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INTRODUCCiÓN

A partir de los años sesenta, con la llamada crisis de sentido (falta de expectativas

y respuestas a los problemas reales), el agotamiento de los patrones y justificaciones del

derecho (particularmente en la esfera penal: el delito , la justicia, el problema de las

drogas , etc.), la agudización de la guerra fría entre Estados Unidos de América (EE.UU)

y la (extinta) Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S), se fortaleció la

expectativa norteamericana de plantear un nuevo escenario, en el que la protección de

sus intereses nacionales (económicos y políticos) fuera la piedra angular del orden

mundial.

Con el triunfo de la racionalidad occidental (caída del muro de Berlín y la

Perestróika 1989), las condiciones económicas y políticas del orbe, favorecieron la

consolidación de la hegemonía norteamericana en la configuración de las agendas

económicas , políticas y jurídicas de las naciones en la nueva geopolítica mundial:

Esta tendencia, caracterizada por el fundamentalismo,
nacionalismo, mesianismo, conservadurismo J' represión, se Ita
concretado en su politica y legislación, tanto al interior como al
exterior de sus fronteras politicas',

México, no Ita quedado al margen de este nuevo escenario, nueva visión del

control del mundo'; en el que el uso y las justificaciones del derecho se han

transformado, con la consecuente reestructuración de las instituciones y de los

instrumentos jurídicos, Un ejemplo de eUolo constituyen las instituciones garantes de

los Derechos Humanos que han aparecido ante el propio Estado como poco eficientes

en la protección del ciudadano, porque los derechos que ahí se protegen, en la visión

penal (criminal) de los Estados Unidos Norteam érica han sido superados, generando los

problemas inherentes al fortalecimiento del derecho de Estado, en contraposición con el

Estado de Derecho; las políticas públicas en la esfera penal, en las que se incluyen las

referidas a la seguridad , han demostrado ser inocuas al enfrentar el problema, al menos

desde la perspectiva del ciudadano .

1 Kaplan, Marcos. Compilación de Ana Josefina, Álvarez Górnez. Tráfico y Consumo de Drogas. México
UNAM , 1991. P 16.
2 Loe. Cit.



Uno de los problemas del derecho penal y de las instituciones penales en México

está referido al enfrentamiento colatera l a los problemas y exigencias inherentes a la

integración económica y regional con Norteamérica, al parecer esta integración sólo

será factible con la subordinación de los sistemas existentes en esa zona formando ,

como afirma Chomsky, una región de exclusión y defen sa ante la dominación y el

control norteamericano.3

En el caso penal, Estados Unidos de Amér ica irá obligando a los países de la

periferia (México) a cambiar sus legislaciones, las estructuras de sus instituciones de

control social, al aumento de las penas, etc; valiéndose para sus fines de las

Instituciones Supranacionales:

Curiosamente la Organización de las Naciones Unidas, que por
un tiempo defendió los derechos humanos, hoy está al servicio de
los intereses neoliberales, acabando la esperanza político-jurídica
moderna, a través de tratados y convenciones internacionales que
convierten en derecho exclusivo del dominante, lo que la
modernidad consideró como garantías para proteger a los
ciudadanos del abuso de poder.4

En síntesis, el poder de control de Norteamérica se ha desarrollado dentro de sí,

pero al mismo tiempo ha gestado un sistema de dominación regional a partir del

desarrollo del poderío económico (y militar) en el mundo. A estas tendencias

económicas ning ún país del orbe podrá escapar, corresponden a la globalizacián y la

regionalización5
• La primera tiene su origen en los cambios de los patrones de

acumulación y su impacto en el desarro llo de ciencia y tecnología que cambia la visión

de las empresas en el comercio. La segunda es la franja de influencia directa donde los

países (país) desarrollados en un territorio continuo impacta y amortigua los efectos de

la globalización a partir de sus prop ias estrategias .' En este contexto, la dinámica

económica en la protección de intereses y los problemas de hegemonía, han llevado a

Norteamérica a concebir el derecho "penal de acto" como un conjunto sistematizado de

3 Chornsky, Noam Poder \' dominación . México , Colegio de México , 2000 p 21.
4 Véase Sánchez Sandoval, Augusto . "El sistema de política criminal trasnacional y las organizaciones
regionales de integración económica". Rev. Her Crimini s, México, Instituto Nacional de Ciencias
Penales, 2002 p.19
3 Loc.Cit.
• Vid . lnostroza Femández, Luis. ilnfra cap. 1)

11



reglas de aplicacián y sanción, sin importar las valoracionesy justificaciones que en

otTOS momentos daban valor moralizante al derecho'; esta visión evoca a dos mundos

o sistemas: el de integraci ón.t funcionando dentro de los Estados Unidos y, en forma

colateral , como eje sistémico en la región de influencia económica, como barrera de

exclusión y defensa contra las otras zonas económicas de la regionalización mundial.

Siendo México parte de la región económica de Norteamérica, aparecerá en esta

configuración como un subsistema que sufre necesariamente la adaptabilidad al modelo

de los Estados Unidos, haciéndose evidente la tendencia que desde los ochentas las

instancias Supranacionales imponían a los países subdesarrollados a través de los

tratados internacionales que, como resultado , han puesto en contradicción los discursos

penales y la legalidad de los actos de gobierno.

El problema es, entonces, que al transformarse la Agenda Penal Nacional (APN )

por la integración al proceso sistémico de regionalízación, no se generan políticas de

Estado en materia penal congruentes a las necesidades nacionales y a la capacidad de

autotransfonnación del sistema mexicano, lo que se produce son políticas públicas de

gestión y solución de conflictos que generan problemas al confrontar los derechos de

los gobernados; por otro lado, el cambio de las estructuras institucionales da por hecho

la transformaci ón situacional (derecho escrito) y no situacional del derecho (retórica

jurídica), produciendo el estado de indefensión en los gobernados, subordinación

política de instituciones y de los sistemas legales locales respecto de la federación,

como un solo sistema.

Es evidente que el problema descrito, desde la perspectiva interna del país, se

estudiará desde el funcionamiento de la administración pública federal y bajo los

criterios de operatividad de la cibernética administrativa (funciones de integración,

vigencia y latencia) como un sistema estructural funcionalista, donde las respuestas no

se limiten a las políticas públicas (como acto meramente funcional), sino de

operatividad política a partir de las definiciones y acciones que se desprendan del

modelo del sistema político mexicano, donde la economía, la educación, la reacción

policial, el derecho penal etc., forman un todo coherente en sus contenidos.

7 Cfr. Hart A, Herbert. Post SCriptWTI. México, UNAM, 200 1
8 Vid. Luhmann, Niklas . El derecho de la sociedad. (infra cap f)
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La cibernética administrativa y sus aplicaciones serán la técnica que junto con la tópica

nos permitirán entender la visión sistémica de trasformación regional y de integración

que vivirá el régimen jurídico Mexicano y sus justificaciones a través de la

administración total, donde cada parte que en ella exista responda al entorno jurídico

institucional , utilizando la retórica discursiva y escrita (en la ley) como el medio para

lograrlo o, al menos , para explicar cada cambio por venir en la futura reforma del

Estado mexicano, en los temas de la Agenda Penal Nacional.

Para lograr lo anterior, se delimitó cronológicamente el ámbito de análisis de este

estudio al periodo 1999-2003, en atención a dos criterios: el primero, se explica a part ir

de la culminaci ón de los gobiernos de extracción priísta en la presidencia de la

república; específicamente porque el gobierno de Ernesto Zedillo , concluyó las

reformas más importantes en materia Constitucional y Penal iniciadas en 1992, hecho

que obligarla a los gobiernos siguientes a transformar los contenidos de la Agenda Penal

y los cambios institucionales necesarios para su funcionamiento, cumpliendo así los

compromisos adquiridos internacionalmente y, sobre todo , cumpliendo con los

lineamientos marcados por los norteamericanos (certificación antidrogas, combate al

contrabando, etc.) . El segundo significa la formalización e inicio de la transformación

de dicha Agenda, tal como se desprende del Plan Sexenal de Gobierno 2000-2006, el

cambio económico demanda una agenda de seguridad nacional moderna acorde COII

los IIUevOS tiempos, y con los nuevosfenómenos de vulnerabilidad.9

La asociación de estas dos variables , de delimitación cronológica y la

contextualización geográfica de nuestro país bajo el proceso de regionalización,

permiten formular la hipótesis que guiará el desarrollo de este trabajo, buscando

demostrar que la Agenda Penal Nacional se transforma en sus contenidos jurídicos a

partir de la consecuencias de la integración económica en la región de Norteamérica y la

influencia política de los EE.UU.

Para demostrar la anterior hipótesis, como objetivo principal de la investigación ,

estudiaré la conformación de la Agenda Penal Nacional desde una perspectiva tópica

cibernética de la política pública del Estado Mexicano en el periodo 1999-2003 , en las

9 Cfr. Fox Quezada, Vicente. Plan Sexenal de Desarrollo 200{l-2006. México. Presidencia de la
República, 2000. p i-l72.
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variables de funcionamiento, integraci ón, vigencia y latencia, en el marco de la

integración funcional a las estrategias geopolíticas de EE.UU.

Del objetivo anterior se trazaron cuatro objetivos específicos que corresponde a

cada uno de los capítulos que dan estructura al trabajo que se desarrolla, quedando de la

siguiente forma:

El pnmero, se busca estudiar las políticas de integración económica, que

subordinan el funcionamiento del derecho , obligándolo a ser creado y operado a partir

de los nuevos requerimientos de los actores del poder en el ámbito regional de

Norteamérica, en el proceso de globalización. Con ello, en el capítulo uno se desarrolla

el concepto de globalización y regionalizaci ón; se explican a partir de ellos, el

surgimiento del proceso de integrac ión y la postura de control y absorción entre los

sistemas dominantes de está región, generando la desarticulación de los estados

nacionales. Asimismo, se explica desde la visión heuristica la forma en la que el uso

retórico se presenta como el medio para facilitar ese proceso, cambiando el derecho

situacional y no situacional, resolviendo cualquier problema en la complejidad del

derecho.

En el segundo objetivo, se pretenden estudiar y explicar los modelos teóricos de

la tópica referidos a la creación de conceptos incluidos en las normas juridicas de forma

escrita y la construcción de discursos en la práctica retórica política del derecho para su

sustento y legitimidad, y la cibernética juridica como proceso de formación y

funcionamiento de instituciones en los sistemas penales, dentro (México) y fuera de

cada país socio en la regionalización. Asimismo, comprender el proceso de adaptación y

justificación de los nuevos procederes de las agencias del control sobre los individuos .

