
tema mixto es la existencia de un 6rgano formal y oficial de 
acusaci6n, denominado Ministerio P~blico o Fiscal, De todo -
ello resulta el sistema mixto que es el que hoy prevalece en 
el mundo entero inclusive en México, 112~ 1 

Cuando se viola la ley penal, o sea cuando se co -
mete un delito, surge la necesidad de reparar el orden jurí
dico violado, así como de averiguar la verdad, es decir de -
q~e manera ocurrieron los hechos cuya ~jecuci6n implica la -
comisi~n del delito, pero es indispensable que al individuo.
que se le imputa el delito, antes haya sido sometido a un pr~ 
ceso penal. "Este se encuentra regulado por di versos· 'cuerpos 
legales reglamentarios~ La Constituci?n Pol~tica de los Es-
tados Unidos Mexicanos, 1917; C6digo de Procedimientos Pena
les~ Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia~ --

231.Ibidem p. 116 
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Ley Orgánica del Poder Judiciali y diversos reglamentos y 
circulares que conforman la malla normativa que regula el 
Procedimiento Pena1.u 232 

Las cuatro grandes etapas en las que puede desarro 
llarse el procedimiento son las siguientes: 

1) Averiguaci6n Previa. 

2) Instrucci6n, 

3) Juicio. 

4) Impugnaci6n ,"11 233 

La Averiguaci6n Previa-Art. 16-19-21 Constituci6n
Po1Ítica de los Estados Unidos Mexicanos- se inicia desde el 
momento en que se ha cometido la violaci6n a la ley y se - -
practican diligencias por parte de las autoridades que al -

mando del agente del Ministerio 'Público real-izan labores de

investigaci6n tendientes a comprobar la acci6n u omisi6n - -
constitutiva del delito, así como investigar quien o quienes 
son los autores o·responsables. Una vez com~robados la comi
sión de los hechos denunciados y detenido el presunto o pre
suntos responsables, se procede a levantar un acta que se d! 
nomina de Policía Judicial_, en la que se hace constár todas
y cada una de las pruebas, que tiendan a comprobar el hccho
cometido, a esto se denomina 11comprobar el cuerpo del delito 

·I, 

232 Cosacou/Gustavo y otros 11Duraci..6n del Proceso Penal en Mé 
xico 11 Cuadernos del InstitUto Nácional de Ciencias Pena.".:"' 
les No. 12, M~xico, D.F. 1983, p. 25 

233 Ibidem p. 25 
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y la probable responsabilidad, piezas maestras del proceso P! 

nal, que cobran especial importancia en el auto de formal pr! 
si6n o de sujeci6n a proceso. 112 ~4 

"La averiguaci6n previa es una etapa procedimental
de carácter admi~istrativo, es decir, no judicial. El Minist! 

rio Públi~o es el director de las actividades que a partir de 
una denuncia, acusaci6n o querella, deben culminar con alguna 
de las decisiones siguientes: archivar lo actuado. eiercitar
la acci6n penal ante el iuzgador (consignaci6n) o suspender -
la investigaci6n oor falta de elementos para continuarla, de

iándola en reserva. 11235 

La denuncia es una exposici6n de conocimientos que
un particular o funcionario hacen ante la autoridad enterand~ 
la de la comisi6n de un delito perseguible de oficio, es de -
cir que se debe y puede perseguir y sancionar sin tomar en -
cuenta la desici6n de los particulares; la querella es tam -
bién la exposici6n de conocimientos de un hecho delictivo sin 
embargo ésta debe hacerla a-voluntad la victima o las persa -

nas legitimadas para tal efecto. 

Se considera de fundamental importancia señalar las 
características de la instituci6n del Ministerio Público vi-
gentes desde la Constituci6n de 1917. 

234 García Ramirez Sergio Op. Cit. p; 129 

235 Ibídem p. 52 
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11 1, ~ El ministerio público es un cuerpo 01·gáníco, con -
unidad indivisible en sus funciones y jerárquico,
º sea que no obstante la pluralidad de personas fi 
sicas, la instituci6n es un solo ~rgano, donde na
die actua en nombre propio, sino que todas las fu!! 
ciones emanan de la misma institucí6n. Todos sus -
miembros actuan bajo las 6rdenes de un Procurador
General. 

2, ... Es representante de la sociedad_, por lo tanto ac -
túa con independencia de la parte ofendida, D.efie!! 
de los intereses sociales con toda buena fé, 

3.- Es una institución federal, debido a que emana de
la Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos, -
por lo que ningun Estado de la República puede - -
prescindir del ministerio público. 

4.- Es independiente en sus funciones, a pesar de que
el Procurador General es nombrado por el Presiden
te de la República, o por los Gobernadores de los
Estados. 

s.- Es irrecusable¡ sin embargo los agentes del minis
terio p~blico en lo particular deben excusarse - -
cuando haya motivo para ello. 

6.- Tiene el monopolio de la acci6n penal, que es p~·
blica e indivisible. 
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7,- Contra sus actos no es procedente el amparo. 

8.- Tiene como atribuci6n fundamental intervenir en to 
dos los asuntos que afecten el interés público. 

9.- Es una instituci6n que vela por la legalidad y !a
pronta y expedita administraci6n de justicia. 

10.- Por mandato constitucional tiene a sus 6rdenes a -
la policia judicial. 

11.- Actúa en dos formas perfectamente delimitadas: co
mo autoridad durante la averiguaci6n previa, y co
mo parte en el proceso. En el período de investig.!!_ 
ci6n deberá comprobar el cuerpo del delito y la -
presunta responsabilidad del inculpado, hecho lo -
cual ejercitará la acci6n penal, 

Una vez iniciada la investigaci6n se lleva a termi 
no sujetandose al principio de la legalidad; ejercitando es
te de manera exclusiva la acci6n penal a través del acto - -
procedimental denominado consignaci6n. 112 ~ 6 

Una vez que se han especificado ampliamente las ca 
racterísticas del ministerio público, se observará facilmen
te, que tan determinante resulta su actuaci6n dentro del ám
bito. penal, tanto objetiva como subjetivamente. 

236 García Ramírez Serg~o Op. Cit. p, 91 y 92 
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La averiguaci6n previa no tiene limite desde el -
punto de_ 'l[ista temporal,, sal~o indirectamente cuando un indi 

viduo es detenido in fraganti (momento de cometer el delito) 
el ministerio público debe ponerlo de inmediato a disposici6n 
del juez competente. A la vez "la reforma procesal de 1971-
facult~ al ministerio público para conceder directamente la· 
libertad bajo cauci~n a quien hubiese cometido, por culpa o· 

imprudencia, algún delito con motivo del tránsito de vehícu
los, siempre que el infractor no hubiese abandonado a los le 
sionados, en caso de haberlos. 112 ·}7 

Una vez ejercitada la acci6n penal, con la consig
naci6n respectiva, el proceso propiamente se inicia cuando -
un asunto penal queda radicado ante el 6rgano judicial, o -
sea que el juez o juzgador al dictar el auto de radicación -
toma conocimiento de la entrada de la demanda y fija su com
petencia, 

A partir de este momento se suceden actos que se -
contemplan dentro de las garantías individuales ordenadas 
por la Constituci6n, y que cuentan de momento a momento. 

En el caso de que el juez dicte el auto de radica
ci6n sin encontrarse el .sujeto detenido; 6st~ dicta la orden 
de aprehensi6n y si el delito que se imputa puede sancionar
se con pena alternativa o no privativa de libertad, se libra 
orden de comparesencia; otra garant~a básica del proceso que 

237 García Ramírez Sergio Op. Cit. p. 131 
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se observa, es que dentro de las 72 horas siguientes en que-
. . 

el inculpado qued6 a disposici6n del juez, tiene 72 horas --
que se denomina Termino Constitucional (art. 19 Constitucio
nal) para resolver la situaci6n jurídica del sujeto. Dentro
de esta fase se inician las primeras investigaciones y actu~ 

ciones en donde los sujetos o partes procesales que intervi~ 
nen son: el m!nisterio p?blico como acusador~ el acusado y -

su defensor y el juzgador o juezL dentro de esta fase el - -
juez tiene 48 horas para la declaraci?n preparatoria. Aqu~ -
es importante señalar que "existe en nuestro páís el sistema 
denominado de libre defensa" esto es, que puede el inculpado 
asumir él mismo el manejo de su caso o entregarlo a una per
sona de su con.fianza, sea o no peri to en derecho; no obstan
te la libre defensa se ha creído necesario dotar al inculpa
do de un defensor profesional, perito en derecho que recibe
el nombre de defensor de oficio, si carece de defensor parti 
cular. 11238 

En la declaraci6n preparatoria "se le debe tomar su 
declaraci6n previa notificaci6n al mismo del delito por el -
cual se le acusa v del nombre de su acusador. oara oue oueda 
contestar l·os cargos en su contra. También el acusado tiene
derecho' a carearse con los testigos que declaren en su con -
tra y que se hallen en el lugar y ofrecer las pru.ebas que e! 
time pertinentes para su defensa, quedando a discreci6n del
juzgador si estas se reciben durante este plazo¡ al rendir -
su declaraci6n Jebe existir un defensor acreditado. Si ello-

238 García Ram'Írez Sergio Op,Cit. p, 128 
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no ocurre por propia iniciativa del inculpado, el juzgador -
tiene que nombrar uno de oficio. La ausencia de esta design! 
ci6n constituye una violación al procedimiento que origina -
la nulidad de lo actuado a partir de dicha irregularidad. 11239 

Siguiendo el curso de las 72 horas y posterior a -
la declaraci6n preparatoria, el juzgador emite el "auto de -
Formaf Prisi6n, resoluci6n fundamental en el proceso penal -
mexicano. En dicho auto se fijan los hechos materia del pro
ceso, que solo por ellos podra seguirse, estimandose acredi
tado plenamente el cuerpo del delito y establecida la proba
ble responsabilidad del inculpado, 11240 

Hasta aquí deberán de tomarse en cuenta que exis-
ten otras medidas que no siempre se deben de transformar en
prisi6n preventiva. "Cuando el término medio aritmético de -
la pena aplicable al delito por el que se sigue el proceso -
no excede de S afies, debe el juez conceder la libertad Pro -
visional~ bajo cauci6n o fianza al detenido (Art. 20 Consti
tucional). Significa esto que el inculpado puede disfrutar i~ 
mediatamente de su libertad, sin perjuicio de continuar suj! 
to al proceso, si otorga la caucí~n o garantía que fije el -
juez, a efecto de aseg~rar su oportuna vinculaci6n al proce
dimiento y su continuada sujeci6n, no solo jurídica, sino --

. . . 241 
también de hecho, a. la potestad del juzgador," 

239 Cosacov Gustavo y otros "Duraci6n del Proceso Penal en Mé 
xico" Cuadernos del Inst. Nacional de Ciencias Penales 12 
México, d.f •. 1983, p. 27 

240 García Ramirez Sergio Op. Cit. p. 132 
241 García Ramírez Sergio Op. Cit. p. 132 
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A la vez es posible que de las pruebas y .actua --
ciones el juez considere que no esta plenamente comprobado -
el delito, es decir la materialidad del hecho que se consi -
dera penalmente típico, o que no hay elementos que hagan pr~ 
bable la responsabilidad del inculpado, es decir pruebas su
ficientes para considerar al menos con una duda positiva que 
será condenado, se debe ordenar la libertad inmediata del -
acusado. Dicha libertad puede ser definitiva, en caso de que 
el juzgador considere demostrada la inexistencia del hecho -
motivo de la acusaci~n o bien que haya elementos que demues
tren la inociencia del inculpado •. "Generalmente se utiliza el 
tipo de libertad de caracter provisional en sus fundamentos
puesto que, sin más límite de tiempo que la prescripci6n de
la acci6n penal, permite reabrir el proceso con nuevas pro -
banzas aportadas por el Ministerio Páblico• tal resolud~n -
se denomina libertad por falta de ~éritos para procesar, y -

es dictada mediante un auto.u242 

Cuando se ha dictado el auto de Formal Prisi6n a -
partir de la reforma, introducida en nuestra legislaci6n pro 
c~sal en 1971, puede el procedimiento ~esarrollarse en cier
tos casos en via sumaria o via ordinaria, la primera es po -
testativa del inculpado y su defensor "siempre se conoce - -
del trámite sumario de los ilicitos cuya sanci~n sea solo a
percibimiento, caución de no ofender, multa, independientemen 
te de su monto, o prfsi6n cuyo máximo sea de un afio. 11243 -

242 Cosacou Gustavo y otros, Op, Cit. p. 29 
243 García Ramírez Sergio, Op. Cit, p. 133 
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Con el auto de Formal Prisi6i se culmina la prime
ra etapa del período instructorio del proceso durante el cual 
se deben reunir los elementos que luego tomará en cuenta el
juzgador para la emisi6n de la sentencia. A partir de este -
momento se abre la segunda fase del per~odo instructorio. ~

"Esta recibe el nombre de fase probatoria. Durante los prim! 

ros 15 dias a partir de la notificaci6n del auto, las partes 
tienen derecho a ofrecer pruebas. 11244 

En este periodo se aportan elementos de convicci6n 
a efecto de reforzar las pruebas que sirvieron de base para
integrar las características del delito considerado éste co
mo un acto humano, típico, imputable y culpable, desde el -
punto de vista positivo¡ lo anterior constituye la labor del 
6rgano jurisdiccional, es decir, la labor del juez, en la -
que el agente del ministerio p6blico como parte procesal, a

porta las pruebas necesarias para reforzar ~odos los elemen
tos que se aportaron dentro de la brevedad del tfirmino cons
titucional. Es en este período cuando reviste singular impar 
tancia, el estudio e integraci6n de todos los hechos; dado -
que la labor del juzgador es analizar y est11diar los aspee -
tos positivos que aporta el ministerio público, pero a la -
vez también los aspectos negativos que el defensor del acus! 
do tenderá a comprobar de alguna de las características ante - . -
riormente sefialadas1 con el prop6sito explicable de obtener-
la libertad de su defensa. 

244 Ibidem p. 30 
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Por lo tanto las pruebas, son un medio para reca -
bar el conocimiento de la v~rdad en torno a los hechos ~ue -
se alegan y que se conformarán por la relaci~n material que
se ha sometido a su conocimiento, y de esto se desprende que 
la persona a quien se imputa una conduct~ criminal es verda
deramente responsable de esta. 

"La falta de prueba o la insuficiencia de ella con 
duce a dos posibles consecuencias: que aparezca el iriculpado 
como inocente, pese a que en rigor no lo sea, o que surja la 
duda en el ánimo del juzgador, En ambos casos sobrevendría -
la absoluci6n. 11245 

Las pruebas mas frecuentemente utilizadas e impor
tantes, son la confesi6n, el test;imonio_, la pericia~ la ins
pecci~n, el documento y el indicio, 

El testimonio cuestionado por los descubrimientos
de la psicolog~a, es la declaraci6n del testigo sobre los h~ 
chos que percibi6 a trav6s de los sentidos, por medio de los 
cuales se escl·arecen cuestiones relacionadas con el objeto de 
la controversia. En cuanto a la pericia, debe indicarse que
requiere el juzgador de conocimientos especializados,art~st! 
cos cient~ficos o t6cnicos para entender, analizar y valorar 
los hechos que juzga. Es funci6n del perito aportar semejan
tes conocimientos por medio del dictamen. Este es un juicio
t6cnico sobre acontecimientos, situaciones u objetos relacio 
nados con la materia de la controversia. 

