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INTRODUCCIÓN 

La delincuencia no es un problema reciente y es, lal vez, una do las manifeslaciones sociales más 

claras de que existe una disfunción en la sociedad. Pues en la medida que se acrecenla la 

delincuencia, mayores son las posibilidades de caer en un caos social. 

Algunos autores senalan que el delito resulta del choque enlre normas de conduela diferentes en la 

misma sociedad. Sin embargo, la concepción de lo que es el delito y sus grados de gravedad varia 

enormemente de grupo a grupo, como varia el criterio acerca de lo que es et bien o el mal con 

cada organización humana y cullural. El delito puede ser caracterizado como el desajuste social 

constituido por aquellas acciones, voluntarias y antisociales que son contrarias al sentimiento 

público de una comu~idad, debido.al grave dano que producen y, por ello, son penadas por la ley . . . 
del Estado del que el t~á~sg;~sor forma parte . 

. Existen d1Versas toorfas acerca de los factores que pueden originar la delincuencia, algunos lo 

atrÍbÚyen a ractores hereditarios, otros a disfunciones fisiológicas y algunos otras opinan que es el 

medio social el que propicia quo los individuos sean o no delincuentes. Algunas de las causas 

sociales pueden ser: el desempleo, la marginación, la falla de medios educalivos eficaces, el ocio, 

las desviaciones sociales -adicciones, enfermedades mentale~ que van desdo defectos personales 

relativamente pcquenos hasta las psicosis pasando por las neurosis- entre otras. 

SI bien es cierto que la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos que establece en el 

arl. 123 que .. lada persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que al efecto se 

proveerán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley." Y, en 

su arl. 5º que "nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la iusta retribución", en la ... 
. · feal!dad no siempre se cumple o s1 llega a cumplirse resulla insuf1cien1c para satisfacer las 

necesidades de esta sociedad, lo cual angina miseria y, por lo tanto. un medio propicio para 

delinquir. 



., El:árt: 3~. Co.nS~i!Uclonal, establece el derecho y la obligación a la educación básica para todos los 

· me~ica~.os, desafortunadamente en la práctica no se lleva a cabo, bien sea porque los programas 

edUcativos no llegan a todas las comunidades del pals o porque los individuos se ven obhgadas a 

abandonar las instiluciones educativas dobido a las carencias económicas. Jo cual ha colocado a 

México dentro de los paises con mayor Indice de analfabetismo y, siendo éste un raclor propicio 

para la delincuencia, según algunos autores es, por tanto, motivo de an81isis para este trabajo 

El deporte, aún cuando no tenga un papel determlnanle como factor inhibitorio de la delincuencia, 

es importante, pues complementa al trabajo y a la educación, ya que no basla con una buena 

educación y un empleo bien remunerado: los sujetos también necesitan momentos de recreación. 

El deporte permite a los individuos empicar su tiempo libre en actividades benéficas para la salud 

ffsica y mental: además de que propicia la convivencia sana entre los individuos. 

Por lo antes expuesto, considero que este tema es de relevancia social, ya que durante los l1ll1mos 

años lejos de disminuir la delincuencia lm ido en aumento; no solo es necesario que se apliquen 

medios de readaptación social a los delincuentes, sino que aunado a esto tenemos la urgencia de 

encontrar medios de prevención de la delincuencia, ya que de no hacerlo la sociedad entrará en 

crisis hasta caer en un caos . 

Respecto del desarrollo de esta investigación, en sus tres primeros capitulas nos referiremos a 

conceptos básicos de lo que es el lrabajo, la educación y el deporte, asi como su trascendencia 

social. En cuanto al cuarto capitulo, ah! trataremos el tema de la dehncuencia desde un punto de 

vista sociológico, previo anatisis de algunos conceptos tales como criminología y polit1ca cnmmal. 

por Ultimo, en el capllulo cinco nos referiremos al trabajo, la educación y el deporte como factores 

inhibitorios de la delincuencia, asl como nuestros puntos de vista para determinar la participación 

del Estado y los pa~icularcs. 

Con el estudio de este tema se pretende demostrar que el trabajo, la educación y el deporte 

pueden funcionar como factores inhibitorios de la delincuencia, además de establecer que la 

delincuencia, como fenómeno social con imphcaciones Jurídicas, requiere más que de mod1f1car 



~ayes y crear nue~os ordenamientos jurldicos, de volunlad polltlca, para su prevención y corrección 

o iílh1biclón. 



EL TRABAJO 

Tr~bajO, ~a~g~~es~~~uica de '·ª especie humana. El hombre es un animal social, el lrabajo es un 

co~~n .~eno~l.~a~~f ~·'ú~S co~dición de toda vida humana en sociedad. 

- :.· ,:·;;<. ~,-"·'".-.-.~,·-:;>·' ·.' -

~iQ~no~~:~u-tO~~S: ~Ó~ns(~~ra~-que él tr8bajo es el empleo que el hombre hace do sus fuerzas flsicas 

y nlorBt~~ ·p~r"á ·1a prÓdu~ción de -~iqu~zas o de servicios. 

• •,O - • • 

Todo trabajo que corresponde a una poción libremenle consenlida, a determinadas apliludes, es 

un factor de equilibrio psicológico, de estructuración de la personalidad, de satisfacción durable, de 

'.felici.dad". Las observaciones de Freud (1929) a esle respecto. son profundas. El trabajo es un 

fenómeno d~clsivo ~n.el as~e~so del hombre por encima de la animalidad.' 

·. , .: Para dárt~s aUtór8.S, no 0s ér trabajo realizado aisladamente, el trabajo en si {como para Freud), el 
.::::.¡;,~~· .. r ...... ·_-__ .. ,;:·.:::·: ·:_: .. '.\ ... 

-':,\'que· ejerce:SObre:.el.lndlvlduo consecuencias benéficas. es el grupo de trabajo, la colectividad 
" ' ·- ... /''.'.:'.:' .\;/:,::::-:~:;:·-,.:. _ .. 

• ·; 'conslilulda por !á fábrica (si ésta es demasiado grande). por el taller. 
-. ~- ·;..¡: ;__ -' . ' .. -

- J ,: • .,-_' 1 -.~,, .. '·.~~~i.~ .... :c.· ... ·,.,':-.·.·.·~¡ . 
. ~::.~i/ f,\5¡_~: 

::·:·.;~./~N·~~~~S:Pú~~~ifm~~~~-,~· familia, ni en el Eslado (demasiado lejano e impersonal). ni en los grupos 

) ~ ,:~~~w~~~~'.(i~Í~~l~:1ogla masónica) donde puede realizarse el individuo. 

:~·;.-'J.:~j.;.,'f~;:,: 
;·:; '.-.: .. ~:.··· ·;~; ¡ ',•;; . 

·::<?.:/CórliO~~~~~·:·~:~(trabajo goza de gran trascendencia en la vida de lodo ser humano, por lo que, 
' :,',: .. :~/ ·:~ tr:J:;;~. """': "~---:~~¡-, : ., . 

antBS ·atl~-b~rdSr-.el tema del trabajo como factor inhibilorio de la delincuencia, es importante hacer 
.',. ::!'.''~''. •; .,. ·•::.;· 
í~rerCn'ciB ai ~Oricepto y desarrollo histórico del mismo, y así poder determinar su trascendencia 

social. 

1,· CONCEPTO DE TRABAJO. 

El trabajo, entendido como proceso entre la naturaleza y el hombre, es actividad exclusivamente 



CAPÍTULO 1 

EL 

TRABAJO 



humana. 

Todas tenemos una idea aproximada de la que es el trabajo, · 10 consideramos sinónimo de 

acllvldad provechosa. 

A continuación se enuncian diversas conceptas de la que el trabajo significa, dependiendo del 

contexto en que se encuentre. 

Trabajo en un sentido amplio e~ lada _activi~~~ ~umana que transforma la naturaleza a partir de 
• • 1 

cierta materia dada.·, .· ·" ,, . 

' :·. ·~ ' -.". :· . ' ' ~_:.';'¡~.:~·· . 
··':_; . :. ·~¡'):;.~ ;·:. '\~." 

El origen ellmológléo· de la palabrá lratiajó es lnderto. Algunos autores señalan que provine del 
. ··.-. ,- · _ _,"',"-._ .. :·'.,~ ;\·; ·:'/ .-~~::,~1.~/~,:;._:_~,(o:{~·~,~?:t:~l;:O}'.c .· ':;·, 
l~tlnlrabs, lrabis qu'e>slgnifi~~ lraba,'t~da vez qúe el trabajo se traduce como una traba para los 

.i~~;:~[~~i~,~~:.:::::.:::::::::--.::: 
su .ralz en la palabra l~borare o'labrare que significa laborar, relativo a la labranza de la tierra. 
'-\.~:··>' ·;f¿~~".' .. "l "-.':,::-_:· 

· · ~I Oiééiári~r~O :ci~ _1~·· Réal ACademla Espar'\ola lo define como el esfuerzo humano dedicado a la 

·,:'pr~~~~c1ó~_~J·,~::;r~~o~a • 

. ··;_~~r~~ ·I~ · -~~c¡¿;~~~a. el trabajo, es energia humana gastada en la consecución de algún fin 
_ .. ' : . ; . . . ~- ' . 

'.<,·éonsciántámenle reconocido. De manera específica uno de los factores bésicos de la unidad o 
·"·'- .. 

<:: :'--:~~Í>~O~a que produce riqueza, de la cual el otro faclor indispensable es la lierra. A medida que se 
·, ,• 

~esárrolla la cullura han ido añadiéndose oros factores: el capital, la organización y la propiedad.~ 

En aira acepción también de tipo sociológico, es el elemento de la población que contribuye al 

propio mantenimiento de la sociedad suministrando una combinación de energla ffsica e 

· Fricdman. Goorge. NavllloPoero Tratado de SOCJ01og1a del Traba¡o Fondo deCul1ura EconOmoc.1. 19111. 1" edlCIÓn en espai'lol. 19G3 pag 

" D•ccoooar10 do SoclOlng1,1 Traducc10n 1 l.l11r'loz J Mcduia y J Calvo Folldo de Cullllfa Ecoonn11e.1 Meuco. 1992 Dtionio Terter.l 
Reu11p1cSIOfl.p 2911 



De lo anlerior se puede c~ncltilf~~o: 1)Todo lrabaj~·r.~q'u1eie d,;''~n esf~erzo de qul~n lo realiza y 

su consecuenci8.1a prodUcciÓó de satlsfacto.r~~¡-°2)·es·'.·ú~~·~~Í1~¡~~~~~~~~1~S1~a~enle humana. 

Es imporlanle lambfén senalar quo la Soclologla del Trabajo o~ airo conceplo que será de ulilidad 

en el desarrollo del lema, La Soclologia del Trabajo debe ser considerada, en su oxtensión más 

amplia, como el esludio, en sus diversos aspectos, de ladas las colectividades humanas que se 

consliluyen con motivo del trabajo.~ 

Para. esta ~nveS:ligaci6n,. el trabajo también debe entenderse como un factor inhibitorio de la 

' ' 
delin.Cue~c~a y· c?m.o un raclor de readaptación social, para lo cual daremos un concepto de trabajo 

· ·~_El Trabajci·P~n"it~·ñélarlo es el que desarrollan tos reclusos durante el cumplimiento de la pena de 
·' -· " ·. '-· 

'·.: Pií~Sci~rl ~éJB')¡b0rtad. Se denomina asi aquella fase do la organización penitenciana en que se 

de_te~mlna el empleo útil que ha de darse a los presos. Siempre ha existido la teoria de que éstos 

deben trabajar, tanto en consideración a los rendimientos económicos que el trabajo reporta. como 

en bien de la disciplina flsica y mental de los reclusos. 

2.-EVOLUCION HISTORICA DEL TRABAJO. 

La historia del trabajo es la historia del hombre, sin embargo, es importante senalar el valor que 

éste ha lenido a lravés de Ja hisloria. 

'111ecnp298 



En·· el Anli·g·~-~ :T~~lamCnto". ·oío·s· C~ndena a· Adan :a sacar .de la tierra ÓI alimento "con grandes 

f~tigas .. ·Y'~-~ri~~,:'~I ~~~-~~·edia~te el sÍJ~ord~ tu rosl;~ ... -EI trabajo se ~nliende, en la Biblia, como 
'. . .·.-, : 

.. · ~asligo (Gén.esis, Ul, 17 y 19). 

E~ 1~: ~~ÜgÓ0dad pred"oininó_ una c_oncepción que corlsideraba degradante el trabajo malerial 

productivo, propio de los esclavos. Los señores debl~n sáber m<.Jndar y J~s esclavos obedecer. 

El proceso de li~eralización del trabajo humano· ha· sido· _extrOma_dainenle lenlo a lo largo de Ja 

. historia. En el transito del mundo antiguo a Ía Ed~1iM~dia:· el esclavo fue sustituido paulatinamente 

por el sie~o, al ,q~~ se recen~~~~ co~? personS~-:~~íl9ue· e-r~ obligado a realizar trabajos a favor 

del señor feudal .. · 

En 1~do e1 ré9iirie~ c·orPO·r~·uvo:··éfho"Olb~B 'Qu8dab·a:~inéu1ado 01 traba¡o do por vida, y 1ransmilla a 
. ·:·· ',.· :.j·,c."·~:· \ ... ;,'..;·!, -.,¿.~·~.-'./\'.11;;~.:~>:.~'-\,5.~:_;;.~-. :'.::::;.· '.' -
. sus hijos la relación con.la corporación; .hasta que el 12 do marzo de 1776, Turgot, autor del edicto 

."·'(-_·'.·_'..·:-:>::·:\/.>'(:~: ":::~~·:¡,~:';-~:~.{;:/;·:::.:·:.~1;-1:_.~ 
<~u-~ l_l~~ª-~-9:~!:'~.~f".3; p~!lo,fi~ .. a esle" sistema en Francia, proclamando la libertad de trabajo, como 

·. ·•· )eiec····h···.~·.~~¡~¡¡,¡·.;01Íi¿~br~. 
;,,\~·-,'' 

·:'.:_:- :<~;';»~;-~._:;_;-:':·: ~ ' 

'~'.~ÓI~ ~".pafli~ d~ la.Edad Moderna desapareció la figura del siervo en Europa, con la libre circulación 

'.dé personas y el reconocimiento del derecho a conlratar libremente su capacidad productiva. Sin 

embarQo, los europeos que abolieron la esclavitud en sus tierras, la propagaron por el resto del 

_ mundo, basando su economla colonial en el trabajo forzado. A partir del siglo XIX. el gran 

problema del trabajo no seria la libertad, sino la 1us1tcm, ya que la Revolución Industrial traerla 

consigo la manifestación prolelaria, la explotación econón11ca del obrero asalariado, el desempleo y 

la miseria. 

La teoria económica clásica fue muy pesimista en cuanlo a las condiciones del lraba¡o y su 

remuneración. Para los economistas liberales de finares del siglo XIX y comienzos del XX, el 

salario sólo podla fijarse a "nivel de subsistencia". El economista escocés Adam Sm1th 1usllficaba 

~ Friedman. Geolgos. Na\'llle Pierre. Op C1t, pilg 25 



h,ijO~;- C~n-10 '.qu~. au-n:i~h1B·ría _1a·:OJ~-ri~''.dB-ií~b~Jo y, 'Po~ tanlo, volverla a disminuir el nivel de su 

remuner~~íóíl. E~ la··~is~~- Íí~C~·~1 -~{~~~riO~iS1a John Stuarl Mills formuló la denominada teoria de 

"fondo_ de salariós~. ~egún·: 1a·.·c~a1-·~1 f1J)~-: ~e. 105 salarios está eslrechamenle determinado por la 

suma del capital destinádo·a la' reinUñBíáclóri del trabajo, que es una canlidad fija, lo cual conduce 
. :,'/'·'--

ªque el _aumento de 1rab'aJadáre~·.d!Snli~·~~a·1a remuneración individual. 

A partir de "la teorla del valor" del economista David Ricardo, inspirado en la de Smith, Karl Marx 

desarrolló su Icaria do "la plusvalfa", o parle del producto obtenido por los lrabajadores que 

sustraen a éstos los capilalislas bajo la forma de beneficios. réditos e inlerescs. Marx encabezó el 

movimiento revolucionarlo conocido como marxismo, que propugnaba la loma de conciencia de la 

clase lrabajadora y su integración en grupos solidarios o sindicatos. 

El trabajo en el mundo moderno: La creación de los sindicales desde el siglo XIX condujo a que la 

fuerza de trabajo adquiriera la capacidad de regular su propia oferta y mejorar las condiciones 

laborales. 

Eslas conquistas se alcanzaron principalmente en el siglo XX y consislieron fundamentalmente en 

la reducción de la jornada de trabajo, la consecución de mejores condiciones do seguridad y 

subsidios sociales, y el reconocimiento por las legislaciones de los paises democráticos del 

derecho a la negociación colecliva entre sindicato y empresa. Sin embargo, el desarrollo 

tecilológico, al menos a corto y medio plazo. provocó la sustitución del trabajo humano por 

instrumentos aulomáticos, lo que ha dado lugar a la expansión de una de las mayores lacras del 

mund0 moderno: el desempleo. 

3.·EL TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA. 

Por razones practicas, en esle capitulo como en los sigu1enlcs, sólo haremos referencia a algunos 

preceptos en materia laboral, razón por la cual habrá ordenamientos juridicos a los que nos 



' ,. ,· , , ,: 'i'.:.'·' Jf:':./t~+· ~~::.:.~(/.:-:'·. 
, ~).:.~·:· ·.; ~r:·l -.. :,;\:, ;; 1:· 

íeterirerTioS· 5016 "dé·ffia~,~~a· eílúOd"áiiva: >' 
• ¡ '· ' ·: ,;·':'!.~". · . .' . '·~·\ (.. ;• . 
;".~~~; .,,··:1\;·;;'_~·.;:.;>·,;.:.-:..,:.,, •,.; ._,-

•·• __ :~'.;:· '',') :,,'1_ .,-.' •L. , : .. ;:::· 

En.:c~.a~1~.".8 ·1.a··,!ibBrt~d,·~(·;~~,fVid~~~·para··r~~1.iZ~r;c~·~Í~ui.er. tráb~jo siempre 'que sea Hc110 y a la 

··~~:~~:;t'~~~J~~1~~~f :r~t1:tii~~ttc1~füsq,i::rt:~:;r:::ª1:1e:~ºntramos regulado en 

". ,:.~.:·:.'.-"{.~;>':·. ·,;:-.:~~.;-].;: ~i:.~~ ~\'' .. 
-~>::.;:.' 

. ..: .;A ni~QUñá' per~~~: 'P~-drá lmpedii~~':q~é.,~e et'edique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
... ;/:·( .. ,,{,::~·:.·.<:? <~-~ ·-<.~T~::.Y•:ff};·>.:i·(·~-:·~·~ ::-,,_, 
·-, que le acomode,_ siendo ,llcilos,:EI ejercicio de esta libenad no podré vedarse por delerminación 

:'-: ..... -~·.-:-> ~·~- ::"·._;-.)~/if1S~~; :·~~-)f." .... :.-:.: 
. judicial .cuando ·se~· at~quen· derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los 

·;' ·-.'' '·' ·\;.·,-;·· 
t~.¡.~¡~~i--.q~e.·:.:~·~:rQ~é. l~·!_OY~: cÚ~n.do se afondan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
·'.'' .......... ·· .. ,, .. . 

,Privado d,01,1>,;oduéto de,stitraba)o, sino por resolución judicial. 
;,"_' .:, ,,,. 

:-:_,·;.'.>>'.:,~·:,;·:. 
La~. 10i' d010~inifiará en cada estado, cuáles son las profesiones que necesitan lllulo para su 
: ·; '-/.:_··;·· 
·ej8rcicio/ laS "Crindlclones que deban llenarse para oblenerlo y las autoridades que han de 

.· '· 

expedirlo, 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 

_cOnsenlimJenlo, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustaré a 

lo dispuesto en tas fracciones 1 y 11 del articulo 123 , , 

Como Podemos observar, el arllculo 5º de nuestra Carta Magna garantiza la libertad do elección de 

profesión o actiVidad laboral, siempre y cuando sean legales y no atenlcn contra los derecllos de 

otros. 

' ' 

: : (a .. .'CÓ~~titÜcÍón. aclual do 1917 contiene, ademas de las garanlfas individuales, las llamadas 
-:~.·~ . .'··. . : 

... gárantfas sociales entre las quo se encuentra el arllculo 123, en lo que respecta a los derechos del 

trabajador. Este articulo mejoró notablemente las condiciones de los trabajadores en nuestro país, 

ya que contiene una serie de derechos y medidas protectoras de la actividad laboral, como por 

ejemplo, la duración de la jornada laboral, el periodo vacacional, el derecho a percibir aguinaldo; 

as/ como el derecho a organizarse y el derecho a huelga entre otros. 



,.,,' . ·. . 

fielmente reflejada en el articulo 123 de nuestra ca'rta. Magna .. :: En. d.icilO pÍecGpto se recogen 
'. ,,.,,,, ,, ·.... . 

lodos los ideales. aspiraciones y necesidades de la clasé t.rabÉij_ador~ qu~ con ·anterioridad a 1917 

hablan sida preocupación fundamental de un. pueblo que buscaba sU consolidación constitucional 

basada en un sistema de lcgalidad:s 

Este precepto conslituyc la norma fundamenlal en materia laboral. En el apartada A del 

mencionada arlfculo se encuentran las derechos y obllgacianes del capital y el trabajo: el B de tal 

precepto regula el trabajo de los servidores del Estado. Se encuentra en el Titulo Sexto de la 

Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al Trabajo y a la Previsión Social. 

En noviembre de 1978 por resolución del H. Congreso de la Unión y de las legislaturas de los 

Estados, se reformó el artlcula 123 Constitucional, para incluir la siguiente declaración antes de 

las diversas fracciones: .. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto 

se promoverén la creación de empleos y la organización social para el lraba10 conforme a la ley." 

Se ha pretendido con esta adición recalcar el derecho de los trabajadores para obtener empleo y, 

correlalivamenle la obligación del Estado de fomentar el desarrollo de las industrias del pals, a fin 

de satisfacer las necesidades de trabajo de los obreros mexicanos.6 

La importancia que los derechos laborales y el trabajo mismo tienen en nueslra sociedad son 1ales 

que José Ma. Lozano dccla "El lrabajo es et elemento principal que e hombre tiene a su 

disposición para llenar los altos fines de su conservación, de su desarrollo y de su 

perfeccionamiento; resultado de la combinación de su inleligcnc1a y sus facultades flsicas. provee 

a sus necesidades y le pone en aplilud de desempeñar los pincipales deberes que tiene para con 

la sociedad: es uno de sus primeros derechos porque corresponde a uno de los pnmeros deberes; 

importa como todos los derechos del t10mbre. una condición indispensable de su naturaleza; por 

\ Ci!tl<ll~ Flores. Battazar Cuaronla Lecoonos do Dc1ect10 Labo1,1l .8a edic•On. Ed•lonal Porrua P.lt:tuco 19!}.I P 70 
'Gue11Cro, Euqueno ManualdeDcrochoóel Trabap 5•edic10n. Ed•1011al Po11ua Meua1 1M4 p 25 
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C~nsig~·j~!11.~ .•. · .1a _ 1By··que i,r_npida el trabajo, que lo restrinja. que le ponga condiciones irracionales, 

viO;a !~-~}~i~hh~~~~~-¡~·h.umanidad."7 

."La·:pr~v!_~'¡~-~.:·~~,éí~~.-~~.·_álc~~zado inusitado desenvolvimienlo en nuestros dlas, a grado !al, que no 

·hay p~l~
0

;p·i;r,:~'ra.nde o .. pe'quena que sea, que no haya pueslo en practica mélodos y sislemas 

·· ~~s~j~·~cd~,;~-~~;~i~~:¿I~~ ·de.-~e.c8sidades del hombro o al alargamiento de los beneficios mlnimos 
: ·, _._:.' , ,.;.',-·. "- .. ,..<:_,1"7;.<'.· ,' . 

~8.ái ~-~-:d~,~~-~;·ó¡¡~- .indi~Íd~al: ·;/colectivo. Varios son los campos de acción de la previsión social· 
~ · .. __ : .; ... ; ;;:., .... , __ .. _·¡:·</~ ;'."<;:; _-· ·:·. ,_, 

~;~~ri~~~'::·~{~~J~~:g~~~6·'.~~~-f'1~·~,_;comunidades; la satisfacción do los derechos económicos; la 
· ·t( <.,~'.-:;2.~I:"A:.1.·;:}:\·'.~/;~( · ·' 
cl~Y.~.~-'~-~/.~?r-n_iv~I ~l'.'-~id~~-·un afr>plio concepto de la liberlad; el libre desarrollo de la personalidad; 

. :;,¡' d.eroÍ:ho· ¡; Ía segú;Ídád y la prevención de los riesgos del trabajo .• 
;:· .~ ., . ,,_.'. . .· ~7 •. . 

··, ;":<';··~':>.;_"/·-·· 

·· . .'El'PanóráíTiá·:~e¡~~~no, tan amplio y completo, sera suficiente para entenderlo. El consliluyenle, 

. dés~~'.J¡·~n.f d~ .1.:1 fplanteó la necesidad de abordar medidas para implantar la previsión social y 

. s~~;~ ·;-~11 "J~~~s ~d~ :una .. reglamentación que ha alcanzado alias niveles. asl tenemos diversos 
' ... \,.' ~< . -. .' ·-

' , · · oÍderl'á~iOOtO~')~rfdÍcoS entre los que se encuentran los siguientes: 
• • • "" '. • • •• " • • ~ ' • • µ • 

Ei.TrB18~o·df;v~rsall~s. afirma: "El principio reclor del Derecha Internacional del Trabaja consiste 
·-' ;_, ·:. 

e~:Que .~1 ·i~Bbajo Íla debe ser considerado como mercancla o arllculo de comercia .. 9 

La Ley Federal del Trabaja, en su articulo 3° consagra el mismo principia: MEI lrabajo es un derecho 

y un deber soclates. Na es articulo de comercio, exige respeto para las liberlades y dignidad de 

quien lo preste y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel 

económico decoroso para el trabajador y su familia." 

En cuanlo a la Ley Federal del Trabajo, Néstor de Buen, en su obra Derecho del Trabajo. afirma: 

"Estamos de acuerda con De la Cueva cuando afirma que la ley en su elaboración coníiguró un 

proceso democrálico de estudio y preparación de una ley social. un precedente de la mayor 

c,1s1ro Juv11nt100 V • Garantías y Ampa10. 101 edlCIÓll. Ed1lonal Pouua, Md•ico. 1998. pjg 76 
• B;ua¡as Mon1esde Oca. Santiagtt AportaCIOllCs Jl.llidicaS ala Sooologl.adol Traba¡o. 11 edlCIOn. Ed<10111tl POITUil Ml!1oco. 1994 p IPJ 
'Oc Buen Lozano. Nés101, De1ethoócl T1abaio Editorial Pomia,9'edio0n M411CO. 1994. p 21 
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. . . . . -

ir~scen~d·~~-cia·: par~ el ejerc'CIO futuro de la función legislativa." IO La ley entró en vigor el 1º de 

111~yo de 1g7Q,··.· 

·El 'punió de.parlida de la seguridad social en México, fue la fracción XXIX del arllculo 123 . . . 

Co11~t!tucl~~BI,~ "al ~é~ono.c~r la n.ecesldad y. eslable_cer la utilidad_ social de constituir cajas de 

seguro~· ·p~~~J~ies. ·~·ar~ ~sumir las co'nsécuen~i-~s de 18 invalidez, la cesación involuntaria en el 

. ti~b~j~ y -~~mé~·:;¡OJg~s ·~~~~~erJ;~~ .a 1~S :re"1a~io'~~·5:~brero-patronales." 11 

··. ;.; :,<::.{;.~~»,'.:>>.{:e," ~';_ :',·-. ._: 
··;, .- ( ·:~:::;f:,:~;~·:'i (' .. :~;;·,~:/:'-'. 

E~ 192!Í :~ d;;~l~r6 de ~tffrciÚ~Jbu~f t~'·~x'll~~i,¿I~~ d~ la Ley del Seguro Social, pero realmente 

sUr~B h8~ta· é; ~~~~;:~-~~~~~~~}::¡p~~i~~~·~ ·~~:,·~I Dla~io. Oficial el 19 de enero). Treinta arios més tarde, 
. : ,:":' .... '. ;._if-:.<<.:~.:~;'.-:'.:·: :?-.<'(::·::;:·,,~(;,-·.: :;_., ·.: ~ ''-.:: .. 

el 12 "_de ~-?~~o de;_~~~~:'..:sa·emile la Ley de Seguro Social y un nuevo ordenamiento entra en 

.·vigor el ,t'd~J~u~ d~1997.' 
·.·: ·.:,- ....... 

. Enlre I¡~ l~~Ul~~l.~~es nacionales de la seguridad social destaca, por el volumen de renglones que 

a~Ú!-.~·de y P'~t ~l .númOro- de sus asegurados y beneficiarios, el Instituto Mexicano del Seguro Social 

· (IMSS).'Esle lnslflulo llene una composición tripartita (representantes obreros y patronales bajo la 
' ' ' 

- - :. rectorla del representante gubernamental) y otorga prestaciones de seguridad social en el campo 

de las" actividades productivas en general. es decir, a los trabajadores (sin olVidar a sus 

causahabientes) que rigen sus relaciones laborales por el apartado A del art. 123 Constitucional y 

la ley reglamentaria de éste (la Ley Federal del Trabajo). Entre los órganos del IMSS baste citar a 

los que la Ley del Seguro Social considera como "superiores": la Asamblea General. el Consejo 

Técnico, la Comisión de V191tancia y la Dirección General. 11 

El lnslitulo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se ocupa 

de preservar la salud de los trabajadores federales del Estado y de proporcionar las prestaciones 

propias del régimen a estos servidores públicos, quienes rigen sus relaciones laborales a través del 

apartado 8 del articulo 123 constitucional y de su ley reglamentaria, la Federal de los Trnbajadores 

al Servicio del Estado. 

·:1oemp39J 
Crecionaoo JutidtCO Me•IC.ilrlO lns~ ·-·:~e lnves1igac1ones Juricl1ca. Décima tertcra Ethc.on Po11ua - UNAM Me .. co. 1999 p 1754 
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~us órga~o~:d~ gobi;~~.~-·~~~.{la_)u.~t~·O.irectiVa, el D.irecíor ,General y la Comisión Ejecutiva del 

~ando de-~iviend~/, 13 . 

Es, i~~i:>,rt~nte "agregar a. los preceptos laborales antes mencionados. otros de corle penal y 

penile~ciario por lo ·que hace al lema, por ejemplo: 

El arllculo 18 Consllluclonal, en su párrafo segundo, establece:" Los gobiernos de fa Federación y 

de los estados organizarán el sislcma penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del 

trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como medios para la readaptación del 

delincuente ... " 

En este mismo senlido, la Ley que Establece las Normas Mlnimas Sobre Readaptación Social de 

Sentenciados, en su articulo 2°, establece como medios para la readaptación del delincucnle el 

lrabajo y la educación. 

Como vemos, la Importancia del trabajo como factor inhibitorio de la delincuencia esté reconocida 

incluso a nivel Constitucional. 

4.· TRASCENDENCIA SOCIAL DEL TRABAJO. 

Antes de entrar el análisis de lo que el trabajo representa en la sociedad actual, considero 

necesario definir lo que es la Sociologla del Trabajo discipllna indispensable para el anáhsis de 

este tema. 

La Sociologla del Trabajo, puede definirse en una primera aproximación como la ciencia que se 

propone conocer, observar o interpretar los renómenos sociales que llenen lugar por motivo del 

'11dempl75J 
''1ctem¡117SJ 

IJ 



trabajo.·'.a ·· 

·Al _sodólbgo impo;í"ari·'1a:~ompelencla, la calidad, la eslabilidad del lrabajador, enlre airas !aclares; 

· s,~' ... situ~:~¡~~-~;~~:;;~~·; •. ;··~-~~ ,.~el~-ciO~es con la colectividad y su formac;ón profesional, elcmenlos 

<~'{~~Üci~:~~t~i~~·~~:·-;~·- p~oducti~idad~ de ahl su empeno en investigar en el campo industrial, la 
''i''·( .. -;:: 

· :·c>í,9~~&~~.iÓOf eSÍru.~tura de ésle en relación con el ser humano. Al psicólogo industrial inleresa . 
. . ·.'":,·· ..... ,, 

···:·;~~~un·~ P_a~te,,1,aS reacciones mentales de la persona que trabaja; y, por otra, su comporlam1ento 

fr~~te:á h0ch~s y fenómenos colectivos.'!! 

Evitar que el trabajo sea motivo de frustración en el hombre representa uno de los retos mas 

lrascendenles de la Soclologla y el Derecho; en la primera, por el cambio menlal y material que 

presupo.ne la transformación que se opera en el Individuo que empieza a vender su fuerza de 

. Írab~jo; ·.en ~I segundo, por la necesidad de proveer de garenllas y seguridad la explotación de esa 

rúe·rza de trabajo -y hacer del asalariado un hombre satisfecho. Cuando una persona encuentra 

, . ~· ~;-~:QA~-~~- :i~ ri~·t,iv.ldad remunerada que desempeña es posible pensar que se ha llegado a la mela 
". -··•._' ' ;,,-

( ::i'.J~-~~~~~;"d~ ,~.hr I~ .Importante de ir formando en forma gradual la conciencia obrera aplicada a un 
:,, :,;-_. ~ ~:· :~z~·'.~;,_.:· ~-·-,,~6 -

~-. · : . rin concreto . 

...... -:_. ... ,. 
El· ~~t~do do ánimo, es un factor importante para obtener mejor rendimiento; el obrero que siente 

que su labor· es debidamente remunerada, sera siempre un obrero mas productivo. en él se 

incubaran senlimienlos de cooperación y de interés comunilario; considerara el trabajo como un 

medio de distracción y no veré en el mismo una carga física o intelectual que se le impone. 

Es aquí donde interviene el Derecho en apoyo de la Sociologia, seria ilusorio afirmar que el 

ob¡etivo social del trabajo sea lograr para la persona encontrar la ocupación ideal, puesto que, no 

es tal el propósito del orden jurldico, sino regular la conducta humana en sus diversas formas de 

relación. 

u Rolle Pierre lnl1oducoón a la Sociologla del TrabaJO Ed1ton.:itPlancta. Barcelona. 1974. p 9 
1• Bara¡as Mon1ct. do Oca. Sanl1ago Aportaoonei. JuridoC<IS a1;a SDCIOlogia dol T1abaJO 1•esiooo. EO.lofl<ll Ponua Móuco. 1994 p 1.s 
14 
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.Pero es indis_C_u't.ible ·_que·. ~á.-~fribuye · ~-~, he~h'~ -~.e. qU~ el trab~jo, cuando no resune placenlero, so 

, en~~onlro, pÓr.·. lo :·me~~i,~·r~d~B~ó-:.d·~:.·i~s· ,~~;~~-~nlo~·-:de 'p~rman~ncia, seguridad, higreno y 
. _. · ... ,,,. •"•;·.: , ... !(,' .... '' ., 

objetividad, al miSrlió·_.liii~PO ·qua··;~.Ú~~-~n'uCe Úna ~~muneraclón ad~cuada, una jornada adaptada 

'á)~S ¿o~:di¿i~~e·~--f!~í¿~~{~-~~I~~~~~~~~·~-~~; ~eS~a~~o corigruenle con el esfuerzo que se desarrolla y 

una pro1CC.éióíl. er~·cia~ Pa_íá.:"~!-,.~~~~·-da~·pres0ñlarse inrorlunios. Es en este terreno en donde ro 

_ juridi~o c-~Óiriti~Ye ~ ~~ _r.ci~~~á~!Ó~ de-.u~a -~·~mci'én~la obrera tal como pretende la Sociologla. ' 1 

Es impo;lanle señái~r que. a~~.;~j~d~al :empleo exisle larnbién el desempleo y en los úllimos años 
. . ~ ,. ·' 

muchos paises lo _han -~~!~!.~o y·~¡ nuestro n~ es la excepción, lo cual es preocupante, pues esto 

puede ser uno da· 'la~ g~~ci(~~-~~~s d~ la de'.lincuencia, razón por la cual será motivo de análisis en 

esle lrabajo. 

Lo,s sociólogos distinguen tres tipos de desocupación: 

1.- El estacional o estático. Corresponde a las empresas temporales, por ejemplo: las de turismo. 

las que emplean obreros campesinos preferentemente o las relacionadas con la cxplolac1ón 

agrlcola. 

2.· EÍ normBI. Se da este nombre al flujo y reflujo ordinario del empleo, con las allas y las bajas en 

la oCup~c~ón, de~ivadas de la apertura o cierre de establecimientos . 