Con esto, el capítulo dos tiene en su contenido el desarrollo de la tópica y la cibernética

como una nueva posibilidad del derecho en la postura de la investigación básica,

olvidando la vieja visión que solo lo justifica. Para ello, se desarrolla la concepción y

operación del uso tópico en el uso de conceptos en contextos relacionados con los

hechos. De igual forma, se analizan la cibernética ju rídica y las funciones que en ella

operan dentro del límite de los sistemas políticos; así, se explica cómo se modifican y

adaptan los sistemas de derecho y las instituciones a partir de la regionalización y en la

visión de las políticas públicas como un medio ágil para cumplir la política general.
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El tercer objetivo responde a la necesidad de conocer las estructuras y expectativas 

técnicas, políticas y operativas de los sistemas políticos de Estados Unidos de América, 

Canadá y México, para comprender cómo se maneja su política penal general y cómo 

repercute en la adaptabilidad de sus sistemas penales dentro y fuera de la 

regionalización. Con ello, el capítulo tercero contiene de fonna básica la presentación 

de cada sistema político de los estados miembros de la región Norteamérica, y amplía la 

explicación de cómo, a partir de ellos, se aborda una política penal local adaptada al 

proceso regionalizador, sus posibilidades y sus problemáticas, obligando al acto 

comparativo entre sistemas. 

En el cuarto y último objetivo se buscará analizar los sistemas de seguridad en 

México (como instituciones policiales de reacción y prevención delictiva en su 

ftmdamentación institucional y su justificación retórica), para saber si existen como 

respuesta a la integración geográfica o son parte activa e independiente de las 

definiciones y estrategias de las políticas de seguridad pública del Estado Mexicano. 

En el capítulo cuarto, se detallan los contenidos de la Agenda Penal en el periodo 

elegido, y se estudiará conforme a la ley y las instituciones penales en su 

funcionamiento genérico y sus transformaciones; la congruencia y funcionalidad de 

aquellas con respecto a la Constitución y el modelo de Estado que tenemos; se 

evidenciarán los cambios que buscan dar similitud a través de la reforma del Estado a 

nuestras políticas penales con las de los socios regionales. Se presentan las 

consecuencias de esos cambios. 

Visión Metodológica. 

Este trabajo de investigación se abordó desde la metodología jurídica y de la 

investigación científica para cumplir con los requisitos de fonua lidad necesarios en 

todo proceso de estudio y aportación a un campo del conocimiento. 

Desde la metodología de la investigación se usó el método deductivo, que 

implica partir de premisas generales a particulares. Este método se ve vinculado al 

racionalismo critico. Consecuentemente, la investigación se construyó de la siguiente 

forma: Primero se ubicaron y conceptualizaron los fenómenos de globalización y 
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regionalización para determinar cómo el fenómeno económico transforma lo político y

despué s lo jurídico , de tal suerte que en forma descendente se transforman los sistemas

jurídicos locale s, creando nuevas expectativas en la solución de los conflictos. En el

racionalismo critico, se observaron las premisas básicas que lo conforman y que son

coincidentes y comp lementarios con el supuesto deductivo; por tanto se evidenci ó un

mund o real que obliga a la transformaci ón de los contenidos del derecho, es decir del

factor económ ico ya mencionado en el contexto global-regional que transforma los

sistemas normativos , haciendo de algunos de ellos un elemento adaptable (caso Canadá)

y de otros contradictorio (caso México).

Se asumió una postura objet iva en la explicación del fenómeno juridico a través

del lenguaje y las políticas públicas , tratando de unir los dos ejes del funcionamiento

estructural de cada sistema juridico, norrna-instituci ón. Por último, se pretendió cumplir

con esta exigencia cientifica que obliga a reconocer que ningún conocimiento es

totalmente verdadero sino posible en la exp licación de los fenómenos, de ahí que se

proponga una explicación a la transformación de los sistemas normativos a través del

uso del lenguaje, como medio que facilite la comprensión en las contradicciones de la

ley, instituciones y sociedad.

En la metod ologíajuridica se partió del positivismo clásico Kelseniano, pues para

explicar el funcionamiento de los sistemas políticos y juridicos es preciso liacerlo desde

el orden legal en la conformación de cada sistema, hecho que genera, al menos en esa

perspectiva, un punto racion al que explique lo que debe de ser, dentro y fuera de las

relaciones de cada Estado-Nación. Este método se ligó a la investigación básica del

derecho. Siendo así porque encuentra en la semiótica y la tópica una alternat iva

concreta y obje tiva para responder, explicar y crear, los fenómenos que regula el

derecho hoy, con base en la relación de hechos cotidianos que demandan la

transformaci ón vertiginosa del mismo, abandonando definid amente las posturas

justifícativas. Aquí se siguieron los criterios de Hart y Viehweg.

El lenguaje da una dimensión inmediata de lo que se ve o de lo que se transforma.

Esto no implica explicar, pero sí entender con mayor facilidad qué se norma y qué no,

agilizando así la forma de resolver la contingencia en los sistemas de derecho.
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CAPÍTULO l . 
MARCO INTRODUCTORIO: LA REGIONALIZAC¡ÓN 

DE NORTEAMÉRICA y LOS SISTEMAS NORMA nvos. 



CAPíTULO I.

MARCO INTRODUCTORIO: LA R EGIONALlZACIÓN DE
NORTEAMÉRICA y LOS SISTEMAS NORMAT IVOS.

1.- La globalización.

En México, las discusiones acerca de algunos de los problemas" de

funcionamiento del sistema jurídico-penal (procuración e impartición de justicia), de

seguridad pública y de seguridad nacional; así como de la construcción de las políticas

públicas en materia penal, es decir de la Agenda Penal Nacional (APN), en los últimos

quince años se han centrado en un continuum que responsabiliza a la economía

mundial por sus efectos devastadores en la práctica del mercado y por el surgimiento de

nuevas relaciones sociales" no previstas que requieren de nuevas formas de

legitimación del Estado-Nación en su actuar respecto de ellas, "dentro y fuera de".

Al surgimiento de esas nuevas exigencias se han generado, de manera colateral,

intereses oscuros" y complejos que ponen en entre dicho el actuar de las instituciones

del Estado, en virtud de que en esos nuevos escenarios, de las relaciones sociales

complejas, surgen nuevos delitos':', problemas derivados de la ley y del control social

en general ; todo esto pone en riesgo a la sociedad misma y se evidencian nuevos

discursos de ley-orden :

10 Se refiere a los problemas de corrupción, inseguridad pública, burocralismo, surgimiento de nuevas
formas delictivas, acoplamient o del sistema penal a las vigencias sup ranacionales, etc.,
11 Elvira Alegría afirma que: (.. .) la globalización implica camb io en el tiempo y el espado de las
relaciones sociales, donde aparecen nUel'OS actores económicos y con ello nuevos espacios que
transforman el hecho cotidiano. Surge un nu evo reparto coloniatista que significa( .. .) nu evos
productos, nUel'Os cambios, nUel'os actores y nu evo.>problemas. Cfr. Cartografia histórica siglos XIX,
XX. Barcelona, Akal. 1994. p. 67
12 Con la globalización y el movimiento de los mercados y el dinero , aparecen nuevas formas de operar en
transacciones ilegitimas, nuevas formas de la criminalidad que aprovechan la extensión en las
comunicaciones y el tráfico de mercancías y personas creando grupos poderosos que operan en todo el
orbe.
13 Ejemplo de ello son las actividades de la delincuencia trasnacio nal, en el lavado de dinero, tráfico de
estupefacientes, tráfico de personas, delitos cibernéticos, etc.



(...) es necesario partir del reconocimiento de que ha sido la
condición hipertrófica del mercado la que ha repercutido de
manera indirecta en la transformacián de los mecanismos de control
y regulación del Estado y que hu generado la aparición de
procedimientos de emergencia jurídico-penales dest inados al control
(...)t~

Una posible explicación y descripción de los problemas esbozados en las líneas

anteriores encuentran su origen, desde la perspectiva académica.P en el fenómeno de la

globalízaci ón, es por eso que en la mayoría de los casos, en la vi si ón j urídica, se

utilizan conceptos propios de la economía, tal vez y no de manera errónea porque en

ésta se construye la complejidad de las relaciones de producción que en términos

marxistas (estructura) a pesar de la fase del capitalismo salvaje o desorganizado" que se

vive, se da presencia y existencia a las instituciones y los individuos en la cotidianeidad .

Pero existen otras visiones que necesariamente, ante esa realidad económica, pueden

aportar nuevos elementos que al menos permitan comprender la transformaci ón del

complejo social, j urídico-institucional y político, superando con ello los límites de la

dogmatización del derecho (porque las justificaciones dogmáticas del derecho ya han

sido superadas) y la cultura que hasta hace poco daban sentido al Estado de Derecho, a

decir de Chomsky, no hay políticas eternas, razonar y construir siempre es una

alternativa que genera luz no utopias",

El concepto de globalizaci ónserá tratado en este trabajo cómo consecuencia de lo

antes dicho, primero en la visión económica" para explicar los efectos estructurales en

México y el resto de Norteamérica; en segundo término, se abordará en el plano jurídico

y cultural para comprender las repercusiones y necesidades del pais como Estado-

" González Plascencia, Luis. Hacia un modrlo democrático de p-<!!J.igp~iQ!ls:.illíL<!9an~!1lre la justicia
cívica v el sistema penal. México, Fundación Rafael Preciado, 2000. p 10
1\ Como por ejemplo y sin referirme a corrientes específicas sino, mejor. a la conclusión respecto del
fenómeno global: Giddens, Albrow Martín, Deken Meter (capitalismo); Heinz, Dieterich, De Sousa,
Rivadeo, etc, (izquierda social).
16 Se hace referencia a la concentración desmedida de la ri queza, el incremento exorbitante del ejército
laboral de reserva, la transformación de los patrones de producción, la sobreexplotaci ón de las reservas,
etc.
17 Chomsky, Noam. La nueva Guerra Contra el terror. Iniusticia infinita. 2a ed. Serie Paradigmas y
utopías. México, Partido del Trabajo. 2002. p 64.
18 Es importante hacer notar que, a partir del desarrollo económico, del poder económico, surge el poder
político y, como consecuencia de ambos, el poder j urídico; este último como la forma de organizar y
sistematizar los requerimientos de los otros dos. Es una visi ón marxiana de la relación económico
ju rídica



Nación , en este sentido se seguirán los conceptos de De Sousa, por considerar que sus

postulado s explican ampliamente los efectos socio-culturales del fenómeno en América

Latina ; y a Chomsky, por la minuciosidad con la que aborda el actuar de los países

hegemónico s, y de forma particular a los Estados Unidos de Norteamérica.

Según lnostroza, la globalización se define:

(...) cómo los cambios en los patrones de acumulación que
impactan la ciencia y la tecnología en la organizacián de la
produccián como en las nuevas visiones estratégicas de las grandes
empresas globales. Por otra parte, es la acción de los gobiernos para
readecuar las relaciones internacionales a una nueva estructura de
poder.19 [sic].

