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

La base de esta tesis es una investigaci6n teórica -

que se propone definir las relaciones que existen entre.~l del~, 

to y su autor, las circunstancias, as! como los efectos sociales 

que generan, considerando que dichas relaciones son de una cau-

salidad definida, mismas que son abordadas desde tres perspecti 

vas diferentes: Psicológica, Sociológica y Jurídica; teniendo 

en cuenta que nuestro radio de acci6n es la perspectiva inter-

disciplinaria ya señalada, y que las tres áreas del conocimien-

to se encuentran entrto?lazadas, sin embargo en nuestros plantea-

mientas, cada una presenta aquéllas categorías que responden -

tanto a un determinado enfoque como a un determinado método, lo 

cual es práctico para explicar las relaciones planteadas en el 

desarrollo de la exposici6n. 

Considerarnos que la presente investigaci6n forma par-

te de la preparaci6n del estudiante de la Facultad de Derecho, 

e inclusive de otras escuelas por los ternas que se tratan, ya 

que contribuye a su formaci6n educativa integral, misma que le 

será de gran utilidad en el desarrollo de sus actividades prof~ 

sionales. 

Complementariamente, el trabajo puede cumplir las si-

guientes fu11ciones: 

- Conocimientos, fomento y apoyo de las tareas ínter-

disciplinarias. 
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- Qu~ los profeEionales del Derecho O p~rsonas intcr,!_ 

sadas en el te;r.a, tengan una concepc.i6n m~s amplia de las cau

sas que generan al fen6meno de la delincuencia y los ·cornport3-

rnientos agresivos, mediante una visi6n contextualizada del del! 

to, el delincuente y el medio social en que se manifiesta. 

- De acuerdo a las inquietudes que sean generadas, -

puede propiciar la configuraci6n de canales adecuados de comuni 

caci6n con otros profesionistas y otras instituciones con acti

vidades diferentes al campo juridico. 

- Servir como material auxiliar a las personas que -

desarrollan sus actividades en el seno de los Podere.3 Ejer·.iti

vo y Judicial, para que tengan un rneJor enfoque y comprensi5n 

del comportamiento individual, en su relación social, con l.:i. :.::_ 

nalidad de que posean mayores elcmantos de juicio en la aplica

ci6n de las leyes, e ideas para la prc·1enci6n y tratamiento de 

la delincuencia. 

- Coadyuvar, aunque sea de manera elemental, con los 

conocimientos de los integrantes del Poder legislativo dándoles 

una visi6n más amplia acerca de la realidad social y con ello 

puedan crear o modificar las leyes, tomando en consideración -

las condiciones ps!quicas,' sociales y económicas de los indivi

duos y de la colectividad. 

El trabajo está vinculado a la época y lugar en que 
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estamos viviendo, no sin antes tocar aspectos hist6ricos y ant~ 

cadentes sobre las distintas ciencias, t~orias y m~todos que es 

tudian al hombre como ser soci~l, y las que él mismo crea para 

el estudio de su propia evolución cultural. 

La tesis está dividida en cuatro capítulos, En el -

primero de ellos denominado "Perspectiva psicol6qica de la de

lincuencia", nos propusimos abordar lus teorías que tratan el 

estudio de la conducta agresiva, ya que ésta se eligió como -

principal tema de enlace; no ~e puede concebir un acto delictu2 

so sin una actitud agresiva, ya sea de modo abierto o encubier

tamente, que proviene -tal vez- de una frustración u otros fac

tores psicológicos, los cuales son tratados también. En el se

gundo capítulo llamado "Perspectiva sociol6gica de la delincuen 

cia", se trata de conocer el medio social de los individuo5, su 

interacción y sus relaciones con la colectividad; se analizan 

ciertos patrones de conducta que nos permitirán conocer el ac

tuar de los seres humanos, tomando en cuenta las leyes y méto

dos sociol6gicos que nos den pautas para el análisis del campo 

de la delincuencia y sus posibles causas, basadas -por ejemplo

en los llamados problemas sociales. En el cap!tulo tercero -

"Perspectiva jurídica de la delincuencia", desde el punto de -

vista del Derecho Positivo, conocemos los elementos esenciales 

del delito y los requisitos para que un individuo sea cataloga

do corno delincuente, además las formas de castigo para la disua 

si6n de la delincuencia, sin faltar los antecedentes de la pena 

y las medidas de seguridad. En el capítulo cuarto cuyo nombre 



es ''La delincuencia desde la perspectiva intl?rdisciplinaria" se 

dS una explicación acerca de los motiv0s que or19inaron lc1 t~ ... 

sis desde eaa estructura; so d~finc ~l concepto de delincuente 

y de la delincuencia con sus repcrcusionc3 sociales y psicol6-

gicas subjetivas, en la estabilid~d social do M~xico y a nivel 

macro-social. 

Consideramos que la particularidad especial de la te

sis estriba en el enfoque psicolc59ico que se trata, a través 

de la investi9aci6n de di\'ersas teor!as relacionadas con la -

agresividad humana y su influencia en el obrar delictivo, así 

como, la intervenci6n sociológica aplicada a la comprensión del 

mismo fen6meno. 



CAPITULO PRIMERO 

"PERSPECTIVA PSICOLOGICA DE LA DELINCUENCIA" 

I, DELIMITACIONES TEORICAS 

El problema delincuencial es cambiante en todos los 

pueblos de acuerdo con el momento histórico en que se vive. Los 

rn~todos empleados en la ejecución del delito están a tono con 

los avances cient1ficos y tecnológicos en lo que concierne a la 

planeación y asociación delictuosa~ 

Ahora bi~n, aunque la base de esta parte de la tesis 

es el an~lisis psicológico, sin embargo su finalidad es tarnbi~n 

integradora, ya que en varios de sus aspectos te6rico-emp!ricos 

coadyuvan a otras ciencias como la Sociolog!a y el Derecho, que 

hacen m&s explicativa su intervención en la tarea de la preven

ci6n y tratamiento de la delincuencia. 

Aqu! se propone el an~lisis de la conducta agresiva 

como principal tema de enlace, para lo cual se abordarán sobre 

todo cuatro teorías que han tratado de explicar tanto su natur~ 

leza como sus causas. 

La Teor!a Conductista, a la que le interesa la inge

niería de la conducta humana y animal, y el condicionamiento s2 

cial que configura el comportamiento humano general. El enfoque 



íeno~cnológico de Ronald D4 Laing; el modelo psicoanalftico del 

cual nos interesan dos corrientes; la tcorfa freudiana con su 

"instint.o de muerte": '/la tcorí.a socio-culturalista de E. Fronu1'\ 

con su "agresión defensi•1.a y maligna". En algunos casos utili

zaremos la teorta instintivist.1 para la yue, el cornportarn1ento 

destru~tivo se debP. u un instinto innato programado filogen~ti-

camente. 

De acuerdo al planteamiento que' se tiene, acerca de 

la agr~s16n por eno)o, se dice quP. el comporttl!niento agresivo 

se ve recoropensado por el daño infringido a la víctima. 

II. ENFOQUE CONDUCTISTA DE LA TEORIA "FRUSTRACION-AGRESION" 

Por la naturaleza de la tesis y por su objeto de es

tudio, se eligió a la teoría frustración-agresi6n1 , como base -

para poder explicar la relación entre el delito y su autor. E~ 

ta teoría ha sido una de las más inspiradoras en el campo de la 

Psicología Social y no hay probabilidades de que pronto pase al 

olvido. 

II.l INTERPRETACION DE LA TEORIA 

Constituye virtualmente un axioma que la frustración 

l.- ME~ARGEE l., Edwin; 11 Diniímica de Agresión", Trillas. México 1976, pp.37-47 



es necesaria e inevitable en los procesos de eocializaci6n. Al 

interpretarla, obtenemos entre otros, los siguientes resultados: 

A) La teor!a no significa que la agresi6n es siempre 

consecuencia de la frustraci6n. Nea! E. Miller postul6 que la 

instigaci6n a la agresi6n sigue inevitable~ente a la frustra-

ci6n, pero que la instigación realmente se exprese depende rie 

su fuerza relativa y de los inhibidores; ejem. educaci6n, ~oral, 

castigo. 

B) Otro punto que debe tenerse en cuenta es, si la -

frustraci6n es la G.nica causa de instigación agresiva. A. Buss 

sugiere que también el ataque puede provocar la instigaci6n a la 

agresi6n. Edwin I. Megargee sostiene que el ataque puede in

cluirse como una de las variables, que junto con la frustracié~ 

pueden aducirse a la instigaci6n agresiva. 

C) Diferente enfoque dado a esta teor!a est& en los 

factores que pueden influir en la cantidad de frustraci6n perci 

bida y la consecuente instigaci6n a agredir. Las variables son: 

el papel que juega la arbitrariedad; el papel de la fatiga en 

la reducci6n de la hostilidad interpretada; la oportunidad de 

venganza. 

D) Finalmente, algunos estudios se han centrado enque 

la instigaci6n a agredir, una vez despierta, puede ser reducida. 



II.2 EL POSTULADO BASlCO DE LA TEORIA 

Propone -dest'le el punt~1 de- Vl.~ta de la .:bservaci6n C2. 

tidiana- que el advenimiento de la conducta ag::.;si'.'d presupone 

siempre !a existencia de la frustraci6n, pero no resulta tar. evl 

dente que siempre que tenga lugar una frustruci6n el resultado 

inevitable sea la agL·esión de algún tipo o grado. 

En muchos ddultos e incluso en niños, la frustración 

puede verse seguida de la aparente nceptaci6n de la situaci6n, 

sin embargo, debe tenerse presente que de las primeras lecciones 

que aprende el ser humano, a consecuencia de la vida en sociedad, 

es reprimir J contener sus reacciones agresivas abiertas; lo -

cual no significa que las tendencias a dicha reacción quedenani 

quiladas, más bién dichas reacciones son temporalmente demoradas, 

desplazadas, reprimidas o disfrazadas. 

Con tal supuesto de la inevitabilidad de la agresi6n 

como consecuencia de la frustración, podernos integrar una vari~ 

dad de hechos considerados hasta ahora como fenómenos m~s o me

nos aislados y que han sido vistos como irracionales, perversos 

o anormales. 

11.3 DEFINICION DE CONCEPTOS DE LA TEORIA 

Para una mejor interpretaci6n de la teor!a es necesa

rio definir los siguientes conceptos: 

Instigador.- Es una condición antecedente -cualquiera 
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que sea- observada ·a ·inferida, de la cual la reSpuestá predicha. 

es consecuencia; ejem. un est!mulo, una imagen verbalrnen~e rel~ 

tada, una idea o motivo, estado de privaci6n, etc. 

Varios instigadores de determinada respuesta, pueden 

operar simult~neamente y su efecto combinado representa la can

tidad total de instigaci6n. El concepto de instigaci6n es cua~ 

titativo. 

Respuesta de Meta.- Es un acto que, termina una se

cuencia predicha. Puede definirse corno la reacción que reduce 

el grado de instigaci6n a un punto tal, en que ya no posee mas 

que una tendencia a producir la secuencia conductual prevista. 

Las r~spuestas de meta tienen un efecto fortalecedor 

-reforzante- que fomenta el aprendizaje de los actos que la pr~ 

ceden. 

La Interferencia.- En el acontecer de una respuesta 

de meta instigada, en su momento apropiado, dentro de la se

cuencia conductual, se denomina frustración; ejem. castigo, in

accesibilidad. Para asegurarse que existe frustración, se debe 

especificar que el individuo sea capaz de realizar ciertos actos 

y que se le haya impedido realizarlos. 

Respuesta Sustituto.- Una respuesta sustituto, escua1 

quier acción que reduzca hasta cierto nivel el grado de instig~ 



ci6n n la rBspuesta dP. meta origina 1 (frustrada) a la que no se 

dej6 o~urrir. Por tanto, posee un~ propi~dad de la respuesta 

de meta misma. Aún m~s, puadt::n ser agentes terminadores y re

forzadores, rr.ás o menos eficnces que la respuesta original, ha!_ 

ta el grado de ser igual o ~ás efectivas; ponen fin a las frus

traciones que las preceden y a la agresión que éstas producen. 

Agresi6n.- Se le denomina asI a cualquier secuencia 

conductual, cuya respuesta de meta sea herir a la persona con

tra quien va dirigida. Muchas formas de agresión pueden ser -

instantane~mente reconocidas por cualquie~ observador. Los ac

tos de violencia física son tal vez los más evidentes. 

El desquitarse, el pillaje calculado para frustr~r a 

las personas -no importando si el arma es un acuerde de neg2 

cios, ur. rumor malicioso o castigo verbal, un revolver- provoca 

explosiones generalizadas destructi ·1as o de protesta, como lin

chamientos; son claras formas de agresi5n. 

La agresi6n puede dirigirse al objeto que se percibe 

como causante de la frustración, o puede ser desplazada hacia 

una fuente completamente inocente, o aún contra si misma. El 

blanco de la agresión puede ser tanto animado corno inanimado, 

siempre que se espere que los actos produzcan daño al objeto. 

En realidad la agresión puede no ir dirigida contra ningún ob

jeto; ejem. un hombre blasfema despu~s de haberse golpeado el 

dedo. 



Algunos sustantivos como: odio, ira, resentimiento, 

hostilidad, exasperación, irritaci6n y molestia, entre otros, 

contienen algo del significado del concepto "agres!6n". 

También verbos como: destruir, dañar, atormentar, ven_ 

gar, herir, golpear, humilla·r, insultar, amenazar e intimidar; 

se refieren a acciones de naturaleza agresiva. 

Como todas las demás formas de comportamiento, el co~ 

portarniento agresivo se ve frecuentemente forzado dentro de pa-

trenes culturalmente definidos, algunos prohibidos, otros permi 

tidos y algunos más recompenzados por la aprobaci6n social. 

Pe5e a que la hip6tesis frustración-agresión supone 

una relaci6n causal universal entre ambos factores, es importa~ 

te hacer notar que ambos conceptos se han definido tanto depen-

diente como independientemente. 

La definici6n dependiente de agresi6n es que, la res-

puesta que sigue a la frustraci6n reduce solamente la instiga-

ci6n producida por la frustraci6n secundaria y no tiene efecto 

sobre el grado de instigación original. 

La agresión se define "independientemente 11 coroo un ªf. 

to cuya respuesta de meta consiste en herir a un organisrno2• 

2,- Una persona puede herir a otra por accidente; dicho acto no es una agre
sión, por oo ser una respuesta de meta. 



La frustración se dcf1ne ~independientemente• como la 

condici6n que surge cuando una respuesta de rneta sufre interfe

rencia. 

II.4 OTROS FACTORES PSICOLOGICOS ADEMAS DE LA FRUSTJl!! 

CION 

Si se quiere lograr una comprensi6n m.Ss propia de las 

formas específicas que toma la agresi6n, es necesario tomar en 

consideraci6n otros factores psicológicos además de la frustra

ción, como a continuación se detallan: 

II.4.1 El grado de instigación a la agresi6n; ejem.

cantidad de frustración. El primer paso de esta hipótesis bási 

ca es: el grado de instigación a la agresión, varía en relación 

directa con la cantidad de frustraci6n. El segundo paso es, los 

factores que sean responsables de tal cantidad. 

Se propone que existan tres factores, o sea que el -

grado de instigación a la agresi5n variar~ proporcionalmente -

con: 

A) El grado de instigación a la respuesta frustrada. 

SegGn este principio, quitar el alimento a un perro hambriento 

producirá más gruñidos y rechinar de dientes que quitarlo a un 

perro saciado. 

BJ El grado de interferencia con la respuesta frustr~ 



da. Aqut se explica c6mo Una pequeña distracci6n produce una 

interferencia también menor; los atrasos se aceptan tambi~O co

mo interferencias. 

C) El nGmero de secuencias-respuestas frustr~das. Se 

refiere a la cantidad de instigación residual proveniente de -

frustraciones previas o simult~neas a las cuales se suma la in~ 

tigaci6n para activar a la respuesta baJo observaci6n. 

Il. 4. 2 La inhibici6n de actos agresivos. Es evidente 

que no todas las situaciones frustrantes producen actos manifie~ 

tos de agresión; pero suponer que en dicho caso no existe agre

si6n- es err6neo. La variable b&sica que determina el grado en 

que cualquier acto específico de agresi6n ser~ inhibido, parece 

ser la anticipaci6n del castigo. 

Provisionalmente, puede proponerse que el grado de -

inhibici6n de cualquier acto de agresi6n var!a de acuerdo con 

la cantidad de castigo que se anticipe a consecuencia de tal -

acto. En esencia este principio emana de la Ley del Efécto. 

En nuestra sociedad, igual que en muchas otras, son las agresi2 

nes fuertes las que frecuentemente reciben castigo, aunque el 

principio puede aplicarse igualmente al acto no abierto. 

II.4.3 Los que determinan el objeto al cual va dirigi 

da la agresi6n. Es también la forma que toma dicha agresi6n: 

es necesario tener en cuenta la siguiente suposici6n: A mayor 
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insti9aci6n provocada por una frustracién, se producirán actos 

de agrc3i6n que se dirigen contra el agente percibido como age~ 

te frustrante e instig~lciones progresi'.'amentEi más d~biles, lle

var.§n a actos cada vez menos direC'tos de agresión. 

Una frustraci6n determinada instigar& la agresi6n di

recta. El pr6ximo paso 16gico es considerar la conducta que -

puede esperarse al impedir- que oct:.rra un acto de agresión d.:.re.s. 

ta fuertemente instigado, mediante una firme anticipaci6n del 

castigo especrfico de ese acto, 

Puesto que se supone que el acto de agresión directa 

es fuertemente instigado, la interferencia de la agresi6n direE, 

ta constituye por s! misma una frustración adicional, y según 

los principios estaolecidos, puede esperarse guu esta frustra

ción ad5.cional: 

A} Instigue directamente actos de agresión contra el 

agen':c que se perC"ibe responsable de la interferencia de la agr~ 

sión original. 

BJ Exalte indirectamente la instigación a todas las 

dem~s formas de agresión. 

Es evidente que este círculo vicioso {frustración, -

agresión, interferencia con agresión, mas frustración), tender~ 

a repetirse en tanto haya actos sucesivos de agresión que sufran 

interferencia. 



De lo anterior, se concluye que cuanto m~s alto· sea 

el grado de inhibici6n específica de un acto más directo de -

agresi6n, tanto más probable será que tengan lugar actos agresi 

vos menos directos. 

II.4.4 Los relativos a la reducción de la instigación 

a la agresión. Ejem. catarsis de la agresi6n -equivalencia de 

formas-. Se ha propuesto que la inhibición de cualquier acto 

agresivo es frustración que aumenta la instigaci6n a la agre

sión; recíprocamente se supone que la aparici6n de cualquier -

acto de agresión reduce la instigación a la agresi6n. Presumi

blemente esta reducción es más o menos temporal y la instiga-

ción a la agresión se reconstruirá si la frustración original 

persiste. 

Quizá también la repetición de una forma de alivio, 

produzca su aprendizaje. En la terminología psicoanalítica, di 

cho alivio se denomina catarsis. 

Una de las implicaciones de los principios de catar

sis y transferencia, es que: Al mantener firmemente constante 

el nivel de frustración, se puede establecer una relaci6n inveE 

sa entre la aparición de distintas formas de agresi6n. Esta -

implicaci6n emana de que cuando se inhibe cualquier respuesta 

agresiva, su instigaci6n puede transferirse a las otras respueÉ 

tas de la agresión, recíprocamente, cuando se expresa cualquier 

respuesta agresiva, su efecto cat~rtico afloja la instigaci6n 



de las dem~s respuestas a9resivas. 

II.4.5 Las armas como estímulo p!'ecipitante que inst! 

ga a la agresi6n. El comportamiento humano e.st.~ a rne:i.udo diri

gido a una meta 4 guiado mediante est:ratcgias e influenciado por 

las defensas del ego y la lucha por lograr una consl~tencía cog 

noscitiva; pero claramente: existca si:.:uac1ones en que esta5 con 

sideraciones determinativas ~on reguladoras relativarnent~ poco 

importantes de la acci6n. Los patrones de comportamiento habi

tual resultan dominantes en dichas ocasiones y la persona res

ponde en forma relat1vamente automática al estímulo que se le 

inflige. 

Aqu! se pretende establecer el ensamble entre el es

timulo externo y los !' \tro:.es de comportamiento m5.s complejos, 

adem§s, se deben tener en cuenta las condiciones en que las de

terminantes de diferentes comportamientos aumenten o decrecen 

en lmportanc ia. 

Conviene señalar que los procesos co9noscitivos pue

den desempeñar un rol aan dentro del comportamiento agresivo en 

forma m~s notable, influenciando las cualidades del estímulo -

(o significado) de los objetos, dentro de la situaci6n; ejem. 

el nombre ap.lica.do a la persona-blanco disponible, puede afec

tar la magni~ud de los ataques dirigídos contra este individuo. 

Por lo tanto, las señales apropiadas deben estar presentes en 

la situaci6n si se espera que las respuestas agresivas realmen-
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te ocurran. 

Las caractér1stica~ que definen las propiedades de -

las señales agresivas, se han dcf inido como la asociaci6n de un 

estímulo con agresi6n, misma que despierta el valor de la señal 

agresiva de dicho estímulo. Lo importante es que la señal, que 

puede estar, ya sea en el medio externo o representada interna

mente, presumiblemente provoque la respuesta agresiva. 

Loew realiz6 el siguiente experimento: Los sujetos 

del mismo, a quienes se les requería el aprendizaje de cierto 

concepto ya sea de palabra agresiva o normal, pronunciaban en 

voz alta veinte palabras de una u otra de estas clases; después 

de esta tarea de aprendizaje, cada sujeto debía aplicar una de~ 

carga eléctrica a otra persona en un cuarto contiguo, cada vez 

que ésta equivocaba en su problema de aprendizaje. Habiéndose 

acordado variar la intensidad de los choques que se aplicaban, 

de acuerdo con un continuo de diez puntos, los sujetos que ha

btan pronunciado palabras agresivas aplicaron descargas de una 

intensidad significativamente mayor que las aplicadas por los 

que pronunciaron palabras neutrales. 

Las palabras agresivas habían generado evidentemente 

las respuestas agresivas impltcitas en los sujetos, aún cuando 

éstos no hubieran experimentado enojo de antemano; las cuales 

conducían a su vez, a ataques m~s fuertes contra la persona-blan 

ca en el cuarto donde supuestamente se cometían los errores. 



El aprendizaje social compartido por muchos miembros 

de una sociedad, pu~de tambi~n asociar los objétos externos con 

la agresi6n, y por tanto a:ectar el valor de señal agres:.va de 

los misntos. 

Las armas son un ejemplo importante para los hombres 

y probablemente ~ambién para las mu)eres. En nuestra sociedad 

estos objetos están estrechamente asociados con la agrcsi6n. 

Suponiendo que las armas no produzcan inhibiciones -

que son m.S.s fuertes que las reacciones agresivas evocadas, cor:-.u 

ser.ta el caso si las armas estuvieran rotuladas como "rnortalr.·~D, 

te malas", la presencia de los objetos agresivos puede conducjr 

a at~1ucs mas intensos sohre el blanco disponible, que lo q~c 

ocurriría en presencia de UI\ objeto neutral; ejem. e~ las com~-

nidades tejanas que virtualmente no tienen prohibiciones contra 

las armas de fuego, muestran una tasa de homicidios mucho más 

alt.a que cualquier otra ciudad norteamericana que posea regla

mantos restrictivos 3• 

La influencia puede darse de la siguiente manera: Las 

armas pueden servir de estímulo cductor de la agresi6n, causando 

que un individuo preso de ira, despliegue una violencia más --

fuerte que la que habría desplegado en ausencia de dichas armas. 

3.- Al respecto J. Edgar Hoover ha sostenido en la revista 11Time 11
, que la -

disponibilidad de at'lllas de [uego es un factor imp~rtante en los llD~sin!! 
toS. (Anónimo, 1966). 
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Para responder a estas cuestiones se considera conve

niente analizar este tema, tanto en su si9nificaci6n social co

mo en su nivel te6rico, más general. 

A travás de las investigaciones que intentan demos

trar que el estimulo situacional puede ejercer control 11 autom!

tico11 sobre las acciones humanas socialmente pertinentes, se ha 

llegado a los siguientes resultados: 

El sentido común, as! corno una buena cantidad de teo

rizaci6n sobre la personalidad -ambos influenciados hasta cier

to grado por una visi6n egocéntrica del comportamiento humanQ 

cuasado casi exclusivamente por motivos dentro del individuo -

por lo general dejan de lado el tipo de efecto de las armas. Si 

una persona que sostiene un arma la di~para, se nos dice, ya sea 

que ''deseaba hacerlo 11 (conciente o inconcientemente}, o que a

pretó el gatillo "accidentalmente". 

Los descubrimientos hicieron aparecer la posibilidad 

de que, la presencia de las armas puede haber provocado la rea~ 

ci5n agresiva de la persona con la pistolat suponiendo que su 

inhíbici6n contra la agresi6n fuera relativamente d~bil en ese 

momento; aGn asr. es completamente concebible que muchos actos 

hostiles que emanan de la motivación inconciente se deban en -

realidad a la operación de señales agresivas, al no darse c~en

ta de que estos esttmulos situacionales pueden invocar un com

portamiento agresivo, y al no detectar la presencia de dichas 

señales, el observador tiende a ubicar la fuente de la acci6n 
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en algún motivo ~o~jeturado subyacenLe. 

AquI nuevamente las fuentes de la acci6n hostil yacen 

dentro del individuo, siendo el comportami~nto gobernado o per

mitido solamente por el est!mulo discriminatorio. 

Sin embargo, las explicaciones alternativas deben ser 

reglamentadas antes de que la presente tesis pueda ser contem

plada como confirmada. 

Una pocib1lidad obvia, es que los sujetos en la cond1 

ci6n de las armas, reaccion.:ir. ante la demanda característica de 

la situaci6n cuando las ven y/o exhiben; el tipo decomportamie~ 

to que creen se espera de ellos sería: "Estos revólveres sobre 

la rr.esa significan, -que se supone- que debo ser agresivo 1
:. 

Para terminar el análisis de esta hipótesis, cabe ha

cer la aclaración de que, es una aseveración de probabilidad, 

y que se necesita de más investigaciones, inclusive de mayor -

profundidad para hacerla válida. 

III. ENFOQUE FENOMENOLOGICO DE LA AGRESION 

Como introducci6n a este enfoque, diremos que en Psi

cologra se entiende por fenómeno todo lo que se encuentra inme

diatamente en la percepción; el pensamiento o el sentimiento en 
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cuanto es vivenciado. Un objeto, una voz, un hecho observado, 

en s!ntesis, todo lo vivenciado son en este sentido fen6menos. 

La fenomenolog!.a y los métodos fenomenológicos en Psi 

colegía emplean exclusivament.e este punto de partida. Desde la 

perspectiva de la Teoría del Conocimiento, no incluye la fenom~ 

noloy!a en la Psicología ningún contenido doctrinal. 

Para mayor abundamiento, se toman como fen6menos de 

primer orden a los contenidos de las sensaciones, y de segundo 

orden a las im~genes de la memoria. 

111.l POSTULADO BASlCO DE LA TEORlA 

Este estudio toma como punto de partida los atributos 

que se adscriben a una persona y que la definen y la colocan en 

una posici6n particular. 

Al asignarle esa particular posición, las atribucio

nes "la ponen en su lugar" y de esta manera tienen, de hecho, 

la fuerza de imposiciones. 

Como un hecho práctico del enfoque y siendo la condu~ 

ta delictuosa uno de los elementos que se tratan -y de nuestro 

interés- los factores que contribuyen a ella, trataremos de ex

plicar el enfoque mediante el siguiente planteamiento: 

Un factor que contribuye a la conducta antisocial son 
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las atribuciones e imposicion~s determinadas por el Juez, dura~ 

te el momento de la sentencia definitiva. 

III.2 EL PAPEL DE LAS ATRIBUCIONES 

En relación al planteamiento del numeral anterior, -

las cosas que el Juez atribuye al sentenciado pueden ser conju~ 

tivas o disyuntivas con respecto a las que el sentenciado mismo 

se adscribe. 

Un tipo simple de atribuciones disyuntivas es cuando 

el Juez hace una afirmaci6n acerca de la relaci6n del sentenci~ 

do con su testimonio, con la que ~ste Ultimo estS en desacuerdo. 

Juez; "Estás mintiendo 11 

Sentenciado: "No, estoy diciendo la verdad". 

Algunas atribuciones pueden comprobarse por valida

ci6n consensual, pero mucho de lo que el Juez atribuye al sen

tenciado no puede ser comprobado por éste, especialmente si el 

sentenciado está indefenso. Tales son las atribuciones globa

les de la forma: 11 no sirves para nada", "eres malo", etc. No -

hay manera de que aquél a quien se atribuyen semejantes cosas 

pueda probar lo contrario por s! mismo, a menos que controle la 

posición desde que se haya facultado para arbitrar sobre ella, 

recordando que est5 sujeto a proceso. 



Lo que los demás atribuyen al sentenciado, impl!cita

o explícitamente, desempeña necesariamente un papel decisivo en 

la formaci6n d.el sentido que él mismo dá a sus propios actos. 

A la postre, sus propios motivos e intenciones se en

redan con los que le son atribuidos. 

En ocasiones, un reo sabía que si tomaba parte activa 

en una pelea del penal, el Juez diría que lo hacía para crearle 

más problemas; o si presentaba buena conducta, entonces lo ha

cia para confundirlo. Sabiendo que ésto sería lo que él pensa

ría, no podía estar seguro de si su intención en realidad no -

era ésta; lo anterior le produjo dudas compulsivas, respecto de 

11 sus motivos", incluso al usar un lenguaje de su gusto pero que 

le molestaba al Juez. 

En el terreno de la disyunción entre las intenciones 

de una persona y las que otra le atri~uye, intervienen cosas -

secretas: autocngaños (o engaños de la otra personal, equivoca

ciones, mentiras o verdades. 

Mucho de la culpa y vergilenza que surge de aquí, debe 

entenderse en términos de esas discrepancias sobre cosas como: 

ser un impostor, un farsante, etc. La culpa verdadera es la -

que se experimenta frente a las obligaciones que se tienen para 

consigo mismo, de ser uno mismo, de realizarse a sí mismo. La 

culpa falsa es aquélla que se siente por no ser lo que otros -
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cre~n lo que uno debe ~er, o admitir que es. 

Es todo ;.:n logro darse cuenta deo que no Ge es necesa

riamente lo que los otros plensan que uno es. Esta ad'.'ertencia 

de la discrep.lncia entre la identidad de uno mismo, el "ser p~ 

ra s!" y el "ser para otros", es doloroso. Existe una fuerte 

inclinaci6n a experimentar culpa, anguotia, c5lera o duda cuan

do las autoatribuciones son disyuntivas, respecto de las atrib~ 

ciones que otro hace acerca de uno; en particular si éstas se 

toman como imposiciones. 

Con todo ésto, pod!a esperarse que el sentenciado se 

disgustara por la sentencia. No obstante se sinti6 avergonzado 

y culpable; no supo que hacer consigo mismo dado que él no era 

la imagen que el Juez ten!a d~ él. 

La sentencia implicaba la atribución siguiente: "Eres 

una persona antisocial" y esta atribución implicaba la imposi

ci6n: "No seas socialmente aceptable". 

A continuaci6n se mencionan algunos otros ejemplos -

de atribuciones: 

- Un padre a su hijo: "Estas diciendo precisamente -

eso, aunque sé que no es tu intenci6n", o 11 es posible que creas 

que sientes eso, pero yo sé que en realidad no es as t 11
, 

- El padre le dice a su hijo a quien sus compañeros 



han estado maltratando en la escu.:?l?t, cuando éste le pide que lo 

saque de ell.:u "Yo se que t.ú ne q•J1ert.:s dejarla realmente, por

que ningGn hijo mio es un cobarde". 

- ExpuestamenLe a este tipo de atribuciones, una per

sona tiene dificultad en saber cuáles son sus intenciones o sus 

sentimientos, a menos que 11 tenga bién puestos los pies sobre la 

tierraº, de otro modo puede no volver a saber cuando se siente 

una cosa u otra, ni como definir lo que hace. 

- En un contexto familiar sucedi6 el siguiente caso: 

Cuando el hijo se enferrn6, le llev6 algún tiempo a la madre pe~ 

donarlo, porque él le hab!a "hecho esto", enfermarse para fasti 

<liarla. Al final, casi todo lo que hacia era interpretado por 

ella como una tentativa de volverla loca, por eso el hijo duran 

te su adolescencia no supo jam~s donde comenzaba o terminaban 

sus responsabilidades, sus acciones, su influencia, su poder, 

etc. 4 

El Juez, digamos, puede ser incapaz de percibir la -

otredad del sentenciado, puede esperar que el sentenciado lo -

crea o le agradezca el que le haga ver que su capacidad de obrar 

tiene su causa en él; entre más actGe el sentenciado de manera 

aparentemente correcta, m~s obrará -por decirlo así-, por la -

4.- LAlNG 1 Ronald. "El Yo y los otros11
• 3a. reimp. F.C.E. 1 México, 1985; 

p. 149. 



qr<i~_i.a y el fav..:.r dr:l ,Jl.lc,.,. Cuando ésto ocurre S(! dá la curio

sa -<2!'.>piral de que r.uant.o más cosas logra el sentenciado, t.:into 

más se piensa que se le ha dado, y tanto más debe aqradecer, 

IV. MODELO PSICOANALITICO DE LA AGRESION 

Uno de los acercamientos teúricos más solicitados pa

ra dar una explicación de la violencia, corno expresión de la d~ 

lincuencia, es el propuesto por la Escuela Psicoanal!tica. Aquí 

la agresión es concebida como la actualización del instinto de 

la muerte; un impulso instintivo, de orden general, a la agre

sión. Freud sostuvo que existe un instinto de agresividad que 

tiene una base somática, un instinto activo de odi3r y destruir. 

Este impulso básico, al que Freud dá un fundamento teórico, in

teresante aunque no concluyente, resulta por supuesto, suscepti 

ble de modificación gracias a sus interacciones con el instinto 

de la vida que viene a contrapesarlo, a la educación, sublima

ción y socialización de sus objetivos. 

Mucho se ha afirmado respecto a la propensión innata, 

.ind.ependiente e instintiva de la agresividad en el hombre¡ en 

sintesis, no hay una base firme ante tal afirmación, sin embar

go, los freudianos creen en la exjstencia de una agresividad -

dentro de nosotros, inconfundible, aunque con frecuencia en es

tado latente, a lo que llaman "el tanates", o como ya se dijo 

"el instinto de la muerte". Este instinto puede expresarse du-



rante la infancia en hostilidad hacia el padre para dirigirse 

m&s tarde al qrupo social; es estimulada por los controles y -

las inhibiciones productoras de la frustraci6n, dispar~ndose -

luego en un deseo de desquite. 

Dentro de este reconocimiento de la agresi6n, com~ -

parte de la naturaleza del hombre, nos viene a la mente la ta-

rea diaria de los seres vivos para su preservaci6n. No vayamos 

lejos y utilicemos los componentes de la natura en los animales, 

ahi encontraremos a las aves reunidas en parvadas, a las hormi-

gas en nOcleos y a los insectos en colonias, manteni~ndose cada 

uno de estos grupos separados. Tal divisi6n est~ sostenida por 

mecanismos de agresividad, misma que se proyecta casi siempre 

hacia afuera de la familia social, extracolonia. Lo mismo suc~ 

de con los rnamiferos; las luchas ocurren cuando hay aglomeraci6n 

en la manada, desequilibrio entre los sexos, etc.¡ otorgando la 

sensación de p~rdida de la libertad, con lo cual dispara o aume.n 

ta la agresi6n. Todo ello nos demuestra que adherida a la nat~ 

raleza, está la agresividad en diferentes grados y sentidos; s2 

lo basta la motivación, el arreglo o preparación ambiental, pa-

ra que surja la postura defensiva generada por ese innato impu1 

so de agresividad. 

Desde el tiempo en que Freud planteó originalmente su 

teor!a, los psicoanalistas han tomado frente a ella posiciones 

divergentes. A veces, como en el caso de K. Menninger 5, ha -

5.- MENNINGER,Karl. 11Amor frente al odio 11
: Harcourc, Brace and World, 1942, 



aceptadü plenami;..ntc la •.:.rioir~¿-_,!.. post1.1l.::::iún G.: un ii,.?t i..~t.t:• ~:' 

la muettc, En ottas oc::.siOih~s, como -:i.~onte.~.: en los planteo--

mientes de Alexander, Ha1·trn.:1n, Kris '} I.oewenstcdn, Í1'1'1 ac.-:pttdi:_, 

la !ndole inst.intiva, ;:.ero recha1.ana.o ia idea g~n~~ral e.le un in~ 

tinto de muerte 6 • 

Otros psicoanalistas, entre los que figura L. s. Suúl7 , 

rechazan los aspectos innatos del instinto de la agresi6n. Si 

bién es cierto que, como suele suceder, se podr!a objetar en di 

versas formas la teorta instintiva de la agresión, la refutación 

fundamental contra sus postulados de innatismo y congenitalismo 

se funda en que no hay ninguna explicación biológicamente ac~p-

table a favor de semejantes impulsos de agresividad innata, y 

en que tampoco se ha confirmado su existencia en los numerosos 

y cuidadosam~nte controlados y verificados estudios del campar-

tamiento animal. Ciertamente hallamos prueba de mecanismos fi-

siol6gicos que rigen las inclinaciones a la lucha, pero estos 

mecanismos tienen que ser estimulados por agentes del medio am-

biente exterior. Hasta el presente, la hipótesis psicoanalí.ti-

ca queda pendiente de conf irmaci6n, pero ciertamente es un int~ 

resante enfoque para la investigación. 

6.- FERRACUTI Franco. "La subcultura de la violencia". la. reimp. F.C.E. -
México, 1982, p. 171. 

7 .- SAUL L.s., 11 La mente hostil'\ Nueva York: Random House, 1956. 



V. TIPOS DE AGRESION. ERICH FROMM 

Es ne~esar:~ $CDala:, previamente al desarrOllo de -

los tipos de agresión, que Frorr~ri1 utilizó el Método Psicoanalít! 

co sobre la misma pr§ctica de Freud. No emplea casos para pro

bar que existe una función psíquica inconsciente con un lengua

je y mecanismos propios, porque dá por válida toda la labor de 

Freud al respecto. 

Está claro para Fromm, a través de la obra de Freud, 

que el encuentro de dos sujetos, uno que se somete a psicoanál! 

sis y otro que psicoanaliza, tiene un sentido, es una situación 

' especifica que utiliza instrumentos conocidos para realizar una 

labor que, como demuestra la pr§ctica, suele traer un cambio -

psíquico respécto al primitivo estado, cambio que puede consi

derarse como la superaci6n de una disfunci6n. 

El problema surge cuando se trata de afirmar algo so

bre la naturaleza de todos estos fen6menos que, si son eviden

tes en su manifestación, son obscuros en su origen y operancia. 

Es este aspecto forzosamehte especulativo del Método Freudiano, 

el que es cuestionado por Fromm, quien estaba conciente de que 

la diferencia se daba en el terreno de la interpretaci6n; él -

utiliza incluso los mismos casos que propone Freud. 

Ya se vi6 cómo en ciertos animales brota su instinto 

agresivo de supervivencia, de defensa; es decir, se explica por 



U?1 desequilibrio ambiental producido por el hacinar:üentr.:., la -

limitación alimenticia o el dcsaJuste sexual; en camliio el hom

bre cnqendra. agresividad, pudiendo .i:rnntir satisfacción o placer, 

al volcar su hostílidüd sobre otro ser u objeto, parece ser:.tir 

gusto en afectar o destruir y la mayor!a de las veces, su [ina

lidad va m~s all~ de la defensa o de obtener lo necesario. 

Para ilustrar lo anteriormente expuesto, se ha c:-.ir,si

derado pertinente mencionar una clasificaci6n amplia respecte 

de la agresividad, tomando en cuenta su intensidad, su s~~tidc 

y las condiciones concurrentes. Esta división de la agresión, 

según su forma de manifestarse, la fincamos en la realiza::::-1. po:: 

Erich Fromm, por estimarla profunda pero sencilla, y por le ~3~ 

to, clara para nuestro interés. 

La separación utilizada para el estudio de la agresi

vidad est~ basada en la distinción trascendente de la agresión, 

biol6gicamente adaptativa y no adapLativa; la primera bautizada 

como agresión benigna y la segunda como maligna. 

En cuanto a la inclinación a producir un daño a otros 

seres o cosas, lo que entendemos como agresi6n según su origen, 

la ha catalogado este autor en las fórmulas enunciadas, las cu~ 

les concibe con el carácter siguiente: 

La agresi6n biol6gicamente adaptativa, es una respue~ 

ta a las amenazas, a los intereses vitales, está programada fi-



logenéticarnente; sólo es caracter~stica del hombre, es biol6gi

camentc dañina por socialmente perturbadora y sus principales 

manifestaciones son placenteras sin necesitar más finalidad; y 

es perjudicial no s6lo para lu. persona atacada sino .también pa

ra la a tacan te. 

La agresi6n maligna o bío16gicamente no adaptativa, 

aunque no es un instinto sí es potencial humano que tiene sus 

rarees en las condiciones mismas de la existencia humana. La 

distinción entre la agresión biológicamente adaptativa y la agr~ 

sión biológicamente no adaptativa, debe ayudarnos a aclarar una 

confusi6n en todo lo relativo a la agresividad humana. 

Fromm subdivide a la primer figura, la denominada -

agresión biológicamente adaptativa o agresi6n benigna en: agre

sión accidental, agresión por juego, agresión autoafirrnadora y 

agresión defensiva; compuesta por el an~lisis de la subsecuente 

temática; agresión y libertad, agresión y narcisismo, agresión 

y resistencia, la agresión instrumental y las causas de guerra. 

En cuanto a la agresi6n biológicamente no adaptativa 

o agresión maligna, nos hace referencia a su naturaleza y frac

ciona su investigación en: raigambre, efectividad, excitación, 

estimulaci6n y depresión crónica de aburrimiento. Dentro de la 

agresividad maligna nos habla de la destructividad, entre algu

nas formas: la vengativa y el éxtasis, así como el sadismo y la 

necrofilia. 



En la cla&i!1cación dl"' li\ ~1;:;_~do~1g:-·~~iÓJ1 r-:r.contrr..l!1os 

aqu~llos actos agresi-.ws p:.ov0t;adcrcs d(.; u11 j:!flo, sin t(!ner 1.:1 

intanci6n inmediata jt• JJroducirlo. .\sí ·Jpare:cc en el prin:t?r -

plano la agresión .:11:-:cidental o no intencional; o sea, cuando -

una persona liin desear, suponer o prev~cr un resultado lesivo, 

lo genera en una conducta agresiva inconsc1~.nte, o bién, unn -

conducta agresiva practicada con dt:scuido, siendo 6ste el ejem

plo m§.s e laro de seudoaqresi6n. 

La agresividad por juego, a di:erencia de la scudo

agresi6n1 si busca superar o -en un momento dado- eliminar y s~ 

car Je co1nbate a otra persona; sin embarqo, no engendra odio ni 

intención de dañar. Es la concurrencia de ciertos factores co

mo la destreza, la condici6n fisica y mental, el arte, la velo

cidad, etc.; la meta es ganar. Es claro que si un deportista 

no est§ emocionalmente estructurado para la derrota, puede adoE 

tar comportamientos agresivos. 

La agresi6n autoafirmadora, es una agresi6n compuesta 

por el desarrollo natural del hombre, no aparejado al funciona

miento y a las actividades propias del individuo; este concepto 

parece tener conexi6n con las hormonas, pues se ha dicho que é~ 

tas tienden a engendrar comportamientos agresivos. En este co~ 

texto encontramos a la vinculaci5n sexual, poniendo como ejem

plo el caso de que la mujer sea virgen, el hombre debe ser ca

paz de atravesar o romper el himen. Estamos ante un cierto ac

tuar agresivo, sin embargo se puede considerar que ~ste es un 



caso de seudoagresi6n, pues puede perjudicar sin intención de. 

hacerlo. 

La asresi6n defensiva, es en definitiva blológicamen-· 

te adaptativa, ya que esta actitud está encaminada a eliminar 

los peligros y obtener lo indispensable para vivir; el hombre 

como los an1males está dotado para reaccionar de manera agresi

va cuando se ponen en juego sus valores fundamentales, tales c2 

mo su vida, su familia, sus bienes, su libertad y su integridad 

física. 