245 García Ramírez Sergio Op, Cit. p. 135 
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Por medio de la inspecci6n el funcionario que in -
v.estiga º· juzga, verifica directamente ciertas circunstancias 
al través de sus propios sentidos, a fin de advertir la rea
lidad en relaci6n con hechos controvertidos o conectados por 
la controversia, 

A partir de este período, "el juzgador debe sefla -
lar la fecha para la producci6n de las pruebas lo que debe -
ocurrir dentro de los 30 dias posteriores al vencimiento del 
plazo de ofrecimiento. Es necesario hacer mención que "dura_!! 
te el procedimiento pueden suscitarse incidentes procesales
diversos: substanciaci6n de competencias, acumulaci6n o se -
paraci6n de procesos, impedimentos, excusas y recusaciones,
reparaci6n del daño exigible a terceras personas distintas -
del inculpado, incidentes de libertad, entre otros. Ninguno
de ellos sin embargo, suspende el procedimiento. La suspen -
si6n que tambi~n debe resolverse en incidente, s6lo puede -
producirse legalmente cuando el procesado se hubiere sustra

ído del proceso, cuando faltare algún requisito de procedibi 
lidad como la querella o cuando el procesado caiga en estado 
de inimputabilidad. 11046 

Este período de instrucci6n tambi~n supone la pos! 
bilidad que se tramite lo que se llama incidente de desvane
cimiento de datos, cuyos requisitos indispensables son: ªPº! 
taci6n de pruebas plenas indubitables, para desvanecer las -
pruebas utilizadas para comprobar el cuerpo del delito o bien 
la presunta responsabilidad del acusado, 

245 Cosacou Gustavo, Op. Cit, p. 30 
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Una vez concluida la instrucci6n, el juzgador debe 
declararla cerrada mediante un auto. Se abre así una nueva -
etapa procesal llamada juicio o plenario, que se abre cuando 
se corre traslado de lo actuado al Ministerio Póblíco y al -
Defensor para que en el plazo de S dias formulen conclusio -
nes. "El acto preparatorio a juicio de mayor jerarquía y tras 
cendencia es el contenido en las conclusiones. 

Estos son un análisis, hecho, separadamente por la 
acusaci6n y por la defensa, de los elementos reunidos en el
curso de la instrucci~n y un establecimiento de las posicio
nes del Ministerio P6blico y de la defensa para los efectos 
de que se dicte la resoluci~n judicial. Con base en estas -
conclusiones, el juez emitir~ la determinaci~n que considere 
pertinente. Adviertase, desde luego que no puede el juez ir
en su decisi6n más allá del pedimento formulado por el Miriis 
terio P6blico11

•
247 

Recibidas las conclusiones de las partes el juzga
dor debe sefialar un t~rmino preciso en dias y horas la ~udien 
cia d~ vista o plenaria dentro de 15 dias .que deberá dictar
se sentencia con las posibles alteraciones en relaci6n al n6 
mero de hojas sefialadas, Esta se lleva a cabo con la presen
cia de las partes procesales, se lleran las constancias de -
Ley. Terminada la etapa de juicio con la sentencia de prim~ 
ra instancia las partes tienen un plazo de S dias para inco~ 
formarse con ella o de lo contrario será declarada ejecuto -
riada la sentencia. 

Z47 Ga~cía ~amírez.Sergio Op. Cit~ p, 134;Art. 316-317-318 del 
C6digo de Procedimientos Penales. 
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Al dictarse una Sentencia, es 1mportante advertir 
dos circunstancias~ 

la.- La Sentencia Condenatoria o por lo contrario
absolutoria. 

Za.~ Si es Sentencia Condenatoria, debe de imponer 
menos de dos años de prisi6n o mis ·de dos -
años de prisi6n. 

La importancia de las dos circunstancias menciona
das, provocan los siguientes efectos jurídicos. Respecto a -
la primera circunstancia, las partes procesales podrán ínter 

poner un Recurso Legal que se denomina APELACION, y que con
siste en la posibilidad para que un Cuerpo Colegiado consti
tuido por Magistrados, revise y estudie la Sentencia impugn! 
da para verificar si la sentencia en cuesti6n está de acuer
do con las constancias procesales y con la Ley, tanto Consti 
tucional como del Fuero Común. 

Al llevar a cabo su revisi6n, los 'Magistrados dic
taminarán de la manera siguiente; modificarán la Sentencia -
del Juez o la confirmarán. Si la Resoluci6n de los Magistra
dos se considera injusta y no apegada a la Ley las partes -
procesales (se recuerda que lo son el acusado y su defensor
y el Agente del Ministerio P6blico) tienen la facultad de r~ 
currir como 6ltimo Recurso Legal a lo que se denomina AMPARO. 
Este constituye un.Juicio cuyo contenido y finalidad es regu 

' -
lar un control constitucional y en nuestro caso es cuidar la 
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exacta aplicaci6n del art~culo 14 de la Constituci6n Federal, 
que en materia penal, consagra el principio de legalidad, que 

determina que en materia legal al dictar la sentencia el Juez 
debe de tomar en cuenta que todo debe de estar de acuerdo con 
el delito previamente establecido~ la penalidad previamente -
establecida y el. concepto moderno o reciente es que la medida 
de scguri~ad también debe de estar previamente establecida. -
El Juicio de amparo es el Último recurso que puede ser invoca 

. . -
do por el que se considere agraviado y en contra de una Reso
luci6n de la Suprema Corte de.Justicia, es importante interp~ 
ner medio de defensa legal, ya que se repite que contra reso
luciones de dicho alto Tribunal ya no procede inconformarse. 

Respecto a la segunda circunstancia, la Ley deter--
mina que cuando la sentencia condenatoria es por menos de dos 
años, si el delincuente es primario, ha observado buena con -
ducta, cubierta la reparaci6n del daño y otorgado fianza para 
garantizar que se comportará correctamente dentro del término 
de tres años, es decir, que no cometerá nuevo delito, en di -
chas condiciones se concederá el beneficio de condena condi -
cional, que tiene como efectos suspender condicionalmente la
ejecuci6n de la Sentencia, es decir, no se ejecuta la senten
cia definitiva dictada en contra del reo, quedando provisio -
nalmente suspendida siempre que se cumpla la condic16n de no 
volver a delinquir dentro del término ue tres años. Si trans
curre este término sin cometer nuevo delito, la pena se ex -
tingue por el simple transcurso del tiempo y el acusado no 'i,!! 
gresar~ al Centro Penitenciario, En cambio si durante el lap· 
so de tres años el sentenciado comete nuevo delito, se decla
ra perdida la Fianza que otorg6 para garantizar ~u buena con-

256 



ducta y a la vez se ordenará su reaprehensi~n a efe.cto .de que · 
compurgue la Sentencia que condiconalmente se había suspendi
do y a la vez que se le instruye nuevo Procedimiento Penal 
por el nuevo delito cometido. 

Dentro de esta etapa o área de conocimiento, nos e~ 
contraremos siempre con la reclusi~n preventi'.ra, es decir la
que sufren las personas durante el t~rmíno en que un procedi
miento penal se lleva en todas sus fases hasta obtener una r! 
soluci6n judicial que define la situaci6n jur~dica de Ú per
sona, 

Finalmente compete al Derecho Penitenciario el de -
regular la aplicaci~n de la m~s com~n e importante de las pe
nas, la prisi6n o sanci?n privativa de la libertad; penas im

puestas por los jueces penales, encontrandose los sentencia -
dos a disposici6n del Ejecutivo Estatal o Federal; al respec
to el Dr. Garda Ramírez dice -"mas oien que .un Derecho Peni
tenciario, debería ser un derecho de ejecución penal, ya que
no solo deben importar al orden jurídico, no solo la pena pr! 
vativa de libertad, sino le importa el sistema total de la --

448 ejecuci6n de las penas." 

24g García Ramírez Sergio~ Op, Cit. p. 108, 
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Es jndispensable tener presente que en la crimino
logía se encuentran presentes las diversas ciencias que se -
encuéntran al servicio de la integraci6n del hombre en fun -
ci6n del crimen• y por lo tanto la criminología se ha inten
tado definir "como el estudio completo e integral, del hombre 
con la preocupaci6n constante de conocer las causas y reme -

* dios de su conducta antisocial". 

Nada raro tendría Que se llegara a la conclusi6n -
que la supremacía que seimpre se le ha dado al aspecto jurí
dico quedara rebasada por el estudio mismo del hombre, sien
do es~e aspecto solo una mínima parte, casi de procedimien -
to, en lo que es el gran drama de la delincuencia, Y s6lo a
través de estas ciencias, es que se busca lograr una justi -
cia social enmarcada fundamentalmente a través de las leyes
y su correcta aplicaci6n ya que éstas actuan sobre el hombre 
que necesariamente se debe de analizar con todo su pasado -
lleno de historia, de costumbres, circundado por una socie -
dad, llena de odios y rencoresi que continuamente orillan al 
delito. Es necesario también acabar con la visi6n de que en
las manos de los juristas está la salud entera de la socie -
dad; es el momento de actuar en equipo~ no se pueden seguir
haciendo leyes sin que contengan el estudio de todas las • -
ciencias afines a la norma que se va a establecer o modif i -

car, debiendo corresponder a lo que el país en ese momento • 
necesita. Y en cuanto al organismo aplicador de la misma1 --

* Laignel, Lavastine M. Y Stanciu V.V. Compendio de Crimino
logía Edit~ Jurídica Mexicana, M'xico 1959. 
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tiene que poseer tales conocimientos y tal virtud para obrar, 

que al producir su obra individual en las actuaciones proce

sales y en las sentencias, no se le califique con el lema de 

que sirve a la ciega justicia, ya que esto sería la injusti
cia misma. 

Es preciso cambiar y poner en la balanza por un l! 
do al hombre enjuiciado y por el otro a la sociedad culpable, 
Por lo tanto, se hace imprecindible que las leyes· sean apli
cadas por hombres libres de toda sospecha, mediante la cola~ 

" boraci6n de t~cnicos en disciplinas afines y que deje de ser 
unicamente el negocio personal de unos cuantos~ que tanto d~ 
ño han hecho, en detrímento de la sociedad, de una sociedad

confiada y por ellos traicionada, 
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C A P I T U L O V 

ESTUDIO Y ANALISIS DE TRABAJO SOCIAL CRIMINOLOGICO, 

EN LAS DIFERENTES ETAPAS QUE COMPRENDEN EL SISTEMA 

DE IMPARTICION DE JUSTICIA 
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5.1. Campos de Acci6n d~l Trabajo Social Para Jurídico 
y/o Criminol6gico. 

Al evolucionar la sociedad se dan una serie de cambios 
en relaciones, ideas, instituciones y organizaciones, que de -
terminan el comportamiento del hombre en cada momento hist6ri
.co de la humanidad; así las relaciones que establecen los hom
bres en cada época, están relacionadas en forma directa por la 
concepci6n del mundo prevaleciente. Particularmente el hombre
o sociedad· al delito y a la forma de sancionar1o, le han dado

diferente significado de acuerdo a los valores establecidos -
p~r ésta y que van de acuerdo al grado de desarrollo de la mi! 
ma; y debido a estas circunstancias es que existen diferentes
concepciones de la forma en como debe ser sancionado quien co
mete un delito. En México el Sistema Penitenciario y el Traba
jo Social dentro de éste, han estado condicionados a las cir -
cunstancias hist6ricas del país y de los integrantes del poder 
político. 

A continuaci6n y de manera suscinta se mencionarán los 
a~pectos releva~tes de la historia de México, que darán una -
perspectiva de la situaci6n penal de ese momento. 

Epoca Prehispánica.- En su totalidad las sociedades 
de esta época se encontraban organizadas en estructuras milita 

. . . . -
res y religiosas y en su a'specto judicial existía la"justicia-
preventiva" debido a que las penas eran consideradas de. acuer

do a los delitos que entre otros sobresalían: las penas infa-
mantes, corporales, la esclavitud, el destierro y la peria de -
muerte. 
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Epoca Colonial.- Con la conquista se implanta el Der! 
cho Español a través de la Real Audiencia de México que expi
de el C6digo Penal, y una vez que esto se estructura, como -
cuerpo doctrinal y su legislaci6n se organiza en forma siste
mática, surgen establecimientos carcelarios con determinados
lineamie~tos como lo son la separaci6n de hombres y mujeres;
la primera consideraci6n que se llega a tener hacia los pre -
sos, fueron las ideas humanitarias de las Cortes de Cádiz; no 
solo porque éstas inician el proceso revolucionario y consti
tucional, sino por la pronta aplicaci6n ~e muchas disposicio
nes aún consumada la Independencia. La de haber luchado por -
la libertad individual, siendo su maxima exponente de lo ant! 
rior la siguiente frase: "no puede haber libertad civil ni l.!, 
bertad personal i;nientras ambas no pendan única y exclusivamen 
te de la Ley,y j~más de la voluntad del h~mbre". 249 -

Epoca de la Reforma.- Las ideas liberales de la Refor 
ma alcanzan a influir en el Derecho Penal, manifestandose con 
la abolici6n de la pena de horca y de las torturas, siendo c~ 
nocido el C6digo Penal, como el de "Martínez de Castro", quien 
es su autor principal a~n cuando le toc6 promulgarlo al Pres! 
dente Juárez; quien, al decir de Almaráz en la exposici6n de
motivos del C6digo Penal de 1929 11 fué una copia casi lfteral
del C6digo Espafiol de 1870, y éste a su vez, fué una adapta -
ci6n del promulgado en 1848, que fué copia del C6digo del Bra 
sil".250 

249 Barragán B. José, Introducci6n y Recopilaci6n "LegiSlaci6n 
M6xicana sobre presos, chceles y Sistemas.Penitenciarios" 
(1790-1930) Biblioteca Méxic.ana de Prevenci6n y Readapta
ci6n Social Serie Legislaci~n./4 Sec. Gobernaci6n, 1976 

250 Almaráz Harris José Exposici6n de motivos en obra citada 
p. 40 
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Esta transformaci6n también se pone de mariifiesto con 
el tratamiento que se debe de· dar al delincuente, humanizar -
los establ~cimientos peftitenciarios, respetar la digtiidad hu
mana y luchar por su regeneraci6n a la vida en sociedad; ~on

las directrices que marcan las ideas liberales de la Reforma. 

El Porfiriato.- Este régimen del Gral.Porfirio Díaz -
que se le conoce por el.peculiar nombre del Porfiriato, se C! 
racteriz6 por una sit'uaci6n social difícil, de constantes ca!!! 
bios econ6micos que repercutian negativamente sobre la clase
más desprotegida como era el campesinado, y que daba lugar a
la represi6n más brutal que desemboc6 en un descontento popu
lar que genera su propia destrucci6n. En cuanto a la situa 
ci6n de orden penal, se da inicio al trabajo que desempeña el 
recluso pa.ra que sirva a la manutenci6n de su :ilmilia y que a
través de esta acci6n se regenere. A la vez en este r~gimen -
se adquiere la posesi6n de las islas ·~ue forman el grupo co
nocido por las Tres Marias, ubicadas en el Océano Pacífico, -
frente al Territorio de Tepic, destinadas al establecimiento
de ·una colonia penitenciaria11251 y también la utilización de
el presidio de San Juan de Uláa para castigar y reprimir a -
las personas que no estaban de acuerdo con su gobierno, y por 
obvias razones el aspecto de readaptación no tiene ning6n - -
avance. 