. ' · ... ,~. ~;~·E~_, ~n~rm~i. P~ovione de conflictos sociales nacionales o internacionales; en general, los hechos 

·:·'Soci81.e~ dé·graO.impacto son los que presentan cuadros caraclcrislicos de empleo o desempleo, 
.: --" '... . 
·,_aU~qU'e ~_ yarlos de ellos se pueden estimar parciales y sujetos a la lemporahdad del 

De~tScar.10 importancia del trabajo en la economía es innecesario. Su vinculación íntima se pone 

"10e11;p 28 
· ~ J'ema¡as Monles de Oca. Sanhago APQf1aCIOl14!S Ju11dcas a la Soeiolog•a del Tta!Mto. 1• ecl•oOn Ed•tona1 Ponua M!!uco. 191J.1 p 178 
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,· ... ,. " 

-=· Orga~i~~~i.~rÍ :: lr)ler~~b·i~n·é!( del Trabajo {OIT) ha señalado como causas económicas y 

· / ~áricl¿ras de 1k~~¡~·i~·:~~ ·d~;~cupáción lás slguienles: 

·a~~ L~:-SuP~~Pr~d~,é~IÓrl~;, ~B"algunos productos que al no hallar la correspondienle demanda, .,_:· 
<=c~Ce~"ÚiS)e~táS;y):i¡~·mfnuyo el poder de compra do la población respecto de los articulas 

:~.:;:~~~·~~·;~·~,~{i_~:-~~ 

<~··:·~-·~·~·~; ¡;:;~:~~·.:é::~~~~;:~~·ióO .·enire la producción de algunos articulas de consumo y las pos1bll1dades 
. : ' ··~·¡ •• : 

. ; ce abSOrCióó' d~ ;~oreado, sobre todo s1 se trata de art1cu1as suntuarios o de a1to costo. . ,,., ., . · ... 

¿_. L~;~~J~'.'.9~~~r~l-.de 1.os precios mundiales relacionados con materias primas o con determinados 

·'- ~-~odú~t~S.· d~ escasa utilidad. 

~~'..L·á:éteSiguaf repartición del oro y la circulación inadecuada de los capitales, que restringe la 

concesión da créditos. 

~/. El precio de la plata, porque generalmente cuando tiene lugar su baja disminuye 

a~tOméticamente el poder de compra de las naciones cuya moneda se basa en este metal. 

'' El elevado costo que algunos paises imponen a sus productos de importación, en particular, 

~aquinarla y refacciones. 

g 1 La perturbación del comercio internacional por la aparición de nuevos centros de producción en 

a:gunas naciones, asl como la imposición de lrabas al mlercambio, agravado todo esto con los 

:>roblemas emanados de las deudas públicas y pago de intereses . 

... 1 Los movimientos demogréficos que en un momento puedan perturbar la economía de una 

ro.ación, por exceso o imprevisión. 

, , Las perturbaciones que sufre el mercado de trabajo provenientes del rápido desarrollo del 

.,,aquinlsmo y la lecnologla. 

:..a propia OIT, ante las consecuencias sociales que causa este fenómeno, ha, sugerido diversos 

..,edios de acción que si no impiden la desocupación por lo menos la alenüan o puede en un 

IC• 



con anlicipac1ón para adoptar las providencias que puedan ponerse en 

el, mercado de trabajo de cada pals a través de servicios públicos gratuitos de 

ajustado a un plan de empleo de obreros desocupados y a una evenlual 

·readaplación de cesantes de diversas Breas produclivas. 

b) Llevar a cabo un plan de obras públicas que en periodos de gran actividad económica pueden 

ser aplazadas, con la finalidad do que cuando dicha aclividad disminuya por cualquier 

circunstancia, so reserve enloncos su iniciación o continuación. 

c) Aplicar el llamado sl1orl time, o sea, la reducción de horas de labor para permitir el empleo de 

otros lrabajadores en jornadas sobrantes, sobre lodo en actividades de lrabajo continuo. 

d) Evitar el trabajo de la esposa cuando no sea necesario. 

o) Fomentar o limitar, seg Un el caso, la corriente migratoria, en los paises que acepten 

trabajadores de airas nacionalidades, o restringir su admisión, de estar saturadas las fuentes de 

lrabajo. 

f) Trasladar a los lrabajadores desempleados a otros servicios, creándoles conciencia de lo 

conveniente de esta medida y facililándoles la capacitación en otro tipo de aclividades. 

g) Movilizar al máximo los capitales acumulados en las instituciones bancarias para crear 

empresas que ofrezcan empleos en mayor o menor número. 
19 

En México, la generación de empleos la ley Federal del Trabajo la regula en su arl!culo 539 el cual 

señala: ..... a la Secretarla del Trabajo y Previsión Social le corresponden las siguientes actividades: 

l. En malcría de promoción de empleos: 

a) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la mano de 

obra rural y urbana; 

b) Analizar permanentemenle el mercado de trabajo, estimulando su volumen y sentido de 

crecimiento; 
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_:J':{:~; ,;·J·.-' ~.~~: ." ~"..: : •. ~. "". 

.. : ','[>.. } \:;i;~;''.'.\:_·~.> . 
- c) Formúlar y a~tualizar permanc~l·~-~en_te' e:i catálogo nacional de ocupaciones, en coordinación 

can 1a··se~~·et8r:i~:·d~ ·E~~C~~~-j~n ·p~~l~~~·}~j~;;:;>:·· .. ~~ . 
,. - . . - ¡ .·. . ..... ,' -' ·: .'. :: "(_" - :'>:"-'· .... ]~~'-~·-:' .. .. : 

·d) PÍomover, dirC~ta ~~¡~dii~~l~~~~l¿:~~(~~~~~1~'de las oportunidades de empleo; 
- ' . • '. ~ . - . '" - ... - ·"" .. · ,:..;:__!· .. : .. 

e) PÍ~cticar esl~dlos_.-y'_fOrmú.1á/(>1~-~~~·y~p-,~yectOs p8ra Impulsar la ocupación en el pals, asi como 
:··'-': ::·.:<'.:~'t}{;¡.'"' .... 

~-recurar su_.~o~r~~t~. ~.j~c~-~~~~;'. .; -~.~t+;/~~:< .. : :;-.~. 
f) Proponer lineamientos para orientar.la forrnación profesional hacia las áreas con mayor demanda 

de mano de obra; 
,': . .- .. _.··:·· . -

g) Promover .. la_ ce!eb~a"ción -de convenios en materia ·de empico, enlre la Federación y las 
. ."·: .. -~ -. ":. . ,. : ... '. 

entidades' re~cralivas;·y, 

h} Én ge~·~ral, realizar iodas aquellas que las leyes y reglamentos encomienden a la Secretarla del 

Trabajo y Previsión Social en esla materia .. ." 

~or otra parte, los centros industriales crecieron desorbilantemente. originando la migración de 

campesinos que abandonaron sus lugares de origen con la esperanza de mejores condiciones de 

vida, originándose los graves problemas de concentración urbana que padecemos y que hasta 

hace poco tiempo se ha intentado corregir. Por lo cual se sugiere fomentar, proteger y dislnbuir et 

empleo, de tal manera que no exista el problema de sobrepoblación, marginación y desempleo que 

tantas personas padecen y los cuales en un momento determinado pueden ser generadores de 

delincuencia. Es necesario buscar el equilibrio social si se quiere evitar el resquebrajamiento de las 

estructuras económicas y polflicas; pero. sobre todo, las de tipo social. 

'•eara1as.MontesdoOcaSnntiago Op_C•l,p 179. 
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CAPÍTULO 11 

LA 

EDUCACIÓN 
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LA EDUCACIÓN 

No nacemos siendo sociales. Cuando el niño nace. no sabe nada acerca de la sociedad a la que 

pertenece, pero si cuenta con el potencial para aprender al respecto. Este proceso, a través del 

cual algule'.1 aprende lo concerniente a una sociedad o grupo social determinado para poder 

deSarrOllarse dentro de él recibe el nombre de soc1alización . 

. .: .- , . . . . . ' :_ '',, ~ '. _:::.. . 
,·· TÓda··aCtivldad hüm8na se realiza en un medio social. La naturaleza do ose medio, la precisión con _,_,.,,,· - ' 

·que ·as pÓsibiÓ ,.d•HnÍrlo y, por consiguiente, comprenderlo, y su Influencia sobre ta actividad 

re81i.zBda, 'd0t0Ímiílan· én i1ran medida el resultado obtenido. La educación tiene lugar en el medio 

·~~oéi~¡:y_e~>~-~/·~~~nsl~G1en·t~, inflÜida por él. Para cumplir sus tareas con eficacia, los educadores 
. , . . ~ - , : -
pror~~l~nale~i~b.On ~onocOr y comprender las fuerzas sociales que conforman los procesos de la 

educación • 

. Se organizaron las escuelas cuando la tarea educacional adquirió tal complejidad que el hogar no 

pudo cumplirla por 'si solo. 

·En la .aCtualldad, es casi Imprescindible cierta preparación técnica para desempenarse en cualquier 

tar~aLYª. que la necesidad de trabajo no especializado disminuye rápidamente. Por lo que se 

deben asignar ciertos objetivos permanentes a la socialización y la culluración de los nif'los y los 

jóvenes de hoy. 

Como veremos, en opinión de algunos autores, el cuidado de la educación deberá ser asunto de 

la comunidad Hasta llegar, incluso, a estimar que la actividad educativa tiene el carácter de servicio 

público. En consecuencia, esto hace suponer una marcada participación por parte del Estado en 

los asuntos educativos. 

~omenzaremos este capitulo se"alando qué es lo que se entiende por educación. 
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1.- EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN Y ALGUNOS DE SUS ÁMBITOS. 

A) Conceplo. 

En sentido amplio, podrlamos considerar la educación como la transmisión de valores y 

conocimienlos de una sociedad. La ralz etimológica del concepto de educación, procede del 

término latino educare, cuyo significado es "criar", "alimentar" o "'instruir". Gramalicalmcnle se 

denne como educación, un proceso Intencional que pretende el perfeccionamiento del individuo 

, como persona y la inserción de éste en el mundo cultural y social en que se desenvuelve. 20 

En el campo de la Sociologla se entiende como: el proccso·instilución por el que se transfieren o 

imponen a la generación descendiente las ideas acumuladas, las normas, el conocimiento y las 

técnicas de la sociedad. la esencia do la educación consiste en Inculcar a un individuo el acervo 

mental de olro. 

B) Ambllos. 

Dentro de un concepto tan amplio como es la educación, es posible distinguir algunos ámbitos con 

base en las deferentes facetas del desarrollo del ser humano (educación artística. civica) o bien 

tomando en cuenta el grupo de personas {educación de adulto, especial. etc.). Asi, entre esos 

ámbitos encontramos: 

La educación artlslica, entendida como la progresiva adquisición de ideas y sentimientos 

adecuados para estimar, conocer y crear obras estéticamente bellas. 

La educación clvica que es el conjunto de medios empicados para conducir al educando a lomar 

conciencia de los derechos y deberes del ciudadano 
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Asimismo, se ~prende la organización administrativa, la distinción de los tres poderes, asi como la 

función del l~s parlidos polllicos, la sociedad y los ciudadanos; y la aplicación de estos 

c~noclmientos en un contexto de orden, libertad y justicia. 

~También está'1a educación familiar, a la cual nos referiremos en varias ocasiones durante el 
~; .,-, ' . : . 

de~~rrol~o, de esta i.~vestlgación, ya que es en el seno de la familia donde el ni~o aprende ei control 

~e fun~ionos d~ sÍJ cuerpo, el lenguaje, hábitos, deberes y valores sociales. 

~aS carenéles afectivas, abandono y conductas inadecuadas influyen negativamente en el ni~o 

la educación f/slca, consiste en el conjunto de ejercicios metódicos encaminados al desarrollo 

eq'uilibrado del cuerpo y al fortalecimiento de las facultades morales, lales como la voluntad, el 

a,u,todollÍlnlo o la firmeza de carácter. Por lo general, se integra en los programas de estudio. en el 

~nten~ido de que es un instrumenlo para el desarrollo integral. Los deportes exigen tecnica y 

trabajo en equipo, además de espirilu de lucha y afán de superación. 

-. E_~c-~nl~amo~ la educación de adultos, mediante ésta se pretende subsanar las lagunas culturales y 

\: ~~,u-~~ti~~~ d~· los adultos, a fin de abrirles nuevas expectativas de vida 

OtrO ámbito de la educación es la especial, que es el tipo de inslrucción para los individuos que 

presentan caracterfsticas notoriamente distintas de las consideradas como normales, lo cual les 

impide seguir un procedimiento educativo ordinario. Por ejemplo, los disminuidos risicos {ciegos, 

sordos} y los deficientes mentales. 

La llamada educación permanente, término que adopta en t 965 la UNESCO: ya que considera · 

que ésta debe abarcar el sistema educativo en su conjunto y durar lada la vida del individuo 

Consideramos que son éstos los émbilos de la educación de mayor lrascendencia y ut1l1dad para 

este trabajo. 
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2,-EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO. 

Antigüedad. Egipto y las civilizaciones del cercano Oriente: Babilonia, Persia, etc. Al igual que 

ocurrla en las culturas precolombinas, la educación estaba supeditada a los inlcreses de la 

religión, del sistema tcocr81ico del gobierno y de las tradiciones. La instrucción se realizaba en la 

familia y, en el caso de las clases dominantes, se continuaba en los templos y palacios. donde se 

formaban los sacerdotes, funcionarios y gobernantes, futuros dirigenles de la sociedad. En China e 

India, si embargo, al menos en diversos periodos históricos, la influencia de las concepciones 

confucionistas y budistas hizo que el proceso educativo so concibiera corno un despliegue de los 

valores interiores del individuo, si bien dentro de un rigldo sistema social. 

Grecia.- Hasta el siglo V a. C.1 con el florecimiento de las grandes ciudades helénicas de la Grecia 

clásica, so establecieron las bases del sistema educativo que pcrdurarla en la civilización 

occidental. 

E'.'ltre. l~s antiguos, las griegos fueron los primeros en concebir do forma especifica la educación 

. cÓÍ'no ún proceso de integración del ciudadana en la polis o ciudad·estado. la distinta concepción 

acerca de ésta motivó deferentes modelos educativos en Esparta y Atenas . 

. ~~·Esparta se daba prioridad a un amplio programa de formación m1hlar y fistca. y el desarrolla 

intelectual se ajustaba a estrictas normas. El individuo vivla consagrado a la defensa del Eslado, 

aun cuando ello fuera en detrimento de su capacitación cultural y social. La música, la danza y el 

deporto completaban su instrucción militar. 

La educación ateniense, por el contrario, alendla tanlo el cuerpo como a la mente. Los atenienses 

pusieron énfasis en desarrollar la razón y el sentido critico, que ejercitaban en la vida pública y en 

las manifestaciones culturales. 

El Estado era el gran regulador de la educación, pero se respetaba la obligación civica y moral de 



' . . 

: R~ma:. ~I pensarrli~~lo ·~edagógico griego .inlluyó en las concepciones cducalivas de la sociedad 

~,~i~m.~~~; S.ii·~~~:~rg~;· los ·;o~anos, con su profundo sentido práctico, consideraron la educación 

más como un: instrumento de acción que como el Ideal ateniense del logro de la sabidurla y 

~ulo~e;fec~lón .. 

Entre tos pensadores más estacados en la polilica y educación romanas estuvo Cicerón, que en el 

siglo 1 a. C. expuso en su obra El Orador que éste debla conocer a fondo el Derecho y la Filosofia, 

concebida como perfección de la personalidad y como poderosa ayuda para conseguir la virtud 

civil y humana. Oulntiliano puso el énfasis en los aspectos prácticos de la instrucción y la 

preparació~ del J.oven para la vida pública. La organización del sistema educativo romano ejerció 

una importancia decisiva durante todo el Medievo en los paises de occidente . 

. ' -
. ": ..... 
~._~ri~Ú.a~lsmo. Primitivo.· Las instituciones educativas de la iglesia cristiana, preservaron los 

01á~enfos del pensamiento pedagógico desarrollado en el seno de la cultura griega y latina. La 

., edUCaéión resultó asl una forma de vida: su función no consistía simplemente en impartir 

cónocimientos, sino en crear patrones de conducta. Su objetivo era la salvación del alma mediante 

las buenas acciones y la fe en Dios. 

Con la muerte del último de los apDstoles, la educación cristiana pasó a depender de los padres de 

la iglesia. Poco a poco surgieron centros de estudio que atrajeron muchos estudiantes, como la 

Catequética en Alejandrla, donde impartía clase San Clemente y donde se intentaron conciliar Jos 

sistemas educalivos y la cultura grecorromanos con las creencias cristianas. 

San Agustln, maestro de la patristica, unificó las corrientes educativas de su época y aprobó las 

ideas pedagógicas que Iban a predominar durante los siglos siguientes. 
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B) Edad Media. Escuelas Episcopales.· Tras producirse la calda del Imperio Ror-a10, la iglesia 

afrontó con decisión la labor de fundar instituciones educativas que formase.- a los futuros 

sacerdotes y monjes. Las más importantes fueron las escuelas de las cateC"'S .:s. llamadas 

episcopales por estar bajo la d1rección del obispo. Al amparo de los monaslerios : ~ ~c1onaban las 

escuelas monacales. Ambos tipos de escuela elaboraron sus programas sobre la be:e de las siete 

artes liberales: gramé'tlica, retórica, dialéctica, aritmética, geometrla, aslronomia :. -usica. Estas 

materias constituyeron el plan de estudio obligatorio durante toda la Edad Media. 

La escolástica y las universidades.- En los siglos XII y XIII nacieron las unive·s dades como 

continuación de las escuelas monacales y catedralicias. 

Los cscolitsllcos, siguiendo el método aristotélico, consideraron a la filosofía como a materia que 

ofrecla una visión sintética de todas las demés ciencias. Todo este saber. :onstiluia una 

introducción al estudio de la teologla, que era la cUspide del saber cmnlif1co Es:e movimiento 

filosófico ejerció gran influencia en la civilización occidental. 

C)Renacimlento. En contraposición a la Edad Media, el renacimiento aportó una r .. eva visión del 

hombre y del mundo y, un ansia por gozar plenamente de la vida. 

Continuaron funcionando las instituciones educativas medievales básicas, junto a las academias y 

circulas creados según el modelo cl8sico, y las universidades adquirieron un gran ai...c;e. 

El ideal renacentista supuso para la historia de la educación el cultivo de todos ios intereses 

humanos - fisicos. mentales, estéticos y espirituales - como expresión del saber L. - ·•ersal y de la 

personalidad inlegral. 

D)Roforma y educación católica. Marlin Lutero, más que ningún reformador protes~antc del siglo 

XVI, hizo importantes aportaciones a la educación intelectual y moral. Inculcó a os padres la 

obligación de enviar a sus hijos a la escuela, que debla estar conlrolada por el Eslaco 

Los ideales del catolicismo encontraron su mejor expresión en la educac :- iesuila. La 



congregación fundada por San Ignacio de loyola cslableció un s1slema educativo en el que 

tuviesen cabida tanto la filosofla y teologla escolás1'1cas como el pensamiento de los clásicos. 

E) La educación en los siglos XVII y XVIII. Pensadores como los bnténicos Francis Bacon y John 

Locke, insistieron durante el siglo XVII en la importancia del razonamiento, la observación y 

experimentación de los hechos naturales como base para elaborar el saber 

Los pedagogos ilustrados del siglo XVIII propugnaron una "educación natural". basada en la vuelta 

a la naturaleza y el ajuste a la enserlanza de las necesidades psicológicas del nirlo, a fin de 

contr~r.rostar el _acusado Intelectualismo de la época. 

·. ·: .··::··· :-- . 
·: .~1.~Ei~_¡e·~~~.t~nle més genuino del naturalismo en la educación fue Jean • Jacques Rousseau, que 

· __ "~~~·-~~~--l:~;_Q~e-fa educación ha de desarrollarse en contaclo con la naturaleza. hasta los doce anos, 
' .··: ·, 

pBra_eVitar_que el nlno sea maleado por la sociedad. 

,._.F) Corrientes educativas del siglo XX. En el siglo XX conflictüan diversos movimientos y Icarias 

- educativas con la finalidad de renovar la enserlanza tradicional. 

La nueva educación y la escuela activa: La defensa de los derechos del niño y el logro de una 

educación que atendiera a las deferencias y necesidades individuales fue el fin a que encaminaron 

su esfuerzo el suizo Edoard Claparede y la italiana Maria Montesori. 

La educación marxista: los pedagogos marxistas abogaron porque el taller y la fábrica fueran en la 

educación de los jóvenes la mejor escuela del trabajo productivo para /a sociedad. 

Otros pensadores de orientación marxista, analizaron el papel desempeñado por la escuela como 

instrumento de perpetuación de las desigualdades sociales, al inculcar el sistema de valores de las 

clases sociales dominantes. 
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Educación antiaulontaria: El británico A.S. Neill puso e~ prácUca la educación en hberlad para que 

el nii\o. en condiciones de igualdad con los maestros, se desarrolle a su modo y a su debido 

tiempo 

Otros autores en posiciones menos extremas, coincidieron en defender el respeto a la libertad e 

individualidad del nli\o y el establecimiento de una cnsei"lanza menos directiva, autoritaria y 

uniformizada. 

Educación desescolarizada: El austriaco lvan llllch, que desde 1962 trabajó en México, consideró 

que la mayor parle de los conocimientos útiles se aprenden fuera do la escuela, en contacto con 

las realidades fam~iares, soclopollticas y culturales, y propugnó, en consecuencia. la 

"desescolarizaclón" de la sociedad. Solo una renovación de las instituciones educalivas puede 

producir un cambio social. 

Educación y tecnologla: El creciente desarrollo de la informática, de los medios de comunicación y 

la complejidad de los saberes y técnicas, hacen cada vez más dificil compaginar la ensei"lanza 

técnica y la humanlslica. 

3.- Regulación de la educación. 

Aristóteles, señala que la educación es lo más importante dentro de la estructura politica del 

Estado y. por lo tanto. el Estado deberá legislar sobre la educación para que ésta sea homogénea 

y general para lodos los ciudadanos. 

En México, es competencia del Estado el ocuparse de las siguientes funciones: proporcionar. 

regular, modificar, dirigir, controlar, la actividad educativa. Consecuentemente, es quien legisla en 

matena de educación nacional. En esle marco jurid1co se establecen, una relación jurídica entre el 

Estado y los ciudadanos, también se sei"lala la manera en que se llevara a cabo la aclividad 



-- cdu~~i¡~'~:\6i{f¡i;~~'iÜ.~\~~-~~~¿~~i~kn~~{onal~ .Asimismo. se hace referencia a la obligatoriedad y 

'; gratUidad ·da 1a·~~~-~c-~'ci';¿ri."~~~i.~~~~~~-:;·Estado. 
·',•-, ,'>,',,;,_. ::.-.:::.~ .. -;<~:;::;é;~'.f}.;• ;:::. ·' 
:' .:::,:.::<-~?)• ·:;\/''::'< '0'.'/ '>_. '.··\~:e·.:~','-

' . . •... ··.'' -·~t .. '..'.;.cí?;:·~·.j~~·-~:{)/?)~.;, .:.~ .. ~:·..:_- , 
.. ·' ,.· Nuestro pals ha tenido la' sabidurla de 'asignar a la educación et relevante papel que ocupa, y de 

:·:::-; '.:· :.,-:,;.-~: :·:.:.::.:,:.:.::y.~:~·::;_,>;::~:~~i,.--;'.~Y'.-~'./ :: . -~-- ~:.: 
lraduclr .esta pr!oridad nacional en nor!llas jurldicas que constituyen el derecho de la educación . 

. - .-,-__, .. ~-\ .... ,-: .-\ ·:.; •;_ 

'Ta~·;·n·~~~·a5·"cjli8Ú1arÍ ·reguÍado ·la educación mexicana a lo largo do su historia como nación 
,'" ·'·''< 

. sob·~;~O-~:í~~~'_ie:~1d~·~~ri_S ~~t_S en común, independientemente del signo ideológico del gobierno 

: qu~'·j~·~~h~·~~.'~~Í~i~of;·~~~~~¡~ri,pre han expresado los a~helos y necesidades del país. 21 

•:O·.':,· 
. inves ligación: é~treº ellos estén: 

' • >,-,~-

· ,·:, ·':;"h 

: ; EL~rii~ulo ~·' d~ Íá Consliluclón Poilllca de los Estados Unidos Mexicanos, et cual señala que, 
'. \~.~:"'.,'; :. "~ . . .. . 

·· :~rOdO' lri.diVidUi:i lierie' derecho a recibir educación. El Estado ·Federación, Estados y Municipios· 

·j~~-~-r~Í~~~:ed~c·~~¡~·n pr~~scolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son 

obligatoilas. 

,La educación que Imparta el Estado lendera a desarrollar armónicamente todas las facultades del 

ser .huma,~~ y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 

i~ternaciorial, en la Independencia y en la justicia ... " 

Lo est8blecido en los párrafos precedentes es de gran trascendencia, tomando en consideración 

que antes de la promulgación de nuestra Constitución habla muy pocas escuelas, por 

consiguiente, la mayorfa de los mexicanos no tenia derecho a recibir instrucción. Esto causaba un 

gran dal'lo a la nación, pues la educación ofrece grandes beneficios a los individuos ya que les 

permite ubicarse y adaptarse al mundo que los rodea, luchar con éxito dentro de él y alcanzar los 

logros y. las melas que les produzcan su plenitud y felicidad. La educación par lo tanto es 

:• Saochez vazquez. Ral.iel Oc1echo y Edueaoon Edrtooal Porwa. S A M~hico 1995. p49 



.-·:'.:_;·~·.·:·: '• •'" "·.f: 
,; :r~~da·~~·n¡~¡,~·~r~·~~ cr~ación y definición de la personalidad humana.12 

... :,,,. ···.·:-:-~-·, 
;. 

El a~Ú~~IQ~ ~~~:~s13búié~ el derec~o y la obligación a la educación pero nuestra Carla Magna va más 

:a-llá·a1·~-~1·abÍe~e;·e~ ~l:arllculo 31, "Son obligaciones de los mexicanos: 

: ~; _:,: .:~:.,:::_·:: ::~?."::_:· .. ;;':·-
' ; . ,\'. :,'. ·, ,\"' ·.,'e~; 

r:.· tfacer.·que· s"us·· h.ljoS: o p~pilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la 

~'. ·~-~~~8~1~~'~',¡~~r~~:·~ secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley; 

Esto _nos hace reflexionar sobre el importante papel que tienen las escuelas, concrelamcnte los 

profesores, ya que los padres necesitan de las escuelas, en donde las personas especializadas 

proporcionen esos conocimientos que no pueden abarcar los padres en forma satisfactoria. 

Articulo 73.·EI Congreso tiene facullad: 

Fracción XXV: Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, 

elementales, superiores, secundarias y profesionales: de invesligación clenlifica, de bellas artes y 

de ensenanza técnica~ escuelas prácticas de agricultura y de miner/a, de artes y oficios, museos, 

bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes 

do la nación, y legislar en todo lo que se refiere a dtchas instituciones; para legislar sobre 

monumentos arqueológicos, arlisticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; asl 

como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación. los 

Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en lada la 

República. Los titulas que se expidan por los establecimientos de que se trala surtirán sus efectos 

en lada la República; 

Ley General de Educación: La Ley General de Educación. de fecha 9 de julio de 1993 abroga a 

la Ley Federal de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de noviembre de 

1973; la Ley del Ahorro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre 1945, la 

:; Cast10. Juvonl1no V • Ga1anlias y Ampa10. 10º edlCIÓn. Ed1tonal Pomia. Uéuc.o. 1998. p.'ig 142 
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. ,'·,·•·)•··· 
... ,,_ 

"·: Le·Y · q~·~··.~·si~.bl~ce: la Ed~caclón ·NormBI P.ara ~r~resc{fes. dÓ·.' Centros de Capacitación para el 

Trab,;l~.•·;;J~u~~d~ en el Diaria Oficial de la F~cfe;acl~ri ~I 20 d~ diciembre de 1963, y la Ley de 
''.•;, 

. Educaéión par!' AduUas, publicada en el DiáriÓ Oflclal de 1~ Federación el 31 de diciembre de 1975. 

S~ d~(og··~n:·;~~··~~inás disposicioh~s··~nt0ri0fés qú'~ ~e opongan a esla ley. 

"~ .-¡ ::.:: .·,: ~· " 

·>:e:_:: .---:~· .. Y:·-~:{;_Z.\'.'.:;;. ·.· ':. ·,.'~ -_ -. ·';; :··•.-\-.'~ ·: .. 
,. l?ich~ !ey, ':" ~~ 1~~1fc~lo 2°.''~sl~~lece 'que:" T<:>do Individuo tiene derecho a recibir educación y, por 

l~,.\~~t~/I"?~-~~: :1~s-~ h~b_i_t~~le~ <dBI pa.ls llenen las mismas oportunidades de acceso al sistema 

. educ,;Uv~ ~~clonaL • 
o,.•' 

La educación es medio eficaz para adquirir, lransmilir y acrecentar la cultura; es proceso 

peímanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la lransformación de la sociedad, y es 

factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombro do manera que 

tenga senllda de solidaridad social. 

En el proceso educativo, deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su 

iniciativa y su senlldo do responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el arllculo 

de la ley en comento ser.ala los diferentes tipos de educación y son, a saber, la 

básica, nivel primaria y secundaria. La educación preescolar, no es un requisito 

El tipo medio superior: bachillerato. los damas niveles equivalenlcs a éste, asl como la educación 

profesional, que no requiere bachillerato o sus equivalentes. 

El tipo superior: comprende la licenciatura, Ja especialidad, la maestrla y el doctorado, asl como por 

opciones terminales, previos a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en 

lodos sus niveles y especialidades. 
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El articulo 45 de la ley en comento, establece lo referente a: "La formación para el 1rabajo 

proc .. rará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibo 

desarrollar una actividad producliva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o 

algwn oficio calificado." La Secretarla, con¡untamenle con las demás autoridades federales 

co~::>etentes, establecerá un régimen de certificación, asl como los procedimientos de evaluación 

cor·espondienlos. 

El a~ticulo 47 do la Ley General de Educación, establece los lineamientos que deben observarse 

tanto en los planes como en los programas de estudios. 

El ;>receso educativo, se basará en los principios de libertad y responsabilidad solidaria, 

garantizando le armenia y diálogos entre educandos • educadores. padres de familia e 

insi,iuciones públicas y privadas (Art. 49) . 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior. La Ley para la Coordinación de la Educación 

Superior, de fecha 26 de diciembre de 1978, entró en vigor el dla sigu1enlc al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. Dicha Ley abroga la Ley del Consejo del Sistema Nacional de 

Educación Técnica, publicada en el Diario Oficial do la Federación, el 25 do noviembre de 1975, a 

partir de la entrada en vigor de la disposición del Ejecutivo Federal que determine la integración y 

funciones del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica a que se refiere el articulo 

15 de la presente ley de mórilo. 

Ahora bien, la ley en comento se compone de 26 art!culos ordinarios y 2 articulas transitorios. 

Norma fundamentalmente la educación superior, que se ofrece en nuestro pal s. 
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4.- IMPORTANCIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN. 

Comenzaremos este tema señalando que existe una disciplina que se ocupa de estudiar el aspeclo 

social de la educación y la cual nos ayudará a comprender la trascendencia social de la educación, 

ésta es la Sociologla de la Educación, entendida como el análisis de los procesos sociológicos 

implicados en la institución educacional. Esta área de estudia se ocupa del anélisis interno de la 

institución educaclonal. :u 

Por lo tanto se puede afirmar que, la educación es un hecho social que se presenta de manera 

constante y permanente a través de la historia. La educación, al desarrollarse en el medio social, 

os Influida por él los educadores profesionales para cumplir sus !arcas con eficacia, quienes deben 

conocer y comprender la sociedad en que se llevan a cabo los procesos de la educación. 

Por ejemplo. afirmar que una sociedad de clases es abierta, no quiere decir que no haya clases. 

pues .existen diferencias muy importantes entro tos diversos grupos sociales. La sociedad es 

a~iorta en tanto que el indlvlduo no está obligado a permanecer durante toda la vida en el nivel 

social en que ha nacido, pero si no es asl, las luchas por el poder en dicha estructura social 

permiten a pocos Individuos alcanzar la cima y mantienen a muchos de los niveles inferiores de la 

jerarqufa. 

Robert J. Staculp afirma, en su obra Sociologla y Educación, que: "La movilidad social tiene dos 

dimensiones: puede ser vertical u horizontal. La movilidad vertical se refiere al pasaje de una 

persona de un nivel social (Inferior, medio o superior) a otro. Dicho movimiento puede ser 

ascendente o descendente. Cuando hablamos de movilidad horizontal nos referimos al movimiento 

de una persona o un grupo de personas de una posición a otra en el mismo nivel social." 

Asimismo señala que: "En Occidente la movilidad vertical depende sobre todo del poder 

económico, el nivel de educación y la asociación con miembros de la clase superior: el esfuerzo 



para alcanzar elevado status y la· a'rm~~ión a una "clase mas alta" es nmpliamentc aceptado e 

incluso se lo considera una actividad ·nalural."· :?~ 

Los elevados niveles de educación y· r!quoza pueden influir para que una persona pase de una 

clase_socia.1 a otra, pero debe~o~ l~ner presente que hay otros faclorcs como la raza, la religión y 

los antecedentes familiares, enlre otros, que determinarán la posibilidad mdividual de ascender en 

la escala social. LB 'educacióíl es url medio importante do movilidad social. més importante ahora 
~.· :. --. :. : : . ·: \.·. 

_ q-ue a p'rinciplos dB. esle Sigtó; eS una· la institución social, entendida como la suma de relaciones, 
: . ._.·' ,·--.··_.·,·:-.. --- ' 

procesos y recurso~ quB los indi~ld_uos desarrollan para satisfacer un mterós o una necesidad de 

cárácter. soci'al es·~.~c~f¡'~~-·.: .. 
,./ . 

. . . ' ·~ :,; 

Allorá b1e.n, sié·~~o i~ ~~~·~¿~~ÍÓri.:u~~·-,·~~lilución social, se nutre de otros. 

:'.: :•.:.:· :>· 
Entre'tas m~ch~~· instllt~¡¡~¡,~·ióciá1es, podemos distinguir varias rolativamente permanentes y .... ,,;,:,. -
que ejercen proi~rida'lnf1J~nc1~'sobre la'educaclón; son ellas: La familia, la comunidad, el gobierno 

y 1a reli·~;~n.2.~; L~~ ~;~~·~~~~~¡~~-~~.-~~~-¡~;~~~se relacionan de tal manera que influyen unas sobre otras. 
·'; ._ . --;:<~-

Se atribuye.al hogar •. c0'1 frecuencia, a la escuela y la iglesia, el caractcr de instituciones b8s1cas 

para la: ~duca.éiórí .de 10s m_enores. Por conslgulenle, la comunidad en general crea el clima propio 

par_a I~ .e~ucaé:ión. Ese clima o ambienle esté determinado, entre otras cosas, por los s1gU1entes 

factores de la.comunidad: 

, 1. El nivel de educilción. 

2. La p~uta ocupacional. 

··::3:. Lá composición demogréfica. 

4. El ritmo social. 

5. Los fundamentos económicos. 

1 Sociolog•a yEducat1on. S1acllpRobc11. Edd0ttal Paldos. Bu&nos Aires, 1969. p 13 
· 111•~m p 22 
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A su vez. eslos cinco facloros estén determinados por el programa educacional de la comunidad y 

por el grado en que sus organismos educacionales pueden colaborar en beneficio del bien 

Es necesario que haya interacción entre las restantes instituciones sociales y la escuela. La 

relación que Ja escuela sostiene con estos grupos depende sobre lodo de la semejanza (o 
i· . 

disparida,d·) de los : pr'?pósÍtos. que cada uno tenga. Para sacar mayor provecho a la 

í_ntérdepend~ncia _ciO"estos faclores, es necesario que los miembros de lodos los grupos conozcan 

las .relacion~s entre 1.a escuela y la comunidad, y el programa de actividades que puede ser el 

marco de un esfuerzo comunitario fecundo para mantener y mejorar la educación. 

En realidad. las sociedades ya no pueden permitirse el lujo de ser estáticas. Una sociedad 

dinámica exige que la educación modifique frecuentemenle sus propósitos y objetivos. Además, 

ese proceso de rápida transformación demanda que los miembros de la comunidad tengan los 

conocimientos y la flexibilidad necesarios para adaplarse a los cambios que se generan en todas 

las áreas de la existencia. 

Como el desarrollo de los conocimientos necesarios para ganarse la vida es función de la 

educación. el proceso educacional mismo debe ser flexible; aunque algunos aulores suponen que 

los tabúes. el fanalismo, los temores y la ignorancia, no se modifican en el proceso de la educación 

y que. por consiguiente, esas características del pasado serén también el rasgo drstinlivo del 

futuro. 

Un proceso educacional que es simplemente un espejo del pasado es inadecuado en una sociedad 

compleja y cambiante; y, en términos temporales, la sociedad que manlenga dicho proceso 

educacional tendrá un ruturo limitado. 



. . . 
No obstante que la econ~mla de.termí.na ia v~lí~o¡·de .las ~.ercanciás pa.ra el consuma,· ésta se va 

por la demanda famitiár·, · pero· di~h.a · dtlnia~da ·:Se Puede. manipUlaÍ con ayuda de técnicas 
.. ·, 

publicitarias y persuasión ; masiva_.·. Ello · nos · lleva ·. a hablar . d_e la educación y medios de 

comunicación de públicos. 