La agresi6n y libeitad, es parte de la agresividad d~ 

fensiva. Es la lucha del hombre por su libertad; e~e combate 

elabora una r~acción biol6gica en el organismo, el cual genera 

agresividad y violencia para romper el cerco que priva de libeE 

tad. 

Asresi6n y narcisismo, el individuo expresa y experi

menta el interés y la trascendencia de su persona, de sus intran 

quilidades, de sus deseos, de sus necesidades, de sus pensamien 

tos y cuando acuden otro tipo de condiciones ajenas a la perso

na, no son valederas, no tienen importancia, salen sobrando. El 

narcisista está convencido de su personalidad y lo que ésta en

cierra, siendo para ~l lo Qnico de valor o digno de tomarse en 

cuenta; llega a tener la sensaci6n de superioridad, por consi

guiente, cuando alguien o algo atenta contra ese narcisismo, se 

est! amenazando algo vital para la persona. Ante el desdén, la 
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burla, la correcci6n, la crttica, el desprecio o la falta de -

atención parü 61, por la regular ocasiona. una actitud ügresiw1 

y buscar5. contender con quien lo hiri6 en sus sentimi~ntos de 

suprernac!a y aún cuando no lo manifiesta, siempre estar5 atento 

en cualquier oportunidad de vengarse. 

La aqresi6n y resistencia, el comportamiento agresivo 

resulta cuando se reprimen afanes o metas perseguidas. Cuando 

el sujeto durante un lapso de tiempo ha permanecido en la expe~ 

tativa de lograr algo, p~ro ese algo no se presenta, entonces 

acude a la agresividad para diluir el temor a la frustr.aci6n o 

la propia humillaci6n por los anhelos reprimidos, atentadores 

de la confianza en st mismo y el menoscabo de su amor propio. 

La agresi6n conformista, se configura por la ausencia 

del agresor cuando se le sugiere u ordena ejecutar un acto des

tructivo o lesivo. El conformista está seguro de obe¿ccer ante 

la posibilidad de ser considerado por los demás como desertor, 

traidor o miedoso. Es el grupo o estructura, que impele al - -

sujeto a cometer un daño, motiva su agresividad y conformidad 

de tal forma que al ejecutar la orden, se pone satisfecho por el 

beneplácito de sus camaradas. Fromm lo recuerda en un paisaje 

bíblico, cuando Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo por 

un deseo o mandato del ser supremo y él se conforrn6 y obedeci6. 

La agresi6n instrumental, como parte de ·1a agresividad 

adaptativa se nos dice que est~ circunscrita en los términos; 



necesidad y deseable. La agresividad aparece como un instrume~ 

to para obtener lo deseado o necesitado; su fin básico n~ es la 

dcstrucci6n como tal, y aún cu~ndo parece semejante a la agresi 

vidad defensiva, se le otorga una distinci6n al comentar qae es 

la agresividad de que se está dotado para subsistir, es decir, 

el comportamiento es innato; en cambio, en la instrumenta!, ~o 

se cncuentrn una base filogenética, sino que se establece en la 

experiencia y el aprendizaje. Las causas de guerra se conside

ran como aaresi6n instrumental. 

En relaci6n al último renglón del párrafo anterior, 

se rechaza la posici6n de ercer que la guerra es producto de la 

agresi6n innata del hombre. Para explicar las causas de la gu! 

rra, se le dá importancia a factores como la tendencia aventur~ 

ra del ser humano, el romper las monotonias y los hábitos coti

dianos, la excitaci6n de poner en riesgo la vida, la tradici6n 

de un pueblo guerrero, de sus familias amantes de la milicia, 

las prácticas expansionistas, acaparadores de tierras, poder, 

consumidores, riquezas y abastecedores de materias primas; es 

decir, la guerra enfrenta a un pueblo conquistador con otro de

fensor. Tales condiciones producen una frustración causal de 

la agresividad, agresi6n de consecuencias graves como lo es el 

genocidio, produciéndose un enlace entre conductas paranoides 

individuales y una psicosis bélica popular. 

La raicp!lbre, se encuentra aparejada a la agresividad 

maligna y consiste en el enfrentamiento a las realidades de la 



vida; o seu cuando el hombre está hahit:uado a un comportruni~n

to, tiene que variar ~us ('ondiciones :" recursos para s.:ilir avan 

te y progresar enco!'lt.I:"ando nuevos caminos, separánd•Jse de los 

vtnculos originales. La transi~ión entre la libcraci6n de lo 

pasado y el nuevo <lctuar con esf1Jerzo provoca expe:-iencias de 

tipo agresivo. 

La efectividad, por su naturaleza el hombre es un en

te succptible a la efectividad, pretende siempre ser reconocido 

como capaz de hacer algo bién o hacer mella en alguien, cumplir 

con eficiencia, competir ante la provocación de un sentimiento 

de imitación, que muy a menudo coloca al individuo frente a la

bores que otros han realizado con éxito, es-decir, si otros han 

logrado algo yo también lo haré ... pero mejor. Cuando este S.!!, 

jeto no cuenta con los recursos, aptitudes, destrezas o es imp2 

tente, se abruma y puede volverse agresivo. 

También se ha estudiado la excitación, la estimula

ci6n, la depresión crónica y el aburrimiento, porque estos est~ 

dos pueden generar condiciones destructivas. El principio sus

tentador de esta tesis se presenta al asentar que el sistema -

nervioso debe ejercitarse, tener excitaciones y esttmulos al 

igual que descansos. Cuando el hastio hace presa de un hombre, 

éste busca el rompimiento de ese ánimo. Frecuentemente su re

curso es la excitación o sometimiento a ciertos esttmulos, res

pondiendo enras:¡os agresivos contra el aburrimiento o cansancio. 



La agresividad vengativa, es una muestra de la agre

si6n maligna, de la crueldad y se P.Xpresa como una reacci6n co_!! 

tra el dolor o perjuicio sufrid: por otra agres16n in]cstif ica

da. Esta fig'Jra pu~de confundirse C·:n1 l« defensiva, pero rasul 

ta que en la vengativa ~l daño j"a ::;.e ha sufrido y en la primera 

es repulsiva a una amenaza o conducta encaminada a comprimir un 

bién. La agresividad vengativa pueda ser más cruel y de mayor 

intensidad. 

El sadismo, su autor fue el francés Donatian Alphonse 

Francois, rnarqu~s de Sade; se ubi?a en la perversi6n sexual, o 

sea la satisfacción de la excitaci6n sexual al torturar a un ser 

querido y muchas de las veces sustituyendo los caminos idóneos 

de la relación sexual por otros aberrantes. Freud sosten!a que 

los or!genes del sadismo se encuentran en la agresividad; as! 

como el masoquismo, o dolor en carne propia, se pretende la ex

citación y el alivio al causar daño a otra persona o a sr mismn 

Muchas de las veces la persona dirige su ataque hacia el objeto 

del cual espera una satisfacción y al negársele surge la frus

tración, si ésta se repite, el SUJeto va programándose y esta

bleciendo un mecanismo para anticiparse a ella y no sentirla; 

es aquí cuando nos percatamos de la agresividad, el llamado "in~ 

tinto de muerte" por Freud, como única razón aceptable para el 

sadismo, el masoquismo, el suicidio, y en general, para todas 

las tendencias destructivas irracionales. 

La necrofilia, se considera una expresi6n aguda de la 
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agresión maligna; es el desarrollo de una pa5ión francd y bru

tal, un a:r.or profundo por lo muerto. L."\ necrofilia es el deseo 

de estar, manejar, sentir o contemplar de cerca los muertos, -

de5trozarlos o mutilarlos; consecuentemente se es amante de las 

tumba5 o de los objetos relacionados con los cad~veres, se ansía 

tocar o aspirar su olor. Esta perversi6n se describe también 

en los Códigos Penal~s al establecer tipos delictivos como la 

profanaci6n de cadáveres. 

En tales condiciones queda manifiesta la concurrencia 

de la agresividad plenamente, pues ~sta es la impulsora y reali 

zadora del comportamiento nccr6filo, al procurar desmembrar o 

utilizar para desahogos sexuales o comportamientos eróticos a 

los muertos, incluso para llegar a la r.ecrofagia. 

Al concluirse la clasificaci6n anterior, referida a 

los tipos de agresi6n, se puede asentar un principio demostrado 

y existente: la variabilidad de la personalidad y los diversos 

tipos definidos en grupos e individualidades. 

Al hablar de variantes en la personalidad, hacemos r~ 

laci6n a los comportamientos agresivos ya referidos; conductas 

positivas como el hacer, dar, mover, proponer: también pensamos 

en la posibilidad de conductas negativas o pasivas, entre las 

que encontramos dos tipos: el pasivo-agresivo-dependiente y el 

pasivo-agresivo. 



El pasivo-agresivo-dependiente, es una manifestaci6n 

de ausencia de confianza en si mismo. El individuo que presen

ta esta conducta es inseguro y duda de sus propios actos, tiene 

temor a realizarse, a desplazarse; se siente angustiado, desam

parado y es indeciso, irresponsable e infantil; ante esa impo

tencia busca el apoyo de los demás y para lograrlo o disfrazar 

su condici6n se escuda en actitudes de indiferencia y hostili

dad, pero por su misma dependencia, esta hostilidad es inconcie~ 

te y primaria, cubierta por la timidez y la pasibidad, porque 

necesita que los demás lo aprueber. y estimulen. Tales indivi

duos rehuyen la expresi6n de dgresividad y se apartan o retroc~ 

den ante cualquier situaci6n amenazante. 

El pasivo-agresivo, es el individuo que contiene des

tellos de agresividad de naturaleza generalmente defensiva, pe

ro se expresa pasivamente en forma de humor, terquedad, obstin~ 

ci6n, retrazos e ineficacia. Son las personas que siempre es

tán insatisfechas, todo para ellos es negativo, o de lo clara

mente positivo buscan el lado obscuro; trabajan mal, son pési

mos compañeros y pretenden por encima de todo, centralizar en 

ellos toda la actividad, lo que provoca la falta de coordina

ci6n, pérdida de alientos y deseos de servir o construir, lle

gando a ser autores de un efecto desmoralizante en el grupo co

partícipe de una responsabilidad. El cuadro cl1nico de este -

agresivo, quizá el más peligroso por su ocultismo y disimulo, 

es el comportarse temeroso y con una hostilidad encubierta, in

trigante, pues es amante de los enredos¡ siempre es dominante, 
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r!gido, rachazante y dif!cil de complacQr. Est~ tipc agresivo 

-pasivo lo encontramos con frec•Jenci,¡ en nuestro medio, larncnt.!!_ 

blemente causando con esa agresi6n disfrazad~, n;:..cho daño y su

frimiento a quiénes le rodean. 

VI. LA AGRESIVIDAD COLECTIVA 

La agresi6n es una forma de comportamiento interpers2 

nal, sin embargo, si el an&lisis se confina al comportamiento o 

din!mica de un s61o participante, no proporciona un entendimien 

to completo del fen6rneno; ejem. se ha demostrado que la agresi

vidad de los niños de una guarder!a infantil depend!a del com

portamiento de la maestra. 

Para adentrarnos en este tema es necesario que hagamos 

el análisis sobre las posibles causas de la instigaci6n a la -

agresi6n que motivó el comportamiento agresivo, o cu!les fueron 

los factores de est!mulo que facilitaron dicho comportamiento. 

Existen algunas variables como causas de la agresi6n 

de grupo y también varias hip6tesis con relación a los posibles 

factores inhibitorios, que se ver~n más adelante. 

El aislamiento o la incapacidad de comunicar dicho -

sentimiento a trav~s de canales normales, privan a dichos indi

viduos de las formas verbales o no violentas de expresar su -

agresi6n y de reducir por este medio la instigaci6n. El aisla-
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miento implica también menos compromiso con la sociedad más am

plia, en los ind1v1duos inclinados a l~ violencia; lo mismo, -

lazos d~biles C:'•:-1 la.E .i:~stitucion~s de la comunidad. Los ir.te,!! 

tos que han hab1ac: ¡;ara conipn:nder f~l aumento de la violencia 

están orientados hacia el dcsemr-leo, la brutalidad policiaca, 

condiciones inadecuadas de vivienda entre otros, como factores 

que han contribuído a ella. Si añadirnos las caractertsticas de 

los participantes o participantes potenciales a la violencia, 

podemos obtener algunus datos sobresalientes, algunas caractert~ 

ticas se analizar5n en temas subsecuentes. 

VI,J EL ORIGEN PSIOUICO DE LOS MODOS COLECTIVOS DE -

CONDUCTA 

En su origen, un modo colectivo proviene de conductas 

individuales que llegan a convertirse en colectivas al vincula~ 

se y unirse entre s!, formando -como veremos más adelante- una 

estructura social, para qu¿ ~sta a su vez venga a influir/presiQ 

nar sobre el ámbito de las personas que le dieron su origen. 

Por lo señalado anteriormente, se puede decir que el 

psiquismo colectivo existe, es una realidad, pero no corno un -

ser substante con personalidad propia, sino como un proceso so

cial, como una serie de influjos rec!procos que se dan entre -

las psiquis individuales; o sra que éstos actGan no en función 

de su particular individualidad sino como part!cipes de un gru

po en que se ven presionados an~logamente por el contorno en -

que se hallan insertos. 



VI, 2 Ll\S PERSPECTIVAS l'SICOLOGIChS DE LA l\GRESlON EN 

LA SOCIEDAD 

Desde f!ste punto de •asta se proponQ que los grupos 

aislados tienen un sometimiento más d~bil a las presiones públJ. 

cas y a las normas de la comunidad; así, cuando las injusticias 

se sienlen intensam11nte y los nexo,; con las instituciones son 

endcbl·:::s, es probable que suceda una explosión de descon"t.cnto 

en ~ugar de la negociación en et.ros canales de expresión. 

Los procesos estructurales, tales corno la declinaci6:i. 

de los vincules familiares o el aumento en la movilidad so-;;ial 

{por citar algunos), son factores que separan a muchos indivi

duos de las fuentes de control, objetivos y satisfacción p~rso

nal. Se cree que aquéllos que est~n ~as aislatlos de los centros 

de poder, son mS.s vulnerables a las condiciones autoritarias. 

Kor~h~u5~r sugiere que la participación en organizaciones o gr~ 

pos secundarios como sindicatos, grupos de negocios o clubes, 

sirven de mediadores entre el individuo y la nación, ligando al 

sujeto a las normas de la sociedad. 

A continuación analizaremos las variables que confor

man las perspectivas psicol6gicas de lo social, en relaci6n con 

la agresividad colectiva, mismas que se dividen en: variable e~ 

tructural y variable subjetiva. 

En relaci6n a la variable estructural, pertenece a e~ 



ta clasificaci6n el aislamiento. Se refiere a una falta de co~ 

tacto libre y f~cil sobr~ una base intima y de igual status. 

El contacto de igual status está asociado con la tolerancia y 

con actitudes favorables. 

Ubicamos dentro de la variable subjetiva a la impoten 

cia e insatisfacción. La impotencia ha sido definida como una 

más baja expectaci6r. de control ~obre los sucesos ~See~a~-8. Un 

sentimiento de impotencia es un~ forma de enajenación. 

Los grupos que están separados de la plena participa-

ción en la sociedad son más suceptibles de sentir impotencia -

dentro de esa sociedad. La impotencia es tdmbién una variable 

que parece tener relación 16gica con la protesta violenta. 

En stntesis, las personas que se sienten impotentes 

para cambiar su posición o controlar las decisiones cruciales 

que los afectan, estarán más deseosos de utilizar medios viole~ 

tos para obtener sus derechos, que aquéllos que perciben algún 

control o eficacia dentro del sistema social. 

La insatisfacción se define como el grado en que el 

individuo siente que está siendo maltratado debido a su status, 

salud, educación, etc. El individuo percibe que su posición en 

8.- Por ejemplo, Neal y Seeman descubrieron que los trabajadores aislados -
(no participantes en sindicatos) tend!an más a sentir impotencia ante -
los éxitos en la sociedad, que los miembros de sindicatos (Neal y Seeman, 
1964). 



l~ sociedad es ileg!tima por causa de alguna discri~1nació~. 

Los individuos aislados y aquéllos con H1tc-n;:;os se:it_i 

miento& de impotencia e insatisfacción, están r:i.5s propcnseis :1 

la acci6n violenta que los menos ena)cnac!os. Ad1cion.J.lmcnte, 

el aislamiento logra su efecto m:is fuerte sobre la violencia, 

cuando los individuos experimentan impotencia para controlar -

los acontecimientos en la sociedad o cuando sienten intensamen

te la insatisfacci6n social. 

La interacci6n entre una ligaz6n débil y un sentirnien 

to de impotencia o insatisfacci6n, resulta crucial en la parti

cipaci6n violenta; por consiguiente, la combinación o efecto de 

acoplamiento de las tres variables, produce un importante perfil 

de los individuos propensos a la agresión y por ende a la vio

lencia. 

Para concluir el presente tema, se considera conve

niente hacer una referencia acerca del papel que juega el est!m~ 

lo o los factores situacionales de la violencia. 

Los crirnin6logos han sostenido que el comportamiento 

de la v!ctima sirve de estimulo al agresor y es a menudo la ca~ 

sa de la respuesta agresiva1 queremos ahora identificar el ese~ 

nario de la violencia. 

En una relaci6n polfc!a-ciudadano, trataremos de en-



41 

centrar patrones entre los inctd~ntes de violencia, en qu~ una 

persona ha estado in•:olucrada. Con el .<1?0YO de las investiíJd-

cj.ones de Hans Toe!--., se pue<l..: ·~:.pecificar que dichos pat-rones 

son de dos clases: 

A) Incluye tioos de actitude!:i o reacciones personale::.. 

La principal fuente de modelaJe yace aquí t?n la limitada gat:\a 

de situaciones que una p~=sona violenta define como justifican-

tes que requieren el r;.7.plco de la fuerza; ejem. mientras un in-

dividuo puede sentir que la acci6n es correcta cuando alguna -

norma ha sido violada, otro t=iucde adoptdr una tendencia a venga!. 

se ante lo que contet:lpla como autoridad arbitraria, y un tercero 

puede utilizar habitualmente la fuerza para obtener la ventaja 

deseada. Desde el punto de vista de las reacciones personales 

inclinadas a la violencia, es la respuesta a lo que llamamos el 

coro, personas reales o imaginarias que influyen en la dirección 

de la violencia. 

B) Se refiere a las estrategias inclinadas hacia la 

violencia, y la más dramática de ellas es la torpeza habitual, 

ya sea en el manejo de los programas interpersonales o en clas! 

ficar su impotencia; ejem. el oficial de policía que habitual

mente "entra fuerte", cae dentro de este grupo. 9 

Otro tipo de estrategias propensas a la violencia son 

9. Citado por Hega:rgee Edwin, Op.cit. pp.192 y 55. Extractos de una confere!! 
cia dada a la Division Eight de la American Psy Chological Asociation, Sept. 
l966. Reimpreso con autorización del autor. 



las a;rie:r.azas, los df'>:=;d;:!os, el lcngunje verbal hostil y la ten

dencia :i sentirse pcz::~e9uidu. 

Volvie>ndo a las condicionc?s precipitantes y subyacen

tes de la violencia o escenario, encontrarnos los siguientes fa~ 

tares: la rápida expan~ión de la población, restricciones econ.§ 

micas, brutalidad policial, limitaciones labora.les, subdesarro

llo, marginación, contü.gios, agit.adorcs, el calor, entre otros, 

han figurado en la amplia gama de interpretaciones. 

Estad!sticamente h3blando, los precipitantes inmedia

tos d~ la violencia son los crímenes, especialmente sostenidos 

contra ~ersor.as; robo por medio de violencia, las libertades c,i 

vile~. 5urvicios pGblicos, segregación, acontecim1entos políti

cos y condiciones de vivienda son otra categor!a de precipitan

tes. Sin embargo, haciendo ur. análisis comparativo con los -

acontecimientos, podemos afirmar que los precipitantes son una 

caulia necesaria pero no suficiente de la violencia. 
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CAPITULO SEGUNDO 

"PERSPECTIVA SOCIOLOGICA DE LA DELINCUENCIA" 

I. DELIMITACIONES TEORICAS 

En esta per$pectiva se propone establecer la relaci6n 

que existe entre el individuo, su conducta y el medio social -

que le rodea, con el objeto de contextualizarlo en el comporta

miento de la sociedad en su conjunto; ésto es, encontrar el unl 

verso en torno al cuál procuraremos encontrar respuestas que -

nos lleven a un me)Or entendimiento del fenómeno de la delin

cuencia, y por consiguiente, a tratar de encontrar los medios 

para enfrentarla. 

La Sociolog!a, como cualquier otra ciencia, es la ba! 

queda acuciosa del conocimiento fundamental de los fenómenos so 

ciales, en sus relaciones de causa y efecto, tomando en cuenta 

los diversos factores que determinan la conducta de los indivi

duos, de los grupos y de las instituciones humanas. 

Mientras que algunos soci6logos se dedican a la abs

tracci6n, a la teor!a, tratando de edificar una Sociolog!a pura, 

la verdad es que muchos de estos especialistas incursionan en 

el campo de las investigaciones sociales con diversas motivaci~ 

nes, m~todos y objetivos. Varios de ellos se identifican con 

el trabajo social para propósitos limitados, tales como la rec~ 



pilacj'5n Q.-! r::.at~s ~ 1n-:-.~q:ir~l?.t:i<mes e:staC~;;'!.it:a~. levantanir:n

to de encuestas, e;::t.udiv de -::asos -mf:diante invl!~.ti.gacione~ ó0 

campo- y consulta e;o-.hau:;tiva t::r1 hibliott"cas, hc:r.i:rot.ecas y .3ro::!-.J. 

vos ;;c.irei fundam~~ntar e:ns rasulta.d:·s. En e] defH1:.·.:.-ollo de s•.!s -

tareas, se confunden con i:ivestiqa.dores que recorren los r.i.isn1os 

caminos para cumplir otros obJi=tivos, 5ean éstos antro?ológicos, 

demográficos, psicológicos, econémicos, jurídicos, etc.i tal ~s 

el caso de los t:stud1osos ~lur: s·~ preocupan ;:--or t6picos corno ia 

concentración urbana, los movjmientos migratorios y la delincuen 

cia, entre otros. 

La finalidad de la ciencia es construir la teoria, es 

decir, un cuerpo de proposiciones 16gicamente interrelacionadas 

que afirman determinadas relaciones entre los fen6menos estudia 

dos. 

En relaci6n a las leyes sociológicas, diremos que el 

problema de la sociología consiste en hallar las leyes o regula

ridades que rigen los fen6rnenos humanos en conjunto. La condu~ 

ta individual puede aparecernos corno imprevisible; pero, en ca~ 

bio, los hombres en sociedad ponen en práctica comportamientos 

que n·o dependen de las voluntades individuales, sino que respO,!! 

den a algo que actaa por encima o aparte de éstas; y la estad!~ 

tica patentiza que, en conjunto, tomadas en masa, las conductas 

humanas muestran uniformidades y regularidades que justifican 

el propósito de la sociología, de estudiar las leyes de la es

tructura y desarrollo de la colectividad. 
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A pesar de utilizar los ml!todos de otras ciencias, la 

Sociolog1a se ha enriquecido e,-:· li1 creai..:ión de varios que l(~ 

son propios, como: el Método Positivo o Descript1vo, rle Augusto 

Comte, que como algunos otros, son .. ierivaciones del Método Exps:_ 

rirnental y que consiste en exig1r- l.:i subordinaci6n de los con

ceptos a los hechos, y en aceptar que los fen6menos sociales e~ 

tán sujetos a las leyes generales de la causación. Este método 

se compone de las siguientes etapas: observación, experimenta

ción, comparación y régimen histórico; reducción ~ leyes emp!r1 

cas de carácter general de la constanté variación de las accivl 

dades humanas. El Método Comparati'.·o, utilizado por Emilio Du_E. 

kheim, que entiende a la causaci6n como una relación necesaria 

entre un estado anterior y otro posterior, -de los fen6menos s2 

ciales- y afirma que s6lo es posible estudiar un problema social, 

si comparamos su situaci6n actual con la que tenía anteriormen

te. El Método Puro o del Tipo Ideal, de Max Weber, en éste se 

elabora un tipo ideal, creaci6n mental dada por la exageraci6n 

de rasgos observables, para compararlo con situaciones o tipos 

existentes en la realidad. El Método del Materialismo Históri

co, de Carlos Marx, explica la transformaci6n y los cambios re

gistrados en la sociedad, por las contradicciones internas qel 

sistema de producci6n que se manifiestan en la lucha de clases, 

propulsoras del cambio. Método Estructural-Funcionalista, que 

se ocupa de indagar cuáles son las funciones esenciales que de

ben ser cumplidas para que la sociedad exista, se mantenga y -

perdure. 



46 

I. l LA SOCIOLOGIA. CIENCIA DE DETE!IMINA005 HECHOS CON 

SENTIDO. 

Con respecto al significado del objeto de estudio de 

esta tesis, Max Weber nos presenta la importancid que tieno pa-

ra cualquier investigación el análisis de los hechos humanos -

con sentido. Weber definió la Sociologia como: Ciencia que se 

propone entender el obrar ~ocial, interpretando su sentido, y 

mediante ello, explicar causalmente su desarrollo y sus efec

tos10. 

Para entender lo anterior, debemos entender por senti 

do el significado subjetivo, los motivos reales y el sentido -

que dicho comportamiento tiene para el grupo y sus componentes. 

Al interpretar el sentido, explicamos la causa y sus efectos. 

La interpretación del sentido puede ser 16gica y sub-

jetivai ésta Gltirna, puede s¿r actual (presente), por compre!! 

si6n explicativa de los anteceden~es del obrar y de sus motivos 

anteriores¡ ejem. un estallido de cólera o el acto de disparar 

un rev6lver contra otra persona, son tipos de comprensión del 

sentido actual de conducta, y su interpretaci6n quiere decir lo 

que cada una de esas acciones significa en el momento en que 

las vernos, pero nada más, pues desconocemos sus antecedentes¡ en 

10.- WEBER Max. 11 Econom!a y Sociedadº; 7a.reimp. F.C.E. México 1984; pp.5-18. 
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cambio la comprensión e>:plic<"ltiva nos permite darnos cuenta no 

sólo de que una persona se ha encolerizado, sino tambi~n enten

der los hechos que han motivado su ira; darnos cuenta de que -

quien dispara su revólver es un atracador, o es un atacado que 

trata de defenderse legitirna~entc, o es un agraviado que inten

ta vengar una ofensa, o es un policía que quiere capturar a un 

delincuente que huye. Esta s~gur.dc interprctaci6n, -la e:-:plic!! 

ti va- complementa la primera, es decir, la actual; capta las cg, 

nexiones de sentido en las cuales est§ inserta la significación 

actual del obrar ya entendida previamente. 

De hecho, nuestra hiptStesis plantea la comprensi6n del 

sentido subjetivo, entonces la conducta delictiva está orienta

da hacia ésta o aquéllas personas; ésto es, tiene signific~do 

subjetivo, el cual implica a una u otras personas. Si dijéra

mos: 11 1 .. a delegaci6n Alvaro Obregón, en la Calle 16, tiene mayor 

nGmero de delitos de robo con violencia debido a la falta de -

iluminaci6n y a la soledad, etc.", estamos mencionando ciertos 

hechos que tienen que ver con circunstancias bién definidas y 

con un significado muy especial, aunque implicito. Todav1a más, 

se puede establecer que la conducta delictiva es debida, por -
ejemplo, a una necesidad o al machismo y ésto es la intenciona-

lidad del hecho delictivo, o también debida a una reacci6n de 

la prepotencia con la que la policia actGa en esa Oelegaci5n. 

El planteamiento de Max Weber es esencialmente fenom~ 

nol5gico, o sea, la imágen que uno tiene de s! mismo, no es por 
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s't mismo, sino que la imágcn d<! uno proviene de lo que uno cree 

o piensa que los dem~s v~n o piensan de uno. Este enfoque ya 

se trat6 en el capítulo anterior. 

Max Weber muestra que además de los sentidos e signi

ficaciones reales existentes, de hc~hc en las conductas concre

tas, cabe trabajar con otras dos figuras o especies de sentido 

(tambi6n subjetivo): el sentido generalizado o promedio y el -

sentido ttpico. 

I.2 EL SENTIDO GENERALIZADO O PROMEDIO 

El sentido generalizado es el sentido promedio de una 

serie de casos similares, logrado por una generalizaci6n induc

tiva en el estudio de una multitud de conductas similares: ejem. 

hablar del sentido genérico de la conducta de los buenos estu

diantes en sus relaciones con el profesor, bas~ndose para ello 

en los rasgos coincidentes o uniformes en la mayor parte de los 

casos semejantes. 

I.3 EL SENTIDO TIPICO 

Es un sentido contru!do conceptualmente sobre la base 

de imaginar un cierto proceso de conducta como determinado pur~ 

mente por motivos racionales, sin factores irracionales, afect! 



vos, instintivos, supersticiosos, apetitivos, etc. Est~ consti 

tu!do con esquemas racionales ñl servicio del prop6sito de una 

cierta conducta. 

Es un instrumento conceptual que nos orienta para el 

conocimiento de una realidad concreta, mostrando lo que en ella 

coincide con el tipo y lo que aparece como desviaci6n de éste, 

lo cual facilita el registrar la intervenci6n de los factores 

de múltiples clases; ejem. para explicar el pánico hursStil, pri 

mero tendr!amos que imaginar corno se desarrollaria la acci6n si 

estuviera exenta de todo influjo, de afectos y tendencias irra

cionales, para introducir después en la explicaci5n de los he

chos concretos las "perturbaciones" causadas por la intervenci6n 

de factores irracionales. 

Por contraste fren~e a los tipos ideales de obrar ra

cional, señala Weber otros dos modos no racionales de conducta: 

la conducta emocional, o sea la determinada por efectos o esta

dos sentimentales; y la conducta tradicional que es la determi

nada por virtud de una costumbre vigorosamente arraigada. Esta 

última conducta, la determinada tradicionalmente, está ya en la 

frontera, y aún a veces m~s allá de lo que puede llamarse plena 

mente un obrar con sentido, y se asemeja en cierto modo al com

portamiento meramente reactivo, pues ocurre a veces que algunas 

conductas usuales se aproximan al tipo de una reacción habitual 

a est!mulos que operan regularmente y tienen por lo tanto algo 

de automatismo biol6gico. 
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Hasta qué punto la conducta real coincide con tipos 

intelectualmente establecidos; es cosa que sólo puede demostra~ 

se por la experiencia. 

El conocimiento de un obrar social es correcto, cuan

do uno entiende como coincidentes el acto externo y el motivo, 

y reconoce que el nexo entre ambos tiene pleno sentido. Lo que 

le interesa a la Sociología es la correcta interpretaci6n cau

sal del obrar típico, la cual consiste en que haya una congrue~ 

cia entre las relaciones causales y las conexiones de sentido 

en los hechos estudiados. Si estableciéramos solamente regula

ridades causales, simples correlaciones entre hechos y nada m~s; 

ésto es, sin haber entendido ninguna conexi6n rle sentido, enton 

ces tendriamos Gnicamente probabilidades estad!sticas no compren 

sibles. "Tan s6lo aquéllas regularidades estad!sticas que co

rresponden al sentido real comprensible de una acci6n, constit~ 

yen tipos de obrar capaces de ser comprendidos, es decir, son 

Leyes Sociol6gicas n l l. 

Ahora bién, los tipos, como instrumentos para el ade

cuado conocimiento de las conductas sociales, no son ideas pu

ras, sino que son elaborados a la vista de la observaci6n de h~ 

chas reales, a la vista de configuraciones y procesos históri

cos, incitados por esos datos, y con el propósito de explicárno~ 

los interpretando su sentido; ejem. los tipos de obrar delicti-

11 .- RECASENS SIOIESLuis.- "Sociología"; 20a. Edic,, Porrúa, México 1986; p, 79. 
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vamente, el obrar capit.:.ill.sto, dt! Estado burocrático, etc. Esos 

conceptos tipos, se apart.'.in mi\~ ::- rr,~nos de las realidades hist.§. 

ricas singulares o concret:.a~; p·::r:niten ordenar conceptualmente 

los hechos establecidos i' p' -:_1rG.jo de aproximaci6n de éstos a 

uno o varios de los con,:eptc::-·-~-:·os, en reldción a. la realidad 

hist6rica con la que puede ·20r:re5pc:i.der. 

En esta tesis se trata de conc~er la conducta delicti 

va, pero también establecemo~ ~ue ella no se dá aisladamente, 

sino en una sociedad d•.:terminada. 

II. ASPECTOS EPISTEMICOS DE LA SOCIEDAD 

Esto plant~a •..ln problema ontol6gico por el cual debe

mos empezar; es decir, necesitamos hacer un breve análisis del 

contexto en el que ld conducta delictiva se expresa; el estudio 

de lo social se plantear3 no sólo como determinación y defini

ci6n de su esencia, sino preguntándonos sobre qué clase de ser 

es eso que llaman sociedad. 

Por otra parte, es necesario aprender a distinguir e~ 

tre las diversas regiones del ser, entre lo que pudiera llamar

se las varias zonas del mundo; ejem. lo corpóreo inorgánico, lo 

corp5reo orgánico, lo ps!quico, lo ideal, lo humano, los valo

res, lo trascendente (Dios, la humanidad, etc.), la cultura, -

etc.¡ por otra parte, es también necesario estudiar las diversas 
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acepciones de la palabra ser, -o dicho con otras palabras- las 

diversas categor1as dentro de cada regi6n. 

En el universo, o conjunto de todo cuanto hay, hall~ 

mos diversas regiones o zonas de seres. Todo cuanto encontra

mos y todo cuanto presentimos en el Universo ~ en alguna mane

ra, dentro o fuera de nosotros; pero la palabra~ no signifi

ca lo mismo, aplicada a Dios, o aplicada a una montaña, o apli

cada a un sentimiento, o aplicada a un teorema matemático, o -

aplicada al valor justicia, o aplicada a una estatua, un código, 

o aplicada a un destino humano, a una vocación, o a una preocu

pación, o aplicada a una asociación, etc. Cada uno de los ti

pos de seres citados como ejemplos, y los demás que podr!an men 

cionarse, pertenece a una diferente zona o región del Universo. 

As!, refiriéndonos a los ejemplos mencionados, podr!a decirse 

que Dios es el Ser Absoluto; que la montaña es naturaleza cor

pórea; que el sentimiento es un fenómeno psíquico; que el teor~ 

ma matemático es un ser ideal; que la justicia es un valor; que 

la estatua y el código son obras culturales; que el destino, la 

vocaci6n y la preocupación, son elementos de la existencia hum~ 

na; que la asociación es una realidad social; etc. 

Pero no sólo es preciso aprender a distinguir entre 

las diversas regiones o zonas del ser, sino que además necesit~ 

mes tambi~n saber diferenciar las varias acepciones radicales y 

primarias, de la palabra ser, las varias categor!as, dentro de 

cada región. Las categorías son los diferentes sentidos irre-
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ductibles ·ae la palabra ser. 

Para mostrar esos diversns sentidos o acepciones rad.!... 

cales, podemos referirnos a una cosa real; ejem. una bola de b! 

llar; de ella cabe decir que ~¡ p2ro tambi~n podemos decir que 

su color crema .!!§.i y asimismo que~ igual a otra bola de billar. 

Entre las tres acepciones hay diferencias radicales e irreduct! 

bles, es decir, se trata de sentidos cada uno de ellos igualmen 

te primario, no derivado de otro, que no se constituye por la 

diferencia especifica dentro de un género común, y que por lo 

tanto, no se puede reducir a otro sentido m~s general. As! en

contramos que en efecto, la bola es un ser sustantivo, es decir, 

algo con propia existencia, o que no necesita de otro para ser; 

en cambio el color de la bola es algo que no .!U!. independiente, 

est§ apoyado sobre otra cosa; constituye lo que se llama una -

cualidad o modo de ser de una cosa; respecto a la igualdad, que 

la bola tiene con otra, ~ algo que no~ con independencia de 

otro algo, ni tampoco adherido a una cosa o a las dos cosas, si 

no algo que existe entre dos cosas; es una relaci6n. Se deben 

tomar ejemplos como exhibici6n muy somera y parcial de diferen

ciaci6n entre categorias varias del ser real. 

II.l LA REALIDAD SOCIAL 

En virtud de lo tratado en el punto correspondiente a 

los aspectos e~istémicos de la sociedad, cabe preguntarnos qué 

clase de ser es la sociedad; a qué regi6n ontol6gica pertenece 
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y dentro de qu~ categort.a cst5.. Así, hubo quienes si1bstanciali 

zaron la saciedad, consider~ndola algunas veces como una espe

cie de animal gigantesco, el cual lo hicieron los organicistas 

biol6qicos; también la concibieron como un alma nacional, según 

sostenían los rom~nticos; otros como un espíritu objetivo, se

gún el pensamiento de Hegel. 

Sumidas ya en el descrérlito esas teorias substancia

lizadoras de la realidad social, los soci6logos contemporáneos 

que aspiran a definir con claridad lo social, sostienen que lo 

social est~ constituido tan sólo por interacciones, influjos r~ 

cíprocos. Sucede, sin embargo, que esta caracterización tal -

vez no represente una definici6n suficiente de la realidad de 

lo social y, convenga entender la sociedad más a fondo y cor. m~ 

yor agudnza de perfiles, como especiales modos o formas de vida; 

además también como relaciones y como interacciones. 

Sintetizando, se debe entender que lo social o reali

dad social no es un ser substante, es un conjunto de modos o -

formas especiales de vida y además relaciones e interacciones. 

Es una forma de vida y una organizaci6n de los individuos. 

Sociedad es, entonces, un conJUnto de formas o modos 

de vida, de interacciones y procesos que se dan entre los hom

bres y que se desenvuelven en la vida humana. 
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II.2 LA CONDUCTA HUMANA Y SU RELACION CON LOS HECHOS 

SOCIALES 

La Sociolog!a comienza con dos hechos básicos: la con 

ducta de los seres humanos que muestra normas regulares y recu

rrentes; y que los seres humanos son animales sociales y nocri~ 

turas aisladas. 

La Sociología es el estudio cient!f ico de los hechos 

sociales, de la convivencia humana, de las relaciones interhum~ 

nas, en cuanto a su realidad o ser efectivo. 

Aunque muchas otras ciencias diferentes de la Sociol2 

g!a, se ocupan de aspectos sociales del hombre, ninguna hace -

del hecho de la convivencia y de las relaciones interhurnanas su 

tema central de estudio. Aunque cada una de esas otras ciencias 

tocan aspectos sociales de la vida del hombre, ninguna de ellas 

tiene como tema propio y espec!fico el hecho social por s! mis

mo; por el contrario, la Sociolog!a es la Gnica ciencia que -

quiere estudiar el hecho social espec!ficamente, el hecho de la 

convivencia y de las actividades y de las relaciones interhwna

nas. 

Los hechos fundamentales como nacer, morir o casarse; 

los detalles privados de bañarse, comer y hacer el amor; los s~ 

cesas pGblicos de votar y producir o comprar mercanc!as, y las 

rnGltiples actividades realizadas por los hombres, siguen usual-
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mente normas reconocibles. Si:". embargo, con fri;·:uencia parde

mos de vista la naturaleza repetitiva de la mayor!a de la:,,, uc

ciones sociales, ya que cunndo ob~crvamos a Jas personas que 

nos rodean estamos m§a dispuento~ a advertir su idiosincracia 

y sus rasgos personales, que s•Js sewejanzas. 

Al estudiarnos a nosotros mismos, como podríamos es

tudiar a los chinos o a cualquier otra sociedad diferente a la 

nuestra, abstraemos de lo que es Gnico los rasgos de conducta 

recurrentes. Cuando los hombres responden a una presentaci6n 

personal con una frase acuñada "¿c6mo est! usted?", la entona

ci6n, el tono, el volGmen, pueden variar, pero la f6rmula ver

bal es la misma; estas diferencias personales tienen significa

ci6n en el intercambio social que se lleva a cabo, pero no nie

gan la existencia de la forma regulada de conducta que opera -

cuando la gente se encuentra. 

La Sociología se distingue de la Economia, de la Cien 

cia Pol!tica y de la Psicolog!a, por las normas particulares -

que estudia, asi como por la manera como las observa; los ras

gos de conducta sobre los cu!les enfoca su atenci6n, la Sociolo 

g!a deriva del segundo hecho b&sico sobre el que descansa la -

disciplina: el car!cter social de la vida humana1 ~ 

La Sociolog!a concentra su atenci6n, como ya se rnen-

12.- CHlNOY Ely. "La Sociedad", 12a
1

.remp. F.C.E., México 1983, p.34. 
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cion6, en la dimensi6n social de la conducta hu.mana i' en las -

relaciones sociales por ella engendradas. 

El estudio sociol6gico debe ser científico; esto quie 

re decir que tal estudio no debe limitarse d ser una mera des

cripción superficial de lo observable a primera vista, sino que 

debe ser un estudio analitico que suministre un~ adecuada com

prensión y explicaci6n de los hechos sociales. · 

El estudio de los hechos sociales demanda que entend~ 

moa el sentido que éstos tienen. Los hechos sociales son hechos 

hwuanos. Ahora bi~n, todos los hechos humanos, a diferencia de 

los fenómenos de la naturaleza -por ejemplo de los fenómenos f! 

sicos-, aparte de su realidad psicobiológica perceptible, tie

nen esencialmente un sentido o significaci6n. Un fenómeno f!s! 

ca; ejem. la lluvia, puede solamente ser explicado en cuanto a 

sus causas y a los efectos que produce: y m~s allá de ésto, na

da hay que decir, pues la lluvia como hecho f!sico no tiene sig 

nificaci6n, ya que el conocimiento de un fenóm~no f!sico se ag~ 

ta en el esclarecimiento de sus causas y en la indagaci6n de -

sus efectos. Por el contr~rio, un hecho humano, -por ejemplo -

el 11 apret6n de manos 11
- aparte de todas las causas que lo hayan 

producido y aparte de los efectos que engendre, tiene una dime~ 

si6n esenciül de sentido, de significaci6n; ejem. el querer ser 

expresi6n de amistad, de respeto, de consideraci6n, de compañe

rismo, etc.; no podemos darnos cuenta cabal de lo que un hecho 

humano sea, a menos que descubramos su sentido o significaci6n. 



Corno los hechos sociales son bechos humanos, hechos "de" y "en" 

la existencia del hombre, han d~ ser estudiados primordialmente 

en cuanto a su sentido o significuci6n, es decir, deben ser co~ 

prendidos. 

Finalmente, diremos respecto a este punto, que todos 

los hechos y actividades sociales son conducta humana, por tan

to, el hombre es el agente y el objeto de todas las actividades 

sociales. 

III. ORGANIZACION Y ESTRUCTURAS SOCIALES 

Se puede considerar a la organización social como un 

sistema de relaciones sociales estables de carácter recíproco: 

como un conjunto de interacciones entre ~ersonas o entre grupos, 

en la cual surge una manifit.:sta ur,idad y aparecen algunos resu! 

tados o productos, que son consecuencia de la actividad común 

que realizan los individuos. La organización social puede pre

sentar la tendencia a crecer, tanto desde el punto de vista de 

su estructura, como desde el de sus funciones. Más aún, se pue 

de afirmar v§lidamente que un aumento en la complejidad estruc

tural, trae como consecuencia un incremento en la complejidad 

funcional. 

Cuando una sociedad logra tener éxito, es porque está 

organizada y existe esta organización cuando en ella se consti-



tuye un sistema relativamente estable de actividad coordinada 

entre sus miembros; la cual logra una adaptaci6n satisfactoria 

al ambiente físico, en el que vi•Je la gente y capacita a los -

miembros para sobrevivir, propaga su afecto y lleva a caho las 

tareas generalmente aceptadas por el grupo, cualquiera que sea 

la forma en que los miembros las conciban. Esta definición no 

implica en manera alguna, que se dé en la sociedad un perfecto 

equilibrio. Existe una correlación entre la estructura de la -

organizaci6n y sus funciones, de tal suerte que si no existe un 

adecuado funcionamiento de la organizaci6n, ello se va a refle

jar en un debilitamiento de la estructura. 

Es necesario que las organizaciones sociales conten

gan mecanismos para coordinar las actividades de sus miembros, 

para que se logre a través de ellos una adecuada regulaci6n ciei 

desempeño de las funciones y se disponga de medios para contrc

lar la conducta antinormativa. Los medios servirán para garan

tizar la continuación de los principios de organizaci6n y de la 

organizaci6n considerada en sí misma. 

Cuando los miembros de una sociedad siguen la ruta -

trazada por sus antecesores, estamos ante una Organizaci6n So

cial impregnada de un fuerte criterio tradicionalista, en la -

cual existe poco lugar para que se presente un procedimiento de 

innovaci6n y cambio social. 