Revoluci6n Mexicana.- En esta época las instituciones 

251 Barragán Jos~, Introducci6n y Recopilaci6n "Legislación -
Mexicana sobre Presos, Cárceles y Sistemas Penitenciarios 
1790-1930 Biblioteca Mexicana de Prevenci6n y Readaptaci6n 
Social, ·serie Legislaci6n/4 S.G. México 1976. 
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nacionales se encuentran en una total desorganización, al --
igual que el Sistema Penitenciario, y es hasta que se consuina 
la Revoluci6n que la vida nacional se empieza a regir por la
Carta Magna ~el 5 de Febrero de 1917, en que se dan·los line! 
mientes p~ra la organizaci6n de la Administraci6n Pública; -
así es como a trav6s del Artículo 18 Constitucional se e_ncue!l 
tra la fundamentaci6ñ del sistema penitenciario contemplando
elementos mas concretos para la readaptaci6n social del reclu -. 
so. 

M6xico Post-Revolucionario.- M6xico vive una serie de 
transformaciones que buscan establecer los lineamientos polí
ticos y sociales del país, participando el Estado directamen
te a fin de readaptar al delincuente, para esto el sistema p~ 
nitenciario es el encargado de realizar ~sta tarea. En el pe
ríodo presidencial del Gral. Plutarco Elias Calles se vislum
bra la atenci6n a los reos y a los menores infractores,para -
lo cual se expide un Reglamento para la c~lificaci6n de los -
infractores menores de edad y en 1828 se expide la Ley del -
Tribunal para Menores Infractores que en esencia marcaba la -
edad del sujeto como fundamento esencial declarandolos social . .... 
mente responsables, sa)iendo 6stos del C6digo Penal; esta Ley 
marcaba la creación de un departamento técnico para realizar
e! estudio social, pedag6gico y m6dico; la creaci6n de este -· 
cuerpo t~cnico marca un adelanto para conocer la etiolog~a de 
las conducta~ antisociales. En cuanto a los adultos no se re! 
liza alguna acci6n específica. Durante el Gobierno del Lic.-
Emilio Portes Gil se lleva a cabo la sustituci~n del Código -
Pena_l de 18 72 que cnsí rigi6 durante 60 af\os al Distrito Fed~ 
ral y a tod.a la República, conocido como el de Martínez de -
Castro. Este C6digo de ¡929 es obra del brillante autor Licen 
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ciado José Almaráz; quien en la exposici6n de motivos dice: 
"El C6digo -justo es declararlo- es un C6digo de transici6n-
y como tal plagado de defectos y sujeto a enmiendas importan
tes. Su reforma basada en la interprétaci6n de los datos est~ 
dísticos que recabe el Consejo Supremo de Defensa y Preven -
ci6n Sociales, incumbe a éste y tendra que realizarla en bre
ve tiempo. Pero no por esto podrá negarse a la nueva Legisla
ci6n Penal todo mérito¡ rompe con los antigilos moldes de la -
Escuela Clásica, impotente para har:fr decrecer la cr' ... minali" '
dad y es el primer cuerpo de leyes en el mundo que inicia la
lucha consciente contra el delito a base de defensa social e-· 
individualizaci6n de sanciones. Y este esfuerzo -que resupone 
sacrificios, desengafl.os, luchas y trabaj_os no apreciados por
los mi~oneístas, los ignorantes y los politiqueros y que, a -
pesar de la insuficiencia del. suscrito, a desarrollado al - -
creer escuchar una voz interior que susurraba el vigoroso vo
cablo latino <<LA BOREMUS>> si merece, en justicia, algunas - · 
palabras de aliento y como recompensa, que al menos los críti_ 
cos condicionen sus juicios a los ~esultados que suministre -
la experiencia, y en esta basen las reformas de mafiana. 11252 

Esta basado en el principio de la defensa social, justifican
te de la intervenci6n ~el Estado; siendo eliminada la pena de 
muerte con el fin dE' humanizar las penas. 

El Gobierno del Presidente Pascual Ordz Rubio promu! 
ga el C6digo Penal del Distrito y Territorios Federales en m~ 
tcria del fuero común y de toda la República en materia Fede-

252 Almaráz Harris José, Exposici6n de Motivos del C6digo Pe
nal de 1929, p.24 y 25 
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ral de 1931, dictándose los lineamientos· de la organiza.ci6n -
penitenciaria, y para tal efecto transforma al Congreso Supr! 
mo de Defensa y Prevenci6ri Social en el Departamento de Pre -
venci6n Social, que depende de la Secretaría de Goberna~i6n y 

del Depto.del Distrito Federal. Las directrices fundamentales 
que marca el C6digo de. 19.31 va de acuerdo con los lineamientos 
de la escuela positiva en la cual se ·enfoca el estudio del d! 
lito, el delincuente y la pena, individualizando .ésta y toma.!!_ 
do en cuenta las causas end6genas y ex6genas que producen el
.delito; y la clasificaci6n de los delincuentes de acuerdo a -
sus condiciones personales y el delito cometido. Sin embargo, 
la falta de recursos· humanos y materiales, no hicieron posi -
ble el llevar a c~bo las reformas expuestas, debido a que la• 
causa no era prioritaria. 

En el Gobierno.del Lic. Manuel Avila Camacho busca la 
forma de solucionar ios problemas de tipo penitenciario, como 
unificar los sistemas de todos los Estados en materia de pre
venci6n social; a la vez que se expide la Ley Orgánica y Nor
mas de Procedimientos de lq,s Tribunales de Menores y sus Ins-. . . . . . 

tituciones auiiliares en el Distrito y Territorios Federales-
· en el cual se 'pretende la readaptaci6n del menor a través del 
trabajo y la educaci6n. 

Durante el GobÍerno del Presictente Lic. Miguel Alem~n 
Valdéz, se destaca por el interes en cuestiones penitenciarias 
celeb~án<lose el Congre~o Nacional Penitenciario en la Ciudad· 
de M~xico, en 1952, en donde se pone de relieve la especiali
zaci~n de los funcionarios·en materia Penal~ pretendiendo lle 
vara cabo una atención especializada ·hacia los reos. 
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En el Gobierno del Líe, Adolfo Ruíz Cortinez se inau
gura la Penitenciaría del Distrito Federal 1957 y en 1958 son -
trasladados los primeros presos. 

Durante el Gobierno del Líe. Gustavo Díaz Ordáz se a
prueban los trabajos de reforma y adici6n al Artículo 18 Constí 
tucional; por tal motivo y de acuerdo a las disposiciones del ~ 

mismo artículo el Departamento de Prevenci6n Social diversifica 
sus funciones. 

En el período de Gobierno del Lic. Luis Echeverría A! 
varez se consolida la Reforma Penitenciaría con la expedici6n -
de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptaci6n -
Social de Sentenciados, y asqmiendo la jerarqu~a de Direcci6n -
General el antigüo Departamento de Prevenci6n Social, en donde
su injerencia repercute tanto en el Distrito como en los Terri-

' torios Federales y en los Reclusorios que dependen de la Feder! 
ci6n; esto abarca a las cárceles preventivas de la ciudad de M! 
xico, a la Penitenciar~a del D.~. y el Centro de Reclusi6n y -

Rehabilitaci6n Femenil así como al único reclusorio Federal que 
existe, la Colonia Penal Federal de Islas Marías¡ se contemplan 
a todos los reos federales recluidos en establecimientos que -
técnica y administrativamente dependen de los Estados de la Re
p~blica; pero que es la Direcci6n General, la que administra el 
manejo de los llamados beneficios -Pre1iberaci6n, Libertad Pre-· 
paratoria y Remisi6n Parcial de la Pena apoyandose en los info.!: 
mes de los 6rganos directivos e interdisciplinarios de cada Es
tado; y éstes a la vez apoyándose en el trabajo y la educación
ª trav6s de un sistema progresivo y técnico para lograr la rea
daptaci6n social del delincuente. 
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A la vez se modifica la Ley de los Tribunales par~
Menores, por la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores
Infr~ctorcs, cuyos principales aspectos son el.de dar al menor 
infractor alguna medida correctiva y de protecci6n a través -
del tratamiento que tendrá que ser vigilado con el fin de evi 
tar su reincidencia. Son estos los elementos fundamentales -
con que se inician formalmente las acciones que marcaron la -
Política Crimiñol6gica a Nivel Nacional. 

En ·1974 por primera vez se llevan a cabo cursos pa
ra impartir capacitaci6n te~rica-práctica en el ámbito crimi- · 
nol6gico a M~dicos, Trabajadores Sociales, personal para-m~di 
co, Jefes de Vigi~ancia y ·custodios en general. 

En el Go'bi.efno del Lic. José L6pez Portillo es so -
bresali.ente la creaci6n de la Direcci6n.General de Reclusorios 
y Centros de Readaptaci6n Social que es la encargada de la ad 
ministraci6n de los establ~cimientos penales y que depende -
del Departamento del ,Distrito Federal¡ así como la expedici6n 
d~l Reglamento de Reclusorios del Departamento del Distrito -
Federal .• 

Bn este universo, el medio de enlace entre las ins
tituciones y el individuo que ha cometido una conducta contra 
ria a las que en un determinado momento est'n consideradas co 
mo nocivas porque dañan. a la comunidad, y que a la vez se en
cuentri,m tipificadas 'co~o delitos, y por lo tanto sancionadas; 
el Trabajo Social ha sido el instrumento para llevar a cabo -

• 1 .. 
los objetivos fundamentales de la Polí.tica Criminol6gica fun-. . . 
cionando cerno un medio p~ra establecer, mantener y fortalecer 

Z68 



las relaciones convenientes del interno, para con la familia, 
la instituci6n y El Estado a través de~ educaci6n, concienti
zaci6n, promoci6n, orientaci6n y organizaci6n. Sin embargo, y 

debido a que el trabajo social denominado penitenciariocomte~ 
za en forma emp~rica con personas de nobles sentimientos que
llevaban su ayuda a los xe¿lusos en forma rudimentaria¡ los • 
métodos de tratamiento fueron la piedad y la caridad entendi
da en su mas primitiva concepci6n; desde 1931 y posteriormen
te se comienza a sistematizar, pero debido a la falta de re -
cursos que permitan una mayor preparaci6n y un estudio profu~ 
do y actualizado dentro de esta área específicaL se continúa
reconociendo a la profesi6n como una sub-profesi6n y es rech!. 
z..a.da y vista con desconfianza;_ sin embargo el trabajo social
criminol?gico inicia el despegue propiamente en relaci6n di -
recta con la esencia y funci~n de la pena, que asume las mod!_ 
lidades de represi6nL correcci?n, readaptaci6n, hasta llegar
a la reincorporaci6n social del individuo y que está vincula
da a la Ley que establece las normas mínimas sobre Readapta -
ci6n Social de Sentenciados, 1961 ;-_ dentro del Sistema Ej ecut.!, 
vo Penal que se implanta en toda la República, tomando en con 
sideraci6n la autonomía de cada Estado, 

Por lo tanto, es así como la prisi6n cubre todo el
ámbito penitenciario sin .tomar en cuenta que un sujeto antes
de purgar una pena, pasa por un proceso de procuraci6n y adm.!, 
nistraci6n de justicia; y en donde el trabajo social debe a-
tender a'las necesidades particulares de cada fase específica; 
por lo que a continuaci6n se desarrollan cada una de estas e
tapas que permitirán tener una visi6n global de todo el proc! 
so mencionado. 
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V.I. Agencia Investigadora del 
·Ministerio P6blico 

Las atribucione~ de la instituci6n del Ministerior Pú 
blico tien~n su origen en la Constitución Política de los Es
ta.dos Unidos Mex.icanos promulgada en .1917, y que en su art. -
21 a la l~tra dice: 

"La imposici6n de 
la autoridad judicial. La 
al Ministerio Público y a 
bajo la autoridad y mando 

las penas es propia y exclusiva de
persecuci~n ~e los delitos incumbe
la policía judicial, la cual estará 
inmediato de aquel. 11253 

En el Art. 73 fracci6n VI, a la letra dice: "El Minis 
terío Público en el Distrito Federai y en los territorios, es 

. -
tará a cargo de un Pro_curador General, que residir~ en la Ciu 
dad de México, y ~el número de agentes que determine la ley -
dependiendo dicho funcionario directamente del Presidente de· 

·la República, el que lo nombrará y re~overá libremente." 254 

Por lo tanto el Ministerio Público es la instituci6n-
. . . . . . .. 

de buena f~, dependie~te del Poder Ejecutivo Federal que ac • 
túa en representaci6n de la sociedad par~ el ejercicio de la
acci6n penal y para velar por un orden jurídic~ establecido,-

253 Código Penal para el Distrito Federal. Leyes y Códigos de 
M~xico, Editorial Porrúa, M~xico 1975. 

254 C6digo Penal para el Distrito Federal, Leyes y C6digos de 
México. Editorial Porrúa, México 1975. 
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cuyo objetivo fundamental, es intervenir en todos los asuntos 
que afecten el interés público y procurar la pronta y expedi
ta administraci6n de justicia. 

"Después de la promulgaci6n de la Constituci6n de ---
1917, se han elaborado varias leyes orgánicas del ministerio
público. En todas ellas se ha tratado de precisar los alean-
ces de la instituci6n y se ha reglamentado su organizaci6n, -
sus atribuciones y su funcionamiento, Dichas leyes son: en el 

· fuero común del 9 de .septiembre de 1919, ia publicada el ? de 
octubre de 1929; la del 31 de diciembre de 1954 y la vigente
de 1972 11

•
255 Como puede.observarse, el ~inisterio Público en 

Mbico tiene 2 esferas dºe ·competencia. Por un lado el Minist~ 
rio Público Federal que conoce de los delitos del orden fede
ral y el ministerio p~blico de las entidades federativas o -
del Distrito Federal, que conoce de los delitos del orden co
m6n. 

De la Ley Orgánica de la Procuraduria .General de Jus
ºticia del Distrito Federal, se desprende que las atribuciones 
fundamentales del Ministerio Público dentro del orden fami ·
liar y penal¡ en el orden penal sus actividades divididas en• 
2 momentos procedimentales distintos: a}averiguaci~n previa,
b) proceso. 

Para cumplir con las atribuciones que tien& encomenda 
das funciona en dos sectores: el central dentro del edificio-

255 Manual de Introducci6n a las Ciencias Penales, Secretaria 
de Gobernaci6n de M6xico, Volúmen S de la Serie Manuales· 
de Enseftanza~ Mbicó 1976, p. ·9i-, 
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de la Procuraduría y el desconcentrado, que está integrado -
por los depar·tamentos de averiguaciones previas y agencias i!! 
vestigadoras del Ministerio P6blico; que se encuentran distri 
buldas en toda el área de la ciudad de México. 