Bajo esta óptica, resultará claro esbozar que los organismos financ ieros

internacionales crean fenómeno s de fácil explicación, pues sus estrategias se dirigen a

tomar mercados nuevos donde las empre sas podero sas puedan invertir , adquirir, vend er

y gestionar en actividades lucrativas . Para lograr sus propósitos es necesario construir

organizaciones perfectamente estructuradas que entrelacen y generen dependencia entre

los involucrados sin más límites que los cuantitativos, es decir, la generación de la

ganancia,. a esto se le conoce como instauración del mercado global.

El efecto globalizante transforma las estructuras internas de los países, generando

en ellos de forma casi obligada una nueva división del trabajo' " que a su vez genera

codependencia de las formas productivas nacionales en cuanto a Jos procesos de

tecnificación, desarroll o de la producción y mercadeo; por otro lado, crea sus propias y

nuevas formas de regulación en los patrones precio-mercancía, generando competencia

desmedida y sin límites que sólo pueden soportarse con la inyección de recursos

económicos y financieros que posibiliten a los comerciantes y productore s locales y a

\9 Inostroza Femández, Luis. "El libre comercio y la regionalización económ ica". México , Re\'. A.
TLC. UAM . AZC. 1992. p. 8
20 Ahora el trabajo no se da en términos del Fordismo, sino más bien en t érminos de producción
individual y de sometimiento intelectual. emocional y fisico, qlle signifiquen trascendencia econ ámica:
EII el plano productivo el mundo comercial, las franquicias, las ventas electr ánicus, etc, dan lug ar a
nu evos patrones en las formas de produ cción . Cfr. Kaplan, Marcos. Estado \' globaJizaciÓn. México,
UNAM . 2002. p. 172.
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los Estados, a cambiar sus infraestructuras para adecuarse a las nuevas reglas del

mercado, como consecuencia de la mundialización en la producción de bienes,

servicios, mercados financieros y el flujo de personas; en este proceso 111m alcanzado

preeminencia nueva y sil/ precedentes los nuevos actores intem ucionales.i' siendo

estos las corporacio nes transnacionales, dejando de lado, poco a poco, a los Estados

Nación. Es también en este momento que surge como concepto la

"transnacionalización" para denominar todo lo que ha sido permeado como

consecuencia de lo económico, de ahí la transnacionalización del derecho que se

estudiará más adelante .

En este fenómeno, los Estados que dan salvaguarda y origen legal a las

corporaciones (estados liberales, potencias), han propiciado un marco histórico que

apuntala no sólo la competencia de superpotencias, sino un desarrollo dependiente entre

el poder público y el privado"; El desarrollo de esas potencias ha pasado de la

imposición imperialista colonialista a la dominación económica y militar, que dicho de

otra forma genera el control político sobre empresas pequeñas y Estados débiles: las

motivaciones de los paises imperialistas ahora, ya SOl/ dificilmente separables de lo

social, ideológico, estratégico y culturat". El poder económico vulnera todos los

espacios en lo cotidiano (cultura, educación , etc.), el poder de las grandes empresas

protegido por sus Estados (protección, casa, origen del capital) implica para los

sometidos una imposición también política y jurídica que garantiza esa expansión de

mercados (el orden es: poder económico, poder político y poder jurídico).

En las líneas arriba escritas, hablar de globalización ha tenido un referente que se

describe con la palabra "dominio" y es así porque en ténnínos de la lucha por el dinero,

no puede haber espacios a consideraciones de otro tipo (que no sea plusvalor) es por

eso que las naciones poderosas protegen la expansión del mercado generado desde sus

territorios; a decir de Chomsky que sus intereses estén en todos lados y más aún en lo

que no es suyo. Para De Sousa, globalizac ión en términos económico el/ el lenguaje

21 De Sousa Santos. Boaventura. Lo socia l v lo político en la posmodernidad. trad. Consuel o Bernal .
Colombia, Ediciones Unidas. 1998. p 348
22 Ejemplo de ello son los ajus tes legales que protegen las operac iones financieras v el lavado de dinero .
D · .

Kaplan, Marcos. Op. Cit.. p. I77
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científico-hegemónico tiende a preferir en la historia del mundo la visión de los

ganadores. u

Sin embargo , la globalización en la relación de ganadores y perdedores es una

visión históricamente limitada a lo económico, pero es tal el impacto en las sociedades

que surgen cambios trascendentales que requieren de explicación , y en este caso uno de

eso cambios está en lo jurídico (en este estudio se observarán los cambios en los

sistemas jurídicos derivados de la regionalización). De ahí que la globalización tenga

otros matices, pero no menos relevantes para entender los nuevos escenarios en el

mundo. Para De Sousa, la globalización es una acepción usada en singular porque

atiende al mundo (como esfera) y posiblemente al capital, al mercado , a la economía

mundial como un referente único; pero en su sentir, según explica, es más

comprensible hablar en plural y usar el término "globalizaciones" por sus efectos

múltiples en escenarios diversos y con manifestaciones diversas en el mundo, es por

eso que para él, la historia y su discurso atienden no a perdedores sino a "sometidos" y

a zonas de "influencia" (el ejemplo más claro es la regionalización del mundo). Para él,

en la lógica gramatical, el plural precede al singular por lo que es necesario definir para

él mismo globalización en forma genérica (no limitativa a la economía) y después

matizarla a otros referentes.

Globalización es definida como : el proceso por medio del cual una condición o

entidad local dada tiene éxito en extender su rango de acción sobre todo el globo y

haciéndolo, desarrolla su capacidad de designar a una cosa o entidad rival

adversaria como local,.zs en esta definición el autor muestra que para un parámetro

global tienen que hacerse referencias locales de acción que repercutan en lo local

generando sometimiento .

De tal forma dichas acciones se encaminan a una variedad de circunstancias

demostrando que no hay una designación única a la cultura, al idioma o los valores, etc;

como sí la hay para la economía y el dinero.

2' De Sousa, Santos, Op. Cit.. p. 349
25 Ibid., p 348.
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En la dimensión descrita existen globalizaciones en el fenómeno de la

mundializaci órr", un ejemplo de ello es el derecho , pues existe un conjunto de

disposiciones que reglamentan comportamientos económicos de competenci a

transnacional y por otro no dejan de existir los principios de competencia económica

para un Estado-Nación determinado, seg ún sus usos, costumbres y principios ; ambos

tienen que coexistir, de ahí la problemática en este concept o de globalización. La

economía capitalista mundial, sobrepasa rápidamente la delimitación nacional pero

no implica Sil no existencia o convergencia con el nuevo orden.27

Otro ejemplo derivado del anterior y con la visión de De Sousa' " sería el de la

"dign idad humana", y se explicaría de la siguiente forma: en todas las culturas hay un

referente de la dignidad humana y llIl tratamiento a esa dignidad , pero al surgimiento de

los derechos humanos se genera una adecuación de la dignidad humana que se concibe

distinta en cada lugar; pero también tiene llIl referente obligado en el discurso mundial.

Esto entonces genera un problema para el establecimiento de relaciones entre lo local y

lo transnacional o global, relación en donde el "sometido" tiende a adaptarse a la

mundializaci ón con la tarea adicional de resolver los problemas internos.

Es preciso seguir los criterios de la globalizaci ón que son los " localismos

globales" y "globalismos localizados," el primero se define cómo el proceso por medio

del cual un fenómeno local dado, se globaliza exitosamentet....) ejemplo de esto es el

desarrollo de una corporación, el idioma inglés (.../9 obsérvese que atiende a

criterios económicos o culturales , es decir se genera una simbiosis entre las definiciones

tratadas, pero en llIl sentid o plural porque se refiere a cosas distintas que se generalizan;

el segundo es el impacto específico de las prácticas e imperativos trasnacionales sobre

las condiciones locales...30 aquí también se toman las dos formas de las definiciones

26 Para l ean Pierre Wamier: La mundializacion se efectúa en virtud de una g/oba/ización de mercados
e incluso en el terreno de bienes culturales.. . la globalización implica lu competencia en el plano
mundial Cfr. La mundialización de la cultur a Barcelona, Gedisa. 2002 . p. 48.
27 Rivadeo, Ana María . Lesa Patria Nación v Global ización. México, UNAM, ENEP-Acallán . 2003.
p,77.
• De Sousa, Santos. Op. Cit.. P. 347.

29 Loe. Cit.
3<

l l.oe. CII.
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tratadas, pero se muestra un uso específico; véase el ejemplo citado aniba sobre la

dignidad humana; otros ejemplos, dirigidos a lo económico, serían, según De Sousa, la

deuda externa y el cond icionamiento de la explotac ión de los recursos naturales. La

esquematización de estos referentes quedaría de la siguiente forma :

Cuadro No 1. Formas de la globalizaci ón

Localismos Globalizados.
Característica:

!
Se vincula a:
Superpotencias Económicas,
Políticas y Militares .

!
Ejemplo : Estados Unidos
de Norteamérica: generaliza con
éxito el idioma inglés

Globalismos Localizados.
Característica:

!
Se dirige a:
Países Periféricos .

1
La visión de los Derechos Humanos
afecta en el fenómeno cultural
de la dignidad humana en cada país.

La globalización fue acelerando los efectos de la competencia, con ello el

dominio de mercados y sometim iento de Naciones; el impulso de la ciencia y la

tecnología acrecentaron los parámetros de lo comercial y se convirti eron en las armas

para evitar la complejidad de los acuerdos multinacionales que requerían de tiempo y

formalidades" , así aumentaron las asimetrías de esa competencia y surgíó el

enfrentamiento por el liderazgo del orden mundial.

31 En un principio, el efecto de la globalización implicaba eliminación de barreras para el comercio y con
ello las consecuencias de la culturizaci ón; esto fue posible por cambios a los nuevos requer imientos del
mercado, pero sólo eran posibles con acuerdos políticos multilaterales o bilaterales. El impulso
vertiginoso del desarrollo tecnológico facilitó la venta de servicios básicamente de comunicaciones y la
generac ión de movimie ntos financieros que se vol vieron imposibles de detener y mucho menos de hacer

1



Estas dos acepciones referidas a la forma de apreciar la globalización también

permiten, desde una perspectiva heurística, la posibilidad de generar conceptos y

conocimientos nuevos, separados y unidos a la vez (dos conceptos, dos sentidos, que

pueden referirse a uno solo) en un mismo orden denominado mundialismo. Así, los

localismos globalizados ubican la potencialidad de un país, en el liderazgo , en la

generac ión de políticas globales que, a final de cuentas, explican las relaciones

internacionales en una lógica existente de proyectos tipo geográfico, político, militar,

científico y cultural , que a decir de Kaplan, explican la conclusión y reparto del

mundo, la creación de alianzas y sistemas.32

En este sistema de lógicas se descalifica el presupuesto de que el globalismo

mundial atiende a un razonamiento estrictamente económico con consecuencias

locales; el desarrollo explica que los efectos de la trasnacionalización son el aumento

de beneficios locales al exterior como medio de funcionarniento" . Para Arroyo

Pichardo, el bloque socialista encabezad o por la extinta URSS, fue una manifestación de

postulados como éstos: que a pesar del fracaso que ya había sido evidenciado,

pretendí an en su momento polariza r su localismo al orbe y generar así una relación

sistémica mundial distinta a la de hoy, no por eso lógicamente incomprensible. Tal vez

su fracaso estuvo centrado en que el localismo nunca alcanzó la pretensión globalista a

través de su forma de comunicación sistémica global llamada economía, mientras el

bloque capitalista sí lo logró.