Para su beneficio, el hombre se encuentra constreñido 
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a vivir dentro de una vida social organizada, er. virtud de que 

su existencia como individuo aislado har!a que careciera de lo 

ayuda de sus semejantes, y ademt!is, por un gran :i.Gmcro de recom

pensas y satisfacciones que trae come consecuencia la coopera

ci6n, la que sólo se obtiene dentro rlc la organi~aci6n Gocinl. 

A continuaci6n se mencionan alguna~ caracter!sticas Ce la Orga

nización Social: 

a).- Relaciones estables entre sus miembros. 

b).- Correspondencia entre la conducta de los diferen. 

tes miembros del grupo social y los patrones de comportamiento 

establecidos. 

e).- Relaciones armónicas entre sus miembros. 

di.- La existencia de una solidaridad o cohesi6n so-

cial. 

e).- Tendencia a actuar de manera unitaria. 

fJ .- Llegar a resultados o productos de la actividad 

común. 

g) .- Integraci6n de las partes de un grupo social. 

La Organizaci6n Social está compuesta por grupos e -

instituciones; las instituciones representan la unidad con que 
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se construye el concepto de estructura social, la cu~l repres 

ta el conjunto de interrelaciones de instituciones que tengan 

funciones objetivas similares; ~j·~m., podemos decir que en una 

sociedad destacan como estructuras preponderantes las siguien

tes: 

1.- La Estructura Politica, que se compone de las in~ 

tituciones en las cuales los hombres adquieren, ejercen o infl~ 

yen en la distribuci6n del poder y autoridad dentro del orden 

social; 

2.- La Estructura Econ6mica, que se compone de los e~ 

tablecimientos mediante los cuales los hombres organizan el tre 

bajo, los recursos y los instrumentos técnicos, con objeto de 

producir y distribuir bienes y servicios; 

3.- La Estructura Militar, que se compone de las ins

tituciones en las cuales los hombres organizan la violencia le

gitima y supervisan su aplicaci6n. 

4.- La Estructura Familiar, que se compone de las in~ 

tituciones que regulan y facilitan el comercio sexual legítimo, 

la procreaci6n y la primera educaci6n de los hijos; y 

5.- La Estructura Religiosa, que se compone de las -

instituciones en las cuales los hombres organizan y supervisan 

el culto colectivo de dios o deidades, por lo general en ocasi2 
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nes regulares y lugares fijos. 

Es importante destacar la diferencia entre los motivos 

subjetivos del sujeto actor y las funciones objetivas que su -

conducta realiza en sociedad. No necesariamente se presuponen 

razones y funciones, las que podr~n coincidir, pero ésto no es 

necesario. Las funciones son: las consecuencias observadas que 

favorecen a la adaptaci6n o ajuste de un sistema· dado, resulta-

do de la conducta exterior de un individuo. Hay una interrela-

ci6n entre función y estructura; la función ayuda a det~rminar 

a la estructura, as! como ésta ayuda a determinar la eficacia 

con que se realiza la funci6n. 

En una comunidad, al haber una pluralidad de estruct~ 

ras, y por lo tanto, una multiplicidad de instituciones y roles 

que la confirman, queda abierto un amplio campo para que no to-

_dos los individuos otorguen su apoyo, ni en el mismo grado, ni 

a la misma instituci6n o a la misma estructura. Cabe recordar 

que la dinámica social está basada en mucho, entre los conflic-

tos resultantes de la estática y la dinámica de los elementos 

que componen una estructura social. 

Las conductas que en un momento dado son disfunciona-

les, pueden ser a su vez el origen de nuevas instituciones que 

vengan a configurar nuevas estructuras sociales, pero la tenden 

c
1
ia. ncirmal de las mismas estructuras sociales es ejercer una -

funci6n de contrOl social para asimilarlos e integrarlos 'a las . ;; •" 
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estructuras imperantes. 

III.l LAS NECESIDADES HUMANAS 

El hombre que vive en una sociedad que se encuentra -

en un cierto nivel de desarrollo histórico tiene necesidades de 

diverso 6rden, tales como la nutrición, el vestido, la vivienda, 

la educaci6n, los ocios y otras muchas m!s; una parte de esta~ 

necesidades tiene el car!cter de necesidades biológicas, cuya -

satisfacción es indispensable para vivjr; las otras son conse

cuancias de la vida en común de los hombres dentro de la socie

dad, el producto de un conjunto de condiciones que designarnos -

con la expresión: cultura de una ciudad dada. Pero incluso las 

necesidades biol6gicas del hombre revisten un car&cter y una fo~ 

ma que son funci6n de la cultura de la sociedad en la que vive, 

estas necesidades son individuales y colectivas; las colectivas 

ejem. la necesidad de garantizar la seguridad, así corno muchas 

necesidades relacionadas con los ocios, son consecuencia direc

ta de la vida social y en común de los hombres. Las necesida

des de los hombres, aunque hayan surgido inicialmente de las n~ 

cesidades biológicas son producto de la vida social y en común, 

y dependen de un grado determinado de desarrollo de la sociedad 

humana. 

Para satisfacer las necesidades humanas son indispen

sables objetos materiales tales como: pan, vestidos, casas, caE_ 

b6n, peliculas, aceras, faroles, autobGses, escuelas y otras m.!:!, 
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por lo tanto, medios materiales que satisfacen las necesidades 

humanas. 

El hombre obtiene estos medios de la naturaleza que 

le rodea de manera natural como el aire o a través de la activi 

dad humana por v!a de extracción, de transformaci6n, de modifi

caci6n de los caracteres fisicos, químicos o biol6gicos, por m~ 

dio de un desplazamiento en el espacio o de la conservaci6n en 

el tiempo. 

III.2 LA ECONOMIA DEL BIENESTAR 

Ubicaremos a la economra del bienestar dentro de la 

configuración de los tipos de dominación o de autoridad, a que 

nos referiremos de manera m§s amplia en p~rrafos subsecuentes. 

Max Weber establece que no toda dominación se sirve del medio -

económico, y todavta menos, que toda dominaci6n tiene fines ec2 

nómicos; pero toda dominación sobre una pluralidad de hombres 

requiere de un modo normal, no absolutamente siempre, de un cu~ 

dro administrativo ligado a la obediencia de su señor (o seño

res) por la costumbre, de un modo puramente afectivo, por inte

reses materiales o por motivos ideales. 

se hace hincapié en el concepto bienestar, debido a 

que dentro de ·1a sociedad se encuentra un nivel de administradQ 
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res llamados honorarics, cuya pos1ci6n económica les permite ~ 

realizar actividades como adm.l.nistrar y dirigir duraderamente 

una asociación como profesjón accesoria no retribuída, o por -

una retribuci6n nomina.: o d0 h:Jnores y que gozan d~ un aprecio 

social -de tal naturaleza- que tienen la probabilidad de canse! 

var sus cargos en democracia directa formal por confianza de -

sus conciudadanos; primero de un modo voluntario y luego tradi

cional. El grado de bienestar o independencia econ6mica se de

riva de sus propios negocios particulares o privados. 

Un supuesto absoluto de la posición de los administr~ 

dores honorarios, en esta significaci6n primaria, es el de po

der vivir para la política, sin tener que vivir de ella. 

Este bienestar lo poseen en mayor grado los propieta

rios de toda especie: de tierras, de ganados, de casas y de va

lores; además de aquéllos profesionales cuya actividad facilita 

de un modo particular el cumplimiento con carácter accesorio de 

sus tareas politicas. Tambi6n en grado mínimo: empresarios, in 
dustriales y obreros. Toda democracia directa se inclina a -

transformarse en una administraci6n honoraria; idealmente: por

que aparece de modo particular calificada por su experiencia y 

objetividad. Materialmente: porque aparece como muy barata, y 

en ciertas circunstancias, como enteramente gratuita. El admi

nistrador honorario se encuentra -en parte- en posesión de los 

medios administrativos materiales, o utiliza su patrimonio como 

tales, y en parte le son proporcionados por la asociaci6n. To-. 
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do lo anterior se refiere a que los seres humanos una vez que 

han logrado satísfar.cr sus necesidades elementales, tienen la 

oportunidad de realizar actj\'idadcs intelectuales que los lle

ven a ocupar lugares m5s elevados dentro de la estratificación 

social y que los hace ser más estables psíquica y socialmente; 

en caso contrario, produce en algunos individuos senti1nientos 

de frustraci6n. 

III.3 LA INTERDEPENDENCIA INDIVIDUAL 

La vida humana es vida social. El individuo aislado 

es una ficción filos6fic:a (el "buen salvaje 11 de Rousseau o el 

hombre pro-social de Hobbes en constante lucha contra los demás 

seres humanos) o un accidente trágico, como en el caso del hom

bre salvajc 1 ~ Los hombres no se aislan ?ara buscar separados 

una soluci6n al problema de supervivencia, viven juntos y part1 

cipan de una misma vida común luna cultura) que regula su exis

tencia colectiva y les ofrece métodos para adaptarse al mundo 

circundante y para controlar y manejar, dentro de ciertos !Imi

tes, las fuerzas naturales. 

Al considerar la experiencia humana desde un punto -

de vista sociol6gico, subrayando los aspectos colectivos de la 

vida social y los patrones de conducta establecidos y comparti

dos, parece que descuidamos al individuo. Los soci6logos estu-

13.--Citada por Chinoy Ely, ldem. p. 69. 
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ciales, las creencias colectivas y los valores generales, la e~ 

tructura social y la conducta, cerno ~ntidades diferentes a los 

individuos que se desv!an o se ajustan a las normas sociales, 

que se adhieren a las creencias y valores que predominan en su 

grupo, y que participan en las relaciones que integran las es

tructuras sociales; sin embargo, sociedad y cultura, como todos 

los demás términos abstractos que utilizamos, no viven, ni se 

comportan, ni responden, ni se adaptan, ni se ajustan a nada, 

como no sea anicamente en sentido metafórico. Hay que recordar 

que la sociedad está formada de individuos que se relacionan en 

tre sí y como miembros de distintos grupos. La cultura abstra~ 

ta se concreta sólo en las mentes y acciones de las personas in 

dividuales. 

El hombre desde que nace hasta que muere, se encuentra 

inserto en un ambiente biosiquico y social que configura y mol

dea, limita y posibilita a la persona humana, pero no s6lo a é~ 

ta, sino a todos los miembros de una comunidad. Este aspecto 

comunitario que es una característica esencial del ser humano, 

se rige por un fenómeno social b§sico y fundamental~ la convi

vencia que se da como un hecho fatal, ajeno a la voluntad de -

las personas, ya que es un proceso que se presenta como necesa

rio, inmediato y universal al hombre. 

Todo lo anterior se ve ampliamente fortalecido por la 

interdependencia creciente del individuo y sobre todo por la -
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necesidad b.Ssica y fundamental, la de int.egraci6r1 y acepta e Hin 

social como causa motivadora y consolidadora de l~ normatividad 

social. 

III, 4 LA SOCJALIZACION, LA SOCIABILIDAD, LA SOCIALIDAD, 

La Socializaci6n.- Las acciones internas, que hacen que 

los hombres obedezcan las reglas de la sociedad, son adquiridas 

de modo peculiar par cada individuo durante el proceso de soci~ 

lizaci6n, que transforma al niño en una persona capaz de parti

cipar en la vida social. Al describir este proceso, sin err.bar-

90, no necesitamos preocuparnos por las condiciones biol5gicas 

de la socializaci6n; ejem. ciertas tendencias or9§nicas y la -

capacidad de aprender y de hablar, o la personalidad como una 

estructura distintiva, por la compleja secuencia de la madura

ci6n y el desarrollo del cual surge. Tampoco es necesario expl2 

rar en detalle, la naturaleza de tal estructura o la din§mica 

psicol6gica que ella implica; éstos son problemas que correspon 

den a la psicologia. Los soci6logos se preocupan m~s por los 

agentes de la socializaci6n y los mecanismos gracias a los cua

les, se aprenden y llegan a formar parte de la personalidad, la 

conducta social y los patrones morales. 

El principal agente en. ~el proceso de socializaci6n es 

usualmente la familia o el grupo de parentesco, los cuales cui

dan al niño desde sus primeros años de formaci6n. Casi desde 
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el momento de su nacimiento, se asignan al niño papeles socJ..a 

les, a los cuales debe conformarse y para los cuales se le pre

para a medida que participa dentro de la familia: al principio 

en for~a pasiva y después como un miembro cada vez m~s activo 

de ella. En todas las sociedades existen otros agentes que pa~ 

ticipan en la socialización del individuo y que pueden reempla

zar a la familia, tal es el caso que se da cuando los menores 

son confiados a l~stituciones como: guarderías o internados, en 

los cuales se encuentran con los grupos de compañeros que cum

plen importantes funciones en la def~nición de la conducta apr~ 

piada, asI C·~mo en la imposición de la conformidad mediante di.§. 

tintas sanciones institucionalizadas. 

La escuela, que transmite no sólo habilidades y conoci

mientos pr~cticos, sino tarnbi~n valores culturales importantes 

corno: el patriotismo, la ambición, la puntualidad, la preocupa

ción por los dem&s, entre otros; es factor de preparaci6n para 

la vida social adulta. Finalmente, en la sociedad contemporá

near los medios de comunicación de masas también contribuyeron 

a la socialización de los niños y de los adultos. En los mode

los de conducta que aportan y los valores que expresan y que -

ejemplifican, los medios de comunicación de masas pueden refor

zar los esfuerzos de la familia y la escuela, o bién debilitar

los y diluirlos; los medios pueden ser utilizados para la educ~ 

ci6n y el adoctrinamiento. 

Sobre la socializaci6n, dice Biesanz: 
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"No hay tema m!s fascinante ni mSs vital que 

la socialízación, ose proceso por medio del -

cual el organismo individual se transforma en 

persona, el aniJi\a l humdno ..?n ser humano. 5610 

por medio de la socialización, puede perpetu-

arse la sociedad, cY.ístir la cultura, conver

tirse el individuo en persona .•• •• 1A. 

Resumiendo, en el proceso de socíalización, el indivi-

duo aprende hábitos, ideas y actitudes aprobadas por la cultura. 

Se_ arnol~a al grupo social, al enseñá!'sele los derechos y debe

res que corresponden a su situación. Sus impulsos se encauzan 

por los canales de exprcsi6n ya aprobados: se compenetra de tal 

manera de las normas y restricciones culturales, que é~tas se 

vue_lven parte de su personalidad. 

La Sociabilidad.- En sentido amplio se entiende como la 

capacidad natural que tienen los individuos para integrarse a 

la vida social; se puede decir que es una cualidad innata del 

hombre para vivir en sociedad. Dijo Arist6teles, hace más de 

dos mil años: "El hombre es por naturaleza un animal político y 

el que por naturaleza y no artificialmente no es apto para 

vivir en sociedad, debe ser inferior o superior al hombre". En 

términos actuales la palabra político podria ser traducida en 

forma más adecuada por social. 

14. BIESANZ., John y Ha.vis Biesanz. "La Sociedad Moderna", Trad. Tomás Aven
daño, Editorial Letras, México, 1952. P.20. 
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Esta cualidad reafirma la necesidad b!sica ·de comuni-

caci6n e interacci6n entre el individuo y sus semejantes para 

poder sobrevivir. 

Es una necesidad estrictamente humana, de convivencia, 

consistente en que nuestra vida requiere de los dem!s como t~r-

mino intencional d~ sus actos -propiamente dichos- y no como -

una necesidad biol6gica de auxilio rectproco únicamente, ya que 

como dice Gaos: "ser hombre consiste en vivir un conjunto de a~ 

tos, como los de percibir el mundo circundante, sentir amor o 

aversi6n por las cosas y las personas convivientes en l!l, etc. 1115. 

La socialidad.- Es designada corno la tendencia impul-

sora del ser humano, hacia otro, la cual aparece a temprana edad. 

III.5 LOS GRUPOS Y LAS CLASES SOCIALES 

Los grupos sociales.- El ser humano tiende a agrupar-

se con sus semejantes, por su naturaleza sociable y por las di-

ficultades que le impone la lucha por la vida. Dentro del gru

po, el hombre desarrolla actos de convivencia y un esp!ritu de 

comunidad que se traduce en la ayuda mutua y la cooperaci6n. 

Grupo social, es por tanto, la reuni6n de seres huma-

15.- GAOS José, "Individuo y sociedad11
• Art!culo en la "Ravieta Mexicana de 

Sociologla". Año 1, Vol. 1, Núm. 3, P.13. 
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nos con relacionea rec!procas: más ~xectamente, el grupo Eocial 

es una colectividad identificable, estructurada y cont1nua de 

personas que desempeñan funcioneR recíprocas conform¿ a detcrmi 

nados intereses, normas y princi~ios sociales para el logro de 

objetivos comunes 16 

De la anterior definici6n, podemos deducir las carac-

ter1sticas del grupo social: 

Al Es una unidad identificable por sus miembros y por 

las personas ajenas a 61. 

B) Posee una estructura social, donde cada integrante 

tiene una funci6n respecto a los demás, es decir, se da una in-

teracci6n regulada. 

Cl Cada miembro desempeña una funci6n individual d~n-

tro de la agrupaci6n y a Ia vez posee conciencia de grupo. 

O) Tiene normas de comportamiento que regulan las ac-

tividades de los miembros; generalmente se trata de costumbres 

que todos conocen y aceptan. 

E) Posee valores, creencias e intereses comunes a sus 

miembros. 

16.- FlCHTER, Joseph H. 1 "Sociolog{a". Biblioteca Herder, Selección de' Cien
cias Sociales, Edit. Herder, Barcelona, 1971. P.28. 
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F} La actividad conj1Jnta del grupo tiene corno meta -

uno o varios fines sociales. 

Ely Chinoy sintentiza: El grupo social se caracteriza, 

pues, por tres atributos: interacci6n regulada, valores y creen_ 

cias -compartidos o semejantes-, y ••• conciencia particular de 

grupo1Z Al hacer una definición de esa manera, se ha restringi 

do el significado que se le asigna convencionalmente al grupo 

social, limitando su referencia y haciéndola un poco más preci-

~a. Por consiguiente, tene~o3 que son grupos:la familia, un -

sindicato, un club social, un cierto nGmero de amigos que se r~ 

Gnen ocasionalment.e y los estudiantes de un colegio o ur,iversi-

dad; no lo son en cambio, los hombres en general, las mujeres, 

los poseedores de aparatos de televisión, los adolescentes, los 

vagabundos y los lectores de semanarios como "proceso". 

Estas agrupaciones de gente que no poseen los atribu-

tos de un grupo pueden dividirse a su vez en dos distintas cla-

ses: una de ellas, que podemos llamar categoría social, consis-

te en personas que tienen un status similar, y en consecuencia, 

desempeñan a este respecto el mismo papel social; ejem. los hom 

bres, los electricistas, los adolescentes, los banqueros y los 

vagabundos. La otra clase, que podemos designar como agregado 

estad!stico, la constituyen persons que poseen un atributo so

cial semejante, gracias al cual pueden ser agrupadas 16gicamen-

17.- CHINOY, E. Op. cit. P.110. 
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te, tales como: los lectores de revistas, los fanSticos del foot 

bal, los adictos al rock and roll, los admiradores de Olga Bri~ 

kin o los suicidas. 

Los soci6logcs se interesan prjncipalmente por los -

grupos sociales y las categor!as; sin embargo los agregados es

tadísticos son ternas importantes para el análisis, para conocer 

las preferencias o las causas que originan un inter~s coman, a 

veces indican aspectos significativos de la estructura socia:. 

De acuerdo con la naturaleza de las relaciones que -

existen entre sus miembros, los grupos pueden ser primarios o 

secundarios. 

El qrupo primario, se caracteriza por relaciones estrg 

chas, personales, espontáneas y frecuentemtne afecti·1as entre 

sus integrantes. La unidad se basa en las propias relaciones, 

ya que no existen obligaciones definidas y precisas; ejem. la 

familia, el grupo de amigos, los vecinos, la aldea, etc. 

El grupo secundario, comprende tres formas de agrupa-

ci6n: 

1) La asociaci6n, que es la agrupaci6n de individuos 

que se reGnen voluntariamente para obtener una finalidad comGn 

o para l~ defensa de un interés especifico: ejem. las asociaci2 

nes patronales, partidos políticos, comités de lucha contra las 

enfermedades, etc. 
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21 El grupo ~tnico, está constituido por persOnas que 

comparten una tradición cultural coman. Los individuos se unen 

por sus prácticas, cr~cncias, religi6n, lenguaje y en ocasiones, 

por su raza coman; ejem. los chamulas de Chiapas, los judios en 

México, los negros de Estados Unidos. 

3) La clase social, que se abordará con detalle en el 

tema subsecuente. 

Las clases sociales.- Se define a la clase social ca-

mo una unidad colectiva, integrada dentro de una sociedad que 

se caracteri.za por tener especiales funciones y costumbres, .. 

poseer una determinada situación jerárquica, econ6mica y de pe

der 18 • 

El fenómeno de las clases sociales se ha dado desd~ -

el origen de la humanidad. En la antigUedad clásica, se distin 

guieron tres clases principales: guerreros, sacerdotes y come~-

ciantes. En roma unos fueron patricios o nobles, y otros es~ul 

tes o plebeyos, En la Edad Media la divisi6n se hizo entre se-

ñores feudales y siervos. Posteriormente, la Revoluci6n Franc~ 

sa señala el punto de partida de nuevas clases sociales: indus-

triales, comerciantes, campesinos, obreros. 

Las clases sociales pueden ser estudiadas desde tres 

18.- NODARSE. José J. "Elementos de Sociología". Minerva Books. Ltd, Ne.,. -
York. 1971, P.54. 
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puntos de vista: corno un proceso hist6rico, como una estructura 

de la sociedad o como un problema social téstos se relacionan 

entre síl. Al estudiar 13 clase corno estructura de la socie

dad, sabemos qu~ su formaci6n obedece a un proceso, y que sus 

condiciones y caracter!sticas actuales, constituyen problema p~ 

ra muchas sociedades. 

Los criterios principales que sirven para determinar 

la pertenencia a una clase social son: la riqueza poseida, el 

poder que se ej~rce sobre los demS.s y la profe~ión o la particl, 

paci6n que se tiene en la actividad productiva. 

En forma general, se pueden dividir a las clases so

ciales en alta, media ; baja. En sociedades muy complejas, se 

dán clases intermedias. En nuestra comunidad forman parte de 

la clase alta los industriales, banqueros, grandes comerciantes, 

rentistas, inversionistas, etc.: la clase media está integrada 

por profesionistas, bur6cratas, comerciantes medianos, t~cnicos, 

obreros calificados, empleados de confianza, entre otros; inte

grando la clase baja lo~ obreros, campesinos, asalariados, art~ 

sanos, vendedores ambulantes, y los que trabajan eventualmente 

-por citar algunos-. 

Desde el punto de vista Marxista, las clases sociales 

"son grupos antagónicos en que, uno se apropia del trabajo de 

otro, a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura 

econ6mica de un fiado de producción determinado; lugar que está 
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determinado fundamentalmente por la forma específica en que se 

relaciona con los medios de producci6n '' 19 • Marx señala que la 

clase social depende de las relacionGs del hombre con los medios 

de producci6n, es decir, con la posesión o no posesi6n de la -

propiedad. 

Entre los que son propietarios, la clase social se d~ 

termina por el tipo de propiedad; e]ern. la pequeña propiedad, 

latifundio, empresa comercial, f4brica, etc. 

Para el marxismo, la propiedad no es sólo una fuente 

de ingreso económico, sino que supone el poder, y por tanto, el 

control sobre los recursos econ6micos y -frecuentemente- sobre 

las personas. Señala Marx que no existen más que dos clases s~ 

ciales: domindntes y dominados; explotadores y explotados. Por 

tanto, la burguesía, propietaria de los medios de producción y 

el proletariado ..:onstituído por tr:ibajadores r asalariados, ne-

cesariarnente entran en conflicto a causa de sus intereses con-

trarios. La sociedad entera se divide cada vez m~s en dos gran 

des campos enemigos: la burguesía y el proletariado, afirma -

Marx20. 

Chinoy sostiene, que la división radical que hace el 

19.- HARNECKER, M.artha. "Los conceptos elementales del Materialismo Históri
co". Edit. Siglo XXI,_Héxico, 1970, P. 135. 

20.- MARX, Carlos. "Manifiesto Comunista". Ed. Frente Cultural, Héxico 194!•,_ 
P. B. 
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ple y no explica la estructura de clases en las sociedades rno-

.dernaR, especialmente las industrializadas, donde se dan muy 

variados niveles sociales: trabajadores calificados, semicalifi 

cados o no calificados, empleados, empresarios independientes, 

vendedores, funcionarios, gerentes, -entr~ otros-. 

La estructura de las clases sociales da origen a dos 

fen6menos: la conciencia de clase y la movilidad social. 

Conciencia de clase.- Los miembros de una misma clasé 

social comparten una situaci6n comGn en el aspecto social, eco

n6mico, pol!tico y cultural; por ello, adoptan creencias y modos 

de actuar semejantes. El tener conciencia de cl~se puede dar 

origen a sentimientos de inferioridad, superioridad u hostili

dad con respecto a las demás clases sociales; este fen6meno es 

resultado de la reflexi6n y actividad política. 

Mo·Jilidad social.- Es el desplazamiento de una perso

na, de una clase social a otra, sea superior o inferior. Una 

sociedad puede ser de clases abiertas, si existen grandes posi

bilidades de movilidad social; o de clases cerradas, si no las 

hay, 

Los términos "clase" y "estrato social", tienen para 

algunos autores el mismo significado; otros emplean el t~rmino 

"clase social", cuando se refieren al "problema" y "es.trato" 
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cUdndo, hablan de la "estructura social". 

Se llama "cstratificaci6n social" al proceso por el 

cual los individuos, familias o grupos son jerarqui=ados. 

El status es ~l puesto que ocupa la persona en la es

tructura social, tal como lo juzga y evalúa la misma sociedad 121 

por lo tanto, cada individuo tiene su propio status social. 

Existen dos formas de adquirirlo: por asignaci6n, en donde el 

individuo es evaluado por la sociedad de acuerdo con determina-

dos criterios, en los cuales no interviene su voluntad, eJem. 

el criterio de la raza o el de la nacionalidad: negro, blanco, 

mexicano, extranjero, etc. Y por obtenci6n, en la que la soci~ 

dad valori~a a la persona, de acuerdo con lQS re~ultados de su 

esfuerzo personal, ejem. un destacado deportista, un eminente 

hombre de ciencia, un escritvr ganador del premio Nobel, entre 

otros. 

IV. EL CONTROL SOCIAL 

Controlar significa ejercer dominio sobre algo, sobre 

una persona o conjunto de personas. El control social es, por 

tanto, el dominio, la presi6n que se ejerce sobre las personas 

para que actaen de acuerdo con las normas, principios e instit~ 

21.- FICllTER, J,H., Op. cit. P.55. 
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cionos que la sociedad considera como socialmen~c obligatorias 

o convenientes. 

La expresió:i ºcontrol social" ha sido pueata en uso y 

generalizada soLre todo por los soci61ogos norteamP.ricanos. Con 

estas palabras se trata de designar en conjunto, todas las nor

mas colectiva~, as! como l~s autoridades y los poderes sociales, 

que a diferentes niveles y de diversas maneras, regulan la con

ducta humana en sus aspectos o .resultados exteriores; por lo -

tanto, dentro de esa denominaci6n quedartan incluidas realida

des sociales muy diferentes, pero todas ellas con el denomina

dor coman de querer normar la conducta humana externa, y de re

gularla efectivamente en una gran medida. Quedarían comprendi

das, dentro de ese concepto, por ejemplo las siguientes realid~ 

des: unos, costumbres, convencionalismos, determinados precep

tos religiosos atingentes a aspectos sociales del comportamien

to, convicciones éticas, normas jurídicas, autoridades familia

res, eclesiásticas, pedagógicas, jurídicas-legislador, gobierno, 

fu~cionario5 con ma~do, agentes ejecutivos (policías), ministe

rio público, jueces, carceleros, determinados "entes colecti

vos", ejem. los colegios profesionales, los sindicatos, las as~ 

elaciones deportivas; la mirada vigilante de los miembros cono

cidos de un mismo grupo, relativamente pequeño; entre otros. 

En suma, tambil!n puede llamarse "control social" al conjunto de 

medios, precisamente sociales -o con repercusiones sociales- pa 

ra ordenar y regular el comportamiento humano externo en muy di 

versos aspectos. · · 
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IV. l CLASES 'f MEDIOS DE COllTROL SOCIAL 

Clases de Control Social.- Por la forma en que es -

ejercido, el control social puede s~r coactivo o persuasivo. 

Control coactivo, es el que utiliza la orden, el cas

tigo, la amenaza, entre otras, para imponer normas de conducta 

a la sociedad; esta forma es utilizada principalmente por el E~ 

tado y en menor escala por la familia y la escuela. El Estado, 

por su naturaleza, est~ facultado para hacer uso de la fuerza 

física para mantener el orden y puede legítimamente imponer sa~ 

cienes como: la multa, medidas de seguridad y hasta la pena de 

muerte -en algunas sociedades-. Por el poder que detenta, el 

Estado es la instituci6n que ejerce mayor control social. 

El control persuasivo, se ejerce mediante el convenc! 

miento, la sugesti6n o la instrucción para lograr que las pers~ 

nas se adapten a determinadas normas de conducta; ejem. la pro

paganda, la publicidad, el sistema educativo, etc. 

Las formas de control social también pueden ser form~ 

les o informales. 

El Control Social Formal, es el que se ejerce utili

zando· documentos cuidadosamente elaborados, que contiene 6rde-. 

nes que han sido promulgadas con car!cter obligatorio para todos 

los individuos sujetos a la autoridad: una ley, c6digo o regla-
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mento. 

El Control Social Informal, pretende que la persona 

actGe de determinada manera, utilizando recursos psicol6gicos 

como: la aprobaci6n o rechazo de la sociedad, el prestigio, la 

fama, etc.; ejem. la propaganda, la publicidad, entre otros. 

Por su contenido, el control social se puede clasifi

car en interno y externo. 

El Control Interno, se ejerce para crear o hacer rec2 

nacer en el individuo: valores, principios y normas de conduc

ta, que afectan principalmente a su esfera personal, pero que 

tienen repercusiones en el trato con los demás1 ejem. la moral, 

la religi6n. 

El Control Externo, se dirige principalmente a regu

lar la conducta externa de los individuos, es decir, sus rela

ciones con las dem~s personas. 

El control social ejerce poderosa Ínflencia sobre el 

iil:áividuo, pero ésto no quiere decir que las personas actGen C.Q 

mo aut6matas dentro de la sociedad. El hombre posee iniciativa 

y facultad de elecci6n; puede en algunos casos, sustraerse con

c.fentemerite al control social, o aceptarlo en uso de su liber

tad coma ética y socialmente conveniente. 
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El motivo por el cual las personas concientemente se 

someten a algunas formas de control social se debe al beneficio 

propio que obtienen, viviendo conforme a las normas e institu

ciones aceptadas por la sociedad y al deseo de aprobación y re

conocimiento por parte de los dem!s, que se origina cuando el 

individuo se comporta fielmente conforme lo marca la sociedad. 

Se dá el caso de individuos que no se percatan de la exsitencia 

del control social, o bién no se dan cuenta exactamente de que 

en ocasiones son manejados o "manipulados" por otros. 

Medios de Control Social.- Son tantos -en número- y 

tan variados los medios de control social, y tan diferentes las 

formas que presentan, que se rnencionar!n tan sólo algunos de -

los mecanismos de control social: 

A) El uso de la violencia material directa, de la -

fuerza bruta: matanzas, conquistas, pillaje, encadenamiento, e~ 

clavizaci6n, encierro, etc. 

B) El empleo de la intimidación y el miedo para aseg~ 

rar mediante la amenaza de la fuerza, la realización del propó

sito deseado. Este es el m~todo empleado por el atracador con

tra su victima, el puesto en pr!ctica por un conquistador para 

imponerse a las poblaciones que esclavizó; ejem. los nazis e~ 

los paises ocupados, por los sovi€ticos sobre Hungrla y otros 

paises sat~lites dominados por el Imperio Comunista Ruso o por 

los norteamericanos. 
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C) El Derecho, el cual es la forma de intimidaci6n -

justificada, legitima, pues caracteriza esencialmente a las no~ 

mas jur!dicas la nota de irnpositividad inexorablcJ é~to es, de 

poder ser aplicadas mediante lñ fuerza. Las normas jur!dicas 

contienen una amenaza de medidas violentas para el caso de su 

incumplimiento; ejem. la amenaza de la ejecuci6n forzosa en la 

v!a civil o el apremio en la v!a administrativa, y la amenaza 

de una sanciOn penal en el caso de delitos. 

D) El empleo de fraudes o engaños para -mediante ellos-

conseguir el sometimiento de otras personas. Estos procedimien 

tos los hallamos en el terreno pol!tico, en el mercantil, y en 

otros1 as!, antiguos reyes, nobles, magos, caudillos y privile

giados, mantenían en obediencia a sus sGbditos y a sus subordi

nados haci~ndoles creer que pose!an dotes sobrenaturales. De 

hecho, gran nGmero de mercachifles y politicastros adquieren -

formidable control sobre las masas, en virtud de artimañas net~ 

mente fraudulentas. 

E) Por procedimientos de propaganda y métodos de per

suaci6n na fraudulentos, los cuales sin intenci6n de engañas se 

limitan a llamar la atenci6n sobre las bondades de determinadas 

mercanc!as, o sobre las virtudes de ciertos hombres püblicos, o 

sobre la verdad de ciertas ideas. 

~) ~ar procedimientos educativos, en los cuales se -

combinan mdltiples Y. variados m~todos formativos, informativos, 
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enriquecedores, refinadores, vjgorizantes y orientadores de la 

personalidad. 

G) Por medio de establecimientos cientfficos y técni 

cos; ~sto es, por ilustraciones y enseñanzas sobre hechos cie~ 

tificos a los que se ligan efectos t~cnicos beneficiosos; ejem. 

consejos higiénicos, excitativa a usar las vacunas pertinentes, 

etc. 

H) La influencia de la literatura y el arte, como me

dio de control soci~l, puede efectuarse sin que haya existido 

ningún prop6sito previo en esa direcci6n; pero puede suceder -

tambi~n que la literatura y las artes sean utilizadas a propó

sito con finalidades preconcebidas de control social. Como -

efectos no preconcebidos ni planeados, tenemos la influencia -

que determinadas obras literarias ejercen al poner en rid!culo 

convencionalismos y costumbres cuyo sentido ha caducado. 

IJ La distribución del poder económico. La adminis

traci6n o distribuci6n de la riqueza y de la pobreza, por quien 

tenga poder para llevarla a cabo, o al menos para propiciarla, 

constituye obviamente un poderos!simo medio de control social. 

J) La acci6n del conductor, del gu!a, del l!der, del 

caudillo, por una especial influencia que mana de su persona,_ 

por algo as! como un efluvio carism4tico, por un poder de suge_! 

ti6n y de seducci6n que determina que, sin coacci6n o intimida-
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ci6n, un gran nWnerc de personas lo sigan con entusiasmo. Max 

WebE>r describe la dominaci6n carismática como aqu~lla "que 

descansa en la entrega •.. a la santidad, hcro!smo o ejemplari-

dad de una persona y las ordenaciones pcr ella creadas o revel~ 

das Se obedece al caudillo, carismáticamente calificado, 

por razones de confianza personal en la revelaci6n, heroicidad 

o ejemplaridad, dentro del círculo en que la fé en su carisma 

tiene validQz"~ 2 

R} La acci6n de la autoridad fundada en ordenamientos 

considerados como legítimos desde el punto de vista racional; 

es decir, la llamada "dominaci6n racional" por Max Weber, la -

cual "descansa en la creencia, en la legalidad de ordenacicnes 

estatuídas y de los derechos de mando de los llamados por esas 

ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legalJ 1123. Tal 

es el tipo de control ejercido por las autoridades jurtdicas, 

sobre todo en los paises civilizados de la cultura occidental 

moderna; principalmente por los funcionarios legitimas. 

L) Por virtud del poder que ejercen las tradiciones, 

basado en la creencia, en la santidad de las formas tradiciona-

le~ "que rigieron desde lejanos tiernpos 11
, y en la legitimidad 

de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad -

(autoridad tradicional); ejem. mandos señoriales y feudales, -

22;-, WEBER, Hax. Op. cit. Pp. 224-2S, 2S2-S3. 

23.~WEBER, Hax. Op. cit. Pp. 224, 23S-S2. 
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mando de los ancianos, costu~bres de origen inmemorial, etc. 

M} El ofrecimiento o expectativa de ventajas o bene:J:. 

cios, en posici6n social, en lucro econ6mico, en ascensos e pr~ 

mociones, en rango profesional, en fama, en recompensas o pre

mios de diversas clases. Los hombres se mueven no s6lo para -

evitarse sinsabores, perjuicios, penalidades, sino que se mue

ven tambi~n -y sobre todo- para satisfacer ambiciones, apetitos, 

deseos de vivir mejor, de disfrutar m~s, de conseguir mayores 

placeres. 

El control social es ejercido de manera difusa por m2 

dos colectivos de conducta sostenidos y apoyados por la totali

dad o por la inmensa mayoria de los miembros de un grupo, los 

cuales pueden y suelen reacci.onar con criticas, censuras y ex

clusiones contra los infractores. 

IV.2 LA AUTORlDl\D 

Conceptualmente 11 autoridad 11 es un término que aún no 

ha sido cabalmente consolidado. Max Weber lo desarrolló con -

cierta amplitud en su obra "Econom1a y Sociedad". 

Podemos considerar a la autoridad como una forma de 

ejercicio de poder, y se distingue de otras formas de domina-

ci6n, como la violencia y la persuaci6n, por su legitimidad -
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(justificaci6n social del poder) que representa el derecho de 

los gobernantes para ejercer el mando, y la aceptación de obed~ 

cer por parte de los subordinados. La autoridad se ejercita en 

una red de relaciones sociales definidas jergrquicarnentc y debe 

ser apoyada por ctros recursos de control como la coacci6n f !si 

ca y el aparato administrativo, o sea la burocracia. En este 

mismo punto se abundar§ al tratar lo concerniente a la autori-

dad y la conducta social. 

V. LA CONDUCTA SOCIAL 

Se puede definir a la conducta social o actuar colee-

tivo, como la conducta consistente en una serie de reacciones 

mutuamente referidas de varios sujetos actores, realizadas con 

cierta simultaneidad y, en algunos casos, con cierta permanen

cia en el tiempo y en el espacio 24 . 

Algunas veces, ciertos individuos pueden reaccionar 

en forma diferente de como reaccionan otros, pero su actuar ti~ 

ne cierta relaci6n de reciprocidad y de complemento; esta sirni-

litud en el actuar se debe a la homogeneidad bio-ps!quica en la 

cosntituci6n de las personas y la presi6n an~loga ejercida so

bre ellas por el contorno social. Esta respuesta similar de -

24.- BERNARD, L.L.¡ 1~Psicolog!a Social11
• Trad. Rubén Landa. F.C.E., México, 

1946. P. 79. 
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los seres humanos permite hablar de un actuar colectivo. 

S.I EL CARACTER SOCIAL DE LA CONDUCTA COLECTIVA 

Erich Frorrun se refiere al concepto de car:'ictcr so-

cial como, al nGcleo de la estructura del carácter que es ccrn-

partido por la mayoria de los miembros de una misma cultura, en 

contraposici6n al carilcter individual en el cual las personas 

que pertenecen a una misma cultura difieren entre sr.25 

La funci6n del carácter social es moldear las ener-

gias de los miembros de la sociedad, en forma tal que su condu~ 

ta no implique una decisi6n conciente en cuanto a obervar o no 

las pautas sociales, sino el deseo de actuar como tienen que -

hacerlo y al mismo tiempo que se obtiene satisfLJcci6n del hecho 

de actuar, de acuerdo con los intereses y necesidades de la cuJ. 

tura. En otras palabras, la funCión de! car~cter social es mo! 

dear y encauzar la energía humana que existe dentro de una so-

ciedad dada, con el prop6sito de mantener dicha sociedad en con 

tinuo funcionamiento. El carScter social es intermediario en-

tre la estructura socioecon6mica y las ideas que imperan en una 

sociedad. 

25.- FROHM, Erich. 11Háa allá de las cadenas de la ilusión", Trad. Enrique -
Hartínez 1 Edit. Herrero, México, 19M. Véanse los Cap!tulos VII, VI~I y 
IX. Pp. 77-178. . 
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Para que la sociedad funcione satisfactoriamente, es 

necesario que sus rnien~bros no se percaten de las contradiccio

nes dentro de la misw.a y ésto se logra por medio de la repre

si6n del inconciente social. 

El motivo fundamental por el cual el hombre tiende a 

integrarse a su estructura social no es racional, es emotivo; 

el miedo al aislamiento y al ostracismo. 

Por lo anteriormente expuesto, vemos que hay un proc~ 

so de asimilaci6n, por medio del cual la persona obtiene su pl~ 

na integraci6n social, se siente parte de su grupo y a la vez 

que ~l adquiere la personalidad social, fortalece la existencia 

real de esos grupos, que existen s6lo cuando viven y funcionan 

come una unidad. Esta unidad se inicia cuando los miembros in

dividuales están vinculados por ciertos lazos que hacen su vida 

y comportamiento fuertemente interde¡:endientes, e infunden en 

su mente sentiroientos de unidad, permanencia, continuidad, soli 

daridad y comunidad de intereses. Recordemos que la conducta 

social está formada por un conjunto de acciones mutuamente ref~ 

ridas. 

V.2 MODOS COLECTIVOS DE CONDUCTA 

Se ha destacado con anterioridad que, una consecuen

cia derivada del fen6meno de la convivencia es, la interdepen-
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dencia humana; 6sto es, la mutua dependencia que tiene el hom

bre de sus semejantes, derivada de la correlaci6n entre todos 

los fen6menos de la cultura. 

La sociedad es un sistema de instituciones interrela

cionadas e interdependientes. Esta correlación e interdepende~ 

cia produce la normatividad a través de los modos colectivos de 

conducta. 

Los modos colectivos de conducta se forman debido a 

que el hombre se encuentra inserto en un contorno bio-psíquico 

y social; por tanto, parte de este contorno lo forma la comuni

dad dentro de la que se haya necesariamente la persona. Para 

el individuo, los miembros del grupo son, a su vez, parte del 

contorno y una parte determinante de él; aunque la personalidad 

es Gnica, las estructuras biol6gicas ':l psI.quicas del hombre son 

comunes, y por tanto, frente a un §mbito determinado las perso

nas que se encuentran dentro de él tienden a reaccionar análo

gamente. Esto no s6lo es el origen de los modos colectivos de 

conducta, sino que adem§s es el supuesto del que parte la socio 

logía para la formación de leyes sociol6gicas; es lo que le pr2 

porciona e1 elemento de generalidad que permite afirmar su ca

rácter científico. 

se puede decir que, el actuar del individuo, es una 

respuesta que el contorno suscita y que es coman a las respues

tas de un organismo a los est!mulos del ambiente, aunque esta 
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respuesta no está determinada sino condicionada por el rnedil 

Es verdad que quien vive los modos colectivos e& el 

individuo y s6lo el individuo, ya que los grupos como tales no 

son sujetos de vida en ld acepción estricta, pues los grupos ni 

piensan, ni sienten, ni se proponen fines, ni sufren, ni gozan. 

Pero esos modos colectivos, como las costumbres, usos, conven

cionalismos, tradiciones, opini6n pGblic~ -entre otros-, son -

algo que puede y debe ser diferenciado de la vida predomin~ntc

mente individual, en la que se manifiestan los acentos de la -

personalidad Gnica del individuo. Lo social es un conjunto de 

hechos de la vida humana, pero no como algo individualmente pr,! 

vativo o exclusivo de un sujeto, sino como hechos que se produ

cen en la coexistencia y en la convivencia de los hombres. 

P~ra mayor abundamiento, un obrar colectivo es aquél 

en el cual la conducta de un individuo estfi decisivamente influl 

da y determinada por pautas genéricas que dominan en un grupo, 

en las que participan los miembros de ese grupo, en su calidad 

de miembros y no como individuos anicos. Esto sucede cuando el 

individuo actGa de acuerdo con los usos, las costumbres, las v~ 

!oraciones vigentes en un cierto grupo; sucede también cuando, 

como miembro de un grupo, cumple en éste con funciones espec!fi 

cas en el esquema de división del trabajo; ejem. cuando actGa 

como directivo,, como representante dei grupo, o como ejecutor 

de los acuerdos de los directores de ~ste, o con una misi6n si~ 

gular por cuenta de ese mismo grupo. 
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V, 3 LA AUTORIDAD Y LA CONDUCT!\ SOCIAL 

En una sociedad existen diversos tipos d~ autoridades, 

entre ellas identificamos a las manifiestas y francas: t~mbi~n 

hay autoridades an6nimas, invisibles, enajenadas. Como ejemplo 

de las primeras podemos citar el mando del padre, del maestro, 

del Estado. 