"La Procuraduría, al través de la Dirección General -
Consultiva y de Servicios Sociales, proporcion.a a quien así -
lo' requiere, orientación: legal, social y juvenil. El desarr~ 
11~ de est~s actividade~ se inici6 ~n 1971 al ser creadas las 
oficinas correspondie'nt;es por el Dr. Sergio Garda Ram~rez. -
La citada dirección es u.na unidad administrativa formada por: 
dlrecci6n general, un departamento consultivo que comprende:
a) oficina de amparos; b) oficina de manifestaci~n de bienes¡ 
c) oficina de estadística criminal~ d) oficina d~ la Revista
Mexicana de Derecho Pe~al¡ e) la biblioteca y ~l de~artamento 
de servicios sociales, que se integra con las oficinas de! -;
orientación social, orientación jtiv~nil y orientaci6n le- - ~ 
gal. 11 256 

. . 
Al ponerse en vigencia la Ley Org~nica de la Procura-

duría de Justicia del Distrito y Territorios Federales en - -
1972, surge, e.l fund!lmento legal de la Oficina de Orientaci?n
Social ya qu~ en su capítulo VI, T~tulo III, cap~tulo dedica
do a la organizaci~n y atribuciones de la Direcci~n General-
Jurídica Consultiva y de Servicios Sociales, de la que depen
día entonces, la oficina de Orientación Social, y a la que se 
hace refer~ncia en los artículos 32 Fracción IV y 33 Fracción 

256 Mánual·de Introducción a las Ciencias Penales. Secretaría 
de ·Gobernación de M~xico, Vol6men 5 de la Serie Manuales
de En~eñanza. México· 1976 p. 97 
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V y que a la letra dicen: 

"Art. 32.- La direcci6n General Consultiva y de Serví 
cios Sociales se compondrá de: 
Fracci6n rv:- Un departamento de Servicios Sociales que com·-

prenderá: 
a) Oficina de Orientación Social 
b) Oficina de Orientaci6n Legal 
c) Oficina de Orientaci6n Juvenil 

Art. 33.- Son atribuciones de la Direcci6n General -
Jurídica Consultiva y de Servicios Sociales: 
Fracci6n V.- Brindar a los habitantes del Distrito Federal -

en general. y particularmente a las víctimas de 
los delitos la atenci6n pertinente por medio de 
las oficinas de Orientaci6n Social, Legal y Ju
venil, con prop6sito tutelar y preventivo, ads
critos tanto al sector central como a los depa! 
tamentos de averiguaciones previas a que alude
el artículo 24 y a otras agencias investigado-
ras," 

Por lo que hace al Artículo 33 se di6 margen al persE_ 
nal de Trabajo Social para brindar la atenci6n pertinente a -

los habitantes del Distrito Federal en general y en particu -

lar a las víctimas del delito. Es decir se permiti6 que se de 
. . -

sarrollaran m6todos y técnicas de trabajo social que estuvie-
ran en concordancia con la politica de la instituci6n as! co· 
mo la orientación o solución de la problemática en todos los
campos del· trabajo social, siendo los mas importantes: 
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1.- La familia y los nifios. 
2.- El trabajo médico social. 
3.- Trabajo social escolar. 
4.- Trabajo social criminol6gico. 

El trabajo social criminol6gico, consiste en la aten
ci6n a las victimas del delito a través de la orientaci6n, -
atenci6n y-asistencia, así como también al sujeto activo y a
aquellos, que por su parentezco u otra circunst~ncia se vean
afectados por 61. Por lo tanto el trabajador social intervie
ne en auxilio del Ministerio Público, en plan preventivo y -

atenci6n al detenido, para la integraci6n de la Averiguaci6n
Previa, teniendo particular importancia las investigaciones -
de campo, que ayudan a conformar los acuerdos, para efectos -
del ejercicio o no, de la acci6n perial en todos los delitos y 

denuncias de hechos en que el Mini_sterio Público estima pert.!_ 
nente la intervenci6n del trabajador social. El método que se 
utiliza es el de Casos; aplicando un estudio socio-familiar -
y econ6mico, orientado a la atenci6n mediata e inmediata de -
acuerdo a la situaci6n personal en que se encuentra el sujeto; 
la mediata se refiere a la_canalizaci~n adecuada del procedi
miento.257 

Esfas son las funciones específicas que el trabajador 
social desempefia en las agencias investigadoras del Ministerio 
Público. 

2S 7 Vazque:i Ramírez Gloria "El Trabajo Social en la Procµr_adu 
·ria General'de Justicia del Distrito Federal. Tesis Profi 
sional, México, 1976. · 
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Por lo tanto, sería conveniente recordar que la ins-
tituci6n del Ministerio Público es de orden Federal por ·ema -
nar ~e la. Constituci6n PolÍtica; independiente en sus funcio
nes, irrecusable y contra sus actos no es procedente el ~mpa
ro; por lo tanto· su de~isi6n al ejercitar la acci6n penal, -
"lleva a cabo un acto que afecta un bien de la mas alta jera!. 
quía jurídica, como lo es la libertad. 11258 

Y no solo afecta la integridad física y moral del su
jeto con todas las consecuencias que esto tiene; sino que ta~ 
bién será. estigmatiz.ado aún cuando no se llegara a comprobar
su responsabilidad. Y es durante la Averiguaci6n Previa en -
donde se establece la existencia del delito y la posibiiidad
de atribuirlo en concreto a una o varias personas determina-~ 
das, y en donde la intervenci6n del trabajador social debe de 
ser uno de los elementos que permitan tener el conocimiento -
real de las circunstancias que coadyuven al esclarecimiento -
de los hechos ocurridos, fundandose principalmente en la con
ducta del sujeto en donde se basa la existencia de un delito
que es sancionado por l~ ley, siendo ~eterminantes para este
acto los factores externos desencadenantes de la misma, 

Así es como el estudio social que se aoliaue al ore-
sunto culpable deberá tener· como obi etivo oi'incio.al: las cau
sas de la detenci6n y el motivo específico de la misma, así -
como datos de los testigos oresendales de los hechos, sin -
olvidar el trato esnecial aue se debe de dar al detenido. por 

258 García Ramírez Sergio "Derecho Procesal Penal y Proceso • 
Penal" Manual de Introducción a las Ciencias Penales. Se· 
cretaría de Gobernaci6n de México. Vol. 5 de la Serie Ma· 
nuales de Enseñanza, México 1976, p. 130, 

275 



el estado natural de ansiedad que esos momentos le causan¡ .d! 
bido a que este estudio deberá de ser uno de los primeros es
tudios que integren el expediente respectivo y un elemento 
mas para la decisi6n del Ministerio Público de ejercitar o no 
la acci6n penal. 

A la vez es importante consider~r que no todas las d.!, 
nuncias de hechos que llegan a las Agencias Investigadoras -
·del Ministerio Público, necesitan forzosamente ser sanciona -
das; por ·ejemplo cuando se trata de accidentes de tránsito y
de vehículos en donde el responsable y la víctima se encuen -
tran p;resentes, y en la mejor disposici6n de reparar el dafio
causado; siendo e~ estos casos y con anuencia del-Ministerio
P~blico, sl es que atln no se ha ;reglamentado legalmente_; en - . 
donde la intervenci6n del trab.ajador. social deberá de ser con 

. . .. -
ciliatoria e imparcial¡ en primer lugar tomará conocimiento -
de los hechos en.el lugar de los mismos¡ declaraciones de los 
testigos y el peritaje de los daftos causados; haciendo un ·-
diagn6stico con las características socio·econ6micas~ serán -
los elementos en que se podr~ fundamentar la reparaci6n del -
daño, siempre y cuando exista el deseo.implícito de ambas pa.r 
tes P.a·ra ello. Estas acciones, en ambos casos, generarán una
real humanizaci6n de la justicia en su fase de procuraci6n de 
la misma y como consecuencia el inicio de ·una Polí.tica Crimi
nal corigruente·con las necesidades específicas que se están• 
dando en todo el ámbito social, 

La reforma proce.sal de 1971,c:ontiene elementos valio• 
sos en los cuales se fun~amentan los puntos arriba menciona·· 
dos, de acuerdo con los artículos 52 y 60 del C~digo Penal, -

276 



para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para -
toda la República en Materia de Fuero Federal; así como tam -
bián "faculto al Ministerio Público para otorgar la Libertad
bajo cauci6n, a quien hubiese cometido por culpa o impruden -
cia, algún delito con motivo del tránsito de vehículQs, siem
pre que el infractor no hubiese abandonado a los lesionados,
en caso de haberlos. 11259 

Este beneficio de libertad cauciona! se encoentra es
tablecido en el Artículo 20 de la Constituci6n y se entiende
que el individuo queda sujeto a proceso hasta dictarse sente!! 
cia definitiva sin que tenga que estar r.ecluído en un Centro
Peni tenciario. 

La tarea investigadora del Ministerio Público puede -
culminar en la acreditaci6n de la acci6n penal, a través del
acto procedimental denominado consignaci6n, abriendose así el 
camino riguroso del proceso, cesando la acti~idad puramente • 
administrativa ante el Ministerio Público . . 

259 Ga~cía Ramírez Sergio "Derecho Procesal Penal y Proce~o -
Penal" Manual de Introducción a las Ciencias Penales. Se .. 
cretada de Gobernaci6n de México, Vol. 5 de la Serie }.fa .. 
nuales de Ensefianza, M~xico 1976, p. 131, 

277 



5.1.2 Reclusorios Preventivos. 

En México con base en el Artículo 18 Constitucional -
que a la letra dice: "s6lo por delito que merezca pena corpo
ral habrá lugar a prisi6n preventiva, el sitio de ésta será -
distinto del que se destinare pa~a la extinsi6n de las penas; 

. 260 
y estarán completamente separados". 

Al respecto el Dr. Malo Camacho comenta: "En lo rela-
. tivo a la reclusi6n'cautelar conocida como prisi6n preventiva, 
es de. observarse la situaci~n siguiente: tanto ·la ju~isdic -
ci6n del fuero común,. cuanto la federal, en los Estados de la 
Repáblica y en el Distrito Federal,· de acuerdo con lo dispue~ 
to en los artículos corresponrlientes de las respectivas legi! 
~laciones procesal penales y leyes orgánicas del Poder Judicial 
existente, es posi,,Ple observar la presencia de un reclusorio
.cautelar al cual deber~n ingresar todos los individuos suje -
tos a un proc.eso en cuyci confronte se hubiete :díctado un auto . . . . '. 

de formal prisi6n, incluso aquellos en cuyo ~onfronte se hu -
hiere ejercitado la acci6n penal por parte del Ministerio P~
blico, encontrandose a6n pendiente la determinaci6n ·de su si
tuaci6n jurí~ica, durante el período de 3 ~í~s denominado~ --

• . 
como período constitucional por req~erirlo as~ el art. 19 de-

la Caita Magna. Existe en consecuen~ia: un reclusorio preven
tivo en cada partido judicial del ·fuero ·común existente, al -
éual deberá ingresar todo individuo procesa<lo sujeto a prisi6n 
preventiva, hasta el momento en que sea dictada la sentencia-

260 Constituci6n Política Mexicana, L¿y~s y C6<ligos de M~xico, 
Editorial Porr6a, M6xico 1975 
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y se inicie la'ejecuci6n de la misma, etapa a partir de la -
cual deberá ser trasladado a la instituci6n penitenciar~a de
la localidad, previo el señalamiento de la autoridad adminis
trativa ya no la judicial 11

•
261 

Es indudable que lo que se pretende es proteger de la 
contaminaci6n carcelaria al presunto responsable de un ilíci
to pero la realidad se observa que gran cantidad de personas
que sufren la pena de prisi6n, llegan a permanecer mas de 3 -
afios y aún su situaci6n legal aún no se ha resuelto. Cuando -
se ha dictado una consignaci6n a criterio del Ministerio·Pú -
blico y el individuo es enviado al Reclusorio Preventivo que
le corresponde de acu~rdo a los turnos establecidos por los -
Juzgados Penales, el Juez al que le corresponda. conocer del -
asunto, dicta un auto de radicaci6n, teniendo de momento a m~ 
mento el término constitucional de 72 horas, para decretar el 
auto de formal prisi6n, resoluci6n fundamental en el proceso
penal mexicano; en este se fijan los hechos materia del proc! 
so, que solo por ellos, podrá seguirse. 

El Trabajo Social que se realiza en los reclusorios -
preventivos del Departamento del Distrito Federal, se mencio
na a continuaci6n~ 

A.~ Trabajo Social con relaci~n al interno.~ 
- .En el Centro de Observación y Clasificaci6n. • Lugar'-

en el que permanece mientras le son practicados los • 

261 Malo Camacho Gustavo "Síntesis de Derecho Penitenciario". 
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estudios: psicológico, pedag6gico, jurídico, crimiQo-
16gi~o y que darán.como resultado: un diagnóstico de-· 
peligrosidad, un pron6stic'o de conducta futura y un -
programa de tratamiento individualizado. 

En el Departamento de Trabajo Social, el método que ~ 

se utiliza es el de "casos", y deberá contener una -
breve·descripci6n del núcl~o familiar primario y se -
cundario, si,pr9viene o no de una zona de la ciudad -
considerada crimin6gena, seftalará cuales eran sus con 
diciones anteriores de habitaci6n y· d~ que manera es
tablecía relaciones sociales con su medio (amigos,· v~ 
cinos y trabajo), as~ mism·o se especificar~ si tiene
conductas antisociales, de que tipo son en caso de -
que existieran; el estudio social.finalizará reseftan-
do cual es el comportamiento del interno en la insti-· 
tuci6n desde su llegada; seftalará al final de una sus 

. . -
cinta conclusión sobre el mundo circundante exterior-
en que se desarro116 el interno. 

B.- Trabajo Social en relaci6n con la familia. 

S~ establece comunicaci~n con los familiares del ínter 
no, y busca ponerlo en contacto con estos ya sea por
via telefónica, telegráfica o postal; buscando que no 
se rompa esta relaci6n o en caso contrario cuando se
haya roto se p~ocurará pre~uadir a familiares y amigos 
la importancia que tiene su apoyo; a la vez se sugie
re no. se recrimine su conducta dado que la situaci6n
anímica ~or la que atravieza es dura y difícil. 
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La instituci6n de la visita intima se debe de propi-
ciar ya que permite la integraci6n del interno con su 
pareja y lo auxilia psicol6gicamente; aquí el trabaj! 
dor social coordina los trámites que son necesarios y 
que se encuentran establecidos en el reglamento y que 
brevemente cons~sten en: certificado de salud expedi
do por un m~dico (VDRL) dos fotografias y documentos
que demuestren matrimonio o concubinato. 

c.- El Trabajo Social en relaci~n con el Exterior.-

La visita domiciliaria que se lleva a cabo para la i,!! 
tegraci6n completa del estudio social, es definitiva
para ~onocer los antecedentes familiares del interno¡ 
así.también el trabajador social interviene para con
la autoridad judicial y su defensor, obteniendo citas 
para las audiencias. A la vez se realizan trámites ad 
mirtistrativos a nombre de los internos en oficinas -
del exterior, tratando de ayudar al interno para que
no pierda sus relaciones con el exterior. 11262 

Lo anteriormente descrito son las fupciones que dese~ 
pefia el trabajador social en los reclusorios preventivos • 

. se considera necesario mencionar algunos puntos funda 
·mentales que se deberían· de tomar en cuenta, El ingreso de un 

262 L6pez Vergara Jorge "Prisi6n Preventiva y Trabajo Social" 
Ponencia presentada en el Primer Congreso Mexicano sobre
Trabaj o .Social Crimino16gico,. México 1984. 
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individuo a una instituci6n penitenciaria sujeto ·a proceso, -
ya que adn n¿ se le ha comprobado el ilí~ito; resulta eviden
te q~e esta pasando por un momento de gran trascendenci~ en -
su vida, la pérdida de la libertad, de la familia,. de sus re
laciones interpersonales y en general de su nucleo social; -
provocan una angustia intensa y un temor terrible a lo desco
nqc ido; siendo en este momento en que necesita apoyo y con -
fianza a las personas y a la instituci6n.que lo recibe; ya -
Que de esto dependerá esencialmente su futuro, su recupe:ra:ci6n 
y el respeto a si mismo y a los demás. 