La lógica económica que se impuso en el mundo generó las condiciones para que

el capital transformara los espacios geoeconómicos de valorización y con ello los

localismos se ubicaran detrás de, y no con menos importancia para la dominación.

esperar en el proceso de acuerdos políticos. De tal forma, las superpotencias empezaron a buscar con más
fuerza el control del orden mundial para acrecentar SlL' intereses, hecho que de forma paulatina ya se
daba en el periodo de la guerra fría pero que terminó por abrirse a la caída del muro de Berlín.
32 Kaplan, Marcos. Op.Cit., p. 183
33 Cfr. Conferencia: La unión europea en el marco de la globalización. UNAM. FES Acatlán, 2003 .
... Ia Unián Europea se integro COII relativa facilidad gracias a la homogeneidad, sus desarrollos
culturales e históricos.
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El proceso globalizador acrecentó los lazos entre los centros de poder haciendo

que las polít icas de acción fueran más radicales respecto de los países desarrollados,

esto quiere decir que la dependencia de los sometidos es cada vez mayor pues del

capi tal dependen ya el desarrollo social, educat ivo, de salud y alimentari o; por el

endeudamien to, la carencia de recursos para acc iones sociales, por la dependencia

laboral científica y tecnológica, pues las corporaciones superan por mucho el poder de

acción de los Estados-Nación, y para que estos (Estados Nación) no se desarticulen

recurren a los organismos internacionales y a las corporaciones buscando el

financiamiento para la generación de empleos, por ejemplo, etc; en esta lectura, cada

superpotencia utiliza a estos países para acrecentar su zona de influencia y la

integración del mercado, generando así un nuevo fenómeno, la regionalización:

(...) la economia de mercado tiene abrumadoras consecuencias
para la sociedad como un todo; quiere decir que la sociedad aparece
como un apéndice del mercado (...) pero el proceso de control
necesita la subsistencia de los subdesarrollados para crear un nuevo
y más poderoso sistema de mercudo."

Por tanto, en ambos casos la representación simbólica de la globalización es el

dinero y las expresiones referenciales a ese valor son: el crédito, la inversión y la

transferencia...(véase el mundo cambiario de valores como el lenguaje simb ólico)"; la

expresión simbólica de las relaciones sociales internacionales es la transnac ionalización

de los valores (localismos) en el efecto tiempo- espacio que da origen y explicación a la

regionalización (control y poder político ), lógicas, separadas, pero conceptualmente

unidas que darán nuevos conocimientos o explicaciones para la ampliación de los

niveles de abstracci ón en la l ógica mundial, hecho que obliga a los países hegemónicos,

a generar formas de contención ante el embate de la economía de mercado, siendo una

forma a través de la ya mencionada regionalización, pues su efecto es, geográfico ,

financiero, de tráfico de personas y de mercancías; en todos incide el dinero, pero el

control de los primeros, genera control ante los embates del capital.

34 Lander, Edgar . ·'¡.Conocimiento para que') ¿conocimiento para quien') Reflexiones sobre la universidad
y la geopolítica en los sabe res hegemónicos". Cfr . Re, '. Estud ios Latinoamericanos. M éxico, FCPyS
UNAM. 2000 . P 28
" Loe.Cit.
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1.1.- La regionalización.

A decir de los economistas, antes de la globalización, los liderazgos en el mundo

tenían un carácter particular; es decir, su influencia y dominio se basaba en alguna

acción ampliamente desarrollada o en varias, un ejemplo de ello es la extinta URSS

(que desarrolló un poderío militar, tecnológico, científico, etc.); Con la globalización el

panorama cambió y, como se explicó en el numeral anterior a este (supra, plinto 1), el

poder económico generó nuevas formas de dominio y sometimiento por todo el mundo

donde surgieron líderes y se confirmaron otros como superpotencias, ejemplo de ello

son: Estados Unidos de América, Japón, Alemania, Francia, etc, (nota: obsérvese la cita

referida al fenómeno socialista, explica dos dimensiones de lo posible, el globalismo y

el localismo. Ver pág 8).

La nueva lógica, basada en la economía, se volvió tan clara como difusa" , pues si

bien las potencias adquirieron control económico; éste se volvió complejo y tan

asimétrico por la competencia que en el sistema global los Estados líderes empezaron a

perder fuerza y control de influencia para sus negocios y respecto de sus sometidos.

Respecto de los mercados libres, cada líder (nación que protege a los grupos

económicos internos) apareció como una criatura poderosa que tenía que responder a

nuevas exigencias hacia dentro y fuera de sí para mantenerse en el sistema, luchando

por la hegemonía.

Es importante recalcar que la hegemonia se define como: (...) la supremacía de

UlI Estado sobre otros, superioridad en cualquier gnulo.37 Es importante precisar que

desde el siglo pasado y, más aún después de la segunda guerra mundial, Estados

Unidos de Norteamérica se encwnbró como el país hegemónico en el orbe, pero esto a

decir de Hettne Bjorn, no implica que no existan países hegemónicos en la localidad

36 Se refiere a la gama de temas que involucra la economia como: sector financiero, cambiario. come rcial,
comerc io elect rónico: esto genera múltiples visiones del mundo y de los hechos.
37 Diccionario Larousse. Especial izado. México, Larousse, 2000.
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territorial (zonas de influencia) y que no luchen contra los EUA en la lógica del

capitalismo.JR

Así entonces, algunos de los líderes no perdieron hegemonía pero sí liderazgo en

ciertas zonas donde su control no era claro (por diversas circunstancias como la

geografia, el idioma, es decir, por los problemas de los globalismos localizados),

ejemplo de ello, según Guadalupe Castillo, fue el de Estados Unidos de América contra

Japón en el área de los servicios electrónicos; Japón, no sólo dominó la tecnología y el

mercado sino que empezó a ser un peligro militar por el dominio de las comunicac iones

y el lenguaje en su zona de influencia geográfica.

Consecuentemente ser débil en un punto no significa perder hegemonía, pero sí

puede ser un preludio de ello.J9 La polarización y la interdependencia obligó a pensar

en la construcción de nuevos escenarios pues se evidenció que el sistema global no

podía operar como un todo porque podía implicar perder el control más importante

después de la economía, el control político, por lo tanto fue necesario pensar que el

globo deberla manejarse en controles parciales donde prevalecieran nuevos sistemas,

que después se consolidaran como subsistemas en el mundo dando paso a la

regionalización.

La regionalización es ÚJ franja de influencia directa donde los países (país

hegemónico) desarrollado (s) en un territorio continuo impacta (sic) y amortigua

(sic) los efectos de la globallzacián a partir de sus propias estrategias y controles. 40.

Bajo esta definición, la dinámica en la protección de intereses y los problemas de la

hegemonía se circunscribieron a un control de tipo geográfico donde los líderes

impusieron nuevas reglas sin importar las valoraciones o justificaciones, lo importante

fue tener una zona de defensa respecto de las otras regiones que se conformaron.

38 Hettne, Bjom. En su texto: T he rethtin king the ne", regionalism in the cont ext of the global ization.
London , Mac millan Press, 1999. p 45.
39 Cas tillo Tapia, Maria Guadalupe. " El tratado trilateral de Libre Comercio México-Estados Unidos
Canadá, un evento en la crisis de hegemonía norteamericana". Cfr . Rev. Gestión ,. Estrategia. México,
UAM-AZC. 1996. P 15.
40 Inostroza Fernández. Op.CO., p 7
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Tal actitud fue vista como un planteamiento de estrategias, donde las potencias de

cada región incluyeron a los países subdesarrollados en sus esquemas de contro l e

influencia para asegurar mercado y poderío político; tal inclusión generó de forma

inminente la exclusión de sus sometidos del resto de las regiones; esto no representó la

no-actividad comercial o financiera, sino el condicionamiento de la misma y la

supervisión de las alianzas a través del control político-ideológico. económico y

militar, donde los éxitos y los negocios no son compartidos por los de afuera, (...) la

un iversal inclusión, produce simultáneamente la universal exclusión.41

De tal forma la regionalización o las franjas de exclusión quedarían, según

Inostroza, de la siguiente forma: (ver cuadro No 2, siguiente página)

" Gonz ález Vidaurri, Alicia y Augusto Sánc hez Sand oval. La construcción particular de la realidad y los
sistemas de control social. Cfr. Rev, Cuad ernos de Posgrado serie "a" 11. Naucalpan, UNAM. ENEP
ACATLAN. 1988. p. 12.
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C uad ro No 2. Regionalización Mundial y orden trila tera l.42

REGION PAÍS PAISES INTEGRADOS ZONA MONEDA
HEGEMONICO FORMA DE INTEGRACIÓN DE INFLUENCIA.

AMÉRICA E.UA. MÉXICO, CANADÁ CARIBE, DÓLAR
DEL EUA. TLCN(TRATADO SUDAMÉRICA,
NORTE. DE LIBRE COMERCIO AMÉRICACEN-

DE AMERICA DEL NORTE) TRAL

EUROPA ~LEMANIA !ALEMANIA, EUROPA ORIEN-
FRANCIA, ITALIA, G. BRETAÑA TAL
BÉLGICA, LUXEMBURGO, RUSIA, ÁFRICA EURO
ESPAÑA, PORTUGAL ASIA
MC (MERCADO COMÚN)

ASIA JAPÓN JAPÓN, COREA DEL SUR, CHINA, YEN
SINGAPUR. TAIWÁN, OCEANÍA,
HONG KONG. SURESTE

ASIÁTICO

' 2 Hinostroza Femández. El libre comercio \' la regionalil.ación. Op.Cit.. P 7
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2.- Implicaciones geopolíticas de la regionalización.