La autoridad manifiesta de un mando personalizado im

plica un titulo de superioridad de quien manda sobre el mandado, 

el cual es en ese aspecto inferior a quien manda. Ese t!tulo 

puede ser leg!timo, ejem. el del padre; o puede ser ilegítimo 

como el de un secuestrador sobre su víctima. 

En el caso de las autoridades an6nimas, invisibles, 

enajenadas, podemos mencionar como ejemplo la de la opinión pG

blica de un grupo, o la presión ejercida por unas creencias co

lectivas vigentes. 

Las autoridades manifiestas son clasificadas porErich 

Frornm en dos tipos, que de alguna manera coinciden con las ya 

descritas, y son las siguientes: 

al Au~oridad racional, en la que los intereses del -

mandante y del ~andado se orientan en la misma direcci6n, lo -

que sucede en las relaciones entre maestro y estudiante, entre 

padre e hijo; es decir la superioridad constituye la condición 

para ayudar a la persona sometida. 
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b) Autoridad irracional o inhibitoria, por ejemplo la 

del amo sobre el esclavo, en la que los intereses de ambos son 

antagónico•:, ya que el amo desea explotar al esclavo todo lo -

posible y el esclavo procura defet'\der lo mejor que puede un m.i-

nimo de felicidad, o sea lo que es -ventajoso para uno es perju-

dicial para el otro. 

El que las convicciones colectivas '.'igcntes, al igual 

que todo modo colectivo de conüucta, todo hecho social, ejerzan 

una presión sobre los miembros del grupo o circulo de que se -

trate, constituye un hecho que se puede calificar como normal, 

ya que se trata precisamente de la especifica realidad de lo e~ 

lectivo; o sea, que el modo de ser real de lo colectivo consis-

te precisa~ente en el hecho de que, de su vigencia, emana una 

presión. La presi6n a que se hace refercnc1.:i consl1 Luye u:Ja -

forma de autoridad an6nima, ye que no tiene tras de sí un su)e-

to genuinamente responsable, por lo que tales :r.odos constituyen 

pautas genéricas, impersonales, anéni1r.as. Este es un rasgo ese~ 

cial de lo colectivo, que hace de ello que s0a una realidad --

tria, mecánica, insensible y que incluso alguna.s veces resulte 

desalmada, coma dice Ortega y Gasset. 

Fromm 26 observa que "a mediados del siglo XX la auto-

ridad ha cambiado de carácter: ya no es una autoridad manifies-

26.- FROMM,. Erich, "Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea", 2a.Edic. -
F.C.E. México, 1958, Pp. 84-91 y lJ0-140. 
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ta, sino an5nima, invisible, enajenada"r ya no preponderan las 

6rdenes de una persona, ni de una idea, ni de la Ley Moral: ·s~ 

cede que todos no~ sometemos, tanto o más que lo harta la gente 

en una sociedad autoritarian. 

Nos estamos sometiendo a algo invisible, intangible, 

y no obstante muy real y eficaz: a la opini6n pública de nues

tros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de n~estros c2 

nacidos, a la ganancia econ6mica, a determinados lemas, a las 

"sugestiones" de nuesros parientes y amigos, de nuestros cole

gas. 

"Mientras hubo autoridad manifiesta, hubo -

conflictos y hubo rebeliones contra una au~ 

toridad irrar::ional. En el conflicto con los 

mandatos de la propia conciencia, en la lu

cha contra la autoridad irracional, se d~s~ 

rrollan la personalidad y parti~ularmente -

el sentimiento de si mismo. Me siento a mi 

mismo como "yo" porque "yo dudo, "yo" protes 

to, nyo" me rebelo. Aunque me someta y me 

sienta derrotado, me siento a mi mismo como 

"yo": "yo" el vencido. Pero si no tengo con 

ciencia de la sumisi6n ni de la rebeli6n, -

si me gobierna una autoridad an6nima, pier

do el sentido de la identidad, me convierto 

en nuno", en una parte de "eso". El mecani~ 



roo mediante el cual opei·a la autoridad an6 ... 

nima es la conformidad. Debo hacer lo que 

todo el mundo hace1 11n consecuencia debo -

adaptarme, no ser difer.::nte 1 no "sobresalirº 

••• "la virtud está en adaptarse y en ser -

como los dem4s. Ser diferente e6 el vicio 

La falta de conforn\idad es castigada con censura" con 

el ostracismo del grupo. Fronun comenta que "esa vida exterior 

es vida de aprisionamiento, de vac!o interior y de depreai6n ••. 11 

VI, LA DESORGANIZACION Y PATOLOGIA SOCIAL 

La desorganizaci6n social, denota todo debilitamiento 

o ruptura en el conjunto de las relaciones sociales que consti

tuyen cualquier sistema o subsistema social. La desorganizaci6n 

social sobreviene por la incapacidad de las normas vigentes pa

ra agregar a los miembros de la sociedad o por el conflicto vi2 

lento entre los grupos sociales que la forman y que enarbolan 

valores contrapuestos. La desorganización total destruye al -

sistema, pero no necesariamente a sus componentes. 

Cuando el individuo no se adapta o no quiere aceptar 

las normas y valores de la sociedad en que vive, sobreviene la 

desorganizaci6n social, misma que se caracteriza por la discre-
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pancia entre los valores y normas expresados por La cultura· y 

el comportamiento efectivo del individue. 

Si en una sociedad no E>xistt?n, para sus miembros, -

oportunidades razúnabl~s para mejorar econ6mica y socialmente, 

el individuo presionado por las circunstancias, puede asumir -

conductas propias de la desorganizaci6n social. 

Robert K. Merton27 señala cuatro formas de desorganiz~ 

ci6n social o de r.o conformidad con la cultura, sus normas y 11.e_ 

lores: 

l. Ritualismo.- El individuo se siente incapaz de re~ 

!izar los objetivos sociales y renuncia a ellos; sin embargo, 

en su conducta externa cigue las normas relativas al trabajo. 

Su actitud interna es de indiferencia ante la exigencia de la 

sociedad que le pide esforzarse y superarse. Esta especie de 

indiferencia frecuenterr,ente contrasta con una actividad externa, 

bien desarrollada; se tr.1ta dt! una especie de ritual; ejer.t. el 

bur6crata sin pretensiones y r.igidamente apegado a su trabajo; 

o el estudiante que asiste puntualmente a clases sólo porque lo 

mandan sus padres, sin tener deseos de aprender o de obtener un 

certificado de estudios. 

2. Retraimiento.- Mientras que en el ritualismo el in 

27.- Citado por Chinoy, E., Op. cit, P. 330. 
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dividuo, internamente, nie9a los valores de la cultura, pero en 

su conducta exterior procede con apego al trabajo; en el retra1 

miento, el sujeto renuncia a los valores y a seguir las formas 

externas de conducta señaladas por la sociedad; ejem. los vaga

bundos, alcoh6licos, drogadictos, entre otros. Elmodo de actuar 

de estas personas no está acorde con la sociedad en que vive4: 

no trabajan, no conviven con los demSs, practican vicios. Un 

caso especial es el de algunos campQsinos en nuestro medio, que 

no hacen nada para mejorar su situaci5n econ6mica y social, hun 

diéndose en la melancolía y la miseria. 

3. Innovaci6n.- Es el uso de t~cnicas nuevas o ilf.ci

tas para obtener los prop6sitos que se desean; tiene lugar cua~ 

do en una sociedad se da más importancia a los objetivos o a -

los valores en s1 mismos, que a los medios para llegar a elles. 

Los individuos con tal de lograr s~s fínes, violan las normas 

morales y legales establecidas por la sociedad. Esta actitud 

se resume en la frase: "el fin justifica los medios"; ejem. el 

deporti~ta que se dr?ga par~ obtener un mayor rendimiento, o la 

"mordida" para obtener ingresos C}:tras. 

La innovaci6n no es una forma de desorganización so

cial cuando introduce nuevas técnicas que están de acuerdo con 

las instituciones y normas existentes en una sociedad; ejem. el 

conceder la igualdad jurídica al hombre y a la mujer. 

4. Rebeli6n.- Es un rechazo de los fines, normas e -



instituciones sociales, acompañado de la defensa o introducci6n 

de valores distintos y nuevas formas institucionales y de orga

nizaci6n. 

Esta actitud frecuentemente se origina por el senti

miento de frustración que causa, en algunos individuos, la fal

ta de oportunidades para alcanzar los fines sociales. 

Debe distinguirse entre rebeli6n y resentimiento. En 

el resentimiento la condenación manifiesta de los valores, ocul 

ta en el fondo un profundo enlace a ellos. La hostilidad y la 

frustración surgen como consecuencia de no poderse alcanzar; -

mientras que en el resentimiento se condena lo que en secreto 

se anhela, en la rebelión lo que se condena es el anhelo mismo. 

A veces los promotores de una rebelión pueden aprovechar el re

sentimiento de un grupo. Las formas m~s frecuentes de rebelión 

tienen un contenido político. 

Se persigue llegar al poder para sustituir los valo

res y establecer una nueva estructura so-:-ial. Cuando en una sg, 

ciedad hay un cambio de valores e instituciones fundamentales, 

estamos ante una revoluci6n. 

Evasiones institucionalizadas. Son formas regulares 

de conducta muy frecuentes en la sociedad, pese a los reproches 

de que son objeto; se originan por las caracter!sticas de la v,! 

da social y por las normas establecidas que impiden o dificul-
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tan la realizaci6n de ciertas conductas. Pese a su caráctet a~ 

tisocial, este tipo de conductas pro\•ocan pocos esfuerzos por 

ser reprimidas1 son por lo general ignoradas o toleradas. 

Las evasiones institucionalizadas se dan cuando exis

ten individuos decididos a hacer algo que est! formalmente pro

hibido por la sociedad, pero pr~cticamente tolerado1 ejem. el 

concubinato, la deshonestidad de algunos funcionarios, el favo

ritismo, etc. 

1.a patolog!a social. - Es el fen6meno que consiste en 

la marginaliz~c16n de uno o varios individuos frente a las nor

mas y valores de una sociedad. La patolog!a social se refiere 

a la conducta anormal dentro de la sociedad, a la "enfermedad 

social" y se ocupa de estudiar las causas, significado, result!!_ 

do y tratamiento de la anormalidad social. 

Por conducta normal se entiende el conjunto de actos 

o comportamientos regularizados, repetidos y caracter!sticos de 

··"'-...:....··una sociedad; por tanto, al individuo que no actúa de acuerdo 

con las formas de conducta repetidas en una sociedad, se le 11~ 

mar~ anormal o desviado. 

Las formas de patología social se clasifican de acue~ 

do con las deficiencias que las originan, y pueden ser: 

A) Mentales 

B) Ftsicas 
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C) Econ6micas 

D) Morales. 

A) Los deficientes mentalmente.- LJ. deiicien=ia men

tal se puede originar por un desarrollo intelectual incompleto, 

o por un trastorno en las funciones mentales. 

El retraso mental se origina por causas orgánicas: d~ 

fectos en la estructura cerebral, lesiones encefálicas, defi

ci11:-.cias c;lar.;it.;.lar:~s, infecciones, etc. 

En lo q~e se refiere a las enfermedades mentales, ~S

tas se pueden originar por causas org~nicas o psicológicas. A 

la sociologia no le interesa el contenido y las caracter!sticas 

propias de estas enfermedades, sino sus causas, manifestaciones 

y conseci..encia& sociales. 

Por el grado de conciencia que la persona tiene de su 

estado, los trastornos mentales se clasifican en: neurosis y -

psicosis. En la neurosi3, el í~dividuo es conciente, se dá -

cuenta de su enfermedad; en la psicosis, el padeciJniento mental 

es tan grave que el sujeto no lo ptrcibe. 

La conducta social neur6tica es a veces difícil de -

identificar. El sujeto se desenvuelve con los dem~s en forma 

aparentemente normal, pero en ocasiones sus reacciones son des

proporcionadas e ilógicas. Es frecuente el nerviosismo, irrit~ 
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bilidad y buena dosis de agresividad, ante el menor estimulo d~ 

sagradablc. 

Son casos tipicos de conducta social neur6tica: 

l. La neurastenia.- Esta se manifiesta por gran can-

sancio, agotamiento nervioso, debilidad e irritabilidad. Al -

neurasténico le falla la memoria y 
0

la coordinaci6n de ideas. 

Siente <ludas y preocupación continua por la menor cosa. 

2. La neurosis obsesiva.- E.7 la fijación en la mente, 

de una idea que se repite continuamente, creando preocupaci6n y 

angustia; tiende a! cetruirniento. 

3. La neurosis impulsiva.- Aqui el enfermo se siente 

arrastrado repentinamente a realizar conductas delictivas corr.o 

robos y agresiones, o a efectuar actos il6gicos e innecesarios: 

ejem. lavarse frecuentemente las manos, hacer compras sin sen-

tido, entré otros. 

El individuo se dá cuenta de su enfermedad y lucha -

angustiosameote por controlar sus actos. 

4. La histeria.- Es un trastorno de la persor.dlidad, 

que se manifiesta en reacciones motrices y sensoriales como: p~ 

rSlisis, ceguera, sordera, las que tienen su origen en conflic-

tos emocionales. Constituye tambi~n una manifestaci6n hist~ri

!=~, 'la t~ndencia ex~gerada del sujeto a ocupar siempre la dten-



ci6n principal en sus relaciones con los dem!s. 

La psicosis es una alteraci6n.qrave de lJ personali

dad, que hace al sujeto socialmente peligroso. El enfermo no 

se da cuenta de sus actos ni percibe su responsabilidad. 

Las formas m~s frecuentes de psicosis son: 

1. La psicosis maniaco-depresiva. - El enfermo pasa por 

dos per!odos que se alternan uno de manía, en el cual el indiv,! 

duo se encuentra en estado "~xaltaci6n y euforia". En el per!E_ 

do de depresi6n el suj~to sufre un acceso de melancol!a1 profi~ 

re quejas y gemidos, frecuentemente se nieqa a alimentarse. Su 

depresi6n puede llevarlo hasta el suicidio. 

2. La esquizofrenia.- Consiste en la p~rdida del cor.

tacto con la realidad. El enfermo d4 la impresi6n de estar ai~ 

lado del mundo que le rodea; permanece indiferente ante cual-

quier est:ímulo. 

3. La psicosis paran6ica.- Se manifiesta como un deli 

rio de grandeza. El sujeto se siente un personaje famoso, un s~ 

perhombre o iluminado; frecuentemente usa vestidos extravagantes 

para identificarse m!s con el personaje, producto de su mente 

enferma. Puede tener manía persecutoria. 

B) Los deficientes f!sicamente.- Dentro de la Sociol.2_ 

g!a tienen esta categor:ía: los ciegos, los inv!lidos y losanci~ 
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nos, entre otros. 

CJ Las deficiencias econ6micas.- La pobreza ha sido, 

y es, uno de los graves problemas de la humanidad, ya_que la mi 

seria contribuye a originar otras formas de patología social e~ 

mo: la delincuencia, la desintegraci6n familiar, las enfermada-

des mentalE:s. 

La pobreza es la condici6n de la persona humana, con-

sistente en la carencia de medios económiccs propios para sati~ 

facer plenamente sus necesidades materiales, intelectunle:s o e~ 

pirituales bási.:u~ y l;'ls de las personas que de ella dependen 23 

En ~érminos generales, este fenómeno se origina por 

la cscas~z de recursos naturales, y je manera especial, por las 

deficientes del sistema socio-económico vigente, que impide una 

justa y proporcionada distribuci6n de la riqueza. 

D) Las deficiencias morales.- Son m3nifestacioncs de 

rechazo por parte de los individuos, de las normas y valores rn2 

rales existentes en una sociedad. Señalaremos en este aspecto 

a: la desintegraci6n familiar, la delincuencia, la drogadicci6n, 

el alcoholismo, la prostitución, etc. 

28.- NODARSE, José. Op. cit. P. 330. 
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VI.l LA ASOCIACION Y LA OISOCIACION 

Al referirnos a la asociaci6n y a la disoc1aci6n, lo 

haremos respecto a los actos que nos unen, o bién nos dividen o 

separan. Esto nos lleva a expresar que, en la vida social, hay 

procesos que nos unen unos a otros y procesos que nos dividen y 

alejan. Las personas se asocian y se disocian, se casan y se 

separan, trabajan en cooperaci6n y se declaran en huelga, se -

congregan en un partido político o producen una escisi6n, se -

ayudan mutuamente v tratan de perjudicarse o destruirse unos a 

otros. 

Todos los procesos, tanto los asociativos como los df 

sociativos, comienzan por contactos en s! mismos. El contacto, 

es un hecho o situaci6n en la que se producen interacciones que 

cumpl¿n una función y se extinguen, o pueden ser el inicio de 

ulteriores interacciones que van a formar un proceso asociativo. 

Pueden ser contactos primarios como: mirar de reojo o directamen 

te, reir, gritar o hacer una exclamación para provocar una res

puesta o reacci6n de otra persona, preguntar o hacer una seña 

de saludo: son tambi5n contactos primarios. 

Son contactos secundarios los que se establecen a di~ 

tancia¡ ejem. mediante cartas, telegramas, recados o anuncios 

en los peri6dicos. 

Existe otra clasificaci6n de los contactos que los di 
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vide en1 f1sicos, psico-f!sicos y ps1quicos. 

- Los contactos f1sicos tienen como base la purcepción 

sensorial; ejem. ver a o~ros, percibir su olor, oir su voz, etc. 

- Los contaclos psica-f{sicoe pueden ser ori9inados 

por contactos f!sicost el movimiento de la mano para saludar¡ 

el beso, el apretón de manos, etc. 

- Los c~!:':actos ¡:rrimarios son contactos habitu:ilrr.ente 

flsicos o psiuof!3ico~. En cambio, los secundarios suelen ser 

meramente psiqu~~os. 

Los proce1oa asociativos y loa factor•• que sirve~ de 

inicio,- En cnda uno de estos procesos se va efectuando progre

sivamente una aproximaci6n rn::iyor y se clasifican jer4rquicamen

te en: 

A} Acerr.araiento o aproximaci6n 

B) Ajuste 

C) Acomodaci6n 

D) Transculturaci6n 

El Asimilaci6n 
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F) Mestizaje o amal9amacii5n 

G) Integraci6n, unión o fusi6n. 

Ent1:e las fuerzas que imFulsan y favorecen la inicia

ci6n de un proceso asociativo hay las siguientes: 

aJ Solidaridad emocional, la cual consiste en compar

tir la misma emoci6n con otra u otras personas; e)em. el 9020 

que sirnultSneamente sienten el padre y la madre al contemplar 

el juego de: hi¡o. 

b) Parti.:ipaci6n emocional, l.:i. que co::siste en el he

cho de que una persona, habiér.~ose percatado Jel sentimiento de 

otra, participa s1mp~ticamente en ese s~ntitniento: alegrarse de 

la alegr!a de otr~, sentir lástima por el sufrimiento de otro. 

et Atracci6n emociondl, es decir, sentir emoci6n, --. 

atracci6n hacin otra persona. 

d) Intereses, ésto es, por propia convenlencia, o por 

raz6n de un idea: superic=, se desea es~ablecer una relaci6n -

asociativa con otra persona, o con un determinado grupo, estan

do dispuesto para ello a hacer concesiones;llegar a un comprorni 

so. 

e1 Actitud de tolerancia, que permite establecer pro

cesos asociativos, con gentes de creencias, opiniones o modos 
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de vida diferentes de los nuestros. 

A) Procesos de acercamiento o aproximaci6n.- Algunos 

ejemplos harán comprensible este proceso: adorar o cortejar a 

otra persona a la que en algGn aspecto se considera superior y 

de la que se espera que condescienda; intentar fascinar o atraer 

a otra persona, para establecer un posible ulterior acercamien

to; admirar al trato social o intentar ser admitido a ~ste; an! 

mar, entretener o infundir confianza en algo por medio del ejem 

plü personal, brindar, dar serenata, etc.; mostrar fe en alguien 

o confiarle algo; ejem. un secreto constituye un movimiento de 

avance para establecer una relaci6n de aproximaci6n; acomp~ñar, 

escoltar, rogar, dar las gracias, aplaudir, reconocer, pedir; 

ser presentado a una persona por un tercer"l; hacer una donaci6n. 

B) Procesos de ajuste.- Los procesos de ajuste consi~ 

ten en obrar de tal modo que las diferencias de opinión, de sen 

timiento, de modos de conducta, entre una persona y otra {s), 

queden atenuadas; es decir, reducidas en su influencia, de tal 

modo que las posibles concordancias sean utilizadas para esta

blecer vínculos asociativos. Uno de los participantes hace co~ 

cesiones al otro u otros, renunciando en parte a algunas de sus 

propias caractertsticas, para amoldarse a las del otro u otros. 

C) Procesos de acomodaci6n.- La acomodaci5n es un pr2 

ceso similar al ajuste, pero con una especial característica. 

En el ajuste se trata·de limar fricciones definitivamente1 se 
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intenta un amoldamiento entre las partes. E:i can:bio, en la ac.2 

modaci6n se da un proceso que entraña algo as! como una tregua 

para hacer que un conflicto pre-existente, entre dos o m~f> per

sonas, o entre dos o rnSs grupos de personas, quede reducido, li 

mitado, o apaciguado para hacer que la competencia o ri\'alidad 

sea controlada hasta cierto punto; ejem. la persona que cumple 

una ley o una costumbre que le parece injustificada, para evi

tarse las !:ianciones íJUe le produciría el incumplimiento; dos -

partidos politices diferentes, que cooperan para derrotar a un 

tercer partido enemigo; grupos r~lig1osos discrepant~s u o~ues

tos, cada uno de los cuales considera que le es m5s beneficioso 

convivir en r~gimen de mutua tolerancia, sin que ésta implique 

renunciar a sus propias convicciones. 

Dl Procesos de transculturaci6n.- Es el proceso, por 

virtud del cual, dos grupos de diferentes culturas son modific~ 

dos a través de un contacto bastante estrecho y largo, pero sin 

llegar a una completa mezcla e integraci6n de las dos culturas. 

Se habla de transculturaci6n en referencia a grupos de cu!.tura 

inferior, que van siendo modificados por su convivencia con -

otro grupo, el dominante, de cultura superior; ejem. en países 

coloniales, o que lo fueron, en los cuales los indtgenas han -

ido adopt.:ado muchas formas cultura les de los c0lonizadores, pe 

ro sin llegar a una plena asimilación. 

E) Procesos de asimilaci6n.- Consiste en los cambios 

que se producen en las actitudes, valoraciones, creencias y mo-
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dos de vida de un individuo, como efecto de una larga conviven

cia con un grupo de personas que pertenecen a un c!rculo cultu

ral diferente de aqu~l en que se form6 y modelO anteriormente 

la personalidad de ese individuo. Cuando un individuo se tras

lada de un ambiente cultural a otro diferente, y permanece en 

el segundo durante un tiempo considerable, a menudo incorpora a 

su propia p~rsonalidad muchas de las características de aquéllos 

con quicne~ ha estado conviviendo y en múltiples relaciones en 

ese nuevo entorno cultural¡ ejem. los niños al ir creciendo, -

van asimilándose gradualmente a la sociedad adulta y aprendien

do los modos de cunducta de ésta. Los hijos adoptivos se asimi 

lan al ambiente de su nuevo hogar; los esposos, que al empezar 

su vida marital divergen en cuanto a formaci6n, aficiones y -

otras cosas, frecuentemente van asimilándose de modo mutuo, o 

uno de ellos al otro; los conversos a una fe reli9iosa, se asi

milan a las creencias, valoraciones y normas de ésta. 

F) Amalgamaci6n o mestizaje.- se le llama así a la f~ 

si6n biol6gica entre los individuos de distintos pueblos por m~ 

trimonios mixtos entre ellos. Esto sucede frecuentemente en m~ 

yor o menor proporci6n cuando dos pueblos diferentes entran en 

contacto, ya sea por movimientos migratorios, o bien por conqui~ 

ta y colonizaci6n. 

G) Integraci6n, uni6n o fusi6n.- Es el último result~ 

do cultural del proceso de asimilaci6n recíproca o plurilateral 

en~re ~Gltiples y variados modos de vida. Para ilustrar el gr~ 
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do complej1simo de integraci6n d~ nuestra cultura, debido a pr2 

cesos de asimilaci6n variadc.s que llegaron a producir una i:-ite-

graci6n, se puede señalar el siguiente ejemplo: nos despertamos 

en una cama construída según el modelo creado en el Cercano --

Oriente, nos quitamos una pijama diseñada por primera vez en la 

India, nos ponem~s unos lentes de vidriu, invención de los cgiE 

cios, nos tornamos un j11go de naranja cultivada en el mediterrá-

neo, íu1;.amos una ¡:..ipa invenci6n de los indios de Virginia, o -

bién fumamos un cigarrillo inventado en México, escribimos una 

carta en papel originario de china~9 . 

Lo anterior nos muestra claramente que el proceso de 

integración, uni6n o fusi6n, presupone la difusi6n cultural, -

proceso social que se facilita en nuestro tiempo debido al gran 

nCimero de instrumentos de comunicación. 

Por último, consideramos que es importante mencionar 

a los proceso.s de cooperaci6n, que consiste en la actividad co

mún de dos o mSs personas para realizar intereses comunes, se~~ 

jantes o complementarios. Estos intereses comunes pueden ser 

la consecusión de un determinado fin; ejem. organizar un festi-

val, construir una casa, derrotar a un enemigo, o bién cumplir 

una determinada funci6n, como: promover el inteLcambio cultural, 

cultivar la música o realizar una tarea comGn; trabajar juntos 

en un taller. 

29.- Citado por Azuara P. Leandro, 11Sociolog{a11
• 2a. Ed. Porrúa, México, 1978 

P. 145, 
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Los Procesos disociativos.- Co1no ::·a se manifest6 ante

riormente, las relaciones, los procesos y los hechos sociales. 

no pertenecen Gnicarnente a los fen6menos en que los hombres se 

asocian, sino que muchos de ellos pertenecen a la especie opue~ 

ta; es decir, a los fen6menos que entrañan oposici6n, antagoni~ 

mo, conflicto, lucha y disociación. Es verdad que los hombres 

tienen impulsos de sociabilidad, sin embargo, dice Ortega y Ga-

sset: 

"si una sociolog!a despu~s de aceptar ~sto 

y ~ntes de dar un paso m!s, no hace constar 

inmediatamente, con la misma energía y dan

do al nuevo hecho el mismo rango que los -

hombres son tambiAn insociables, que est!n 

repletos de impulsos antisociales, se cierra 

el camino para entender de verdad la trage-

dia permanente que es la convivencia humana 

En toda colectividad de hombres actúan 

tanto fuerzaR sociales como fuerzas antiso

ciales". 30 

Antes de entrar a la descripci6n de los procesos dis~ 

ciativoe, debemos tomar en cuenta las actitudes disociativas, 

que son las que impiden los procesos asociativos, o las que ori 

ginan procesos disociativos o de oposici6n, y a las actitudes 

restrictivas, que son aqu~llas que ponen limites a los procesos 

30.- ORTEGA y Gasset, José·. "Obr~e completas",, R~~ista de Occidente. Madrid 
Tomo V. Pp. 72 y 55. 
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asociativos; es dec1r, que permiten que ~stos se ~esenvuelvan 

s6lo hasta cierto ~unto, pero no mfis all~ d~ 61. 

Como en los p1·:icesos asociativos, se cxpundr:in progr~ 

sivamente los diferer.tE::, nr.·eles de la disociaci6n que presen

tan los diversos pr0=esos y Eon: la competencia; la rivalid:d; 

la opcsición; ei co;flicto y la guerra. 

r'"J La compcte.-:cia. - Es 1Jn proceso en el que preponde

ran las db.ensio::e.' ~- :...l.:; fuerzas discciativas, pero en el que 

figuran tambiér. e:.!91::-.i.:,s aspectos asociativos ir:.separablemente 

conectadJs con e.s ~ . .,;..:rzos similares de !os dh ersos sujetos, pa

ra alcanzar objetives iguales. Se produce un proceso de compe

tencia cuando succ:.ic que de una cosa a¡:etecida por varios suje

tos hay una cantid-::! ir.s:lficiente para satisfacer los deseos de 

todos; ejer.i. la ::::~::i¡ :--·.:- .:ia se dá cuando observamos que el núm~ 

ro C:c empleos disf.>o:-.J.ble es menor que la cantidad de gente que 

busca trabajo; as.:-.:s:no. entre la gente que ya tiene empleo, se 

compite por !os iT'e: .re; puestos, es decir, cada quien realiza 

su mejor esfuerzo par~ superar a los dem~s, pero no se dirige 

su acción contra los competidores, a muchos de los cuales ni si 

quiera conoce. En cambio cuando la competencia se personaliza 

entonces se convierte enrivalidad. 

B) La rivalidad.- En la cual los competidores se con~ 

cen unos a otros, orientan su conducta en lo que el otro hace o 

lo que va a hacer y trata de entorpecerlo o de opacarlo. La r~ 
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laci6n entre la competencia y la rivalidad puede ser muy estre

cha, ya que con relativa facilidad el primer proceso social se 

transforma en el segundo. En la competencia, los competidores 

se someten a reglas, en la rivalidad no existe ningún respeto a 

ellas. 

C) La oposici6n.- Este proceso se halla ya latente en 

los procesos de competencia, cuando se agudiza y se manifiesta 

en forma definida, lleva al conflicto; pero cabe hablar en t~r

minos generales de procesos disociativos de oposici6n, los cua

les consisten en conductas movidas por actitudes de disentimien 

to, i~conformidad, antipat1a, aversi6n, rencor, resentimiento, 

odio y similares. Es la tendencia a oponerse a todo lo establ~ 

cido. 

Otros factores que producen procesos de oposición son 

los siguientes; intereses antagónicos, convicciones antag6nicas, 

temperamentos antagónicos, causas imaginarias. 

O) El conflicto y la lucha, se distinguen de los otros 

procesos disociativos como la competencia en lo siguiente: rnien 

tras en la competencia puede ocurrir que los competidores no -

siempre se conocen individualmente, en el conflicto, la atención 

se centra en el adversario y en la derrota de éste. En el con

flicto. hay choque directo, cualquiera de las partes trata de -

pr~valecer sobre la otra. Cabe caracterizar al conflicto como 

~qu~l proceso de interacción, en el-cual los hombres o los gru-
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pos contienden el uno contra el otro u otros; ejem. los duelos, 

riñas, litigios jur!dicos, litigios económicos, la lucha entre 

el hereJe y la iglesia de la que era miembro, la lucha de un -

partido con un disidente, el delincuente contra el estado, gue

rra entre naciones. 

Porma de tcrninaci6n de los conflictos: Por victoria 

de una de las partes, por compromiso, por decisi6n de tolerar, 

por conciliaci6n, por conversión, por mediaci6n, por arbitraJe 

y por fallo del 6rgano jurisdiccional correspondiente. 

VI,2 LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LA MARGINACION Y EL -

SUBDESARROLLO 

Abordaremos lo concerniente a la marginaci6n y el su~ 

desarrollo porque, como lo demostraremos posteriormente, aún -

cuando revisten un carácter preponderantemente econ6mico, sus 

efectos derivan en los llamadc;.is "problemas sociales", que g.;;:'le

ran necesidades insatisfechas que en mayor o menor medida provo 

can frustración; por lo que, bajo la influencia de los instiga

dores que esos mismos problemas engendran, se puede observar -

una mayor inclinaci6n hacia la agresi6n y por ende a la delin

cuencia. 

En el tema correspondiente a la patolog!a social, se 

abordaron problemas de marginalizaci6n de los individuos frente 
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a las normas y valores de una sociedad. 

En este tema se tratará tarnbi~n el apoyo que brinda 

el soci6logo para la prevenci6n de los problemas. 

Para que contemos con una perspectiva mSs amplia de 

lo que es el subdesarrollo y la marginaci6n, comparativamente, 

se tratar~n las caracter1sticas del desarrollo de una sociedad, 

que pudiera ser la nuestra. 

El desarrollo econ6mico se pueda de finir como uri pro

ceso de cambio social, por el cual, un grado creciente de nece

sidades humanas se satisfacen, a consecuencia de la modifica

ci6n progresiva del sistema productivo, generada por la intro

ducci6n de i~novaciones tecnolóqicas en los diversos campos de 

la econom!a. 

En contraste, el subdesarrollo econ6mico consiste en 

el estancamiento relativo de determinadas ~reas geográficas, e~ 

ya estructura productiva no ha resentido cambios sustanciales, 

Caracteríz~ndose por arraigar a una poblaci6n de bajo nivel cul 

tural que depende, fundamentalmente, de actividades primarias 

como: la agricultura, la ganaderia, la caza y pesca de escaso 

rendimiento. 

Se consideran pa1ses en proceso de desarrollo, entre 

los cuales se encuentra M~xico, a aquellos que comparten las -
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caracter!sticas de atraso secular del subdesarrollo, pe.ro que 

han iniciado un proceso de capitalizaci6n interna, gracias al 

mejor aprovechamiento de sus recursos y a la diversiíicaci6n de 

su sistema productivo, orientado fundamentalmente a la transfo.r. 

maci6n de sus propias materias primas. Estos paises gcneralmen 

te reciben la influencia de los m~s avanzados, por conduele de 

empresas trasnacionales, que canaliian la inversi6n exterior, 

explotan los recursos naturales e infle.y~~. en los r,1ercados do

rn~sticos y en los niveles de consumo, mediante su producción in 

dustrial masiva. 

Dentro de un mismo pais, es donde se observa con mayor 

grado de injusticia la inequitativa distribuci6n de la riqueza, 

los diversos grados de desarrollo dentio del propio pa1s, signi 

fican la ciudad moderna con grandes pistas de aterrizaje, am-

plios corredores y complejos indust~iales, centros de diversi5n 

y una alta proporci6n de propietarios de autos y viviendas con

fortables. En determinados sectores sociales se registran al

tos niveles de cultura, bajo !ndice de natalidad y elevados in

gresos personales. 

Al lado de estos sectores representativos del progre

so, se observan ~reas marginadas, con alimentaci6n raquitica, 

semivestidas y con viviendas inh6spitas; sin ocupaci6n fija, sin 

capital de trabaJO y con un gran número de analfabetas. Coexi~ 

ten pues, la imagen del desarrollo y el espectrodel subdesarro

llo y la marginñlidad. 
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Dentro del apoyo que pueden brindar los soci6loqos, -

la socioloq!a y en general toda investigaci6n social para la pr~ 

venci6n o soluci6n de loe problemas sociales, se comentar!n al

qunas funciones prácticas. 

Se pide al soci6logo orientaci6n para mejorar las re

laciones familiares por medio de normas jur!dicas, pero también 

por medios educativos y por servicios de consejo para elegir co~ 

serte o para el tratamiento de los llamados "niños dif!ciles 11
, 

para amoldar los gastos del hogar o para suavizar asperezas en 

el contacto con los parientes. 

Se pide ilustraci6n al sociólogo para mejorar tanto 

las comunidades urbanas como las rurales¡ y para planear la fun 

daci6n de nuevas comunidades o vecindades que ofrezcan a sus -

miembros colaboraci6n mutua en la soluci6n de diversos proble

mas, oportunidades educativas, de recreo o diverai6n, viviendas 

decorosas, servicios higi~nicos adecuados. El soci61ogo puede 

asesorar para poner en práctica medidas que afronten los gran

des problemas que ocasiona el rápido crecimiento de las ciuda

des por la inmigraci6n a ellas de gente de origen rural a quie

nes les es muy difícil adaptarse. 

La investiqaci5n social conternporSnea ha hecho aport~ 

cienes para suprimir las tensiones, los conflictos y las formas 

de discriminaci6n que se originan por los perjuicios raciales. 
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En el campo de los prorylemas educativos se busca €n 

la sociolog!a, orientaci6n para establúcer lJ igudldad de opor

tunidades educa.t.;vas a toda la población de un país, o definir 

culil es el tipo de educaci6n que se requiere en una detert'linada 

regi5n. 

Al soci6logo se le pregunta en el campo de la dieta 

alimenticia, ~~ las desigualdades ccon5mi~as y los relativos al 

bajo niv~l de vida de algunos grupos, sobre ia inseguridad eco-

nómica y la r.rnsocupaci6n y los p"."oblemas de las llamadas rela-

cienes industriales. 

El progreso y la mejora de una sociedad puede depen

der en gran medida a~ la cantidad de nuevos inventos que se pr2 

duzcan en ella en todos los 
0

Órdenes: filosófico, cient!fi::o, -

tecnol6gico, pedag6gico, art1stico, econó~ico, etc. La s~ciol2 

g!a, en términos generales, y la investigaci6n social concreta 

respecto de un lugar, muestran cu~les son las condiciones más 

favorables para la invención; entre ellas la plena libertad ac~ 

d~mica, la libre discusi6n en todos los 6rdenes, el esptritu de 

superaci6n, el amor por la aventura espiritual -por señalar al 

gunas-. 

VI.3 FUNCIONES DEL CONFLICTO SOCIAL 

El conflicto social es un proceso disociativo, por lo 
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tanto aqu! trataremos algunas de sus funciones, no de su estru~ 

tura. 

AJ Funci6n de establecer las fronteras del qrupo.- El 

conflicto social sirve para fijar y mantener la identidad del 

grupo, determinando las front¿ras entre los distintos grupos. 

El conflicto social al robustecer la conciencia del grupo perml 

te distinguirlos de otros grupos dentro de un sistema social d~ 

terminado. 

B) Funci6n d~ promover el equilibrio entre los grupos. 

La repul~i6n reciproca man~iene el sistema social considerado 

en su totalitlad, ya que crea un equilibrio entre los diversos 

grupos. Los conflictos también pueden garantizar la estabilidad 

de la estructura social en su integridad, al provocar el eguill 

brío entre las reclamaciones diversas de los grupos rivales. 

C) Función de solidarizar a los miembros del grupo.

Se considera que otra de las funciones del conflicto social es 

promover la solidaridad entre los miembros del grupo social. 

Las, enemistades y antagonism.os recI.procos permiten conservar el 

sistema social al establecer el equilibrio entre sus part~s co~ 

ponentes. Esto resulta, en virtud de que los miembros del mis

mo estrato o casta se unen solidariamente como consecuencia de 

una enemistad coman con los miembros de otros estratos. 

D) Función de conservar el grupo.- Se dice que la ex-
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presi5n de la hostilidad en el i.:Onflícto realiza funciones pos,i 

tivas, porque permite que la~ r';!laciones intcrhumñna~ se mantc.n 

gan, aún cuand;J sl'.!:a en condi.::io1;c$ de violencia, lo cual impide 

la disoluci6n del grupo por la i.atirada de sus miembros en con

diciones de hostilidad. El conflicto despeja el ambiente, ~sto 

es, elimina la acumulaci6n de disposiciones hostiles obstruidas 

y frustradas, cuando peL-mite su libre expresi6n en la conducta 

humana. Estos escapes sirven de cauce a los impulsos reprimi

dos y protegen el resto Ce la vida social contra ese impacto -

destructor. 

E) funci6r'. de unir y equilibrar al grupo.- Se dice -

que el conflicto ne s~lamente precede a la unidad, sino que fun 

ciona en ella r\icntras que existe. Si observamos una unidad 5,2 

cial advertiremos que las corr1enLes c~nvergcntes o asociativas 

y las diverge;~:<:·"' o dis J,::iati.vas er: .. re sus miembros, se dan in-

separablem~nte f:ll!:re te ;idas. 

El cor.flicto &e encamina a resolver las contradicc10-

nes sociales: <:. tra·1~s Ce él se logra dí:tcn:;ninada unidad. El 

conflicto por sí mismo alivia la te:-.sión entre las corrientes 

divergentes. Ahora bi~n, el conflicto solamente puede servir 

para eliminar las corrientes opuestas, restableciendo la unidad 

del grupo social. en la medida en que relaja la tensi6n entre los 

antagonistas; como consecuencia de ello coadyuva a mantener la 

estabilidad del grupo. 
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F) Funci6n de aumentar la cohesi6n interna del grupo 

social cuando se trata del conflicto con grupos extraños.- En 

tiempos de paz, el grupo puede tolerar que grupos antag6nicos 

convivan en una situación indecisa, en virtud de que cada uno 

de ellos puede seguir su propio camino y de ese modo evit.ar en

frentamientos. A pesar de ésto, un estado o situación de ~on

flicto en el exterior intensifica la cohe~ión intergrupal. som~ 

tit:~ndo a los miembros del i;irupo a :.rnpuls·:JS t<J.n uniformes, gue 

se ajustan entr~ si, e bifin se ~epel8n. L3 guerra c0n el axte

rior es, ñ veces, la Gltima CfO~tunidad oara que se sup~r~:: ~~

tagonis~os interno~, o bién para caer derrotado ante ellos. 2or 

otra parte, el beligerante debe acoplars~ sin ninguna rescr~a 

al conjunto; ésto es, todas sus energtas se deben concentrar 8n 

un punto, de tal suerte, que se puedan tHnplear en cualquier mo

mento y en cualquier djrección. 

G) Conflicto real e irreal.- Se pueden distinguir dos 

clases de conflicto, en una se puede .:Hstinguir el conflicto cg 

mo medio y er. otra como fin, ello nos permite diferenciar entre 

el conflicto real y el irreal. 

Los conflictos que surgen de la frustración de deman

das, espec!ficas dentro del marco de relaciones, y de estimación 

sobre las ganancias que los participantes pueden lograr, y que_ 

benefician al presunto, objeto frustrador, pueden llamarse CQn

-flictos reales, en cuanto son medios para lograr un resultado 

espec!fico. Por otra parte, los conflictos irreales, aunque -
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son ocaslonados por los fines rivales de los antagonistas, sino 

por la necesidad de liberar cuando menos la tensi6n de uno de 

ellos. En este caso, la elec~i6n de antagonistas depende de d~ 

terminantes que no est5n directamente relacionados con el asun

to en disputa, y no est~ orientada hacia el logro de resultados 

espec1ficos. 

H) A mayor intimidad en la relaci6n, mayor intensidad 

en el conflicto.- El enfrentamiento con los extraños es objeti

vo, en virtud de que con ellos no tenemos intereses en común, 

mientras que e medida que nuestra comunidad es mayor con otras 

personas, en tanto personas, e:\ su tot~lid.:id, no simplemente -

como sujetos que desempeñan ::oles, no$ Vi;;re:nos implicadus en -

forma íntegra ~n cada una a~ las relaciones que tengamos con -

ella::.. 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que, 

si surge conflicto entre las personas que mantienen relaciones 

1ntimas, o con las cuales hay una gran implicaci6n en la rela

ción, seguramente el conflicto asumirá caracter1sticas de una 

gran violencia o agresividad. 

I) El conflicto con otros grupos contribuye a definir 

la estructura del grupo y determina la reacci6n frente al con

flicto interno.- La actitud de intolerancia de la Iglesia cató

lica .es un ejemplo muy claro de lo que acontece en el conflicto 
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con grupos extra:i-:;s. Ahora bil?n, la Iglesia de rc>ferencia r.e 

presentlS, en ocasiones, como tolerante con los di!\idc.ntes, tra

t~nóolos, en :a medida de lo posible, como miembro de la comuni 

dad, pero sl la conducta resultaba lesiva para la .:onser\'aci6n 

de 1!1. comunidad, los expuls6 con cnerg1a ejemplar. 

VI. 4 LA DELINCUENCll\ Cú!-10 SIMBOLO DE IDENTIDAD DE !.OS 

GRUPOS SOCIJ\LES 11hRGIN/,DOS 

~n simüclo es la representaci6n externa du un sentido 

o de un valor, la cual por asoc1aci6n, transmite una idea o es

timula un 5¿ant1mier.to, o ambas cosas a la •rnz. Se. hace referen 

cia a los s1'mbcJlos, solamente dosdE;: el. punto dr: vista de la fU.!} 

ci6n quo cumplen ~amo factor de la unidad del grupo. 

La sociedad que inculca a los j6vcnes los valores de 

la comodidad y del menor esfuerzo, del aumento constante del -

consumismo, el hiperindividualismo, el endiosamiento de la moda 

•y la reducci6n d~t nacionalismo; que no exige compromisos y re~ 

ponsabilidades a la juventud ni realiza proyectos comunitarios 

que canalicen su energ1a, agota su proyecto pol1tico y social 

que produce el trastocamiento de valores y pt;rdida de su identJ:. 

dad. 