La publicidad o propaganda • forma persuasiva del control social • !":OY por hoy es factor esencial 

en los grandes negocios y en la política. Comprende, desde el mero dar información y difusión de 

noticias, hasta el educar al público. Incluye lodo acto de camunlcac1ón deslinado a crear, fortalecer 

o provocar reacciones actitudinales positivas o negativas hacia algún valor o disvalor.11 La 

propaganda se ha convertido en uno de los principales medios de comunicación de la vida 

moderna; y, cuando ésta os nociva, se puede contrarrestar difundiendo información conslruchva y 

cienllfica y cultivando en la ciudadanla, actitudes criticas. 

En un pais libre, toda propaganda tiende a ser contrarrestada oor airas, pero en las mismas 

democracias se tiende a impedir aquella propaganda contraria al 1nteres nacional. 215 La función de 

la propaganda consiste en presionar a los grupos y a los públicos para convencerlos en relación a 

determinados programas y objetivos: por lo general, estimula mas a los sentimientos que al 

intelecto; la propaganda, como medio de control social os menos segura, más inestable, que la 

educación y que las leyes. 

Por su parte la prensa también puede tener dos funciones educadoras, una informativa y otra 

orientadora y educadora. La primera, pone énfasis en dar noticias e informaciones objetivas; la 

segunda ofrece opiniones y es consejera de la opinión püblica. En 10 social y educativo, esas dos 

funciones se traducen en dos finalidades, la primera, consiste en o·ganizar y reforzar la mente de 

los miembros de cada comunidad, do acuerdo con las costumbres, normas y valores 

precslablecidos y vigentes. Por ejemplo, inculcar el amor al propio oais, a su fomento económico, a 

su forma constitucional de gobierno. inculcar la aversión al ma1 :. al delito; es decir, crear la 

:'folclem.p 92 
:• Agramonle, Roberto O PnnopiosOO Sooologia, 1•edo0n. Ed1too.1I Pooua. S A. Meuai 1io~! : :.12 
:'tdem 



uniformidad y la estabilidad sociales en función del supremo valor del "bien ::iUblico". 11 

El aparato publicitario, en segundo lugar, educa a la comunidad, persuadiendo al ciudadano a 

adoptar aclftudes definidas tocante a los asuntos más vitales de la vida püblica. De aqul que la 

segunda función social y educativa de la prensa, que completa la anterior. consista en ser un 

agente del cambio social beneficioso, al fomentar la discusión abierta y poner al grupo en contacto 

répido con los nuevos sucesos, ideas y proyectos prop~os de una socieoac que no es • ni puede 

ser, de suyo- estética. Orientada la opinión pública por la prensa, el parlamento es el órgano de las 

innovaciones úliles a la sociedad. 30 Por lo anterior, es posible afirmar c:ue. la prensa constituye 

uno de los fenómenos colectivos mas importantes de nuestro tiempo. 

- El cine y la radio, aunque relativamente nuevas, son igualmente potencialidades educativas 

~normes. La influencia social y educadora del cinema descansa en el hecho de que, las grandes 

masas, reciben su influencia, ya que toda producción cinematográfica tiene un sentido social y 

educati_vo, a veces positivo, otras negativo. Mucho se ha discutido sobre el verdadero valor 

educativo del cino, por lo cual, en la actualidad hay una polilica consignada a mejorar la 

generalidad de las pellculas. Casi lodos los paises europeos han desarrollado un cine educativo, 

de acuerdo con los puntos de vista de su polllica estatal. 

El cine histórico representa una verdadera escuela en la pantalla, asl como las pellculas sobre la 

vida animal, o Jos documentales sobre viajes y paises lejanos. Muchas universidades y museos de 

arte han hecho colecciones valiosas de pellculas didácticas. 

En un informe al partamento inglós se establece que, en general, el cine tiende más a evitar el 

delito que a producirlo". Lo Importante no es, pues, la política cinémica de censura, sino ta que 

promueve construclivamente en los films los valores éticos y culturales. 31 

:.. Awamonte. Robef1o D , Op C11 , p 278 
1• 1dcm 
' Ag1amonte Rober1o O . 0p C.I p 250 
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"Ouiza el mas importante de lodos los agentes de propaganda, sea el cinematógrafo. Por lo que se 

reftcrc al cinematógrafo, ósto crea una uniformidad casi mundial. Los franceses. ilahanos, 

mexicanos y argentinos tienen cintas propias, que juegan un papel importanle como expresiones 

del modo de vida nacional. En el rolo del mundo civilizado predominan las producciones de 

HollyY.'ood. La mayor/a de los jóvenes, en casi lodos los paises civilizados. derivan sus ideas sobre 

el amor, el honor, el modo de hacer dinero y la importancia de los buenos !rajes, de las noches 

invertidas en ver lo que Hollywood piensa de estos asunlos. Dudo que todas las escuelas e iglesias 

combinadas ejerzan lanta influencia como el cinematógrafo en las opiniones de los jóvenes 

respecto a asunlos lan intimas como el amor, el malrlmonio y el ganar dinero. Los productores de 

Hollywood son los grandes sacerdotes de una nueva religión". n 

El cine, como medio docente, tiene el defecto de ser receptivo y no interactivo. como debe ser el 

proceso educativo. La educación es por naturaleza dinémica y tiene una tremenda responsabilidad, 

es decir, implica afirmar que su tarea consiste en contribuir a determinar la orientación y el tipo de 

cambio social. 

Ningún hombre de ciencia serio sugerirla que una institución social como la educación debe 

mostrarse sorda ante los reclamos de la sociedad que la sostiene, pero afirmamos que una 

Institución tampoco debe enmudecer cuando están decidiéndose la orientación y el futuro de la 

sociedad que la sustenta. La institución educacional debe incorporar una nueva dimensión de 

liderazgo social a su función si pretende cumplir con sus propósitos." 

Las responsabilidades de la escueta han cambiado mucho desde la época en que eran una misma 

1nslllución simple en una sociedad simple hasta el momento actual en que es una institución 

compleja en una sociedad compleja. Muchas instituciones han debido introducir cambios en los 

roles que les son propios, pero sobre todo las escuelas han afrontado muchas y grandes 

lransformaciones. La mayor/a de ellas representan elemenlos de crecimiento y la adición de 

nuevas funciones; rara vez se ha observado una reducción en las responsabilidades de la escuela. 

' taern.;i 281 
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El cs_q~ema S19ulc~l!3: ·1 .. ~.1~~1~: e~l~bl~c~r algunos de los roles más especificas que la sociedad 

asigna a la escuela:,_·. :r 

1
1
·. M~~ieno/vivfi':~~-'.·1~s·:~;~~nos, 18: conciencia do los cambios que se producen en nuestra 

. :· .. ···- '. 
s0ciéd8d, de 1á'ílalur'alezB ·de 18-~ocledad que surge y de las tendencias sociales. . . .. - :,:.·'"' ... 
2 .. AYudár a 1~S Biu~iiOS"a cOrñfi'render de manera cabal nuestros principios democráticos. 
. . , . " - ''; ,, - ·. ,. ·:-- -,~. ; '· 

3·,.:_EnséíiBíleS. 81 · PrOCOSO. 'qUe_ 1CS PCrmilirá investigar y obtener nuevos conocimientos cuando los 
. . ... ' ·. >;"' ... >,."\,> . 

necosilei{el mÓ!odo i:Íenllfico:-

. 4·. Ó~-~a"r~.~iiB(~~ ·¡~~- ~l~~íl~~ la capacidad do adaptación· al cambio social. 

5. ·• Ayud~/:~: .. Í~.l"~1~~~~~~. ~-~~¡ como a la sociedad en general, a suprimir los prejuicios sociales, 

religlo~o~ y ~e ~lasa. " 

. AlgurÍos verá~ en estas necesidades fundamenlalcs de la sociedad moderna prolongaciones de 

necesidades ya existentes; de todos modos, algunas do las antiguas necesidades exigirán nuevos 

enfoques. 

Los siguientes problemas representan necesidades nuevas de la sociedad· 

1. Aumento de los problemas de higiene mental. 

2. Acentuación de los inconvenientes suscitados por los narcóticos y el atcollo1. 

3. Incremento de la proporción de tiempo libre. 

4. Decadencia del rol de la familia en la satisfacción de algunas de las necesidades de sus 

miembros. 

5.Problemas de vivienda. 

6.Crecienle demanda de personas con preparación técnica en el mercado de fuerza de traba¡o. 

7. Problemas de organización y plamficactón de gran alcance en todas las actividades 

comunitarias. 

8. Distancia cada vez mayor entre la cultura material y la de carácter no material. 35 

n S1aleup Robol1 0p ot p 97 
.. laem.p.103 
l~ taem, p 104 
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Dentro de una sociedad moderna,·la .. familla, paía satisfacer sus necesidades. depende del 

inlercanlbio 

económico, lo que acentúa la importancia do lo económico y lo matenal en sus relaciones. Es 

evidente que se ~asa sobre lodo en las ocupaciones, las cuales, están jerárquicamenle 

acomodadas en la sociedad. El nivel lo establece la trascendencia que la función tiene para la 

sociedad, la duración del entrenamiento y la habilidad que se requiere para emprenderla, así 

c~~o las responsabilidades que de ella derivan. 

La oc.upación del padro determina la clase social del hijo, y esto, junto con el estilo de vida de la 

familia, detérm!Oa el ascenso y la roSpt.iesta a la educación. El desempeño de la educación, por 

aira parle, _determina la ocupación. y la clase social que alcanza el nuevo adulto. La familia 

constituye asf, la unidad social responsable do la conservación y difusión de los valores de la 

sociedad._ 

Puede.afirmarse· que la salud mental es el eslado del individuo en el que hay un equilibrio 
·.· ·-._- .. '' '.·'' ' 

~ _Sati~f~ctOri~· erilíe sus tendencias personales y las dificultades del medio, "en el que es apto para 
;. ·:: .. ~. ·. ~·-: .· 

-·1.~ab'aí relaciones armoniosas con los demás y para participar o contribuir de forma constructiva en 

las.modificaciones del medio social o flsico".36 

. La' satUd mental del niño es más vulnerable que la del adulto, principalmente durante los primeros 

años de vida, pues algunas investigaciones han demostrado que los bebés se desarrollan mejor en 

companla de su madre, aunque sea en la cárcel, ya que, en opinión de los psicólogos, las 

emociones de la infancia condicionan la actitud de Ja edad adulta. 

La escuela, puede fortalecer Ja salud mental del niño, de la siguiente manera: 

1. En la clase, el nli'lo enfrenta una serie de pequei'los desafíos cotidianos. Si el chma es 

eslimulanle a la vez que tranquilizador, el nino podré superar estas pruebas. 

2. Ni la superioridad ni la inferioridad permanentes son favorables a una salud mental equ1hbrada., 
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3. Se procu!aré que los.ni~os disfruten juntos las delicias del entusiasmo. 

4. Hay alumnas més Oxpuestos que otros a las rruslraciones. Se lralarri de compensar carencias 
' ' .·· .. . 

dedicando un_ interés eSP~CiB1 ~- su trabajo y a sus problemas, y poniendo a su dispo~iciÓn un 

matCrial qÚB les"·enriquezca. 

, La admiracióíl es tónico de la salud mental, especialmente la admiración de la belleza(didáctíca de 

la admiración) presenta dos aspectos que pueden combinarse útilmente: La Inclinación a la belleza 

moral y a la belleza arllstica: y la iniciación a algunas formas do expresión estéUca, 

La adolescencia, edad de los sentimientos rotundos, es un periodo rriuy propicia para el cultivo del 

entusiasmo y de la admiración, se desarrolla el sentido adulto de la belleza en las artes plásticas. 

A pesar de los esfuerzas preventivas, siempre habrá un alumna que padezca momentos de tensión 

o de crisis, cuyas manifestaciones o ecos llegarán hasta la escuela. La cura de las conduelas que 

revelan una profunda inadaptación no depende de la Iniciativa del maestro. sino del psicólogo 

. cllnico, del pslcopalólogo. 

Entre los factores perturbadores més corrientes pueden señalarse: 

- Los de origen familiar {sentimiento de carencia de afecto, complejo en torna a alguna tara real o 

imaginaria, presión paterna exagerada, desorden disciplinario). 

- De orden físico {complejos relacionados con una enfermedad real o imaginaria) 

- De tipo escolar o profesional (dificultades de adaptación, ansiedad ante la perspectiva de una 

idea, orientación errónea). 

- De orden sentimental. 

- De arden social (falla de prestigio en los grupos, complejo do inferioridad social). 37 

Para lograr una visualización més amplia, clara y precisa sobre la problemat1ca que encierra la 

polflica educativa nacional, es necesario lener en estimación, entre otras, las cuestiones 

"'SocoologrJdo la Ertucación,DoCos101 S • liolyat F, Edotc:10nos Guadanama. M,1cJr1d 1975. Tratlvrnon E>l'l.o Sa•nl. p 2.16 
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económicas, sociales, polilicas e ideológ1cas, que en ese momento histórico concreto se estón 

aplicando: 

En ·~n Es!~~~ de Óer·c~ho es el Estado quien tiene la tarea trascendente de eslablecer los objetivos 

_' ~~ .. ~~~~:::~~:~nf~í~~i~·-·Bd~c~liva ~0cional. Asl pues, la polllica educativa surge como un aspecto de la 

···;r)o111fCa·_'·Qenera1·-que réBnZá ·el.Estado en una época y lugar determinados. De esto, deriva la 
" • • .... < • / \' -.~· :·-.., - • 

:-\' -... :>ri~~~~id~d,~~,:~i~¿-r.l~giSí~·~¡ó~· ~ducO~iva, la cual se e~cuentra Impregnada de los idearios pollticos 

~- :.--:,~~~~~·,~~~~~-~~~t~r:~~/}~}--- ;: ~; .. '._'.·; .::.· ;_: _:>_ - :-·. ·: ·> ' _.. ': . - . ' 
'y -::;,--.- ·:·;;:.; 

~<<~ -. ';;.. <; -•. : . 

· ·:~-{~~~~¡r¿'.-~pil~~:; ~I m~rco jÚrld.ico lo encontramos fundamentalmente en el artlculo 3° de la 

C~n.slituclón'Poillica de los Eslados Unidos Mexicanos, 31, fracc, I; 73, fracc. XXV; y 123 en su 

áparlado A dal propio ordenamiento. Se complementa con la Ley General de Educación, la Ley de 

Coordinación Educativa y el capitulo XVII del Titulo Sexto de la Ley Federal del Trabajo. 

De lo anterior, cabe señalarse lo siguienle, por una parte, Aristóteles scr1ala que la educación es lo 

más imporlante dentro de la estructura polltica del Estado y, por lo tanto, el Estado deberá legislar 

sobre la educación para que ésta sea homogénea y general para todos los ciudadanos. 

Encontramos el siguiente conceplo de polllica educativa en la obra de Gómez Navas: La politica 

educativa surge como un aspecto de la política general que realiza el Eslado en una época y en un 

lugar determinados. Hablar de polillca educativa es referirse a la intervención del Eslado en la 

educación. El campo de la polilica educativa es muy amplio y comple10: comprende no sólo la 

acción educadora sistemática que el Eslado lleva a cabo a través de las 1nstituc1ones docentes. 

sino también toda la acción que realice para asegurar, orientar o modificar la vida cultural de una 

nación.," 

Otro concepto sobre polilica educativa, lo proporciona Francisco larroyo, quien sei'lala que la 

polilica educativa es este conjunto de preceptos obligatorios por obra de los cuales se eslablece 
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manera constante y permanente a· través de 

educaliva mediante normas jurldicas, y claro 

del Estado en que se esté desarrollando la 

educativa eslá en función de los valores y fines polilicos 

de la educación. El Programa de Desarrollo Educativo 1995·2000 

/.~~:ri.~lderab~· -la'. éducación faclor estratégico del desarrollo, que hace posible asumir modos de vida 

.. supe_rio_re_s y p~rmite el aprovechamiento de las oportunidades que han abierto la ciencia, la 

tecnologla y la cultura de nuestra época. 

El Programa tenla como propósito dar realización plena a los principios y mandatos contenidos en 

el articulo 3~ Constitucional y en las disposiciones de la Ley General de Educación, que introduce 

innovaciones trascendentes. 

Las acciones de este Programa se inscriben en nuestra tradición educativa, comprometida con los 

anhelos de libertad y justicia. Desde que surgimos corno Nación independiente los mexicanos 

hemos visto en la educación el camino viable para superar la pobreza. combatir la ignorancia y la 

desigualdad. 

El acelerado desarrollo de la ciencia y la lecnologla provoca la obsolescencia répida de gran parle 

del conocimiento y de la preparación adquirida. Por lo lanto, la educación debe tender a disminuir 

la cantidad de Información, a cambio de reforzar valores y actitudes que permitan a los educandos 

11 S3nchez W1:quez. Ralaol, Derecho y Educación. Ed1tonal POJfúa. Miutco. 1995 pág 16 
n1c1em • 
~'.lclom 



su mejor desarrollo y ·dosemPC.l'\o,· asl. Co!f10 a· concentrarse en los mélodos y prácticas que les 

faciliten aprender por~¡ ~isn1o~;,Cor00':«:onsecuencla de ese mismo fenómeno, otra concepción 

habrá de cambiar; hasla ah~~a, la educBcióri ha sido un asunto primordialmente de la nrt'lez y de la 
'" .· ., 

juventud; .º'.1 adelarli~,-.1~-~:~rh ,~¿/~.~t~-.Í~~~-.1~ ~ida, por lo que se dcbcra estimular la conciencia de 

su necesidad v.~rear.los m~~¡;-n¡sn;ospa~a Institucionalizar la educación permanente a gran escala. 

Obliga •• ~~~as;}f~~;~l~cef:'.~~;~v,·¡~~~~ciaci~~ básica, el interés y el aprecio por el conoc1m1enlo 

ciBnUHCQ Y.técn'iCO.~- 1 •• •••• 

1 

.. • ' ··::.·· :~':·/_:. ,_",' • 

. ; '· •"•/,_;f ':::'~:.;- ~·~::'.> '.\) ;~:~~·-~ 
·'·.·'.::/· .. ~;:'.:-:;_ ;'.·.,--,. _\'." ;·,•· . 

, l.'~:~~,dJ2,~~-;ó·ri)~.~~~;~ .. '·~~!~ t~-~to>"i~d~;~~~~i o~ los. educandos el sentido de pertenencia y, sobre 
... -. , __ ., ... , 

todo, de• responsabilidad con cada uno de los ámbitos de que forman parte: la familia, la 

co~unidad:I~ ~a~lón, la humanidad. 

El avance de las comunicaciones electrónicas ha fortalecido la influencia de los medios de 

comunicación de masas y de las redes de información. en mengua del papel de la escuela y la 

familia, inslituciónes tradicionalmente consideradas como principales agentes educativos. En 

consecuencia, la educación ha de esforzarse por emplear estos medios para enriquecer la 

ensellanza en sus diferentes tipos y modalidades; igual importancia tendré su utilización en la 

educación informal. 

La creciente urbanización que habrá de intensificarse en los próximos anos. impone a la educación 

la necesidad de fomentar valores, actitudes y comportamientos que propicien una mejor 

convivencia en ciudades y aglomerados urbanos. 

La mayor parte de los grupos indigcnas de México vive en condiciones de pobreza y marginación 

Conforme a las cifras del Censo de 1990, los grupos étnicos representan el 7 por ciento de la 

población nacional, aunque concenlran al 26 por ciento de los analfabetas del país. A las 

dificultades ya señaladas de acceso e insuficiente infraestructura para llevar servicios educativos a 

estas regiones, se añade el monolingüismo indígena, que obliga a combinar el uso del español con 

las lenguas predominantes en cada región. La enseñanza en lenguas indigenas implica retos que 



,'eSc~1Bt~ñ.'J~S, ~¡Ld~·des:'·_i~'QUe, en p'arte, provocó el des'cuido de muchas áreas rurales. Pero aun 

'. ~rl 105 CentrÓS''U~ban'os, el Íápido crecimiento de la población en edad escolar complicó la atención 

de !os. aspectos propios del sistema cducalivo que incidan más, en la calidad do la educación; la 

rormaclón. y la actualización magisterial, los contenidos, planes y programas, asl como el desarrollo 

de materiales y apoyos didéclicos para nirlos y maestros. 

En los últimos ar'los so han emprendido importantes esíuerzos para extender la cobertura y mejorar 

la calidad de la educación bésica en todo el territorio nacional. Destaca el uso de más recursos 

destinados a la educación, la aplicación más intensa de programas compensatorios y. sobre todo, 

la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Bósica. El Acuerdo 

estableció las condiciones para la actualización de contenidos, planes y programas de es1ud10, el 

mejoramiento de los maleriales didácticos y libros de texto; la revaloración social del maestro en el 

proceso de enser"lanza - aprendizajo.~2 

El Acuerdo establece una plataforma que hará posible una mejor educación: Se formaran 

individuos más preparados y responsables, capaces de aprender, de adecuarse continuamente a 

nuevos entornos y de afrontar dcsaflos. El Acuerdo se ha concebido más como un punto de partida 

para elevar la calidad de la educación que como una fase definitiva. 

La escuela ocupa un sitio preponderanle en la vida de la comunidad, por ello, la población ha 

respondido casi siempre con entusiasmo a las iniciativas escolares. Sin embargo, las modalidades 
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ele operación correspond1enlos al ccntrahsmo no han permitido el interés para que la colectividad 

encuentre suficienlos cauces, más que esfuerzos. a favor de la educación. 

En la actualidad. resulta en muchos aspectos inoperante, por lo que se requiere que tanlo 

supervisores como directores de escuela recuperen el lugar de elevada responsabilidad que les 

corresponde. Asl, eslarán en condiciones de brindar apoyo pedagógico a los maestros y establecer 

puentes de comunicación y colaboración entre la operación cotidiana de los planteles educativos y 

las diferentes instancias de toma de decisión. 

La educación carece de suficienles inslrumentos útiles para evaluar sistemáticamente el 

desempeño escolar y adecuar las políticas y decisiones a sus resultados. La actividad educativa 

sólo ocasionalmenle se retroalimenla del análisis de los avances logrados y do las hm1taciones 

para alcanzar las metas. 

·Por su parte, el Plan Nacional do Desarrollo 2001· 2006 establece, que para el gobierno no ekisle, 

la menor duda do que la educación es el factor delerminanlc del nivel de inteligencia nacional y la 

punta de lanza del esfuerzo nacional contra la pobreza e inequidad. 

Asimismo señala que la educación es factor de progreso y fuente de oportunidades para el 

bienestar individual y colectivo. 

La situación actual en materia educativa y las condiciones demográficas. políticas y económicas de 

México demandan un gran proyecto nacional a favor de la educación. Un proyeclo en el cual 

participen y se articulen los esfuerzos de sociedad y gobierno en el logro de cuyos objetivos se 

sume y canalice la energla individual y colectiva de los mexicanos, y mediante el cual se resuelvan 

los inaceptables rezagos educativos y se creen las condiciones que propicien el futuro bieneslar 

coleclivo y la inserción plena de México en el ámbito internacional. 



: .·.'¡:·:~.'." 
. ~ .. 

En'cOncor~~~~·¡.~·~·-~·~~J·'/~~.~Ú~·d_o:~·~· e~t8 viSión, el propósito central y prioritario del Plan Nacional 

d~ DeSar;~llo. ~~ .háC~~--·dh .1~-:~d~cación el gran proyeclo nacional. Lograrlo implica contar con 
' ., . . : . 

proa~,amas, proyectos ~ ·accío~es que permitan 1ener Educación para todos, educación de caridad 
' . . . . . . 

y educación de Vanguardia. 

Educación y Dollncuoncla. La educación fundamcmlal se adquiere dentro do la familia La escuela 

complementa la formación y. cuando no se asisle a ella, es la vida practica la que hace sus 

funciones. De tal manera que una va ligada a la aira, por. lo que los delincuenles, como el resto de 

los individuos, son producto de la sociedad en que viven. 

Muchos de los criminales, los més miserables y desvalidos, nunca concurrieron a la escuela; 

muchos otros sólo hicieron parte de su primaria, lo que se explica por múltiples factores. entre los 

cuales se cuenta la fuerte incidencia de la deficiencia mental entre los delincuentes: algunos más 

estudiaron su primaria o su secundarla, y pocos son los que han terminado su profesional. 

En cuanto a entrenamiento productivo, muchos son los que no llenen conocimientos definidos de 

oficio u ocupación, otros son trabajadores mediocres, pocos son semicalif1cados y muy pocos son 

calificados. 

Algunos autores señalan que, la educación que hayan recibido los delincuentes tiene una profunda 

relación con su peligrosidad, es decir, con la pos1b1lidad de reiteración criminal, pues los que se 

han desarrollado en un medio de vicio o de criminalidad lo toman como cosa normal y, aunque lo 

repruebe la sociedad, ellos lo seguirán ejecutando, empleando para ello todos los medios posibles. 

En las escuelas parliculares. parece que la educación puede ser meior, pero cuando es 

insatisfactoria, resulta más pohgroso su papel en el educando que se pervierte. Este es más 

refinado y con más probabilidades de éxito en sus delitos, que los reincidentes de las clases 

marginadas, Por lo que, cuando los profesionislas cometen delitos, la persecución es más 



. . . 
",.· ,· ., ' .. .' 

complicada, porque siempre tienen la juslificación sulicienl~d1/s~: con~ucla o rara vez se reúnen 

los elementos concePtuales de ellos. 

. . 
La educación s.iempre 'se pro~enla~á en un complejo. m~rco· so~l~~conómico y ~ociop6Í1uco, porque 

en este mu~do .. desarróÍlado, no fallaré la aglomeración, la urbanización' -~~Ólica,· la explosión 

demogréfica~ lá desnutrición, la ambivalencia inst1tuc1onal, el abuso de poder, la arbitrariedad en la 

ejecución de· la "1Cy, ele. La cuestión es cómo, en igualdad de condiciones, es posible generar 

móvJlcs secundarlos éticos resistentes a las grandes conlradicciones sociales, sin· que ello implique 

abandonar la lucha educaliva y moralizante por un mcjoramienlo de esas condiciones. 

Osvatdo N. Tieghi seliala: "Estos casos prueban lo que ya anlicipaba Watson, esto es, que salvo 

algunas manifestaciones como el estornudo, el hipo, el llanto, la erección del pene, el hecho de 

orinar, los movimientos oculares, los movimientos de manos y brazos, etc., !oda conduela como 

caminar, hablar, etc., requiero de un aprendizaje (biosocial y sociocullural). Y hasta la risa, como 

respuesta a1 osllmulo exterior y no como estimulación intraorganfsmica pertenece al grupo de lo 

aprehendido." 4JLa familia es, asl, el molde en que se desenvuelve el ovdlo de la especie 

configurando múltiples y complejas estructuras de impulsos y motivaciones sociales o 

criminógcnos, por lo que cuanto en ella ocurre se traslada de una u aira forma a los hijos y jóvenes 

futuros. 

La educación familiar es determinante si tomamos en cuenta que el individuo hereda sólo un 

potÉtncial, pero requiere del medio propicio para Ja realización de esa potencialidad. El proceso de 

socializaclón ramiliar incluye la enser'\anza, practica y refuerzo de valores, significaciones y normas. 

así como de las conductas emitidas por los hijos en correspondencia con aquellos 

Por lo anlcriormenle expuesto, al igual que De Castor y Holyal, pensamos que: "El objetivo fmal de 

Ja educación es conducir a la madurez y a un eslado de buena salud mental. los psicólogos 

cllnicos y los psicopalólogos la consideran mas bien como el estado mental de la persona que 



posee un polencial elevado de resistencia emocional a las dificultades de adaptación " 44 

"T1ogti.. Osvaldo N, TraladodoCrimmologia.2'edición. Ed1lorial Univerulad, Buenos Aires. 1900, pa9 103 
•• DuCosler. S - Hoylill. F., SOClOlogiadelaedocaciOn, EdlClonesGuadarrarna, Madod. 1975. Traducoón Evu~o Sarnz,p 24S 
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EL 
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EL DEPORTE 

_El d0porte ha' es lado presente a lo largo de la historia en lodos los grupos, un claro ejemplo de ello 

fÚe.rOn las civilizaciones prehispánicas. Actualmenlo, el deporte ha tomado fuerza, ocupando cada 

_-vBi_un papel más importante en nuestra sociedad y con fundada razón, pues es una verdad 

eVidente que, en la medida que la práctica de los deportes se extiende, la salud do la c1udadanla 

ha mejorado notablemenlc, es un medio para mante~ersc en buenas condiciones físicas y 

mentales que permilen desarrollarse armónicamente y asi convertirse en ciudadanos útiles para su 

familia y la patria. 

1.· CONCEPTO. 

Se consideran deportes las actividades de recreo o competitivas que exigen ciertas dosis de 

esfuerzo flslco o de habilidad. Pueden practicarse tanto de forma individual como colectiva. 

Antiguamente, tan solo se consideraban deportes a los entretenimientos recreativos al aire hbre. 

Se dice que la elimotogla de la palabra "deporte" es de origen mediterráneo, de-portu. significa, 

dedicar tiempo libre a los juegos del puerto. 

Al respeclo, la UNESCO ha declarado que: "El deporte es la actividad especifica de competición en 

18. qÜe se valora intensamente la práctica de ejercicios fisicos con vistas a la obtención. por parte 

~CI individuO, del perfeccionamiento de las posibilidades morfo-funcionales y pslquicas, conectadas 

COÓ Un récord, en la SUperación de SI mimo O de SU adversario".4S 

. Velman, declara que el deporte presenta tres rasgos principales: Es un juego, una competencia y 

una formac;ión. Para Oumazedcr el deporte es un medio de cultura. 
46 

~~Albor SalcOOo, Man ano. Oe1echo y Cepof1e. 1• edición, Ed1lorial Tnllas, MO•ico. 1989, p:.9 135. 
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·: "". /:.··~ ,;~~·:.:.;,:,; ._-

En nueslr~ opinl6~, ~~ :'~¡d;i i:. _voi~íi?ui ~ulon mejor ha definido el deporle. En su libro 

puntOs·car~ina1~~;-~r~· ióQ·1~c:;·que·~·I dcPáit~ se.ocupáSe de esa máquina extraordinaria que es el - . ·' . ' .. '.' ~ . 
.. 

Deporte, en su articulo 4º. define al 

~éP.o~~e conÍ~:· "AcÍi.Vid8d 'y .~ierciCios ffsicos, Individuales o do conjunto, que con fines compelllivos 

o recrealivos se sujetan a reglas previamente establecidas y coadyuvan a la formación integral del 

. indivÍiluo y al desarrollo y conservación de sus racullades flsicas y monlales." 

2.·BREVE HISTORIA DEL DEPORTE. 

Todos los deportes implican una actividad ffslca y puede suponerse que derivaron de habilidades 

b8sicas para la caza. Sin embargo, en cuanto formas de relación social, exhibición de potencia 

ffsica y entretenimiento, surgieron con el desarrollo de las civilizaciones. 

A) Antigüedad clásica. De todos los juegos que se celebran en Grecia, los más famosos eran los 

juegos ollmplcos. Se efectuaban cada cuatro anos y era tal la trascendencia en la vida del pals que 

el liempo se media por el Intervalo entre ellos. No se pormitla la presencia de mujeres, ni siquiera 

en calidad de espectadoras. los vencedores rcciblan como premio, simplemente, una corona de 

laurel y eran tenidos por hombros y eran reconocidos como héroes en sus ciudades. 

El olemenlo que luvo un ereclo decisivo en la historia del deporte rue la pelota. Egipcios. griegos, 

persas, romanos y los pueblos americanos estaban familiarizados con ella. Las primeras pelotas 

que se utilizaron eran simples vejigas rellenas do aire. 

#ldcni.pag 138 
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.· .. :: '·.: '·\ ...... : ~ 

.~: ~fe'c:i~ 'r~.s~·a pad~Í de Rama a mediados d~I siglo 11 a.c. y los juegos olímpicos dejaran pronto 

~~_.~·~~~~~-~-~PDri~~~ia, haSta ser prohibidas por el emperador Tcodosio en el 393 d. C. 

LoS rOinanos eí~n áficionados a los juegos, pero los acontecimientos atléticos ocupaban un lugar 

secundario. El público preferla la exhibición de violencia, en especial la lucha. Los juegos y 

competiciones lenfan por ello un carécler marcadamente militar. La principal diferencia entre la 

actitud griega y la romana era que los festejos romanos se consideraban como ludi Ouegos), 

mientras que los griegos como aganes (competiciones). tos griegos organizaban sus juegos para 

los allelas: los romanos para el público. Lo primero era ante lodo competición; lo segundo 

entretenimiento. 

B) Prácllcas deportivas de la Edad Media al siglo XIX. Tras la calda del imperio romano, las 

prácticas deportivas sufrieron un enorme descenso. Durante la Edad Media se observó una 

distinción evidente entre las actividades de las clases altas y bajas. Mientras la nobleza so 

dedicaba a desarrollar sus habilidades guerreras en lomeas y combates, ademés de practicar la 

equllaclón y la caza, el pueblo llano tenla gran afición por los juegos de pelota. En esta época los 

ejercicios servlan béslcamente para el entrenamienlo militar. 

En el Renacimiento siguieron cuUivándose las mismas actividades deportivas. Se dio, no obstante. 

una suavización en la violencia de los torneos, acorde con las nuevas concepciones humanistas. 

C) El deporte en el mundo moderno. El verdadero nacimiento del deporte como tal en Europa se 

produjo en el siglo XIX. La creciente aglomeración urbana de las ciudades propició el deseo de 

realizar actividades flsicas, y la existencia de una población estable hizo posible la organización de 

equipos y competiciones regidos por una reglamentación determinada y supeditados a una serie 

de organizaciones locales o nacionales (federaciones, comités). 

Surgieron además nuevos deportes, unos por deseo de mantener el contacto con la naturaleza -

esqui. montañismo • y otros a raiz de inventos (como la bicicleta o el automóvil). El avance de las 



. . . . 

comunicaciones, ~le~ po~'· .¡~;·,:~~~;~~·{'':C~ír~;~~~ o avión, favoreció lambién las asocraciones 

dcporlivas en el plano nacional e internacional. 

El renacimiento de los juegos ollmpicos, en 1896, impulsó en gran medida la compet1c1ón 

internacional. Su artlfice fue un francés, el barón Pierre de Couberhn. quien los concibió con 

carácler aficionado y estableció la celebre máxima "lo imporlantc no es ganar sino competir" 

los juegos ol/mplcos se organizaron con un Comité Olfmpico Internacional, responsable de vigilar 

que el esplrltu siguiera siendo el que inspiró su renacimiento, asl como promover el desarrollo del 

deporte. Además, cada pafs que deseaba participar en los juegos ollmpicos debla lener un comité 

olfmplco nacional, cuyo objetivo era el desarrollo y promoción del movimionto olimpico y del 

deporte aficionado, y que habla de ser completamente independ1enle y autónomo. 

3.· FUNDAMENTACIÓN JURIDICA DEL DEPORTE. 

El derecho educativo mexicano hace un pronunciamiento casulstico acerca del deporte similar al 

del derecho hispano. Igualmente reconoce sus virtudes formativas y participa de la búsqueda 

axiológica que so alribuye a la educación en general. Es cierto que en la Constitución no se alude 

expresamente al deporte, no lo menciona el articulo 3º, ni la fracción XXV del artículo 73. que 

contiene las facultades del Congreso de la Unión en materia educativa. Sin embargo, a partir de las 

normas constitucionales se desarrolla una ordenación sistcmat1ca que conlleva al deporte como un 

11nportanlo factor de formación. Por esto, es dable concluir que el Estado mexicano, a partir del 

texto superior. tiene interés en fomentar el deporte educativo y por lo tanto lo regula 

¡urldicamenle.41 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la base de los cometidos de la Secretaria 

de Educación Pública en este renglón. 



. '.· ' .. ·. ·.,.·:, 
La Le~'.' General: de Educa~ión_.- en su capitulo I, que contiene disposiciones generales, establece 

ostrUctuías y serlala propóSitOs jndeclinables para Ja educación, que pertenecen por naturaleza y 

trá~-i~ió_n' al d~p~rte ~p~·j;¡~~~: ~ las actividádes educativas. 

- - - -.: ... _. <· . _.,~. 
El arlfcúlo'2~- ,·. ségun~o Párrafo, establece: "La educación es medio fundamental para adquirir, 

lransmilir_ Y ~c~CC~~n~~r la Ct!ltur0: es proceso permancnle que contribuye al desarrollo del ind1v1duo 

y a Já t~anSf~Ím~Cl~íl de lá s~Í:ledad, y es factor determinante para la adquisición de conoclmientos 

y pára fO{~~Í- ~-1 h~~b-re de. m~nera que tenga sentido de solidaridad social." 