Lo anterior se obtiene apegandose fielmente al cum~li 
. ' . -

miento· de la ley para lograr que sea justa; y a ~Q~ reglamen-
'tos· insitucionales; así como el trato digno, op~)'rtuno· y efi-
ciente de los especialistas en problemas de conducta en sus -
aspectos biol6gico, psicol6gico y social. 

Para dar congruencia a lo anterior deberán de ser to
madas en cuenta en la elab'oraci6n de los estudios de persona
lidad, pero en especial dentro del estudio social, la aplica
ci6n de preceptos ~omo los artículos 51 y 52 del C6digo ~enal 
que establecen: 

Art. 51.-"Dentro de los límites fijados por la ley, los jue -
ces y tribunales aplicarán las ~anciones estableci
das para·cada delito teniendo en ,cuenta las circun! 
tanelas exteriores de ejecuci6n y las peculiarída-

de s de 1 delincuente. " 

,Art. 52, •uEn la aplicaci6n de las sanciones penales se tendrá 
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en cuenta: 
).- La naturaleza de la acci6n u omisi6n y de los me

dios empleados para ejecutarla y la extensión del 
daño causado y del peligro corrido. 

2.- La edad, la ilustraci6n, las costumbres y la con
ducta precedente del sujeto, los motivos que lo -
impulsaron o determinaron a delinquir y sus candi 
ciones econ6micas. 

3.- Las condiciones especiales en que se encontraba -
en el momento de la comisi6n del delito y los de
más antecedentes y condiciones personales que pu~ 
dan comprobarse así como sus vínculos de parente
sco, de amistad o nacidos de otras relaciones so
ciales, la calidad de las personas ofendidas y -
las circunstancias de tiempo, modo y ocasi6n que
demuestren su mayor o menor temibilidad. El juez
deberá tener conocimiento del sujeto, de la vict! 
ma o de las circunstancias del hecho en la medida 
requerida para cada caso" 

Son estas las determinantes fundamentales en que el • 
juez.debed, junto con las otras pruebas; en las que se debe
rá fundamentar la culpabilidad del procesado¡ el conocimiento 
del entorno material y social del sujeto permitirá que el juez 
tenga una visi6n clara de lo sucedido en relaci6n con un ser
humano, y no solo con las pruebas frias y carentes de sentido 
.humano y social, que quitan al juez el libre juego en que de· 
be Jcsenvolverse su criterio para ajustar humanamente la equi 
dad. 
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En este aspecto. es donde la interverici6n del profesi~ 
nal en trabajo social debe de actuar, par~proporcionar una -
informaci6n fidedigna y a.la. altura de cualquier otro perita
je, que sean instrumentos claves para una eficaz administra -
ci6n de justicia, para·efectos de que se dicte la resoluci6n
judicial. Todo lo anterior se enctieAtra basado como dice René 
González de la Vega 11en la espina dorsal de nues.tro Derecho -
p:.' .".·:ü ti vo, al consagrar la indi vidualizaci6n judicial de las-. . . 

sanciones; el juez en uso del arbitrio judicia~ podrá llevar-
a cabo la selecci6~ de las pena~·que ~ cada delincuente son -
aplicables ..• 11263 al referirse al Art. 51 del C6digo Penal; -
que a la vez tiene relaci6n directa con la reparaci6n del da
fio; y de acuerdo con .los artículos 29; 30; 31; 32; 33; 3.4; 35;. 
36; ~~; 38 y 39 dal C6digo Penal para el Distrito Federal en
materia· del Fuero Com6n y para toda la República en materia -
del Fuero Federal: y que establecen la forma del pago de la -
reparaci6n del dafio y que "a fin de que este precepto logre -

. un cabal cumplimiento, ·es necesario que se cuente. con estudios 
de caráct~r so~io.:ec~n6niico11264 . 

· Todo lo. anterior se1J el contenido d~l estudio social . . 

y el diagn6stico será el "porque" de la conducta del sujeto -
con todos los élementos de prueba,. así como los de índole ec~ 
n6mica y so'cial ¡ ya que un estudio criminol~gico comprende la 
interrelaci6~ de las areas; biol~gica relacionada ésta con la 
historia personal. del sujeto desde ante.s de su. nacimiento, -
hasta la consumaci6n del hecho delié'tivo; psicológico la con-

263 González de la Vega René "Comentarios al Código Penal" Cár 
denas Editor y Distribuidor, México 1981, p. 76. 

264 Gonzüez de la Vega René "Comentarios al C6digo Penal" p. 
65 
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ducta de éste durante toda su vida; y social que se refiere -
a sus relaciones extrafamiliares; todos estos datos podrán -
det~ctar la causa o caus~s que dieron origen al hecho delict! 
vo; y que como se menciona anteriormente, servirán para que -
el juez dicte una sentencia individualizada máxima aspiraci6n 
de los grandes estudiosos en Derecho y que esta labor sera se 
ria. científica y consciente. 
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V.3. Penitenciarias y/o Centros de Readaptaci6n 
Social y Colonia Penal Federal 

de I.slas Marias 

Las disposiciones constitucionales relacionadas con -
la e~fera penitenciaria son los artículos: 18; 19 y 22: 
Art. 18. - "Solo' por delito que merez·ca pena corporal habrá lu 

gar a prisi6n preventiva. El sitio de ésta será 
distinto del que se destinare para la extinci6n de 
las penas y est.arán completamente separados •. 

Los Gobiernos de la Federaci6n y los Estados orga
nizarán el sistema penal en sus respectivas juris
dicc~ones, sobre la base del trabajo, la capacita
ci6n para el mismo y la educati6n como medios para 
la readaptaci6n social d~l delincuente; Las muje~
res compurgarán sus penas en lugares separados de
.los destinados a los hombres para tal efecto. Los
gobernadores de los Estados, sujetandose a lo que-
establezcan las leyes locales respectivas, podrán
celebrar con l~ Federaci~n convenios de carácter -
general, para que los reos sentenciados por deli-
tos del orden com6n extingin su condena en estable 
cimientos dependientes del.Ejecutivo Federal. 11265-

Este artículo es el dispositivo de la ley constituci~ 
nal que regula el sistema penitenciario nacional y por tanto-

265 Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos --~ 
"Leyes y C6digos .de México, Editorial Porr6a., México 1975 
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la norma que fundamenta el derecho penitenciario en México. 

"La aplicaci6n de la ley penitenciaria se rige en ge
neral de acuerdo con lo establecido en la legislaci6n penal-
sustantiva y adjetiva existente en el páís, es decir conforme . . 
al Código Penal y de Procedimientos Penales vigentes e~ el --
P.aÍs conforme a las disposiciones especiales del régimen de-
ejecuci6n. En el ámbito federal así como en el Distrito Fede~ 
ral, el sefialamiento del lugar de reclusi6n de los sentencia
dos corresponde a l~ Secretaría de Gobernación por cond~cto -
de la Direcci6n General de Servicios Coordinados de Preven -
ci6n y Réadaptación Social, según afirma el artículo 575 del
C6dig~ de Procedimientos Penales y siguientes, así como el -
artículo 529 del C6digo Federal de Procedimientos Penales, a
su vez relacionados con los artículos 77 y 78 del C6digo Pen
nal y Art. 3o. de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptaci6n 
Social de Sentenciados. En los estados, el lugar dela ejecu-
ci6n se determina conforme a las disposiciones que aprecen en 
las respectivas legislaciones dentro de cada jurisdicción. En 
la esfera federal existe la posibilidad de sefialar como lugar 
de ejecuci6n de la pena tanto la Penitenciaria del Distrito -
Federal, o una Colonia Penal (Islas Marias), o bien fijar co
mo lugar de reclusi6n las propias instituciones penitencia -
rías localizadas en ei territorio donde hubiere sido cometido 
el hecho criminal, 11266 

266 Malo Camacho Gustavo "Síntesis de Derecho Penitenciario"
Manual de Introducción a las Ciencias Penales, Secretaria 
de Gobcrnaci6n de México. Vol, 5 de la Serie Manuales de
Enseftanza, M~xico·1976, p. 153. 
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L.a sentencia da término al proceso penal y se inicia
la primera etapa del sistema penitenciario, reglamentado por
la Ley de Normas Mínimas·, congruente con la Reforma ·Peni ten- -
ciaria a todas aquellas personas que se hagan acreedoras a i~ 

ternamiento dadas las características d~l delito y su person! 
lidad; quedarán sujetas al tratamiento de readaptaci6n social. 

La funci6n que se realiza en el Departamento de Traba 
jo Social son las siguientes: 

a) Estudios de Ingreso 
b) Estudios Socioecon6micos 
c) Visitas domiciliarias 
d) Entrevistas con los internos y familiares 
e) Traslado de los internos a sus domicilios u otras· 

instituciones 
f) Tr~mites en establecimientos o Instituciones 
g) Participaci6n en el Consejo T~cnico Interdiscipli

nario. 
h) Coordinaci6n de actividades sociales y culturales 
i) Control de visita familiar e íntima. 

La técnica mas usual en el trabajo social es la entre 
vista, la cual se utiliza con el fin de conocer .los problemas 
!amiliares y personales de cada interno, para ayudarles a re
solver en forma concreta sus conflictos. El Trabajo Social ti~ 
ne funciones perfectamente delineadas y específicas en el tr!!_ 
tamiento, se requiere de la incorporaci6n de un sistema pro-
gresivo t~cnico que comprende las fases de estudio y diagn6s· 
tico; tratamiento y fase preliberacional, 
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En el período de estudio y diagn6stico, el interno· es 
contemplado por cada uno de los sectores técnicos. Por su par 

. . -
te el de trabajo social desde el ingreso, fijará las relacio-
nes que deberá guardar el interno con el exterior, éstas pue• 
den ser íntimas, amistosas, familiares y jurídicas. En la se-

. gunda etapa del sistema progresivo técnico, el trabajo social 
deberá participar no únicamente en el estudio, análisis y so
luci6n de casos individuales, sino también deberá ser partitl 
pante en las terapias psiquiátricas y psicol6gicas,.indivi -
dual y de grupo, así como colectivas que se establezcan den -
tro del plan y régimen general del tratamiento. Seguira esta
bleciendo los lazos del ·sujeto con el exterior, al igual que
servirá de apoyo y correlaci6n con los demás sectores diversos 
de terapia. La tercera etapa corresponde a la pre-libertad, -
en-ella el sector de trabaio social desempefia básicam~nte la
informaci6n y orientaci~n especial, al igual que la discusión 
con el interno y sus familiares de los aspectos personales y· 
prácticos de su vida en libertad, las visitas domiciliarias a 
la familia, es decir el núcleo social del qué prpviene y a las 
instituciones o ernp"resas que deberán aceptarlo para que rein.!_ 
cie su vida. .La opini6n de trabajo social para conceder per- - · 
misos de fin de semana, salida diurna con reclusi6n nocturna, 
salid.a· durante toda la semana con reclusi6n de fin de semana· 
o"bien que pase a instituci6n abierta¡ es considerada por el-
Consejo Técnico. 267 . 

267 Becerril Mondrag6n Martha y Judith Barranco Sote lo "El • • · 
Trabajo Social- en Centros de Readaptación Socialº Crimino 
logia Año 1, No. 5 Toluca México, abril"1978, p.32-~~· -
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Lo anterior serían al menos las funciones ideales 
que deberían de observarse en las penitenciarias y centros de 
Readaptaci6n Social; sin embargo la realidad es otra y a con
tinuaci6n se exponen modelos de estudios sociales que se apl! 
can en diversas penitenciarias de la República; en los cuales 
se pretende basar el conocimiento del sujeto a través del es
tl!dio "progresivo y técnico",. durante el tiempo que ha perma
necido en.reclusi6n. 

Ver anexos:· I, II, III, IV. 
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Lo anterior permitir~ hacer una profunda reflexi6n con 
respecto al avance que dentro del aspecto penitenclario ha te 
nido la profesi6n de trabajo social; y a la vez considerar -
los siguientes aspectos. 

Si bien, con la pena se.cumplen func~ones de orden s~ 
cial, también se producen efectos y repercusiones negativas -
dentro del papel que personal, familiar y socialmente desarr~ 
lla el individuo sujeto a la misma, sobre todo, cuando al - -
aplicarsele, se encu~ntra desarrollando actividades producti

vas y constituye la fuente de desarrollo familiar. 

De acuerdo con el Articulo 18 Constitucional, las peE 
sonas privadas de su libertad personal, por delito que merez
ca pena corporal, deben ser sujetas a un sistema penal que se 
base en el trabajo, la capacitaci6n para el mismo y la educa
ci6n, como medios pata la readaptaci6n del delincuente. Sin -
embargo, estas disposiciones, no han sido cabalmente interpr~ 
tadas y e.jecutadas. Además, no responden a los conceptos más
avanzados en materia de rehabilitaci6n integral. 

La situaci6n anterior, ha provocado que la poblaci6n
interna dentro del Sistema Penitenciario Nacional, no encuen
tre verdaderas alternativas ae rehabilitaci6n integral.Y si -
en .cambio, sea facilmente atraída por múlt~ples vicios que se 
generan dentro de dicho sistema, precisamente porque las me -
tas de la rehabilitaci6n, no se alcanzan. 

Cuando dejan.de aplicarse correctamente las medidas-
de rehabilitaci6n ·en los internos del Sistema Penitenciario,-
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se producen los siguientes efectos: 

a) Improductividad 
b) Desintegr~ci6n Familiar 
e) Dependencia Institucional. 
d) Alteraciones Irreversibles Psicosomáticas 
e) Reincidencia (incluso interna) 
f) Formulaci6n de otro tipo de delitos 
g) Reproche social 

De acuerdo con las características biopsicosociales 
del individuo, el proceso de rehabilitaci~n debe contemplar .. 
se, considerando los siguientes aspectos~ 

a) Condiciones som,ticas del individuo 
b) Condiciones psicol6gicas 
e) Estado familiar, que incluya la funci6n paternal, 

tutelar, conyugal y de pareritezco 
d) Condici6n e~ucaiiva y cultural 
e) Condici6n laboral, que incluya capacitaci6n, re

muneraci6n, aptitudes, condicion~s generales de
trabajo, motivaci6n y autono~ia de los derechos
laborales. 

f) Condici6n religiosa 
g) Condiciones de recreaci6n y tiempo libre 
h) Condiciones y niveles socio-econ6micos 
i) Motivaciones y aspiraciones personal y sociales. 