En el mismo contexto, los qrupos disociales expresan 

el dilema de los grupos ·sociales marginados y ubicados abajo en 
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la jerarqut8 social y condenados en su conjunto a quedarse en 

la misma posici6n, mientras nuestra cultura exalta las posibili 

dades de tcn~r ~xito gr~cias al mérito ~ndividual. Sllo les -

queda una soluci~n: fabricarse una identidad social monstrucsa 

por violenta y delictiva, que los vuelve únicos, Uiferentes. 

VI.5 LA DELINCUENCIA COMO FENOMENO CIENTIFICAMENTE -

INDESCIFRADO 

Muchos de los comentarios cr!t1cos que se han venido 

hacie~do soL:e los estudios biol6giccs, psiquiátri~os y psicoló 

gicos, son apli .::ables a !:oda ese campo que pudiera llamarse "de 

investig~ciones social~s y experimentaci6n sociol6gica de la -

agresién" :· más pa.:ticularmentc del homicidio. ya que si es ver_ 

dad q·-~ ..:;·:!:a;. real.:.:>ado pruel'oas endócrinas :: alectroen~efo::;".f)

gr~fi~as en SUJ~tos hom1~1das, prescindiendo por completo de -

los mat~r1al~~ ~<::ur:idc: ¡:or la suciolog.:..l; t.:imt- :o e~ ¡,¡.~nos --

cierto que lo m~3~0 ha~ ~echo l?s soci6logos al encasillar a d~ 

chos trasgresores, prescindiendo total o parcialmente del resto 

de las disciplinas que bién pudieran haberlos auxiliado en sus 

an§.lisis. 

Este aislamiento en que se mantienen las diversas di~ 

ciplinas, es sumamente serio y deplorable, pues los participan

tes en el escrutinio de los delincuentes criminales son hombres 

de ciencia que en tales condiciones de comunicaci6n rec!proca 
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deficiente, proporcionan una percepci6n pobre del conjunto. Si 

no se forman equipos de hombres con especialidades diferentes 

y capaces de acometer el escrutinio de los problemas, ni la --

edad, ni la raza, ni el factor del sexo tabulado en un millar 

de casos, ni la hipoglucemia comprobada en un grupo de seis cr! 

minales, podr!n servir para llegar a conclusiones s6lidas sobre 

los problemas delincuenciales, 

Ya se ha señalado la hip6tesis del individualismo, el 

consumismo y la falta de valores nacionalistas como causas je 

la violencia, y por ende, de la delincuencia. Se puede enu~

ciar otra, que es relativa a la hipertr6fia de los medlos C~ c2 

municaci6n en los pa!ses desarrollados, y aún en los que se en

cuentran en v!as de d~sarrollo -como el nuestro- que postula -

la violencia tradicional, 13 de los paises del tercer mundo, es 

mucho más entusiasta, ritual y espont.§nea. 

"La nuestra, -dice el fi16sofo francés Jean Baudrillard-

la de los pa!ses desarrollados, es una violencia simulada. Ya 

que no surge del instinto y de la pasi6n, sino de la pantalla 

de televisión31 • 

Todo lo anteriormente expuesto, es lo que vuelve casi 

im~osible encontrarle a la delincuencia una explicaci6n Qnica, 

de causas politicas, psicol6gicas y sociol6gicas. Es un probl~ 

ma ,complejo, en torno al cual, todas las teor!as de las distin-

31.- Citado por la revista 11Proceso11 Núm.7121 México 1 Junio 1990, P. 67. 
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tas disciplinas que concurren al tratamiento del fenómeno, po

seen un funbito de validez. 

VII. LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y SD INFLUENCIA EN LA CONDUCTA 

INDIVIDUAL Y COl.ECTIVA 

En el prese~te tema nos interesa lo concerniente a la 

influencia que tienen los medios de comunicación en la conducta 

humana violenta, t~da vez ~ue en el presente trabajo nos encon

tramos en la búsqu.~da de los fa•:t:ores que instigan a la agre

sión y que generan a~gunas formas de delincuencia. 

Por lo a~~~riormente señalado, c~ntramos nuestra ate~ 

ciór. sobre las c.;orías i=specífi.cas respecto a la que ha sido pro 

bdblemente 13. cue~:.ión .::entral scbre efect.-:s en :as tiltir..as dé

~adas: el impacto ~ue ¡a Gescrlpc~5n de la violencia en los me

d1~s, espccialmen~e la tel~visión. ha causado sobre la conducta 

del público. Resumiremos los supuestos centrales de cinco teo

rías específicas que han generado casi toda la investigación ~2 

bre los efectos de la violencia en los medios. Estas teorías 

son llamadas de la catarsis, los indicios agresivos, el aprendi 

zaje por la observaci6n, el refuerzo y el cultivo. 

T~o~ía de la catarsis.- El punto central de la te2 
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rta de la calar~is r~side en que los seres humanos, en el cur

so normal de su vida :otidiana, gcaeran frustrttciones que post~ 

riormente lee llevan ~ incurrir en la agresi6n. La catarsis ~s 

el alivio de t?stas fru9traciones, niediante la parlicipaciC:Sn de 

"intermedi.arioe 11 en la. agresi6n ajena. Las tendencias agresivas 

quedan así eficazmente controladas por mecanismos psicol6gicos 

y sociales c:ue llev:.:i a esa experiencia por 11 intermediario". 

Seymour Feshbach ha propuesto de manera destacada ese enfoque 

cat&rtico~2 
Para el teórico de este efecto, el acto de presen

ciar contenidos violentos en televisión aporta al pa.blico expe-

riencias agresivas i.:-.ü.J..rectas; éstas sir'"len como veh1culo ino-

fensivo para aliviar sus sentimientos de hostilidad o de frus

traci6n, ejem. los espectadores que ven a actorP.s de t.elevisi6n 

desempeñando papeles de superesp!a o de detective privado, par-

ticipa subjotiv¿i.mon:.~ de la agresi6n que comete el personaje t~ 

levisivo. Eso difit·.1:- .•ye su propia necesidad de incurrir abier-

tamente en ac~os agresivos. 

La predicci6n b!sica que formula la teor!a de la ca

tarsis es, por ~anta, que la visi6n de un contenido violento -

disminuye la probabilidad de una conducta violenta en los aspe~ 

tadores de telcvisi6n. 

Feshbach y Singer sostienen que la violencia televis! 

va puede producir una funci6n de catarsis que sería m!s impar-

32.- FESHBACH, Seymour. "Loa est{mulos frente a los efectos catárticos que -
substituyen u las experiencias agresivas~1 .Journal of Abnormal and Social 
Psychology (1961). Pp. 381-385. 
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tante para los esp~~~~rlvre5 Ce clasés bajas que los de-Cla~es 

medias 33 • 

Razonar:. e:~..:..: la cducaci6n f,;i.miliar o la !:=Ocializa-::ién, 

i:npart1das a los n.ii'.oE' de clase r:-.-:..d1a, ies equipan con la suf1-

ciente capacidad p~;.:.. cor:.trol.1r ;;;us impulsos agres1·:os. Er. ca,r: 

traste con ello, la t-ducac:..6n familiar 1mpartida e los n ~nos de 

clases ba:as no produce mecanismos bi~n desarrol~ados para el 

control interne, co:-i lo cual les hnce más dependientes del con-

trol externo que aporta la violencia catártica de la televisión. 

2. Teor!a de los efectos del estimulo o de los indí-

cios agres~vos.- LconJrd Berkow1tz ha sido el principal art:..cul!!. 

<lor d¿:~ er..foq··~, basa.e!-; ·..?r. ios efectos d;1 cstírr.ulo, tamti6n -

roe::r.i-;.n::::'!o .-or::. e:--,f(;.o::·.:: de :.ndicios agresivos, en cuant,:) s•; re-

fier~ J lss ~f~ct:s ~~ -JS deEcr1~~~ones de :·icle~ci~ pr0s~nta-

mentar l3 stlsceptib~li¿a¿ de una p~rsona para la excita~ión fi-

sicHSgica y ernocicr.a:, le que a su vez habrá de· '!u.mentar la pro 

babilidad de una cor.tl:.:cta agre:siva.
34 

Se so3tiene, por ej~mplo, que la violencia de un vio-

lento episodio de boxeo estimula una excitaci6n emocional, con-

33.- FESHBACH, S.; Singer Robcrt. "Televisión y agresión". San Francisco, J!!, 
ssey Bass. 1971. 

34.- BERKOWlTZ. "Agresión: análisis de psicolog!:a social",Mc Graw-Hill, Nue
va York, 1962. 
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dµ::ente a una conducta agresiva por parte de los espectad~res 

de televisi6n. Se arguye que los choques violentos, las armas 

o las amenazas no sólo estimulan fisiol6gica y emocionalmente a 

los integrantes del páblico, sino que les inducen a reacciones 

agresivas. 

Tannenbaun sugiere que los medios de comunicaci6n 

audiovisual son provocadores especialmente potentes de una exc! 

taci6n fisiol6gica, que aumenta los niveles de intensidad emo

cional en los espectadores y, por tanto, la probabilidad de in-

tensas reacciones de conduc~a. La excitaci6n tiende a conver-

tirsc en conducta agresiva intensa, cuando a las personas se -

les requiere que ejecuten actos que involucran agreai6n, o cuan 

do equivocan la causa de su excitacié~, atribuy~ndola a algún 

objetlvo del mundo real y no a ~na presentación de estimulo en 

los medios de comunicación ,35 

La relación de estimulo-respuesta en la teoria de los 

efectos del est!mulo, no es simple ni incondicional; un est!mu-

lo agresivo -por ejemplo- un programa violento en la televisión, 

no provoca siempre una reacción agresiva, ni es probable tampo-

co que provoque un mismo grado de agresividad en todos los int~ 

grantes del pGblico. Un factor al que se atribuye el incremen

_to de la probabilidad de una reacción agresiva y el grado de -

35,- TANNENBAÜN, Percy, comp. El entretenim1iento, funciones de la televisión. 
Hillsdale, N.J, 1 Lawrence Erlbaum Asociates, 1980. Pp. 109-131. 



agresividad en las respues~a5, es la frustraci6n existente en 

el momento en que se presencía un programa violento de televi

sión. 

Se sostiene también que la forma en que la violencia 

sea descrita en los program~s, afectará la probabilidad de que 

los espectadores se conduzcan agresivamente. En este s~ntido, 

lo más importante es que la violencia de los personajes en los 

medios, ~parezca o no como justificada; cuando ocurre ast, es 

decir, cuando la violencia del personaje tiene una base de ven

ganza o de defensa propia, aumenta la probabilidad de las res

puestas agresivos. Esto se debe a que los espectadoras p·Jr.den 

adoptar esas )Ustificaciones en su propia conducta agresi•:J.. 

Otro f.:-1.-:tor, que según P.·'1rXowitz :' sus colab=':'ador¿:;;, 

pued8 afecta~ la na~uraleza de las r~·;puestas ante la violencia 

3:r0do ea que la descripción por televisi6n sea 

similar a las circunstancias enojosas, con que se debe enfrentar 

el espectador en la vida real. La similitud puede quedar esta

blecid~ por datos tan simples corno que un personaje de ficci6n 

tenga el mismo nombre o la misma ocupaci6n que la persona que 

provoca la ira del espectador, 

Un factor al que se atribuye la disrninuci6n en la pr2 

habilidad de respuesta agresiva, es la inhibici6n de tendencias 

agresivas; ejem. una descripción en televisión de un violento 

choque entre personas puede suscitar una sensación de culpa en 
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los espectadores, al dirigir la atenci6n de 6stos al dolor y 

el sufrimiento de la victima de un ataque vlolento. Esto inh~ 

be presumiblemente su a9resividad, al sensibilizSrseles al do

lor y sufriniento, que sus reacciones agresivas pueden causar 

a otros. 

3. Teor!a del aprendizaje por observaci6n.- Esta te2 

r!a, tal como fuera desarrollada inicialmente por Bandura y Wal 

ters, , se apoya en el supuesto de que las pergonas pueden 

aprender una conducta agr~siva al observar la ~gresi6r. que su~ 

ge en descripciones hechas por los medios de comunicación y b~ 

jo ciertas co:.diciones, modelar su conducta sobre los persona

jes agresivos de esos medios. La violencia por tele;isión, o 

por otras formas de los medios, aumenta la probabilidad de agr~ 

sión en ~l público, no s6lo al aportar oportunidades de que -

sus integrantes aprendan sobre la agresi6n, sino tarnbi€n al -

presentar a personajes violentos que funcionan como modelos de 

conducta para los espectadores!6 

Los procesos fundamentales de aprendizaje, con los 

que los niños llegan a aprender todas las formas de una nueva 

conducta, operar!an cuando ellos est~n sentados frente a un r~ 

ceptor de televisión contemplando programas violentos; ast co

mo pueden adquirir nuevas formas de conducta al observar las 

actividades de sus hermanos, pueden aprender tambi€n nuevas foE 

36.- BANDURA Albert y Walters Richard. 11El aprendizaje social y el desarro
llo de la.personalidad", editado por Holt, Rinehart and Wiston, Nueva 
York, 1963. 
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mas de conducta agresiva al observar a personajes violentos en 

los medios de comunicac~6n. 

Los te6ricos del aprcndizdje p.1r observación, no sos-

tienen que los cspectadore3 habrán de cumplir autom5ticamente 

los actos agresivos que han aprendido. Igual que buena parte 

de la conducta aprendida en las aulas ascolares, los actos vio-

lentob aprendidos no son puestos en pr§ctica a menos que se sus 

cite una situaci6n q~e convoque la e)ecuc16n de tal conducta. 

La probabilidad aumenta con factores como la expectativa de ser 

recompensados por tal ::onduc':a, come:; la simil~tud entre la si-

tuaci6n presentada por televisión y ~a Sltuación social cnfren-

tada por los espect~dores tras ese programa, o corno la anticip~ 

ci6n de un apoyo social procedente de otro espectador que elo

gie las actitudes violentas de los personajes de televisi6n. 

4. Teor!a d¿l refuerzo.- El presupuesto central de e~ 

ta teoría específica sobre los efectos, es que las imágenes d~ 

violencia en televisi6n refuerzan ;;ualcsquiera pautas establee,! 

das de conducta violenta que los espectadores traigan consigo 

ante los medios. Klapper, proponente principal de la teor!a 

del refuerzo, sostiene que la violencia en la televisi6n y en 

otros medios, no produce habitualmente ni aumentos ni disminu-

cienes de importancia en la probabilidad de una a9resi6n por el 

público.37 

37 .- KLAPPER, Joseph. "The effects of mass communication", Nueva York. Free 
Presa, 1960. Traducido en ed. Aguilar. Efectos de las comunicaciones -
de masas, Madrid, 1974. 
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Los te6ricos del refuer20 ex~~inan facto:es como las 

n~rmas y los valores culturales, los papeles sociales, las ca-

racter!sticas de la parscnalidad, las influencias de la familia, 

con.o deterI!linantes principales de lc:. conducta violenta. Estcs 

'l otros factores psicolr5gicvs y so.;iales detert'lina.r!an asirnisno, 

los efectos de las descripciones violentas er. los rr.edics; eje~. 

las n0rrnas y actitu<l~s de los espect.ad~res Ccber~n guia:- sus -

p.erccpc1:.n~s de programas violentos e:r: ~::i. televisión. Qi.;.ien.:!s 

se hayar. desarrollado cor:¡~ ;.ersonas bastante violentas, con nO.f 

rr.as y ai::ti tu¿es que apoye:-1. a la violencia cowo medio de llegar 

,:¡ ':ines personc:.les i' sociales, h::lbr&n d¿ percibir st:lectivamen-

te, con rn=yor prob.ibilidad, las accic'1.es víclentas d~ los pers.e 

najes de televisión, en formas que apoyer. (refuercenJ sus normas 

y actitude:;. Ast, El efecto ...;.e la víol·.:;'1.::ia televisiva consis-

t:.rra en ref::1rzar las norr:;as y actitudes establecidas, tant.c P2. 

ra los espectadores violentos cerno par~ quienes no lo son, con 

lo que no les hacen más inclinados a una conducta agresiva, que 

lo que ser!an si no hubieran ?resenciado la televísi6n. 

S. La teor!a del cultivo.- La teor!a del cultivo ha 

sido desar~ullada principalmente por Gerbner y sus colaborad2 

res:
8 ~u tesis bSsica es que el mundo simbólico de los medios, 

y en particular la televisión, modela y mantiene; es decir, cu! 

tiva las concepciones de los pGblicos sobre el mundo real (en 

38.- CERBNER. Ceorge y Cross La-rry. 11El lado violento de la televisión y sus 
lecciones, en Edward y Aimee Dorr (co::ips.): Los niños y los aspectos de 
la televisión: enseñanza. violencia y ventas. Academic Press 1 Nueva -
York, 1980. 
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otras palabras) sus construcciones soUre la realidad. A la te

levisi6n, con su presencia en la enorme mayor1a de los hogares, 

se le considera como el ambiente si1nb6lico y comGn en que nacen 

la mayoría de los niños, y por tanto como la m5s extensa fuente 

de contacto con las culturas cotidianas y .simb6licas que los- h,! 

bitantes de una comunidad comparten o tienen en común. El mun

do simb6lico de la televisi6n aparece, en los an&lisis sobr~ -

contenido, como un mundo "malo", en el que la violencia es un 

lugar común. La violencia es utilizada por u:ia mayor parte de 

los personajes de la televisión, habitualmente como una forma 

para obtener ventaja en las luchas por el podA~. 

Los hombres jóvenes y de raza blanca que dominan como 

protagonistas el mundo de la televisi6n, tambi~n dominan a 

otros, particularmente a las mujeres, -l las minorS:as y a los -

ancianos, tras utilizar la violencia con ~xito. De acuerdo con 

la teoría dei cultivo, este mundo violento de la televisión, d2 

minado por hombres blancos, penetra en la conciencia de los es

pectadores, con lo que ven al mundo real como si fuera el mundo 

de la televisi6n. 

En contraste con las otras teor1as que se han consid~ 

rado, el efecto principal que concierne a los teóricos del cul

tivo no es tanto la conducta violenta como las emocio~es (el -

miedo, la ansiedad y la alienaci6n) con que las personas adoptan 

los mundos simb6licos y violentos de los medios como si fueran 

reflejos de la realidad. 
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En la medida en que la gen~e crea que el mundo real 

es tan extrernad:unente violento come: el de los medl.os de comuni.

caci6n, experimentar& miedo y ansiedad en actividades tan comu

nes como caJT'.inar por la calle y este miedo crear& a su vez un 

est~do de alienaci6n frente a los otros. 

Inferencias para la actit~d a adoptar.- Cada u~a de 

las cinco taorlas espec1f icas sobre los efectos que prctluce la 

vivlencia er1 los medios, permite deducir la actividad a adoptar, 

ya sea sobre cu&nta violencia debe ser prcsentadil en les r.\ed t.os 

o sobre cómo d~bL ser pr~aentada. La teoría de la catarsls su

pone implicucio:~·.:s interesantes; si esa toeria es correct.:i. 1 !as 

redes de tel~v.:..sió:l podr.1an argumentar qu,..·, al incluir descrip

ciones d~ ~iolencia en sus emisiones, est~n haciendo un servi

cio pú~l~~o. L~qir.amente, segOn esa opinión, deben resistirse 

las medid~s d.doptad.ls para reducir la suma de programaciones -

violentas, puesto que eso iimi1=.ar1a las oportunidades para la 

catarsis. La limitaci6n, a su vez, aumentarta la probabilidad 

de la agre~i6n por parte del público. 

Por contraste, el te6rico de los afectos de est!mulo 

ontiende la violencia agresiva como una fuente de indicios agr~ 

sivos que probablemente aumenten la conducta agresiva. En lo 

relativo a la actitud a adoptar, este segundo te6rico se incli

na a'recornendar un extremo cuidado con la forma en que la vio

lencia se pres.en ta en los medios de masas; si esta teor.ta es c2 

rrecta, los escritores, productores y directores deberlan tra-
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zar cuidadosamente sus descripciones de la violencia, incorpo

rando a sus guiones aquéllos !"uc:e!'"es que tiendan a reducir la 

probabilidad de respuestas agr0sivils. Este plan de programas, 

te6ricamente reduciría las teniJenciils violentas entre los cspes_ 

tadores susceptibles a ellas. 

El teórico del aprendizaje por observación, recomien

da actitudes similares. Las descripciones de violencia en los 

medios sostiene que deberian basarse en una informada compren

sión de los principios del aprendizaje, con lo cual, aún cuando 

los públicos aprendan actos violentos, pueden no llegar a ejec~ 

tarloó r~a:mente. Los personajes violentos, por ejemplo, no d~ 

berian ser recompensados por serlo. 

La principal implicaci6n, como actitud a seguir, que 

surge de la teor1ü del refuerzo es que cabe pronosticar el fra

caso de los intentos para reducir la violencia del mundo real, 

mediante su reducci6n en las descripciones de los medios. Estos 

te6ricos se preocupan de la actitud inferida ante los procesos 

de aprendizaje que tienen lugar en las familias o en grupos de 

personas semejantes¡ consideran gue cuanto ocurre en los medios 

es mucho menos impcrtante para la violencia del mundo real. 

La teoria del cultivo sugiere que quienes decidan ac

titudes deben reconocer la transmisi6n singular de un papel si~ 

b6lico de los medios, lo cual requiere su seria consideraci6n 

sobre los mensajes globales que se envian, relativos al predomi 
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nio y la utilidad de la violencia. La consideraci6n seria se 

justifica -según el te6rico del cultivo- ~orque las personas h~ 

brtin de incorporar el mundo violento de los medios a sus cons

trucciones compartidas sobre l~ realidad, lo cual puede llevar 

a un miedo difuso y a la alienaci6n. La clara implicación pol1 

tica consiste en un cambio fundamental en el contenido del en

tretenimiento aportado por los medios, a fin de reducir el pr~

dominio de la violencia. 

El $Ostcnido y considerable nivel de la violencia e:-. 

la televisi6n ¡ en otras presentaciones de los medios, es prob~ 

blemente una co~secuencia bastante simple de la lucratividad -

que supone tal programaci6n. No hace falta suponer que s~a un 

dcliberñdo producto d~ que el personal de los medios elija corno 

correcta una teor1a sobre los efectos¡ sin embargo, y en vista 

de la gran preocupación pGblica por la violencia en los medies, 

parece apropiado concluir este capitulo con u;¡a visión gene::::e:..i 

de lo que la literatura de investigación pueda o no decirnos s2 

brc la validez de estas teofias espec1ficas. Las consecuenc~as 

de las actitudes a adoptar, después de todo, sólo seran tan úti 

les como las teortas en que se basen. 
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CAPITULO TERCERO 

"PERSPECTIVA JURIDICA DE LA DELINCUENCIA" 

J. DELIMITACIONES TEORICAS 

La perspectiva jurídica de la delincuencia determin~ 

rá el momento y las circunstancias que deberán concurrir para 

que uno e varios sujetos sean incriminados, tom&ndose en cuen

ta los requisitos que establece el Derecho Positivo a través 

de las normas penales. Adem.§.s, se deberá precisar l.:! dif~r~:.

cia entre delincuencia y criminalidad, y su influencia en la 

sociedad. 

La delincuencia y criminalidad, son fenómenos que e~ 

tán en íntima relación, pero no son sinónimos. Cuando deci::-.-:-s 

delincuencia, nos referirnos al conjunto de actos que rompe~ e: 

orden jurídico de una sociedad. 

Criminalidad se re!iere a una particularidad de esa 

delincuencia relacionada específicamente con los delitos más 

graves. Si bi~n en su definición no hay mucho desacuerdo, si 

existe cuando se intenta explicar las causas que la origir.an, 

y su magnitud e implicaciones la cor.vierten en un fenómeno :;".!e 

atañe a toda la sociedad y al Estado. 
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El anllisis de la delincuencia debe contextualizarse, 

es decir, que el tipo de delitos, su frecuencia y magnitud co

tlln en funci6n de las caracter!sticas socioocon6micas de la so-

ciüdad de que se trate. 

Por otro lado, es sin duda un problema muy complejo 

que exige el concurso de mlle de una disciplina, para ofrecer -

una explicaci6n global acerca de sus causas y consecuencias, -

tal y como se ha venido señalando en los dos cap!tulos anterio-

res. 

En relaci6n al delito, y •l doflnir la infracción pu-

nible, interesa establecer todos sus requisitos, aqu~llos que 

son constantes y los que son variables, adem4s para ser incrimi 

nado precisa existir una relaci6n de causalidad entre el acto 

humano y el resultado producido. As!, aquí buscamos establecer 

los principios del Derecho Penal, aplicado para la explicaci6n 

del grado de re!ación de causalidad entre el delito y su autor 

o sujeto activo. 

I.l ESTADO Y SOCIEDAD 

Se considera importante abordar algunos conceptos del 

Estado y ld soc.iedad, ya que ambos son importantes para el estB_ 

dio y an!lisis de la delincue~cia porque constituyen el univer

so normativo de los individuos y 
0

los grupos sociales que conío~ 
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man las estructuraE sociales. 

A cont1nuac:6n se men•!ionarán alg~nas definiciones -

del Estado: el Estado se define como la autor iC.:i.d su;·rcma den-

tro de un territorio, capacitada para e]•.;rcer ~oderes soberanos, 

tanto normati\•os, corno aquéllos basados en el e)ercicio de la 

violencia leg1t1mada. sobre los habitantes de ese t•:rritorio. 

Co~pleme~~ar:a d@ 1~ ~oc:~~ del Estado, es la de gobierno, que 

talL~. Ta:nhié:-i se dt.:iJ.o.e- c;:;.r:.r:· :oc:.eda.d soberana d-Jb.;..damer.te ~·::;)'!!_ 

nizada, aGent3da en un tcrr:to~~o J a1ri91da 9or un gobiernc40 . 

El concepto que de Estado tengan los autores, varía 

se~Qn l~s ccrrier.tcs id~?l5~:.cas que adopten; a cont1nuaci6~ se 

mer:':icnarán r..lc.5 j.~ 6st.a.s. :;;;r~: a .'1Zi.j':-te.:: le def:¡¡.::· co:ri.-:; ''la ·Jf. 

ga::.:.zac.i6:1 ji.;t'Idi:-.:a dt una suciedad baJo '.!n po'.ler di:: dominación 

que sn ~~ere~ ~n d~tez~11~a1c t~=ritcrio~~l 

te señaladas tienen elementos similares o convergentes. 

Dentro del materialismo Hist6ricc se define de la si-

39.- MEZA, Virgi:i.ia y Dávalos Federico. "Glosado de Ciencias Histórico-S!!, 
dales". Edit. Edicol, ANl'IES, !1éxico 1 1977, P. 49. 

40.- GUTIERREZ A., Raquel. "Tcmds de Ciencias Sociales, Derecho". 13a. Ed.
Porrúa, México, 1982, P. 76 

41.- CARCIA X., Eduardo. 11 Introducción al Estudio del Derecho". 13a. Ed. Pi 
rrúa, México, l9B~. P. 98. 



guiente rn.antra.~ "el E!:itado •:s !.a orgar.u:ac16n p':)l!t.ica de la -

clase e•.:cnóMica dorairiante. El E:stado es la o:gan!.=aci6n pues-

ta en r..a~~s de la cL3sl,:, dcmi.nante ?ara aplastar a las otras .:::!._! 

ses .... ". 

Podernos enunciar coxo elem~ntcs t.rad1cior.ale.s d.:l E:s:-

tado el Territorio, la Poblac:i6n '.:' "21 Peder. 

910 XIX de:f1nió al Estado COh!O u~a a~,..H.:iuclón d~ ::iu:dadanos ce:-. .§_ 

titut::tcs e:: un territorio detr:rwinado. 

El Estado tie~e funciones internas, o sea, dentro del 

conforma~ la CO!"lt.:nidad i!"'.ti:.:rnacio:'lal. Las funciones son s::;ci.:1-

les, polí~icas, econ6micas y j~r!dicas. 

Respecto a la soci~dacL :!ice Chinoy 

do de relaciones que se dü, ~ntre individuos que participan ca-

mo miembros, de un complejo conju~to de grupos sociales dentro 

de un todo más amplio". ·13 

De acuerdo con le a~tcrior, la sociedad est5 consti-

~2.- KO~STM;n:-;ov. F.U. "El materialismo histórico". Acade~ia de Ciencias -
de. la U.R.S.S. lnstituto de Filosofia. Ed.Crijnlbo, :-téx.ico; 1937. P.163 

4J,- ClUNOY, E. Op. cit. P.45 
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tu!da por grupos y ~stos por personas. Los grupos a S'.! vez se 

relacionan entre sí dentro de un todo mayor que es la scciedad. 

También se dice qua .sociedad "es una coli=ct1vidr1d cr-

ganizada de personas que habitan un t~rritorio común, que cocp~ 

ran en grupo a la satisfa~ción de las necesidades sociale~ :u~-

damental~s compartiendo ~~a cultura común y funcionando como -

unid.J.d ~ocia:'.:i,,. 

Existen de(1niciones sintetizad~s cono l& tel 2·~c-~:2 

90 alem~n de origen griego A.brote les Eleutheroe:oulos: Sccieda~: 

es la coexistencia humana c-rgan1zada"' 5. 

Ficht~r dice q~e ~a s~~1edaj ~s una colectlvi¿~~ __ 

ga.:nzada de p<:;?!'S0!1a5 q•.;.J 1.·i·.re:r. Juntas, ~n un :.err.ttcric.. c::;r.~:· .. 

cooperar. en gr":J?OS :;..ara la ~a-::..:;::.:tcció:1 de sus r.ecesi.dades soci_! 

les b'sica~, aJ~~tan ~na c~lc~ra coman 

da~· social distinta" ~6 
fur.c10:..dn corr.c u::a :.:.:;l:. 

Se consideran funciones de la sociedad: 

AJ Establecer una forma ordenada para renovar bio16gi 

camente a sus miembros. Puede ser a través del rnatrirnúnio o la 

familia. 

44.- GUIIERREZ, A. Raquel. Op. cit. P. 79 

45.- Citado por López R. Felipe. "Introducción a la soci'Jlo&!a 11
• 2.Sa. Eé., 

Porrúa, México, 1976. P. 46 

46.- F!CHTER, J, H. Op. cit. P. 146 



B) Integrar a sus rn1~mbr~s a la colectividad, mcd1an~ 

te el proceso de educacl'.'!:!. 

CI Organizar grJpos econ6micos para la sa~isfacci5~ 

de las necesidades c=lectivas: !Sbr:cas, talleres, comercios. 

DI Ma~:ener ~l orden y la armcn!a social mediante la 

El Ater.~er s~~:~l~ente las n(c~s!dades religiosas y 

espirituales de los in:!i·:iduos. Esto se logra a través de los 

grupos religiosos. 

La sociedad tiene como caracter!stica fundamental la 

permanencia, tanto en ~l tie~~ cono en el espacio: permanece 

en el tiempo, porque es:aClece las instituciones necesarias que 

aseguran la supervivenc1a física de sus :niembros y los medL::is 

que permiten la adaptación de las nuevas generaciones a ella. 

Se dice que la sociedad permanece en el espacio porque se esta

blece con carácter def1n1tivo, en un territorio determinado del 

que obtiene los recursos necesarios pata subsibtir. 

La permanencia s6lo se logra mediante un adecuado si~ 

tema de organización. Si la sociedad no se organiza convenien

temente, su estabilidad peligra. 

Ya que percibimos algunos conceptos y las caracterís-
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ticas generales del Estado y la z.orieda<l, es convenient..c hac~r 

la distinci6n cn~re éstl)S. 

El economista y filósofo pol!tico alc!r.5n Lorenz 1,,·;:i1: 

Stein (1815-1890), considerado como uno de los funJadores ¿~!a 

Sociolog1a, nos dice que la sociedad es la unidad de la existe~ 

cia coléctiva, mientr~s ::p1e el Est.ado const:.t·~:,.·e nac:.:, r:·~s Gu>S. 

l.:: forma de la v10a púil.:.1ca. Insistir en esla dif.,;r~:1.::J.u ~~:.-::e 

la sociedad y el Estado tiene gran importancia tJara la funcitro. 

<le la So::::::.ología, pctqt.:.e é=;:td. es cabalmente la cie:i.:ia de las 

realidades colectivas con las cuales tiene que trabaJar el le-

gislador, quien inevitablemente ha de partir de la situüci6n -

efectiva de esos hcct-:s47 • 

Dentro de la sociedad hay un enorm~ margen fara :.a "-.§. 

pontane1dad individual, inclusive colectJ.va; por el contr3rio, 

nadas. 

Mientras que no es posible dsterminar ~n su totalidad 

las funciones de la svcledad por su naturaleza colectiva inter

accionada, en cambio, es perfectamente posible enumerar con to

da precisión las f~nciones del Estado, las cuales están dcfini-

das por el Derecho. 

47 .- Citada por Recase~s S., Luis. Up. cit. p, 47 



Desde el puntn de vist<1 ·:alorativo, el Estado no debe 

~ur ~n fin sino un medio al ser~ic10 dE la soc1eJ3d, y nunca la 

sociedad debe ser d(·~.radada a un rnc!":J medio µara el Est.:idv; di-

:::ho de ct;.:.i m.:inPra, lo srJciedad r::..' ·iebe l''='.: para el Est~do s::;c 

todc lo contrario, el Es~ado det2 ser para la sociedad. 

capto que tiene de las cosas, pero la gran mayoría de esos con

r:eptos, co;:-.o ya se ha visto, no han sido pensados por el mismo, 

sino que su actuaci6n es consecuencia de lo que socialmente es 

aprobado, de lo que ha ·;is to en otras pe?:"sonns. El sujeto man! 

fiesta ese modo de pensar porque es algo ,;ue se hace. L:• r.rn¡•o

r!a de las veces, el individuo piensa y actGa, no por propia -

iniciativa, sino repitiendo, imitando, lo que todo mundo hace o 

-en todo caso- aprendiendo lo que los dem§s enseñan. En este 

caso no se actGa corno algo meramente personal, sino como refle

jo de lo que el grupo hace: el indi•1iduo es fruto de la social! 

zación. 

En relaci6n a las normas sociales, las personas las 

aceptan como algo que viene a imponerse sobre ellas, que ejer

cen una presi6n de la cual es dif!cil sustraerse; ese algo se 

afirma por sí, no requiere de un grupo.particular que lo defien 

ªª· 
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Una de laJ ccracterI~ticas del str humar.o es su capa-

cidad de autoconocimiento, i,;U rñzón e imagir,ación, q...:e r,!:lig:i 

al hombre .'.l estructurar un mund.c Bocial y i! interpretarlo en -

forma coherente, y para ello se r.:.r-luiere del ebta.blec1mh~ntc de 

la.normatividad. Primcrc corno ~n ma~co de referencia que ie -

permita integrar su energia y trascer.der su aislamiento, dánd:i-

le un sentido existenci~l a -J vida; y segundo, e! pro~~~c::~a~ 

le ~na s·~la de ncci~n ~otidia~a. c~ando e~µlearn~s la r~l~=~a 

"norma social 11
, nos estamos refiriendo a lo vig~nte, a le q:.~ 

se observa¡ vigente es un término que :;)e emplea constu1u:err.ent.¿ 

en el Derecho, en relación con las "normas jur~dico-positi·:as 

que en una cierta época y en ur. pais dE.:te::mina.-lo, la aL;toridad 

pol!ti~a decl~r~ ob~1g~t~ria~"~¿. 

Er: c1--hi::, rlc.:;dr..: ü:'i punte de vista sociológico, po.:~-

mes decir qus ~~r~~ s~c1a~ as todo lo que se a~cuentra en el -

contorno soci:il y CC:"1 lo C'..!a! ter.t:.;;ios que ccntar. 

En relaci6n a las nor~as sociales, podemo~ decir ~ue: 

A) La norma social en s! corno nor~a de conducta, sir. 

imFortar su ccnter.ido, aparece a~te el individuo como algo freD, 

te a la cual nv ipporta su ace?taci6n, respecto de la que es iil 

diferente su a1hesi6n; es ese algo que se presenta como exis:e~ 

te: algo que es~á allí, y en cuya !orrnaci6n nosotros no hewcs 

.:.e.- G.\RCIA :-{ •• Edu.:irdo. Ori. cit. P. 37 



in:":-.·tC:nido. 

La conducta de ur.o o ".'ar::.c.s ::.r:dividuor. p:;r s! ;".lsma, 

:-.: pued'? llega.:- :'.! culminar er. r,rr:-:-.a '50cial, se rsq·~.i.:re, fcrz.i:.·-

sa."'!\ente, de l.:i reuni6r. del actuar dL· varias perE:onas, per: con-

sidaraCa~ como algo gcn~rico, y no en s~ singularidad¡ ~ccu~rus 

:.=.~:rso!"'.alcs que ?Uederi sustituirse de los que el 'JÍnculo que 
. . .el ~~u as :u~cic~~-· 

Bl Te~e~~s que contar con ella¡ se quiera o no, est~ 

ejerciendo sobr~ n~sotros uná coac~ión. Para que la norma so-

c1al Sé afirme nadie tier.~ que preocuparse en sostenerla¡ por 

s! y sin necesidad de defensores, mientras es vi;ente, predomi-

na e im~~ra, al paso que la opini6n particular no tiene existen 

cia sino q~~ cstri:tamente en la nedida que uno, ~arios o mu:hos 

se toman el trabajo de sustentarla. 

C) La norma social representa un poder social para el 

individuo que quiera contar con ella; la persona puede apoyarse 

en ella frente a los demás.l. 9 

Para que un orden normativo se institucionalice es n..§! 

cesario que su reconocimiento se halle profundamente enraizado 

en la conciencia del grupo. El depender la norma social como 

49.- Véanse las similitudes existentes entre las vigencias, según concepci§.n 
de Ortega y Gasset y el estudio que hace Durkheim sobre el hecho social 
en: Durkheim 1 Emilio, Las reglas del método sociológico, trad. Antonio 
Ferrer 1 Ed. Dédalo, Buenos Aires, 1959. Pp. 30 y 55. 
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un conJUnto de normas de la sanción fI:sica es ilusorio, sw vi-" 

9encia no duraría. "Los mores dt: tc·du cultura 11.:-·gon a 

riorizarse en la est.r-Jctura de lFt ;.ersonalidad ir~Cp1jJual, --

cr~ando en cada grupo ciertas t~nde~c1as de diaposic~Jn ~· car!z 

ter, asI como creencids y V..tlcn.:~ c .... ~~11es" 5 º 

n6meno de la habituación, que es el procedimiento por el que la 

gente adopta inconcientemente en su forma de pense.r a las c1r-

cunsta.n..:::~3 socia.:es oa:ei ..:..:is que ·;i 1e. Cuandu la persona pue-

de desentent'!erse, ne darse cuenta de ese algo en su circ.instan-

cia, cuando puede suscraerse de esa presión ~acial, no podemos 

hablar de la norma social. 

El hombre, pues, vive condicionado en un alto grado 

a las normas de su sociedad. Podemos decir que la estructur~ 

social consiste, principalmente, en la dispos~c16n, contenido, 

intensidad y dinamismo de las normas sociales. Las normas so

ciales rigen en la sociedad; su territorialidad está limitada a 

la sociedad sobre la cual impera. 

En renglones anteriores ya vimos que la palabra "nor-

ma 11 se da comunmente en el campo del derecho, por eso debemos 

precisar, en relación con aquéllas y las normas jur!dicas -ta~ 

bi~n vigentes- que las normas sociales no son promulgadas ni -

derogadas, como pueden serlo las normas jurídicas. Esto se de

be a que no son el resultado de una convenci6n; no es su naci-

SO.- KACLVER, R. M., y Charles H., Page, Sociolog{a, trad. José Cazarla Pé
rez, Ed. Tecnos, Madrid, 1960. Pp. 149 y ss. 
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miento efecto de la manifcstaci6n de voluntad de uno o varios 

individuos, son hist6ricas, son ~ociales. Las normas juridicas 

vigentes son una forma de manifestarse, de las normas sociales. 

La trama de normas constituye la sociedad. 

Las normas sociales d~jan de estar en vigor por las 

siguientes formas principales: 

Al Por disoluci6n.- En este caso la norma va perdien

do su fuerza paulatinamente, su presi6n es cada vez menor y es

to facilita su incumplimiento; quienes la violan no sienten ya 

una coacci6n social considerable, pues las represalias son muy 

benignas, por ello, aumenta cada vez mSs el número de perscnas 

que se atreven a violarla, hasta que por último dti!saparece. 

B) Por sustitución.- Es~o ~s lo que usualm~nte suc~:e 

y bás1camcnt~ en el campo del Derech::., una n::.ril1a se su.:;;t..i.tuyf;'. 

Este proceso también se dá ge~craimente en :ormu paulatina. Es 

impor;ible precisar ha:;t;:,. cuando dt1rará un~ ::crma. La con.1.ucta 

de las personas, que en Gltima instancia son las creadorüs y 

sostenedoras de.las normas, puede estar activada en muy diver

sas formas, por lo que se hace difícil poder predecir la línea 

que seguirá en su futuro. 

El control de esas conductas es igualmente difícil de 

mantener, puesto que todo poder social se apoya, en Última ins

tancia, no en una coacción material, sino psíquica, y el hombre 



-como het:lOG visto- est5 motivado principalmente por su :;;ubcon-

La esencia d..-. la so::-icdad, poz: lo tanto, sCtn las nor-

mas sociales a las que él o los individuos no pueden sustraerst. 

II. ANTECEDENTES DEL úEF.E':H:· FORMAL 

En casi todos los !)a !ses .se sigue más o menos e l. mis-

mo camino en la formación del Derecho. Los órganos legislati-

vos considerados como legítimos, señalan una serie de pautas a 

seguir en la creación de la ley; pero este procedimiento racio-

nal en la Anti9Uedad no era así. Se puede encontrar una evclu

ci6n en el devenir hist6rico del pro-=edimiento en la creac:.·:;n, 

aplicación e interpretación de la nonnatividad Jurídica por :ne-

dio de: 

A) La revelación legal carismático a través d~ los -

profetas, mugas o hechiceros; 

B) La configuración del Derecho por los notables le-

gistas al referirse a la tradición; 

CI La imposici6n del derecho por los poderes secula-

res o teocráticos; y 

51.- FROMM, Erich. Op. cit. Pp. 77-148. 
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O) La elaboraci6n sistem~tica de! Derecho l' la Admi

nistracHSn profesional de )usticia por personas q'..l.e rccLben una 

formaci6n acad~rnica legal, en una forrna 16gica. 

En principio, los diferentes órdenes normativos no -

tienen una garantía Jur!dica, pues las personas consideran que 

la presi6n social es suficiente pilra obligar a 10s indi·:iduos 

a actuar; l!stos lo det.e:-. ha=er c-:.mo consecuencia de su lealtad 

al grupo. 

La primera garantía que se dá, se presenta cuando los 

miembros del clan ayudan al titular de un derecho a que se les 

respete éste, haciendo que se cumpla o, sobre todo, castigando 

al infractor. Esto último se vino a fortalecer posteriorment:.e, 

cuando las obligaciones se sancionaban con un castigo mági~o o 

djvino; el obligado Juraba cumplir con su cbl!gación y a este 

juramento se le cor.sideraba como una garant!a muy sólida, pero 

es precisamente la interve~ción de un cuado coactivo-aunque sea 

en forma incipiente- lo que le dá el carácter de jur!d~co a es

te tipo de normatividad social. 

En la antigUedad no existta la formación de las nor

mas jur!dicas derivadas de un pacto, no se aceptaba que fuera 

posible la creación intencional y conciente de las normas. 

Las reglas que en principio regulaban la forma de re

solver las contiendas, no se consideraban como creaciones.huma-
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nas, porque se relacionaban con la voluntad de los dioses, la 

que se manifestaba por rn~dio de los profetas. 

Posteriormente en aquéllos casos en quP lu tradici5n 

ejerce una gran fuerza sobre el comportamiento de laa perso~as, 

es necesario el saber conocerla e interpretarla corr~ctamc;:te. 

En principio, se designaba a los más ~ncianos del grupo ?ara -

que las dieran a cc:v:cer -~ indi-:;a:?..·an córr.o deberí.1n intc;.4·~re:~ar

se, pues se suponíd c¡Hc ellos, pcr Sli edad, eran los pr::..:-J~rc~ 

en haberlas conocido; desfués fu~:--::>'". los h~ :h1ccr05 ¡ l-:-3 sac'"';:, 

dotes los que en su calida·: de pro~·::tas s~.: enc.:argüban de rec:

blr los designios divinos y manifestarlos a i~ comunidad. 