.:.--: . :::·.'.: .· 
, En su ártlculo 7°, riacClón IX, IB misma ley establece: .. La educación que impartan el Estado, sus 

·. ·c,;~~ni~~·~~ :J~~~e~i·;~¡·¡~~d¿~ y !Os partiCulares con autorización o con reconocimiento de validez 

· ~r;éÍi1 d~~~;J;¡ib~ ;~~d;,r~d~~é~ de los fines eslablecldos en el segundo pérralo del articulo Jº de 
,--•; >- --~'--

'la Cónstit~~1Óii'PolliÍc~ d~ 1'0~ Estados Unidos Mexicados, los sigulenles: 
'.:,~ -~"'.~.-:·. ·":e',:_ <;· :,:;.)'.::-:: < '' ,'_,;: .:· 

,, ; ' .. : .. -~ :_· -

·. : ·' IX, E~Íi~~i~i'1~ ~d~;a~lón flsica y la práclica del deporte; .. ." 

su· natur~.l_e~a P,olltica queda precisada cuando la Constitución lo incluye en el derecho educativo 

como acto formativo; en el derecho del trabajo es un esfuerzo laboral; esto es, lo significa como 

una tlplca actividad de clase. Lo mismo sucede cuando lo caracteriza como un bien de cultura que 

debe ser accesible a lodos. Los propios articulas 3º y 123 contienen y describen las facultades del 

Congreso de la Unión para leglslar en ambos sectores del contenido constitucional. En el primer 

caso, la fracción VIII faculta al Legislativo para expedir las leyes necesarias destinadas a distribuir 

la función social educativa enlre la Federación, los estados y los municipios. en lanlo que el 

segundo párrafo del articulo 123 lo faculta para expedir leyes sobre el trabajo. En orden al salario 

minimo, Ja fracción VI, párrafo segundo, ordena que los salarios mfnimos deberán ser suficientes 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 

cultural y para proveer a la educación obligaloria de los hijos. 

•I Albor Salcedo, Man ano, Demctlo y Oopofte 1• ed1t1ón. Editonat follas. Méuco. 1989. pag 149 
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La conclusión es n~t~'ria:· p~ra -el ordc'ri·coOstil~~¡Onal ~~xica.no,· 
~·s1m1l~_~lo ~··s~~·-n~;%~~~~U~ ~~--co~·ÍiC~ei{·m~terial y frirmalmente. "· 

,.-·• 

En_e1'S¡~~:J~1ñte,~~¡-_ES!~~~--d~~idió emprender funciones y servicios públicos relacionados con el 

-.~e~~-r~~::~·~;·:~~~~~-;·'.~,~~--l:~s>·~~rcos que justifican y e1<plican el inlcrvcncionismo estatal: las 
', _, ., .. - '·.~· - .;. ' - ,_ .... ,- " . ,_. 

~ -a-clivid~«ie~.-dC ·r~~e-~lo, dO 'palie/a y de servicio público . 
. ,. ''"····-"7:.·'¡ ., . .,.,. -

.: :_.-_;~-,' -~----~_'.i,~;~:::;.;:g~.;;:.. ' 
~--_->[i~~e~Í~::~;;~~-i~:~~~;d-~.· puede apreciarse cómo so ha promulgado un difuso panorama normalivo 

-·_.~- -~~,~:~~-d~;\~~·6~~;sii.tuCió~ General de la República hasla las normas reglamentarlas. Este amplio 
-.~ ~;-

. _,_..i_~~!z~~-'~~-~ó~-~~rma_s admlnlstralivas ha desarrollado la función y precisado el servicio público en 

· ;: :...-~- .· ~-~1~r1~.-d~P~~u~a. 

<</ '.~:--'.,-": 
' ~ :":-: e·ri)·~-.~.'--~~·~~n- 'd~ ideas, se puede afirmar categóricamente que ladas las manifestaciones de 

,'~~~á~~~;,~~~~~J~o éstán vinculadas con el campo de acción de las leyes de carácter administrativo. 
''.· . :· : . , ~ - ' . 

Ello Os asl porque el gobierno fomenla, vigila y presta el servicio público deportivo. 

Como empresa de gobierno, el Eslado desarrolla un proceso institucional por el cual cumple ciertas 

actividades que explican y justifican sus funciones polilicas. Por esa razón, cuando el deporte 

abandona el campo de las relaciones entre los particulares, so transforma en uno mas de los 

objetivos do la empresa gubernativa: consecuenlemente, el Estado crea órganos, alribuye 

funciones, promulga normas jurldicas concretas y realiza prestaciones de servicio en materia 

deportiva. 

La función de los órganos estatales se manifiesta de manera directa en relación con el deporte 

educalivo y de alta competencia: de esta suerte, se habla de un servicio público normado desde la 

Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Federal de Educación, el 

Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública y las leyes reglamentarias. 



AsL !enemas 1~ley d~ Éstl,,;ulo y F~~o~lodoi D~po;¡.;_.:~u?IÍc~da eri el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de d.iciembre.do·1990, 1a cuá.1 consta de45.ártlculos. entre los que destacan: 
· :,--:- .:, . ·L';,_'.:·.: · ·'. t.-. ·· :L>·:" ·~< ... -

.:._t.;::~:> ·~e~• :~;·:i;''.i<:;• 'L' ~·,.' 

.:::·,,:;::;· ;¡-'~·._ '.,,·;. <_:~ '· 

?:~--~'. -;.~-~-'.". 

· 111. PropléÍ~;·1a.pa;.tidpación.'de tos organismos deportivos y de los deportistas en la determinación 
·, ... ·<<>·· ':· ,. 

y.ejec-Úció'.I _~·~' laS_polltlcas a que se refiere la fracción I, estableciendo los procedimientos para 

ello: · 

IV. Promover u~a mayor conjunción do esfuerzos en materia deporliva con los sectores social y 

privado: 

V. Formular el Programa Nacional del Deporte y llevar a cabo las acciones que se deriven del 

mismo; 

VI. Determinar los requerimientos del deporte nacional, asl como planear y programar los medios 

para satisfacerlos, conforme a la exigencia de la dinámica-social; y, 

VII. Formular programas tendientes a apoyar, promover y fomentar el deporte realizado por 

personas con discapacidad." 

'' ldem. pag 262 
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;· -~::,::._·:::.'>'..; :.'. :·:: ·. . . '. ~·.· .. ' . ' . 

Asl_tamblón, ~e Os'ta~!0ce~.l~s fÜnCiOn~s dCI Poder EjecÜtiyo er. rrialcria deportiva, en sus arllculos 

7,8, 12y37. 

ArllcÚlo 7.<ei Ejecú'1ii~ F~cfiral lendrá las facul1ades siguientes. 
~. . .. ', 

._ ',' .. · 
. ,=.>:,·.·. 

i .'. C~or~i~~¡: ~1:~isi~~a· Na~ional d~·I Deporte; 

11. Ser ei.Ór~a~·¿ recio·;· para la ejecución de la pollllca depor1iva nadonal; 
'-,• • •V •. • •• "'.· •• ,' • 

UL Llevar y m~~lene; ac1uallzado el Re~islro del Sisie~a N~2·onal del Dcporle, y 

IV. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y tas que se requieran para el mejor 

desarrollo del depo~c nacional." 

Arllculo 8. "La Federación, el Distrito Federal, asf como los estados y municipios, dentro del marco 

del Sistema Nacional del Deporte, en el émbilo de sus respectivas competencias, promoverán la 

práctica de los deportes, el desarrollo do la infraestructura deportiva y su equipamienlo y la 

realización de competencias." 

Articulo 12. "El Ejecutivo Federal promovera la part1c1pación ::e tos sectores social y privado, asi 

como do los organismos que realicen aclividndes deportivas con el fin de integrarlos al Sistema 

Nacional del Oeporle, medianle convenios de concertación que al efecto se celebren: 

Articulo 37 ... El Ejecutivo Federal promoveré la constitución de· Fondo Nacional del Deporte, con la 

participación de los sectores social y privado para apoyar el desarrollo deportivo del pals." 

La Conferencia General de la UNESCO, en su vigésima reun·ón en 1978. fecha en la que también 



so conslil~yó ~I Comilé lnlcrgubernamcnlal para la Educación Fis ca y del Deporte, rec1b1ó el 

comeli~o .de estimular la cooperación internacional en eso ámbito. S1rr.ulléneamenle, se constituyó 

el· Fo~~-º. Internacional para el Desarrollo para la Educación Fis1ca y el Deporte, que recibe 

aportadones Voluntarias de los paises miembros de la organización 

CARTA DEL DEPORTE.· Según lo dispucslo en la Declaración Unive•sal de Derechos Humanos, 

toda persona tiene lodos los derechos y todas las libertades en ella proclamados, sin 

discriminación alguna, basada especialmente en la raza, color, sexo. idioma, religión, opinión 

politice o do cualquier otra lndolo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra consideración, convencida de que una do las condiciones esenciales del ejercicio 

ofeclivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a lodos y cada uno de 

desarrollar y preservar libremente sus facultades flsicas, intelectuales y morales: y que, en 

consecuencia, las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende 

de la posibilidad brindada a todos y cada uno de desarrollar y presen;ar libremente sus facultades 

flsicas, intelectuales y morales y que. como resultado, se deberia dar y garantizar a todos la 

posibilidad de acceder a la educación fisica y al deporte; convencida de que la preservación y el 

desarrollo de las aptitudes flsicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de la 

vida en los planos nacional e internacional; afirmando que la educación flsica y el deporte deben 

reforzar su acción rormaliva y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al 

pleno desarrollo de los pueblos; subrayando, por consiguiente, que la educación flsica y el deporte 

han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, asl como la 

emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y !a comprensión mutuos. y el 

reconocimiento de la integridad y la dignidad humanas. considerando que los paises 

industrializados y Jos paises en desarrollo asumen responsabilidades )' obligaciones comunes para 

reducir la disparidad que subsiste entre unos y otros en lo que respec1a al libre acceso de todos a 

la educación rfsica y al deporte; considerando que inlegrar la educación fisica y el deporte en el 

medio natural equivale a su enriquecimiento. inspira el respeto hacia los recursos del planeta y 

despierta el deseo de conservarlos y utilizarlos para el mayor provecho de la humanidad entera; 

teniendo en cuenta la diversktad de los modos de formación y educación que existen en el mundo, 



. . ' 

pero c~~proba~~o 9~~.:~a· Pesar de las diferencias de las eslructuras deportivas nacionales, es 

patente que la educación flsica y el deporte, además de la importancia que revisten para el cuerpo 

y la Salud, contribuyen al d.esarrollo completo y armonioso del ser humano: teniendo en cuenta 

asimismo la magnitud de los esfuerzos que se habrán de realizar para que el derecho a la 

educación y al deporte se plasme en realidad para todos los seres humanos, subrayando la 

imporlancia, para la paz y la amistad entre los pueblos, de la cooperación entre las organizaciones 

internacionales gubernamentales y no gubcrnamenlales, responsables de la educación física y el 

deporte. proclama la presente Carta Internacional, a fin de poner el desarrollo de la cducacrón 

fls1ca y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los 

gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los 

propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en practica. 

Articulo primero. La practica de la educación flsica y el deporte es un derecho fundamental para 

lodos. 

Articulo segundo. La educación f/sica y el deporte constituyen un elemento esencial de la 

educación permanente dentro del sistema global de educación. 

Articulo tercero. Los programas de educación fisica y deporte deben responder a tas necesidades 

individuales y sociales. 

Artlculo cuarto. La ensenanza, el encuadramiento y la adminislración de la educación física y el 

deporte deben confiarse a un personal calificado. 

Articulo quinto. Para la educación flsica y el deporte son indispensables instalaciones y materiales 

adecuados. 

Articulo sexlo. La investigación y la evaluación son elementos indispensables del desarrollo de la 

educación flsica y el deporte. 

(10 



• -- . • . .. ¡· " •.. ·:; •. , .• 

Arllculo séptimD.'..La l~;~:r~ac;~n .·:Y Í~ cfo~u~~Ot~~;~·~. C~·~trib~~~~· a ~~~~~:~~r·: I~· edUCa~iÓn ~isi~· y 

Articulo octa~E>·:~DS ffiedl.~s ·de comunicación de masas deberlan ejercer una influencia Positiva en 

•· la educád;~>ffsic~ ~el de;orte. 

··A~.tlc~~o no~eno. Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la educación 

flsica y el deporte. 

· ArUculo décimo. La cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo 

universal y equilibrado de la educación flsica y el deporte. 50 

Como se puede notar, la carta del deporto resume las funciones y finalidades del deporte, asl 

como el derecho de todo individuo a practicarlo. 

4.· EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

Al igual que en capitulas anteriores, haremos una referencia a la Sociologla del Deporte. 

La Institucionalización de la Sociologla del Deporte, como una subdisc1plina de la Sociologla, surge 

recientemente, como respuesta a iniciativas organizacionales a nivel mternac1onal, en el seno de la 

Asociación Internacional de Sociologla y del Consejo Internacional de Deporte de la UNESCO. En 

el momento en que el número de sociólogos del deporte era reducido en los paises con mayor 

tradición sociológica, tales esfuerzos internacionales condujeron a la creación de un Comité 

Internacional de Sociologla del Deporte en Ginebra (1964) y en Varsovia (1965). 

~ldem.pág 307.311 
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.·. _',·' '. ' - ' ' :._, '-.. : ! 

Para él año mee ·~e publ.ica el piimer numero de la lnternaciamil Revi~w. or' Sport Sacialagy, que 

~~-co~~ierte .. dc e~·;e m~~o en el órgano oficial del Co~iló l,nterna~iá~~I d~:s~ciol~gla del Deporto, 

. pero "es has.la ,lo~ anos 80 que la Sociologla del Deporte se consolida· ccimo disciplina cienur1ca y 

;,acBdé~icS a nivel fnlernacional. 

LJO breve repaso a las investigaciones sociológicas realizadas en los Ultimas afias en el contexto 

in,te.rnacional que lienen como objeto principal de estudio el deporte, pone fácilmente de maniriesto 

la diversidad de lemas que se estudian baja la rubrica de "Sacialagla del Departe", y la 

consiguiente impasibllldad de cobijar ladas ellas baja un unica paradigma. El departe, entendida 

como juego competitivo, se encuentra prácticamente en todas las sociedades: es uno de los pocos 

universales culturales de la humanidad. 

E!. oél~ 'r.~prc~.e~ta, Una o.cuPaclón privilegiada del tiempo libre. Las encuestas. proporcionan, a 

:,meílüci<?:;·-~á·i~~::di~~étos ~ntr8 el.ocio y la préctica deportiva. Dumazcd1er, subraya, mucho antes 

quelas criticas de la nueva izquierda, la relación entre el departe y el rendimiento en el trabaja. 

Pliira la·s Clases dominantes, la actividad deportiva forma parte integranlc de la educación, por et 

contrario, en las clases dominadas es en realidad parle de las diversiones cotidianas. "Una 

civilización deportista se construye basándose en la cultura (es decir, en la técnica) y no 

Unicamenle en los mUsculos"51 

Polilica del Deporte.- En la actualidad, el deporte aün no alcanza en nuestro pais el desarrollo 

esperado, Es común escuchar que el Estado tiene entro sus prioridades de desarrollo social el 

fomento deJ deporte, lo cual no es nuevo, pues ya desde varias décadas atrás se viene manejando. 

Un claro ejemplo de ello es la Reunión Nacional sobre Deporlc y Recreación para la 

Rehabilitación, en el ano 1977, de la cual surge una serie de conferencias. entre ellas la siguiente: 

~la recreación y el deporte en la lucha contra la anlisocialidad". 

Cil 



",',/'.~~~~i llf~:::::::~::':,::::·.~.:=~::~: 
:;/::/ ojercicl,q_, E~tre ,ell~s; el, diseño.de los planes para combatir las conductas anlisociales, parasociales 

i··1}. >·~~~ ·\>~:;·"?S< .. :.t-:;·~~~·~~·{ .. ~~~ '.:;_:\.\1;'._:\ ·\. 

;: : .. ~--~~~:éU~.s q~~ .. ~-'~-~.s~~ -~~-~rl~Ia~en_I~ delictivas pueden causar una posible lesión o desorden social, 

, .. ', ~~1;5·~f i~~f 1~:·-M·~ .. ~. •mo••"'"· 
.;,,',',; Varlos.san:los.:aulores que,conslderan que .el casio social del delllo es cuanlloso, pero ésle es 

,: •. ·>. ., :'}/~~ ;I ;~;)_:;~~}~~·~,:\L:·;/,~ .. , .·,.: , .· . . . 
'.;';';;'< mayc:>r,cuando:se,priva"de la libertad al Infractor o 01 delincuente. Es necesario encontrar medios 

.') - ::{·.' .. :{~~:;.:;'.}i:t·:;\;~:1:<::):~¡;~!.,_/3 ·~·.:·.: - ' 
::-~ ·.?f.!?~f-~,~:~~~~:_,~~~;1~e~ª~---~. l~pldan la manifestación de problemas sociales para rescatar a los 

>).pa~·¡¡;j'~¡··¡·~f~8-~l~~~~··~,·:déí1rl"~~entes. Debemos enderezar nuestro esfuerzo en dirección de la 
.' ·.- .. ~ ... ;· • ..• _,,., ; : ' -; -· -.• : - ! -'. - . . 1 

.··~:~·p~~Véiiéiórl'"Q006í~,i: o0nd0 podemos corregir lo que aún no se consuma. Por lo tanto, es de suma 
·-~-.(:\:.' 

IÍnporiancla velar p~r la seguridad. 
-' -~~::.. ~" -

--~.~ 
---1" 

, ~;. ' 

''· . 'ü~ii'ci1i los faclo~es que más problemas provoca sin lugar a dudas, es el mal empleo del liempo . - . . . ,· ... 

libre por adolesce~les, adullos y nlnos. 

Es común ,encontrar en los Infractores, o en el delincuente la salud deteriorada, en lo flsico y 

mef'llal,· y co~o consecuencia de lo anterior, el aprovechamiento escolar es nulo o mlnimo. que 

u~i.dÓ ~a la transformación propia del adolescente o del joven. se convierte en el factor que 

dCteimina la conducta insana de su comportamiento. La falla de cultura y salud unidas a la 

Inactividad laboral, hacen seguro el ingreso a los Centros de Rehabilitación SociaL52 

Asimismo se señaló que actualmente, la conducta irregular se inicia en edad más temprana: niños 

muy pequeños son vlclimas del ambiente que las rodea - barrios muy pobres o ciudades perdidas. 

en las que se requiere de un gran esfuerzo personal o ramiliar para subsistir. Ya que la formación 

del individuo es resultado de una participación generalizada de personas e instituciones. en forma 

cuantitativa para estructurar al sujelo a un modelo de vida social. 

•.· Srohm. Joan - Mano. Sooolog!a Pol!lica dct Deporto. Fondo do C11Uu1a EeooónllCa, l.k!uco. 1982. T1aducoon David Alvare: o\ub. p 33 
i; "Reunt0n Nacional sobie Deporto para la Reaoaa6n r ta RehabohtaCIOn", Cuadernos de Educact0n E~I. Me~ico. 1977, Unl(!ilddc 
Documentación e lnvcsl1gaeion Seaolaria do la Juventud. la Roaeatión r el Ocl)Ofto. SEP. pp 61y 62 
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C~mo coníplcm~·nlo de 1~.· l~~m8ción ind1~·¡dUa1; iris· conCePtos d~ formación e Información tienen 
. : ' ' .: ' . ·. ':- : .. " ~" .. : 

un papel prepo.nd.eranié;.pa.rB: crear,loS ~81ares que en un tiempo y lugar determinado enlrarán en 
' . 

1uego con las· d~ !á com'u~id~d~. L~··ag;OsÍvidad, estado emocional, es parle muy importante en el 

desarrollo del grupo o ef! forma individual, en el desempeno de las actividades deportivas, que 

hacen del grupo o del individuo alcanzar una realización personal que se lraduce, en normas 

adecuadas que a la luz de la vida diaria, hacen apreciar en el sujeto positivas relaciones humanas. 

Habrá mejores ciudadanos en la medida que modifiquemos los problemas familiares y 

ambienlalcs.s3 

Como podemos observar, también se se"alaron las ventajas del deporte y los simples juegos para 

la formación de los Individuos. Es asombroso ver cómo la conducta violenta del individuo se 

convierte ~n actilud posiilva al participar en simples juegos, o en los deportes organizados. 

. . 

'Én Su,.diScursO;··el Dr. César Lechuga Rojas establece: "La recreación en todas sus variedades 
.·. . ····. ,-.. 

. · ofrece a(Í~Ía·P¿ufa m~dios ricos y formativos para corregir conductas inadecuadas. Juntos, deporte 

·y ~·~c;~~~¡~·~~:!~·~mará~-parte de los programas de prevención social, al ofrecer la posibilidad de ser 

aprovechados e.O, lo Individual y colectivo. Deseamos hacer notar la utilidad do crear la especialidad 

de esta n:ia'10r1a; en virtud de ser necesaria para mejorar la enseñanza. desdo los inicios en el 

jardin de ni"os y qué decir de su utilidad en la primaria y secundaria." s.. 

En este d~c~ment~ también se exponen los beneficios del deporte para los internos de los cenlros 

de Readaptación Social, claro que con alguna limitantes: 

El uso del deporte y la participación en las actividades recreativas en los centros de readaptación 

social, es oportuno hacer notar, que desde hace muchos anos se practica y en no pocas 

instituciones en forma distinguida. Lamentamos que en las instituciones de readaptación social, el 

~ 1 ldem. pag 63 
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«'·' •' <-:?/.: ;- : . '" <~ .\~· < ' ,1 •. • 

;· 

0

depci~i~}.~:r~_~l'.c~ e~ plan privilegiado, en virlud de que es invariable que en eslas achv1dades 

· .. _ Se~~ ·¡e·~~d~~~~~:¡QS· p~rlicipanles. qUc son sóÍo unos .cuantos de la población 1otal. Señalamos la 
-,, ''. .. ·:~.'· ~ ; - ' 

:· Oec~sidad. de ·1r11ensifi~ar y ger:léralizar su · ap~ovechamienlo. la falla de centros rccreahvos y 

, .. deporÜ~ris:~n-la.~lud~ifde México y en la República Mexicana es considerable y en el campo do la 

., ~~~~BpÍ~ciÓ~::~ó~i~i-dO:~d~ltoS .. ~ nj~~~res Casi se les tiene otvidados. 

' < ·. ~ '·'· . ;'. ,·: .': .. ' .· -

~Se puntuallzÓ-:la neceSi"dá.d de· fomonl~;· ~I deporle en etapas diflciles como la adolescencia asf 

como, C're~r ce~'·i~·~·S ~é:p.~rt;~o~ ~·-¿~~¡~~:~O~ zonas verdeS para practicarlo . ... ,:-· 
·_.: ... • 

:·:_.::·: ... -: 
La población de esle pals. no está. compuesta exclusivamente por adultos, la población mexicana 

. •·'f ,, ,-. ' 

es joven, por lo lanlo ciue en la urbB~Í-~~'~'ióri· de 18s ciudades o colonias no se debe olvidar a niños 
·:";: 

y adolescentes; ya que la 'energla'.'é'.'1nqÜletud propias de esa edad, deberán canalizarse 

fomentando actividades que ,;,ejoré~'./~Tr~~slclón, de la etapa adolescente a la adulta . 
. -.:,C..-~··' r 

. . . 

Casi siempre' d~·i, 11~~~~ .. ~,~~: IDs ·nh"los ·y jóvenes dedican a estudiar o a trabajar o a ambas 

acliviÍ:t~de~ (son:~~6g~-¡¿5:··~~~ rea;izan doble actividad), disponen además de tiempo en exceso y 
' ... ·: '.-.,.. 

si és~e. no;·~~."~·p,rOVe~hadri:·1as probabilidades de comisión de un delito o una infracción son 

mayores.· ... .-

E~ dep_or~~ ~s una de las mejores opciones para ocupar bien el tiempo libre de los hijos y de los 

p~dres. 

las conclusiones de esta exposición fueron: 

1. Incluir como especialidad a las actividades deportivas y recreativas. 

2. Difundir su ejercicio desde el jardln de ni~os hasta la edad adulta. 

1. Puntualizar su ensel'1anza en las etapas de la vida más criticas. 

2. Popularizar estas actividades en todos los medios. 

3. Reservar amplias zonas verdes. 



C Conlar~~n-~s·~~~¡~p~~c'¡,~arios para lás aclivldades deportivas. 

· s: ·Cu~: el. di~fí~t~'~;~'j~~·~e~lros·deporlivos y recrcalivos sean de fácil acceso . 
. ·; ~ ·:~"·.~· ' ;~_,;·' . 

. ;.-.,-. . '/':. ~ 
·.A Conlinua~~6.n_· ~~·~·º·~~~~-r~.~~rOncia a.1~ trascéndencia que tiene el deporte en la vida de todo 

lndivid~o sobr'C ,;;d~:·"-~cnif~z y la ~dolescencla. 
"'..-:-,:·.:····-- / .. :-: 

-~ ·; r:~.i.'.~~--: -.-"-.' 
Siri '~~ls~e,rief1a_;_;.~'-~-~~,· ;~-~~ ni~terial, Brectiva e Intelectual, el niño no puede sobrevivir: Desde el 

--~~~:~~~~?ti~ ~~l~~~f~r~ _e~~liva de la madre repercute en el psiquismo infantil y la dialéctica enlre 

-'.''~! h·ó·ffibi~'--·y·ja '~ó~ledad comienza para no terminar jamás; la carencia maternal puede cristalizar 
·',.,;:::,.: ·. -. 
· definit!varñ0ílt0 en rasgos permanentes de mala estructuración mental y de reacciones antisociales 

· --~ .º ~sodStéS-•. 

Más larde, en la infancia, el grupo infantil demanda de sus miembros hazai'as musculares, 

organizaciones de juegos victoriosos y mucha vitalidad. Raras veces la falla de aceptación va a la 

par con la falla de trabajo. Después de los trece o catorce ai'os, en el grupo de amigos la acción es 

común, como de camaradas, pero la amistad se centra en la persona y no en la obra. 

El equipo deportivo se organiza en esle ambiente amistoso en función de las capacidades 

reconocidas y ajustadas de cada miembro del mismo. "Formar equipo" es sentirse totalmente 

solidario con los airas, en una mutualidad perfecta, es practicar el desinterés que permite la 

afirmación integral del otro, es compartir, en especial, el sentimiento de orgullo por pertenecer al 

club, es existir en el entusiasmo del "nosotros". La alegria colectiva se convierte asl en placer 

total, orientado hacia el ,mejor ser conjunlamenlc mediante el "mejor hacer conjuntamente", sean 

cuales fueren las dificultades , con las que se tropieza, para llegar a la mayor perfección posible de 

lodos y cada uno de los miembros; este ideal nunca es alcanzado. pero testimonia una conciencia 

general del valor, indispensable para la verdadera promoción l1umana.5
t' 

M RIOU- Gcorges y Chappuis Raymond, Elemonlos de Psicopedagogia Depon.va. Colecoón Kiné do Educatl6n y Ciencia Oel)Of111a 
Editorial t.Món. Valladolid. 1978, Traducción Albo110 Mari in Baró. p 45 



La alegria deporli~a busca la verdad p·crsonal. Ser aul~ntica~~nl~ uno mismo, es existir en un 

grupo hum~no en el que el individuo se Sabe reconocido a través dO lodo un si~lema equihbrado 

de intercambios ,afectiVos Verdaderos . 

. . La educación de esta voluntad. de participación ·es capital, porque "es Imposible participar 

. ple~amenle en una empresa, en un trabajo o hasta en una aventura, sin experimentar en cierta 

m~dida el senlimlento de "ser llevado" y ésla es casi con certeza la condición indispensable que 

permite al individuo aguantar en es~as'Condiciones faligaS' a las que sucumbir/a si estuviera soto".56 

Tal vez la función educativa· del deporte es la que ha provocado hasta ahora mayor preocupación 

social, por el papel central que se le ha querido atribuir al deporte en el sistema educativo. Algunos 

autores consideran el deporte, como la actividad individual e instilucional enormemente 

satisfactoria y con enormes posibilidades para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la 

población. 

Otra enOrme ventaja que ofrece el deporte es su capacidad para dislracrnos y hacernos olvidar las 

problemas o la monotonla de lo cotidiano. Lo cual justifica que tantas personas le permitan ocupar 

cada vez más tiempo en sus vidas. En principio, porque ayuda al desarrollo de las capacidades del 

propio cuerpo. Lo cual reporta satisfacción interior y evidentes beneficios pslquicos: "mens sana in 

corpore sano". 

Sin lugar a dudas todos reconocemos que el la vida hay airas actividades mas relevantes que el 

deporte. Existen cuesliones -sociales, políticas, religiosas- cuyo valor es bastante superior. Aún 

cuando el deporte tiene un gran valor educativo, personal y social. Pero es importanle seflalar que 

el deporte bien hecho mejora no sólo el cuerpo smo al individuo completo. 

Con fundada razón hay quienes afirman, que los deportes son un espacio apio para la maduración 

de la personalidad, pues facilitan adquirir dominio - fisico y psicológico - sobre uno mismo. y 
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desarr~llar cualidades básicas para la vida como: 

- la leallad; 

·la perseverancia en el esruerzo; 

- la resistencia: 

·el esplrilu de sacrificio; 

• la capacidad de renuncia; 

• el reconocimiento inevitable de las propias limitaciones; y 

• la valoración de las virtudes de los demás. 57 

Por olra parle, todos los deportes: 

• -~-Y~_da,~· ·_un~~ f!:l.ás ~ue otÍos, esto es evidente • a acostumbrarse a la soledad ante el esfuerzo y 

l~s di!Ícullacfo~: e~ definitiva, a prepararse para la vida. 

~ )~yúda'n a madurar lamblén, porque hacen comprender que existen realidades y comportamientos . ,' 

que sobrepasan las leyes de la producción y el consumo. 

Existen deportes, con un ruerte componente de unión con la naturaleza, apios para fomentar una 

visión de la vida sana, en unión con ecológica. 

La actividad depor1iva genera condiciones precisas para estrechar la amistad además de fomentar 

hábiles importantes para la buena convivencia humana, tales como· la lealtad. el compa"erismo. 

A1 practicar algún depor1e, nuestra actitud se hace más propicia para colaborar en proyectos 

colectivos, pero sobre todo seremos más apios para una optima vida en sociedad. 

Además, la unión entre hombres y entro pueblos que el deporte propicia es un factor de equ1llbrio 

•1oon1.p 55 
•' Gonzalol Gon:alez Lu.sOamel 0epof1ey Educati0n Ed1to11al Mmos. S A de C V t•odiCIOll c.1S1nflilna lttl. Maand Espana pag 30 



muy imporlanle hoy, cuando parece_"que el ,individUalismo prima cada vez más en las relaciones 
: . .: .- ' ',.. . 

sociales. El deporte bien enfocado es Una ·e~cuBla de solidaridad, una oportunidad de aprender a 

afrontar problemas ya buscar solÚ~ion_~~. ~.~~j.un.l~.m~nlé ca~ otros.s5 

··.;-, i·,_/: .. ··/; 
Luis Daniel Gonziilez sena1a·::."EI .depor1e;'praclica.do con éste esplrilu no sólo conlribuye a la 

. formaclÓn del hÓm~!e' ~i~t~~;:;~.~~r~t~i~/~ ~~11.i ~~ he ch~; ~ ~ajorar nueslra sociedad."" 

.·.La énse~a~·z~0y 0l~::~i~i1i~~'drl~·edG~~clónffslc~ y el de¡Íorle es escuela de buenas costumbres; 

de dis~i~11ria; b~'~Á~;9~¡;;,a y7~e salubrlda'd: Es, ala vez, una forma de descanso activo frenle al 

dÉtscBrlSO: p8~iv~: generalmente con. len.dÉm-clas viciosas. Es, en fin, la más clara expresión de 

· · sanidad preVentiva . 

•• ldt.'lll ll. J(1 

:..~·!.0.1111c1Gonza1ezaf1rma 
Por e\O el deporto puado sor ·Y es para mutlWJs· un medo0 edraonl1nanamenle oloCill para llegar a adquITTf y desarrollar las v111udes 
As· etcsp1111udcd1sciohnaprop!OdeldePo11einculca 
·1Jti-0d1c11oa 
·humildad. 
·renuncia 
1as relaciones ont10 equipos y en In compct1C1ones la 1e51stencia, 
·so1•da11dad 
-1espelo1ec•proco. 
·•!1d1Jnan11111dadyaveces,clpcrdOn, 
.1aoeces1daddcoblencrunmayorren<11n110ntof151«1, 
.far:alcza. 
·le•nplanza 
-;itudcnoa . 
Las .1f1udcs hun1anas propias del dopot11sla son cn:ventos sólidos sobre los qua constniif el ecllflCIO do la vida con un sentido trastendellle 
La ,,.,rada lld de e11ar puosta siempre en metas mas allas en •un lugar al que pertonocerrcs• 



CAPÍTULO IV 

LA 

DELINCUENCIA 

1-0 



LA DELINCUENCIA 

La dcli~cu.~n~i_a no es un fenómeno .social reciente. ha exislido a lo largo de la hlsloria y las 

diver~as ci~ilizaC~On~.~ han: h~_cho .10. posible por limitarla, mediante ordenamientos jurldicos y 

siSte~as p~~¡¡~·~~:1aii~~! asl~ls~~- han '1íltenl~do explicar su causalldad. 

:.e,':, 

~~n.v~~~a·s j~S'.:;~·~~1'~{~'J~\;-~\~~··dé explicar las causas del delito, en lo que respecta a las causas . '-, .... ,' . 
·-de-~f~~'~¡~"cfÓ~·-·¡~d~1/~í"-~o~Í·Ó10go le Interesan principalmente las de origen cultural y de situación; 

Pero nO<p··~e~~ ·:~~l~;~;.:-;¿,~;mente la innuencia de estos factores sin tener también en cuenta el 
; ~ . '_. ; '_ ' ':·· .. 

papel de los faclores- no·soclales, pueslo que lodos los faclores lmpllcilos en la personalidad eslán 

inlerrelaclonados. Se recordará que los cuatro factores que afectan la vida social del hombre y. por 

la~to, a la personalidad humana, son la herencia biológica, el medio natural, el grupo y la cultura. 

El problema es determinar, de ser posiblo, qué parte de la desviación en una personalidad dada 

puede atribuirse a variaciones en cada uno de los factores. 

En este capitulo so pretende dar énfasis al aspecto social generador do la delincuencia. 

Comenzaremos este capllulo definiendo lo que es la delincuencia, la Criminologia y la Sociotogia 

Criminal. Hablaremos también de las leerlas causales de la delincuencia, asl como de la Política 

Criminal, concluyendo con un breve análisis del fenómeno social que es la delincuencia. 
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1. CONCEPTOS 

A) LA DELINCUENCIA 

la delincuencia suele entenderse como el conjunlo de delitos observables en un grupo social 

determinado y en un momento histórico dado. 60 

Conceptos sinónimos de delincuencia: 

Si hemos. de entender a la delincuencia relativa en la transgresión de la ley penal y a la reacción 

, ·saCial ,~.ue es~~,·úllima genera, la esencia del fenómeno delictivo estará determinada por los 

·:~ si~Ui.ent~s tres presupuestos: a) Existencia previa de la ley penal; b) la transgresión a la ley penal 

Y; e) la reacción social.61 

Existen autores en Crimlnologla que prefieren el uso de la voz criminalidad, misma que engloba los 

de anlisoclalidad o desviación antisocial y delincuencia. La criminalidad vendrla a ser aquel 

fenómeno que subsumiera lanlo las conductas decisivas - bien antisociales o no ·, como las 

conduelas no delictivas que suponen un daño vital, bien individual o bien colectivo, y que por 

numerosas razones no han sido consideradas por el legislador como delito.62 

En efeclo, la criminalidad debe ser considerada fundamenlalmenle como un fenómeno socio-

polilico, denlro de un marco hislórico; es dec1r, la criminahdad prescnla dos aspectos: El primero 

consiste en que la ley penal es una elaboración del Estado, destinada generalmenle a satisfacer 

valores de la colectividad, poro éslos pueden variar en el liempo y en el espacio. ello conlribuye al 

marc'? histórico, y el segundo, es la generalización leórica sobre las conduelas delictivas. 

~ OICciona1io Jurldico MHlcano. lnll1tuto de l_nvnligaPonos Ju1idas. Pomia·UNAM. 1• edlCIOrl. Mu~ico. IP9~. ;¡,; S66 
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." ·L~ Crimi~~li·da~ .. : ~?~?·:~~~~~~¡~_~de a'c!~alÍnenl~ {deli~cuencla y des'-'.'iación ·_a'nlisocial), es producto 

de con:i~UcádO~·,,~rO~,~~-s·: -~~cÍ~les y ·~al~ "medianle ~~ 'esl~·drO :-PrOf und~ : de· 1a estructura social 

~ele~~;naJ~· ~~~d{t_ ~;,~¿~~ .. un~'. ~i~ualizaci·¿n. ~o~P;ol~··d·.C.1 cri~·en: . 

· Los ditCrenÍes aUtoros, al tr8tar de explicar las causaS que generan 1a delincuencia, llegan a 
'.· -· . 

div_ei"sa,s. conclusiones, para unos, el ambiente social es el que mayor influencia tiene sobre los 

elementos constitutivos innalos y esenciales de la personalidad. Esto resta trascendencia, al 

menos parcialmente, a la tendencia biologisla; para otros, la sociedad interviene para formar la 

menlalidad de una persona que nace con alguna predisposición a delinquir. Hay quienes piensan 

que las investigaciones modernas pueden ser, a groso modo, en dos categorlas: a) Investigaciones 

biológicas, y b) invesligaciones psicológicas, a condición de dar a los dos términos acepciones muy 

amplias. (modificado) 

B) CRIMINOLOG(A Y SOCIOLOG(A CRIMINAL. 