OBJETlVOS 

a) Diagnosticar las condiciones reales del indiYiduo 
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para formular un pron6stico y tratamiento de acuerdo con los
principics de la rehabilitaci6n. 

b) Lograr que el individuo alcance el máximo de uti
lidad y productividad dentro del sistema privativo. 

c) Lograr que el individuo, siga formando parte inte 
gral de la familia. 

d) Desarrollar el máximo de las potenc'ialidades pro
ductivas del individuo. 

e) Lograr que la rehabilitaci6n, sea factor priorita . _,. 
río para la obtenci6n de los beneficios que otorga la Ley de-
Normas Mínimas. 

f) Evitar que el individuo susceptible de la priva -
ci6n de su libertad personal, adquiera nuevas causas o incre
mente la original. 

De acuerdo con la doctrina contemporánea de las cien 
cías jurídico-penales, dentro de las que de~tacan las de Ser
gio García Ramírez, los principios básicos para la readapta -
ci6n social del individuo están representados por la decisi6n 
de que, aparta.do que sea de contexto social,. sea susceptible
de adquirir los medios necesarios para su reinserci6n social. 
Se busca así mismo, que en la medida que adquiera los elemen
tos qu~ evidencien tal readaptaci6n, se vea favorecido con -
las n·ormas mínimas sobre readapta.ci~n de sentenciados, con el 
fin de que las s•cuelas de l~ prisi6n, sean lo menos dafiosas-
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posible desde el punto de vista legislativo. 

El marco técnico, prácticamente se encuentra dentro
de la Ley de Nor~as Mínima~, la cual reglamenta los princi -
pios que se deben regir para la readaptaci6n social del delin 
cuente. 

Desde iuego, el contenido de la Ley, debe ser debid! 
mente interpretado, ya que si bien, los elementos que dispone 
como medios de la readaptaci?n social, son esenciales, tam -
bién es cierto que no constituyen la totalidad de los que re
fiere el concepto de la rehabilitaci6n integral. 

La reh~bilitaci?n debe aplicarse, en estricta concor 
dancia con la calidad biopsicosocial del individuo y no s?lo
atender a circunstancias espec~ficas como son la educaci6n y

el trabajo. ~enos.aún, cuando dichas funciones dependen de -
otros factores, como es el de la salud. 

Conforme a l~ ante~ior, el proceso de rehabilitaci6n 
debe abarcar las siguient~s áreas: 

l. Area Médica, que implica las siguientes unidades: 
a) Medicina de rehabilitaci6n. 
b) Medicina general. 
c) Psiquiatría. 
d) Psicología. 
e) Actividades de la vida diilria. 
f) Trabajo médico-social, 
g) Estudios de medicina especializada, 
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z. Area Social, que incluye: 

a) Estudio Familiar. 
b) Estudio asistencial. 
c) Estudio socio16gico. 
d) Estudio crimino16gico, 

El personal que se requiere para llevar a cabo el -
proceso, es el siguiente: 

a) Médico General. 
·b) Soci61ogo. 
c) Crimin61ogo. 
d) Profesor Especialista en Educaci6n Especial. 
e) Médico Especialista en Psiquiatría, 
I) M6dico Especialista e~ Medicina de Rehabilitaci6n 
g) Terapistas. 
h) Consejero Vocaciqnal, 
i) Trabajadora Social. 
j) Personal de Custodia, 

Desde el punto de vista médico, deben considerarse -
las alteraciones somáticas o psicol6gicas, buscando que el i~ 
dividuo desarrolle -autosuficientemente-, sus actividades co
tidianas y se de lugar a un adecuado desenvolvimiento somáti
co y fisiol6gico. 

Desde·el punto de vista ocupacional, el proceso debe 
contemplar la aplicación de medidas y actividades para la va
loraci6n de aptitudes, orientaci6n vocacional, adiestramiento 
laboral y empleo específico para que los internos obtengan o-
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o conserven un empleo, o se reinstalen en el que ya poseían. 

En el aspecto social, el proceso debe dirigirse a la 
adaptaci6n o readaptaci6n del interno, con el objeto de que -
desarrolle arm6nicamente sus rela~iones interpersonales den -
tro de la comunidad interna y de la familia, para proyectarse 
a la sociedad. 

En el aspecto educativo, debe buscarse la superaci6n 
formativa del interno, a trav6s de las t6cnicas pedag6gicas -
que se adecuen a su condici6n. 

Las actividades de la vida diaria que debe desarro -
llar adecuadamente el interno son~ 

a) De cuidado personal. 
b) De traslaci6n. 

c) De recreaci6n. 

d) De comunicaci6n, 

e) De educaci6n. 
f) De trabaj~. 

g) De relaciones interpersonales. 

Conforme a los genuinos prop6sitos del ser humano, -
las actividades anteriores están encaminadas a que el indivi
duo pueda satisfacer sus aspiraciones de: 

a) Salud. e) Sexualidad. 

b) Amor. f) Recreaci6n. 
e) Reconocimiento, g) Responsabilidad Social, 

d) Aceptaci6n. 
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V. 4 Patronato de Asistencia para 
R~incorpor~ci6n Sociai 

Es hasta 1971 con la reforma penitenciaria que se -
crea la ley de Normas ~ínimas sobre readaptaci6n social de -
sentenciados, que en su capítulo cuarto consigna la asisten -
cia a liberados a través de la formaci6n de patronatos. 

Este antecedente ya exist~a desde 1931 en que perso
nas de buena voluntad ayudaban a los ex-carcelados proporcio
nando asistencia de tipo social, basada en orientaci~n médica 
y jurídica; siendo hasta 19~4 que por decreto presidencial se 
dan las bases para la fundaci6n de un patronato para reos li
berados por conducto de la Secretaría de Gobernaci6n a través 
del departamento de prevenci~n social~ y hasta 1961 queda in

tegrado formalmente con la representaci6n de los poderes eje
cutivo, legislativo y judicial, así como de organizaciones P! 
tronales y obreras del Distrito Federal, tratando así de crear 
conciencia del enorme problema social a resolver; abocándose
de inmediato a -la r_edacci6n de un proyecto de reglamento aco.!. 
de con las exigencias de la época actual, siendo el 16 de ju
nio de 1963 que se expide el reglamento que rigi6 hasta agos
to de 1982 en el cual se amplÍan sus funciones y cambia su d~ 
nominaci6n por la de ttpatronato de Asistencia para Reincorpo
raci6n Social". 

Los objetivos fundamentales de éste son el de encau
zar la atenci6n postliberacional ~on sentido técnico y cient! 
fico tratando de log-rar la reincorporaci6n social de los ex~-
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carcelados que han cumplido una condena y han obtenido su li
bertad por cualquiera de las formas previstas por la ley, sie~ 
do obligatoria a los libera~os preparatoriamente y por conde
na condicional; así como dar atenci6n a las víctimas del deli 
to que hayan quedado con real insolvencia o grave desamparo -
por se dependientes econ6micos del ofendido o del infractor. 

Esta atenci6n se da a través de asistencia médica, -
jurídica, social y laboral, estudiando la evoluci6n de la con 
ducta que ha observado el individuo, para orientarlo a fin de 
prevenir su reincidencia. 

Estos objetivos institucionales mencionados escueta
mente, se encuentran saturados de una labor en la cual no se
conoce el cansancio, la apatía o el desaliento de las perso~-· 
nas ·que trabajan en cada área, y una de las satisfacciones -
más grandes que nos debe alentar, es el de constatar que son
los trabajadores sociales los que encauzan la problem~tica a
resolver, por ser el pri~er contacto que tienen los sujetos ~ 

de atenci6n,. planteando así las alternativas congruentes a s~ 
guir en cada caso espec~fic9, conjuntamente con las resoluci.2 
nes de los profesioni~tas que intervienen dentr6 de las dife· 
rentes áreas mencionadas, dando as~ a la profesi~n la confia_!! 
za, el reconocimiento y valor que muy pocas instituciones le
confieren. 

En el área de trabajo social se aplica el método de
caso que comprende una serie de pasos a seguir a través de un 
proceso de caso y que consta de investigaci~n o estudiot dia¡ 
n6stico, evaluaci6n y tratamiento. La investigaci6n o estudio 
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contiene los antecedentes de la histori~ personal del indivi
duo centrada en la dinámica familiar y su interacci6n con su
medio social durante las diferentes etapas de su desarrollo;
dentro de estas etapas se encuentran sus antecedentes esc~la
res, laborales, familiares y penales, datos medulares de todo 
estudio criminol6gico que se realice con el fin de aportar -
los elementos necesarios tanto del infractor cómo de su fami
lia. 

Dentro .de las áreas de investigaci6n que se conside
ra indispensable profundizar son: la familia nuclear o exten
sa, interacci6n, participaci6n activa o pasiva y marginalidad, 
roles de autoridad, localizaci6n geográfica para comprender -
su arraigo, costumbres y pertenencia, as~ como la inserci6n -
dentro de la rama productiva, para conocer el estrato social• 
a que pertenece y que se encuentra determinado por los ingre
sos y las necesidades básicas creadas de acuerdo al contorno
socio-cul tural en donde se encuentra interactuando. 

Los antecedentes biol6gicos y psico16gicos que pudi.!:, 
ran ser de tipo hereditario~ congénito, dtirante el embarazo o 
en el momento del nacimiento (causas naturales) o las adquir! 
das por enfermedad.: éstos son puntos de referencia que nunca~ 
se pueden pasar inadvertidos, ya que esta relaci~n es indica
tiva para entender la motivaci6n de la condu~ta presentada y

tener ele~entos que expliquen la causa o causas que dieron l~ 
gar al acto realizado; así como los factores internos y exter 
nos que dieron origen a la relaci6n jurídico penal del hecho. 

Las relaciones extra familiares del individuo se en-
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cuentran determinadas por los marcos institucionales como: -
trabajo, escuela, tiempo libre, recreación y relaciones inter 
institucionales de seguridad social. 

La visita domiciliaria es el punto de referencia pr! 
mordial para normar el criterio de toda la investigaci6n, ya
que es a través de l~ observación de los datos ya específicos 
obtenidos inicialmente los que definirán la pauta para la re~ 
lización de un probable diagn6stico y sugerencia o alternati
vas para el tratamiento. 

El diagnóstico social es la síntesis ~ue trata de e~ 
tablecer la situaci6n concreta del objeto de la investigaci6n 
enunciando los problemas y tratando. de dar una interpretaci6n 
de cada uno de los elementos que se encuentran relacionados -
con ia realidad concreta y objetiva. 

Dentro de los puntos más importantes se encuentran -
los siguientes: 

- Naturaleza del problema y finalidades buscadas. 
- Qué factores biopsicosociales contribuyeron. 
- Qué efectos mediatos e inmediatos se produjeron en 

el individuo sujeto de estudio en su personalidad, en su fami 
lia, en su medio social y en su medio laboral. 

Sobre la base del diagn6stico se determinará la loca . . -
lizaci6n de las ~reas de conflicto y la posibilidad de solu -
ci6n de aquéllas que tengan que ser prioritarias, de acuerdo
ª los recursos disponibles. 
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Las técnicas que se emplean para llevar a cabo la i~ 
vestigaci6n son~ la entrevista, ésta puede ser de fuente di -
recta (el individuo) ya sea abierta o dirigida; completándose 
a través de la observaci6n objetiva o subjetiva para la reca
baci6n de datos, o la fuente indirecta que comprende la info! 
maci6n colateral recabada de otras personas o instituciones -
qµe tienen o han tenido contacto cori el sujeto motivo de est~ 
dio; o bien mediante la consulta del expediente respectivo u
otros documentos oficiales que permitan obtener la mayor in -
formaci6n posible. 

Al respecto se ha considerado fundamental, que el P! 
tronato obtenga los estudios que han sido aplicados desde el
ingreso a los centros de observaci6n y los subsecuentes, a 
fin de valorar lo m~s apegado a la realidad, su conducta y vi 
da intrainstitucional con el fin de reforzar el estudio en 
las áre~s de conflicto, para que deje de ser dicho estudio, ~ 
s6lo un requisito más, 

Una vez concluido, el sujeto es canalizado al área -
solicitada por éste, en donde de acuerdo al estudio y diagn6! 
tico se procederá a realizar los trámites convenientes, que -
son asentados en su expediente, con el fin de elaborar el se
guimiento. de caso respectivo• y así conocer el grado de inte
graci6n familiar, laboral o social del inscrito, lo cual exi
ge un .trabajo de campo formal debido a que es la evaluaci6n -
medular y práctica de la instituci6n, fundamentándose en la -
valoraci6n de la atenci6n prestada, de las demás áreas del P! 
tronato, que servirá para la realizaci?n del análisis inter -
disciplinario del seguimiento respectivo. 
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Dentro del área laboral o servicio de empleo, se en
cuentra uno de los problemas más lacerantes y angustiosos por 
la falta de fuentes de trabajo; dada la ·si tuaci6n especial en 
q~e se encuentra el individuo reci'n salido de la cárcel, y -
q~e se nota sobre todo en la imposibilidad de conseguir trab! 
jo por la falta de capacitaci6n o aceptaci6n para desernpeñar
lp, debido a la práctica generalizada de los empleadores de -
solicitar.los antecedentes penales y policiales corno requisi
to indispensable para proporcionar el trabajo; a pesar de la
contradicci6~ existente entre las Leyes que tienden a lograr
la reintegraci6n social del ex-carcelado, ocasionando así, un 
gr8:ve problema de índole psicol6gica, moral, .familiar y econ§. 
mica en el individuo, y~ que la socie~ad sigue considerándolo 
un del.incuente etiquetado sin importarle que '/a haya cumplido 
.con el. castigo, que las leyes imponen a aquél que rompe el -
e~uilibrio social, pe~o que sin embargo son el resultado di-· 
recto o indirecto de la organizaci6n social existente. 

Mucho se ha luchado. para lograr la cooperaci6n de - -
los sectores públicos, privados y mixtos, sin embargo ésta es 
la mínima dada la cantidad 'de solicitudes que se tienen y el

. poco apoyo col! que se cuenta, ya que son los que ·se encuen - -
· tran al fipal dentro de la escala de prioridades nacionales,
. siendo esto un reto por el que ~e debe ~eguir trabajando has· 
ta lograr a~recentar el interés social de todos los sectores, 
a todos los niveles, para contribuir así a la lucha contra la 
reincidencia, por la dignidad humana y la justicia social de· 
los marginados. 
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e o N e L u s I o N E ~ 

Como se contempla a través de la historia la profe
si6n de Trabajo Social tiene su origen en la ayuda al indivi
duo_, con el fin de solucionar sus problemas de manera superfi 
cial y siempre dentro de un marco filos6fico religioso. Post! 
riormente con las diferentes corrientes sociol6gicas surge el 
positivismo en donde la conducta del hombre es determinada -
por dos factores esp~cíficos: la herencia y el medio amb~ente; 
iniciandose de manera formal el estudio de la sociedad para -
buscar las causas que generan malestar de los diversos grupos 
sociales, para tratar de eliminarlas pero de manera superfi -
cial, sin llegar jamas a un análisis a fondo. Ante esta pers
pectiva, el Estado tiene la oportunidad de "remediar" esos m!!_ 
les sociales a través de la Institucionalizaci6n de centros,

en donde los individuos que causen malestar a la sociedad, -
puedan ser sometidos a un tratamiento, el que a través de di
versas técnicas individ~ales o grupales y exámenes psicol6gi
cos, biol6gicos y sociales sean reinsertados nuevamente al -
funcionamiento arm6nico del Estado. 