Se puede dar también un proceso de crP.ación de :-.uevas 

normas en forma conciente, a través de ur.a revela~ión car~smá

t1ca; en este caso es una creació."- d~ norr::.as jurídicas po!:' ':'t°Vf_ 

gamiento. Est'1 forma de credr nuevos ordenamientos vir:.o a rev~ 

lucionar la tradicidn, puesto que en este proceso carismfiticc 

no se requiere que las condiciones externas varien para que una 

inspiraci6n pueda llegar a la creaci6n de nuevas normas. 

En este caso se podrá tratar de encontrar en la tradi 

ci6n esas normas, pero como esto generalmente resulta ineficaz, 

porque son situaciones que no estaban previstas, habr~ que -

crear dichas normas en forma artificial por medios mágicos, -

siendo los designados para tratar de encontrar esos ordenamien

tos los hechiceros, magos, sacerdotes o profetas. 
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Por supuesto que no hay un procedimiento uniforme y 

Gnico que venga a resolver todn.s l:ss cue2ti0r.es que se susci-

tan, pueGto que se pueden emplear d;.fei-entes mc,Uos, todos -

ellos m&gicos, segO.n la situaci6n que 5f.! te1:gci e11frentc. .En -

estos casos estamos ante un principio fundamental del procedi

miento, el de la necesaria e indispensable realizaci6n de los 

actos que se consideran como solemnes dentro de ~l. Esto era 

preciso para ambas párte!::, pue:s de ~o actua::: de acuerdo con la 

formalidad ~stablecida, ~e perdería no s6lo el recurso jurídico 

de gu~ se trata, sino tambi~n la causa del litigio. 

El Derecho Probatorio adquiere una gran importancia 

en el comienzo del formalismo juridico. En realidad, las prue

bas sirven m~s para que las partes planteen su problema a los 

dioses por medios m~gicos, que demuestren a quien corresponde la 

verdad y quién es el que está mintiendo. Vemos coincidir por 

un lado, los medios irracionales a través de l~s cuales se plan 

tea y se resuelve el proceso y por otr~ al formalismo del pro

cedimiento. 

Los primeros estatutos que se crearon y pudieron ser, 

tanto pactados como otorgados, probablemente tuvieron su orfgen 

en la revelaci6n carismática, por medio de la cual se creaban 

nuevos 6rdenes, los que se fortalecían por la intervenci6n del 

imperium, porque quienes creaban estos estatutos eran los jefe! 

o l!deres de los clanes. 
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Posterionen•_e se Íul'!=on fcrm .. mdo cie:-tas easociacie: 

r.es políticas o comun.-... L .. .1es f'.1"'!-a de la aldea o .:e les ':":ar.es; 

por lo general se for:- . ..:.:,.i;.. a •.:::lus~ de inte=e:o:e~ ¡.:e'] Í"'.:icos r.: -

económicos 'f su de;;.·.:-::.·: -:t.:1 m·•\:-h:- ::-:á.s exten.::.o -~·.P-. •?l de las <J..2. 

deas o que ~l del :::L.:.:. ·.1!.:.i::.o. P.::ir3. pode:- cvnt:-01a.r los iri!.e:;:-~ 

ses que los un!an, ce-:'. _ ::::ec·..:.encia ter.!an reuniones, !.as que -

co~ el tiemp0 ya n~ 

princi?ic los "Jníar. 

sino que se e~pez6 a 

aDa!"caron las cuestiones que er: ~:n -

~~ª i3~ de tipo pcl~tico o económico

: ::.3= ~1 carnp~· d·: sus di~~~s~o~es, y -

as!, comenzaren a t=-~~~ ~on=e lJ ~r1terpre~aci6~ d= la tr&di

ci6n, llegand,~ repet.:.d~s ·:eces a unifice.rla, pues a estas jun

tas concurrtdn los Je~es de distintos cl~n~s o aldeas. También 

podían tratar otros te~as de trascendencia jurídica; ejem. la 

exogamia de los clanes. La forma como g~neralmente se lograba 

que se unfiicara~ los 2~1:erios sobre alguna materia era reco

rriendo el sigu1e~~~ :ct~~~0; alga~ .~rof~ta, hechice=c, ~ago o 

~abio caris~S~ic~ de ~~dn Fr~~tigio, se pre~entaba er l~s rcu-

niones y manifestaba las revelaciones de que !1abía sido objeto 

-éstas podían llegarle por medio del sueñe o en momentos de 

inspiración-~ despu~s del relato de sus revelaciones los jefes 

unidos, tomando en cu~nta el prestigio reconocido de quien las 

hacía, podían aceptarlas, y al regresar a sus grupos origina

les las propagaban t=atando de que los miembros de esos grupos 

las conociecen y a la vez que las cumplieran. 

Hist6ricamente, los jurados no deben ser considerados 

como condescendientes a~ los profetas jurtdicos carism!ticos, 
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puesto que aquéllos vinieron a sustituir a. los medios irracio

nales de prueba, en los casos eri que la justicia era impartida 

dentro de las asambleas primitivas con la intervenci6n de los 

miembros de la comunidad. 

La autonorniacoiporativa y estamental tuvo un gran -

desenvolvimiento en el occidente medieval, pues el titular de 

imperium o su repr~scntante, en aquéllos casos en que se le d~ 

signaba, no interven1'..an en el f¡\llo judlcirtl, ya que 511 acti

tud se reducia a guardar el órden dent:.ro del Juicio, i' ~o:r ;,::.i::, 

to no se le permitía fallar porc;ue pa.ra c.;o ~e req·J.~r~..-. t.e:· 

cierta calidad carismática. 

Cu.:i.:-.rlo se integrat.on los jurados, éstos fueron fo::m-ª. 

dos Gnicamente con personas de un detet"rninado círcu!o, ;_¡~··:.•:.'.': 

~l ]Uez no podfa intervenir rn§s que para citar a juicio, ya -

que él deb¿r{a tratnr de que las partes desecharan la vengan~~ 

y aceptaran la ex.piaci5n, y de que se siguiera el juicio lle

nandc las f~rmalidadcs que éste requería. Asimismo, el juez 

no pc:.!a ir más allJ, porque no tenía ur.a calidad carismátir=-·J. 

que en esos casos &ra indispensable para ?O<ler interpretar las 

normas (esta última cualidad era recon~cida solamente en magos 

y sacerdotes, y gracias a ella intervenían en el juicio, y no 

porque tu·:ieran alguna otra autoridad l. 

La evolución que hemos venido estudiando se encuen

tra, con rasgos similares, en todas las legislaciones. La in-
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tervenci6n de los orSculos SP !-.::ici..s t;(1..mbién en aquél las :::11ntien. 

das polft1cas y sociales de cá:-5.cter racior.al, vu~s las rc''-:>~d

cioncs proféticas estaban rc·:e::;ti¿:is siempre de una gra!~ aut0-

ridad. 

Un fenómeno social que \'ino a ser deter:ninant.e pa::a 

que el der~cho adquiri'2r:i un cC<.rá-.:te:- l:i.ico :; p;d::.era i:ide;:ieri.:.l_ 

El imperi.um del Jefe ca:-iquistador se expande 1 ;:e s~·lc sobre los 

prisioneros y el cot!~ ~e guerra, sjno tambi'n sobre el tcrritE 

ria conquistado. Frente a esta nue•:a realidad, gue ha sido con 

secuencia de un ca.mbio brusco, es necesaria la formac16:1 de no.r 

mas que regulen esas nuevas sitÜ'!.ciones que sc.> presentan. El 

poder de dispos1ci6n a~l caudillo es propiamente ilimitado, -

pues nad.:. debe impedirle que asegure: la paz i' el orden interne, 

Como la ..;u·~rra ¡:.rovoca t:n •.:J.:<1bio r.ldical ..,~ la trC1.dici6:--: 1 :5e -

tamLalean una serie ct~ S!tua~iones Gue era~ raconac~das cc~o 

vinas y valiosas, las que tienden a d·.::saparece::. 

La necesidad de;: la creación de nue•1as normas fomenta 

la racionalidad del Derecho. Cuando la expiación se habia afi~ 

mado sobre la venganza de sangre, vemos aparecer por un la.do un 

precepto que C3Stigaba el homicidio y los delitos de sangre, y 

·por otro lado un cuadro sancionador para aquéllos delitos m~s 

leves. Estos últimas motivaron que el ofendido muchas veces se 

preguntara si valia la pena recurrir a los tribunales, dada la 

Sanci6n que le correspondia al culpable según el delito cometi-
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do. 

La influencia del im~~=iu~ sobre el Derecho Civil ap~ 

rece mucho desp.iés que sobre el Derecho Penal. El irnperium ti~ 

ne que respetar la tradición, pero conforme va pudiendo, proc~

ra evitarla y en esa forma va ampliando su campo de acción. 

Tambi~~:. pcdemos ·1e.r que all;t'unas veces la formación J.::! 

· ridica se realizaba en otra forma. E:l poder del prS::ncipe radi

caba en una cualidad inherente a él, era -por as! decirlo- un 

derecho subjetivo patrimoliial, por tanto, p11di'a hacer descar.sCor 

parte de ese poder en cie=tas personas que le ayudar!an a rea!i 

zar sus funciones j1n:ídicas, en ese caso es;:arnos frente a una 

admin1straci6n estamental de justi.:ia. Pero también la admir.i~ 

traci6n '! aplicaci:J:i. :!e justici.:i. podí.:i. ser de '.Jt: carácter ~r::i.

cipcsco patr1:non1al. Er-. ese :1:!.u.:no caso el r:ríncipe no delega 

parte e~ st: peder er. ning·..:na persona, no lo hace para evitar l,! 

garse a nadit, y en esa forma cen~raliza su poder. Podrí~ re

solver cada caso ccncretc que se le presen:ara o dirigir las -

actividades de sus funcionarios, por medio de unos reglamentos, 

que eran un cor.Junto de disposiciones generales aplicables a tQ 

das las situaciones. Todav!a no se puede hablar de un derecho 

objetivo y de un derecho subjetivo. 

Las personas que solicitan la administración de justi 

cia podr§n estar ante la posibilidad de que se resuelva un asun 

to favorablemente, como reflejo de las disposiciones generales, 
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pero no tienen en realidad una gdrantía jur!dica, y por tanto, 

su pretcnsi6n no podrá ser consider~d~ como un derecho subjeti

va. Es un caso, como ur. ¡nocedirniento que sigue un niño cuando 

le solicita algo a su padre; el padre, para resolv':!r al hiJo, 

no tendrt que apegarse a ning0.!1. principio formal, ni a ningún 

procedi..-.~ento, por tanto, no es erróneo decir que se est§ frcr1-

te a una n.dnu.nistrcJ.ción ~iate;-nu..:. de j ~sti::-ia, como si fue.;c 11n 

;:a.d::-e ... e fdr:·.1!.ia que 5•:.:u-::.·~na ~o~ prcbleiaas 4u~ los r:n.e!'"ibr-.:.i.:; 

de ~sta l~,; presi:!ntan. Es una ir.era 3.dministraci6n de os::c tir..o 

de aplj.::-ar:¡_.jn del aer..:ci.o, ~L. es que es posible hablar de dere

cho en est= caso, pues corno ya dij1~os, el reglamento no ti~ne 

un carácter formal. Este tipo de ad~in1straci6n de just!cia -

tratd de llegar mat~rialmente a la verdad, por eso cvi.::<1 1 "d1ar

se a ur~ dere:cho probatoric formal y por lo mismo a los medir.;;s 

má::¡ic..;-s proh::i:torio5. Lo ar.teri.o:Jr viene a afirmar io ya Ci;:!·.' .. , 

que en ~se ti?o ~e JUSt1ci~ Fatriarcal no ex:stG~ los derechos 

st:bjetivos. 

Desde cierto punto de vista, se puede considerar esta 

iorma de administración y aplicación del derecho como racional, 

en cuanto qut? se encuentra vinc•1lada a una serie de principios 

fundamentales. No ~s que sea una racionalidad lógica de las -

forr.zas jurídicas de pensaniento, sino es por estar sujeto este 

tiF~ de administración a ciertos principios materiales de orden 

social, los que pueden variar en su contenido; eJem. político, 

utilitario, ético, etc. Al observador se le presenta est~ si

tuación como una unidad entre la funci6n judicial y la adminis-
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traci6n de justicia, claro que esto no dC!be tomar~c en el sen~.~ 

do de que toda admiHistraci6n t~ma la forma de func:.ón judicial, 

sino al contrario, estamos frente a una ~1tuaci6n en la cual -

la aplicación del derecho tiene las caracter~stic~s de la admi

nistraci6n. Ya se dijo que el príncipe tiene como funcionarios 

suyos a los jueces, por lo que puede intervenir también para -

aplicar el derecho, de acuerdo con un criterio personal. La g~ 

rantia que puede tr.iner la aplicac:16n del dereC"ho, en esos cases, 

no va m~s all~ de ser una gracia del príncipe en favcr del caso 

concreto. No se puede decir que el principe se encuentre limi

tado en su funci6n, pues en realidad las Gnicas pautas que se 

pueden trazar son no ir m!s all~ de dond~ pueda llegar a perder 

su trono, o ir abierta y constantemente contra la tradici6n, la 

que es tenida como sagrada y en la que por último, tiene su ba

se la legitimaci6n de su propio poder. 

De :a intt.?r·.·ención de: irnperi·..:r;i se despr~nd¿:i l~s co

dificaciones. El pr!ncipe tratab~ de u~ificar y sistemati~ar 

el derecho, para que en esa forma hubiera 6rden, disciplina y 

armonía en su reino; trataba de formar una unidad juridica y a 

ia vez de preparar a los funcionarios jurídicos para que pudie

ran desempeñar sus funciones en cualquier parte de su territo

rio y no tener que estar arraigados en un s6lo lugar. Esto úl

timo fomentó la creaci6n del funcionariO de carrera. 

La guerra trae otro fenómeno que influye en la evolu

ci6n del derecho: el militarismo. Este se produce cuando la -
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asociaci6n pol!tica .:;:ue surge de la :lueva situaci·5r::, ccnser\'3 

influencia en las r.!~cis¡_:;r,es de la;; c~1ntiendas., ;;:. sé!o :as q'.1<? 

brotan entre perso:-.~s ~o :nílita.::!?s. Esto es un golpe rr.bs .:vr.

tra la magia, los a~~:-~cs y la trad1ci6n. En es~a sit~a~:6n 

se ejercen distinta3 fuerzas sobre la comunidad, la del irnperiun 

_¿1 :rad:., 16:. y :..:.i del 

En Europ!, ¿,~r3~~e la Edad ~ed1a, la :~:~s~a CatC:1ca, 

por mediaci6n de ;;us : .. -:;pos, tuvo una gran 1~-.fluenc.:..a en la -

formación y aplica:;l.ó:'l r:el derecho 1 por su enorl"'.e ~:oder de <lec.! 

si6n sobre ios príncipes, y así pudo obtener máximos beneficios 

en propiedades terr::..t~~~~les. 

presentantes sus ~~=~l~3d~s para la c~~aci6n a.;:l::..::aciór. del 

derecho, éstos trat.ln .;iernpre de eliminar del terreno :uridico 

a los personajes carismáticos. Así fue come ~l derecho, en -

esos casos, lleg6 a asu~ir un carácter teo~rático patri~onial. 

Posteriormente fue decisiva la influe~cia que los ju

ristas ejercieron en la formaci6n del derecho, pues 3.l querer 

darle un car~cter racional, necesariamente implicaba el conoceL 

lo y por medio de este conocimiento influ1an en su creaci6n. 

En cualquier parte en donde el derecho tenga un car&ctcr formE\1 1 



se verá la influencia que ~obn.~ és~e tienen los jurisperitos, 

Son el jurista ?rofesional, los abogados y teóricos 

de la ley, q1¡ienes Junto con el aparato coactivo persiguen el 

mismo fin: la aplicación del orden jurtdico. Dentro de estos 

est~diosos del derecho se debe ~onsiderar a los procuradores y 

a los conse)eros pri~1ados de las partes, que formaban lo que -

se puede 11.irnar los JUr1st,i~ ~·r~ct.icos. ;.u~.s adelante, d~bir::, ::: 

la especializa:=i6n d:::l d-:;red-.o, aparece el abogado profesia:ia.:., 

cuyos conocimientos y dominio de la rr.ateria ten1ar: que se:- ~u:r· 

amplios, pues para llegar a tener la especialid<J.d se requert.a 

exp~riencia y ~onocimientos técnicos, puesto que cualquier sol~ 

ción que se dé a los problemas jurídicos debl!! s~= racional, E§. 

te últi:no carácter del d·::recho también fue i:r,pulsado por los C2_ 

r:'lerciar.tes, los que se ref!lgi..aban er, l·l5 normas JUrídicas ¡:.~::-a 

proteger 5us inter~ses. 

II.l ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS 

Para determinar cu~ndo existe un derecho subjetivo, 

desde un punto de vista sociol6gico, debe verse si existe la -

probabilidad de que se realicen ciertas expectativas que se en

cuentran protegidas por el derecho objetivo y que favorecen a 

una persona que es considerada como titular de ese derecho. 

Actual.mente el derecho es un conjunto de normas abs-
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tractas que abarcan, de hecho, tGda~ las situaciones jurídicas 

que se 2undan presenta::. Z:stas :iorrr.as se: vucdPn ca1:alaga.:: .:!n: 

a) Horr.i.as ir.l;:erativas, 

!;¡ NO:'r.li:.S p10hib1ti:a:.;, y 

el Normas p'1:-;i11::d·:as. 

En éstas últirncts norrn.::i.s .:;s donde se originan lo~ llarr.i! 

Ces Cr~!.·~.::hos ~uLjetl. :.;:,s, ~ero sol3.:ner1te en relación con ,;l ::on

tenido q-ue éstos tengan i' sier.9re to&nar.:~c en cuenta q1Je ~e e:'l

cue;:ntren amparados p::.ir la norma CbJct1va, pues sir. ella ii';) ::-1 -

drlan accualiz~:-se. Los dercchod s~b~r·tlv~~ rep:cs ncan =~er-

tas fa~ultadcs para s~~ titula:es; 6s~~s lr~ ~ode~o- ~las~~i~ar 

clc acuerdo c;;n el ::::cr::.•.:.r::a,~ de le,.:. C.:e!.·echos que: rer,1·~sent2:;, -::r 

do5 grupos: los derechos d8 11bertad, que i~pidcn q~~ al tiLula! 

del cerE:,.:ho se lt:! ct.•st: . .:: 1_li~o: fJ;:.· U!'. ~~!"C€!:'O o ¡;c.r el :::~t.:;do, 

la eJecuci6n del i!".ismo; ~ fJOr otro, aqu~llCJs que fas.;l~.1n .1 lc.s 

p0rsonas para que, dentr~ de cier~os l!m~t~3, rrg~len s~s re!a

c!. .ncs ce::-. los par!:.iculare.s. Esto últirnc se hace por :rt.;!di.o de 

los negocios jurídicos. 

En la antigUedad, la libertad de contratación no se 

encontraba tan desarrollada como en la actualidad, ya que ho·¡, 

el negocio jurídico ha tenido una gran e\•oluci6n; sobre todo -

los contratos corno fuentes de obligaciones que se encuentra~ -

coactivamente garantizadas. 

En la ~poca primitiva, existían distintos grupos ind~ 
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pendientes ent!'e si, lü!:'i cualt:!s poUian llega1- ;¡ ~:::irmJ.r -por 

medio de convenios juríd!cos- ~sociac1oncs polit:..::as, pudiendo 

ser de carácter 't.Cmporil~ ?Uesto qut:? se =eunían ú.?ü•.:nrrentc parr, 

la realizac.i6n d~ un !1n determinado; eJcra. :.:azar o saqueJr, y 

cuando éste se cumplia, la asociaci5n se disolv!a. Pero estos 

convenios eran externos, es decir, se realizaban fuera de la 

comunidad. Cuando la influencia del empleo de los medios m&gi 

cos para la cre~:16n del derecho disminuye, entonces aparece 

la idea de que el ~rden jur!dico puede ser formado por la may2 

r!a de los miemb::"os de la comunidad. En -estos casos las mino-

r!as deberian plegarse a lo pactado por. el grupo :l l!ste podr!a 

-en caso de que aquAllas no la aceptaran- imponerles sanciones. 

Aqu1 estamos frente a la creación del derecho objetivo: por el 

contrario, cuando dos o más personas que sin tener cbligaci6n 

alguna voluntar:3me~te celebran contrato, nace el derecho sub

Jetivo. 

Los cor.trat0s primitivos produc!an una transforna-

ci5n en la calidad J~r!dica de las personas, pues el hecho de 

pertenecer a una determinada asociaci6n e ser miembro de una 

familia modific3ba ~l habitus social, para que el contrato CU!!! 

pliera su finalidad, se vinculaba con ciertos caracteres mági

cos, sin los cuales no tendr1a ninguna validez. La mayoría de 

estos contratos daban cierta calidad a las personas que los -

realizaban; ejem. pasaban a ser miembros de Una fraternidad, o 

la persona se convertía en hijo, hermano, esclavo, vasallo, -

cliente, etc. El derecho era el medio por el cual las personas 
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mo, se dificulta la di!>t1r.ciGn entr~:- normas objetivas y no11n.1s 

subjetivas. La pr§ctica de estos actos dur6 mucho tiempo. Una 

de las causas que motivaron los contratos entre particulares y 

que s6lo tuvieran validez entre las partes, como aparece ~on -

posterioridad, fue el comercio. 

Más adelante~ como rt:sultad~ de la apropiación indi

vidual de la tierra, sobre ésta se hacian las disputas entre -

particulares. Ya no es la asociaci6n la que pide ejercer la a~ 

ci6n reivindicatoria, sino que es el interesado en particular 

quien lo hace. El resultado del proceso otorga a uno de los -

contendientes la razón, al cual se le otorga el bién disputado. 

Es aqu! donde empieza a nacer la diferencia entre acciones rea

les y personales, pues ambas se encuentran dentro de las accio

nes que se derivan del status personal, aún las que tratan so

bre la propiedad. 

Hemos visto que las cuestiones internas de los cla

nes no requerran, para su solución de las formalidades y pro

cedimientos mágico-jurfdicos que se empleaban en las contenidas 

entre clanes. Generalmente, los más ancianos resolv!an estos 

problemas que eran de car~cter administrativo y a quienes no -

aceptaban la resoluci6n se les boicoteaba por todos los miembros 

del clan. 

Más adelante vino la coexistencia de las comunidades 



prt'?Sen-:::. u.-: proble:.::i ~(.insi.::;teri_.: .;:-, dQt..Cnainar cuS.l era l~ .::o:;:

pc::r.;:-;.c:,. de Ja aE>t,.,Cld::._·::. :-:-;·lÍ'...:. ::.: o?"!• }(.•5 problemas que .::;e S\.:~-

c1t.aban e:-:trc los r:i.ic;cl:r0=- dt: t<1. ;.asw. clan o de una m1s;:a f<J.rn_! 

11~. Los proble~as ~[! u5~~ tip~ en :e!aci6n con la propiedad 

ter patrL:irc.:Ll, por le. •jGE ·~l pro-:esG -en este caso- er'1 ;:-:~3 .:i 

menos ª'- ::.1po a.:1' ... ¡¡1n1s~ ;:-.J.•.:;.•;.;,. 

A consecuencia de las necesidades Ju=idicas, ªF~rec~ 

la fianza procesal. En realidad, una de las finalidades del -

proceso era e~itar la autodefensa. En algunos sistemas jurld1-

cos el rrocaso se iniciaba con ciertos actos de autoayuda, ,._ 

ofendi~o llevaLa ~l acusadc al tr~bUfiJ: ~ ~o lo soltaba h~sta 

gara~cizarse que ~s ib~ a ~ratar de evadir la sa~ci6n que se l~ 

imp11s1e.ra. ~n caso d~ S!:!!:" declaru:!:i culp:ible; es"":a autodefer::.J 

siempre se dirigi6 contra el ad•.·ersario, porque el haber co:ne::; 

do un delito obligaüa a su autor a responder con su p~rsona. 

El acusado podia garantizar lo anterior, y a la vez 

se protegía para que no lo molestasen mientras duraba el juicio 

y se dictaba el fallo, por medio de una prenda o señalando un 

fiador, éste representaba artificialmente una serie de acciones 

contractuales nuevas, porque era una garantia jur!dica derivada 

de una acci6n exdel~cto. Posteriormente y debido a lo que se -
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¡;ui>~lr )1utua! la i..:cinna:ti.,·:..e;ilo11 ''-01161:\Jcd del c1c1t>cl10, 11i1C~i6 

lit iñc:g di:· que 1.1 rc:.po11sr1hilidrid expiaU•rla no debGr!a seor al 

go que s51o bll5C<!fa la vc,ngíiflZa, sino que se debería buscar la 

comp~1 :;ilción ill daño causatlo. 

lI.2 LEY CIENTIFICA Y LEY NORMATIVA 

La ley cie!1tífica parte de la naturaleza, que se de

fine como el conjunto de elementos regidos por la ley de la -

causalidad pues los fenlmenos que en ella ocurren son modific~ 

ciones que se aplican conforme a esa ley, ast, la caida de los 

cuerpos, la metamorfosis, etc., se explican conforme a los pri~ 

cipios de las ciencias naturales, obligando a una investigación 

coherente, sistem~tica y cuidadosa, constituyendo el llamado 

método científico que consiste en la observación, la experime~ 

taci6n, la organización, hipótesis y teorI.a; así como la verifi 

cación y la investigación cienttfica esencialmente 16gica. La 

explicaci6n causal de un fen6meno puede consistir en la extraE 

ci6n deductiva de un enunciado respecto de un fenómeno, cuando 

se utiliza corno premisa mayor el contenido de una ley natural 

corno premisa menor la descripci6n de la causa, para obtener -

como conclusi6n deducida la descripción del efecto; ejem. 

- Premisa mayor: todo cuerpo met~lico al calentarse 

tiene que dilatarse. 

- Premisa menor: cómo este cuerpo metálico se calen-

t6. 
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- Conclu!'lión: luego, esu• cuerr.o s0 dilató. 

Y as!, poden~s eXpl1car c1!or!as cient¡ficas d~ gran-

des investigadores '.:<.·:WJ Gal1h:Ci, Kep1.er, Newton y Cop6rnico. 

Naturuleza, par-a !-'.clsen, ·.=s: "todo aquéllo manif:s-

tado por el ser cuyo orden o sistRrua ~e e1~~entos est~n rela-

cionados los unos co~ lc7 otros por un princi~io parti~ulnr; 

el de causalidad". S.i 

Por todo lo anterior, existe la necesidad de separar 

el estudio del ser con el estudio del deber ser, correspondie~ 

te al derecho; el mundo del ser es un mundo con objetividud, 

en el que rige el principio de causalidad, todo es explicado 

mediante leyes del st::r que sf son explicativas; ésto no suc..:~de 

en el mundo del deber set, campo en el cual por aplicarse un 

sistema normativo no puedi:- regir el principio de causalidad. 

La norma es enunciativn y cor.le; tal existe y es valedera, no i!!! 

portando si se cumple o no~ por desgracia el sistema normativo 

no se cumple en la realidad, pues no obstante pretender regir 

la conducta humana, los individuos no lo acatan, y lo afirma-

mas antes, en el mundo del deber ser la norma no se altera, no 

obstante se cumpla o no; atentos al principi·º. sigue siendo vá

lida. Resumiendo, se puede decir que: 

AJ La ley cient!fica explica el fen6meno existente ------
52.- KELSEN, Hans. 11 Teor!a pura dé""t··derecho". Ed. Eudeba, Buenos Aires,1965 
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en la naturaleza, l.J. 1ey r:orma~ív::. impri·1't' un deber S'.tr relat.:, 

vo a la persona: 

BI Las !cy·~~ -1&11t!f1cas se r~fieren 31 mundo <le! -

"ser" y las leyes ncrr: . .:i·.:..l':as al mundo ~Fl "óeher se1·"; 

C) El funC.:i~t'nto de validez de las leyes naturc1.les 

e~ la realizació;-: d~! ~·:r c,or. la práctica, el fur.dame;-1to de va-

lidez de la ley normat.!'.'ñ es su pretens16n del ,..::ebt.:r ser" en 

la pr~ct:ica. 

CL MUNDO DIL IER 

Todos los cuerpos al 

calentarse 

RELACION CAUSAL: 

tienen que 

XL M~NDO DIL DIDIR 8!R 

SUPUESTO: 

Quien priva de la •1ida 

a otro, comete el deli 

to de homicidio 

f<ELACION JURIDICA: 

Debe ser 

EFECTO: 

dilat.arse 

CONSECUENCIA: 

Privado de su 

libertad 

Se debe notar la diferencia tan marcada entre los -

enunciados del sistema causal "tiene que ser" y del sistema -

normativo "debe ser", pues aunque sea sencillo interpretarlo y 

entender su contenido, es importante entender c6mo en la caus~ 
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lidad, perpetua e irremediablemente se cumplir& el fen6aeno, -

pues de no comparecer perder~ su validez y, por lo mismo, deja

r! de ser una ley natural; en el mundo del deber ser, adn cuan

do la ley normativa no se cumpla, su validez permanecer& esta

ble e integra, continuar& vigente y oeguirS aplicSndose. 

II.3 EL PODER POLITICO Y LAS NOJIMAS JURIDICAS 

Cuando se legitima un orden jur!dico, tambi~n se es

t! legitimando al poder que lo ampara. Mientras no exista esa 

le9itimaci6n estamos frente a una usurpaci6n del poder, los in

dividuos se hallan &Olll8tidos a ~ate, pero no regulados por el 

derecho. Al objetivarse las fuerzas sociales en el poder pol1-

tico, Aste a su vez se debe someter al orden jur1dico. 

El derecho le da a la legitimaci6n su forma, la org~ 

niza, le da permanencia y le señala su finalidad. Esta legiti

maci6n va !ntimamente ligada al concepto que del valor justicia 

tengan los miembros de la comunidad, apreciaci6n axiol6gica a 

la que el derecho le da su expresi6n normativa. La realizaci6n 

del valor- justicia es el principio de la legitimaci6n del or

den pol!tico-social; a trav~s de ella el mero hecho de la domi

naci6n adquiere un car!cter legitimo. 

El concepto de la legitimidad, no puede ser separado 

de un concepto axiol6gico de justicia. 



de los vu.Jores radica en su vig~ncia. Cad.:. ·~pocc histórj;::a. het 

tenido sus propios ·.r;ilores, Jos gue har. evclu.-;ionado y púr !.o 

mismo, no debemos ~ ~ rcc.~scr i bir el act\..:.ar J1urnar.o d':"n t ro de _,. 

''Legitireaci6n en este! senc1du es 1~ ~alor~ciGn de la 

acción según los valurc-s comur:·::!;; o particiµ.H:bs, ser3ún ld : ;.:.::~ 

tanria de la acción en el sistema ~·~cial" 53 . 

internal1zadcs del individuo~· l~s ~0rmas 1nst1tuc1onale~ q:e 

confiyuran una estruct·..¡ra social de pode:-. Como proceso op-.:r~ 

tivo en lu estructura social, la legitimación de la dominac16~ 

no depende di= la naturaleza de los valor es que en sí misma er, -

cierra, slno de la con)unción de varias variables, como son -

los valores mismos, la justificación cognocitiva, y la asimllE_ 

ción interna de los valores de la comunidad; por lo que la le-

gitimaci6n representa pautas de comportamiento, más que los ·1~ 

lores mismos que la legitimidad encierra. 

53.- PARSONS, Tlalcott. "Estructura y proceso en las sociedades modernas", 
Trad. Dionisio Carzan, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1966, 
Pp. J95 y 55. 
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Normas de comportamiento objetivizadas, institucion~ 

lizadas. De acuerdo con lo anterior podremos relacionar a la 

autoridad legítima, como institución social a los siguientes 

criterios: 

l. La legitimaci6n con respecto a los valores gener~ 

les de la sociedad1 

2. La posici6n que la autoridad tiene en el sistema 

de funciones o colectividades a que se aplica1 

3. El tipo de situaci6n con que han de enfrentarse 

quienes eatln reveatidos de autoridad1 y 

4. Las sanciones que, por una parte, est!n a su dis

pisci6n, y, por otra, pueden ser impuestas por otros con rela

ci6n a sus acciones. Por ello la legitimidad encierra por un 

lado un conjunto de normas de derecho, y por otro un sentimien 

ta de aceptaci6n hacia las mismas, por lo que poder y orden j~ 

r!dico dentro de una sociedad son conceptos recíprocos, el de

recho organiza, confirma y justifica al poder, y a la vez éste 

le da su apoyo, su fuerza. Una polltica desprovista de orde

namientos jurídicos serta tan inconsistente en la prSctica como 

inconcebible un derecho desistido de organizaci6n política. 

El movimiento dial!ctico se acelera en los movimien

tos revolucionarios, cuando se _rompe el ~quilibrio entre el d~ 
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recho posit~vo formal, y est!tico y los valores y necesidades 

que la sociedad demanda y que el consenso social considera que 

no se realizan ni satisfacen y, por tanto, el orden jurídico. 

formal no realiza los sentimientos, aspiraciones y metas de•.l:i 

sociedad. As! que se reinicia la lucha entre tesis -derecho vi 

gente- y antítesis -aspiraciones sociales-, para crear. una nu~ 

va s!nteis que se objetivizar~ en un nuevo orden jurídico. 

Por supuesto que los medios por los cuales se impone el proce-

so anterior pueden ser pacíficos, cambios constitucionales, o 

violentos, cambios estructurales. 

Cuando se logra que el poder quede estructurado, li

mitado y posibilitado por un orden normativo, estamos frente,a 

"'i la llamada dominaci6n legitima, considerada como 11 la probabi

lidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado con

tenido entre personas dadas~ 54 • En el desarrollo hist6rico e~ 

centramos que toda estructura de dominio tiende siempre a legi 

timarse, es la justificaci6n que tienen los gobernantes .ante 

los gobernados, para detentar el poder pol1tico. 

III. LA NORMATIVICAD JURICICA Y LAS FUERZAS SOCIALES 

Al establecerse el orden jur!dico, ~ate restringe .el 

alcance del poder político, sin esta reglamentaci6n se caer!a 

54.- VON WIESE, Leopoldo. "Sistema de sociología general11
,, Trad. Diego A. 

de Santillán, Ed. Cagica, Puebla, T. l. P. 397. 



,en·-.:l.a ·anarquI.a o en el despotismo. La actividad entre derecho, 

por un.lado, y fuerzas sociales, por el otro, trata de llegar 

al.equilibrio siempre inestable de la correlaci6n entre dere

Cho:.y -fuerzas sociales. Recordemos que en sentido sociológico, 

.el poder- es la capacidad de imponer la voluntad aGn en contra 

de. la voluntad de las personas hacia las que va dirigido ese 

acto, por lo tanto, esa imposici6n debe estar limitada. 

El poder representa el elemento de lucha, de suje-

ci6n; es una fuerza que se extiende dial~cticarnente; en cambio 

el derecho tiende a ser restrictivo, conservador; trata de ev_! 

tar el: abuso del poder, de reducir al mínimo la posibilidad de 

que se:extralimite ~ste; circunscribe el actuar tanto de los 

particulares corno de las autoridades pQblicas. 

Por supuesto que en algunos Estados puede predominar 

una situaci6n de poder y en otros una situaci6n de derecho; in 

cluso.hay Estados que justifican el abuso del poder fundándose 

en lo que ellos consideran como innato en el hombre: la tenden 

cia hacia la lucha, hacia la supremacta, por lo que, para evi

tar ese exceso en el uso del poder, se requiere que el derecho 

le limite a aquél su campo, que lo frene: que consolide el or

den que se establece de acuerdo con las fuerzas sociales pred~ 

minantes.en un momento dado. 

Esta circunscripci6n que se ejerce sobre el poder, 

es indispensable. La relaci6n entre poder, orden jur!dico y 
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fuerzas sociales no se da en un solo sentido, sino que hay una 

permanente retroalimentaci6n, pues a su vez el apoyo que el P:2 

der social le da al derecho, no se limita s6lo al momento de 

su creación, sino que posteriormente se lo continuar~ otorgan

do, asI persiste el carácter vigente del derecho; sin ese sos

t~n, el derecho se derrumbar!a, perdería su vigencia. AsI -

pues, vemos que la base fundamental del Estado es la expresi6n 

normativa del hecho constituyente, del poder predominante, ob

jetÍvaci6n de procesos sociales, pero no s6lo eso, sino adem~s, 

la continuaci6n del poder legitimado con los diferentes carn-

bias que el derecho puede tener en un determinado ~omento. Es

tos cambios se deben a que el contorno se modifica cuando cam

bian las condiciones naturales y socioculturales. 

El legislador debe tratar de mantener una correspon

dencia entre el derecho y las condiciones sociales del momento; 

debe superar el contraste entre la tendencia conservadora del 

orden jurídico y la din!mica de las fuerzas sociales; debe sa

ber captar las nuevas exigencias que demanda constantemente -

la sociedad. Las fuerzas y necesidades sociales son la matriz 

en la que se crea el derecho; son las presiones sociales, que 

se ejercen sobre el poder como resultado de las nuevas necesi

dades sociales, las que deben dar la pauta del cambio en el DE 

den jurídico. 

De acuerdo con lo anterior, no podemos llegar a con

siderar que el Estado es la fuente original del orden jur!dico, 
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sino que indudablemente existen las fuerzas sociales que lo -

crean en estricto sentido sociol5qico. 

Las fuentes del derecho, de acuerdo con la escuela s2 

cio16gica de €ste, son las necesidades sociales, a diferencia 

de la teoria pura del derecho, llevada a su rn~xima expresi6n -

por Hans Kelsen, que considera como Gnica fuente del derecho a 

la ley. En cambio, el estudio sociol6gico sobre el origen r~al 

de las normas jurídicas, nos lleva a considerar las necesidades 

y las fuerzas sociales como el génesis del orden jurídico. 

Debemos considerar que las únicas fuentes del derecho 

son, en última instancia, las fuerzas sociales, las que no sol~ 

mente se expresan por medio de la ley, sino a través de los di

ferentes modos de conducta colectivos que se señalaron anterioE 

mente. 

Como ya se expresó, cuando el orden normativo no re

fleja las fuerzas sociales, cuando éstas y el derecho no tienen 

una adecuaci6n, se puede llegar a un estado revolucionario: se 

produce una alteración en las relaciones fundamentales del po

der; hay una rotura del orden jurídico vigente, las fuerzas so

ciales rompen la estabilidad social configurada por el derecho, 

~ste se substituye por el imperio de la violencia. 
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III. l LA SOCIOLOGIA DEL DELITO 

Con anterioridad se describieron las caracter!sticas 

generales de las normas sociales, sin embargo, se considera con 

veniente hacer una breve exposici6n sistemática de las mismas, 

para posteriormente adentrarnos en el tema de la sociolo9!a del 

delito. 

Las normas sociales son un conjunto de reglas que es

tablece el Estado o la sociedad, para regular el comportamiento 

de sus miembros. Las normas sociales pueden agruparse dentro 

de sistemas normativos como: el de normas jurídicas (Derecho); 

de normas religiosas: de reglas del trato social; de normas mo

rales. 

Las normas sociales se crean tomando en cuenta la ne

cesidad de regular la conducta humana con la finalidad de que 

el individuo funcione adecuadamente dentro de un grupo social 

determinado, o de manera general, dentro de la sociedad. Ahora 

bi~n, la conducta humana se puede manifestar de dos formas: 

A) La que est4 de acuerdo con las normas y que recibe 

el nombre de conformidad. 

B) Aqu~lla que contraviene las normas. (A esta forma 

de conducta se le denomina no conformidad o disconformidadJ. 
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Frente a las normas jurrdicas penales encontramos es-

tas dos formas de conducta, o sea, la conducta que se conforma 

a ellas o .la conducta que las contravi~ne. As!, frente a los 

sistemas normativos el individuo puede asumir dos conductas: 

l. Conformarse a lo que ellos establecen. 

2. Entrar en contradicción con ellos. 

La co~formidad revela una creciente estandarización, 

es decir, una uniformidad en las actitudes las creencias y -

las acciones, y una decreciente voluntad de enfrentarse a los 

influjo·~- ,.que prevalecen de la opinión y de la moda,. que en un 

determinado momento parecen ejercer una alta influencia confor

madora de la conducta humana. Es conveniente advertir que la 

conformidad es un requisito de toda sociedad ordenada. 

A pesar de los mecanismos que inducen al hombre a la 

confo7midad, ninguna sociedad por avanzada que sea, escapa com

pletamc~te a ciertas formas de conducta en las que se manifies

ta un desprecio por sus normas; un escape hacia determinadas -

formas de conducta desviada en relaci6n con los patrones de con 

ducta que rigen dentro de la propia sociedad. 

La conducta desviada asume diversas manifestaciones 

que van desde el incumplimiento de un deber de cortesía; ejem. 

saludar, hasta la comisi6n de delitos considerados como graves, 

por la sociedad, como el asesinato. Abarca también actos como 
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el incumplimiento a un re9lamento burocr!tico, el desaf!o a las 

costumbres sexuales y la delincuencia en todas sus formas. 

Freud, en su libro "El malestar de la cultura", en

cuentra la explicaci6n de los orígenes de la conducta desviada 

en los impulsos biol6gicos que tratan de abrirse paso a través 

de las restricciones culturales. 

Aplicando esta tesis de Freud para explicar la condu~ 

ta desviada en materia penal, diriamos que los delitos sexuales 

como por ejemplo la violaci6n y el incesto, no ser!an otra cosa 

que la manifestación de impulsos sexuales que rompen las barre

ras culturales, que impiden su libre manifestación. Frente a 

esta tesis de Freud se puede sostener corno lo hace el soci6logo 

Ely Chinoy, que son factores distintos de los meros impulsos -

biol6gicos que pretenden abrirse paso a través de las restric

ciones que impone la cultura, los que explican el origen de la 

conducta desviada en general y de la conducta desviada criminal 

en particular. 

En relaci6n con esto expone Chinoy55 lo siguiente: 

"Las interpretaciones psicol6gicas de la -

conducta criminal o no convencional no nec~ 

sitan apoyarse en los instintos o en las ten 

dencias innatas, corno el propio Freud lo s~ 

giere en sus an!lisis de la din!mica de la 

55.- CHINOY E., Op, cit. P. 371. 



180 

personalidad. Los individuos pueden llegar 

a ignorar los dictado3 culturales debido a 

su particular experiencia social. El des

cuido paterno, las exigencias excesivas so

bre el niño, la autoridad r1gida o el cons

tante conflicto entre el padre y el hijo, -

por ejemplo, pueden producir tendencias psi 

co16gicas que estimulan el rechazo o el de~ 

dén de las prescripciones culturales. Corno 

las primeras experiencias son particularmen 

te importantes en la formaci6n de la perso

nalidad, la no conformidad parece reflejar 

a menudo el fracaso de la socializaci6n: la 

poca voluntad o la incapacidad para inculcar 

el respeto a los dem~s o hacia los valores 

sociales prevalecientes, el estimulo de los 

sentimientos hostiles o agresivos, o aan la 

directa transmisi6n al niño de h~bitos o i~ 

tereses socialmente ob]etables". 

Por importantes que sean, las fuentes psicológicas de 

la conducta desviada s6lo nos pueden dar cuenta y raz6n de los 

casos individuales. Indudablemente que todo delincuente, y en 

general todo enemigo de la organizaci6n social tiene su propia 

historia individual que es la que explica sus actos. Pero es 

necesario advertir que los hechos relativos a la experi~~c~a i.!!._. 

dividual o a la personalidad no pueden explicar la frecuencia 
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con que se manifiestan las formas tipicas de la desviaci6n, as! 

por ejemplo, la frecuencia con la que se repite en una sociedad 

el homicidio o el incesto, o bién la manera en que los tipos -

de desviaci6n se distribuyen en ciertos grupos sociales, tales 

como las clases sociales. 

III.2 FACTORES SOCIALES DEL DELITO 

Existen una serie de factores sociales que explican 

que los diversos delitos, entre los cuales cabe mencionar el h2 

micidio, vartan de año en año, y a veces de estaci6n en esta

ci6n; el juego i11cito, los delitos sexuales y la corrupci6n P.2. 

litica, varían en importancia de acuerdo con una serie de fact~ 

res sociales cambiantes. Las formas de no conformidad o discon 

formidad no estAn distribuidas de igual manera entre las disti~ 

tas clases sociales. Hay delitos que son más frecuentes en la 

clase media. Estos hechos s6lo se pueden explicar atendiendo a 

variables sociol6gicas o de psicolog!a social. 