CRIMINOLOGIA. 

La Criminologia es relativamente joven, sin embargo, hace mucho liempo que los seres humanos 

se preocupan de hechos aislados (sin sistematización alguna) para conocer las causas de la 

delincuencia. Hasta hace poco, esta búsqueda fue, desde un punto de vista mas filosófico que 

cientlfico. Un ejemplo de ello son los griegos, quienes creyeron durante largo liempo, que el crimen 

era resullado de una manifestación divina. 

!J OreNaria, Wla1co OetavooA, Manual de Cnmmologia. S- edtCIOn, Edlt01ial Porrua. S A , Mé1ico. 1993. ptlg 259 
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En la primera mitad del siglo XIX surge una tendencia dirigida al estudio s1s1crna11co del fenómeno 

criminal. 

El papel de Lombroso ha sido caricaturizado y deformado. Su tan grande influencia le vale el 

nombre de "padre de la Criminologfa", a pesar de que él no fue el creador; pues ya hemos visto 

cómo ya hablan surgido las investigaciones antropológicas y sociológicas. Por otro fado, se Je 

atribuye esencialmente, la categorla en el hombro, de "criminal nalo", cuando en realidad. sus 

investigaciones han sido variadas y conducen a diversas direcciones. lo esencial de la enseñanza 

de Lombroso, fuera de las exageraciones a las que el mismo renunció, conslsle en la atribución de 

un rol esencial en los caracleres biológicos del individuo. Es fa vla seguida por la Escuela Positiva, 

en la persona de sus más iluslres representantes, después de Lombroso, a saber: Garófalo y 

Ferri.6-4 

En cuanto a Enrlco Ferrl (1855-1929), se le debe considerar como el más ilustre - después de 

· -:·~o~~;c;~~: ~~-,Í~s ~!Gmbros de la Escuela Positivista Italiana. Es el que sistematiza la clasificación 

· .. ·d,e 1~:dBi10.CU~·~ci~ ~n: a) Criminales alienados bajo la influencia de un desequihbrio mental; b) 

--:--)~~!~:f~a¡~~- -~-afos, aquejados de una predisposición patalbgica hacia el crimen pero no como un 

'-~~~.~~.li~~~,~- hBcla la delincuencia (como parcela pensarlo Lombroso, al principio); c) criminales 
,· __ ,· 

hábitÜales, sumidos en una criminalidad casi permanente por la influencia do una predisposición 

pers?nal y/ o influenciados por el modio social~'d)criminales de ocasión, a quienes la débil 

resistencia los expone a ceder ante la circunstancias criminógenas: y. por último, e) cnminales 

pasionales.as 

La Criminologla moderna se ocupa, sobre lodo, del desarrollo de la mente criminal. es decir, del 

proceso que esli{Tlula a una persona, predispuesta o no por sus caracteres conslllucionales, a 

delinquir. 

~ Bamla lópez. Feman® A , Manual de Cmt11nologia, Pouua. J.lé•CD. 1996. pag 6J 
~' ldcn1, pag 65 
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' . - ,.·. - . 
La cv~rt,1ción de'· Ja criminOl~gla~ ~a p~r~it!do 'e~ludiÉii;·., por·diVl'.rsas _vertientes cientlficas. ~ 

problema de la .deli~cuenéi0:.Eje.n1ph·jfo· 0110 són lo~ biólOQO~. psicólogos. psiquialras, sociólogos 

etc:',: [¡u~; se ·~iÓ~~~:n '.at~~l~·~~·,p:~r~--el\·,~:r~blci~~~, ~~:-~~ c~iml~alÍcÍa-d, para a1Qunos autores es 

s:Orp~~ndente Que U~a~'y·-~¡;ó~ ~~~a~. u1iii~~-~~·~a~· lécói~s_que so~ propias a su ctisciplina . 

. Este 'enfoqÍJe un laril~ fraQme~tad~ ~e ~á- cri~iriÓlogla, presenta serios inconvenientes, ya que los 

especl~lista.s d.e las.Ciencias ~é-di~~~.-·~·~¡~~16Qicas o .sociales, casi siempre se concentran solo e~. 
su ámbito· de estudio habitual, para': Solucionar un problema situado, en la realidad, en una 

verdadera encrucljada,:.es decir: no hay suficiente confrontación entre los resullados de sus 

investigaciones y lo~ obtenidos por otros investigadores que parlen de diferentes direcciones 

Rcclenlement~ esto ha comenzado a cambiar en forma relaliva, pues la coordinaciór". 

indisperlsable ha comenzado y la tendencia que, hoy dla, prevalece, es aquella de un trabajo de 

CquipO, entre estudiosos de diversas especialidades, lo que permite el control de los resultados de: 

trabajo de cada miembro del equipo para los otros y el establecimiento de una aproximación de 

· renónleno en estudio. 

En lanto que la criminologla Intenta observar, localizar y evaluar la delincuencia, los mólodos que 

princip~lmenle ulilizará son los que emplean la Historia, la Etnografía, de la Sociologla, ele., esto 

es, aquellos, de las ciencias sociales en general. Asimismo las esladist1cas 1ugaran un pape1 

if!lportante, mas no serán la única fuente de documentación que, por cierto, deberán ser 

-:.i.r:i.t~~p~~·i~d0s con prudencia. Por otra parte. al tratarse del estudio de Ja criminalidad. las 

.... '·:.-·tjlaSir.iC:aciones,y los conceptos que emplea el derecho penal tienen, también. un trascendente 

-·:.~·~~:~~i·~~, la descripción del fenómeno. No obstante, utiliza otros mólodos, como Jos de la Medicma. 

de la Biologfa, de la Psicologia, de la Ps1quiatrla; eslo, sobre lodo, en el momento en que la 

criminologla dirige todos sus esfuerzas hacia el esludio del criminal. es con la ayuda de estos 

métodos con lo que se inicia la crimlnolagla cllnlca, cuya importancia será conskJerable en e1 

momento del diagnóstico y en el tratamienlo a aplicar a determinado delincuente o determinada 

categorla de delincuenles. 



Algunos inVestigadores de la corriente biologisla de la Criminologla, hnn dirigido sus estudios a los 
- ,· .·,.:-··-."., 

faclores heiedilarios; Cor:1 ese caudal de información que llega a parlicularizar al individuo desde el 

momenlo_}~ismo, de la. concepción, a. lal grado que dentro de este tema se incluye el de 

prédispaSició'n detincuencial. De aqul ·el planleamienlo de algunos ínvcsligadores, sobre estudios 

tendientes a ·d0moslr~·r la exisi~ncla de familias crlffiinales. Por otro lado. mediante estos estudios 

también . se prelénde '·d0tCrmlnáÍ la presencia de criminalidad en mellízos univitelinos 
. . : . ' 

(horriocigó~icos), e~··deci¿ qUO tie~Ón el ~ismo genotipo con ldénlicas caracleristicas hered1lanas 

.. ' .,· 

Aun~Ue, -c~.~~b: ~~rrlos· :.~¡~-tci; ·el desarrollo de la mBntalldad criminnl puede estudiarse, según 

d~r~C~i~nB~ -~~~·/a~~~~-·dif·~~~~les, para los fines de esta lnvesligación, tiene mayor transcendencia 

~n~ dé. Ci1a·s· 'qúa· Cs I~ s0Ciál6glca1 con mucha aproximación a la Sociología. Consiste. en ananzar 
,- . . . 
18 acCiórl qué la soclédad ejárce sobre el Individuo, en Indagar sus anlecedentes hereditarios. asi 

-,~-o~~-·~J ~ontacto con otros Individuos de la sociedad, los que pucdcm llevarlo a adquim una 
~ •.... ,. .'·>. 

·' mCntal~dad: .BnUsOcial. Esta vla es seguida por algunos sociólogos, en especial por la escuela 

· amer_lcana de psico.soclologla, cuyos representantes más destacados son Sutherland y Sellin 

· quienes manejan conceptos como "conmctos de cultura" y .. ecotogla de la dchncuencia". 

Manuel López Rey considera que: .. Conceptualmente cabo distinguir cuatro clases de criminologla: 

cientlfica, aplicada, académica y anallllca." 

CRIMINOLOGIA CIENTIFICA.· Esté constituida por el conjunto de conceptos. teorias. resultados y 

mélodos que se refieren a la criminalidad como fenómeno individual y social. al dchncuenle, a ta 

victima, a la sociedad en parte y, en cierta medida, al sistema penal. Su contenido esUt 

determinado por el enfoque que se de a cada uno de estos elementos, por el significado que se de 

al término cienllfico y por los métodos y técnicas que so utilicen en la invesl1gación criminológica; 

su finalidad esencial es proveer un conocimicnlo del fenómeno de la cnn1nial1dad. conocimiento 

sujeto a contradicciones, diferenciaciones y critica. 
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.;._-··-r-'.·? ·:_;~,;¡_~fü}~-~~zi-~:-~·.,,::.~,· 
CRlMl~~·~ÜGtA.'.APLICADA·.~: E~ifa;,:6l~~sÍÍ'1~·ida por las aportaciones de la criminologla cier.~ '~a y 

,-, .,::\?:~:~-~-''.'...~~~~-;'.~)~:·:\~(~_~;t~~-:·.,~~-;:;i~~'.\'.::~'.~:::.\:~:,_::~\·~t ·.::-. .·. -' -" 
· -... dO·. la' Omplrié8;·;;_nin'Siempre,:·c)rtodoXarilBnte ·· Cientlfica, ·creada por jueces, funcio'"arios, 
, · .-j~ ':-:;:';;·.~.: --~~-::~:J: .. /:.~-\~',~-;r.-~·:~:.t'.~:r11;~~t¡};:>::~,\~;.~r/·~~-'~- · ';::. _ ~ ~- , .. 
·~;profesionales, .~le;',· que rorman parte.del sistema penal {palie/a, procedinlíenlo penal, orgar. zac1ón 

· - do lribu~:ies, ir~1i~).1~~ ;*~;;i1t:i'~ria1f~~mi;lnslilucional y on libertad, y prevención -espec a - del 

. ::: 1-~.-:í.'1·1·º.-.. ~!_-.: •.•. • .. •.'.:i·~ .• ~.~.~.;.~, •• ~.-.~?.~~~j:Jt ~·;{?;;~'.:.~.: ¡; -. -~~,.~_:i~~; -;:.: ' ~. - ' 
' ' - ''.;~ ' ~'0._;¡__ ;~.'., .. ~-~ .''~.,,;;:.:: .. ~·-:-~> 

···~~t~;~li~i~~~B::::::::::.::::.:.:·:~:: 
'p~~i::.Fca: ~~-u .run~I~~- ~~}~.P~~t~nl_e,·: y .es el vehlculo frecuente para la especialización de J .. eces, 

"'; .. ; . ·. ,_- .,{'·.<::.'.~< ·. ~·':1·· :.. ~)' - '-. ' .-~' .'. 
· •:abogados, lrabajádorés sociales; elcétera. 

·,' -·~::_··:~ .• ·_,f;'.:~',:, ;'.'.",:·;.'., ;~~:-\,-. ·, :• .: 
. ~-~-

~: >' ,·~),~:> t:" 
'cRIMINOL

0

0GIÁ~ ANALITICA.· Su finalidad es determinar qua las otras criminologlas y la polilica 
', •• ; ! • • , .. J--, ---- ' 

c~i;¡~~l·~-ú~~i~ri:5¿-.¿~me-tid'o: Su existencia se halla justificada por razones cienlificas y poli~1cas a 
'··:.~: ·:~. ·:::,· ~~;;'./\:'~)·~--~· :;:_.~ 

.. f!n d_~_'ev_i~_a_r· -'~~ ·.f~ccu~ntes:_desmedldas pretensiones de la criminologfa cienlifica, la cor:oc1da 

, :1~sU~~Í~-~~l~--~~-~~-~pi1~ada;.!a:f~ecuenlc superficialidad de la académica y los errores de la po'ihca 

~ri~.J~_~, ·_~l~~-p~-~-'~¡j~.:"~á :exl~nslón de estos defectos requiera análisis y corrección. La tarea ro es 

· /:: fé~¡¡·v -~~,.i~.~~;~ ~~~ll·~~~·y ér,ltlca la hacen la menos popular de todas las criminologia"67 

. ó0s.tacad0s .~áUtores han aportado a la doclrina sus conceptos de criminologla, enlre ellos 

encontran;os, los siguientes: "Ciencia del delilo" (INGENIEROS): "Ciencia del c• ..,en· 

(SALDAiilA).Tanto para LISZT como para MEZGUER, la criminotogia es la ciencia que lieoe por 

objeto de indagación la eliologla criminal. Para Osvaldo N. TIEGHI "La etiologla constitu:,.e el 

núcleo y el objeto primigenio de la criminología cienlifico·empirica". "Estudio cicnlifico ce la 

criminalidad, sus medios y causas para combatirla (QUIRÓS CUARÓN). ANIYAR afirma "La 

criminologla debe ocuparse de los procesos de creación de las normas penales, de las personas 

que estan en relación con la conducta desviada, de los procesos de infracción y de desviación de 

esas normas. y de la reacción social que aquellas desviaciones o infracciones hayan provocado 

"ldt1m 
•· tdernpagi 70. 7t 
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·V~l~;~~'ju~"1dJ¿~-~·~rii~1.i~·'b~~-d~Ci~ 1~·Cre~ ·al d01incuente. de esta suerte ambas disciplinas se sirven ·- . ;••,• .. ·..'''" ·' ..... ' 

En réalidad la sociologfa criminal está , en la hora actual, en tal situación, que para todos los 

criminólogos, es algo absolutamente necesario de tomar en cuenta en sus sistemas. La cuestión 

qua so plantea, es el papel que ella liene en función de la explicación del fenómeno criminal. 

Aunque es dirlcil brindar un concepto compartido paclficamentc que aprehenda qué es la 

· ' soCiologla criminal, diremos en principio que puede considerarse como tal a la Hcicncia que estudia 

el delilÓ como fenómeno social, es decir, la criminalidad, en toda su complejidad, y la pena, en 

cuanto reacción social, en sus orlgenes, evolución y significación y en sus relaciones con los 

demés fenómenos sociales relacionados con una y otra". 7° 

El problema de la causalidad es quizés el más complejo en el campo de la filosofla, o de la ciencia, 

y, en consecuencia, en el terreno de la criminologla es uno de los lemas más discutidos. 

·~111cm 

H Carranca y Tru¡~lo. Raúl. Carranca y R1vas. RaUI Dc1echo Penal Me,icaoo (Pane Genetall Pom.1.1 Meuco. 1997. pag 25 

7~ 
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Es l10sible afirm~r .q~e la sociologia criminal encuentra C)(p\icación ·y se· vinc~la con factores de tipo 

ambJen(ai: ~~~nóm1co, polilico, racial, biológico, pedagógicO, etc. 

~~·~de AriStót~fes, ya se afirmaba que toda ciencia es el conocimiento cierto por sus causas (cierta 

cognitlo per causas) de ahl, que para muchos estudiosos de la criminologla, Ja determinación de 

las causas del crimen, constiluye la piedra angular de esta ciencia. 

Hay quienes arirman que es Imposible seflalar limites al proceso causal del dehto, y que de 

llegarse a establecer serian arbitrarias, y por lo lanto, la determinación causal no seria verdadera. 

Algunos otros opinan que la causa del crimen no existe, ya que en los estudios realizados en los 

que se compara grupos de individuos criminales con grupos de no criminales no ha sido posible 

llegar a conclusiones definitivas quo permitan establocer factores, que diferencien, sin lugar a 

dudas, a estos dos grupos.Otra razón por la que se niegan la existencia do los factores causales 

que expliquen. ol, crimen,· es la existencia do una gama tan variada do delitos: robo, violación, 

fraude, ·etc. 

En ocasiones, se ha señalado como causa del delito la pobreza. lo que para otros, es sólo una 

condición de predisposición, ya que de un medio paupórrimo, no sólo pueden surgir criminales, 

sino también estadistas, filósofos o cicntificos. 

La Sociologla Criminal estudia, en su rama biosociológ1ca. los caracteres individuales del 

delincuente, con el fin de determinar las causas de su delito y su grado de temibilidad social; en su 

rama jurldica, estudia la legislación preventiva y represiva de la delincuencia. Según su creador, 

Ferri, es la ciencia compleja de los delitos y de las penas; el campo de aplicación de la soc1ologla 

criminal, ciencia general sobre la criminalidad, comprende. por medio de la anlropologla criminal, 

las causas individuales del delito y, con el auxilio de la esladis!lca criminal, las del ambiente (fisicas 

y sociales). Con estos dalos establece de modo preciso los caracteres, sobre todo psiquicos (en 

ESTA TESIS NO SAL} 
ji) 

---- ·---------------· 



:· ·,.-,-;_'.:;.:~ ' .· ·<· ., . ·";'.',-,.· 
,.~··. :·, ~ .... \,~'_, .. >;:· ... -.¿-:;.'/ 

' '· -. <~. -
·>ei.~~l~~r{:c;~~.:.1~-;9~í1~~¡~ ,·i~d~yidúa! ·y _de ambienlc de las tendencias y ·ncC1ones d~1i6li~·~s'>' ~d~ ··,a~. 

~ ':-·.·:·' .-·>. 
' ,. ··.>. diS1ilÍ1.a·s \c81C9'óríaS·::; d~,;~d·É:!-lirlcuentes, indicando los remedios preventivos y . represivos que 

~-:¡e·g·i~l~tiva.~;~Jl;:~Ob~;ri._Oí[i~:niZarse para la defensa social contra los delincuentes. Por 01ra parto, 
··!·-~ .•. -· ",, '.'- ~~~ ,: .. ,¡(;!~·:, 

· e~t~dia .iiord~ll~mlO'nto·J~;IÍlico de la prevención directa (policía do seguridad) para realizar dicha 

: ~~;, 
: .. ··,·,:¡':_;·;_:,',.;:· 

-.~.· .. ,. --:c~r:.,:;._r~~ _·;::. 
''Có"1PrCríd0./C~ino so·va.·1a ~oclalagla crim1n81, el conjun10 de todas las disciplinas criminológicas, 
·<!.:.·.e{.'·,:':•:;:',·.'~•--< : ·::: .; : . : . . 

- iné1uSi~B .. '~1-~d0('~cho·'pBnal/ qÍJB sicmp.re tendrá razón de sor. No obstante, Manzini sostiene que 
~.: ~·- ,,., .. ,.;. ·.; 

. :··.,_~··~ó~S1dérá'1~:n,·¡sm~1

~~t~r18:que el d~rech.o penal, sóia que ambas ciencias.desde puntas de vista .. . ... : -~··:·:.;:' '~~ ·~ . ';\:.; · .. - ·' - . .' 

\ La' ¿orrlen1~· deÍ pe~~amlénto quo dentro . doi éámpo criminológico, asigna al medio social, el 
• :• ' ' ~ '> -'";,;• :,,';,'~ ::',, ~ ,e;¡ >."! •,"'\,: \ ',•". • 