El proceso de regionalizaci ón trajo consigo una gran cant idad de exigencias para

los países lídere s; entre ellas. las más importantes fueron las de prote cción al dinamismo

de los mercados para cada bloque, cl control y generación de consumidores y la

compe tencia regional en el mundo. Sin embargo, previo a este proceso y desde la

globa lización, las instancia s supranacion ales (orga nismos internacionales surgidos

después de la segu nda guerra mundi al co mo la Orga nización de las Naciones Unidas

(ONU). la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) Yotras, dieron origen a

la fase de transformación del sistema internacional . Desde el fi nal de la segunda guerra

mundial una sucesión de cambios rápidos van abriendo paso al reacomodo de

fuerza i 3y relaciones en el sistema internacional, hoy en pleno proceso) ya empezaban

a fraguar un nuevo escenario en las relaciones políticas de los paíse s dominantes, con

repercu siones inminentes en los pa íses de influencia.

Con la ca ída del socialismo, el capital impus o ya de forma abie rta exigencias

económicas a los países pobres para poder financiar su desarrollo. En esta perspectiva,

los Estado-Nación han sido ruda vez más vulnerados en su soberanía y, en

consecuenci a, sus estructuras políticas se han ido transformando violentamente para

proteger los intereses de sus dominadores, sin más recato que el del plusvalor (la

genera ción de ganancia en la venta de mercancías).

Los organismos internacionales fueron creando convenios y acuerdos

transnaciona les en los cuales aparecieron medidas que en primer instancia sugerían

nuevas formas de administración gubernamental y una nue va gama de derechos para

garanti zar Estados democráticos, seguros para la inversión extranjera directa y, al

mism o tiempo, la redefinici ón de los objetivos nacionales de cada país para su

adaptación orgánica y funcional a los intereses de la globalizacián- y/o

regionulizaci án para cada orden (..l4 ejemplo de ello son la transformaci ón de los

regímenes hacendaríos, la implementacíón de medidas sobre derechos human os, etc .

4; Kap lan, Marc os. Op.CiI .. p 227.
,. Ibid ., P 294.
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La penetración del dinero y de los mercados en los países periféricos, a través de

los instrumentos internacionales citados en el párrafo anterior, dieron origen a

situaciones tan contradictorias como caóticas al interior de los países que los habían

suscrito, pues la transformación de cada Estado, normativamente hablando, requeria en

el mejor de los casos cambios paulatinos y procesos de adaptación congruentes a sus

procesos históricos y culturales" : grosso modo fue evidente que estos cambios

necesarios no se dieron y aparecieron situaciones difusas en las forma del

funcionamiento de cada sociedad en su interior, en contra de los requerimientos de la

economía ; esos cambios eran la modificación de las instituciones gubernamentales, de

las instituciones juridicas relativas al control de los recursos, etc, en pocas palabras, la

transformación de los marcos jurídicos existentes que permitieran la conformación de

nuevos escenarios.

En el proceso de regionalización, los acuerdos entre bloques fueron más allá de

la transformación del marco Inter-intro, de cada país socio; se planteó entonces un

marco lnter-intro de la región económica como una forma de disuadir y proteger los

efectos de la globalización (véase cuadro No. 2), por tanto la exigencia aceleró los

proceso de cambio y en ese momento los límites geopolíticos ya quedaban formalmente

vulnerados, aumentando los problemas de adaptabilidad requeridos en toda sociedad

involucrada. La ciencia y la tecnología facilitaron este proceso, pero evidenciaron las

contradicciones y las carencias entre un socio y otro, de tal forma que también se puso

de manifiesto la vulnerabilidad de la región.

El proyecto económico trilateral (en Norteamérica, TLC), lejos de organizar los

sistemas de vida social (de sus miembros) conforme al nuevo sistema de poder

económico, aprovechando las bondades geográficas para la integración comercial como

un principio de convivencia, en la idea de que la conformación de bloques económicos

diera algún plano para la homogeneidad entre ellos, como en el caso de la comunidad

europea : donde la cultura , el desarrollo educativo y otros elementos favorecieron la

integración.

45 Si se considera que, desde el punto de vista sociológico, el Estado atiende al fin último de cada
sociedad entonces la historia, la cultura y las costumbres son elementos necesarios para conformar un
orden jurídico y político acorde a las necesidade s de sus pobladores y las instituciones evolucionan en
forma paralela al desarrollo de esos individuos
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(... ) en el marco de la mundiatizaciún de la cultura, el
individuo asume identificaciones múltiples que le permiten la
identificación en un contexto (... ) el individuo acepta la
identificación a través del lenguaje, la cultura, 111 historia, la
religión, etc., pues asumir la cultura es asumir los patrones del
cambio (...l6

Lo cual no implica acuerdos genéricos e incondicionales de los pobladores o

renuncia a su cultura, ni a los procesos totales de aceptación, o de integración total,

pero lo asume como un proceso obvio en el desarrollo del mercado con consecuencias

naturales de todo nuevo orden económico,

En América del Norte el proceso no fue así, aumentaron las desigualdades

económicas entre los socios y especialmente con México, ya que se acentuaron las

contradicciones en los patrones de acumulación trayendo repercusiones en los marcos

normativos, en el desarrollo de la ciencia, la educación, las comunicaciones y la

tecnología; así, se incrementó el atraso por la falta de desarrollo equilibrado; por

tanto, las diferencias entre los países integradores del bloque dieron paso a la

marginalidad entre una sociedad y otra, agudizadas aún más por problemas históricos

entre ellos (diferencias culturales, económicas, políticas, etc, especialmente México

EE.UU). Sin embargo, es necesario reconocer que el TLC, daría a México beneficios

en términos reales:

(...) aumentando las inversiones, las exportaciones, el
financiamiento de la deuda, etc. (...) pero la conformación del
desarrollo en el país, también frenó el empleo, se nulificaron las
condiciones de acumulación de capital, se generó competencia
desequilibrada y la calda del salario real.47

La expresión de lo cuantitativo no ha sido igual cualitativamente la

extraordinaria diversidad de las culturas contrasta necesariamente CO/l la

.6 Wamier, lean Pierre. La Mundialización de la Cultura, Barcelona, Gedisa 2002, p. 15.
• 7 Sánchez, Sergio. "Algunas consideraciones sobre los efectos del TLC". Cfr. Re" . Gestión \'
Estrategia. México. UAM. 1993 P 49.
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integración planetaria, las pr ácticas diversas generan exclusión de los proyectos de

vitla48 siendo así el caso de México con sus socios, de ahí que el alcance en la

regionalización sea mayoritariamente negativo.

A pesar de lo anterior, los nuevos discursos planteaban un progreso futuro

basado en el gran número de consumidores potenciales que a final de cuentas

repercutiría en lo social, en la calidad de vida, paulatinamente superando sus

contradicciones de origen; pero las exigencias impuestas desde la globalización (Supra.

p. 16) no cambiaron y se hicieron más agudas, al grado que el desarrollo económico

local (región) endureciera su estructura con políticas de no sometimiento al mandato de

los organismos internacionales (por parte de Estados Unidos) y al mismo tiempo, sobre

el cono sur del continente como una segunda expansión en el desarrollo estratégico:

(.. .) el control de Sudamérica y el Caribe, alcanzá más una
influencia política que económica después de la firma del TLC, pues
la inestable integración debilitó parcialmente a los norteamericanos
respecto del liderazgo con ÚlS otras regiones del mundo y por tanto la
estrategia se orientó al control político de sus zonas de influencia y
al control total de su dominio económico, con la intención de
fortalecer su liderazgo.49

La relativa pérdida del liderazgo norteamericano tuvo que ver con otros factores

que de manera colateral surgieron en tomo a los problemas de la regionalización y que

desde una visión histórica no habían desaparecido del todo como se pensaba con el fin

de la guerra fría. estos problemas fueron básicamente tres; el primero, visto desde el

escenario político: Estados Unidos tenía la preocupación inminente por preservar y

reproducir el sistema ideológico liberal, que se presentaba duramente criticado a fines

de los años ochentas y principios de los noventas con el reordenamiento de los nuevos

países en el oeste de Europa, producto de la desintegrac ión soviética y que tiempo

después dalia lugar a las invasiones de Chechenia, Cachemira, Bosnia, etc; y por otro

lado, para luchar, según ellos, contra el auge del fundamenta lismo musulmán en oriente

48 Plorti, Disse. ])na \'isión de la cultura moderna México, Lepsa. 1999. p 34.
49 Del Cid Guti érrez, Ana "El modelo de integración europeo, una alternativa de diversificación política
y económica para América Latina". Cfr. Rev. Estudios Latinoamericanos. Vol. VI. México, Junio
Agosto. 2002. P 101.
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medio que, ante la retirada de los rusos de Afganistán, generaba de nueva cuenta la

posibilidad de resurgimiento de su ideología altamente peligrosa e inj usta para la paz

local en la región y para el mundo entero (que en estos días es definida como

pensamiento terrorista), hecho que según Chomsky 1/0 podían despreciar los

americanos ante territorios prolíficos en recursos y como puente de control hacia

África y como medio de contención ante los japoneses.50

Ante tales acontecimientos , la estrategia política de los norteamericanos fue la

denominada "política de los recursos" que en términos de Leftwich, significó el control

de los recursos disponibles para penetrar la cultura y la ideología dominante en un

lugar para producir la sujeción de comportamientos con transformaciones

extraformales de las instituciones.51

El segundo elemento, la estrategia política del poder-dominación que se define

como el modo de arreglar los asuntos y la posibilidad de controlar y distribuir las

relaciones sociales dentro y fuera de cada relacián" los americanos siguieron la

política internacionalista de impulso a los organismos supranacionales para poder estar

legítimamente en todos los escenarios del mundo y por qué no, para representarse

legítimamente en sus operaciones, no así para observarlas .

La tercera , y quizá para este estudio la más importante de las estrategias seguida

por los norteamericano s como líderes de la región y como consecuencia de los dos

anteriores, aunados al problema del control regional es la del control jurídico-militar

derivada de la paranoia norteamericana en la globalización y en la preocupación por la

hegemonía, generando así discursos o realidades que se circunscriben en tomo a temas

que exaltan la amenaza como los referidos a la "salud mundial", "el equilibrio

ecol ógico", " la amenaza nuclear;" en cierta medida es parte de la paranoia heredada por

ellos mismos, por la guerra fria, que como resultado generó su liderazgo y su

autoconsrrucción-reafirmación como potencia.

so Chornsky Noam. Op.CiI ., p. 46 .
SI Leftwich, Adrian . i Qué es la política?, México, Fondo de Cultura Económica. 1988. p. 84-87.
52 Ib id.. P145.
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La falta de cohesión en el bloque regional de Norteamérica que facilitara la vida

cotidiana, (Como en Europa) , generó a su interior relaciones y sistemas complejos con

requerimientos, intereses y cuidados especiales, que deberían de ser cuidados por el

líder , así es como surge una condici ón de "cálculo del control " a decir de Placencia, la

administracián y control del riesgo, para fraguar un ambiente de funcionalidad en el

nuevo sistema regional 53.