Si analizamos los problemas de la conducta desviada a 

la luz de una perspectiva sociol6gica, hemos de concluir que -

las violaciones a la ley y a la costumbre tienen su origen en 

las caracter!sticas de la cultura y de la organizaci6n social 

en que se llevan a cabo. Son las relaciones entre los hombres, 

los roles que desempeñan, sus instituciones sociales, los valo

res que rigen en una sociedad determinada y los v!nculos entre 
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estas variables, lo que influye en la forma de la distribuci6n 

y proporci6n de la conducta desviada. 

En conclusión, como las explicaciones puramente psic2 

16gicas de la conducta desviada son insuficientes, es necesario 

recurrir a las explicaciones sociológicas que nos muestran que 

la disconformidad puede encontrar una explicación satisfactoria 

en la existencia de variables de carScter social que nos ofre

cen una visión más amplia de aquéllas formas de conducta desvi~ 

da y su inserci6n dentro de una sociedad determinada. 

Como ya se expresó, la disconformidad ante las normas 

sociales puede asumir diversas formas: la que va desde la nega

tiva a saludar, hasta la comisión de un homicidio. 

Una forma en la que se manifiesta un grado alto de -

disconformidad, es la conducta criminal, la cual es causada por 

una serie de factores como: el sexo, la raza, la condici6n eco

nómica, la edad y el nivel educacional, considerando que son -

los más importantes. 

IV. EL DELITO 

Este ente ha sido estudiado a lo largo de los tiempos, 

como una relaci5n jur!dica entre gobierno y gobernados, cuyo -

or!gen y surgimiento es la actividad humana estimada legislati-
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vamente contraria al orden ~tico-social. 

La palabra 'delito' (delictwn) proviene de la raíz l~ 

tina del1nquere, que quiere decir "abandonar, apartarse del -

buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley" 56 • 

Francisco Carrara, el principal exponente de la Escu~ 

la Cl~sica, lo define como: •La infracci6n de la ley de Estado 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resul

tante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moral 

mente imputable y pol!ticamente dañoso• 57 • 

~ eociol6gica del delito.- Rafael Gar6falo, ju

rista del positivismo, entre otros, pretendió demostrar que el 

delito es un fen6meno o hecho natural, resultado necesario de 

factores hereditarios, de causas f!sicas y de fenómenos sociolQ 

gicos; defini6 el deli~o natural como la violaci6n de los senti 

mientas altruistas de probidad y de piedad, en la medida media 

indispensable para la adaptaci6n del individuo a la colectivi-

dad. 

Noci6n jurídico-formal.- Para varios autores, la ver-

dadera noci6n formal del delito la suministra la ley positiva 

56.- CASTELLANOS Tena, Fernando. 11Lineamientos elementales de derecho penal 11
• 

Ed. Porrúa, México, 1978. P. 125. 

57,- CASTELLANOS Tena. Opc. cit. 
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mediante la amenaza de una pena para -la eje.cuci6n o la omisión 

de ciertos actos, pues formalmente hablando, expresan el delito, 

el que se caracteriza por su sanción penal; sin una ley que sa~ 

cien.e una determinada conducta, no es posible hablar del dtlito. 

El articulo 7o. del Código Penal para el Distrito Fe-

deral, establece: "Delito es el acto u omisión que sancionan -

las leyes penales 11
• 

Noci6n juridico-substancial.- Las nociones formales 

del delito no penetran en la verdadera naturaleza del mismo por 

no hacer referencia a su contenido: el propio Mezger elabora -

también una definici6n jur!dico-substancial, al expresar que el 

delito "es la acci6n tipicamente antijuridica y culpable 1158 • 

Para Cuello Cal6n "es la acci6n hutnana antijurídica, 

típica, culpable y punible". Por su parte Jim§nez de AsGa tex

tualmente dice: "Delito es el acto típicamente antijurídico cu! 

pable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, 

imputable a un hombre y sometido a una sanci6n penal 1159 • 

Se ofrece el siguiente concepto material de delito y 

es la conducta objetiva y subjetivamente reprochable, añadiendo 

para integrar el concepto de norma penal acreedora a una sanci6n 

58.- Citado por Jiménez de Asúa. Luis. "Tratado de Derecho Penal". Ed. Laza
da, T.lll, Buenos Aires, 1958. 

59.- JlMENEZ De Asúa, Luis. Op. cit. 
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penal o de otro modo dicho, la valoriza.ciOn de una conducta··que 

ha lesionado un bién jur!dico para efectuar la determinación de 

la responsabilidad penal de su autor {sentencia del jue:J cent~ 

niendo tres elementos, d saber: 

l. Formal.- La conducta contenida en la ley (delito 

desde el punto de vista formal, equivalente a la descripci6n de 

la posible lesión de un bién jurídico). 

2. Objetivo.- No estar autorizada por la ley dicha -

conducta (causas de justificaci6n o ilicitud) • 

3. Subjetivo.- Capacidad de orientar la voluntad ha

cia la realizaci6n de ciertos comportamientos para la obtenci6n 

de ciertos resultados, as! como de entender la licitud o ilici

tud, tanto de comportamiento como de los resultados (imputabil! 

dad}~ afirmando que la culpabilidad es una referencia para fi

jar el quantum de la pena, atendiendo a la previsi6n, intenci6n 

y producción del resultado. 

IV.l ELEMENTOS DEL DELITO 

A pesar de los diversos y numerosos esfuerzos realiz~ 

dos por los tratadistas para encontrar un concepto de delito -

con validez universal, este propósito no ha sido alcanzado, 

pues cada una de las nociones propuestas han sido superadas fun 



dament?lménte por lc.s nuevos cr1:er:.os propuestos con moti•:o de 

la: evolución di": los pui::blos; por eso, desput:s de haber enuncia

do en el inciso co!"'respondionte ,1l~i..:na!:> de las múltipl12s cc:iceE 

Cienes de dt:l1tv ¡· desdt:: lo~. O::.:•.t0:.-~:-:: ¡:untos dc, vista cons1der~ 

dc.s pcr los autvres, clabort1I:ios uno cor. los elcment::>s cor.star.-

tes, pµes la nociln da delito debe obtenerse a partir de s11s -

cler..entos cs<Jncic.'!.~s. sin olvidar la necesidad de su cor.c1..:rrt!'n-

cia conjunt~, es decir, no pueden existir separadamente. 

Las d1versasdEf~iciones de los tratadistas no coinc~ 

den on los elementos cuya concurrencia se estima necesaria para 

integrarlo; ya en páginas anteriores not~nos la discrepancia de 

los autores en el concepto del il{cito penal, deduciéndose la 

op~~~~i?n entre los estudiosos de derecho sobre el nGmero de -

elementos integrantes del delito. Algunos i~sertan tres, otros 

incluyen cuat=o y otros hasta siete ingredientes indispensables 

para es~ructurar la infracción penal: la mayoría de los trata

di~~~s lo estiman como la conducta típica, antijurídica y culp~ 

ble, por considerar a éstos como los verdaderos elementos nece-

sarios. 

Asr pues, cuatro son los elementos que se afirman co-

mo esenciales del delito, a saber: conducta, tipicidad, antiju-

ricidad y culpabilidad; además, y como dato complementario, se 

inserta el esquema propuesto por Jiménez de Asúa, en donde hace 

figu~ar siguiendo el método aristotélico de sic et non, tanto 

los .factores positivos como los negativos. 
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Este autor dice: intentaremos complementar la doctri

na de Guillermo sauer, fil6sofo jurista alemán, diciendo ~ada 

ausencia de los requisitos del delito creando un instituto jur! 

dice-penal de importancia superlativa: 

ASPECTOS POSITIVOS: ASPECTOS NEGATIVOS: 

a) Actividad a) Falta de acci6n 

b) Tipicidad b) Ausencia de tipo 

e) Antijuricidad C) Causas de justificaci6n 

d) Imputabilidad d) Causas de inculpabilidad 

e) Condicionalidad objetiva e) Falta de condici6n objetiva 

f) Punibilidad fl Excusas absolutorias 60 

IV.2 ELEMENTOS CONSTANTES. ESENCIA TECNICO JURlDICA: 

TIPICIDAD, ANTIJURICIDAD, CULPABILIDAD 

Tipicidad.- Para la existencia del delito se requiere 

una conducta o hecho humano; más no toda conducta o hecho son 

delictuosos; precisa además, que sean ttpicos, antijur!dicos y 

culpables. 

La tipicidad es uno de los elementos esenciales del 

delito cuya ausencia impide su configuraci6n. No existe delito 

60.- JIMENEZ De Asúa, Luis. "La ley y el delito 11
• Ed. Sudamericana, Buenos -

Aires, 1967. 



sin tipicidad. ~ue=:tra Cor.st.lt·.J::-ión r·ect1~ral lo establece a;:;\'.. 

~~ su articulo 14, ~ue dice: "E11 J,~; JUicio5 del orden cri~in3l 

Ce razón, pena a:..g1.;.r.a que r.o e:.:;té dci...:rutada por una 112y exac:U:t-

El t!F~ fr~ la creac16n legislativa, la descripci6n -

que el Estado hace ds- una c'Jnducta en los prcce¡~tos penales •. 

!.a tipicidad es la adecuación de una conducta con..:reta cc:1 la 

descripci6n legal :ormulada en abstracto. La acción ha de ene~ 

:ar dentro de la f~g~ra del delito, creada por la norma penal 

p~sitiva, pues de lo contrario al faltar el signo externo dis-

tintivo de la anti)~r1cidad penal, que es la tipicidad penal, 

dicha acción no c~~stituir§ delito. La tipicidad es la acuña-

ción o. adecuación de un hecho a la hipótesis legislati•1a. 

No toda conducta t!pica es antijuridica, pero si toda 

conducta t1pica es indiciaria de antijuricidad; en toda conduc-

ta t1pica hay un p~incipio, una probabilidad de antijuricidad. 

ºEl que actúa tI.picamcnte, actúa también antijur1dicamente, en 

~anta no exista una causa de exclusión del injusto ... Si tal 

ocurre, la acci6n no es antijurídica, a pesar de su tipicidad", 

:-:ezger61 • 

Raal CarrancS y Trujillo señala que puede existir la 

#)! ... ~EZGER, Edmundo. "Tratado de Derecho Penal". T. t, Traducción de "Rodríguez 
!-tuñoz, Madrid, 1955. 
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tipicidad penal sin que exista acci6n antijur!dica, eomo Ocurre 

con las causas de justificación en las que hay tipicidad y tam-

bi~n juricidad, por la que el delito no existe. Puede decirse 

por esto que la antijuricidad es elemento constitutivo del deli

to pero no es del tipo. 

La tipicidad es el elemento constitutivo del delito y_ 

que sin ella no serta incriminable la acci6n. La tipicidad es_ 

la raz6n de ser de la antijuricidad. 

Llegamos a la conclusi6n de que asiste la raz6n a Mez

ger, al observar c6mo toda conducta tipica es siempre antijurid! 

ca, salvo la presencia de una justificante. Al tiempo de adver

tir la existencia de una justificante, no significa anulaci6n de 

la antijuricidad, pues ~sta no existi6 jamás; la conducta, desde 

su nacimiento, estuvo acorde con el derecho. Tal sucede por 

ejemplo, en la legítima defensa, al descubrirla debe aclararse -

que el comportamiento del agente estuvo justificado siempre. No 

se torna licito lo que nunca fue contrario al orden jur!dico, 

La antijuricidad. Para algunos autores, la antijurici

dad es la conducta ad~cuada a un tipo penal, cuando no existe -

causa de justificaci6n: si ésta existe, aun cuando la acci6n sea 

t!pica, estaremos ante la imposibilidad de integrar un delito. -

Las causas de justi:icaci6n constituyen el aspecto negativo del_ 

elemento antijuricidad y son condiciones cuya presencia extermi

na totalmente a una conducta t!pica frente a la ley. La ausencia 

de antijuricidad impide valorar una conducta como delito. 

Francisco Pavón Vasconcelos concibe lo antijuridico c2 
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mo. un juicio valorativo, de naturaleza objetiva, que recae sobre 

la conducta o el hecho t!pico en contraste con el derecho, por -

cuanto ~e opone a las normas de conducta reconocidas por el Est~ 

do .• 

En general, existe conformidad de que la antijuricidad 

es un desvalor juridico, una contradicci6n o desacuerdo entre el 

hecho del hombre y las norma5 de derecho. 

Mariano J!menez Huerta en su obra: La antijuricidad, -

al tratar de este elemento del delito, empieza por considerar d~ 

lictiva una conducta cuando lesiona un bien jur!dico y ofende 

los ideales valorativos de la comunidad, de all! que, en su cri

~erio, una conducta ser~ antijur!dica cuando resulte contraria a 

una norma. 

Para otros juristas, la antijuricidad es puramente ob

jetiva, ·atiende sOlo al acto, a la conducta externa. 

La culpabilidad. Con anterioridad se expresó que la -

imputabilidad funciona como presupuesto de la culpabilidad y 

constituye la capacidad del sujeto para entender y querer en el 

campo penal; corresponde ahora, delimitado el ámbito respectivo, 

externar una nociOn sobre la culpabilidad. Una conducta ser! -

delictuosa no sOlo cuando sea t!pica y antijur!dica, sino ade-

mAs culpable. Por otra parte, se considera culpable la conduc--



ta -segOn Cuello Cal6n-, cuando a causa de las relaciones psI-

quicos existentes entre ella y su autor, debe serle jur!dicamen 

te reprochada 62
• Dice Jiménez de Asúa "al llegar a la culpabi-

lidad es donde el intérprete ha da extremar la finura de sus ª! 

mas para que quede lo más ceñido posible, en el proceso de sub-

sunci6n, el juicio de reproche por el acto concreto que el suj~ 

to perpetr6". Para el mismo maestro: •en el mSs amplio sentido 

puede definirse la culpabilidad como el conjunto de presupues-

tos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta 

antijurídica 1163 • 

Porte Petit define la culpabilidad como el nexo in-

telectual y emocional que liga al sujeto con el resultado de su 

acto,64 posici6n s6lo vS.lida para la culpabilidad a tr:tulo doloso, 

pero no comprende los delitos culposos o no intencionales en -

los cuales, por su naturaleza misma, no es posible querer el r~ 

sultado pero acaecido por la omisi6n de las cautelas o precau-

cienes exigidas por el Estado. Por ello se considera a la cul-

pabilidad como el nexo intelectual y emocional que liga al suj~ 

to con su acto. Para Villalobos, 11 la culpabilidad, genéricamen 

te, consiste en el desprecio del sujeto por el orden jurídico y 

por los mandatos y prohibiciones que tienden a constituirlo y 

62,- Citado por Castellanos T. Fernando, 11 Lincamientos Elementales de Derecho 
Penal 11

1 12a. Ed. Porrúa, México, 1978. P. 231 y 5.5 

63.- CASTELLANOS T •• Fernando. Op. cit. 

64.- PORTE Petit, Celestino. "Importancia de la Dogmática Jurídica Penal". 
Ed. 1954, P. 49. 
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conservarlo, desprecio que se manifiesta por franca oposici6n 

en el dolo, o indirectamente, por indolencia o desatención nac! 

das del desinter~s o sube~timación del mal ajeno frente a los 

propios deseos, en la culpa". 

Existen dos principales doctrinas sobre la naturaleza 

jurídica de la culpabilidad: el psicologismo y el normativisrno. 

Para el psicologismo, la culpabilidad radica en el h~ 

cho psicológico causal del resultado; en el normativismo, es el 

juicio de reproche a una motivación del sujeto. 

Si se ha de tomar la ley positiva como un dogma, base 

de estudio e investigación, nos debemos afiliar al psicologismo, 

por ser la corriente captada en el Código Penal, en su artículo 

8. 

Formas de la culpabilidad. La culpabilidad reviste -

dos formas: dolo y culpa: según el agente dirija su voluntad -

conciente a la ejecuci6n del hecho tipificado en la ley como d~ 

lito, o cause igual resultado por medio de su negligencia o im

prudencia. Se puede delinquir mediante una determinada inten

ci6n delictuosa (dolo), o por un olvido de las precauciones in

dispensables exigidas por el Estado para la vida gregaria (cul

pa) • También suele hablarse de preterintencionalidad como una 

tercera forma o especie de la culpabilidad, si el resultado de

lictivo sobrepasa la intenci6n del sujeto. 
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El dolo consiste en la voluntad conciente dirigida a 

la ejecuci6n de un hecho que es delictuoso, o simplemente en la 

intención de ejecutar un hacho delictuoso; el dolo consiste en 

el actuar, conciente y voluntario, dirigido a la producci6n de 

un resultado t!pico y antijurídico. 

La culpa. Existe cuando se obra sin intenci6n y sin 

la diligencia debida, causando un resultado dañoso, previsible 

y pensado por la ley. Existe culpa cuando se realiza la condu~ 

ta sin encaminar la voluntad a la producci6n de un resultado -

típico, pero ~ste surge a pesar de ser previsible y evitable, 

por no ponerse en juego, por negligencia o imprudencia, las ca~ 

telas o precauciones legalmente exigidas. 

La preterintenci6n. En la preterintenci6n, el result~ 

do t!pico sobrepasa a la intenci6n del sujeto. La preterinten

ci6n no s6lo es dolo, ni Gnicarnente culpa, sino una suma de am

bas especies, que se inicia en forma dolosa y termina culposa

mente en su adecuación típica, atribuyéndole autonomía. 

IV.3 ELEMENTOS VARIABLES O MODIFICABLES: ACTO, IMPUT~ 

BILIDAD, CONDICIONES OBJETIVAS DEL DELITO 

Acto. Lo primero para que el delito exista es que se 

produzca una conducta humana. La conducta es el elemento b§si

co del delito. Para expresar este elemento del delito {conduc-
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ta) se han utilizado di ... ersas denomir.aciones: acto, accic5n, he

cho. La conducta consiste en un hecho ~aterial, ext~rior, pos! 

tiv6 o negativo, producido por el hombre. Si el hecho es posi

tivo consistirá en un movimiento corporal productor de un rcsu1 

tado como efecto, siendc ese resultado un cambio o peligro ·ae 

cambio en el mundo exterior, f1sico o psíquico; y si es negat.!_ 

vo, consistir& en la au.:-.;:ncia voluntaria del movimiento corpo

ral esperado, lo que tambi~n causará un resultado. 

Dicho de otra ~anera más sencilla, dentro del concep

to conducta pueden comprenderse la acci6n y la omisi6n: es de

cir, por actos o abstenciones. 

El acto, en stricto sensu, es todo hecho humano volu~ 

tario; todo movimiento voluntario del organismo humano capaz de 

modificar el mundo exterior o de poner en peligro dicha modifi

cacic5n. La omisi6n radica en un abstenerse de obrar, simplernen 

te en una abstenci6n; en dejar de hacer lo que se debe ejecutar. 

La omisión es una forma negativa de la acci6n: consi~ 

te en una actividad voluntaria cuando la ley penal impone el d~ 

ber de ejecutar un hecho determinado. En los delitos de acci6n 

se hace lo proh.ibido, en los de omisH5n se deja de hacer lo man 

dado expresamente en los de acci6n se infringe una ley prohibi

tiva y en los de omisi6n una dispositiva. 

Resumiendo, por conducta debe entenderse el comporta-
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miento humano voluntario positivo o negativo, la acci6n en stri~ 

to sensu, es una actividad o hacer voluntario, un movimiento -

del organismo del hombre capaz de ser percibido por los senti

dosJ la omisi6n radica en una abstenci6n, en dejar de hacer o 

en una actividad voluntaria, ambos conceptos con relevancia ju

r1dica. 

Los autores consideran causas de ausencia de conducta 

a la fuerza exterior irresistible, a la fuerza mayor, a los ac

tos reflejos y a los movimientos instintivos; algunos especia

listas agregan como causas impoeditivas de conducta al sueño, 

el hipnotismo y el sonambulismo, mientras otros lo consideran 

como causas de inimputabilidad, 

El C6digo Penal del Distrito Federal en su articulo 

15, fracci6n I, textualmente dice: ''son circunstancias excluyen 

tes de responsabilidad penal: 

I. Incurrir el agente en actividad o inactividad inv2 

luntarias". 

Imputabilidad. Mientras algunos autores separan la -

imputabilidad de la culpabilidad, estimando ambas como elemen

tos aut6nomos del delito, hay quienes dan amplio contenido a la 

culpabilidad y comprenden en ella a la imputabilidad. Una ter

cera posici6n, sostiene que la imputabilidad constituye un pre

supuesto de la culpabilidad, por lo que se recomienda que antes 

de estudiar la culpabilidad es conveniente el análisis de su ª!l 

tecedente 16gico-jurtdico. 
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Para que la acción sea incrirninable, además de antiJ!-,! 

r!dica y t!pica ha d~ ser culpable. Ahora bién, s6lo puede ser 

culpable el sujeto que sea imputable. 

Imputar es poner una cosa en la cuenta de alguien, lo 

que no puede darse sin este alguien; y para el Derecho Penal s2 

lo es alguien aquél que, por sus condiciones psíquicas, es suj~ 

to de voluntariedad. Será imputable, todo aquel que posea al 

tiempo de la acci6n las condiciones ps!quicas ex~gidas, a~stra~ 

ta e indeterminadamente, por la ley, para poder desarrollar su 

conducta socialmente; todo el que sea apto e id6neo jur!di~~rnen 

te par~ observar una conducta que responda a las exigencias d~ 

la vida en sociedad humana. 

Fernando Castellano5 dice que para ser culpable un 

sujeto, precisa que antes sea imputable, si en la culpabilidad 

intervhmen el conocimiento y la voluntad, se requiere la posi

bilidad de ejercer esas facultades~5 

Para que el individuo conozca la ilicitud de su acto 

y quiera realizarlo, debe tener la capacidad de querer y enten-

der, de determinarse en funci6n de aquéllo que conoce; luego la 

aptitud (intelectual y volitiva) constituye el presupuesto nec~ 

sario de la culpabilidad. A la imputabilidad (calidad del suj~ 

to, capacidad ante el Derecho Penal) se le debe considerar como 

el soporte o cimiento de la culpabilidad y no como un elemento 

65.- CASTELLANOS T •• Fernando. Op. cit. 
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del delito. La imputabilidad es la capacidad de entender y de 

querer en el campo del Derecho Penal. 

La imputabilidad es el conJunto de condiciones m!nimas 

de salud y desarrolle mentales en el autor, en el momento del 

acto t!pico penal, que le capacitan para responder del mismo. 

Son imputables quienes tienen desarrollada la mente y no pade

cen alguna anomalía psicol6qica que los imposibilite para enten 

der y querer es decir, los poseedores, al tiempo de la acci6n, 

del m!nimo de salud y desarrollo pstquico exigidos por la ley 

del Estado; pero s6lo son responsables quienes habiendo ejecut! 

do el hecho, est4n obligados previa sentencia firme, a respon

der de él. El sujeto imputable tiene obligaci6n de responder 

concretamente del hecho ante los tribunales. 

Condiciones objetivas del delito. Para que las condi

ciones objetivas del delito se manifiesten precisa existir una 

relaci6n de causalidad. Debemos recordar que el hecho se inte

gra con la conducta, el resultado y un nexo de causalidad entre 

la primera y el segundo. La ausencia de cualquiera de dichos -

elementos impide el nacimiento del hecho, resultando indispens~ 

ble el nexo causal para poder atribuir un resultado a la condu~ 

ta de un hombre. 

La distinci6n entre resultado jur!dico y resultado m~ 

terial nos lleva a precisar, en primer t~rmino, que s6lo es pr2 

pio hablar de nexo causal con relación a aquállas conductas de 
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un resultado material, pues únicamente en el mundo naturalI.sti-
.i; . 

co ;· no en el jurI.dico tiene vivencia tal fen6meno 66 

IV.4 CONCEPTO DE CAUSALIDAD 

El concepto de causalidad es concepto lógico y no ju-

rI.dico, por constituir una forma del conocer que debe ser ente~ 

dida como "categorI.a'.', ªsto es, como una posici6n de la activi-

dad de pensamientos por medio de la cual se trata de "compren-

der las conexiones dentro del mundo de la experiencia". Como 

expresamente lo señala Mezger, dicho concepto de causalidad "es 

un concepto que supone una referencia, es decir, nos informa s2 

bre una referencia, sobre una conexión entre dos procesos1 en

tre la causa por un lado, y el efecto por el otro" 67 • 

Porte Petit nos dice: "La relaci!Sn de causalidad es 

el nexo existente entre un elemento del hecho y una consecuencia 

del mismo hecho. 11 Recordemos la consideraci6n de este autor, P!!. 

ra él la conducta es un hecho, por ello el estudio debe reali

zarse en el elemento objetivo del delito independienternen.te de 

cualquier otra consideraci!Sn. 

Para ser sujeto responsable no basta el nexo natural~ 

66.- PORTE Petit, Celestino. "Apuntes de la parte general del -
Derecho Penal". Porraa, M~xico, 1960. P. 191. 

67.- Citado por Porte Petit. Op. cit. 
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tico, es decir, la existencia de una rclaci6n causal entre con-

ducta y resultado, sino adem~s comprobar la relaci6n psicol69i

ca entre el resultado y el sujeto6B. 

IV.5 BIEN JURIDICO Y OBJETO MATERIAL 

El bi~n jurídico u objeto jurídico, es el bi~n prote

gido por la ley y que el hecho o la anisi6n criminal lesiona. 

Para Villalobos es el bi~n o la instituci6n amparada por la 

ley y afectada por el delito?9Fernando Castellanos coincide con 

esta definici6n, ya que en los delitos, por ejemplo: homicidio, 

robo y rapto, los intereses protegidos son la vida, la propie

dad y la libertad; valores constitutivos del objeto jur!dico de 

tales infracciones penales. El objeto material lo constituye 

la persona o cosa sobre quien recae el daño o peligro. 

Pav6n Vasconcelos nos dice que el objeto jurídico 

es el bién jurídico tutelado a través de la ley penal mediante 

la amenaza de sanci6nf
0

puede decirse que no hay delito sin obj~ 

to jurídico, por constituir éste su esencia. El objeto mate--

rial es la persona o cosa dañada o que sufre el peligro deriva-

68.- PORTE PETIT. Op. cit. 

69.- VlLLALOBOS, lgnacion. "Derecho Penal Mexicano 11
• 2a. Ed., Edit. Porrúa, 

México. P. 269. 

70.- PAVON V., Francisco. "Manual de Derecho Penal Mexicano". 4a. Ed., Edit. 
Porrúa, México, 1978. Pp. 162 y 163. 



200 

do de la conducta delictiva, no debiéndose confundir con el su-

jeto pasivo, aGn cuando en ocasiones ésta último puede -al miE, 

mo tiempo- constituir el objeto material del delito. 

V. LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD 

Se han·canfigurado diversas y muy·variadas definicio-

nes sobre l~ pena, de las cuales a continuación se mencionarán 

sc5lo algunas. 

La pena es la reacción social jur!dicamente organiza

da contra el delito (Bernaldo de Quirós) • Para Cuello Cal6n es 

el sufrimiento impuesto por el Estado, en ejecuci6n de una sen-

tencia, al culpable de una infracción penal; por otra parte, d! 

ce Franz Van Liszt que la pena es el mal que el juez inflige al 

delincuente a causa de su delito, para expresar la reprobación 

con respecto al acto y al autor. Castellanos Tena define a la 

pena como el castigo legalmente impuesto por el Estado al deli~ 

cuente, para conservar el orden jurídico71 . 

Respecto a las medidas de seguridad diremos que exis-

te canfusi6n respecto a su diferenciaci6n con la pena~ a ambas 

se les designa por lo general bajo la denominaci6n comGn de san 

cienes. El C6digo Penal de~ Distrito Federal y la mayor!a de 

·,. 

71.- Citiido por Castellanos T., Fernando. Op. cit. Pp. 305 y 55. 
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los demás Estados de la Repúblic.::;. emplean, sin embargo, los vo

cablos pena y sanción como sinónimos. 

La distinci6n radica en q~~ mi~ntr3s las penas llevan 

consigo la idea de cxpiaci6n y, en cierta forma, de retribución, 

las medidas de seguridad, sin carácter aflictivo alguno, inten

tan de modo fundamental la evitación de nuevos delitos. Propi2 

mente deben considerarse como penas: la prisión y la multa, y 

medidas de seguridad los dem~s medios de que se vale el Estado 

para sancionar, pues en la actualidad ya han sido desterradas 

otras penas, como azotes, marcas, mutilaciones. 

No deben ser confundidas las medidas de seguridad con 

los medios de prevención general de la delincue1~ia; ~stos son 

actividades del Estado referentes a toda la población y muchas 

de las veces tienen un fin propio, ajeno al Derecho Penal, aún 

cuando redunden en la disminución de los delitos, como la educ~ 

ción pGblica, el alumbrado público o la organización de la jus

ticia y de la asistencia social. Las medidas de seguridad, en 

cambio, recaen sobre una persona espec1almenLe determinada cr. 

cada caso, por haber cometido una infracción típica y pueden -

aplicarse, no solamente a los incapaces, sino también a los se

res normales suceptibles de ser dirigidos por los mandatos de 

ley. 
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V,l CARACTERISTICAS DE LA PENA 

La pena debe aspirar obrar en el delincuente, a tra

vés del sufrimiento que se le impone, motivos que le aparten -

del delito y reformarlo para readaptarse a la vida social. Tr~ 

tándosc de inadaptables, la pena tiene como finalidad la elimi

naci6n del sujeto. Debe seguir la ejemplaridad, patentizando a 

los ciudadanos pac1ficos la necesidad de respetar la ley. 

Sin duda alguna, el m~ximo fin de la pena es salva

guardar a la sociedad, para conseguirlo debe ser intimidatoria, 

o sea, evitar la delincuencia por el temor de su aplicaci6n; es 

ejemplar ya que al servir de ejemplo a los demás, y no sólo al 

delincuente, se advierte la efectividad d~ la amenaza estatal; 

correctiva, al producir en el penado la readaptaci6n a la vida 

normal, mediante los tratamientos curativos y educacionales ad~ 

cuados, impidiendo así la reincidencia; eliminatoria, ya sea -

temporal o definitivamente, según que el condenado pueda readaE 

tarse a la vida social o se trate de sujetos incorregibles; y, 

justa, pues la injusticia acarrea males mayores, no s6lo con r~ 

laci6n a quien sufre directamente la pena, sino para todos los 

miembros de la colectividad, quienes esperan que el Derecho re~ 

lice elevados valores como la justicia, la seguridad y el bie

nestar social. 

Villalobos señala como caracteristicas de la pena las 

siguientes: debe ser aflictiva, legal, cierta, pGblica, educati 
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va, hwnana, equivalente, suficiente, remisible, reparable, per

sonal, variada y elástica. 

V.2 LA PENALIDAD EN MEXICO A TRAVES DEL TIEMPO 

Se considera fundamental hacer menci6n de las rcfere~ 

cias hist6ricas de la pena, que al igual que la historia del D~ 

recho Penal, es la narración sistem§tica de las ideas que han 

determinado la evoluci6n del Derecho represivo en México. 

Es importante para las instituciones actuales, por el 

beneficio que reporta, el conocimiento comparativo de sus ante

cedentes, a fin de poseer una visión clara de la evolución, a 

lo largo del tiempo, de tales instituciones y conceptos quP. tu

vieron vigencia en nuesro pars. 

A continuaci6n se abordarán algunas etapas y épocas 

del desarrollo de la penología, cada una con sus características 

socioeconómicas, mismas que fueron de importancia, por la dife

renciación que se hacía para la aplicación de las penas, el he

cho de pertenecer a una determinada clase social. 

En la época Precortesiana, existieron diversas nacio

nes constituidas como reinos y señoríos, que sin duda alguna po 

seían reglamentaciones sobre la materia penal y por consiguien

te sobre la aplicación de las penas. Se har~ referencia sobre 

el pueblo maya, el pueblo tarasco y principalmente sobre el pu~ 
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blo azteca. 

Entre los mayas las penas se carncterizaban por su s~ 

veridad; eran los batabs o caciques ~uienes juzgaban y aplica

ban como penas principales la muerte y la esclavitud; la prime

ra se reservaba para los adtilteros, homicidas, incendiarios, -

raptores y corruptores de doncellas; la segunda para los ladro

nes. Si el autor del robo era un señor principal, se le labra

ba el rostro, desde la barba hasta la frente; el pueblo maya, 

se dice, no us6 como pena la prisi6n ni los azotes, pero a los 

condenados a muerte y a los esclavos fugitivos se les encerraba 

en jaulas de madera que servtan de cgrceles. Las sentencias -

penales eran inapelables. 

Entre los tarascos, se tiene noticia de la crueldad 

de las penas que se impon1an a los infractores; ejem. el adult~ 

rio habido con alguna mujer del soberano y Calzontzi se casti

gaba no s6lo con la muerte del adúltero, sino trascend1a a toda 

la familia; los bienes del culpable eran confiscados. Cuando 

un familiar del monarca llevaba una vida escandalosa, se le ma

taba en uni6n de su servidumbre y se le confiscaban los bienes; 

al forzador de mujeres le romp1an la boca hasta las orejas, em

palándole despu~s hasta hacerlo morir. El hechicero era arras

trado vivo o se le lapidaba. A quien robaba por primera vez, 

gerieralmente se le perdonaba, pero si reincidt.a, se le hact.a -

despeñar, dejando que su cuerpo fuese comido por las aves. El 

derecho de juzgar estaba en manos del Calzontzi; en ocasiones 
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la justicia la ejerc1a el sumo Sacerdote o Petámuti. 

V.2.1 Los aztecas 

Este pueblo dornin6 militarmente la mayor parte de los 

reinos de la altiplanicie mexicana e influenci6, y en muchos e~ 

sos impuso las pr§cticas jur!dicas de todos aquéllos núcleos -

que conservaban su independencia a la llegada de los españoles. 

Expresa Vaillant que dos instítuc1ones protegian a la 

sociedad azteca y la mantenían unida, constituyendo el origen y 

fundamento del orden social: la religión y la tribu, La reli

gi6n penetraba en los diversos aspectos de la vida del pueblo 

y para el individuo todo dependia de la obediencia religiosa; 

el sacerdocio no estuvo separado de la autoridad civil, sino -

dependiente de ella, al tiempo que la hacía depender de s!; con 

ello ambas jerarquias se complementaban. La sociedad azteca -

exist!a para beneficio de la tribu y cada uno de sus miembros 

deb!a contribuir a la conservación de la comunidad. 

Por lo anteriormente expresado, derivaron importantes 

consecuencias para los miembros de la tribu: quienes violaban 

el orden social eran colocados en una posici6n graduada de inf~ 

rioridad y se aprovechaba su trabajo en una especie de esclavi

tud¡ el pertenecer a la comunidad tra!a consigo seguridad y suB 

sistencia; el ser expulsado significaba la muerte por las tri-
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bus enemigas, por las fieras, a por el propio pueblo. 

El pueblo azteca, esencialmente guerrero y combativo, 

educaba a los jóvenes para el servicio de las armas; la animosl 

dad personal se manifestaba en derramamientos de sangre, debill 

t&ndose la potencialidad guerrera de la tribu y fue preciso -

crear tribunales que ejercieran su jurisdicción en estos asun

tos. Cada uno de los delltos se presentaba mediante escenas -

pintadas lo mismo que las penas, o sea que a través de los C6-

digos que se han conservado se demuestra que su Derecho Penal 

Cra escrito y el civil por tradici6n oral. 

El Derecho Penal azteca revela excesiva severidad, -

principalmente con relaci6n a los delitos considerados como ca

paces de hacer peligrar la estabilidad del gobierno o la perso

na misma del soberano; las penas crueles se aplicaron también 

a otros tipos de infracciones. Ha quedado perfectamente demos

trado que los aztecas conocieron la distinci6n entre delitos d2 

losas y culposos, las circunstancias atenuantes y agravantes de 

la pena, las excluyentes de responsabilidad, la acumulaci6n de 

sanciones, la reincidencia, el indulto y la amnistía. 

Las penas eran las siguientes: destierro, penas infa

mes, pérdida de nobleza, suspensi6n y destituci6n de empleo, e~ 

clavitud, arresto, prisi6n, demolici6n de la casa del infractor, 

corporales, pecuniarias y las de muerte, que se prodigaban dem~ 

siado. La pena de muerte se aplicaba de las siguientes formas: 
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incineraci6n en vida, decapitaci6n, cstrangulaci6n, descuartiz~ 

miento, empalamiento, lapidaci6n, garrote y machacamiento de la 

cabeza entre dos piedras. 

Los delitos pueden clasificarse en la siguiente forma: 

contra la seguridad del imperio, contra la moral pOblica, con

tra el orden de las familias, cometidos por funcionarios, c~~e

tidos en estado de guerra, contra la libertad y seguridad de -

las personas, usurpación de funciones y uso indebido de insig

niasf contra la vida e integridad corporal de las personas, se

xuales y contra las personas en su patrimonio. 

Se transcriben, a manera de ejemplificar, algunso ti

pos de delitos y sus penas tomados de la obra del investigador 

Carlos H. Alba, denominada "Estudio comparado entre el Derech~ 

Azteca y el Derecho Positivo Mexicano. Delitos contra la segu

ridad del Imperio": "A los nobles o plebeyos que cometan el d~ 

lito de traición al soberano, se les castigará con el descuarti 

zamicnto en vida, confiscación de bienes, demolición de su ca

sa y esclavitud para sus hijos". Contra la moral pOblica: "Los 

hombres homosexuales serán castigados con la muerte. El sujeto 

activo será empalado y al pasivo, se le extraerán las entra~as 

por el orifio anal. A las mujeres homosexuales se les aplicará 

la pena de muerte por garrote". Delitos contra el orden de las 

Familias: "El que injurie, amenace o golpee a su padre o a su 

madre, ser~ castigado con la pena de muerte y se le considerar~ 

como indigno de heredar, por lo que sus descendientes no podrán 
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suceder a sus abuelos en los bienes de éstos•. Por Gltimo, se 

transcribe el precepto que se incluye en el título "Delitos con 

tra las personas en su patrimonio"': "~lo cometerá el delito de 

robo el viajero o caminante que durante su viaje y con el deseo 

de saciar el hambre, tome menos de veinte mazorcas de ma12 de 

las plantas que se encuentren en la primera ringlera a la ori

lla del camino". 

V.2.2 La Colonia 

A principios del siglo XIX, la Ciudad de México era 

una metr6poli floresciente y pr6spera, el centro de la vida po

lítica, religiosa, comercial e intelectual del virreinato de la 

Nueva España. El poder real le había otorgado el derecho a 11~ 

maree "ciudad imperial, insigne, leal y nobilisima" y, adem~s, 

a ostentar los titulas oficiales de "capital, corte y cabeza" 

de Nueva España. En los documentos oficiales se le daba el tí

tulo de "esta Nobilísima Ciudad". 

Fundada en 1524 sobre las ruinas de México (Tenocht! 

tlan, la capital del imperio azteca, hered6 muchos de los ele

mentos de la estructura f!sica urbana de és~a, as! como elemen

tos de la estructura administrativa mexica). Tenochtitlan era 

una rnetr6poli centralista, sede de los poderes políticos, mili

tares y comerciales, lo que permiti6 que esta estructura fuera 

aprovechada por los conquistadores. El palacio virreinal sust! 
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tuy6 a las casas nuevas de Moctezwna, la catedral se construyo 

donde había estado el centro cer~mouiul y la Plaza Mayor ocup6 

el sitio de la Plaza de Tenochtitlan. 

Al realizarse la 11 traza 11
, es decir, el plano de la 

ciudad, se estableci6 que dentro de ésta deberían habitar s6lo 

los españoles y los indios deberían ocupar la periferia formada 

por los barrios de la vieja ciudad. 

La Ciudad de México era el centro y el asiento princl 

pal de la autoridad imperial en Nueva Espafia. En ella residía 

el virrey y la audiencia de México que, al actuar juntos en el 

llamado Real Acuerdo, constituían el m~s alto poder legislativo 

o político en el reino sin la intervención real. El gobierno 

social de la ciudad estaba representado por el Cabildo o Ayunt~ 

miento. 

Todo lo referente a la seguridad de las personas y -

bienes de los vecinos y a la conservaci6n del orden pGblico es

taba en manos de los jefes de los cuarteles mayores que eran -

ocho y a partir del mes de Agosto de 1811, la seguridad estuvo 

a cargo de un superintendente de polic!a con 32 tenientes, el 

juez de la acordada y sus ministros y 32 alcaldes de barrio, -

con sus rondas de vecinos honrados. Todos ellos rondaban la -

ciudad y aprehendían a los delincuentes que en la capital podían 

ser detenidos por cualquiera de estas autoridades que provoca

ban en esa época el viejo conflicto de jurisdicciones a pesar 
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de que la ciudad hab!a sido dividida en ocho distritos princi

pales. 

Casi todos los autores que hablan de la ciudad de M~

xico en esa época, estiman que la misma presentaba muchos pro

blemas de desorden y criminalidad, concuerdan en que, por la h~ 

terogeneidad de la poblaci6n y por la gran cantidad de gente p~ 

bre que en ella vivta, los problemas de conducta antisocial -

eran abundantes. 

SegGn Humboldt, M~xico era el pa!s de la desigualdad, 

pues decía que en ninguna parte la hab!a m~s espantosa en la -

distribuci6n de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y 

población. 

"La capital y muchas otras ciudades tienen 

establecimientos cient!f icos que se pueden 

comparar con los de Europa. La arquitectu

ra de los edificios pGblicos y privados, la 

finura del ajuar de las mujeres, el aire de 

la sociedad, todo anuncia un extremo esmero, 

que se contrapone extraordinariamente a la 

desnudez, ignorancia y rusticidad del popu

lacho. ~sta inmensa desigualdad de fortunas 

no s6lo se observa en la casta de los blan

cos, europeos y criollos, sino que igualrnen 
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te se manifiesta entre los indígenas" n... 

A principios del siglo XIX, se calcula que de los --

150,000 habitantes con que contaba la capital, 20,000 fueron P2 

bres y sobre todo los llamados "l~peros", eran los que con mayor 

frecuencia se veían envueltos en problemas con la justicia. Los 

barrios m~s populosos como: Türasquillo, Santiago Tlatelolco, 

Necatitlán, Tepito, Santa Clarita, La Viga, entre otros, eran 

verdaderos laberintos a los que se entraba por callejones semi

ocultos en las calles del centro. 

La clasificaci6n de los delitos que se hac!a en la -

época colonial era muy variada. Podian ser pGblicos o privados: 

los primeros eran "aquéllos cuya acción pertenecía a cualquiera 

del pueblo 11
, y entre ellos "los que miran principalmente a la 

ofensa de Dios", como la blasfemia, el homicidio, adulterio, -

falsedad, etc. Los segundos o privados, eran aquéllos en que 

la acción correspondía solamente al ofendido. 

Otra manera de clasificarlos atiende al lugar o modo 

como se comet1an; as1, pod1an ser notorios o no notorios; éstos 

últimos también se denominaban comunes. Los primeros eran aqu! 

!los que por haberse cometido delante del juez o de la mayor -

parte de la población no se necesitaba acusación ni prueba, en 

tanto, que en los segundos si debían sustanciarse todas las fa-

ses que al proceso marcaban las leyes. Los delitos podian ser 

72.- VON, Humboldt. "Ensayo Pol!tico sobre el reino de la Nueva España". Po
rrúa, Héxico, 1966. P.69 
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también conexos o inconexos ntendicndo al concurso de hechos -

delictivos que podian presentarse o bilin dividirse en nominados 

e innominados. Los nominadop eran los que expresa.mente de test_! 

ban las leyes con determinadas penas y los innominados estaban 

constitu!dos por los hechos, que sin nombrarlos la ley, se opo

n!an a "los mandamientos de Dios" y a las buenas costumbres. 

En relac¡_6n a la gravedad pod!an ser "atroces" o -

"atroc!simos". Los de.litas "atroces" se caracterizaban por la 

intenci6n criminosa del delincuente, graduada por la maldad, e~ 

ceso y daño, por la cosa, persona, modo, lugar y tiempo, y por 

la acumulaci6n de los hechos conexos, crueles e inhumanos, y en 

los "atroc!simos" todo ~sto se elevaba a grado superlativo. 

Por Gltimo, de acuerdo con la pena que se aplicaba a los ~eli

tes, éstos podran ser capitales o no capitales. Los primeros 

eran aquéllos que merec!an pena de muerte y los segundos eran 

los que se castigaban con cualquiera otra pena que no fuera és

ta. 