· ·;. · .~-~-rá~ici~;:~~·'..i~(~i~r·d~~1SiY.~·, a·: fue~~ .. · caúsal del fenómeno criminal, constituye la dirección 

~~~~í·6~~~.'.·~ t~~r¡~:~-~~~-~~ esta Investigación es de gran trascendencia. 
l -· -· . : ·. ~. 'o~·: 

.. cabe "BdVcrlir 'que· en esta corriente las manifestaciones son muy variadas. y que en algunas se 

· pre.senla una relación muy estrecha con la biologla y la pslcologla, a tal grado que su inclusión en 

esta corriente no deja de ser a veces aventurada, y si han quedada insertadas en la dirección 

sociológica se debe a que su pensamiento ha tomado en cuenta preponderanlemente al aspecto 

social en la criminalidad. 

El movimiento de la saciologla criminal ha guardado toda su vitalidad. justo para la época 

contemporánea, sostenida, por otra parle, por los estudios sociológicos en el mundo moderno. En 

particular, la sociologfa criminal americana entregada a numerosos estudios (Sutherland, Thorslen 

Sellin) inspiradas en las lcstimonios, en las abras de Ourkheim, sujetos al papel prmcipal de las 

conflictos de cultura, asl como en las de Gabriel Tarde, sobre el plan de la 1nterpsicologla y de las 

80 



relacia~.es P'Si~a·s~~i~l~~~~~~.mbie'n es nalabÍe. en cuanta a la importancia dentro de la crimina1agia 

:fraílceS~, ·1a~.i_ñ~~.Sh~~~ion~~ dO ·o. oiabo. 

Héctar SOtis .Oul~~·ga, en su· abra Soclolagla Criminal, sel'lala por qué la denominación de 

sociolo"gia C~1m.1n·a1 -~."se ll~ina SoclOlogia porque estudia los hechos sociales, 1:s interacciones 
. . . . ' . -
h.umanas, · BI ~ea(.aconlecor. colectivo, y busca su comprensión y su enlcndimiento mediante el 

descubrir:nien·I.~ de su· sentido y sus conexiones do sentido. Se califica de Criminal, porque concrela 

su estudio a los heChos d01ictuosos, solo que consideradÓs en su masa o su latalldad." 72 

El fundador de. la Sociologla Criminal, Enrico Ferrl , consideraba que esta disciplina forma parlo de . , .-,.· ·- . 

la SocioloÓl~:-ge.~·~~~~ Y.'·~-~ de. la ~~iminologfa 73 La Sociologla Criminal, os zona intermedia de dos 

ciencl~~;·~~~sBi_:·e~Plic-~lí~~~;·:·u~a qu~'liene gran amplitud; la Sociologla general y otra más 
- .·. •' ; . ·) . ..,,;.,1;...~~'ió:·.-,.- ' .. 

·restringida, qÚe es la'Crlniinologla · 
;:-,,·. ···"-~::'.- ·/ ,._. ·-~ .::::·:'. - ~ -

;·· 

~a ,~-º~!ÓÍogl~" ~_riffilii~_I eS la rama de la Soclologla general que estudia el acontecer criminal como 

r~.~Ó~~~~¿:é.6Í~-~t·i~~.' d~· conjunto, tanto en sus causas, como en sus formas, desarrollo, efeclos y 

: . 'iel·~~io~·~S c·on-oi~os hechos sociales. u 

Como podemos observar, no puedo existir la Sociologla Criminal con independencia de la 

Sociologia General, de la que se nulrc. Asl también, la sociología criminal se auxilia de varias 

disciplinas como la ciencia del Derecho Penal, la Criminologla, la Psrcologla, la Psicopatologia y la 

Penologla; otras muchas ciencias son de auxilio esencial a nuestra disciplina, las biológicas, la 

Economfa, etc. A su vez ella, auxilia otras; especialmente la Polilica Criminal y la Ciencia 

Penitenciaria o de Ejecución de Penas, por cuanto utilizan las conclusiones de esla materia para 

que sus programas sean más atinados y dar un contenido real en la lucha contra la delincuencia. 

C.waoca y Trupllo Raul. Cammca '( R•vas. Raul Oe1cch0 Penal (Palle General) Porrúa. 1997 :iag .S7 
·• So11s Ouuoga. Hec101. Sooologta Cnminat, 2' ed•DÓn, Ed11onal PorrUa, S A. Méuco. 1977, pa; 5 
• 111em 

·1aem pag 6 

81 



·~.: ::· ;' ~ :: 
·; excCPciórl; ·yB'QUB, como vimos con anteriorfdad, auxilia y se auxilia de varias disciplinas :::ior lo 

~ ·' '": .;. : .. · ~ ·> ' . . 
. que:'. Ciié~~¡;a~Ó~ Campos coincldcnles con la Sociologla general y con la Crirr.'"ologia, 

-. "'¡~~-~~~~J{~~~·,'~~·~;;-,~ de l~s cri¡erios u orienlaciones utilizados por cada uno. 

Héclor. ·~alis au'iroga sef'lala que: "Respecto de la Sociologla general, Ja materia de el a es la 

' . s0ci~d0d, que comprende, como es natural, los diversos fenómenos humanos colectivos, e'":re los 

Quá se encuentran los de disociación y, uno de ellos, la delincuencia. Con cambio de énfasis, la 

Sociologla Criminal dirige su mirada sólo a la delincuencia o criminalidad, pero sin despreciar el 

fondo humano colectivo de la sociedad."75 

Encontramos que al entrar en otros campos de estudio surgen otras disciplinas, como·. la 

Sociopalologla, la Psicologla Social y la Psicologla Criminal, asl surge lambién la Polllica C••minal 

- a la que nos referiremos de manera más explicita en temas posteriores • que aprovecha las 

conclusiones que la Soclologla Criminal y la Criminologla le proporcionan, sistematizándolas. 'I asl 

proyecta sus programas preventivos, rehablliladores y represivos, dirigidos A la lucha coritra la 

delincuencia, en un lugar y momento determinados. La Sociologla Criminal no se ocupa de las 

proyecciones a futuro, (esto corresponde a la política); se conforma con el estudio de la realidad 

colectiva criminal y sus efectos ya producidos. 

Según nuestro criterio, la Sociologfa Cnminal contiene el estudio estático y dinamice en coniunlo 

de los hechos delictuosos o criminales de la sociedad humana, incluyendo diferentes ec!ades, 

sexos. condiciones polilicas. sociales, económicas, familiares y de salud, relaciones ecolog1cas, 

interacciones delictuosas de individuos o grupos, asi como las conexiones con hecr.os no 

criminales: el estudio de las regularidades observadas en la acción de caus~s cndógerias y 

exógenas de la criminalidad: la evolución, variaciones y desarrollo de la delincuencia, ce sus 

causas y de sus efeclos. Pero no le interesan Icarias al respecto, sino en el único sent.do de 

productos, aunque indirectos, de ese dar'1oso fenómeno. 76 

'f SohsQuoroga. Hector. SoootogiaCtortuoal. Z-od1CIÓfl, Ed1tor1al PornJa. S A. MCuco. IU77.Po1U 12 
'! Sohs Cu11oga HédOI'. 0p C1t • pilg 9 
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" - : , _. ··>· ·:: ·: 

Tamblé~ le. lntere~~· el 'e~lidlo. de las' formas'de I~ d~incu~ncla, tipos predominantes. sus 

relaci~n~s. Con ... :·~trO·S~: 1í~i!i~or~·~ .. s··:.~~~~~·'.ªs •. ~cóffiO .ª(.desamparo, la marginalrdad social, las 

iÓcapa.~id.~~~d;-.)~s ~l~¡~:~·:·-.;~;'.·~·~~ri~g~~¡~~ci~~,;~m;t~ár. y·social, airas formas de delincuencia y las 

:r~,~i~i~a~~~~:-.:.::-: =·.:· :~.~.~:.:: 
lnslitu"clonale;s, las realldadCS de las penas y sus resullados. 77 

.. :-, .... /:~'~'.~:os~{._:-.. ,~:{~·).:;":···-·>' --
-~'.!j/·-~~;~}::: ~.<::-'...,-"¡<·--. ',;i ,'-

"Tb~~"' 1ci'·~~~t~~i~~;- ·-¿~~-:s~~'.'inte;ÉÍccloncs, seguido de la comprensión de su sentido, aunque 

· - -.·: ~XciUY~ridO :·m·er~s concOptOs teóricos. Por lanlo, se interesara en descubrir las regularidades 
,··:"' -. ··. '. .'-

sodaleS de. la delincuencia, de sus causas y do sus efectos, siempre como ciencia de la realidad. 

2. TEORIAS SOBRE EL DELITO. 

César Beccaria, criticó el sistema punitivo de sus dlas y demostrando que el excesivo sislema 

represivo de su tiempo no lograba los pretendidos fines de seguridad y readaptación social, y 

menos aún el efecto preventivo que debla tener el derecho penal. 

Las Ideas de Beccaria (Etapa Humanista) las va a recoger la Revolución Francesa de 1789, en la 

Declaración de los derechos del hombre. El Periodo Humanilarlo va a dar por resultado la primera 

corriente moderna del Derecho Penal, es decir, la llamada Escuela Clásica. 

Para Garrara es imperativo estudiar los principios reclores del Derecho Penal, pues ellos deben ser 

un valladar al legislador y al propio Estado, para que al inspirarse en la justicia, no se degenerara 

.en el abuso y en la !irania; y, para ello, era fundamenlal la noción del delito, como ente juridico, no 

., SoÍis 01111oga Héclor, Op. C11, p.tig 10 
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como ~nte de tie~~o, -SI que el ciudadano y el Estado deben obediencia. siendo ello el eje del 

pr~plo Derecho Pénal.. 

El Del~lo es 'en el pensa~i?nto'del inaeS1ro de Pisa, un enle jurid1co porque el delilo es una 

violación_ de'1 Derech·a, ~ue com~ _t~I s.~ ·:debe sancionar. El delilo, acotado en la propia ley es 

la~bién a !a vez' un der~cho ~ la: li~érl~~. p:~e~ al ·a_xigir ·1~ norma juridi~a el respelo del ciudadano y 

del Estado, olió es u~a gar~nlia a l~_-1i~erl~d ~i~da~~na; pues sujela a los hombres a la ley y no a 

la liranla do los damas, ya qué no'iui•'podra·-punir sino en los lérminos y llmiles de la ley, 
;.;;·:::;.:;.:· _,_<,.,,_ ··:. . 

salvaguardéndose al ciud8~a~o, de.I :·a_bUs~ Y: ú01ca'1iente castigándosete en la medida de su 

responsabilidad." 
·'':.'~: : . 
,•· _ _. 

/· _.,.; 

El Delito prevé en abstracto una pena que primordialmente es una amenaza. y en el caso concreto, 

es la sanción qÚe se aplica a quienes, al vlolarla, lo hagan de una manera libre e inteligente. 

Deiilo es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente Imputable y 

poliiicamenle dañoso. 

Para Carrara, el Delito se compone de dos elementos o ruerzas, una moral y otra flsica. En pocas 

palabras, podemos decir que en Carrara ya aparece el planteamiento de la consideración de que el 

delilo es un ente jurldico que se conforma por presupuestos y clemcnlos que son necesarios para 

la integración de Ja figura delictiva, y que tales presupuestos elementos deben encontrarse en la 

propia ley y que también pueden desprenderse de ésta las situaciones en las cuales, la falla de 

presupuestos o de elementos. impiden que el acto externo del hombre. que se apuntaba como 

deliclivo, no lo sea. 79 

•• Qrellana W1arco. OclaV10 A, Teoria del Oeblo. Pont'.Ja. MCJlco. 1994. pág .a 
,.ldem.pág 5 
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Para la Escuela Positivista, el Delilo, es un fenómeno natural y social producto de factores 

anlropológicos, sociales y flslcos, .sCgün lo expone Enrique Ferri, el más connotado posiliv1sla. 80 

Para esta corrienle, el delincuenle, al encontrarse determinado por esos faclores, debe ser sujeto a 

medidas de seguridad y no a penas, porque en él carece de sentido la pena con finalidades 

represivas, pues si no pudo obrar libremente no puede ser motivado a obrar conforme a la ley por 

la amenaza de la pena, y si lo hace, la pena no va en si misma a variar los factores que 

determinaron esa conduela. El Derecho Penal: en consecueiicia. debe tener. una finalidad 

eminentemente preventiva, es decir, un propósito d0,defe'ns"a s~Ciai. 

La Escuela Clásica y la Positivista dieron nacimiento en el campo de las ideas penales, a la 

llamada Tercera Escuela O Escuela Critica, expuesta por los autores ilalianos Carnevale y 

Alimena, qul_enes loman elementos do la primera y de la segunda escuelas. Asl, por ejemplo, 

niegan el libre albedrfo, base de la escuela positivista; aceptan la distinción enlre imputables e 

. ·lnimpulables de la escuela clásica, agregando que la imputabilidad es la aptitud para senlir la 

'.amenaza de pena. 

-· Por otro lado, el sistema jurldlco penal llamado causalista nace a parlir de la obra de Frans Von 

Liszt, quien se apoya en el concepto de acción como un fenómeno causal natural, como punto de 

partida del delito. Esta Tearla trata la acción como factor causal del resultado, sin tomar el cuenta 

(la i~.tendón que llevó al sujeto a cometerlo. Los causalislas explican la existencia de la acción 

delictiva, cuando un sujeto tiene la volunlad de realizarla, sin lomar en cuenta necesariamente la 

: ~i'n·~iidad que se proponla al hacerlo, porque ésta no perlenece a la conduela o hecho.11 

Por el coíltrario, para la leerla finalista la acción no es sólo un proceso causalmentc dependiente 

de la voluntad, sino por su propia esencia, ejercicio de la actividad fmal. La voluntad lleva un 

contenido, la inlención de cometer el ilícito. el propósito de llegar a algo. Para los finalistas. la 

acción es conducida, desde que el sujeto anlicipadamcnle piensa su objelivo. eligiendo los medios 

"llll?n\ 
1' Lopez Belancourl. Eduardo. Teorla del Doklo. Odava ediaón. Ed1tona1 Porrua. Méuco. 2000. p.lg 6 



';; '' '~:: :. ~ ':. : ,' · ... : ·~ ;,· . :· . . :· 
; p8r_a.'10Q~Bi10. riñalmenle, concluye su objetivo con la rcalizacibn de la acción manifestada al mundo 

·:·ex1Crnó: 

.. -.: 

DeberTios' distinguir a las Icarias causalista y finalisla de la acción, en virtud de que. la primera, 

considera a la acción como mecánica, un producto causal; en cambio, la segunda, delermina 

dirección o propósito a ese producto causal, es decir, existe una voluntad orientada en 

determinado scntldo.82 

Al paso del tiempo, los pcnalislas, siguiendo las ideas de la escuela clásica, se fueron planteando 

al delito como una estructura integrada por elementos fundamentales, o esenciales. mismos que 

variaban de autor a autor. Aparecen asidos corrientes de penalistas, los que aceptaban al delito 

integrado por elementos posibles de estudio en si mismos, o sea, la Teoría Analítica, y los que 

negaban la posibilidad del estudio del delito en esa forma, y que sostcnian que tal estudio sólo 

podia ser en forma unitaria. 

Para Ja Teorla Unitaria, el Delito es un todo que no admite su estudio en planos o niveles 

analfticos, apoyéndose en argumentos kelsenianos, donde toda consideración naturalista o finalista 

debla ser desterrada. 83 La Teorla Unitaria o Totalizadora, centra su critica a Ja posición analllica 

en que el estudio del delito se realizaba en varios "fragmentos", sin vinculas de conexión entre si, 

que presentaba una visión parcial del delito.Por su parte, la Teoria Analitica o Atomizadora, 

contempla al delito como un todo, pero acepta que pueda fraccionarse en elementos, y éstos, a su 

vez, esludiarse en forma autónoma, pero sin olvidar que los mismos se interrelacionan o 

dependen entre si y que forman una unidad. 

r:ldem,pág 11 
0 ()rellana Wiarco. OctaVIO A. Teotia del Delllo. Pomia. Mé•ICO. 199-4. pag 7 



3. POL(TICA CRIMINAL. 

. . . . . :' '' •' ' ' .. 

El concepto que de polilica tienen las seres humanos, es di~~-~S~ •. Sin C~barg·~. a groso moda, 

podemos decir que oxislen dos grandes ·.inlerprela~i~nes: d01 mismo. Por un lado, quienes 

c~nsideran que la pol/tica es el poder que pernlue·a:u~a clase dOminar y explotar a otra, por lo que 

a~Uéua llega a coiivertirso en u~ m~~·;6·~8r~'-·~·~-n;·~~~:-~~ ~f~tus ~e privilegio de una minarla sobre 

una mayorla. Para'at~~s.-~a Polfli~~-~~-,~ acl;~idad d'e/~-stado lcndienle al bien comün, es decir, un 

esfu~rzo d~ la C:la~é gob~;nánle par~·lograi el ord~n y ra )uslicia, en palabras de Arisfófe/es : "La 
, ... , - ._ ··, . •', 

acllvidad !endiente· a la reálizaclón de fines eminentemente dignos de la asociación llamada 

Estado, ya que ladas las asociaciones se consliluyen con miras a lograr un bien que, en su caso, 

es el bien general": asl pues y desde este punto de vista, por polilica podemos entender, un modo 

de proceder, un desarrollo del pensamiento de determinado gobierno, tendiente a la realización de 

los fines del Estado, es decir, al establecimiento de la justicia social y a la corrección de las 

injusticias.ª~ 

Ya apllCada al mundo del crimen, entendemos a la polllica, como la aplicación de todos aquellos 

conocimientos proporcionados por la Investigación cientlfica del delito, del delincuente, de la pena 

y, en su caso, de las llamadas medidas de seguridad, en la lucha conlra.el crimen, tanlo en su 

aspecto represivo como en el preventivo; de aqui su importancia, en cuanto se refiere a esle Ultimo 

aspecto. 85 

Uszt conceptuó la polltica criminal como el contenido sistematico de pnnc1p1os, según los cuales el 

Estado dirige la lucha contra el delito, por medio de la pena y de sus formas de ejecución. nr. 

Algunos autores opinan que con Liszt, inicia de manera sistemática la NPolilica Criminal Positiva o 

Cientlfica". 

"4 Bamta lOpez, Fernando A. , Manual de Cnmm(l6ogia, PurrUa. Meneo. 1996, p;Jg 266 
11 1aem.267. 
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:-:·'._:·:.:;/. {'.'Osv·aldo.\Tlegh(~'~~~r del Tralado de Criminologia, afirma, anticipilndosc a otros estudiosos, que 
··:<.:;~~:rYf~. :. ::,~ 1!,·\~~ ·:: ~~;, "· :._ · .. 
0.':\.'(¡Sit,<diferenció. entre la "Polllica Social" y la Pol/lrca Criminal"; asl, sostuvo que mientras la 

' ·-·~:\, . .:Z·.·-:¡·: ·. ·., 
'. ~.Po~l~CB. '.~ocl~I" tenla por objeto la supresión, o al menos la restricción de las condiciones y 

'/·:·. 
· '· rc·nómenos sociales de la criminalidad, la "Polllica Criminal" se ocupaba, en cambio, del 

... _.;,,·' 

de!incuente en particular y de que la pena, como pena-fin se adaptase, en su especie y en su 

rTicdida, a la naturaleza propia del delincuente, procurando impedir, por 1al privación de la libertad, 

la comisión de otros crlmenes en el futuro. En consecuencia. con lo dicho, Uszt refirió el alcance 

de la disciplina a dos campos: 1) El de la apreciación crilica del derecho vigente; y, 2) el de la 

programación legislativa y de la "acción social".87 

La Pollllca Criminal Clenllfica que desarrolló Liszt se proyectó originariamente como ciencia y al 

alcanzar una mayor trascendencia, se convirtió en escuela.1111AI tratar de limitar su objelo, los 

fundadores de la polltica criminal advirtieron que el eje de la misma era la lucha contra el delito; 

pero esta lucha no debla quedar circunscrita (restringida) al área judicial o del derecho penal 

positivo (sentido estricto), sino que debla abarcar los medios preventivos y represivos que el 

Estado, en su triple papel do Poder Legislativo, Judicial o Ejecutivo, disponla para lograr aquel fin 

(sentido amplio.) 

La Polllica Criminal es el conjunto do medidas utilizadas por el Estado o por la sociedad para 

erradicar, controlar y permitir o tolerar la desviación. Es la finalidad más imporlanlc de las llamadas 

ciencias del crimen: Criminologla, Criminallslica. Derecho Penal, Medicina Legal, etc.119 

., Tieghi, Osvaldo N. Traladode Cn1n1nologia. Ed1lonalUmve1s1dad. 2" E<1oln. Buenos Alfes. 1M<i. p.lg 236 
•' 1c1om. pag ZJ7 

"S• !>!ntetizamo!i los pr1napalc• otljetos de la pot1hca cnm1nal. lal como lo!> con!.lde10 1Ju1.1unto con !>US r.eguidOles, estas resul!an sei 
l"J la mau1na eb1T11naoón pos1bkJ do las penas COilas de Jll1$IOll v el uso mas f1ecucn1e de la ndt,1 
2"1 la aplcaoOn de la condena condlCIOna1, ali donde luete piachc.ablc. 
J"l lil e¡ecuoón da medlllas educadoras para los ¡avenes dchncucntes. 
4"1 la a1enci6n pnmoolial a la propia naturaleza del C111T11nal y de sus motrvilCIOnt.'5. 
s•¡ la tonSldl?faoón del estado pel1groM>. 
G"J la pro1tta11s de la nlciinactón t11minal en desa•rollo (habllualidad y ap1end•1a¡c cnminall 
7"¡ Formación profe~al del pcisonal pcniteno.1no y del de la admomslracr()rl del áerecto penal 

•• Perez P111.1on Alvaro Of1dndO. OICCIOllano de Cun11no1091a. Edll0f•a1 Sal)OIJ, Coiomt-a. 19811. "'10 17 
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Fer~ando Barrila G~~·~-z; ap·i~a: ''Por _nuC~1ra·~a_r1~:·p~;;·;a-~Ó~ que si la polilica criminal Irene como 
. - . , ... : ' . ' ._... ' ._ . '. -- .. - ¡ ,:· ,. - ' . 

finalidad espécl!ica la_ lu~~a'conlra ,e! crime.n,. v~lién~os~ de todos los medios que le aportan las 

c1enda~ Penales·; .. de~t~o d~ -~~a '_1ú~ha · ~Ued~ri ~·i~c¡U:id~s ·;od~s aquellas medidas tendientes a la 

prevenció~ ~0i r:nl~~o,· ~~es._,Os ·c~~~l~l~r!len;e· é:i~ílo, q~~ es cualidad propia y necesarra del 

conocimiento cienllfico servir al horiibre·. anleS que reprimiendo, previniendo las causas que 

producen o pueden producirn~ él, aÍg~n ~~ño.".IO 

Conlinua· eS1e aulor sér'ialando ~.'-.::·:_-;·~a .c~'~duCta delictiva no puede ser un problema que se deje al 

azar, ni únicamente a I~~ :~or~B~)¿-¿r~S!vas, es necesario considerarla desde ladas las facetas 

que pu0da Pre~entaí, es. de~ir, no s"ólo -~n leerla, sino en su tolalidad, analizar no solo el SUJCtO 

desadaptado · que la lleva a ··~abO·.· sino también el marco de referencia que hizo posible su 

realización, es decir, a los ractores que la provocaron. De esto deriva su verdadera función, si es 

que verdaderamente aspira a combatir eficazmente el delito; ... indagar sus causas y proponer las 

soluciones convenientes, més que una prevención especial, una prevención general que tienda a 

la eliminación de las diferentes causas del delito". Agrega además "pues. como lo ha sel1alado 

Rodríguez Manzanera, lo importante del delito es prevenirlo no reprimirlo". 

Por último, aunque es evidente que los objetivos sociales del Derecho Penal moderno. son la 

resocialización y la reeducación (brazos de la Polilica Criminal), no hay duda de que la prevención 

es también un objetivo social, por lo que podrlamos elevar a tres el número de los mismos: 

Prevención, Resoclalización y Reeducación. En realidad, la Polillca Criminal no es concebible hoy 

en dla sin tales elementos . 

.. La Polltica Criminal es més bien cosa de acción que de doctrina". 91 

' Barrila Lopez, Fernancso A. Op C!I. pag 211 
"ldem.pag 276 
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4. LA DELINCUENCIA COMO FENÓMENO SOCIAL. 

TEORIAS QUE TRATAN DE EXPLICAR LAS CAUSAS DE LA DELINCUENCIA. 

En 1835, Quétetet escribió su obra "Flslca Social", en la que fija su alcnción al problema de la 

delincuencia, llegando_~ ires conélusionos fundamentales: 

1• El deli(o.~s 'un fenórTien'o social que puedo conocerse y determinarse osladisticamcnle. 

2ª_ Los delit~~ s·~·comerite anO tras ano, con una absoluta regularidad y precisión. 
- . ' . . 

3ª ... La:s f~ctor~s que intervienen como causas de la aclivldad dcllctuosa son variadas: el clima, la 

pobreza, la miseria, el analtabclismo. etc. 

Partiendo de las anteriores consideraciones, fija sus famosas leyes térmicas basadas en la 

influencia del medio geográfico; clima, temperatura, altitud, ele., las más conocidas de esas leyes 

son las siguientes; 

111 "En Invierno se cometen mayor número de delitos contra el patrimonio, que en verano". 

2' Nlos delitos contra las personas en su Integridad fisica se cometen en mayor número en el 

verano". 

3' Nlos delitos conlra las personas tienden a aumentar según nos aproximamos al Ecuador, y a la 

inversa, los delitos contra la propiedad disminuyen". 

4' "'Los delitos sexuales se camelen con mayor frecuencia en la primaveraM. 

También Quételel demostró en su época que la criminalidad femenina es muy inferior a la 

masculina: 6 hombres por cada mujer. 

Asimismo, comprobó estadlsticamente, que el hombre comete el mayor número de delitos entro los 

14 y los 25 años, en tanto que la mujer los realiza entre los 16 y 27 años. Estas cifras parecen no 

haber variado mucho.92 Pese a las criticas, valederas en gran medida, contra la escuela 

..: Ofellana Wianco. OttaV1a A .Op C11. pag 164 
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geográfica, su principal aportación fue la aplicación del método esladlstico a la criminologla, lo que 

representó una aportación insuperable, incluso actualmente no se concibe una investigación seria 

que no empleo la esladlstica. 

Escuela Antroposoclal. o de Lyon. Sus principales representantes de esta escuela fueron 

Lacassgne Y. Monouvriar:· Alejandro Lacassagne (1834-1924), médico francés, fundador de la 

Escuela· ~e ~·yo.~, r~e_ ~nri·~é._10s principales opositores de las leerlas de Lombroso. Inspirado en 

'· 1as. ideas·' de -.··carTit~~:·y,'P~~Ú:t·~r. :eS:ta; escuela se car0clcrizó por un carácter eminentemenle 
' . ' ... _.;. «"'·· ... ·; 

posiÍivisla, ·c~~sid~ra'_qu~;· ~.~i ~orno ~a~-t~ur arirm~ba que un microbio sólo proliferaba en un medio 

adecuad~,:·~! ~~ir;;j~·~I ,~~,,¿·~~¡~~~~-~~-~-u~ :~lc~oblo, que en'un medio social que no le era propicio, 

se torn~b~:i~·:ien·~;~J;-'~~r~<-~:~_;~~:-~·~~;~~;l~-:~~·;opi~~o adqulrla una terrible virulencia. 

' "·;·" '.", .. -. . .. , 
El delincuente Para est8 ·escueta no es un ser predispuesto a delinquir, es decir, no es un 

delincuenle nato, e~ el ambiente social el que le facilita y le permite reahzar la conduela antisocial 

al individuo. Pero, sin duda, la frase que resume el pensamiento de esta escuela es aquella que 

dice: "Las sociedades tienen criminales que se merecen", reafirmándose as/ el carácter 

eminentemente social del fenómeno delictivo.93 

Gabriel Tarde es el fundador del Psicologismo Sociológico, para él, la explicación de los 

fenómenos colectivos radica en el factor pslquico. El punto de partida de su teorla soclológlca es el 

dato de que en toda ciencia se presentan Jos hechos una y mil veces, repetidos una y otra vez, y 

es precisamente en esta repetición donde existe la posibilidad de formular leyes de carácter 

cientlfico. Esla repetición es universal en fisica (fenómenos vibratorios); en biología {la herencia); 

en psicologfa (ley de la repetición en la memoria); y en lo social (con la 1m1tación). Según Tarde, 

!Odo fenómeno social tiene su base o asiento en la imitación, y la imitación es un fenómeno 

psicológico, por eso su doctrina es llamada psicologismo sociológico. Por virtud de la imitación, lo 

individual se convierte en colectivo, Jos individuos, al imitarse, se comunican socialmente y al 

'
1 1dem.ptigHl5 
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lmil~ci,Ó':l repr-~~Bd~ ·~~r eI ·gr~:P~' ~~~,¡~·¡:~~~o n.egalivo. Existe en el delincuente una inadaptación 

social, uiia predisposlció~ psl~~ic~Y b!ológlca ha~la el crimen, que puede manifeslarse en el grupo 

social como el medio negalivo de imllación: 

Este autor fundamenta la responsabilidad del delincuente on la necesaria concurrencia de dos 

elemenlos: la ldenlidad personal y la simililud social. 

la identidad_ personal consisle en que debe existir una identidad cnlre la voluntad y el acto delictivo 

realizado, si no es presente esa ldenlidad, habrá una disociación y sin lugar a dudas, el sujelo 

serla un anOrmal y por ·ende Irresponsable. la similitud social se presenta cuando el individuo está 

adaptado a su Qrupo social, si carece de esa adaptación o similitud, su responsabilidad no existe o 
. ---

esHmitada.·. 

Para Tarde, el delincuente es un ser inadaptado, porque no tiene simihlud social o le falta identidad 

personal y consecuentemente no se lo debe castigar, s'1no aplicar medidas de seguridad, que le 

permitan lograr una imitación positiva y la similitud al grupo social. Tarde, al igual que Aubry, 

Baccaro y otros muchos, no descartan los elementos antropológicos, psicológicos, biológicos. del 

delincuente, pero sf los subordinan al factor social, de ahi su inclusión en la tendencia sociológica. 

Emilio Durkhelm, con su obra .. Las reglas del método sociológica· se encamrna a sellalar que los 

renómenos sociales deben estudiarse sin recurrir a explicaciones de otro tipo tales como 

organicistas, psicologistas, o de otra índole, sino denlro del mismo campo social; de ahi la 

necesidad de respaldarse en un método propiamente sociológico . 

.¡.¡ldem.pilg 166 



...... ~~: ...•. · .. ::··.·.·.·.·.·.··.·.,·.~,~:•···_,;:·'·.· .. ···:: .. ~.i.· .•. '.·.~.~".·.'.:;,·_·•.·.~.:.~:·~~~~/~:~·,'.\~}\ ... ~:~~~;;,~~t'.~t~;'.P:~~:;'.r:' ¡:fJ}~ ,'~:; · 
·\'··<. · .. : :~·,~~-~, ·\ ·:··~~.· ¡~. ~~··:~iv·::;,~ ::~~~~:{{~~\t~~?j~'.:~~~:.::::\;~~,.~: ~~~}}_;.;·'. .'.~ :·.· ~ ', 
:/ De'lá'apli~ación~del~ijiél~~i{sociotóglcÓ;11ega Durkh?in1 a la conclusión de que el delito es un 
.; . · .> ::~:.~ /i/i ·,:·,·.~·/, './·:; -~~{,::;~.::·~:.N:-?,}i 1;~~;:~·:·:~~~·1.:'..!:,¡ ~:(ft;~:s-. fr.::~,r~?.·- ::· ,:,- ... : : . . 

.~ ~ fcnórneno~soclal normal; porque·su·rge cri lada sociedad y además tiene un valor, porque colabora 

.· ' 'i1a' ~~;~~dió~~d~ ~~i,\]~irihi6~.;i~~éi~ÍÍ~·~~~~¡~,:~;t¡¡nsr~;mar la. sociedad, de ahl que -a su 

··. j~Í~i;: ~i ~i'r~~Ó~~~~:~ri~i~~I·,~!~~~;~;;~ ~~;s~
1

~t~"in to~~ sociedad, de manera continua, debe 

·. ConSidOrér"Sc1e···cóffi~ ún· .. tieChó.·sOCia1 ~~rrTIBi:' que desompei'la una runción, pues de no existir el 

del;¡o, corÚ¡~~e;~~;~-~~~ ca~~' f~·u::·~~~~~-e~,-~-m~nslruosas, las más leves infracciones. 

De I~ ~or~B1'1dad_:~-~;_~el~¡¿· ~·~~uco.,Durkh~lm varias consecuencias, las más lmportanles consisten 

en: 

A. La. cri.minalidad os un renómeno normal, porque deriva de la estructura misma de la 

socledád, es un producto culiural. 

: ~·. La criminalidad, como producto normal do toda sociedad, evoluciona y se transforma, en la 

misma medida que lo hace la propia sociedad . 

. e, El estudio de la criminalidad, solamente se podrá realizar, analizando la cultura que lo ha 

producido, en un tiempo y espacio determinado95
. 

Uno de tos más decididos enemigos de la normalidad del delito, lo fue Gabriel Tarde, para él; " ... 

lo normal es lo ideal; es la paz y el ideal de justicia; es el exterminio del crimen; del vicio. de la 

ignorancia. de los abusos y de la miseria". 

El crimen es un fenómeno conslanle, se presenta en toda sociedad, de la misma manera como en 

todo tiempo y lugar, hay enfermedades; pero no debemos deducir que crimen y enfermedad por su 

constancia sean normales. 

Para Emilio Durkheim, la religiosidad es algo importante para los individuos y es factor que inrruye 

en la cohesión social, asl, según una investigación que llevó a cabo para saber por qué la gente se 

I};\ 



·:·<·,- ,, ....... 

. sui~Íd.~\ d~~éub~¡~· QU:~·ios;Íudlo~, li~nen menos suicidios que los católicos y éstos. menos que Jos 

· , prol~sl~nÍe~, 

~ar~· ~é~~~ j~ ·~~~~,-~ .. s~. P.~·Cs~~t~.,~~.~~ una _desorganización social, en la que las normas ya no 

funcionan; olio n'o por la ,\ai1~'lf~oh~slón moral. sino por la falta de oportunidades que la 

e~lr~~(ui(~·~~~~~.·~?._-~'?~C~<i(a S~~· .. m10nibros que, colocados en diversos estratos sociales. no 

l.icri~~·:Posib·ii_1~-~ci.'d~ ,a.i6rinzar meJ~~~s co~diciones do vida. 

L,a 'ab"lmdancla ·Cte. material Y la variedad de corrientes que se han expuesto en el campo de la 

Indagación social del crimen, nos obliga a exponer únicamente las más importanles, de ahl que las 

mencionadas no agolan ni con mucho el tema. 

Suther/and, parte de la consideración general de que la desorganización social es la causa de la 

delincuencia y que, consecuentemente, una mejor organización social disminuirá la criminalidad. 

Para él, la conducta criminal se explica por un conflicto cultural. 

La educación, en términos generales, es un lento y constante aprendizaje. Se aprenden ideas, 

actitudes, conceptos, conductas, etc. Para esta corriente, el comportamiento delictivo no es más 

que una manifestación de un proceso de aprendizaje. El delincuente llega a serlo por vincularse a 

normas culturales desfavorables: por realizar comportamientos no aceptables por la sociedad. Este 

aprendizaje se efectúa a través de la palabra, los gestos, las actitudes. e incluso, por los medios 

masivos de comunicación (en menor escala). 

La Tcoria de Sutlierland señala, en sinlcsis, que: 

1. La conduela criminal es producto del aprendizaje. 

2. La conducta criminal es aprendida en un proceso de comunicación. 

3. La parte medular del aprendizaje do la conducta criminal se debe a los grupos con los 

cuales está inlimamenle ligado el individuo, o sea, la familia, la pandilla, etc. 

ªldem.pttg t71. 
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4. La cOnduC:ta éri~ina1:iñ.C1uyé.-eíl:'S~"trBnS"1islÓíl ·las 1óCñiCás· de ejCcuéi6n del delito y 1.a 
: .; ; - .' ':·> : .. ~;>,,.,." '.' ; ... ',, .. _,;."_ ,. : : . - ' . 

racionaltzac1óri"d~--,~-~r~Pia. ¿·¿·ndJCi-a c;¡r{,¡-~al.·· 

5. El apre~dízajc ~·d~.:-ii:/.~~~-~·JC1a·_·~"r;~i·~·~;·._se produce por el oxees~· de contacto con 

situaciones f~~~-r~;bi~s-~:a .-1~ vi~l~cióO ·~e la ley, o sea, con valores "antisociales" 

propug~ad.os p~·¡~I g;up~·al que s~ ha adherido el individuo, es decir, es aplicable aqui el 

r~Úáíl. d·C·~~e .. ~~¡~~ ~~rl l~bo-s anda, a aullar se enseria". 

6. ·Las : asociaciones diíerenciales pueden variar en frecuencia, duración, prioridad e 

intensidad: 

7, E1 preces~ ~el apr~ndlzaje de la conduela criminal sigue los mismos pasos que cualquier 

otro tipo de aprendizaje. 

8. No hay diferencia entre la conducta criminal y la no criminal, pues ambas eslán sujetas a 

·valores y necesidades de los individuos, lo que sucede es que la conducta criminal se rige 

por valores diferentes que Jos que persigue la comunidad en general, de ahl, el término 

asociación diferencial. 

Para esta posición, las conductas delictivas resultan del choque de un conjunto de valores 

{sübcullura) que se oponen a los valores de la cultura nacional o central. 

Octavio Orellana Wiarco manHiesta: "Es un reto que planlea la Criminologla a Jos pueblos de 

Latiíloamérica de elaborar las leerlas que permitan combatir la delincuencia, prevenir la 

~riminalldad y rehabililar a nueslros delincuentes." 00 

... <.'c~+~·oria de la Contención de Reck/ess. 
:•.· ,• 

c.L~~ Teoria del Conlenimiento (Containment Theory). se apoya en la existencia de factores de 

carácter externo e Interno que actúan sobre el individuo, refreni!ndolo para que no llevo a cabo 

conductas delictivas. 



Los (actores extremos que influyen para frenar la actividad criminal, lo forman: la familia, el núcleo 

social al que pertenece o convive, las costumbres, el Estado como regulador de la sociedad a 

través de las leyes, reglamentos, ele. Los (actores internos lo forman la imagen favorable de si 

mismo, la facilidad de amoldarse a las normas sociales, especialmente a las jurldicas, la adhesión 

a los va1oies'd0 la comunidad, etc.97 

Cuando los factores externos o Internos no son suficientes para lograr que una persona "contenga" 

o frene su conducta antisocial, el hombre se convierte en un delincuente. 

La Teorla de la Desviación Social. 

Uno de los principales expositores de esla tesis es Leslie T. Wilkins. en su trabajo "Social 

Desviance", en 1964, en donde afüma, apoyado en datos estadlshcos, que existe un patrón 

general de normas comunmente aceptadas, y que algunos grupos minorilarios se apartan de ese 

palrón, se desvlan, lo que no implica que la desviación sea negativa, sino que puede ser inclusive 

positiva, como es el caso precisamente de los reformadores, los innovadores, los revolucionarios. 

No le fallan impugnadores a la Teorla de la Desviación Social, pues, no es, afirman, ni puede ser, 

el hecho de la frecuencia de una conducta lo que otorga una calegoria de normal, o de valiosa. 

Teorlas Socialistas. 

El Socialismo, doctrina eminentemente económica, también aporta a la materia criminológica sus 

puntos de vista. El Marxismo considera que el objeto de estudio debe ser la sociedad misma, para 

poder conocer los fenómenos que en ella se producen, que de ninguna manera son fortuitos, sino 

que, por el contrario, sujetos a leyes, que tal vez no conozcamos, pero que pese a su complejidad 

~·room. pag 184 



pueden explicarse con la misma precisión que los fenómenos biológicos. Nla violencia es la parlera 

de toda sociedad vieja que lleva en sus enlrañas otra nueva"1111 

En las relaciones de producción en el sislema capitahsla, quienes detenlan el poder económico, 

lralan de conservar ese orden de cosas con el que se benefician, y para lo cual se valen de lodos 

los medios a su alcance: lales como la moral, la religión, la educi3c1ón o incluso el Derecho. 

De manera concreta el Derecho Penal lo emplean como instrumento represivo, que garantiza a la 

clase burguesa su dominio; el catálogo de delitos eslá hecho para reprimir los alentados contra el 

sistema capilalisla, a su sistema de valores, apoyado en la propiedad privada de los medios de 

producción, Con la completa viciaría del comunismo, no habrá necesidad del derecho, pues éste 

se formará entre la parle de los deberes y reglas de la vida comunista. 

La Criminologla no adquirió en los paises comunistas un lugar importante, debido a la concepción 

marxista anles señalada, pues constituyo un problema secundario, que depende de un cambio 

social general. "La Criminologla socialista es la ciencia que conoce y estudia las causas de los 

delitos, los métodos para su estudio y los medios para prevenirlos en la sociedad socialista. por lo 

tanto, el objeto de la criminologfa se define por la lucha cienlif1ca y sistemética contra la 

delincuencia, por descubrir las regularidades objelivas que determinan el estado, dinámica, 

estructura y esencia de este fenómeno social". 
99 

Para la Dra. Margarita Viera, investigadora cubana, la criminologia estudia la delincuencia como un 

fenómeno social que so puedo eliminar en el proceso de construcción del socialismo. 100 

Explicación Pluralista del Delito. 

MOiell.lna Wiarco. OctaviO A Op C1l , pág 187 
.. ldam, pág 192 
'"ldem 
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dominante, que los ha obligado a vivir en un universo de seudo-valores,' "por ellO, el criminal se 

mola y escarnece el mundo de los llamados decenles".1
ºl 

Por supuesto que no es indispensable que una serie de individuos vivan en el mismo marco 

lemtorial para que se d6 esta comunión de valores, es decir, que la subcultura de la delincuencia 

puede abarcar a individuos que no tengan contactos interpersonales directa o indirectamente. 

Como ya observamos, las leerlas que tralan de explicar la conducta criminal, en orden a factores 

de raza, o rasgos fisionómicos, se han ido desacreditando, lomando. en cambio, mayor 

importancia, aquellas que pretenden explicar esta conducta con baso en el estudio de la diferenle 

posición social de los individuos y la consecuente diversidad en el ambiente sociocultural, de ahf 

que el concepto de subcullura (caso especifico de la pobreza), sea do suma importancia en el 

mundo criminólogo. Parecen tener una relación directa las zonas mas pobres o deterioradas, con 

las agrupaciones de delincuentes o las zonas criminógenas. Es decir. tales barrios tienen 

trascendencia como factores criminógenos y, al mismo tiempo, como áreas en donde se 

desarrollan actividades dclicluosas intensivamente. 

Pero ¿Es a caso, la pobreza una justificación? No, es sólo un factor quo favorece o desencadena 

en ciertos individuos una conducta inadecuada, arriesgada y estigmatizonte (condena. marca). 

Las zonas criminógenas más importantes so caracterizan por la heterogeneidad de sus habitantes, 

que facilita la promiscuidad; los centros de vicio (alcoholismo. proslilución y drogas) protegidos o 

no por la policla; asl como la mezcla de pobreza. el deterioro y las relaciones sociales, un tanto 

violentas, derivadas generalmente por el vicio . Según señalan algunos autores. el barrio ejerce 

una notable influencia en la cantidad y tipo de los delitos que se cometen. por lo que. además, 

parece lener importancia su ubicación, ya que de ello depende el control de las autoridades y la 

protección que puedan dar conlra la delincuencia; aunque. en algunas ciudades, existen barrios o 

··~ 9arota LOJ!Ol. Femando A, Op Cil, pag 136 
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.. ':· .. ·~ . ·, ·· .. 
zorl~S cm: qu~· l~·-"poi'ici8 ~o·-.·s~ ~ircvo a luchar contra las pandillas de delincuentes, que son 

def~,;~idas poi i6dos lo~ habita~lcs. 

Tanto el. b~·rrlo ·. y.··~~Í'no ¡~·· escuela (que frecuentemente esté en el mismo), facilitan ciertas 

-. rol0~;-~ri~~ :.~~c1BÍ~~ :·~r~-~is~uas que influyen en la infracción juvenil y que habitualmente se 

-~ni;~~~~-~\ b~¡~,.--ia··-,(~n~~inaciórl de "malas compaHfas". Son relaciones amistosas. más 

pen:nane~i~s .: q~e cir~Unslanclales. con personas de aproximadamenle la misma edad, cuya 

-as~~l~~Í~~-~-Íie~~ a' u~a conduela desordenada, clnlca, desvergonzada o atrevida. Por otro lado, 

l~~~ié·~":~~ :~;~;;º qué'_.81 el medio familiar es afeclivamenle fuerte y tiene una moral bien definida, el 

meno"~ pUede resi.slir con ·mayor facilidad en comparación con olros que provienen de hogares 

ignorantes, perversos, viciosos o de costumbres inmorales. 

Sin embargo, la permanencia en la calle puede ser, contrario a lo que se cree, inofensiva, siempre 

que sea controlada. y que el medio exlrafamiliar eslé formado por personas de hogares 
•... . 