Ante esta perspectiva el trabajo social adquiere vi 
gencia y relevancia, ampliando su área de acci6n en el manejo 
de técnicas grupales y de comunidad, en dependencias guberna
mentales, sirviendo de lazo de uni6n entre el Estado y los i~ 
dividuos, con el objetivo fundamental de lograr mejorar los -
medios de vida de los mismos; si bien se reconoce que las ca~ 
sas que generan conflictos son multifactoriales y entre otras 
de índole estructural, también es vigente constat~r que hasta 
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el momento no se conoce la existencia de un modelo de Gobier
no que no genere conflictos de este tipo. 

En M6xico la profesionalizaci6n del trabajo social
surge dentro del campo de menores infractores, con el fin de

adaptar su conducta desviada de acuerdo con las normas vigen
tes en toda sociedad y Estado de Derecho; a trav6s de estu -
dios individuales y asesoramiento familiar; al llevarse a ca
bo la Reforma Penitenciaria de '1971 se inicia de manera for -
mal el trabajo social denominado penitenciario y que se en -
cuentra dirigido a los i~dividuos que están sujetos a proceso 
o aquellos a quienes se ha dictado una sentencia; en esta - .
área el trabajo social que se aplica no sufre cambios de fon
do en la investigaci6n que se realiza, sino únicamente de for 
ma. 

Por l~ tanto, se considera necesario que el ámbito

del trabajo social penitenciario sea ampliado a todas las in~ 
tituciones que forman. parte del proceso de procuraci6n, impar 
tición, administrac.i6n y ejecución éle justicia, debido a que
en este específico universo de trabajo, el trabajo social se
d~be avocar al c6nocimiento de las relaciones que tienen l~s

individuos en el desempefio de sus funciones sociales y su am
biente social y familiar, debido a que de esta interrelaci6n
se determinará su conducta, bien sea negativa o positiva, fa~ 
tor determinante en que debe fundamentarse el trabajo social
crimino16gico, entendiendose Gste como el estúdio de los pro~ 
c~sos de la conducta causal del individuo, tratando de expli
car cuales fueron los factores sociales prcdisponcntcs, desen 
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cadenantes o preponderantes, así como las consecuencias jurí
dico penales de ésta, a través de los métodos y técnicas ade
cuadas; con el fin de lograr que el sistema de impartici6n, -
procuraci6n y ejecuci6n de justicia, sean aut6nticos instru -
mentos de justicia social, 
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S U G E R E N C I A S 

1.- Lograr la Profesionalizaci6n auténtica de la Carrera de -
Trabajo Social. 

2.- Lograr que dentro del Programa de Estudios en la Escuela
Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Au
t6noma de México se incluya la especializaci6n de Trabajo 
Social Crimino16gico. 

3.- Que de acuerdo a los perfiles disefiados para cada área de 
trabajo específica, se realíze una selecci6n y capacita -
ci6n de trabajadores sociales. 

4.~ Que los programas de capacitaci6n de Trabajo Social Crim! 
no16gico que se impartan sean únicos en cuanto a unifica
ci6n de criterios, de acuerdo a las areas de~ procuraci6n, 

administraci6n y ejecuci6n de justicia, así como en aten
ci6n post-liberacional. 

5.- Que el Trabajo Social Crimino16gico se implemente en for
ma Oficial en las Agencias Investigadoras del Ministerio· 
Público. 

6.- Que dentro de los estudios previos a sentenciar el Juez • 
incluya el de Trabajo Social en forma oficial para dar -~ 

congruencia a los Art. 51 y 52 del C6digo Penal Vigent~. 
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7,~ Que el Profesional en Trabajo Social Criminol6gico sea -
incluido oficialmente dentro de los Consejos Técnicos In
terdisciplinarios de acuerdo con la.Ley de Normas Mínimas 
sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados. 

8,· Que de preferencia sea un Trabajador Social Criminol6gico 
el que realice conjuntamente con un abogado·las síntesis
criminol6gicas para obtener lqs beneficios de ley, Remi-
si6n Parcial y Libertad Preparatoria que concede la Direc 
ci6n General de Servicios·coordinados de Prevenci6n y Rea 
daptaci6n Social en materia del Fuero Federal. 

9.- El trabajo social criminol6gico tiene el compromiso insos 
layable del conocimiento real y profundo de la ley penal, 
de las garantías individuales y de la conducta del hombre, 
por lo tanto dentro de los programas que se implementen a 
nivel de la especializaci6n, no deberán ser de ninguna m! 
nera materias optativas, sino obligatorias~ Derecho Cons
titucional, Derecho Penal y Corrientes Crimino16gicas, 
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ANEXos 
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Depto, de Trabajo Social 
Estudio Socio-econ6mico 

Nombre Juan N 
Domicilio Estaca s/n 
Colonia El Escorial 
Edad 30 años 

ANEXO I 

Monterrey 

·~~~~~~~.---.....---~.,_-....,.-....,..~ ....... .....,.........-~.------
Fecha de Nacimiento 29 febrero 1954 

~--~-~,__-__,..__,..--~ ....... ----~~ 
Nacionalidad mexicana _ _,..~~-'-~--.---,-.....,......,...........,.,__ _______ _,.. __ 
Origen Monterrey 

Tiempo de r~cidir en la ciudad ,,_.,_3_0_a~n~-º~s.;..._.....,....,__~-------~ 

Edo. Civil Iglesia Civil· ---
Registrado ~ 
Uni6n libre desde 
Separado 
Divorciado --- Fecha 
Trabajo que desempeña ·~_F_o~g_on_e_r_o _____ .-. _____ _,._,...,_.~--
Trabajos que conoce y puede desempeñar albañil, herrero 

Medio Ambiente Laboral 
D6nde trabaj? antes en los ferrocarriles 
Le gusta su trabajo actual Si 

------------~-....... ----
Porqué motivo Ninguno en especial 
Le gustaría otro trabajo No -------------------------
Qué tipo --....... ---------------------
D6nde 
El trajajo que desempeña lo considera: 
Mori6tono __ Agr~dable .--- Pesado ~ Peligroso 
Porqué por peligroso 
Para qué otro trabajo se considera apto Herrero 

~-__,..__,.._,__ __ ,__ __ _ 

309 



Grado de Instrucci6n 

Analfabeta !._.sabe poco~ primaria_ qué grado estudi6_ téc-
nico estudios diversos comercial 
lleres __ profesional __ otros estudios 
do y escuela) 

secund~ria bachi -
Está estudiando (gr! 

~ Composici6n de la familia Casado 
Edo. Civil y Estudio s 

u Nombre Edad Parentezco Sexo Civil Religioso Grado 
E 

Soledad 20 Concubina F L 

Catalina 80 Madre F Analf. D 
o 

Lizbet 2 Hija F 
- Viven con la familia del interno otros familiares SI -----
- Factor Econ6mico SI distribuci6n del presupuesto familiar~ 
Salario - Ing. Fam. - otros trabajos total 
20,000 20,000 No 20,000 

Renta 
s,ooo 

Serv. 
3,000 

Despensa Alim. 
3,000 

Vestuario 
1,000 

Escuela Diversiones Medicinas Abonos Otros Total 
NO NO 2,000 . 2,000 3,000_ 19,000 

~el interno ayuda a sostener su casa con.~~n~a_d~ª-------
(mensua1, semanal a veces) ________________ _ 

-ayudan a sostener a otros familiares SI del interno con 

L.!..!. 000. º-º -
-ábitos econ6micos : Ahorros X en el penal_!_ familiar 

Estado de Salud y atcnci6n médica del interno y su familia~ 
Su madre padece canccr se atiende en un disp~~sario de la I

~sia" 

·Enfermedades de importancia que ha padecido Hepatitis 

-Acciderites de trabajo se cort6 3 dedos de la mano derecha 
-Padecimientos actuales Nube en el ojo derecho 
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-Niños con secuelas de polio No 
~~----~-------~------~--~ 

-Débiles mentales No 
----------~--------------------------~ -Con problemas de audici6n o lenguaje No 

----------------------·Requieren instrucci6n en institutos especiales _N_o ________ __ 
-Están afiliados al IMSS No Asiste al médico 
Siempre __!__ alg. veces ~ con médico particu~ar_!.,_ 

-Otras instituciones médicas 
·Faltan de afiliarse · 

~--------------------------------~~ 
-Los familiares no afiliados al IMSS se atienden: 
Med. Part. _ Dispensarios -1.,_ No se atienden 

Higiene Personal y Habitos del Trabajador 
y su familia 

del trabajador de los de los 

Concubina 
. Madre 
Hija 

aseado 
familiares niños 
regular bien 
aseo aseados 

- aspecto exterior · 'bueno 
----------~~-------------------------~ 

- aseo del vestido __ l_irn~p~1-·o ___________ ~--------------------
- frecuencia del baño e/ 8 dias 

---------------------~---------------
- Deport~ 1ue practican Ninguno 

--------.,.-....,.....--:--------·------------~-
- Hábitos 
- Tabaquismo X 

- Alcoholismo 
- Otros enervantes ~-n_in_·~gu_n_º~-----

Medio Ambiente Fam. 

Las relaciones entre los familiares son nulas por el problema 

del interno, su concubina lo ayuda en su situaci6na:tual, aten 
dicndo a su madre' 
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Con quién va a vivir cuando sea externado con su esposa 

Domicilio Calle de Icacos sin número 

Parentezco 

Qu~ opina de la sociedad ~-N_o __ s_a_b_e ______________________ ~-

Qué piensa de la \lersona que ha e_stado en una prisi6n __ _ 

Que cometi6 un error 

Qué medios de rehabilitaci6n está recibiendo o ha recibido el 

interno Está estudiando la primaria 

Diagn6stico de T.S. sobre la dinámica familiar y del interno-

socialmente · se trata "de un hogar "desorganizado, el interno 

se dedicab• a tomar al cobrar.su ·salario y desatendía ·a su ·fa

~ilia~ El ·interno se encuentra arrepentido y en estado depre~ 
. . 

·sivo, se ·tratará.de que la esposa lo ~isite ton mas frecuert -

cia, a6n cuando ·ella ·1nfotma que necesita ·ttabajat t ~or ese 

~otivo no puede visitarlo. Se le dará alguna ·comisi6n en don

de ·trabaje para que mejore su estado ·¿e ·ánimo, 
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ANEXO II 

Torre6n,Coahuila. 

Traba_jo Social 

Nom~re Juan "N" Dormitorio s -------
Aspectos Generales de la Familia 

Nombre Parentezco Edad Escola Edo. Ocupací6n 
ridad Civil 

El vira N Es.posa 30 Ana1f. casada hogar· 

Pedro Hijo 3 11 

Luis N Hijo s u 

Situaci6n Econ6mica 

tQuiénes ayudan al hogar econ6micamente? 

S6lo el padre 

Total de ingresos mensuales $ 15,000.00 ----------------
Total de egresos mensuales $ 15,000.00 

~----------------~ 
Tiene la familia algán sistema de ahorro SI 

Fondos de reserva SI 

Características de su familia 

Cuantas personas forman su familia 

NO ·X -"""--
X NO ----

Espos~ o quien haga sus veces Hijos mujeres No 
-~~- ----1 

Hijos varones 2 -------
Familia 

Organizada ----------Desorganizada ___ X ____ _ 
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Relaciones interfam. Buenas Regulares~ Malas X 

Nivel Socio cultural Alto X Medio Bajo --- -~--

Coopera el interno en la superaci6n de la familia SI_i_. NO 

Qué concepto tiene la familia del interno _N~i~n_g~u~n~º-----

Qué personas lo visitans_u_e_s~p_o~s~ª-·-~---~~~--~----

Con qué frecuencia 1 al mes Si no lo visitan porqué __ _ 

¿Tiene visita_conyugal? SI NO L Con qui~n -------

Qué dias Edo. Civil con ella 

Tiene correspondencia con quién 

Datos de salud 

. Existe en la familia alguna enfermedad infecto ~ontagiosa o 

mental __liQ__ cuál en cuantos miembros ------
Reciben atenci6n médica N 

~--"'=---~~----"----------
Cuando tienen alg6n padecimiento acude a la clínica que le co 

rre~ponde o a un particular o utiliza medios caseros 

utiliza medios caseros 

Datos de Sociabilidad 

Como son las relaciones extra familiares, amig6s, compafieros-

de trabajo, etc. se desconocen 

Tipo de diversiones o deportes prefiere _ _,,c._.j_..n..,,,e.___..., _____ _ 

coh qué frecuencia las realiza cada vez qu.e......puede _____ _ 

Datos del interno 
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El interno proviene de una familia: completa_ incompleta ~ 

organizada desorganizada X numerosa X pequeña - - - --
Alg~n integrante de la familia tiene antecedentes penales 

SI_ NOl por qu~ delitos-----------------

La familia tiene problemas de: 

Alcoholismo ~.Farmacodependencia 

reciben tratamiento No 

en cuantos miembros 

Aparte de su familia ha formado otra! SI NO X Tiene hijos 

SI NO cuantos ___ , vive con ellos ~-------~-~ 

Está separado SI NO Causas de la separaci6n 

Antecedentes antisociales como menor o adulto 

a) Ingresos· anteriores a prisi6n __ _ 

b) Ha sido alcoh6lico o farmacodependiente SI 

Se encuentra en tratamiento, sino está porqué? 

Planeaci6n en el Futuro 

-----

Qué piensa hacer al ser externado _T_r_a_b_a._j a_r _________ _ 

Cuenta con trabajo seguro ..1!Q En qué va a trabajar 9uien sa~ 

be 

Contará con la ayuda de alguna persona probablemente 

qué tipo de ayuda Con su trabajo anterior 
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Habitación 
casa rentada 
sola 
prestada 

piso tierra 
Techo Lámina 

-~-

paredes ta1'iq~ 

poscsionario pr?miscuidad 
de material aseo casa 
tejaban SI ventilación X 
vecindad iluminación 
No. piezas 2 bariio X 

vecindario 

Luz SI 
Drenaje SI 

Gas Nat. SI 

agua 
acarrean 
compran 
!e pipas 
de norias 
llave priv. 
llave colee, 

Servicios 
Baño reg. 
privado 
colectivo 
No tiene 
retrete 
sanit. priv. 

11 colect. 
de pozo priv. 

11 
" colect. 

fosa s~ptica. 