Hab!a ciertas circunstancias que servran para graduar 

la criminalidad del delincuente, como quiénes eran el ofensor 

y el ofendido, pues para castigar el delito deb!an tomarse en 

cuenta el sexo, la edad y condici6n tanto del ofendido como del 

ofensor. 

También se tomaba en cuenta si en la comisi6n del de

lito interven!a mayor o menor dolo; ejem. un hurto cometido con 
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ta circunstancia, y un homicidio premeditado era igualmente más 

grave que el que se ejecutaba en una rü1a. También tenia impo!. 

tanela.en qu~ lugar se cometía el delito, pues la ley castigaba 

más severamente a los delitos cometidos en ciertos lugares como 

las iglesias o la casa de un amigo. Los medios e instrumentos 

de que se valra el delincuente para efectuar el delito también 

se tomaba en cuenta para ~raduar la int~nción criminosa: así se 

consideraba más grave el delito cometido con armas, fueran és

tas blancas, de fuego u otras prohibidas que el que se cometía 

sin ellas, pues en el primer caso se infring1a además, la ley 

que prohib!a el uso de tales armas. 

Tambi~n era importante saber cuántas veces el reo ha

bta incurrido en el delito, pues serta más digno de piedad el 

que por primera vez comet!a un hurto que el reincidente. Asimi~ 

mo el motivo y el modo como se cometta el delito podían denotar 

la mayor o menor perversidad del delincuente. Y por último, -

cu~ndo se cometía el delito era otra circunstancia que debía -

tenerse presente, porque el dleito era de mayor gravedad cuando 

era más trascendental, cuando ofrecía más perniciosos ejemplos, 

cuando amedrentaba o perturbaba m!s la tranquilidad pública. 

Las penas.- Las partidas decían que la pena "era el 

mal que por disposici6n de la ley se habia padecer al delincue~ 

te ya sea en su persona, ora en su reputaci6n o en sus bienes, 

por el daño que éste causaba a la sociedad o a alguno de sus· -
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miembros". La doctrina dec!a que la pena "era el castigo que 

se imponía al delincuente por su hecho criminoso y desti~ado a 

restablecer el equilibrio moral perturbado por el delito, sati~ 

facer la vindicta, escarmentar al hechor para que no volviera 

a delinquir y para que tal castigo sirviera de ejemplo a los -

dem~s delincuentes y así se abstuvieran de cometer hechos i1Ic1 

tos". 

Las penas dimanaban de la ley y no del arbitrio del 

juez, que no podía imponerlas, derogarlas o alterarlas, sino en 

los casos que prevenía la misma ley, pues de lo,contrario, como 

decía una ley de partida, "se dejaría expuesta la vida, la honra 

y bienes de los ciudadanos al capricho, malicia o ignorancia de 

un hombre y a todas las pasiones que podían dominarle". No ob~ 

tante se han encontrado sentencias que imponen penas que no es

taban establecidas en ninguna ley, pero que se avenían perfect~ 

mente con las circunstancias de la ~poca, puesto que la clase 

de pena aplicada dependía en gran medida del tipo de reo de que 

se tratase, del delito que hubiese cometido y de la coyuntura 

de la época en que se dict6 la sentencia. Las penas se clasifl 

can en corporales,infamantes y pecuniarias. 

Pena corporal era aquélla que se hacía padecer al reo 

en su persona, como la de muerte por azotes. Se sabe que la -

pena de muerte no se aplicaba frecuentemente en Nueva España, 

pues en muchos casos se conmutaba por la pena de presidio por 

diez años o se vendía a los reos a los obrajes. Las penas de 

muerte se ejecutaban en un lugar pOblico, generalmente en el -
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ejido de la Acordada o en la plazuela de Mixcalco. 

Las penas infamantes eran aquéllas a virtud de las -

cuales el reo perdía los honores de que gozaba y se hac!a inh~

bil para obtener otros. 

Las penas pecuniarias eran las multas y los comisas. 

Las partidas disponían que las penas pecuniarias se deb!an apli 

car de acuerdo con la fortuna del reo; sin embargo una ley de 

la Recopilaci6n de Indias estipulaba que las penas pecuniarias 

contenidas en el derecho castellano debtan doblarse en América. 

V.2.3 Epoca Actual 

Como antecedente haremos alguna referencia sobre la 

situaci6n que privaba en los inicios del México independiente 

en relaci6n con la legislaci6n y los medios para restablecer el 

orden social. 

Apenas inciado por Hidalgo el movimiento de Indepen

dencia en 1810, el 17 de Noviembre del mismo año, Morelos decr~ 

t6, en su cuartel general del Aguacatillo, la abolición de la 

esclavitud, confirmandoasr el anterior Decreto expedido en Va

lladolid por el Cura de Dolores. La grave crisis producida en 

todos los 6rdenes por la guerra de independencia, motiv6 el pr~ 

nunciamiento de disposiciones tendientes a remediar, en lo posi 
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ble, la nueva y difícil situación. 

Se procur6 organizar a la policiia j' reglamentar la 

portaci6n de armas y el consumo de b~hidas alcohólicas, as! co

mo combatir la vagancia, la menalcidad, el robo y el asalto. 

Posteriormente, en 1838, s& dispuso para hacer frente a los pr~ 

blemas de entonces, que quedarfan en vigor las leyes existentes 

durante la dominaci6n. 

Como resumen de esa época, queda una legislaci6n fra~ 

mentada y dispersa, motivada por los tipos de delincuentes que 

llegaban a constituir problemas políticos, pero nin9~n intento 

de formaci6n de un orden jurídico total: hay atisbos de humani

tarismo en algunas penas, pero se prodiga la de muerte como ar

ma de lucha contra los enemigos políticos: las diversas Consti

tuciones que se suceden ninguna influencia ejercen en el desen

volvimiento de la legislaci6n penal y no se puede afirmar que 

las escasas instituciones humanitarias creadas por las leyes, 

se hayan realizado, asienta Ricardo Abarca. 

Entrando en materia de las penas, posteriormente se 

llevaron a cabo algunas clasificaciones. 

Por su fin preponderante, las penas se clasifican en 

intimidatorias, correctivas y eliminatorias, segan se apliquen 

a sujetos no corrompidos, a individuos ya maleados pero suscep

tibles de correcci6n, o a inadaptados peligrosos respectivamen-
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te. 

Por el bi~n jurBico que afectan, o corno dice Carranc! 

y Trujillo, atendiendo a su naturaleza, pueden ser: contra ·la 

vida, como la pena de muerte; corporales, como los azotes, mar

cas, mutilaciones; contra la libertad; ejm. prisión, confina

miento, prohibición de ir a lugar determinado; pecuniarias, o 

sea que privan de algunos bienes patrimoniales como la multa y 

la reparación del daño; y, contra ciertos derechos, tales como 

destituci6n de funciones, pérdidas o suspensión de la patria P2 

testad y la tutela, entre otros. 

Actualmente el art!culo 24 del Código Penal del Dis

trito Federal, establece: "las penas y medidas de seguridad son: 

l. Prisión; 2. Tratamiento en libertad, semilibertad, trabajo en 

favor de la comunidad¡ 3. Internamiento o tratamiento en liber

tad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesi

dad de ocnsurnir estupefacientes o psicotr6picos; 4. Confinamien 

to; S. Prohibici6n de ir a lugar determinado; 6. Sanción pecunª 

ria: 7. Derogada; 8. Decomiso de instrumentos, objetos y produ~ 

tos del delito; 9. Amonestaci6n; 10. Apercimiento; 11. Caución 

de no ofender; 12. Suspensión o privación de derechos; 13. Inhª 

bilitaci6n, destitución o suspe~si6n de funciones o empleos; 

14. Publicación especial de sentencia; 15. Vigilancia de la au

toridad; 16. Suspensión o disolución de sociedades; 17. Medidas 

tutelares para menores; 18. Decomiso de bienes correspondientes 

al enriquecimiento il!cito. Y las demás que fijen las leyes. 
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Como se puede observar la pena de muerte ha sido ex

clutda ó?l catglogo legal, ya que la Ccnstituci6n Pol!tica de 

los Estados Unidos Mexicanos, la prohibe, como hace con las -

penas ·de·rnutilaci6n y de infamia, la marca, los azotes, los pa

·los, el tormento de cualquiera otras penas inusitadas y trascen 

dentales en su art!culo 22. 
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CAPITULO CUARTO 

'LA DELINCUENCIA DESDE LA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA' 

1. DEI.IMITACIONES TEORICAS 

Este enfoque de la delincuencia, surge como un deseo 

por concebir a la sociedad como una formaci6n social concreta: 

como una sintesis de determinantes, es decir, la unidad de lo 

universal. A partir de esto, y a través de los temas y subte

mas tratados, se desarrollaron diversas teor1as del conoc!mien

to encaminadas a la comprens16n de la conducta antisocial en -

dos polos que existen en la din~mica social: por un lado se pr~ 

sent6 lo normal, ésto es, lo congruente con la estructura y fu~ 

cionamiento totales de un sistema social determinado; por otro 

lado, se presentaron aspectos teóricos acerca de lo que se den2 

mina desorganización social. Se plantearon también las formas 

de comportamiento subjetivo, atendiendo el carácter sociol6gico 

y psico16gico de la conducta humana individual y colectivamen

te, como base para la comprensi6n del origen de la delincuencia. 

Todo lo anterior est5 vinculado bajo el soporte de -

una normatividad social y jur!dica explicativa del tema que se 

trata, o sea el fenómeno de la delincuencia y sus repercusiones 

sociales¡ en este aspecto se especificaron los elementos const1 

tutivos del delito, sus autores y sus formas de di~uación a tr~ 

vés de las penas. Al hablar de disuaci6n recordamos la influen 
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cia que ejercen los medios de comunicaci6n de masas en la condu~ 

ta violenta. En f!n, con todos los elementos señalados no ser& 

muy dificil para quienes se interesen en el tema de tesis, ded~ 

cir, no s6lo una, sino diversas conclusiones con distintas pers 

pectivas en relación con el origen, desarrollo y tratamiento de 

la delincuencia. 

Respecto a la utilidad del presente trabajo, se consl 

deta como objetivo primordial el contextualizar socialmente a -

uno de los fen6menos m~s comunes de nuestro tiempo, como es el 

delincuencia! y a su elemento subjetivo, el individuo delincuen

te. 

¿Para qu~ la contextualizaci6n? Independientemente -

de que se abordar~ en las conclusiones, se dar~ un ejemplo. To

mando en cuenta la teoria conductista, o sea bajo el binomio e~ 

t!mulo-respuesta, o causa-efecto, podernos intentar al menos el 

logro de la armon!a social mediante la concientizaci6n de quie

nes tienen en sus manos la administraci6n pública y econ6rnica de 

M~xico, para que otorguen un mejor trato y atención a las clases 

sociales más necesitadas y hagan de la práctica de la justicia 

social una actividad más realista y humana. 

I.l EL DELINCUENTE 

Entrando en materia, se dice que un delincuente es -
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aquél individuo que hd cometido un delito. 

Como ya se se:ñal6 e:r. ~~1 capítulo correspondiente, eti

mol5gicamente, el término d~lito proviene del lat!n "delinqut>re• 

que significa "apart.arst: del l.:uen camino, alejarse del sendero 

trazado por la sociedad". Eft!ctivamcnte, el delito surge como 

una valoración d~ ::1ertas co:-.ductas por la sociedad, de acuerdo 

con determinados criterios de utilidad social como la justicia, 

el orden, la convivencia, cte. Por ejemplo, si la sociedad val2 

ra como criterio de )Usticia el respetar los bienes ajenos, ro

bar ser§ consiCerado como un delito • 

Para que un acto sea considerado "delito 11
, se requiere 

que sea definido expresamente con este car~cter por una ley, la 

que a su vez impone una sanci6n como medio de defensa colectiva. 

Las leyes de una sociedad actUan en relaci6n a la de

lincuencia como ferinas positiva y negativa de control social, 

En forma positiva, porque al fomentar en el individuo 

la conformidad co~ las normas establecidas, lo aparta de la con

ducta delictuosa. En forma negativa, porque imponen sanciones 

específicas al que comete un delito. 

En la comisi6n del delito, el delincuente rara vez ac

tUa aislado¡ generalmente se organiza en grupos que hacen de una 

determinada conducta antisocial su especialidad por ejemplo, ro-
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be de autom6viles, tr4fico de drogas, asalto a bancos, entre -

otras formas de asociacj6n delictuosa. 

La sociedad, al sancionar privando de la libertad al 

culpable de un delito, debe readaptarlo y dejarlo en condiciones 

de convivir socialmente. Consideramos que se requiere para 

ello, trato justo y humanitario. El trabaJo remunerado, la in~ 

trucci6n y la ayuda psicol6gica, son factores que ayudan en es

te proceso. 

I.2 REPERCUSIONES SOCIALES 

Son tantas y muy variadas la repercusiones sociales 

de la delincuencia, que no terminar!amos de enumerarlas, sin em 
bargo y desde un enfoque totalizador de las mismas, diremos que 

la delincuencia produce ciertas formas de desorganización social 

.o sea que en gran escala crea perturbaciones o falta de consen-

so en el seno de un grupo social o sociedad determinada, que -

afecta a los hábitos sociales dominantes, a las institucion~s 

o a las formas de regulaci6n ~acial, al extremo de hacer imposi 

ble el desarrollo de una vida armoniosa. Los medios de comuni

cación frecuentemente nos reseñan casos tipicos: ejemp. la cri

sis delincuencial que est~ viviendo el pueblo de Colombia con 

el llamado cartel de Medell!n, relacionado con el tráfico de -

drogas que al ser reprimido, ha generado atentados criminales 

contra los cuerpos policiales y que han afectado inclusive a la 



223 

poblaci6n en general, siendo de tal magnitud que han roto el -

orden social. 

Por virtud del carácter dinámico de la vida y del ca~ 

bio, la delincuencia es un fen6meno conceptualizado relativarne~ 

te, pues en todo momento y en cualquier sociedad como la de Mé

xico, existe cierta dosis de conducta antisocial. 

I.3 REPERCUSIONES PSICOLOGICAS SUBJETIVAS 

Aún cuando ya se han expuesto en esta tesis algunos 

aspectos relacionados con el psiquismo del hombre, es convenien 

te, para que en definitiva quede completamente claro, recordar 

aunque sea a grandes rasgos, que el individuo puede considerar

se como un producto de su sociedad y su cultura. Al nacer, el 

niño recibe corno herencia algunos patrones fijos de conducta, y 

en primer término las respuestas autom~ticas conocidas como re

flejos, tales como agarrar, chupar, parpadear, reflejo rotular, 

etc.; posee un aparato físico más o menos determinado y puede 

crecer y madurar. Es capaz de aprender y este hecho es distin

tivo del organismo humano; tiene impulsos y necesidades, hambre 

y alimento, sed y bebida, libido (para utilizar la terminología 

freudiana) y satisfacción sexual, así como todas las potencial1 

dades de respuestas emocionales o psíquicas; ejem. el enojo, -

temor, amor y odio, entre otros. Pero los rasgos genéticos y 

las potencialidades individuales s6lo se desarrollan y adquie-
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ren forma dentro de una experiencia en el Smbito social. Lo -

que se come, cuSndo y c6mo, si se emplea leche de cabra, de va

ca, agua de coco, o vino para saciar la sed, con quién se ascg.B, 

ra la satisfacci6n y los objetos y naturaleza de las respuestas 

emocionales, depende de la cultura y de la estructura de la so

ciedad. 

El organismo humano en bruto, el material biol6gico 

se transforma en una persona social capaz de participar en la 

vida de su sociedad s6lo mediante la experiencia social; su su

pervivencia misma depende de los dem&s. 

El niño, as! como el adulto más tarde, aprende sus h! 

bitas, sus actitudes, sus creencias y los valores de su cultura, 

de quienes lo cuidaron cuando era pequeño y luego de otras per

sonas. Aprende a satisfacer sus necesidades dentro de los cán.Q. 

nes aprobados por su sociedad para poder desempeñar rn~s tarde 

las funciones que se le exigirtin. Sus gustos y sus aversiones, 

sus esperanzas y sus ambiciones, las mismas interpretaciones -

que formula acerca de su sociedad y de lo sobrenatural (si al

gGn ara llega a tener nociones de este tipo) se desprende del 

mundo que lo rodea. Tanto los patrones de las respuestas emo

cionales, como los modos de percepción y entendimiento, esttin 

bajo la influencia de. la cultura que va a llegarnos a través de 

las actividades de otras personas. 

En base a lo expuesto se concluye que la influencia 
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social permea hasta el fen6meno ostentosamente pr1 vado de ·1a -

percepci6n. 

Ahora bi~n, el hombre posee un<! personalidad. La es

tructura de la personalidad, asi como muchos de sus componentes 

-costumbres, actitudes, valores, creencias-, se apoya en bases 

fisiol6gicas y anat6micas, ¡:;er:'.) deriva principalmente de la cu_!. 

tura, a trav~s de las relaciones sociales. 

La sociedad y la cultura, por una parte, y el indivi

duo y la personalidad, por la otra, no son entidades diferenci~ 

das tajantemente, ya que cada una se relaciona y son intcrdepe~ 

dientes entre si. Los individuos no pueden subsistir fuera de 

la cultura y la sociedad, y esta última adquiere su realidad s§ 

lo en la personalidad y conducta de los individuos. Aunque mu

chos planteamientos psicológicos puedan resolverse sin referir

se a las fuerzas externas al ir.dividuo, frecuentemente es nece

sario colocar sus problemas dentro de un contexto cultural y s~ 

cial. La culpa y la frustraci6n, por ejemplo, son procesos psi 

cológicos de considerable importancia en la din§mica de la per

sonalidad, pero su presencia y a menudo su significación derivan 

de la experiencia social de la persona. 

La culpa sólo puede desarrollarse cuando se ha viola

do, o se cree haber violado, alguna norma social que ha sido -

incorporada a la personalidad. La frustración es a menudo el 

resultado de un fracaso para lograr algQn objetivo sociairnente 
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definido, o el impedimento social para satisfacer los impulsos 

biol6gicos primarios. 

con todos los elementos ya descritos, se considera -

pertinente todavta hablar del albedr1o. El individuo como ser 

humano tiene una cualidad exclusiva, que es poder dicernir so

bre los caminos a tomar. 

La libertad, o mejor dicho el albedrío, no es una co

sa, ni una facultad, ni una energía; por el contrario, el albe

drío consiste en el peculiar tipo de inserci6n del yo en su ciE 

cunstancia, en una inserción con holgura, la cual en cada ins

tante de la vida -corno ya dijimos- depara varios caminos, entre 

los cuales tiene que elegir el sujeto por su cuenta y riesgo, y 

bajo su responsabilidad. 

Con todo el soporte teórico anteriormente mencionado, 

consideramos que ya se puede deducir que la delincuencia o la -

tendencia antisocial del individuo es producto de sus condicio

nes psicosociales; ejem. si el hombre se desarrolla en un ambieQ 

te subcultural violento o con grupos de delincuentes, estarámás 

propenso a delinquir que si viviera en un ambiente social nor

mal. Una subcultura implica que existen juicios de valor o to

do un sistema social de valores que, siendo parte de otro sist~ 

ma más amplio y centra ha cristalizado aparte. Vista la situ~ 

ci6n desde la cultura dominante y más amplia, los otros valores 

d~ la ~ubcultura segregan a la primera y obstaculizan la inte-
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graci6n total, causando en ocasiones conflictos abiertos o en-

cubiertos. Así como el hombre nace dentro de una cultura, pue-

de acontecerle tambi~n qu~ nazca dentro de una subcultura. Pa

sa con ~1 lo que Sellin72 hace notar en su obra "Cultura, Confli~ 

to y Crimen": "Hace psiquica y biol6gicamente equipado para r~ 

cibir y adaptar conocimientos acerca de sí mismo y de sus rela-

cienes con otros. Sus primeros contactos sociales dan inicio 

a un proceso de coordinaciones que durará de por vida y en él 

va absorviendo y adaptando ideas que le son transmitidas, ya sea 

de manera formal o informal, mediante la instrucci5n o los pre-

ceptos. Estas ideas representan significados inherentes a las 

costumbres, a las creencias, a los artefactos, y a sus propias 

relaciones con sus semejantes y con las instituciones sociales". 

II. LA ESTABILIDAD SOCIAL 

Desde el punto de vista de la sociología, la estabili 

dad social consiste en establecer y mantener un estado de equi-

librio din~mico entre las fuerzas sociales de una comunidad, un 

grupo social o una instituci6n. Para que se obtenga un estado 

de equilibrio precisa existir una integraci6n sociocultural en 

el que todas las partes funcionen de un modo armonioso. 

12.- SELLtN 1 Thorsten. "Cultura, conflicto y crimen". Nueva York: Social Se! 
ence Research Council 1 Boletín 41. 1938. P. 25. 



228 

11.l LA ESTABILIDAD SOCIAL EN MEXICO 

La delincuencia no es un fenómeno que se presenta, en 

ntimero de manera estandarizada en los nncleos poblacionales. En 

algunas comunidades la incidencia es mayor que en otras. Se ha 

considerado entre otros factores el nivel de crecimiento y el 

grado de subdesarrollo como causas que generan criminalidad. En 

las comunidades urbanas operan probablemente fuerzas más pode-

rosas para propiciarla que en las áreas rurales. La vida cita

dina es más an6nima. La vida citadina libera a los individuos 

de ciertas restricciones comunitarias que suelen abundar más en 

las sociedades conservadoras. Asimismo, la mayor libertad de 

restricciones y controles brinda más oportunidades de delinquir, 

y quienes implantan los reglamentos de conducta en las zonasmás 

impersonales y de control m&s formalista como son las socieda

des urbanas, suelen ser los bur6cratas. Y los cuerpos policía-

cos que mantienen en vigor estos reglamentos en las ciudades, 

por lo regular son, en el mejor de los casos, vigilantes extra

ños sobre una colectividad an6nima de sujetos, y en las peores 

circunstancias, guardianes de una subcomunidad extraña y deseo-

nacida 

En las ciudades chicas, o en los pueblos, se manejan 

las trasgresiones leves sin recurrí~ a la acci6n oficial de la 

polic!a o de las autoridades y por marginales que dichas medi-

das parezcan, el resultado en que se traducen es un menor núme-

ro de transgresiones comprobadas que en las ciudades. con todo 

y que esto tal vez ocasiona a la polic1a cierto entorpecimiento 
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de su trabajo en las ciudades chicas, es un hecho que los pro

vincianos se rouestran renuentes a tolerar una custodia ob}etiva 

y formalizada de la ley. 

Las grandes ciudades cornc la Ge México, con su pobla

ci6n masiva, riqueza mayor y emporios comerciales, además con 

una tecnolog!a :nás avanzada, brinda también oportunidades más 

frecuentes de latrocinios. Er. las grandes urbes, los delitos 

de despojo afectan a sujetos impersonales cuyos bienes en su -

mayor!a est!n asegurados; y además, los bienes de consumo circ~ 

lan m~s copiosamente, lucen más a la vista y son más port~tiles. 

La ·.¡ida urbana de la ciudad de México se caracteriza 

por su mayor densidad de po.blaci6n y por un tráfico incesante, 

por la heterogeneidad étnica y de clases, por un mayor anonima

to. Al recalcar estas caracteristicas, lo hacemos comparativa

mente con las condiciones de vida no urbanas, o bién con los di

versos grados de urbanismo y urbanización. Cuando en una gráfi 

ca de escalas aparecen con alta puntuaci6n estas caracter!sti

cas, y cuando se encuentran mezcladas con la pobreza, el raqui

tismo progresivo, la falta de educación, la escasez de vivienda 

en centros comerciales e industriales, el desempleo o el traba

jo no calificado, la estrechez econ6mica, la inestabilidad o -

desaveniencia conyugal, la ausencia o falta de modelos humanos 

positivos para los jóvenes, el aglomerarniento, la falta de opa~ 

tunidades legitimas para mejorar el nivel de vida, la carencia 

de patrones de conducta favorables y anticriminales, la frecue~ 
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cía m~s alta de enfermedades org&nicas y, adem&s de todo ello, 

una condici6n cultural de inferíoridad en los grupos minorita

rios, entonces es d1? esperar que los mecanismos psicosociol6gi

cos propicios a la transgresión aparecer~n. Entre estos meca

nismos figuran la frustración, la falta de motivaciones para -

apegarse a las exisgencias que provienen de fuera, la internali 

zaci6n de tensiones culturales en los sujetos causada por la 

disparidad entre medios asequibles y metas deseadas, el confli~ 

to de las normas, la anemia, y otros más. AG.n no se ha investJ: 

gado plenamente el nexo entre estos dos cuadros de fenómenos 

-la conf iguraci6n fisica de subzonas urbanas y los efectos psJ: 

cosociológicos- y por eso no se puede decir con todo rigor que 

los últimos sean una consecuencia invariable o altamente proba

ble de los primeros. 

Por consiguiente, nos colocar!amos en una posici6n t2 

dav!a más precaria desde el punto de vista cient!fico si quisi§ 

ramos postular un tercer nivel, es decir, una tradici6n arraig~ 

da de ilegalidad, de delincuencia y de criminalidad que proven

ga de los cuadros f!sicos y psicosociol6gicos de la vida urbana 

descrita. Y, sin embargo, sobre esos postulados y no otros, l~ 

boran los actuales centros de estudios de la materia y los·5rg~ 

nos de la administraci6n pública. Y es que mientras no haya n~ 

die que venga a refutarlas, son las presunciones mejor fundame~ 

tadas y más 16gicas que se puedan hacer. 

La relativa indigencia y la descqij,ficaci6n social su~ 
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len mostrarse dram~ticamente vinculadas a la desesperaci6n y ill 

delito. 

Por todo lo anterior, no queremos soslayar que la po

breza también existe en el campo y en las ciudades pequeñas; p~ 

ro la pobreza extrema, transmitida por varias generaciones, teE 

mina convirtiéndose en una cultura. Los est~ndares de la convl 

v~ncia social se truecan, y los padres de familia enojadizos y 

frustrados, se tornan desobligados y agresivos. Y los hijos h~ 

redan una subcultura de violencia donde las reacciones de agre

sividad f!sica son lo esperado y aún lo exigido entre quienes 

no s6l9 comparten la vecindad sino también su sistema de valo

res. Tener a la mano armas ofensivas y usarlas puede convertí.E_ 

se en medio esencial de protección frente a otros individuos -

que actGan con violencia semejante en determinadas situaciones. 

Traer consigo un puñal u otra arma defensiva, llega a 

ser el símbolo coman de que se está dispuesto a participar en 

la violencia, a esperarla, y a tornar represalias. 

Desde la perspectiva interdisciplinaria podemos cons

tatar que aGn y cuando en algunas zonas de la Ciudad de México 

existen problemas de marginalidad y subdesarrollo, los órganos 

administrativos y políticos de control social, en base a la co~ 

certaci6n y coordinaci6n con los sectores productivos, se preo

cupan por otorgar a las clases más necesitadas cuando menos un 

mínimo de satisfactores-bienes y servicios-, por lo que no pod~ 
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mas hablar de la existencia de desestabilid~.d o desorganizacj 6n 

social, ya que 6stos son t~rmino.5 ql1e se emplean en sociolog1a 

para señalar o identificar casos extrerr.·::is de conflicto$ scci.J.

les capaces de romper las estruc:.uras e instituciones sociales 

vigentes, incidiend.D inclusi'Je en las ideologías, ocasionando 

en consecuencia la perturbaci6n de la armonta social. 

En caso de inestabilidad social, dado que los viejos 

hábitos e instituciones se presentan interrelacionados, cual

quier cambio social divide a la sociedad en grupos de lucha, a 

saber, los que creen en la validez del status y los que porfian 

por modificar las viejas instituciones para hacer frente a sus 

necesidades. Esta divisi6n de la opini6n o falta de consenso 

es, en sí misma, una fuerza desorganizadora, que no existe en 

este tiempo en la Ciudad de México, e inclusive en todo el te

rritorio nacional: por lo que podernos concluir que a inicio de 

la d~cada de los noventas, México goza de estabilidad social. 

La delincuencia en este caso no es capaz de alterar substancia! 

mente dicha estabilidad, ya que tal y como lo habiamos señalado 

en p&rrafos anteriores en todas las sociedades, sin distinción 

de economtas e ideologías, existir& siempre una cierta dosis -

de delincuencia, criminalidad e inclusive de desorganizaci6n -

social. 

II.2 LA ESTABILIDAD MACRO-SOCIAL 

Las condiciones en que se desenvuelve la comunidad -
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internacional en la actualidad, es el resultado de la evoluci6n 

del hombre a travéo de su historia. L3S conductas de los ·indi~ 

viduos se van conformando de acuerdo a las co~díciooes de su m~ 

dio social. En la medida que el hombre requerra de satisfacer 

sus necesidades básicas o elementales y que los satisfactores 

se fueron escaseando del habítat natural~ se vi6 en la necesi

dad de ügruparse para su defensa y sobrevivencia, creando y de

sarrollando su carácter gregario y sedentario, dando lugar a 

la divisi6n del trabajo y por consiguiente su interdependencia 

colectiva. Con el paso del tiempo los individuos agrupados se 

encontraron en la necesidad de obtener un mayor número de sati~ 

factores y tierras para su expansí6n, originándose así los pri

meros conflictos, ya que trataban de obtenerlos a costa de la 

dominaci6n de los demás pueblos. 

En la época actual se ha considerado al conflicto in

ternacional en t~rminos de las personalidades de los dirigentes 

nacionales o también en una idiosincracia nacional que abarca 

igualmente a las rna sas j' a la élite; ejem. si una Naci6n decla

ra la guerra, su pueblo o sus dirigentes son vistos como agresi 

vos o belicosos. Esta manera de percibir las cosas es una fal~ 

cía, ya que se atribuyen los resultados del sistema, tales como 

acciones beligerantes o conciliatorias a la personalidad de los 

actores individuales~ como si todos estos individuos estuvieran 

actuando paralelamente. 

MSs bién, debe considerarse a la estructura nacional 
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como factor principal de la guerra, pues el Estado es la organ! 

zaci6n del poder de la sociedad para su mantenimiento, protec

ci6n y expansi6n. Hist6ricamente, los Estados surgieron de lu

chas de grupos en que la maquinaria estatal se desarroll6, como 

organizaci6n de sanciones y de fuerza militar, con fines de con 

quista y explotaci6n por un lado, y de protecci6n y sobreviven

cia por otro. 

Los antecedentes hist6ricos tienen importancia, por

que muchas subestructuras que permanecen en el Estado fueron di 

señadas tanto para mantener la unidad interna como para llevar 

a cabo guerras econ6micas y pol!ticas contra otros grupos. Es

tos subsistemas incluyen la organizaci6n militar, el control e~ 

tatal de las relaciones de sus nacionales con otros pa!ses, la 

exigencia legal de servicio nacional militar a los ciudadanos 

y una estructura de autoridad que es el !rbitro definitivo para 

resolver el conflicto interno. 

En relaci6n a los Estados Nacionales es necesario to

mar en cuenta que su naturaleza b~sica es la subordinaci6n de 

todas las relaciones de poder dentro de la sociedad a una sola 

estructura de autoridad del Estado. Los conflictos dentro del 

sistema nacional son de esa manera acallados, comprendidos y re 

sueltos sin recurrir a la violencia organizada. Si el Estado 

no puede llevar a cabo esta funci6n, significa que ha muerto o 

que est~ agonizando. 
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No s6lo el Estado es supremo dentro de la nación en 

el ejercicio de la autoridad, sino que tampoco esUi sujeto a -

exigencias legales de poderes exteriores, salvo cuando ha dado 

su consentimiento o su anuencia a una potencia exterior superior. 

A.demás, puede utilizar todo el poder de la nac16n para moviliza.E_ 

se contra otros par.ses y una vez que se ha tomado leg!tima o -

ilegftimamente la decisión de asumir cierta forma de accí6n in

ternacional, la dncisi6n se hace obligatoria par.a todos los na

cionales. Para un mejor entendimiento de lo anteriormente señ~ 

lado se considera conveniente poner un ejemplo de actualidad. 

El día lo. de agosto de 1990, Irak invadi6 Kuwait, ªE 

bas naciones ubicadas en el Medio Oriente, con el pretexto de 

añejos problemas lim!trofes; ileg1timamente, de acuerdo a la -

opinión mundial, el Estado Iraqu1 lanzó esta ofensiva acción -

siendo apoyada entusiastarnente por su población nacional, con

virtiéndose en un conflicto que está a punto de convertirse en 

guerra entre naciones, ya que al igual que entre los individuos, 

las naciones del mundo forman parte de la comunidad internacio

nal. Esta comunidad internacional representada por la Organiz~ 

ción de las Naciones Unidas ha exigido el retiro de las tropas 

invasoras, utilizando inclusive medidas coactivas en contra de 

Irak como bloqueos y embargos a sus productos y bienes con el 

apoyo de fuerzas militares de pa!ses que integran el Consejo Pe~ 

manente de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Visto desde el punto de vista jur!dico, la invasi6n 
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que nos ocupa debe ser considerada como delictuosa, ya que la 

naci6n invasora, haciendo gala premeditadamente de su gran pod~ 

rio militar, coart6 los derechos de la pequeña y rica naci6n -

petrolera l<Uwaiti, anex§ndosela corno botín de conquista al viejo 

estilo b~rbaro. 

Se dice que al invadir Irak a Kuwait considerado un 

soporte econ6mico invaluable y de excelente ubicación estratégi 

ca, el primero puede emprender acciones más profundas como ata

car a Arabia Saudita e Israel, por lo que otras naciones como 

Estados Unidos y la Uni6n Soviética están interviniendo ya que 

no estar!an dispuestas a ver deformada la nueva conf iguraci6n 

del mundo, después de un per!odo de intenso diálogo a favor de 

la distensi6n debido a la actitud de una naci6n que finca sus 

antagonismos en las acciones militares. 

Es necesario recordar que Medio Oriente se ha conver

tido en las tres última"s décadas en el terreno donde se dispu

tan infinidad de problemas. Desde las cuestiones religiosas -

hasta los diferendos petroleros como en este caso. La invasi6n 

Israel! a Palestina, la guerra civil en L!bano y la misma guerra 

Ir&n-Irak son los antecedentes más prominentes de una cotidiani 

dad muy violenta. 

Debemos considerar el caso de la invasi6n de Kuwait 

como una acci6n que tiene gra? semejanza con las formas de delin 

cuencia que se d~n entre los seres humanos, con la salvedad de 
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que aqu! se consideran como manifestaciones violentas a nive'l 

macro social. 

La organización de las Naciones Unidas es el tribunal 

que est4 tratando de dirimir las controversias, en este· caso, -

iniciadas unilateralmente por una nación que violó con su acci&l 

los principios del Derecho Internacional. La nación invasora 

tendrá que adoptar las resoluciones del Consejo Permanente de 

Seguridad para evitar la acción armada que implicar!a,sin lugar 

a dudas,una conflagración internacional que vendr!a a alterar 

una vez más la estabilidad macro social. 

Este conflicto tiene repercusiones sociales y económ! 

cas ya que la dependencia del mundo industrializado hacia el p~ 

tróleo incide en las economías de casi todos los paises, unos 

por ser productores y otros corno consumidores. 
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CONCLUSIONES 

- El problema delincuencia! es cambiante en todos los 

pueblos, de acuerdo al momento histórico que se vive, existien

do una gran correlación con los avances cient!f icos y tecnológ! 

coa que determinan los m~todos empleados en la ejecuci6n de los 

delitos. 

- La Escuela Conductista tiene una gran aceptación en 

la actualidad, para la explicación de los actos agresivos que 

conducen a ciertas formas de delincuencia. 

- El comportamiento agresivo es siempre extra!do y -

producido por alguna forma de frustración, pero en ningOn caso 

resulta tan inmediatamente evidente que siempre tenga lugar una 

frustración, el resultado inevitable sea la agresión de algGn 

tipo o forma. 

- En la teor1a frustración-agresión, la frustraci6n 

no es la causa Gnica de la instigación agresiva, tambi~n los -

ataques pueden ser motivo o instigadores de agresi6n. 

- El grado de inhibición de cualquier acto de agre

si6n varia de acuerdo con la cantidad de castigo que se antici

pe a consecuencia de tal acto. 

- La presencia de objetos como las armas puede produ-
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cir ataques m~s intensos sobre el blanco disponible que lo que 

ocurrir!a en la presencia de cualquier otro objeto; o sea, que 

un individuo presa de la ira puede reaccionar m5s violentamente 

en presencia de las armas, que si no las tuviera. 

- Dentro del enfoque fenomenol6gico, uno de los fact~ 

res que contribuye a la conducta delictiva son las atribuciones 

que se hacen a los individuos y que revisten formas de imposi

ciones. 

- La Escuela Psicoanalitica concibe a la agresión co

mo la actualización del instinto de muerte con una base som~ti

ca, un instinto activo de odiar y destruir que se manifiesta en 

violencia como expresión de la delincuencia. 

- Existe un tipo de agresión biológicamente adaptati

va o agresión benigna y otro llamado agresi6n biológicamente no 

adaptativa o agresi6n maligna. 

- La agresividad colectiva es causada por impotencia, 

aislamiento e insatisfacción. 

- La Sociología es la ciencia que se encarga de la -

bGsqueda acuciosa del conocimiento fundamental de los fenómenos 

sociales en sus relaciones de causa y efecto, tomando en cuenta 

los factores que determinan la conducta de los individuos, de 

los grupos sociales y de las instituciones, entre otros, estu-
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dia el medio en que se desarrolla la delincuencia. 

- La Sociologra es una ciencia de determinados hechos 

con sentido, entendi~ndose corno sentido el significado subjeti

vo, los motivos reales y el sentido que dicho comportamiento -

tiene para el grupo y sus componentes, ya que al interpretar el 

sentido explicarnos la causa y sus efectos. 

- Una sociedad logra tener ~xito cuando está organiz~ 

da, alcanzándose tal organizaci6n, cuando en ella se constituye 

un sistema relativamente estable de actividad coordinada entre 

sus miembros. 

- El hombre desde su nacimiento está inserto en un am 
biente biopsiquico y social, regido por el fen6rneno de la con

vivencia. 

- Mediante el proceso de socializaci6n el individuo 

aprende h~bitos, ideas y actitudes aprobadas por la cultura. 

- Los criterios para determinar la pertenencia de los 

individuos a una determinada clase social son sus riquezas, el 

poder que detentan y su profesión o participaci6n en la activi

dad productiva. 

- Los-individuos, las familias o grupos, son jerarqui 

zados dentro de la sociedad a través de la estratificaci6n so-
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cial. 

- Las oersonas o grupcs son presionados ~ara que ac

tGen de acuerdo con las normas, principios e instituciones que 

la sociedad considera como socialment~ obligatorios o convenien 

tes a trav~s del control social. 

- El Derecho es un medio de control social que se -

ejerce a trav~s de su impositividad inexorable, o sea que es -

aplicable mediante la fuerza. 

- Los hombres tienen una conducta social similar, de

bido a su homogeneidad biopsiquica en su constituci6n y a la -

presi6n an~loga ejercida sobre ellos por el contorno social. 

- El motivo fundamental por el cual el hombre tiende 

a integrarse a su estructura social no ~s racional, sino psiqui 

ca o emotivo por el miedo al aislamiento y al ostracismo. 

- Si bien la personalidad es única, las estructuras 

biol6gicas y ps!quicas del hombre son comunes, y por tanto, -

frente a un ámbito determinado, las personas que se encuentran 

dentro de ~l tienden a reaccionar análogamente, creando asI los 

modos colectivos de conducta, convirtiéndose por ello en el su

puesto del que parte la sociología para la formaci6n de leyes 

sociol6gicas por el elemento de generalidad que le proporciona, 

lo que permite afirmar su carácter· científico. 
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- Desde mediados del siglo XX, la autoridad es prepon 

derantemente an6nima, invisible y enajenada. 

- La delincuencia es producto de la patología social 

principalmente, manifestándose a través de deficiencias menta

les, frsicas, econ6micas y morales. 

- Los seres humanos a trav~s de contactos, pueden -

adoptar conductas que los unan por medio de procesos asociativos 

o los separen a través de conflictos, antagonismos o luchas, 

denominados "procesos disociativos", o sea que los hombres mani 

fiestan impulsos de sociabilidad y en contrapartida, como dice 

Ortega y Gasset, son insociales. Por todo lo anterior, en toda 

colectividad de hombres, actGan tanto fuerzas sociales corno -

fuerzas antisociales. 

- Dentro de un mismo pa!s, coexisteu elevados grados 

de desarrollo y condiciones extremas de marginaci6n y subdesa

rrollo. 

- El conflicto social a ¡:..esar de ser un proceso diso

ciativo mantiene la identidad, el equilibrio, la solidaridad, 

la uni6n y la cohesi6n del grupo social. 

- El conflicto que se genera entre personas que man

tienen relaciones íntimas o entre las que existe una gran i.mpl! 

caci6n en la relaci6n, presenta características de mayor violen 
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cia o agresividad. 

- La delincuencia es un fen6meno cient!ficamente in

descifrado por la falta de coordinación y cooperación entre los 

hombres de ciencia, que lo investigan o tratan. 

- La violencia televisiva produce una funci6n de ca

tarsis más importante para los espectadores de clases bajas que 

los de clases medias. 

- Las diversas teorías que hablan de los efectos so

ciales de la violencia televisiva o en los dem!s medios son con 

tradictorias por lo que es necesario tener una visión general 

de lo que la literatura de investigaci6n pueda o no decirnos, 

por lo que las consecuencias de las actitudes a adoptar s6lo s~ 

rán tan Otiles como las teorías en que se basen. 

- La delincuencia y criminalidad son fenóm~nos·que e~ 

t§n en !ntima relación pero no son sinónimos. 

- El Estado no debe ser un fin, sino que debe ser un 

medio al servicio de la sociedad y nunca la sociedad debe ser 

degradada a un mero medio para el Estado. 

- La diferencia entre la ley cientifica y la ley nor

mativa, estriba en que la primera tiene su fundamento de vali

dez en la realizaci6n del ser en la pr!ctica y la segunda del 



244 

deber ser. 

- Cuando se legitima un orden jur!dico también se es

tá legitimando al poder que lo ampara, por lo que una politica 

desprovista de ordenamientos jurídicos seria tan inconsistente 

en la práctica, como inconcebible un Derecho desistido de orga

nización politica. 

- Las violaciones a la ley y a la costwnbre tienen su 

origen en las caracter!sticas de la cultura y de la organiza

ci6n social en que se llevan a cabo, por lo que las manifesta

ciones de un alto grado de disconformidad se presenta en la fo~ 

ma de conducta criminal, la cual puede ser causada por factores 

como: el sexo, la raza, la condici6n econ6mica, la edad y el ni 

vel educativo. 

- En el delito se consideran como elementos constan

tes o esenciales, a la conducta, la tipicidad, antijuricidad y 

la culpabilidad. 

- En un sujeto para ser incriminado por un delito, no 

basta la existencia de una relación causal entre conducta y re

sultado, sino adem~s, comprobar la relaci6n psicológica entre 

el resultado y el sujeto. 

- La pena y las medidas de seguridad son elementos -

disuacivos de la conducta delictuosa. 
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- En la ~poca colonial, la delincuencia se asent6 por 

la heterogeneidad de la población y por la extrema pobre:za en 

que vivian, no sólo los ind1genas, sino una gran parte de blan

cos, europeos y criollos. 

- El delito surge corno una valoraci6n de ciertas con

ductas por la sociedad de acuerdo con determinados criterios 

de utilidad social como la justicia, el orden y la convivencia, 

entre otros, 

- Las leyes de una sociedad actfian, en relación con 

la delincuencia, como formas positiva y negativa, de control -... 
social. 

- La delincuencia genera ciertas formas de desorgani

zaci6n social o sea que en gran escala crea perturbaciones o -

falta de consenso en el seno del grupo social o sociedad en g~ 

neral, que afecta a los hábitos sociales dominantes, a las in~ 

tituciones o a las formas de regulación social, haciendo impo

sible el desarrollo de una vida armoniosa, afectando la estabi 

lidad social. 

- La delincuencia, como las tendencias antisociales 

del hombre, se deben a sus condiciones psicosociales. 

- La vida citadina es an6nima, lo que socialmente el~ 

va el indice de conductas delictuosas. 
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- Los Estados Nacionales y no los individuos aislados 

son los causantes de los conflictos internacionales en la actu~ 

, lidad. 

- Algunos conflictos internacionales o sea la percep

ci6n macrosocial de conductas sociales, revisten algunas veces 

formas delictuosas entre naciones, que repercuten econ6mica y 

socialmente en las economias de los paises participantes y no 

participantes. 
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