organizad~S ~LÍ~:s.le.rll~n. la comunidad y vivan en ella. Pero habilua1menle se califica de peligrosa 
·- -:·· '.-

1á vida 'callejera de. los menares de edad, particularmente porque, los menores hacen fácilmente 

amistades con de;sconocidos, se asocian a ellos vagos mayores de edad o personas sin ideales, 

. sin dinero y sin ocupación fija que a menudo son ya consumadamenle delincuentes. 

Asimismo se sostiene que la migración produce una cifra alta de delitos. Con el fenómeno de la 

migración se manifiesta, según algunos estudiosos del mismo, una desintegración psicológica en 

quienes se ven envueltos en él, pues dicho fenómeno los conduce a participar en cuadros de 

valores confltctivos. Ademas, varios escritores han señalado que esas paulas de migración, así 

como la desaparición de la estructura de la familia campesina, por el influjo de la urbanización, han 

creado una situación en la cual los controles sociales se han debilitado y que esta debilidad, no 

puede derivar solamente de un status socioeconómico bajo, y, en consecuencia, el ambiente del 

inmigrante (rural) -tan importante en la composición del prejuicio-, las necesidades y los 
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mecanismos defectuosos de restricción social. ofrecen una base pam el aumento prolífico de las 

violaciones al Derecho Penal. 104 

Olro faclor importante en la explicación de la conduela criminal, es el de la discriminación social 

. que conduce a un estado continuo de frustración y, en consecuencia, a un latente deseo de 

agresión; elemento operativo que puede concretizarse en el momento en que los elementos 

catalizadores (pobreza, miseria, ele.) enlren en juego. Esta agresión no forzosamente se va a 

m'anifeslaí en rorma dellcliva, pues para ello está la sociedad de consumo, que comercializa !oda 

agresión quo pueda sor etiquetada y reeliquelada, sancionándola legalmente: box, ful/ contacl, 

etcétera. 

Además, la publicidad exagerada que se da a este tipo da conductas, hace, por la distorsión de 

y~lore¿ .mani~ulada por las clases gobernantes o los medios de comunicación, que sus autores 

sCan ~dmlrados. y envidiados -recuérdese las leyes do la imitación de G. Tarde· por algunos 

· s~ctore~ de la población, y forma asf una incitación, para ciertas mentalidades, en la comisión de 

hechos delictivos • 

. SI la criminalidad hasta hace poco sólo so vinculaba a los estratos sociales más bajos, en los 

, últimos anos, tras de las infracciones juveniles de las clases medias y acomodadas, se ha 

presentado en los adultos de las mismas clases. En algunos paises se observa ademas que este 

tipo de delincuentes se ostentan como empleados públicos, en algunos casos siéndolo en la 

realidad, y cometen sus hechos utilizando el poder que ello les confiere, en ocasiones esto se hace 

extensivo a sus familiares, quienes cometer delitos bajo su protección. 

El aumento del "criminal común" en Ja actualidad genera sobresalto en la sociedad en general, sin 

embargo, el temor no se compara con el que debe causar el incremento del criminal concretizador 

del "cuello blanco", son delitos cometidos, generalmente, por importanteses barones del capital, en 

forma personal y directa o indirectamente, o bien a través de la actividad de corporaciones 

·1oomp.1g138 
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nac1on_alos o de esos mrinstruos de innumerables cabezas e infinitas zarpas. sin hébital. 

transnacionales, mediante el soborno a allos funcionarios de los gobiernos o bien provocando 

desequilibrio a través do la descapitalización. Otros delitos de csla especie, datian a grupos 

sociales menores, como son: los fraudes de los comercianles, de los industriales y de los 

fraccionadores, tanto al público en general como a sectores de la población en particular, el 

conlrabando de particulares o de runcionarios, el enriquecimiento ilegitimo de estos últimos y el 

paro de labores sin causa legal, el contrabando de armas de fuego, el terrorismo, en sus diversas 

manifestaciones. Mención aparte corresponde al narcotráfico, que ha afectado en forma siniestra la 

estructura social de los paises que lo padecen, dañando, en úllima instancia, la estabilidad 

nacional, con sus satélites como son los delitos comunes, los cuales son del conocimiento público. 

Sabido es_ q~e la delincuencia significa, sintomáticamente, una manifestación de debilidad y de 

-·inferlorl~Íá'd Para resolver conflictos presentes, por lo que es normal que vario en inlensidad 

~·~~~~-df~~j~~-~~~~j~s:~.lve;sas edades que, de acuerdo con sus intereses y posibilidades, le rinden un 
·, ·;,~ .. 

-- ·>- V~ri'~dg':\~¡b-úi~:·-' ~p~~sto al grado de evolución personal, o de involución de la vejez, en la 

:'·,:.: : ·~~~~~t~;;~~''1~·':1~teracclón Individuo-medio, y adecuado al grado de inadaptación del sujeto. 
• • ;.:-·.~·: '" >, • •H• < • -o 

~i:t~-~~!é~~.:~t;;;¡~·:~é~~- el sexo, lo que parece corroborar las diferencias entre el varón y la mujer 

·;,-;· 'ád·~-Ít~s~.".~~Pu~,staS en péglnas anteriores. Oulroz Cuarón expresa que de cada 100 presuntos 
, •":,: 

d·eiinC~·entes, 11 son mujeres, y que por cada mujer senlenciada hay tres hombres. 

En atención al lugar en que se cometen los hechos, podremos ver que las infracciones juveniles, la 

delincuencia femenina, la de los ignorantes, los incapaces y discapacitados, ocurre por lo general 

cerca del hogar, de su escuela, o del trabajo; por el contrario, la criminalidad de los adultos se 

desarrolla en lugares distantes, ya que, según parece, mientras mas adentrada esté la persona en 

la delincuencia profesional, mas se cuida de ser localizada. 
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,,,~:r~~\11~1~;:::: .. ::::.::~::-:· ::·:.:: 
--'vida colCchva dci'url'j)t..iebto;· 1a1'éomo ocurro medianle los penados de guerra y postguerra."w~ 

·, '..: ::· ".';:· '-'~ }~~- , -!~'.·{· ,' ;_;:l:;: ·,l:::·,;,·.:· .'J. 
·.-; ;-~.·,..-.. -_ ·.·-·_:}_;_;: ':(;~· <·>: .,•,.: .. ,_/~'-""rC."- -_· 

,'\7(·.:: .. 1_<~ .-
' · ,. __ .: f .. .fo.ndóii~~;1~f~;::~-ereCOí1 ~10s _centros de readaptación social que, si bien es no ignoramos las 

::,~'.·iazones·:~)~~;rl:~.'-~Z~-!~Oportan semejante institución, es preciso señalar que debe minimizarse a 
h' ,._. • •• , •• 

- '.. '_ ...... _. :--·:- ., 
·· '··1a· prisiórl.coma·medida social de lucha contra la delincuencia probada. reduciéndola a los casos 

.··:;:\.,--~~~-:~-~yo~· ~ecesidad y excluyéndola, can firmeza, para aquellos que pueden ser manejados 
,",," . 

~edÍ~nte el tr81amlenlo exlrainsliluclonal, con mayor razón, habré que reducir los dominios de Ja 

cuestionable cárcel preventiva. Una vla será oplar por el arbilrio judicial basado en la personalidad 

del lnfraclor, más que por el juicio legal lundado en la gravedad del delito y en la magnilud de la 

pena aplicable, a la hora de disetlar nuevos y más agudos sislemas de prisión preventiva. ya que 

en ocasiones la estancia en estos centros, lejos de rehab~ilar al delincuente, los convierte en 

auténticos catalizadores do grandes delincuentes. 

La criminalidad, como fenómeno social, se forma con la suma de las acciones individuales o de 

grupos Pequenos, que van en contra de la estructura o la dinámica social: es cuando estos 

Individuos, como ya vimos con anterioridad, no están suficientemente ligados a la sociedad en que 

viven. Se setlaló también que disminuye !al posibilidad, cuando la estructura familiar es aceptable y 

el sujeto ha evolucionado emocionalmente de manera satisfactoria, d<lndose cuenta el sujeto de su 

valor como parte de una colectividad; cuando se siente sofidario con los demás, ha madurado 

emocionalmente y ha pasado sus etapas de integración a hcmpo y en condiciones normales; 

cuando se ha capacitado para resolver sus problemas y, sin embargo, se da cuenta de sus 

limilaciones y requiere de la ayuda de los demás y cuando ha experimentado la cohesión familiar, 

es capaz de adaplarse a su medio social. 

No. es posible esperar que el individuo esté socialmente adaplado, si no adquiere su propia 

eicperiencia, por el ejercicio de sus capacidades personales. en ejercicio de su libertad . 
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Las primeras e1aPas de la vida slrVen do base a las poSteriores, ·aunque no es posible afirmar que . . . . 
tádos los se;es h.uínanoS_·.llegucn a la misma altura evolutiva, ni que el rilmo de desarrollo sea 

igual. 

De -,o a~_leri~i.:_e~ :.--~_oncl-uirse que la Crlminologla y el Derecho Penal deben tener presentes dos 

aspectos ~e·· s1:1m~·imp?rlancia: 1Q) Los elementos configurados de la personalidad; y, 2Q) los 

elBmentos conrigUradofeS del hecho, pues ellos dan lugar a las reacciones de los individuos en su 

diferente~-lipÓs de adaptación. 106 

•:• Bamta LDPez Fernando A • op Cit. pag 127. 
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CAPÍTULO V 

EL TRABAJO, 
LA EDUCACIÓN Y 

EL DEPORTE, 
COMO FACTORES 

INHIBITORIOS 
DE LA DELINCUENCIA 
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EL TRABAJO, LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE, COMO 
FACTORES INHIBITORIOS DE LA DELINCUENCIA 

En este capitulo, conlinuando con las ideas del anterior, analizaremos la dclmcuencia en sentido 

estriclamentc sociológico, por lo que presentamos algunas teorlas causales de la delincuencia con 

conlemdo socioló91co 

Paul Aubri, expone que las condiciones orgénicas propicias (herencia criminal directa, sistema 

nervioso desequilibrado, ciertas deformaciones anatómicas), se mostraran virulentas encuentran el 

medm social adecuado, pero mas aún, no sólo demostrarán su poder virulento, sino que 

transmilirán ese canictor por conlagio.107 

Para Aubry, los agenlos sociales que propician el contagio son la prisión, las malas lecturas, sobre 

·todo do novelas y periódicos con relatos de crfmencs, el espectéculo de ejecuciones de pena de 

. mu~rtC, etc. 

Gabriel Tarde es el fundador del psicologismo sociológico. para él. la explicación de los 

renÓmenos colectivos radica en el factor pslquico. el hecho social es un fenómeno interpslquico, o 

sea, de relación entre conciencias. entre mentes de personas. 

El punto de partida de su teorla sociológica es el dato de que en toda ciencia se presentan los 

hechos una y mil veces, repelidos una y otra vez, y es precisamente en esta repetición donde 

existe la posibilidad de formular leyes de carácter cientiftco. Esta repcllción es universal en fisica 

(fenómenos vibratorios): en biologia (la herencia); en psicología (ley de la repetición en la 

memoria): y en lo social (con la imitación). 

· OwUanaWiarco.OclaV10A.Ma11t1aldeCnrnnologla.5•cdlci(Jn. Ed1tonalPomia,SA,Mé11C0.1{193 :ag 166 

107 



.. _,, ;· .. • .... "". - :,;''; ;'. 1''. ':~:;2,;;,"'.".:)::· :,'~·~ 

-, .~. " ., ~ ;;~::'·.~-~·:"j',:~:,'.~~::~~~{ H~:,·.~~,:~~I;::.~?:l::j·~~ ::·>· -
-<.:·::~:-?;1 -··,- - ,,. -

:'r0íde·,··a('¡~~~l'"~ti~' AÜbíy,, BaCCarti\i·:~}~~- muchos, na descartan los elementos antroPológlcos, , 
~. :· ,- i \ _;,/:;·.~; :~\'-,\~·:\'.'<-:·\~>L~:~J-~-:~.(~!~.'.~!J~:i~t·.;~~(:~::.~~/~t' ~, '.:~_( '. : .. : 
'/ ~-- ~: :~-psico16Qicos; biológicos; del delincuente,'-pero si los_ subordinan al factor social, de ahf su inclusióri 

···tt, ;•~~,l~~¡'JAlll~~,'· 
. -, '.·~ p~-ra_s¿theflB~d-Cressey la_C~~d~~;~:~rl~lnal se explica par un connicto cultural; es decir, en el 

• ·,~·,, ·' .-_c •• -:·._ .... ,,-;'~'_. 1::· •. \_,_,,~}·· ... ~·¡ '.. '':~ .. ·.'!." 

... Séiio dé la-~O~i~~a·~:-~~ÍÚ:~\~'d~~- d~~es de culturas, las que ejercen su influencia sobre el individuo. 
:~··' -·:">'·> ff;·"F ·"/~::.~.~t::-.. ;: ·~ t 

· ~-,y éSíe so.-aSo~i'~·~áS'~_-una .quO·~_Otra. 

En .;~~Ío.EL~~';ó( en términos generales, no os más que un lento y constante aprendizaje. 

, . ~~- ~~;~~·d~n<1d~a~, acliiudes, conceptos, conductas, etc. Para la corriente sociológica criminal que 

. -:: e~i-~dia~·os~ también el comportamiento delictivo no es más que una manifestación de un proceso 

de aprendizaje. 

El criminal llega a serlo por asociarse a normas culturales desfavorables, por diferenciarse de los 

comportamientos aceptables como modelos por la sociedad. El aprendizaje y asimilación 

diferencial de normas culturales se efectúa por la palabra, los gestos, las acliludes, y en menor 

escala por los medios masivos de comunicación, que se traducen en conductas delictivas 

consecuencia de las experiencias vividas. 

En opinión de algunos otros, la causa del crimen no existe, ya que en los estudios de grupos de 

individuos criminales comparados con no criminales no se ha podido llegar a conclusiones 

definitivas que permitan señalar factores, que distingan, sin fugar a dudas, a estos dos grupos, sea 

por ejemplo, el hecho de provenir de una familia desunida, o bien do padecer alguna anomalla 

psicológica. 

Duranle mucho tiempo pudo decirse que un dogma crimínok)gico fue; "para combatir el crimen es 

necesario obrar sobre sus causas." 
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.' ... _Segú·n. ·~Ó~~Q~~Si, ·¡entro Ías causas sociales más comúnes· y- c~n~ta~t'á·s'. de los delitos se hallaban 
•o • • ~ •;" •• • L"• •" • • 

En la realld~d, todas estas Investigaciones sobre la delincuencia son recientes, pero los sistemas 

prevenlivos y de aulénlico tralamiento contra ellas se han descuidado casi en todo el mundo. Se 

ha aumentado la policla y se ha hecho lujo de ruerza con el resullado negativo de todos conocido: 

aumento de la delincuencia, que ha invadido las esferés oficiales, escolares y aun familiares. El 

viejo anhelo de disminución de la criminalidad ha fracasado, por no haber lomado en cuenta la 

totalidad de su panorama, por falla de profundldad en su esludio, y por inadecuación de los medios 

de polllica criminal empicados. 

FACTORES INHIBITORIOS. 

Ya es bien sabido qua los diferentes factores de la conducta tienen innuencla en la formación la 

personalidad durante su evolución y a través de sus Integrantes, entre otros, el carácter, el patrón 

cultural familiar, el ambiente flsico o social y la cultura de la colectividad a que se pertenece. Dentro 

de Ja evolución normal del individuo se puede observar que nace completamente inadaptado y a 

medida que crece se acopla más al medio ambiente, sufriendo menos choques con sus 

semejantes (aunque sigan siendo siempre conflictos de diversas especies). 

Todas las deficiencias, insuficiencias, minusvallas, etc .. sea dentro del seno familiar, como 

acontece en la mayorla de los casos. en el seno social o en el ocupacional, tienen influencia en la 

formación de un delincuente. Esta influencia es de mayor importancia cuando se desarrolla en el 

medio familiar, que cuando es exterior; os más importante cuando viene de los progenitores, que 

de otro miembro de la familia: es más trascendente cuanto más temprana y prolongada sea y, si 

i:~ Ttcghi. Osvaklo N, Tiatado do Cnrrinologla, EddOJ1al Univers1<Jad, 2" ed<lón. B1oenos Atres, 1996. pag 2.15 
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son l~s p~opios padres quienes amorosamente enseñan al hijo a llevar a cabo conductas delicltvas. 

no hay posibilidad alguna de cambiar su trayectoria. Por tanto, es menor la misma influencia 

cuando no es amorosa, cuando no es durante la infancia, y cuando no procede de los familiares ni 

de los amigos. 

Aclualmente parece que el descuido que la humanidad ltene con los niños y los adolescentes en 

los mas diversos aspeclos, es lo que, con su grave determinismo, desencadena la anlisocialidad 

en extensión e intensidad, ya que el medio social impacta la personalidad mas gravemente cuanto 

mas lemprana es su acción. 

Las cifras esladfstlcas prueban un mayor Indice de criminalidad entre hijos de divorciados, 

separados y huérfanos: pero las razones se hallan en las condiciones en que lienc lugar, en estos 

casos, el aprendizaje susliluto. 

Otros estudios demuestran lnequlvocamente que la pobreza y la vivienda precaria o su carencia se 

correlacionan con un mayor indice de criminalidad, lodo lo cual es obvio y obedece a las mismas 

leyes ya comentadas. 

De ahl la trascendencia de que el trabajo esté bien remunerado, ya que es importante para el 

trabajador sentir que su labor está retribuido de manera justa, en proporción con su calificación, 

con su esfuerzo y con la contraprestación otorgada, dentro de la colectividad de la que forma parte. 

Por el contrario, el lrabajador, al sentirse explotado, puede suponer la degradación y la alteración 

de Ja personalidad. Estos son hechos comprobados en el estudio de la vida profesional y recogidos 

en las observaciones de los psiquiatras del trabajo. 

El estado de ánimo, es un elemento determinante para obtener un mejor rendimiento: el obrero que 

siente que su trabajo es debidamente remunerado, será siempre más productivo, en él se guardan 
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.,, .':E~'i~por1'íiri1~'s~n~1ar que aparejado al empleo exisle lambién el desempleo y en úllimas fechas 

_: ... · ,- j~ri:~~··'.:~~~ l~·s·'~;BiSCs que lo sufren y México no es la excepción, lo cual es alarmante, pues eslo 
.·.«,'· 

.-pÜ~~.~;'.·5~~-:U~o ·~e los elementos que molive la delincuencia. como ya hemos mencionado; por lo 

:·<~u~{~~ ·suQlé~~:fomenlar, proteger y dislribuir el empleo de tal manera que no exista el problema 
i,' ~- " \º'."''' ~ .. <~ •• ~ ' • • .. .. ' 

: Ccie.S,ótírepoblaclón; marginación y desempleo que lanl~s ciudades padecen y los cuales en un 

·;!.···:~~}'~~~~:~~;O: d~termlnado pueden ser generadores de delincuencia. Es necesario buscar el equ1hbrlo 
• ; '_''"! '>-~:· ~ . 

~s~.~i-~t"~i _se "quiere evitar el resquebrajamiento de las estructuras económicas y polllicas; pero, 

' sobr~,lodo, las de llpo social. 

Por otra parte, está la educación, factor importante en la vida de todo ser humano. 

Si bien es cierto que los elevados niveles de educación y riqueza puede influir para que una 

persona pase de una clase social a otra, existen otros factores como la raza, Ja religión y los 

antecedentes ramiliares, que determinarán la posibilidad individual de ascender en la escala social; 

aunque, de los anteriores, es el desempei'lo de la educación, el que determina, en gran medida, la 

ocupación y la clase social que alcanzará el nuevo adulto. La familia constituye asl, la unidad social 

responsable de la conservación y difusión de los valores de la sociedad. 

Dice Skinner, M ... la sociedad podrá curarse si se puede cambiar de manera tal que la persona 

reciba refuerzo generosa y consistentemente y, por lanlo, se realice, adquiriendo y manifestando 

un comportamiento exitoso ... ". 109 

Con mejores formas de enseñanza, agrega, se hará una utilización más efectiva de la delación 

genética. Mejores condiciones de incentivos significan más y mejores bienes y condiciones de 

• ..., Tioghl. Oswaldo N, Op Cll. pag 506 
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. . .·.>·:·.:."'::~f ,1;,~J~Fi:::·Y'·; . 
lrabajo,más agradables::asl~· t8rliblé"ri:las rc:irmas más interesantes de arte, música y literatura 

·.' . ', ,' ::·:.:.-_>-~;··~:,~,-~·'..:.:;_\~_:::;'{'.;.;¿'.~:·,:J.º~· ... ~:-:_/_;,·::- : 
significan menos deserciones hacia otros modos no Sociales do vida. 110 

' .-- '. J:.( ti'.,'·~?".''.·. :<\:r.,'.:i\{t< ;'.;· 
' ' ·, . __ .··. '--" ~.\, ~~·~-3~J?~?k~>:~~ ·~.:-~~~:::<- :~ 

C~n fr13:cue~~i?_ ~~ pu~d~ ~ol~r que-en !os infractores, o en el delincuente, /a salud se deteriora, en 

10/1~i~oJif.~~~~'.Jir1i~~t:~rN•~~~ncia do lo anterior, el aprovechamiento escolar es 

prá~!i~,arry~ryt~.-~-~!º• ~ue_u~!d~ a_ la l~a~~formaclón propia del adolcsccnle o del joven, se convierte 

: ~-~·-ei f~c-fOá1Ü~:·~~;le;~10,á Í~.¿OndU~ta antisocial de su comportamionlo. La falla do cultura y salud, 
. ~ '",,'.-_( ·.-,,.,~_;;:· _i '1·._'-;· :'·· ,. 

unid~-5-a)á-in~élivid~CÚ8bÍirB1; hacen seguro el ingreso a1os centros de readaplación social. 

;·'.·:: ::~·-::~>' .-/:~. :_-·_.·.:. 
~. "' ·.-·; ... - ; ' . . - .. 

A~n,ado._a. l~s'·'cfos· aSp~ct~s anteriores, eslé el deporte cuyo valor socializador lambién es 

t_rasceridBn!e: LoS. deportés propician la maduración de la personalidad, pues facilitan el dominio. 

/lsico y psicológlco - sobre uno mismo. 

Es una verdad Indiscutible la expresión de los antiguos romanos que buscaban "una mente sana 

en un cuerpo sano", la préctlca de los deportes ha dado al ser humano una mayor alegria de vivir 

y una mayor disposición para los estudios, al mismo tiempo que los aleja de la indeseable 

companla de vagos y viciosos. 

Hay qGlenes··~ri~mán que si praclicamos algUn deporte, nuestra actitud se hace més favorable para 
. . ·,·•:,.,,: ,_-' ' 

·: cOl_aborar:~ri'-pr'OYéCtOs:colectivos, pero, sobre todo, seremos mas aptos para una óptima vida en 
;:'.. ·,/:,·.;." _, 

.·.-~::~:?_ciC~_~d/~.~:·q~-~-'jos deportes organizados crean habitas de disciplina y nos enscr'ian a trabajar en 

: ·cquipo-,'.Ca'PáC1táíldonos para las tareas profesionales y sociales que se habran de desarrollar a lo 

: , ::,:~~; d~ -~~.~~i~i°V1da. La enser)anza y la practica de la educación física y el deporte es, a la vez, 

una form.a· de descanso aclivo frenle al descanso pasivo, es, en fin, la más clara expresión de 

. sanidad preventiva. 

"· ráem. pág 506 
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De lo anlcriormeOte ox·P~~slD, se· d~·sP~efid·e·.:qu~:~l lraba]~. Ía educación y el deporte, son faclores 

1~hibilorios de la d01/~cue~6i~'.~··e~,·:~'.~~;:~~·::~;~·::~~~:~·;en~~· funCión socializadora y resocializadora. 
· ... · .. \ "'.'.,.- .. ·. ,· .. 

como expresamente se~a.1~ ~~~s~.~8 .. c:~·r_i~. M~9na··¿~~ su articulo 18 segundo pérrafo: 

"Los gobiernDs de la F~-~~radón y de los'Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas 

jurisdic~1oncs, ~~bre li base dCI trabajo, la capacilación para el mismo y la educación, como 

.modios para la readaptación social del delincuente." 

Por esto, es necesario dar, al trabajo, la educación y el deporte, el valor que se merecen como 

agentes socializadores y pensar que en la medida que se Incluyan en la vida de todos los 

ciudadanos, será posible que se abstegan de comeler conductas delictivas, ya que tendrán lo 

suficiente para desarrollarse satisfactoriamente en sociedad. 

Es necesario aclarar que no pretendemos establecer estos elemenlos como regla general para 

evitar la delincuencia, ya ésla puede ser motivada por otros factores como los biológicos, 

psicológicos y la herencia, pero también es cierto que es el medio social el que mayor influencia 

tiene en el individuo, por lo cual, nos atrevemos a seflalar que el trabajo. la educación y el deporte 

bien enrocados facilitan la convivencia en saciedad, limitando la delincuencia y. en su caso, 

readaptando al individuo, permllicndo su reincorporación a la sociedad 

1.· LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES. 

Oc lo expuesto en el lema anterior, se desprende que debe haber una inlervención estatal y de los 

parliculares, en ocasiones determinante, en otras incipiente. En cuanto a la participación del 

Eslado podemos afirmar que la legislación mexicana sciiala la obligación del Estado de 

proporcionar educación, asl como de fomentar el empleo y el deporte enlre los ciudadanos. 

113 



la Constilución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos eslablece, en su párrafo 

Individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado - Federación, estados y 

muriicipios· impartirá educación preescolar, primaria y secundana. La educación primana y 

_se_cundarla son obligalorias." 

Asimismo, previene que, "la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamenle 

ladas las facullades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia 

de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia." 

Como se puede notar, no solo se"ala la obllgaloriedad del Estado para impar1ir la educación, sino 

que además indica la finalidad de la misma, lo cual es impor1anle, lomando en consideración que si 

de verdad se cumple esto, podrfamos pensar que eslá cumpliendo su función socializadora y, por 

extensión, como factor inhibitorio de la delincuencia. 

Ahora bien, respecto al trabajo, en México so regula la generación de empleos en la Ley Federal 

del Trabajo, en su articulo 539, el cual senala:" ... a la Sectelarla del Trabajo y Previsión Social le 

corresponden las siguientes actividades: 

l. En malaria de promoción de empleos: 

a) Pracllcar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la mano de 

obra rural y urbana; 

b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, estimulando su volumen y sentido de 

crecimiento; 

c} Formular y actualizar pcrmanentemenle el Catalogo NacK>nal de Ocupaciones, en coordinación 

con la Secretaria de Educación Pública; 

d) Promover, directa o indirectamente. el aumento de las oportunidades de empleo; 

e} Practicar estudios y rormular planes y proyectos para impulsar la ocupación en el pais, as/ como 

procurar su correcta ejecución; ... " 

Como podemos observar, la ley faculta expresamente a la Secrelarfa del Trabajo y Previsión Social 
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·;:~, ··;'.:-~hr;:.· . 
. -.. · ,··:'·: · .. :;\1:::c.: '' ._;·. :··;,;:· 

\. '": paia llév~~-~~,~~k~'.·~-~·~:~s··1~:º·~Cdid8s cO~d~~CnÍ~s para el fomenlo y creación de empleos. es decir, 
<·<· ,\;~·-<_::, ,·.'\r·);::);~:f\~5:'.;}·><·.:·."·:·'. .: .... :_/" ·::· 

el E si ad o tiene. la facultad de Intervenir' a fin de_ avilar el desempleo que, como ya hemos señalado ' . ,. . . ."-" ·. ·~,,, <'" . ,.· 
e~ durEl~1·e-~1 d~S~~r~1ÍC{do'i ·¡e-ma. ~s,uno de los factores generadores de delincuencia. Por lo lanlo, 

., ... '.··-·--."'"· ' .. ., •; ·; . 
. ~n l~~·-~~djd~:·_tjüe _dl_~-~iri~Y.~: e'f desempleo disminuiré la delincuencia, eslo es. el trabajo estara 

. cu,,;~r;~~bd-c~;· su ru~clón do raclor inhibllorlo de la delincuencia, 

', .. -·;::... . 

.. ~I f~':1'1ento del deporte, al igual que el trabajo y la educación, se encuenlra regulado en nueslra 

: legislación. La Ley de Esllmulo y Fomenlo del Oeporle, en su arllculo 8, eslabloce: "La Federación, 

el Distrito Federal, asl como los estados y municipios, dentro del marco del Sistema Nacional del 

Deporte, en el émbilo de sus respectivas competencias, promoverán la practica de los deportes, el 

desarrollo de la infraestructura deportiva y su equipamiento y la realización de competencias." 

Asimismo el arliculo 12 previene: "El Ejecutivo Federal promoveré la participación de los sectores 

social y privado, asl como de los organismos que realicen aclividades deportivas. con el fin de 

inlegrar/os al Slslema Nacional del Oeporlc, .. ." 

Aunque el deporte siempre se ha considerado un elemenlo complementario y no primordial en la 

·vida de los seres humanos, como hemos podido apreciar, cada dia ocupa un papel más 

importante, razón por la cual, en últimas fechas, el legislador le ha dado su justo valor legislando al 

respecto. 

Sin embargo, aun cuando la participación del Estado en estas tres materias esté legislada, es de 

sobra conocido que la polltica criminal en México, hasta hoy, anda a la deriva, sin planes 

reflexivos, asl, escribla Carranca y Trujillo, "leyes medidas pragmáticas momenláneamente 

puestas en vigor y rectificar a poco de ser aplicadas constantemente hacer para deshacer".' 11 

''' Bamtalópet,FernalldoA ,ManoaldeDimnologla, Pomia.Móx1eo, 1996. ~g 247 
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Por ello mismo, como ya séñala~~~. -~s :propósito fundamental scf\alar el lmpor1ánto papel qJ~,. 

1uega el arllculo 18 Conslilucional, en sus párrafos segundo y lercero. referidos a la polllica · 

criminal, en la solución do lan grave problema como es el dehlo. 

De tal manera pues, quo la polllica social realiza, por consiguiente, una vasta obra dB prevención 

de la delincuencia, pero no una prevención directa do carácter especial o general, sino una 

prevención indirecta del crimen, actuando sobre la gran fuente de sus factores sociales. De aqul 

surge una diferencia: la pollllca social no sólo se adelanla al delilo y a sus siluaclones fronlerizas, -

como lo hace lamblén la polllica crimina/, que allende al hombre que ya ha delinquido y al 

simplemente peligroso (alcohólico, vagabundo, etcétera)· sino que actúa sobre las influencias más 

primarias del crimen,.· sobre ·el estado social cuyas Injusticias, miserias, abandonos e 

imperfecciones mantie~e~ una sil~aclón prel'\ada de fatales consecuencias para la sociedad 

misma~· Ya Se ha ... cúcti·o:que· "p.Bra las ciencias sociales, esto Implica una nueva conexión enlre los 

problemas sociales . y la acción pollllca. La anligua división enlro ambas ya no puede ser 

sostenida;.. ~:~.2 . ·, 

Asl, entendemos por prevencion del delito, la poliUca y mecanismos dirigidos a evitar el 

renacimiento o desencadenamiento de la desviación, asl como su avance y reaparición. Es una de 

las finalidades importanles de la criminologla tradicional, reconocida no sólo por los estudiosos de 

la materia sino por organismos como la O.N.U. 

Por otra parte, también las cárceles tradicionales han sido reconocidas mundialmente como 

centros crimlnógenos de primera magnitud. 

El Estado, asf, se convierte en el principal impulsor de la criminalidad, sea brindándole su 

protección, sea autorizando torturas o privaciones ilegales de la libertad o abusando de la prisión, 

por motivos no siempre legales, o autorizando noticias falsas para su publicidad. Todo ello ha 

contribuido al fracaso del derecho punitivo, de loda la fdosofia del castigo y de las prisiones en 
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p8rticula~~:-~ua~d.~~d'~S~·~· las cárceles se planean delitos que ejecutaran los cómplices y coau1ores 
',·,:···:···.i. :'', 

que gozan dÓ hbertad.'. 

. Si~ -~~da·, e:í proQra~a de prevención criminal se encuentra relacionado con la "politica general" de 

gobiern<? de una comunidad; en consecuencia, sus lineamientos deben hallarse estructurados en 

las areas incluidas en los programas de esa política general, con su consiguiente 

interdependencia; ruera de ello, quedará una solitaria e insuficienlc "Penolog/a".113 

Sin embargo, las respueslas sobre las eslralegias indirectas (educación adecuada; organización 

del esparcimiento conslruclivo; creación de oporlunidades de trabajo; mejora de las comunidades e 

inlervención inslituclonal en casos de crisis) demostraron que son muy pocos los estados en los 

cuales la Implementación de aquéllas tuvo un carácter diferenciado y especifico, es decir, dcnlro 

de la planificación polflico-crlminaL en la mayor parle de los paises, las pocas medidas adopladas 

se efectuaron dentro de la polllica general de gobierno y no para la reducción especifica de la 

criminalidad, 10 ·cual trae como consecuencia la ineficiencia de los programas contra la 

delincuencia.:.·._ 

-.'·' ·~ 

:: ... ··/y¡,~":~~.; l~·{~~~~f~~ retos que confrontamos, consiste en cumplir, satisfactoriamente, con la 

', -~¡~;~~~d~·:~-i~d~J·~·Ó~a por compartir una convivencia justa, segura, estable, estamos convencidos 
.. .. ,- ~ '.· 

Q'ue .·1~:~-~·a~-q~íÍÍd~~--~ocial es un requisito determinante para el desarrollo y que lograrla es una 

8Sp¡;~1;ó~-~~~'·~~i~e Un ·esfuerzo mucho mayor por parte de las autoridades y también por parte de 
~.'~ .'.: '.i°' :~: . ·.~:{ 

Por 16 -~is~~. ··Jentro de los órganos consliluidos en el Estado. debe darse la vocación necesaria 
."' '. '.; 
PE'.lra i::ontfnua~·empeiiados en manlener el equilibrio de poderes, caracteristica de nuestro régimen 

""tde1i1,pag 297. 
•
1
•1 THJgl'll, Osvaldo N , Tralado de Cnminologia. Eddonal U111YC1Sldad. 2" edoón, Buerios Airea. 1996. pág249 
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republicano; pues en el plan de polilica criminal, es menester qUe concurran las tres funciones 

(podercs). 114 

En general, poco se puede orientar la experiencia local de cada pals para la acción preventiva. 

puede a menudo fallar unidad en la acción y continuidad en la realización; en cambio, hay lucha 

entre funcionarios e instituciones, duplicación de funciones y vaclo en el tralamienlo de algunos 

problemas. 

De ahl que la forma y grado de represión del delilo van parejos a la forma y grado de evolución de 

la sociedad. 

Por otra parle, están los particulares, cuya participación en materia de educación está regulada en 

el art. 3º Constitucional, fracción VI, la cual establece: .. Los particulares podrén impartir educación 

en lodos sus llpos y modalidades." 

Asimismo, el arll~ulo.31 de nueslra Carta Magna eslablece, en su fracción l. la obligación de los 

f!!DXicanos · parS hacer que sus hijos asistan a las escuelas, ya sean públicas o privadas, para 

. recibir la educación primaria y secundaria. 

ComD ,vemos, la Constitución no sólo senala el derecho a recibir educación, sino también, el 

derecho de los particulares a impartirla, asl como la obligación de hacer que los hijos reciban 

instrucción béslca. 

Por lo que respecta al deporte, la Ley de Estimulo y Fomento del Deporle en su articulo 22, señala 

que el Programa Nacional del Deporte determinaré los objetivos, lineamientos y acciones, asi como 

la participación que corresponda al Gobierno Federal, Distrito Federal, los gobiernos estatales, los 

municipios y los seclores social y privado que parlicipen dentro del Sistema Nacional del Deporle. 

''
4 Barrila LOpcz, Femando A, 0p C•t. P'9 298 
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':1~~·~11~1}~~ .. ~- .. -·' '""º"º~ .. '" ~~""'" 
'\ s~~ra0 ;~~.;.;;;f ~~;ll~lpación de los particulares en materia laboral, pues la iniciativa privada 

< --.::;._; )/.-;.:.~})~~::~,;~:~,~-:>-i:~'.:·:'.··:·:.:{' 
·· ···,~e-~~-r:nr~~~.l.~.~ .. -,P_~p~I: ~el~_~minante ·el la generación de enpleos. Consideramos que es 

· ]~8SCefí·df:i~te µBra· 1a·~so'éi0dád, qúe se trale de integrar a los parliculares a estas áreas. pues a 

En· cuaiíto al problema· delictivo, los particulares, rrecuenlemenle incoloros, a menudo ignoran que 

~I problema ~-é_· la dclincuen~~a es muy complejo y tienden a culpar sólo al delincuente y al 

gobierno que "no lo combate ·enérgicamente". Cada persona se slenlc ajena al problema, aún en 

los casos ~·a· ~~·'Pro·~;~· ;~~-¡f¡~ o amlslad. Eslos grupos. sobre todo en últimas fechas, prefieren 

man.tenerse al rTI'argeri,~ánte~ que actuar, sobre todo por la inseguridad que represenla. 
' ... - ·:: .,, ~: 

~ . ' . ·. ' 

. com·o q~le~a q~e se"a, más allá de los equivocas que hoy suscila ' lo cierto es que en su función de 

. "~~·¡~j~~6.~~-~· .~-;:~j~ . que aqul intentemos alguna precisión valoraliva: sólo describimos· el Estado 
,·¡'. 

··· .. ueríe a}gunas opciones: la aplicación de la pena capital. la segregación definitiva por la via de la 

i::ad~ñS perpetua, la recuperación social del reo y la prevención. No nos detendremos en las dos 

Priineras poslbilldades, en cuyas virtudes no creemos y que firmemente repudiamos, habré que 

hablar, pues, de las dos Ultimas, de la vfa de recuperación única que tiene sentido dentro de un 

propósito de tratamiento penitenciario y do la prevención que quizil sea la que más hay que 

incentivar, ya que es mejor prevenir que resocializar. Por lodo lo anterior, se puede afirmar, que es 

necesario contar con verdaderas instituciones prevenlivas y represivas del delito. 
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2.- PROBLEMA SOCIAL O JURIDICO. 

Insistimos en quo en la actualidad es necesaria el estudio, no sólo biológico y pslquico del criminal, 

sino del ambiente social que lo rodea, esto con el fin de buscar la verdadera prevención de los 

mismos. Ahora bien, si es cierto, que existen delitos cometidos por individuos biopsfquicamente 

anormales, no es menos cierlo que muchos actos, llamados cnminalcs, no pueden explicarse 

ünicamenle por la naluralcza humana; sus ralees van mucho más allá del simple individuo. Todas 

las fuerzas blopslcológlcas actúan en un ambiento social, por lo que se hace necesario que en todo 

estudio cientlfico, se conserve el equilibrio entre los factores biopsicotógicos y los sociales. 

Todo esto nos hace considerar que en el hombre que llega a realizar una conducta criminal, 

encontramos dos clases de factores, aquellos que, como en cualquier reacción química. 

constituyen los factores operativos, como el lemperamenlo, el carácter, y otros que serian los 

catalizadores de la reacción, como son la pobreza y su séquito: analfabetismo, miseria, 

alcoholismo, fanatismo, etc., factores estos últimos que llevan a Constancia Bernafdo de Quiróz a 

hacer una comparación con la endocrinologfa, diciendo que "la criminalidad depende en amplia 

medida de hipofunciones de hlperfunciones y sobre lodo, de disfunciones políticas, morales y 

económicas".115 

Por todo ello, a nuestro juicio, si la delincuencia es la expresión mas peligrosa de la "anormalidad" 

para la sociedad, conducta que forma parle de aquella otra que se opone al bienestar de la misma 

sociedad y que en términos generales se ha denominado "conduela antisocial" y, et crimen es un 

hecho histórico, es decir, que se halla en relación con las condiciones históricas y sociales 

predominantes, en otras palabras, que los factores generales que intervienen para engendrarlo, no 

actúan en forma singular o directa, sino que forman parle de un conjunto multidimensional, es 

necesario el estudio no sólo biológico y pslquico del criminal, sino del ambiente social que lo rodea. 

esto con el fin de buscar la verdadera prevención de los mismos. 
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' ,"· ' .. '. ·: '' '.·;:\·· ·_-.:~·-. 
El. delito resulta del choque entre normas de conducta diferentes en la misma· sociedad. Hoy se 

reconoce en forma casi unánime, aunque se den diversas explicacioneS, que·son las estructuras 

sociales las productoras de las circuslanclas que, a su vez, propician que las conductas 

antisociales so den como una reacción esperada. Con esto se quiere afirmar que ya no es posible 

sostener una explicación unilateral de la conducta desviada o anormal, como se venia haciendo 

por algunos estudiosos de ella, quienes la interpretaban únicamente a la luz de su formación 

profeslonal, olvidando asi que la personalidad generadora de esa clase de conduela es resultado 

de la coactuación de disposición y medio circundante. 

Quiróz Cuarón afirma que, si bien es cierto que existen delincuentes con serias anomalfas 

pslquicas, constituyen estos una notable minarla en comparación con aquellos que delinquen por 

causas sociales, principalmente por factores económicos. 11ª 

. . . ' . . 
Sin embargo,_!a.pobreza no es un elemento aislado que opera exactamente de la misma manera 

en.t~da"·s p·~·rfé~;· ~s\jn elemento do un conjunto de elementos sociales y culturales dependientes 
:,:.·,·~:· .. '-< . .:·:··.-.: ' 

· sO!o éUaíldo se vincula con la Importancia cultural del éxito pecuniario como mela predominante y, 

. Con las de~ventajas que le acompai'lan para competir por los valores culturales aprobados, surge 

~11 .. allas proporciones la conduela delicluosa. 

Por airo lado, la poca instrucción de las clases pobres, hace que no tomen conocimiento de que la 

fuente de sus frustraciones está en las estructuras sociales, a voces le dan una interpretación 

supersticiosa (ya sea religiosa o bien por el azar). lo que es fomentada por las clases en el poder, 

con el fin de mantener inmune do lada critica, una estruclura social que permite la oblencfón de 

grandes fortunas a través de los medios calificados socialmente; y, quienes si loman concrenc1a de 

ello, terminan adaplándose a la sociedad, o bien se rebelan contra esas estructuras sociales que 

pármilen que las fortunas de los hombres no tengan prácticamente relación ninguna con sus 

"'111cm,p.llg272 
' 11 ldcm, pag 297. 

121 



rTió~j!~~··:Y.~~f~~~~-~O~~;·~rC?dU~~-~nd~·rcaccianes que ios llevan a concretar conductas tipificadas en el 