El riesgo fue matizado como políticas de contencíón que, a decir del sistema que

representa la zona económica, era necesario implantar bajo tres elementos:

a).- competencia económica,

b).- supremacía militar.

e) armonía administrativa-jurídica.

Desde el gobierno del presídente norteamericano George Bush padre hasta G.W.

Bush Jr. la política americana dirigió cada una de las estrategias para cada actor en el

marco de la globalización o regionalización, ejemplo de ello, en Norteamérica, fue: A

Canadá la estrategia de riesgo fue dirigida en el plano económico, y como ejemplo están

los acuerdos de Washington para el tráfico de madera y suministro compartido de

energía de 1989; de tal forma obligaba a ese país a firmar un acuerdo comercial regional

e implementar políticas de cooperación; para México, la supremacía administrativa, ésta

se dirigió a través de la imposición de nuevos deberes en los derechos humanos y las

exigencias para el control de inmigrantes, o bien con la llamada certificación del

combate a las drogas que condiciona la generación de empréstitos y el no veto de la

actividad comercíal extranjera en el país, hecho que implicaría el ámbito de estrategias

políticas al interior del país ; para el resto del mundo, la acción política fue dirigida en la

53 Gonz.ález Placencia 01' .Cit., P 4.
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supremacía política de los organismos mundiales y la presencia militar. El nuevo orden

lo impuso George Bush después de la guerrtl del Golfo PérsicoS4

El riesgo generó, evidentemente, condiciones radicales de control que vulneraron

el contenido de los acuerdos firmados por los miembros de la región de Norteamérica;

en el caso de interés (México ), y referido a las acciones de los EUA, un ejemplo: fue el

incumplimiento de algunos apéndices del Tratado de Libre Comercio (TLC) en

protección de sus conacionales; ejemplo:, el apartado de transportes, los acuerdos

migratorios, etc ,.

El sistema regional fue protegido con políticas de prevención respecto de los

posibles embates de los enemigos políticos de los Estados Unidos, es por eso que ellos ,

(los americanos) aswnen también la dimensión monopólica de control en su sistema ,

imponiendo criterios extrajuridicos, que en t érminos de Raffael de Giorgi implican la

selectividad de los subsistemas; en este caso, de forma técnica , condicionando la

subsistencia a sus propios socios , con políticas de impacto que controlan la llegada de

recursos : Estados Unidos se vuelve el custodio de todos los escenariosi" tal como se

aprecia en el siguiente cuadro.

Cua dro No 3. Estrategias de control y forma de infl uencia de los EVA, en la
última década. Visión Regional-Global

Sistema Referencia l

Estados Unidos de América [

~

Control político-económico

Control técnico-juríd ico

Control militar activo

Sistema Alterno

_ Todo el mundo

_ Región Norteamérica

_ Oriente Medio.

s. Cfr. Chornsky, Noam. 'EV. busca la libre explotación de México", en la l omadª, México, 2 Die, de
1990. p. 12.
ss González Placencia, Op.OI.. P 13.
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- - - - - ---- - -

Estas tendencias evidentemente implican selección, pues como se mostró en el

cuadro anterior la estrategia de control produce selectividad de sistemas y es la

estrategia para cada uno de ellos, lo que a su vez generará, ajuste sobre ellos mismos,

tal como lo establece Deutsch, es su teoría cibernética.

La implementación de estrategias sistémicas en la regionalización fue concebida,

para Herrera y Laso, como una definición de amenazas en la resolución de confl ictos.

Este contexto , el de las amenazas, se implantó de forma elaborada, obligatoria y como

exigencia para prevenir las políticas públicas que en el futuro deberían dar legitimidad a

los actos de gobierno propios de cada Estado-Nación, pero con un referente estratégico

(regional) más que legal.

Eso quiere decir que las consecuencias derivadas de un modelo sistémico de

control y de administración de los riesgos en la regionalización aumentarían, a decir de

González Placencia la incertidumbre técnica, jurídica , económica y política de los

Estados-NaciónS6

En la lógica de una nueva percepción sociológica del concepto Estado y de las

condiciones regionales de funcionamiento político-económico se evidenciaron cambios

en el interior de los países de influencia, en su mayoría fueron benéficos desde el

posicionamiento económico (en el caso de México) de ciertos sectores de la producc ión

y que, como ya se mencionó , mejoraron directamente el desarrollo económico de la

nación (en algunos rubros); por otra parte, la sociedad civil asumió diferentes lecturas

en la interpretación de derechos que evidentemente y en forma tardía ya se habían

manifestado en la evolución de las leyes desde fines de los sesentas como parte de un

proceso de reacomodo de los líderes mundiales, que evidenciaron un nuevo orden del

mundo en la interpretaci ón del contenido del derecho (movimiento desestructurado)

mostrándolo en un proceso más pragmático que dogmático en los hechos, agotando los

postulados de la criminología y los principios del derecho internacional (tal es el caso

de México: hoy, en efecto, tardío, abandona la Doctrina Estrada) y el derecho penal,

impulsando un derecho de acto y no de autor, haciendo a las potencias más radicales

56 1Nd. P6.
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en la búsqueda de sus intereses, pues así el enemigo se focaliza y se castiga en cualquier

lugar por lo que hace y no por quién es.

En los países periféricos estos cambios incorporaban nuevos grupos sociales, con

nuevos reclamos, en aras de la vida democrática, propiciando una lectura diversa en el

mundo de los hechos y de las normas, que pretendían asegurar la apertura polít ica en lo

cotidiano , haciendo viable los cambios democráticos que las potencias requerían

(derechos de la mujer, minusválidos, derechos de los menores, derechos humanos).

Este tipo de discursos, planteaba cambios sustanciales en las estructuras

democr áticas de los países, que vistos de otra forma serían poco factibles, pues los

procesos ideológicos para el impulso económico estaban muy polarizados (capitalismo

y socialismo). La lucha por nuevos espacios planteaba reconocimientos y límites

distintos , por tanto nuevas estructuras económicas que sólo el liberalismo económico

podía proporcionar, nuevas oportunid ades implicaban nuevas estructuras

gubernamentales y económicas en el bloque regional.

2.1- Regíonalización y Deconstrucción del Estado-Nación.

Con el proceso regionalizador y de forma un tanto contradictoria al primero

(globalización), la dilución de fronteras fisicas generó un movimiento desmedido de

personas, consumidores, distribuidores , etc.,' trayendo consigo reclamos y exigencias

distintas a las ya existentes en su localidad (zona de influencia), dando origen a una

nueva percepción de lo local (donde los países líderes, en este caso E.U.A, se asumen

como responsables del nuevo sistema regiona l). En ese momento se da un nuevo matiz

a la definición del riesgo y a las estrategias implementadas sobre el control ínter-in/ro

de su país y de la región.

Este nuevo entamo (de reclamos) al interior de la Unión Americana generó

una amenaza dentro de su propio sistema, por lo que, sumado a la protección de

medida s regionales y globales (antes citadas), dió origen a una nueva idea de la
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inseguridad y por tanto el nacimiento al control excepcional de emergencias (protecc ión

de intereses) : esta tendencia a dilucidar y administrar los riesgos en forma

monopólica dio a los estados liberales (potencias) legitimidad par asumirse como

custodios del desarrollo económico y legal (...) siendo esto una razón de estado.57

Las situaciones riesgosas fueron combatidas con la elaborac ión de un marco legal

internacional, a través de las instituciones supranacionales y, por supuesto, desde la

propia negociación trilateral al nivel de la región . Estos parámetros obligaron a que los

Estados-Nación funcionen bajo el principio de " Intervenir menos pero intervenir mejor"

haciendo que sus marcos legales se transformen.

Este fenómeno puso a contrapié al Estado-Nacional e inició la desarticulación de

sus instituciones, porque generan una aparente anacronía entre su funcionamiento, el

de la región y aún más con el del globo .

Esos cambios atienden a los principios de política criminal transnacional, que se

refieren al poder político de dominación, económico y jurídico, de dominación

hegemónica de los Estados Unidos 5 8 En el caso específico de México , se hizo evidente

el principio de eficacia estatal y no de intervensionismo, obligando a cambiar el

escenario de la vida política , generando así cambios en la Constitnción y en la esfera

pública donde se dio olvido a los cometidos estatales empefiados ya en la Constitución

de 1917.

Ejemplo de ese desmantelamiento estatal:

a).- Cambios legales que facilitaran el flujo y la inversión económica con garantías

jurídicas de protección e inversión al capital privado y propiedad privada (por ejemplo,

57 Ib id. P 13.
58 Estos principios de la política criminal transnacional serán tratados en este trabajo en el numeral
siguiente 1,.1 .1. siendo asi porque en el desarrollo de la nueva geografia del poder será imperioso
hacerlos notar con referencia genérica al resto el capítulo . Cf. Sánchez Sandoval Augusto. "El sistema de
política criminal transnacional y la delincuencia organizada " Nueva revista de justicia Los nuevos
desafios para la PGR.Número . 4. México, PGR 2002. Pp. 257-271.
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las reformas al Código de Comercio en 1995. En él se definen nuevas formas de

existencia del crédito, de comprobación de la apertura de crédito, de aseguramiento de

un crédito, se elimina la figura del anatosismo y se agiliza el juicio mercantil; hechos

que benefician a Institucionesde Crédito, Fianzas, Seguros y Sancos).

b).- Reformas Constitucionales que implementan la Coordinación de la Seguridad

Pública y la estructuración de un marco sistémico de la Seguridad. 1995.59

e) Reformas a la Constitución desde 1992 para facilitar la operación y surgimiento

de normas extraconstitucionales de combate a la Delincuencia Organizada:

Desde 1988 se adoptó la Convención de las Naciones Unidas
contra el TráfICO Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrápicas. Con esa convención se vincula juridicamente a
México en términos del artículo 133 Constitucional a los países
signatariosque pierden su soberaníajurídica (../o

d) La transformaci ón administrativa de 1992, donde por decreto se desmantela el

Resguardo Aduanal Mexicano facilitando así el flujo de mercancías y personas;

limitando este tipo de control al meramente Fiscal.

e) EL surgimiento de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada de 1996.

Que rompe con la secuencia semántica que rige una norma secundaria de una

superior...61 generando excepciones a las Garantías de Seguridad Jurídica.