Tiempo libre y diversiones 

-C6mo emplea el tiempo libre en reunirse con sus amigos 
-Diversiones acostumbradas el cine de vez en cuando 
-Le acompañan sus amigos 

~..--...~~--~~~~--~~~~~~~~~~~ 

-Qué diversiones prefiere la fam, el cine 
~~~~~~~·~~~~~~~ 

Historia Social 

::;uj eto pri~od~l inc!:!_ente gue,_nroviene de madre soltefu_'i!!.i~ 
actualmente vive con 61 y con la concubina de 6ste; no lleva 
relaciones famlliares con la familia Je su madre por su misma 
situaci6n. La con:ubina se encuentra ·trabajando para poder su
fragar las necesidades econ6micas. Se 1~ dar5 tratamiento. 
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l\NEXO III 

COLONIA PENAL 
FEDERAL ISLAS MARIAS 

ESTUDIO DE TRABAJO SOCIAL 

NOMBRE: ROSARIO "N" !'N" CAMPAMENTO: BALLETO --· ··--·· - ---··- ---. 
DATOS GENERALES DEL COLONO EN liSTUDIO: 

EDAD: 40 a.ESCOLARIDAD: la.Parte C.E.B.A. ESTADO CIVIL Soltero 

ORIGINARIO DE: Rosa Morada, Mocorito, Sin. 

SENTENCIA: 7 años DELITO~ Contra la Salud 
~~~~~~-~ 

TIEMPO RECLUIDO: 3 años · l O ·meses TRASLADADO DE: Culiacán, Sin. 

PRIMODELINCUENTE: ._!__ REINCIDENTE~ 

NUCLEO FAMILIAR PRIMARIO: 

NOMBRE 'PARENTESCO· E"DAD ESCOLARIDAD EDO. CIVIL OCUPACION 

Juan ~'.N~'.. Padre _c_a_sa_d_o __ Agricultor 

Fea. Uriarte Madre Analfabeta Casada Hogar 

El colono cuenta con 2 hnos. finados y 7 vivoi, de los cuales 

4 son mujeres y 3 hombr~ctiyas edades fluctuan de los 42 a

los 18 años; no sabe hasta qtie escolaridad llegaron sus hnos. 

El edo. civil es de 1 $oltero y 6 casados: con ocupaci6n en -

las mujeres al hogar y los hombres de campesinos. 

ANTECEDENTES FAf.II LIARES: 

Por falta de_ElQ!!loria·nd recuerda los datos exacto~ de su fami 

lia y dentro de lo poco que el comprende con respecto a su con ' . . 
vivencia familiar, opin6 que ha sido buena en todo-sentido. 
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ANTECEDENTES SOCIALES: 

El colono se muestra algo cerrado al diálogo y con dificulta

de's para entender lo que se le pregunt"a; su actitud lo muestra 

serio, tímido, respetuoso en su trato v accesible al ~ismo. 

FAf.IILIA SECUNDARIA (SI LA HAY): 
.. 

TIPO DE RELACION: DL.r{ACION: 

NU~IERO DE MIEMBROS: ESPOSA O QUIEN HAGA DE SUS VECES HI • 

JOS ~IUJERES HIJOS HOMBRES CONVIVE EN LA COLONIA SI 

NO DONDE: 

QUIEN APORTA EL IN.GRES.O FAMILIAR: 

TIENE INGRESOS SUFICIENTES DENTRO DE LA COLONIA PARA HACER 

FRENTE A SUS NECESIDADES? No es suficiente 
·~~~~·~~~~~~~~ 

APARTE DE SU FAMILIA, HA FORI•L•\DO OTRA?: SI_ NO_ TIENE HI-
r 

JOS CUANTOS? VIVE CON ELLOS? DONDE RADICA? 

DICTA~lEN SOCIO-FAMILIAR:: 

Por referencia se tiene que ha sido dentro de u_na faJ!lilÍ~! esta-

ble e integraJa el desenvolvimiento del colono. Ha recibido -

frecuentes visitas familiares desde su ingreso en agosto de 

.!_~.!!i._J3._per sonn 1 i<lncl socia 1 es lle in t rovc r ti Jo y respctuos o. 

ASPECTO SOCIO-CULTURAL: 

ACOSTU~IBR:\ .\ PRACTICAR ALGUN DEPORTE? SI NO X CCAL 
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EN QUE OCUPA SU TIEMPO LIBRE? ir a la playa 6 leer 

PARTICIPA REGULARMENTE EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES (BAILE, C! 

NE, CONVIVENCIAS, ETC.), DE LA COLONIA? SI~ NO_!_ PORQUE? No 

tiene siempre la oportunidad de hacerlo por lo econ6mico 

ASPECTO SOCIAL Y DISCIPLINARIO~ 

CUANTOS CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS HA TENIDO? _N_in~g~u_n_o _____ _ 

PORQUE MOTIVO? ___________________ _ 

COMO HAN SIDO LAS RELACIONES CON LOS DEMAS COLONOS: Buenas 

SE SIENTE ADAPTADO A MODO DE VIDA DE LA COLONIA? Sí -----
SI CONVIVE SU FAMILIA EN LA COLONIA? HA TENIOO PROBLEMAS? ---
PARTICIPA SU FAMILIA EN ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DEL C.E. 

B.A. Y VOLUNTARIADO? 
------~----~-----~ 

·QUE OPINION TIENE DE LA DISCIPLINA Y TRATAMIENTO REHABILITO -

RIO RECIBIDO EN LA COLO~IA? Le parece bien p~rque todo esta -

en centro y a su gusto 

QUE PIENSA DE LA VIDA Y LA GENTE DE AFUERA? s.olo sabe que v.i

ven su vida como pueden y son la sociedad a la que ·debe perte-. . 
necer. 

QUE OPINION TIENE DE SI MISMO Y DE SU SITUACION ACTUAL? desea-

ria tener su libertad nronto 

QUE OPINION SE HA FORMADO DE LOS REPRESENTANTES DE LA AUTOR! 

DAD DENTRO DE LA COLONIA.? se han portado bien hasta hoy 

PORQUE MOTIVO? según el° comportamiento que el colono demuestre 

es como recibe el trato. 
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PLANEACION PARA EL FUTURO: 

QUE PIENSA HACER AL SER EXTERNADO? __ t_r_a_b_a.::..j_a_r ______ _ 

CON QUIEN VA A VIVIR? _co_n_s_u_s_p._a_d_r_e_s __________ _ 

DONDE? el Dorado, Sin., no recuerda el domicilio 

QUE ACTIVIDAD PIENSA DESARROLLAR? _C_a_m~p_es_1_·n_o _______ _ 

CONTARA CON LA AYUDA DE ALGUNA PERSONA?· SÍ de su antiguo pa -

tr6n. 

QUE TIPO DE AYUDA? "T"• T_r_a_·b_a_._j_o ______________ _ 

QUE DIFICULTADES CONSIDERA QUE LE BRINDARA LA VIDA EN LIBER -

TAD? con nin$una, pues no tiene porque tenerlas 

HA TOMADO EN CUENTA EL HECHO DE QUE EN LIBERTAD DEPENDERA EX

CLUSIVAMENTE DE SUS PROPIOS RECURSOS PARA HACER FRENTE A SUS-

NECESIDADES? lo ha pensado y sabe que solo depende de él esa 

lucha 

SI AL OBTENER SU LIBERTAD? TIENE DIFICULTADES PARA ENCONTRAR

EMPLEO¡ COMETERIA UN NUEVO DELITO PARA HACER FRENTE Y SATISFA 

CER SUS NECESIDADES? No POR QUE? así lo considera pues el 

actual castigo se le ha hecho muy duro 

DICTAMEN FINAL DEL COLONO EN ESTUDIO: 

Considerando el desarrollo individual del colono en el lugar 

así como las respuestas emitida&, puede dictaminarse que es 

positivo ~rado de. rcadaptaci6n social y con posibilidades 
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de que su extcrnación se torne positiva. 

12 de Abril ·de 1983 

F e e h a 
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Nombre x· · 
Edad 25 años 

Estudio Socioeconomico 

Fecha de nacimiento 8 di~iembre 1957 

Origen .Zacatecas 
Edo. Civil Casado 
Escolaridad: 3er. semestre Vocacional 
Ocupaci6n: Instructor de manejo 
Comisi~n:Fogonero en Calderas 

ANEXO J.V 

MEXICO, D.F. 
Num. Exp. 2 ----

Delito: Falsificaci~n de Documentos, Fraude y Robo 
Juez Penal No. X ~ 3 años, multa 2,000.00 o 15 días 
mas Reparaci6n del daño de $ 159,000,00 30 marzo 1981 

A partir de: ~O Marzo 1981 
Ingreso a la Penitenciaria~ 11 marzo 1983 
Ingresos anteriores - Ninguno 
Aval Moral ~ Suegra X 
Domicilio X 

Organizaci~n Familiar.-
La familia del interno está compuesta por su esposa de 23 años 
de edad originaria del D,F., escolaridad 2o, año de Sec,, tra 
baja como maquillista en un sal6n de belleza, Desde hace 5 -
afios están casados civil ·y religiosamente, tienen 2 hijos Li
dia Veronica de ~ años y Javier de un año, ambos est~n regis
tradoJ con sus apellidos y nacieron en el D.F.¡ los referidos 
están viviendo desde hace 2 años con los padres <le la sefiora
(sus abuelos maternos) , ellos son: 'La Sra, X de 54 afios de - -
edad originaria del Edo, de M6xico, escolaridad 3er. año de -
primaria, trabaja como maquillista en un sal6n de belleza; es 
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tá casada con el Sr. X de 53 años de edad originario del Edo. 
de San Luis Potosí, escolaridad 3er. año de primaria. trabaja
en la Industria Cinematográfica y tiene un taller de proceso, 
tuvieron 8 hijos, los que actualmente viven en el hogar son: 
Blanca de 27 años estudi6 la carrera de Cultura de Belleza,-
actividad que desarrolla en un sal6n de sú propiedad, soltera. 
Pedro de 26 años estudió la carrera de Licenciado en Admon. -
de Empresas Turísticas, profesi6n que ejerce en una Empresa -
Particular. 
Leopoldo de 15 años ingresará a 2o. año de Secundaria. 
Silvia de 14 añoingresad al.2o. año de Secundaria. 
Todos registrados, y originarios de esta ciudad. 
En el.hogar también vive la madre del señor (tatarabuela) de-
83 años originaria del Edo. de Guanajuato, e~colaridad 3er. -
afio de primaria de'tlicaaa·· al ho~ar. 
Las relaciones interfamiliares son aparentemente buenas, 

Situaci6n Econ6~ica. 
Los g~stos del hogar son suft~gados por las aportaciones de la 
Sra. Lidia que da $ lri,000.00 el Si. Pedro que proporciona la 
misma cantidad, la Srita. B1'anca que colabora con $ 5,000.00-
mensuales y la Sra. Aida Ve~~nica de $ 10,000.00 
Los ingresos hacen. un t~tal de $ 35,000,00 que son utilizados 
en la siguiente forma~ 

Alimentaci6n 
Renta 

~u1 
Agua 
Tqléfono 
Ropa, Calzado 

Ot1"os 
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2,000 
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Datos de la vivienda 

La famil~a en estudio habita en el # 1 de cuatro departamen-· 
tos que hay en el domicilio referido, esta ubicada la vivien
da en la planta baja y consta de 1 recamara, sala-comedor, C.2_ 

cina y baño. La construcci6n es de tabique, cemento y concre
to. 
El mobiliario se observó en pesimas condiciones de orden> hi
giene y conservaci6n, es deficiente para cubrir las necesida
des básicas de los integrantes de la familia. Existe haci~a-
miento, pues como se pone de manifiesto el espacio es muy re
ducido. 
La colonia cuenta con todos los servicios p~blicos encontran
dose en una zona con amplias vias de comunicaci6n, cercana es 
tá la Calz. del Hueso. 

Referencias sobre la salud. 

En la actualidad todos los componentes de la familia gozan de 
buenu salud niegan antecedentes de enfermedades contagiosas o 
de gravedad. En caso de enfermedad a~~den a m~dico particular. 

Esfera Social. 

Manifiesta una relaci6n estrecha con su esposa quien ante es~ 
te problema se ha mostrado comprensiva, visitandolo con fre -
cuencia. 

Antecedentes criminol6gicos. 

Carece de Ingresos al C,T, 
Esta es la primera ocasi6n que está privado de su libertad, 
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Versi6n del Delito 

Debido a su trabajo como chofer se apoder6 de J cheques de la 
compañíacon la que trabaja, más tarde !alsific6 las firmas y -

los cobr6 por diversas cantidades llegando a acumular - -
$ 159,000.00 acepta la comisi6n del delito. 

Antecedentes Institucionales 

30 de marzo de 1981 RS 
comisionado en mantenimiento y cocinas. 
El 11 de mayo de 1983 
comisionado en calderas 

Experiencia Reclusoria 

del DT 

Manifiesta que su.internamiento le ha servido como un escar-
miento para mejorar su conducta en el futuro, considera justa 
la sentencia que compurga. 

Proyectos 

Tiene pensado continu·ar estudiando en el arca de programaci6n 
Para laborar tiene el apoyo de su famil~a pol~tica. 

Diagn6stico Social 

En estudio está un primodelincuente que proviene de una fami
lia desintegrada por el abandono del progenitor, cuando ~ste
tenía 3 afios quedando~e 1 a vivir con l~ madre, la abuela mater 
na .y una hcrrnnna. En el año de 1970 fallece la madre de un P!! 
ro cardiaco. El padre form6 una segu.nda familia y no conviven 
desde 1978, Su hermana se ha ido alejando paulatinamente de -
61 y en la actualidad.asiste a visita en forma esporádica. 
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Hace 5 afios contrajo matrimonio, a la fecha la familia está-
formada por su esposa y Z hijos, quienes a consecuencia de e~ 
te problema se han ido integrando al hogar paterno de la pri
mera. Son estos los que le ofrecen apóyo incondicional pues -
lo consideran responsable y trabajador, incluso están dispue~ 
tos a conseguirle empleo, ya que tienen relaciones para ello. 
Se desenvuelven en una esfera socio-econ6mica media y cultu -
ral baja con tendencias a la superaci6n. Lo visitan cada 15 -
dias no asisten con mayor frecuenci~ por sus ocupacio.aes. 
Referente a él, curs6 hasta el 3er. semestre de vocacional iE 
terrumpiendo sus estudios para dedicarse a trabajar, en este
sentido labor6 en empres~s particulares desde los 15 afias, su 
último empleo en el exterior fué como chofer e instructor de
manejo. 
Al salir libre piensa :eontinuar trabajando. En el tiempo que~ 
lleva privado de su libertad ha mantenido un comportamiento -
adecuado y su participaci6n en el area laboral es permanente, 

Opini6n de la T.S. 

Mediante el presente estudio se vislumbra que el sentenciado
tiene todos los elementos para finalizar su rehabilitaci6n so 
cial en el medio externo, pues los miembros de la familia a • : , 
la que se reintegrará muestra verdadero interes en ayudarlo a 
superar su situaci6n actual. 
El por su parte ha evitado durante su cautiverio problemas de 
todo tipo teniendo buen desempeño en las comisiones que ha 
realizado. 
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