código pé~al (p~ra lianquilidad y defensa do los poderosos) y que, de una u otra fOfma, les son 

.i~p~ia~~s ~~~~.-~usc8r con la represión, su cambio de actilud. 

· Los· llamados delitos económicos o delitos negocio, tienen explicación a la luz de la Icaria de 

· Merton, en el sentido de que en esa sociedad se da prioritaria importancia al acumulamiento de 

dinero como slmbola de prestigio o inslrumcnla de poder. Esto, unido a la gran corrupción que 

afecta a paises (coma México) donde se vuelve práctica cotidiana, norma do vida, presento en 

ladas las clases sociales, permitiendo y sancionando la utilización de medios ilegitimas para la 

obtención de ese meta-éxito, acarreando con ello, gran cantidad do Mconductas divergentes o 

anómalas". 

El marco teórico do Merton, nos hace reflexionar en el papel lan importante que cobra la cultura en 

la predisposición hacia conductas delicluosas. asl como en la necesidad de considerar a la 

sociedad y a los diversos factores sociales que ejercen influencia sobre el individuo que delinque, 

y, por tanto, que la conduela criminal no se debe dejar exclusivamenlo a las normas represivas, 

sino que es preciso considerarla desde todas las facetas que nos puedo presentar, esto es, en su 

totalidad. Analizar no solamente al sujeto que la comete, sino también al marco de referencia que 

hizo posible su realización, es decir, a los factores desencadenantes de la misma. 117 

Se ha senalado como causa del delito la pobreza, lo que para otros es sólo una condición de 

predisposición, ya que de un medio paupérrimo, no sólo pueden surgir criminales, sino también 

estadistas, filósofos o cienllficos. 

Pero tampoco podemos negar valor a quienes afirman la influencia decisiva de la vida infantil en la 

juvenil, de ésla en la adulta y de ella en la senecla. 
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Como ya mencionamos, exiSt~~-·:;~~~~-~,s ambientales reconocidas como la m1sena natona de 

numerosos sectores d~ la pobla·é¡óri.,' Bn. Cónlrasle con el lujo ostentoso de otros, el alcohohsmo, la 

frccuenle falta de amor de ,los ~~.d~~~ entre si y para los hijos, la desorgamzación familiar, el 

ana/fabelismo y la ignorancia~ !a falla de preparación técnica para el trabajo, la delincuencia 

descende:nle de los ~unclonarlos y empleados del gobierno, que llene valor de e1emplo; la 

tolerancia pública y priYada do vicios, incumpllmienlos y perversiones; la propaganda gratuita y 

excesiva que se hacen a la delincuencia por la prensa, la radio y la televisión; la desorganización 

escolar creciente, y muchos hechos més que son causas y productos sociales a la vez Es 

indudable que la vida familiar va disminuyendo, par las madres que trabajan o se divierten y que 

estén aumentando las oporlunidades sociales de adquirir y sostener vicios, en tanto que la política 

evita la conservación de los valores humanos, impulsa el adelanlo material y permite la publicidad 

abusiva de la criminalidad que insensibiliza a la población frenle al delilo. Todo ello influye desde la 

infancia en el Individuo que crece connaluralizado con tal ambiento, convirtiéndose en un nuevo 

ejemplar vivo e impulsor de esta situación social. 

En la Conduela delictiva, como manifestación psico· social, ya hemos visto que influye una 

complicad~ g~n:ia causal. Toda educación debe comenzar desde la infancia, y tarde o lemprano 

;'~·d:~b~~~·~~~~ir:'-~rueba social; ello en la inleracción que comienza ya en el propio jardfn infanlil, o en 
'.;, ':," . ' 

, la 'esCüBlá o· c·on los amigos. El esfuerzo educativo individual es sólo una gota en el océano 
'~'º ·> 

-,.~~rTiunltario; ello es asl cuando no va acompai'lado de una prevención superior o social. 

En consecuencia, la conduela inadecuada y la desintegración social puede anular toda educación; 

ef/o ocurre en una comunidad desorganizada o abandonada a su suerte, con patrones de conduela 

ambivalentes y sin valores centrales firmes. 

Exnner ha observado que en los historiales criminales sobresalen las variables de los conflictos 

familiares: padre criminal o bebedor; madre licenciosa; padres enfermos, sin trabajo, divorcios, ele. 
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Como bien señala el autor, la pérdida p·recoz do los padres y las relaciones criticas entre estos 

consliluyen una mala baso en la educación. 1111 

Si se alionde a las reglas de modelamienlo, educación o condicionamiento. se sabe que éstos 

operan por· senales verbales (consejos), asl como por el ejemplo de los padres (modelo 

conduclual) y por la concordancia entre éstos y el refonamicnto de aprobación o desaprobación, lo 

cual va e ser puesto a prueba fuera del hogar. 

En un punto crllico, cuando las normas, los valores y significaciones sociales, la conducta emitida 

por los demás y los efectos de nuestra propia conduela, pierden su correspondencia, el 

aprendizaje criminal halla su campo más propicio. 

Cuando millones de familias van dejando de cumplir el rol del modclamiento de las nuevas 

generaciones, el Estado so ve totalmente desbordado; ello, al no poder sustituir jamás el núcleo 

familiar. El ejemplo de una conduela inconveniente, da lugar a que se imite conscientemente o se 

contagie con frecuencia. 

De todos modos, mucho afecta a la conducta de las personas el lugar en que viven y la clase de 

población que les rodea, pues las influencias extrafamiliares son mayores a medida que avanza la 

edad has1a la madurez. Mucho se ha dicho lamblén que las infracciones juveniles son, en lo 

general, antecedentes de la delincuencia adulta. 

Por ello seguimos pensando y asl lo afirmamos, que es en lo social donde se produce el barro 

modelador del hombre, y que, por tanlo, si somos la única especie animal con cultura. la conduela 

delicliva se debe a lo socio-cultural y no exclusivamente a lo biológico, teniendo presente lo 

psicológico. pero, sólo como una resultante de la coactuación de lo biológico y lo social y no como 

una suma ni simple producto, sino como una unidad diniim1ca, una individualización que es 

d1slinta en cada persona. 

'•• T1Ugh1. OsvaldoN, Tralado de Cn1T11nolog'1a, Ed1lonal Uni~e1s1d.1d. 2"1.'dtCIOn. Bue..is Aires. 1996. P30 512 

124 



Por úllimo, es· necesario d~J~~ P.~·; senlado~ que en ningún momento se prclende plantear un 

determinismo hacl,a e,I crJ.me"n. Cn ia clase humilde, pues bien sabemos que enlre los pobres, .. . . -,, 

existen seres . hUmanos honestos. y Íaboriosos, siendo la gran mayor/a: sin embargo, por sus 
' < 

proPlas CÍrcÜ~slanCiáS···~~ ~vl~a. en la que concurren dos lipos de faclores; aquéllos que como en 

cualqUi~i· re~·c~i~··~~j~¡~a::~~nsliluy~n ;los factores operativos, entre ellos el tomperamenlo (con 

lada su ~síi~clu;á; ~l~fÍslc~qulmlca y eléclrica) y el caracler; y aquellos airas que serian los 

· c~.ta~i~a.~~r.éS _ _,~e .-~~~-·,~~~~.¡~~;·~como son la pobreza, analfabetismo, miseria, alcohol, drogadicción, 

, r~na11~y~~·:;~1~:.';#}~~?·f pulsados, lardo o lemprano, a la concrclizaclón de conduelas 

desvalorJzad~;~.{~ al~~~- !~~ncamente delicllvas. 

;·.f· '·".:: :,.~:-.. : .. ~ .~ :~->. _;\.;,'\ 
Aunad()8'10:a·n.1~ri_~¡.;:p0d0ffios decir que la forma de actuar de la sociedad anle el crimen, siendo 

.:efeCta, ·es ·a"'s'ú v~·z ~a~~,¡ de oÍ;os renómenos. 

·. 'L~~ J~~i~l-~s lr~Ía~ IB delincuencia como la más grave perturbación del orden jurídico y piensan que 

-la-~tO I~ _iey coíno la autoridad deben Intervenir para restablecerlo. Sin embargo, esto no es sino 

u~a aspiración a menudo sin contenido. 

Desde hace algunos anos los especialistas en materias criminológicas y penales, han venido 

sel'"lalando Insistentemente que existe una profunda crisis por la que pasa el sistema completo de 

justicia penal, desde la persecución policiaca contra quienes no han cometido delitos y a quienes 

se detiene .. para investigar", hasla la impunidad pública de que gozan algunos delincuentes 

protegidos por funcionarios, o éstos, convertidos en delincuentes. 

El interés de la comunidad eslalal en el mantenimiento de sus valores fundamentales y en la 

protección de la paz jurídica dentro de la sociedad, sólo puede tenerse en cuenta si el 

ordenamiento jurldico prohibe con pena delerminadas conductas socialmente perjudiciales. 

125 

---~-----'-·-



Según las experiencias hec~a~ por_la_humanldad a lo largo de su historia, la existencia del derecho 

penal ya se justifica por la propia indiscutible necesidad de una buena convivencia. 

La disminución del Indice de. la. delincuencia es insignificante por vía del campo judicial; porque 

ésle apenas y alcanza a una ce!1lésÍma parle do la cantidad real de delincuencia. La justicia aclúa 

cuando ya se han creado las estructuras criminógenas. 

Recordemo~. una vez más, que si con la polltica criminal so persigue el bien de la comunidad, 

combinando lo útil, Jo conveniente y los fines de la sociedad con las exigencias de la juslicia 

punll/va, quienes se Inclinen por ella, deben lener un profundo amor al bien, una conciencia social 

despierta 'y agudizada, que les permita reaccionar vivamente ante las miserias sociales, y un 

profundo Interés por luchar a favor do quienes las padecen para encontrar soluciones con validez 

práclica, aún cuando las mismas no sean integrables al sislema jurídico, es decir, que siempre 

debe llevar presente que el delito, antes que ente juridico es un fenómeno social. Do tal suerle que 

ella viene a ser, un instrumento de cambio social que busca romper la incomunicación que existe 

enlre los planificadores de diversas actividades y sectores, buscando dirigir lodo hacia una sola 

rcsullanle: la justicia social. 

ES NECESARIO MODIFICAR LAS LEYES O SOLO SE REQUIERE VOLUNTAD 

POLITICA. 

El Derecho Penal, por actuar aislado, ha tenido muy graves fracasos prclcticos, pues provoca la 

perversión del delincuente, el abandono de su familia en condiciones miserables, etc., lo que 

resulta eficaz fermenlo de nueva delincuencia. 

Otro tema que preocupa es el de Ja conducción misma de los reclusorios, obligado marco de 

referencia para el conjunto de lralamienlo penitenciario. Es ésle un esfuerzo por resocializar y, en 
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.. · . :, r:,:~;;1Qi!n:~;ffi:T"' . 
cierto modo, por repolitizar."al.~,;~61Jrlcüéñ10.0;_~0;podrla, pues, pretenderse la resociatización y 

.. ,·. · ... ~ .,.':•)" /;~~i~~:t.:~.?t/'.:~-.~~·~i;/~>: 
preparación para la libertad en un med\o. insolldario, .Corrupia o excesivamente autoritario. Las 

cárceles tradicionales i~~~·síd·~~~;~~~~~~f~::~::~tri~;~~~~rite como centros criminógcnos de primera 
·;·,,_., <'¡·,·: , .. ,.,,, 

magnitud. .-.:-,: ·:·· ,-· , .. · .· '-'· · 

El estado, .~si,. se' conVieítO ·0~ -el principal Impulsor de la criminalidad. sea brindándole su 

protecC:ión; sea autorlZando lorluras o privaciones ilegales de la liberlad o abusando de la prisión. 

poí molivos no siempre legales, o autorizando noticia& falsas para su publicidad. Todo ello ha 

conlribuidó al rracaso del derecho punitivo, de loda la filosorla del castigo y de las prisiones en 

particular, cuando desdo las cérceles se planean delitos que ejecutarán los cómplices y coautores 

que gozan de libertad. 

La realidad nos ha demostrado ampliamente que el castigo, como reacción negativa, sólo produce 

erectos negativos en la casi totalidad de los individuos, y que la cárcel es desocializadora y 

desadaptadora, porque los sujetos pierden el ejercicio del trato social habitual. 

La prisión no es, desde nuestro punto de vista, ni expiatoria ni redentora al extremo en que la han 

imaginado sus defensores ; incluyendo en esta observación muchas de las llamadas mejores 

prisiones, que suelen ser escuelas del crimen, pues corrompen de una manera alarmante y 

preparan para la reincidencia. 

Además, en los establecimientos penales se resiente la ralla de atención a los reclusos, porque el 

Estado no acepta políticamente las orientaciones de los técnicos en penologla o en ciencia 

penitenciaria, también por escasez de recursos y carencia de técnicas, por falta o insuficiencia de 

trabajo para dar oportunidad a todos los inlernos y orientaciones fondo para rehabilitarlos. De ello 

resulta la influencia pervertidora o enfermiza de los establecimientos penales, como ya ha sido 

reconocido por múltiples penólogos y juristas. Se destacan, a este respecto, la ociosidad de los 

internos, con todas sus graves consecuencias criminógenas: la existencia de pandillas dentro de 

los establecimientos, las relaciones homosexuales, cuando no hay visila intima, la desatención 
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· asistencial a la familia del interno y de las vlclimas, y la falla de alención médica y quirúrgica para 

Jos internos. 

La vida de la comunidad carcelaria, y del prisionero en particular, se ve sujeta a un abrumador 

proceso de envejecimiento. La comunidad libre vive de cara al porvenir; la carcelaria, tiene los ojos 

puestos en el pasado. 

Ello se vuelca sobre todos los sistemas de la acción penilcnciaria y, especialmente, sobre dos 

fundamentales: El trabajo y la educación, de ah/ que el obrero privado de su libertad sea pronto un 

ex trabajador. Hundido en la paulalina descalificación laboral que apareja el cautiverio. De ahi, 

además, la grave distancia cultural que existe entre el recién excarcelado, tras de mucho tiempo de 

prisión, y la sociedad a la que regresa. El liberado, que las más de las veces resulta, por obra de 

/a prisión, un hombre de airo tiempo, debiera siempre ser, precisamente en virtud de la acción 

terapéutica carcelaria, un hombre de su tiempo. 

De ahl la necesidad de una reforma pen'ilenciarla. Los avances en el sistema de tratamiento suelen 

agruparse- b~jo el envolvente de la llamada reforma penitenciaria, que en cicr1os casos es, mas 

que una reforma, una verdadera creación. 

En I~ organización de la reforma, o, dicho de otro modo, del programa general de progresos en los 

·sistemas de tratamiento penitenciario, habrá igualmente que reparar, para resolverlos, en airas 

obstáculos importantes: Escasa visibilidad de la obra penitenciaria y exlrema dificultad para valorar 

sus resultados: alto costo económico de la inslitucionalizadón, inadecuadamente resuello, o de 

plano no resuello, por los intentos de autosuficiencia financiera; hechos de la patologla que se teje 

en torno de las cárceles y dentro de ella; intereses aeados, corrupción y burocratismo: 

desconfianza hacia la prisión y consecuencias (tesis abolicionista); y, finalmenle. pero también 

cenlralmenle, desvinculación de Jos programas carcelarios con respecto a los programas y 
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P~~ la d~~~~~~J~:~,-d~_ 'j~~· ·s?iuciones carcelarias. El uso excesivo de la pena privativa de la libertad 

:· deb(era- s'er ra"l~V0d~ Por el lntcmso empleo de las medidas de ejercício, vigilado y orientado, do Ja 

libertad. 

Persuadir· más que abatir, y convencer mejor que vencer, son otros tantos empellas en que debe 

el personal penitenciario probar su capacidad y su ericlencia~ con ello, por lo demas, simplemente 

se prueban la capacidad y la ericlencla del sector libre de la sociedad para recuperar al sector 

cautivo. 

A ello se agrega un ambienlo de desconfianza, salvo en algunos paises, contra las autondades 

persecutorias. Existen, ante las hechos delictuosos colectivos, ocasiones en que los gobiernas 

prefieren no ejercer la persecución penal, sino enfrentarse a los problemas sociales subyacentes, 

para resolverlos poniendo en práctica medidas polilicas de diversos órdenes, para apaciguar los 

ánimos, terminando de esta manera los conflictos. 

Excepcionalmente son perseguidos hombres poderosas o adinerados, pero cuando acontece, es 

debido al escándalo periodlstico, o a que el acusador tiene dinero o apoyos suficientes para 

sostener la causa, aunque aquellos que gozan de fuerza polilica no son perseguidos ya que el 

poder público acalla fácilmenle la voz de la prensa, la radio o la televisión, y cualquier escándalo 

inicial. Algunas veces más, las soluciones de carácter social o polilico producen una saludable 

calma, que en nada podría compararse can las complicaciones de una persecución penal, no 

siempre bien orientada o dirigida. 

11
• Garcla Ramlrez. Serg~ Criminologla. Marginalidad y Derecho Penal, Ed1tonal Oepalma. Buenos Aires. 1982, p.1g 175 
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. . . ' 
,:,• ·.·• .... t'. ·.>· 
Ante esta siluaclón do desmoralización oficia! y privada -muy gencrnlizada en unos paises e 

;~·~f~¡~~~;~-·~~-.·~l;~~~,.-en que so manifiestan formas delictuosas protegidas por el poder pUblico, 

resultan pálidos reflejos el_ abandono de la familia sin recursos para subsislir, el cambio fraudulento 

do,calidad en la venia de productos al exterior u otros, y con mayor razón lo no delicluoso pero 

inmoral: incumplimlento de deberes y compromisos. vicios, desamparo intencional de ciertos 

débiles sociales, ole. 

La policla !rata a los dellncuenles Cn una lucha ruda, frente a frente: ignora causas y motivos, y se 

sicnle legalmente autorizada para cometer contra ellos toda clase de violencias y do abusos, salvo 

en algunos paf ses. 

Ahora bien, un adecuado cambio social, que permila una mejor estructura en la escala de valores. 

disminuirla, en mucho, ciertos aspectos de Ja delincuencia actual, al hacer desaparecer tantos 

privilegios y desigualdades económicas inadmisibles, fuentes directas o indirectas de criminahdad, 

como se observa palpablemente en algunos contextos sociales. Sin embargo, quienes detentan el 

poder, racionalizan su ldeologla, utilizando una semántica legitimizantc del poder, un conjunto de 

conceptos y doctrinas que expliquen. que justifiquen su oposición. un sistema de valores que 

apuntale la hegemonla del sistema y desarrolle la creencia en su legitimidad, mismo que pone en 

práctica a través de las estructuras sociales que rodean al hombre desde su nacimiento (familia, 

escuela, lugar de trabajo). 

Por lo tanto, desde el ano de 1933, los penalistas mexicanos venian subrayado la necesidad de 

atender preferenlo y urgentemente, al problema de la prevención de la delincuencia y al de la 

organización penitenciaria. 

Todas eslas inquieludcs se han plasmado, por fin, en la Ley que Eslablece las Normas Minimas 

sobre Readaptación Social de Sentenciados. Dicha ley es "la respuesta del gobierno de la 
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.R~Pú,blic~·'.a·.,1á~1~'PDsi.ergable necesidad de estructurar un s1sloma penitenciario acorde con 

· , .. ~~u.~~frOs ~a.nda~~entOs consliluclonales y con el grado de desarrollo alcanzado por el pafs". •Xi 

La Ley 'de Normas Mfnlmas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Al efecto, recordamos las 

reformas de 1964·1965, que se le hicieron al articulo 16 de la Conslilución y las que condujeron a 

la redacción vigen1e del preceplo. 

El arllculo 2° de la Ley que Establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de 

Senlenc~ados se,,ala: El sistema penal se organizará sobre la base del lrabajo, la capacitación 

para el. m_ls~o y la educación, como medios para la readaptación social del delincuente. 

'El trabajo y la educación son medios de igual capacidad para lograr la readaptación social del 

delincuente.· En· la educación habrá que Insistir, porque ninguna polflica penitenciaria puede 

prescindir de ella. Lo pensamos asl, en virlud de que suele darse preferencia al trabajo, y, a mayor 

abundamlenlo de lo que se dice, allf tenemos el Reglamento lnlerno, por ejemplo, de la celonia 

penal de Islas Marias, de 10 de marzo de 1920, que en su artlculo 1° alude a la regeneración de 

los culpables "por medio del trabajo". Ya sabemos, por supuesto, que junio al lrabajo va la 

educación; pero se hace necesario que se reforme en lo conducente dicho reglamento, puesto que 

la letra de la ley jamás debe ser letra muerta ni equivocada. 121 

Algunos autores consideran que ademas del trabajo y la educación. se debe agregar el 

tratamiento médico, sin embargo, por lo que loca a la supuesta necesidad de incluir el tratamiento 

médico como un medio para readaptar al delincuente, junto al trabajo y a la educación, no se olvide 

que cuando la ley de normas mfnimas se refiere en su articulo 3º a los sujetos alienados, eslo 

consliluye una excepción. es decir, la regla general (arl. 2º) establece la base del trabajo. la 

capacitación para el mismo y la educación; en tanto que el párrafo segundo del articulo 3° previene 

lo relativo a la creación y manejo de instituciones penales, de lada índole (por ejemplo, para 

•:: Cairancá v R1vas, Raul. Deroctio Pen1lenciano. Cá1cel ·¡Penas en México. 3" CdlCIOn. Parrua. Meuc.o. 1986. pág 512 
"'" 1dem.SIG. 
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· álienados ~ue hayan Incurrido ~~ ·~~~duct~S· anti~ociales), lo que evidentemente escapa al esplrilu 

del articulo 2°, pueslo que la/o~ alienados no son reclusos comunes y corrienles, ni tampoco lo son 

los menores iníracloros, conslituyendo ambas especies una verdadera excepción. Lo que implica 

que ol referido arllcu/o, con su base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, 

comprende exclusivamente a los adultos delincuenles (regla general}. 

Asimismo, se ha ablerlo camino, inclusive en sendas declaraciones legislativas y en determinadas 

experiencias penitenciarias, la noción de un tralamiento gobernado por dos notas principales: 

progresividad y sentido técnico. 

La progresividad no es, ciertamente, un hallazgo de los sistemas modernos. Viene del 

penilonciarismo clásico. Es éste el nervio del régimen que frente a la monotonla de la acción 

carcelaria tradicional, y por conlraste con las soluciones abruptas, súbitas, plantea la nota 

dinámica y confiere secuencia a la misión terapéutica . 

. A·. su. vez, el lngredienle técnico del tratamiento contemporáneo implica, fundamental y 

precisamente, la acción sobre los factores causales de la conducta criminal. El tratamiento hoy en 

dla h.a dejado la obsesión moral para lomar la vla de la preocupación eliológica. De ahl que no 

haya esquemas inHexibles de tratamiento: de ahl que éste deba ser siempre individualizado o, al 

menos, inteligenlemenle seriado. 

No Ignoramos las razones práclicas que soportan semejanle inslitución, empero, si es preciso 

minimizar a la prisión como medida social de lucha contra la delincuencia probada, reduciéndola a 

los casos de mayor necesidad y excluyéndola, con firmeza, para aquellos que pueden ser 

manejados mediante el tratamiento exlrainstitucional, con mayor razón habrá que reducir los 

dominios de la cuestionable cárcel preventiva. Una vía será optar por el arbitrio judicial basado en 

la personalidad del Infractor, más bien que por el juicio legal fundado en la gravedad del delilo y en 

la magnitud de la pena aplicable, a la hora de diseñar nuevos y mas agudos sistemas de prisión 

preventiva. 



Las prisiones de hoy, como se sabe, ofrecen un Pánoram'a de incréible sobrepoblación (cuya 

causa es la sobrevivencia de fas penas de larga.duración de privación de l1berladJ. A eslo se debe 

ar'"iadir una organización administrativa deficiente en las prisiones, aparte del papel que juegan los 

mélodos aplicados y los equipos encarq~dos al efcclo. Los estados se han dado cuenta que en el 

interior de la sociedad existe "el hecho penitenciario". Le crisis de las prisiones y, en consecuencia. 

la lransformación del derecho penitenciario es algo universal. 

Como ya hemos mencionado en repelidas ocasiones, nuestra ley, interpretando nuestros principios 

constitucionales, organiza el sislema penal sobre la base del lrabajo, la capacitación para 

ejecutarlo y la educación, como medias empleados para la readaptación del delincuente. Tiene en 

clienta, asimismo, la individualización de la pena, la remisión parcial de la pena, la individualización 

del tratamiento, el carácter progresivo y técnico del régimen penitenciario (periodos de esludio, 

diagnóstico, tratamiento por calegorlas y tratamiento preliberacional). son conquistas importante de 

la ley mexicana. Por aira parle, la reglamentación del trabajo y de los salarios de los prisioneros, 

constituye una conquista notable denlro de nuestra sociedad. la elección del trabajo asignado a 

los prisioneros, dice la ley, debe tener en cuenta sus deseos, vocación, aptiludes, capacidad para 

el trabajo en libertad y su tratamiento, asl como las posibilidades de la prisión. Es aquf donde 

nuestra legislación enfatiza la función readapladora del trabajo, de la cual hemos venido hablando 

a lo largo de esta Investigación. 

Las esperanzas están ciíradas, pues, en la capacidad social para intentar de nueva cucnla la 

educación para la libertad sin la privación de la libertad. Esta tendencia tropieza, a su turno, con 

problemas destacados: El riesgo de excarcelar a sujelos peligrosos, la insuficiencia del personal 

idóneo, el escaso apoyo que al tratamiento presta el medio en que vive y se desenvuelve el 

ejecutado, la carencia de servicios sociales adecuados. En rigor, no es pasible optar, 

unilateralmente, por el tratamiento institucional o por el extrainst1tucional. hay que contemplarlos a 

ambos como allernalivas para la socialización. 
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La conducta criminal .,o puede ser un problema que- se deje al azar, ni exclusivamente a las 

normas represivas, es preciso que la consideremos desde todas las facelas que nas pueda 

presentar, es decir, no sólo lcóricamenle, sino en su lalalldad, analizar no unicamentc el sujelo 

desadaplado que la realiza. sino lamblén el marco de referencia que hizo posible su realización, a 

los faclores eslimulantes de la misma. De aquf que la verdadera función, los verdaderos objetivos 

de la polltica criminal. si es que verdaderamenle aspiraran a combatir eficazmente el dehlo, son, 

inquirir sus causas y :iroponer los remedios oporlunos. más que una prevención especial, una 

prevención general que tienda a la supresión de las múltiples causas del delilo, pues, como lo ha 

señalado Rodrlguez Manzanera, lo imporlanle del delilo es prevenirlo no reprimirlo. 

La infraestructura del tratamicnlo reside por fuerza en un sistema de legalidad donde coincidan y 

se satisfagan el propósito socializador, la metodologia cientlfica y el cuidado por la preservación de 

los derechos humanos. la legalidad, que llegó primero al derecho penal y luego al sistema 

procesal, debiera ahora imperar sin disputa en el sistema penitenciario. como base eficiente del 

tratamiento. 

Sin embargo, los ejes sociales del moderno derecho penal son "rcsocialización" y "reeducación", 

entendidos como factores socto-culturales de un problema a resolver, es decir, se resocializa y 

reeduca por medio del trabajo, de la capacitación para el mismo, de la cultura, del deporte. La 

salud, salvo que genere prob~mas patológicos (ya serla "mala salud") sólo es un aspecto a 

observar en la vida del recluso.122 

Por üllimo, aunque es evidente que los objetivos sociales del derecho penal moderno, como ya se 

dijo, son la resocialización y la reeducación (brazos de la pol/lica criminal), no hay duda de que la 

prevención es también un objetivo social, por lo que podrlamos elevar a tres el número de los 

mismos: Prevención, resocialización y reeducación, en realidad, la polilica criminal no es 

concebible hoy en dia sin tales elementos. 
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Al f!1iSmo tÍ_emp~. que , IB _ cd1~ caclón de las pfisiones convenienles, será necesario implantar la 
. . . . 

relom~.ª-- de lás" ley~s. _ e_n et. 1 ... !enor de aquéllas, por aira parte, la vida del prísionern deber ser 

sagrad8, aSI cO~o .s.u dig.Í1ldac. s-.i _integridad corporal y su derecho a la libertad. 

·.. .·."<": 

~-Si~ lá -~·re~~n~l~;~:··~o~.~:~~i~~ci~r;·~-;: ~.~be se,r luego delallada por leyes, por reglamenlos generales y 

particu~B·ra·~·y··~~;décl~l~Í'l-~s inci~idua!lzadas, con debido fundamenlo criminológico.'" 

.-·oe lo e~PUeSlO, '1iOQS;J;OS a 18· coocluslón de que no es tao necesario reformar las leyes, como lo es 

I~ ~-~;j~;~~.- ~6~i!¡~~·;:~~~~;:_; como se ha podido nolar a lo largo de es1a investigación. contamos con 
' • - ~: < ' ' • 

1egi~18Ción' Sufiéi0élte Para seriaiar la manera en que se puede limitar la delíncuencia; sin embargo. 
,. ,,":· ..... 

es nece~¡r.ÍÓ·-qu~ :ja's:·autOncades tomen conciencia del papel tan importante que deben 

desempenar, y~ .qu~ de su actuación depende, en gran medida, el poder inhibir la delincuencia y, 

por extensión, con ello la socieead a la que lodos aspiramos . 

.. C•maf\ta ¡Tt1.1¡1no. Raul CamudyP.i.u =au1 OereenoPena!MelitanolPar1eGooora11.PonUa. \'M>l.pag 22 
• Oarc1a R.ltr1irnz. Sen;¡!Q C1imrnologia t,•.,·; '".l•odad 'I Oef'tt.l\O Penal. E:d11oNI Dctialt~lol. Bitenos Airei. IVllZ, pag 113 
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CONCLUSIONES 

Del análisis reálizado durante esta investigación puedo conclulr lo siguiente: 

1: El tr~bajo, la eduCación y el deporte si funcionan como factores inh1bllorias ·de la delincuencia, 

ce:n esto no quiero decir que sean el único medio ni el más infalible para combatirla, pero son 

ni~chos los beneficios que ofrecen a la sociedad. 

2. En cuanto al trabajo, lodo lrabaJo que corresponde a una posición libremente consentida, a 

determinadas aptitudes, es un factor de equilibrio psicológico, de estructuración de la personalidad, 

de satisfacción durable, de .. felicidad". El trabajo es un factor decisivo en el ascenso del hombre por 

encima de la animalidad. 

A~ÍmiSmo, para aumentar la productividad, hace falla que el trabajador, obrero o empleado, en 

todos los niveles, lenga deseos de trabajar mejor, de mejorar la calidad y la cantidad de su trabajo; 

hace falta que aporte a la empresa un mlnimo de su potencial, de su participación moral: Lo que 

supone reclprocamente, para él, un mlnimo de salario, de sallsfacción, de sentimiento de 

bienestar. Y, al tener un mejor salario, puede aspirar a un mejor nivel de vida y, por lo tanto, no 

tendré necesidad de delinquir para satisfacer sus necesidades bilsicas 

3. Aunado al trabajo se encuentra la educación, pues es quiza el medio que da mayores 

posibilidades de movilidad social, ya que en la medida que el individuo tenga més conocimienlos, 

mejor seré el empleo y, por tanto, la remuneración que reciba por el mismo. 

4. Respecto al deporte, los depOJles son formalivos para el pcrfecc1onamicnto de los individuos y 

su desarrollo es de gran utilidad para alcanzar la productividad en lodos los aspectos de la vida, 

pues es, además do un pasatiempo, un medio de convivencia con otros seres humanos, lo cual 
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pOrmite que ~or_igan:i~s un8. actitud mas ravorable para colaborar en proyectos colectivos. pero. 

sÓbre lodo, seremos m~s apioS para una óptima vida en sociedad. 

5. El reto es combatir la desigualdad que, en el marco de la aplicación de la ley, se da en la esfera 

de lo económico, de Jo s_oclal, de lo cultural y de lo polltico. Por eslo, no podemos olvidar el papel 

tan importante qu.e lleno lt:J politica criminal, pues un plan de polllica criminal, en cualquier entidad 

federativa del Estado Mexicano, debe enmarcarse en el contenido de fa ley fundamental, 

estableciendo, entre sus premisas básicas, el respeto absoluto a los derechos humanos, 

proponiéndose alcanzar la vida democrática, nacionalista. digna y excluyente de privilegios, en la 

convicción para buscar el interés general de la sociedad. 

6, Deberá atender con especial cuidado, el momento de la prevención del delito en este sentido. La 

coordinación entre las autoridades responsables del aspecto educalivo, laboral y del deporte en 

general, tiene una Importancia sin paralelo, sin olvidar, claro está, su inclusión dentro de la 

planeación económica y social; entendida la planeaclón como un medio a través del cual se busca 

alcanzar una eficaz y más rápida solución a los problemas nacionales, como son el desempleo, 

subempleo, .urbanismo, criminalidad. desigual distribución de la riqueza. marginalidad. 

analfabetismo, salud, etcétera. 

7 .. Esto, aunado al hecho de que es en el derecho penal donde, con mayor claridad, se notan las 

ideas pollticas, se hace ver lo necesidad de transformar la estructura socioeconómica del estado 

mexicano, para atender lns necesidades y aspiraciones de su población, a efecto de racionalizar y 

coordmar la polllica de desarrollo. ya que es una verdad incontrovertible, que la cnminalidad asi 

como sus consecuencias, se desarrollan en un contexto con elementos económicos, politicos ~ 

sociales, esto es, que so genera por y dentro de una serie de fenómenos interdependlenles. 

De lo expuesto se desprende que la reducción de la tasa criminal operante. en una sociedad dada, 

sólo puede tener éxito significativo si con antelación a la formación de las personalidades con 

conductas y con lraslomos antisociales se actúa preventivamente. 
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8. Como es bic~ s'ílbidO; ·¡a· pr0V~nclón coni~~' la·· delincuer:iCia Puedó des-Brroll~rse en V~rios 

campos, sea dl~i.~'iérldose c_on_ira las causas ya conocidas: contra las ~ondi~.io~es cOnstiluUvas ·del 

ambiente erl que sO_ prOduco el delito; conlra los medios o Instrumentos de la acción delicliva, o 
·--·. - ·. ' 

·: ·co~ira 10S-:e;Od1os prÓducld~S en las vlcllmas. Es más rica y más segura la prevención orientada 

. . :·:_·~:'.~~~(·;~s rcsull~~os .do la. investigación de los factores do la delincuencia. que hayan influido con 
. . . 

<. Pr.~ri;,,inarida estndlstica en un determinado ambiente. Tal parece que los encargados de las . 

labo"rOs d0 preVonción no actúan, principalmente porque tienen escasos recursos directos, pero no 

puede ser de otra manera, porque los factores se encuentran dispersos en toda la realidad 

individual, social y polllica. Por ello, quien esté encargado de oslas labores debo saber dirigirse a 

airas autoridades, pedirles su colaboración dentro do su propio campo y hacer que se coordinen 

con funcionarios diversos, de tal manera que el lodo resulte un complejo activo y realmente" 

preventivo. 

9. Por la complejidad do la etiologla criminal, generalmente las autoridades no se ponen de. 

acuerdo entre si, ni so coordinan para llevar adelante las labores preventivas. Ejemplificando, 

diremos que muy poco se hace generalmente para reforzar a la familia, educar y orientar a los 

padres; poco o nada se hace para evitar la deserción escolar y el lrabajo prematuro, y existen 

escasos estimulas para impulsar el aprendizaje técnico, asl como oportunidades para ello. Casi 

nada se practica, además. para disminuir el vicio del alcoholismo, que es el mas extendido y el 

mayor impulsor de los delitos de sangre. 

1 o. Las labores preventivas concretas son ignoradas casi siempre por los funcionarios encargados 

de ellas y, cuando son conocidos, la actuación es llmida y no generalizada. por lo cual se nulifica 

ante la fuerza de los factores que la sociedad misma impulsa. La educación fundamental es dada 

por los padres de familia, la escuela complementa la formación y, cuando no se asiste a ella, os la 

vida práctica la que hace sus funciones. En todo caso, Iras de una viene la otra, por lo que los 

delincuentes, como todos los demas hombres, son producto de la sociedad en que viven. 
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11. La·· educaciór:1 que h~~an , ÍecibidO' :,los . deliric1.Úirt~s .t_laf)e .. U'n~·-.J~~of~~d~ rBlaci~n· "con· su 

péligr~sidad, es decir; con I~ posibilidad' de rei~ciden~la c;l~l~al, pues los qJe h~~ creéldo e~ un 

med.i~· d~ vicio o:de~ C~l~ir\Blídad. lo. tóm·a~· caín~· c~sa :O.ormal y:: ,~~nQ~~·· i~ rCP~~~be 18 ~ocl~dad, 

· e11os--i~ ~~Q~lré~·:;ie·~~t~:nd~:·.~~~i~~n~ci~P~.~~~~i1~··,?.~~~··¡¿~:.~rii'e.cii~S·~~~f,;1~s·;:-: ,~, ;· 
. -·-~ ... ;, ~.:i:'· )~:/~"/ í,::.'.)-- ·~'·:":' .- .- '..: .• -.... ~ ·:;~\ ···'"¡\ .. '~·~' ,.. ,.,,._·~:y· 

«-.~' ... ,e; :·~ ':~;·:> ,,:'~- ,-!·' '·" ·:·;-~.:::. 
,,.<-•.:-·.;_ ... «·o;',",')·o;:-.¡!'.,·~;::-·~.-."".····o~·:.: .. ·'' · ·;;i.;·),·'.·" . . :"..>·.,·" .. ·: ·. • · 

· ... : Es.da.~o ~·~e)~·.-~~~c~\.1~~ '.~ef~~i~.ª·.·~d.~n.l~.~a y .r~f~rz~da en u~o .u airo s,enlid~.· siempre ocurrirá en 

f' ~n do~ple¡t,~a';~;-~~~~i~;~~yib~''y\~:l~~ouiico; p~rque en ~sté mundo desarrollado, tanto en ol 

~-'.Es·1a·.-c0ffi~7,~~,;0(_'Ó0S1~-'.\~~) .iaiiBr~·.1~ aglo~eraclón: la urbanización caótica, la explosión 
, ·. > .~.'.S { ·· .. :¡;:.~~"~;,'.:::):'.~~\~\"~.·, .. ·.,,:-.>";:.:: :·:::" .· . 
~,,.~~-~~g~éif!?ª~!·-~-~~,~,·]s~~~~.i~l?n~.la ambival.encla institucional, el abuso de poder, la arbitrariedad en la 

:'.' ·e¡~C·~~IÓn"'déi la· IBY,· Ólc. LB Cuestión es como, en igualdad de condiciones, es posible generar 
' ., -··,,--,..:·,.-.. ' 

.:~.·Prog;~Oi·á~i~;ri~·~l~·:~Óvllas· secundarlos éticos o formar un super.yo fuerte y resistente a las 

:Qiánd~-S··~~-~trad'icciones sociales, sin quo ello implique abandonar la lucha educativa y moralizante 
.. · ·:·i,··: ·. ''. 

.. p~o~'.·,~~ mej~r·a~lento de osas condiciones. La reducción de las Ullimas requiero un programa 

'\. '.¡~~l!t:~~i~nal que debe partir del ejemplo real (operante) en los más altos niveles; ello, según los 

:: ~~l~res sostenidos oficialmente. 

12. En términos generales, es menester que la polilica contemple la renovación 1urldica a manera 

de -recabar e instrumentar las orientaciones técnicamente mas recientes y práclicamente más 

juiciosas; creación de instituciones, ahi donde la institucionalización sea precisa, en el número y 

con los ni~eles y caraclerlslicas adecuados; formación tan urgente, de recursos humanos idóneos, 

en una gran variedad de especialidades y rangos; e investigación continuada y rigurosa que 

esclarezca causas, modos del fenómeno, soluciones probables y resultados tenidos, a efecto de 

íluslrar nuevas acciones con la persistencia, la modificación o la ampliación que aconse¡e la 

experiencia. 

13. También habré que recordar que hoy dla el objetivo del tralamienlo penitenciario es la 

socialización del infractor, o como lambión se dice, con apoyo en legislaciones diversas, la 

readap1ac1ón o la rehabilitación social del delincuente; en suma. la incorporación de éste a la 
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~ _·:: ;, ".: . . ·:·:. - .: 

comunida~~ corrier:it~; :m;~;~nt.e e·;·;0sP~{~: ~ctiVO ·~I -~~l~logo medio de valores Imperantes on una 
·, ., . : .. 

·saciedad dada e~ ei uemPO. v ·~~ ~1:· espacio: 
... ·.. 1:.· 
';";·, .. 

El trá·1~m1~ñt~ P~n-it~·~~ia.fia,- ~~: C~c1r, la· l~rSpi~ en cautiverio, no debe lener par cometido generar 

exc·e·h?n.le~",.P'r¡¿¡·¿·~~~o~.~:~l~Ó pr~cUcir, por lo menos, hOmbres medianamente calificados para la 

lib~rlad; P~:~ .·;o:<i~e~,I: serla, C:..e no existiera delincuencia, pero al ser un fenómeno social 
. . '• 

consiante, Se requiere' que el tra:a.,,1enlo en prisión cuente con los _medios apropiados para intentar 

readaplar e~ lo posible a aquellos individuos que se encuentran en las prisiones. 

De lo eXpueslo se desprende que la reducción de la tasa criminal operante, en una sociedad dada, 

sólo puede tener éxilo significativo si con antelación a la forma~lón de las personalidades con 

conductas y con trastornos antisociales se actúa preventivamente, a través del fomento y estimulo 

a la educación, el trabajo y el deporte, como factores Inhibitorios de la delincuencia; no obstante, 

estos _mismos factores, deben considerarse como fundamentales en el tratamiento "técnico 

~rogre~ivo" de resoclallzaclón del individuo privado de su libertad para que mediante una 

verdadera terapia ocupacional contrarrestar los erectos nocivos de la natural contaminación 

carcelaria. 
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