59 El Sistema Nacional de Seg uridad Públic a invad e los principios del federalismo, pues sobrepone
técnicamente al fuero federal sob re el local, bajo el supuesto de la colaborac ión en combate a la
delincuencia; sin embargo, es evid ente que la falta de definición técnica de la Segurid ad Pública en la
Cons titución confunde las dimensiones de aplicación de la misma en el sentido amplio, restringido y
abierto; hecho que a mi parecer permite la intromisión técnica de la policía federal no sólo para
resguardo, sino para sujeci ón política y estratégica sobre los Estados, dando más poder el Ministerio
Público Federal, violentando e l art ícul o 124 de la Carta Magna . Este hecho pone de mani fiesto tamb ién e l
romp imiento de la lógica sistémica del orden ju rídico positivo.
60 Ibid. p. 262.
61 Sánchez Sandov al, August o. Art . La Ley Federal Contra la Delincuencia Organ izada : Un nuevo Fuero
penal posmodemo .Tabasco , México. REV. ALTER, UAC. Vol 111 . 1997. PpI47- 18X.
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t) La ratificación del convenio de extradición de 1998, celebrado con Portugal y

publicado en mayo del 2002; donde se permite la entrega de delincuentes mexicanos a

ese Estado bajo el principio de reciprocidad. En este mismo sentido, la resolución de la

Suprema Corte, donde se confirma la no contradicción interpretativa entre el artículo 4

del Código Penal Federal y el 14 de la Ley de Extradición; en el criterio que, 110 se

prohibe la entrega de mexicanos a Estados Unidos por la comisión de delitos conexos

y continuos entre ese puls y el nuestro, siendo detenidos en nuestro país.62

En resumen, y a decir de González Placencia, el surgimiento de transformaciones

juridicas y normas especiales derivadas de los convenios internacionales "suprimieron

los límites ético-jurídicos" de las potestades del Estado trente al ciudadano y, por otra

parte, la generación de instrumentos oficiales y extraoficiales sobre las medidas de

disuasión, represión y control sobre del delito (operativos militares y policialesj'"

fueron fraguando una perspectiva del Estado, que lo ubica entre la polaridad y la

fragmentación del mismo, y la existencia meramente formal.

Es decir, el Estado como concreción del devenir sociopolítico. había trascendido

en la modernidad como una entidad fiable, donde el limite territorial generaba la

identidad cultural y política de los individuos permitiendo así la legitimación del poder

y el ' surgimiento de instituciones que en forma organizada administraban las

necesidades de una sociedad bien delimitada; esta forma de organización garantizó la

clara diferenciación entre los entes públicos y privados, asegurando al menos a cada

individuo un rango de acción y límite, es decir, generó una identidad artificial entre lo

público, el ejercicio del poder y lo privado. Según BaslU10 Salazar, citando a

Habermas:

La identidad de cada sociedad es s álo posible a través del
Estado, El Estado-Nación genera movimientos de autogenera cián,
administra los derechos de 11na minoría administradora pero

62 P érez Kasparian, Sara México v la Extradici Ón Internacional. México. INDEP AC. 2003, P 45.
63 González Placencia Op. 01.. P 14
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homogénea al resto de la sociedad, de tal forma que sus propias
contradicciones se resuelven en su propio interior.6~

Cuando el Estado fue superado a su interior por la inercia de procesos exteriores

(ya descritos ) generó su propia negación, es decir, su contradicción a los principios

que apeló como entidad, pues dejó de ser fiablé5 y tuvo necesariamente que incluirse o

formar parte de una nueva entidad con un nuevo parámetro de fiabilidad, sin romper con

los elementos materiales que lo delimitan, pues en forma contraria los amplió como

parte de un nuevo sistema. Laredefinición de espacios geopolíticos obligó a la inclusión

de nuevos grupos humanos y una red de instituciones que funcionan ahora de lo

interestatal (proceso institucional que implica consentimiento de gobiemos) a lo

transestatal (procesos que se desarrollan a partir de estados vecinos como expresión de

lo regionalj/"

La fiabilidad, a decir de los intemacionalistas, da una nueva perspectiva de

confianza (utilidad), en este caso, una nueva forma de organización cuyos parámetros

están representados no en los principios nacionalistas , ni en las políticas de contención y

desarrollo interno, sino en nuevos elementos simbólicos de confianza como serían las

nuevas expresiones del dinero, la inversión regional, el control geopolítico, etc; es decir,

surge una nueva dimensión del poder y Ima nueva geografía del poder que supera al

Estado Nacional.

Las instituciones y los organismos intemacionales generan así un nuevo marco de

movimiento Inter-intro, una conexión a través de conceptos (derivados de las

expresiones simbólicas arriba citadas) con nuevos enfoques tales como: intercambio,

cooperación , ayuda y orden, entre otros; estas nuevas definiciones (que heurísticamente

tiene una nueva dimensión explicativa y se estudiará en el punto 2.1.2) provocan una

correlación de principios funcionales en lo social, en una nueva organización territorial

64 Basurto Sala7AT, Amado. Ensayo sobre la Reflexibihdad (se refiere a condiciones veloces e intercamb io
de información en los sistemas sociales) en los Sistemas. Cita a Jürgen Habermas en: "Identidades
Nacionales y postnacionales", Regiones del mundo Problemas perspectivas: diálogos para su estudio.
México, UNAM FCP)S . 2002. P 17.
65 Significado de, fiable: de confianza, seguro, concreto: de estado fiable, permanente, cierto. Citado de,
Larousse. Diccionario. México, 2000. Larousse.
66 Cf Basurto Salazar, Amando. Ensu ensayo sobre: "La Reflexibidad y Fiabilidad de los Sistemas".
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(regionalización) cambiando en los parámetros de espacio-tiempo (explicados en el

punto 2 de este capítulo) , que describían : políticas, costumbres, derechos y la propia

definición del orden .

Esto es así porque la nueva dimensión geopolítica transestatal implica seguridad

en una zona de dinamismo económico con referencia simbólica de control, respecto a

similares formas de organización en el mundo; Unión Europea (UE), Cuenca del

Pací fico (CP) y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN); esta lógica o

dinámica llamada metacapacidad'" capitali sta implica fiabilidad a su interior,

interestatal (para los países que se incluyen), si se cumplen los siguientes ejes:

Según Amado Salazar. ...

a).- revolución de la producción y aseguramiento de mercado.

b).- expansión espacial y nuevas reglas de comunicación

simbólica (regtasjuridicas de orden).

c).- reflexibilidad que implica: interpretación y construcción de

imágenes de lil sociedad (que terminarán siendo la

la justificación para reglas e instituciones de acción militar)

d).- generalización: la aceptación de métodosy f ormas de

organización efectiva al mercado y aseguramiento del

mismo, es decir de control político. 6JI

67 Metacapac idad: forma superior de organización, atendiendo a niveles conceptuales Ver. Elias Norber,
en La Sociedad de los Indi\i duos. En su referente a formas superiores de organizaci ón humana, a partir de
constr ucciones conceptuales.
68 Basurto Salazar, Amando. Op.Ci.. p.63.
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Estos ejes generan la hipercomplejidad, por lo tanto el enfrentamiento de estos con

los patrones de reproducción y funcionamiento del Estado Nación (cual sea ) producen

su desarticulación, obligándolo a que surja un nuevo escenario, Las estructuras

transnacionules no tienen el objetivo de reemplazar los estados nacionales, pero sí de

producir en ellos cambios fundamentales. m

A decir de Saskia Sassen, lo importante aquí no es sólo el nuevo orden geográfico

y económico, sino la imposición y dirección políti ca del país hegemónico y los árbitros

que él des igne bajo el título de actores intern ac ionales o instancias supranacionales del

orden , es dec ir, la radiografía del poder en nuevas dimensiones.

2.1,1,- Geografia del Poder:

Partiendo del punto anterior de este estudio, much os fueron ya los elementos que

hasta aquí se han arrojado para hablar de la global izaci ón, regionalización , sus

dinámicas y de los Estados Nacionales. Sin emb argo, una constante queda para defin ir,

explicar y construir los escenari os que hoy vivim os, los que vendrán, siendo el pod er

ese referente. Poder significa capaci dad de influir sobre otro, de transform ar algo o de

disponer; no es enton ces casualid ad que el poder en el orbe se esté fragu ando desde ya

hace muchos años por un país que se deno mina así mismo hegemónico, por ser quien

influye, construye y dispone sobre los demá s, este lugar queda reservado evidentemente

en la historia pasad a de la modern idad y hasta nuestros días para los Estados Unidos de

América.

Sin embargo, la transformaci ón vertiginosa del mundo obliga a tener referentes

específicos par entender cual será el destino de Méxi co como Estado-Nación (y tal vez

de otros ), al construir su dinámica de inserción ante la metacomplejidad (antes ci tada ),

pues queda claro , a decir de Saskia Sassen, que la desarticulación del Estado nacional

es una realidad simbólica que impli ca una nueva concepción del concepto soberanía y

no su desaparición fisica como tal.

69 Sassen, Saskia. "El Estado y la nueva geografía del poder". Del texto. La Globalizac ión \' sus
manifestaciones en América del Norte. México UNAM-Cl SAN.2002, P 83.
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El razonamiento explicativo está en la contención de los efectos devastadores

dentro del Estado Nacional , generando auto-control, adaptación, integración y vigencia

al sistema regional que pertenezcan y, al mismo tiempo, al del país hegemónico;

observándose una reconfiguración del Estado Nacional y una nueva geografia dinámica

de l poder mundial 7 0

Son tres los parámetros de extensión del poder que son necesarios determinar; el

primero, referido a la territorialidad, el segundo a lo jurídico y, por último, el tercero a

lo científico. No se incluye una redimensión de lo económico porque será la ideología

neoliberal del mercado libre y la generación de la ganancia el valor real y material que

quiere mantener el país hegemónico, mientras que lo simbólico será el proceso de

reproducción de esos postulados llamados "ideología dominante".

El territorio es el primer parámetro de extensión del poder dentro de un Estado, es

así ya que el espaci o fisico ha sido la fonna de control históricamente necesario para la

cohesión política, desde el surgimiento del Estado contemporáneo y hasta la

regionalización.

Será necesario aquí hacer un ejercicio mental de comparación entre un Estado

Nacional como una estructura materializada fisicamente y la región. Cada país

hegemónico , en su zona de control regional , necesita para impactar la competencia de

otro, de un referente de espacio que le garantice dominio directo de sus estrategias, por

lo que vulnera conceptualmente las soberanías de los países de influencia para

permitirse, asimismo, generar las condiciones necesarias de mercado regional y,

consecuentemente, poder económico; lo que al mismo tiempo funciona como regulador

del mercado mundial respecto de sus contendientes; esto implica que todos los líderes

regionale s tienen el mismo referente material y simbólico, pero tienen que limitar la

70 Es muy importante aclarar aquí que lo importante para este estudio será cómo se articul a la geog rafia
del poder mundial, v cómo será la cons trucción v funcionamiento al interior del Estado- Nación, en
especial para M éxico, para determinar con base en 'qué se construyen sus políticas públicas en materia
penal. Para ello se usarán princi pios o postulados de la teoría de los sistemas políticos de D. Easton y de
la teoría de Sistemas de Luhmann. Serán un referente explicativo, que no conceptual, y teórico para este
estudio, pues dicho marco será desarrollado en el capitulo 1Ide este trabajo.
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influencia de uno sobre otro. Esto implica que, los globalismos localizados (recuérd ese

el punto uno de este capítulo) pueden poner en riesgo las estrategias de los localismos

global izados, por lo que es mejor operar a través de trans ferencias reales desde un

control físico, 71 tal como un Estado Nacional en aras de su soberanía cuida sus áreas de

explotación y desde donde hace sus negocios . Así entonces, la idea de la deconstrucción

Estatal refiere a una construcción territorial común , de ahí que las fronteras sólo sean

fisicas y contengan ciertos problemas (también ya descritos ), pero nunca limitan las

actividades comerciales ni los postulados ideológicos de dominación.

La nueva construcción fisica de espac ios territoriales mantiene de forma

telemática las redes de comunicación y funcionamiento en el sistema mundo, lo que

implica que la geografía es ahora, en una nueva visión epistemológica y heurística, la

fuente explicativa y generadora de las dinámicas mundiales y en gran parte de las

relaciones de poder.

A pesar de que esta visión territorial aun existe y es fundamental para entender la

dinámica territorial en el mundo , ha empezado a caer en una mera referencia de

estrategia de control y riesgo.

Existe una segunda percepción del territorio en la construcción de la geografía del

poder, consecuencia de la primera, pero tal vez ahora más importante. A decir de

Sassen, es la denominada estrategia "Subnacional", sin embargo aquí la llamaré

estrategi a "Sublocal"; esto en virtud de que en este estudio los globalismos localizados

atienden al país hegemónico en la regionalización y porque ellos construyen su dominio

al globo desde su territorio. Esta visión no es contraria en sustancia a Sassen, solo que la

visión socio-jurídica aquí corresponde al planteamiento de De Sousa.

La territorialidad Sublocal, significa precisamente el conjunto de redes telemáticas

que favorecen la instalación de empresas corpo rativas, matrices, bases militares , etc;

71 La concepción actual del territorio implica relación de dinámicas mercantiles. observando una
distancia de control y orden sobre el legítimo espacio de cada líder. Véase. "Ballesteros Carlos, Regiones
y Teo ría de Sistemas". Del Texto: Regiones del Mundo. México, UNAM. FCPyS. 2002. pl2
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estas forma s de organización tienen un origen local pero funcionan económica y

militarmente en el hecho com o una dispersión de la geografia dominante. " en t érminos

de la territorialidad, significa que la economía espacial creada por la globalizacián se

extiende nuis allá de la capacidad regulutoria de un Estado, pero las funciones

centrales están concentradas en los Estados altamente desarrolladas. 73

Esto implica que el poder de dominación económica se reprodu zca con velocidad

y sea el mismo referente para todos los líderes económicos, por tanto, para algunos, sus

intereses territoriales están en todos lados. Es importante recordar que las operaciones

de las empresas y los requerimientos militares en diferente s latitudes generan

administración, explotación de recursos, mecanismos legale s de funcionamiento y

protección, etc ., eso evidencia aún más la deconstrucci ón del Estado Nacional. Un

ejemplo es el caso del Plan Puebla-Panamá, que implica la generación de una

redimensión geográfica de control entorno al TLC, per o con un rango expansivo

subregional hasta Centroamérica.

El segundo elemento, el jurídico. No puede entenderse un mundo de relaciones

sociales e internacionales sin un marco regulatorio, que no j usto, sino necesario y

eficiente para mult iplicar la dom inación y la reprodu cción capitalista. Esta part e jurídica

opera desde varios frentes; el primero, ya explicado, al camb iar los postulados lega les

de cada Estado-Nación bajo su régimen de influencia; otro, desde el derecho

internacional y las instituciones internacionales de control legal y financiero a través de

los acuerdos, conv enios bilaterales y multilaterales. Pero sin dud a la parte más

importante en sus contenidos está en la forma de aseg urar el control sobre riesgos y

como eje de control-dominación. Sin duda me refiero a los principios de la política

criminal transnacional. (referida ya desde el punto 2.1).

Del sistema territ orial hegemónico se aprecia un solo sistema económico de

dominación que debe autorregularse y protegerse a sí mismo, esto implica la absorción

de otros , su reproducción y su expansión; en princ ipio político, porque el poder no se

72 Sassen, Saskia. Op.Ci I., p.67
73 Loe. Cit .
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comparte, se ejerce. Siguiendo los apuntes de Augusto Sánchez, a este principio de

ejercicio de la política de dominación han de aplicarse los principios generales de los

sistemas, de ahí que sus ejes guía sean:

\.- El sistema cerrado implica Ia universalinclusión, requiere de la creacián de

diferencias que permitan una identidadfrente al otroy por el/o es excluyente.

2.- La evolución del sistema productivo provoca el ucomodamiento de la

ideología-derecho, pura j ustlj7carlo.

3.- Para que el sistema econámicocjuridico y político funcione como tal.i.están

condicionados a su autarreproduccién y autocontrol, mediante su propia capacidad

pura controlar el ambiente.74

Para el derecho internac ional esto es una visión autorreflexiva y de autorreferente

que permite teóricamente explicar el nuevo orden y sus justificaciones. Dicha

apreciación teórico-sist émica, ayuda a vislumbrar parámetros de funcionalidad y

estructurales, porque es evidente que así se crean formas de organización , de

comunicación, de control, decisión y evolución. En estas guías surge el principio de la

funcionalidad cibernética (ciencia del control) que determinará el funcionamiento de

políticas en el sistema y de referente para los subsistemas de ese sistema cerrado

llamado transnacionalismo. No basta deconstruir e imponer, es necesario construir

políticas y estructuras dentro del propio sistema, la lógica sigue siendo (como ya se

mencionó) in/e-in/ro. El sistema puede alcanzar su unidad como primada de una

determinada diferenciación, esto implica una jerarquia entre centro y periferia; la

supremacia implica cumplir el enlace de comunicación al nivel más alto de la

complejidad en una geografla abstrtlcta.75

14 Sánchez Sandoval. Op. Cit.. P 22
" ce Ballesteros. Carlos, cita a: Niklas, Luhmann, Complejidad \' moderni dad: de la unidad a la
diferencia Madrid. Trorta, 2001. p 17.
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No sería del todo suficiente que el derecho como forma de eje rcicio de la

dominación hub iese abierto los mercados nacionales de los Estados para garantizar la

actividad econó mica; ahora, el debili tamiento de esos estados nacionales y, en algunos

casos, la neutralización de ellos ha generado una nueva visión de lo transnacional,

donde los estados hegemónicos asumen el control jurídico desde una posición

estratég ica territorial llamada regio nalismo; segú n Dazalay y Garth , no existe Ull

derecho global, lo interna cional o transnacional emerge para operar en la visión de l

sistema de protección, sí, desde la regionalización con un fin la "estadunidización" 76

En forma simple, lo anterior quiere decir que, si bien es cierto que opera hoy en

día un régimen internacional transnacional del de recho, Estados Unidos de América está

imponiendo ese globalismo localizado j urídico como medio de control y disuasión de

sus enemigos (qu ienes no están con él y sus políticas).

Un ejemplo de esto es la Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional y la Organizació n Regional de Integración

Económica a la cual los países transfieren la facultad de competencia:

El estado parte, entonces, ya 110 será UlI miembro del TLC o del
MERCOSUR o de la UE, sino la convencián será la Organizacián
Regional de Integracián Económica que componen, dando lugar a
IIn derecho de hegemonía. Así, Estados Unidos eleva a nivel de
Principios de Derecho Universal, Los Principios de la Razón Única
Infinita.77

76 Cf. Sassen, cita a: Degazalay y Garth . Securit ies andexchan ge comm ission. U.S.A.. Econornic World.
2002 .
71 Sánch ez, Sandoval , Op .Cit.. P 270.
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A decir de Chomsky, el mundo ha cambiado radicalmente desde 1990, pero el

surgimiento del nuevo orden ha quedado claro, materialment e hablando, desde el 11 de

septiembre del 200 1, cuando ya el derecho se ejerció cínica y tangiblement e en la

historia, por tanto lo transnaci onal es indicador ahora del pleno derech o "del nuevo

empera dor mundial: EVA"

En el siguiente cuadro se esquematiza la cita de Augusto Sánchez Sandov al,

referente a La Razón Única Infinita.

Cuadro No 4. " Pr incipios de la Razón Única Infinita,,78.

PRINCIPIO:
1.- Negación para los extranjeros,

de los derechos exclusivos de
los estadounidenses.

2.- A los extranjeros se les puede
detener por simple sospecha.

3.- A los extranjeros se les niega el __
derecho a ser tratados como prisione ros
de guerra.

4.-Estados Unidos se erige como el
poder supremo del mundo.

IMPLICACIÓN:
En materia de terror ismo no se reconocen
para los extranjeros, los otros excluid os de
las garantías jurídicas que tienen los demás
ciudadanos estadounidenses.

Para ello, serán válidas las pruebas que
no serían admitid as en juicio ordinario.

Se les juzgará por tribunal es militares
sumarios y secretos, que tendrá n
jurisdicción en cualquier país del mund o
y podrán aplicar la pena de muerte .

No tolerará desafios a su ventaja, estable
ciendo explícitamente su derecho de in
tervención en cualquier parte del mundo
con ataques de guerra preventiva, etc..

Ante tal evidencia de poder la geografía parece ser un escenario único con

fragmentaciones que en la visión histórica hace que estos principios sean necesarios

para que Estados Unidos genere y practique el poder.

7X ¡.OC.Cit.

34



El tercer punto (Supra págs . 29,3 1 puntos l y 2), la ciencia. El conoci miento

siempre ha sido la clave en mucho del éxito y de la liberación. En este sentido, los

norteamericanos reproducen con mucha velocidad las estrategias de poder y domin ación

ideológica .

El prestigio de las universidades americanas está en que satis face dos necesidades

del sistema americano: la primera, la generación de profesionales altament e capacitad os

que son egresados con un profundo convencimiento en la doctrina liberal , y que a la

postre ese hecho se ve reflej ado en el mercado y las tendencias empresariales que son

producto comp atible con el sistema de repro ducció n capitalista. No en vano los

am ericanos trabajaron bajo la idea de: "dejar que lleguen a nuestras Universidades" del

presidente Rooselvelt .

Como apéndi ce a las universidades, algunas corporaciones como Ford, 18M,

Exxo n, General Motors, Rockefeller, Coca-Co la, etc, tienen más de su 50% de sus

plantas productivas diseminadas en todo el mundo, amén de que todas tienen

fundaciones de investigaci ón, capacitación y formación de capital humano que

condiciona y alienta la investigación de individuos no nacionales en todo el mundo,

generando así diferentes formas de jerarquizaci ón y coordinación de cadenas de

producción de tipo local que funcionan al más estric to contro l norteamericano de

trabajo, hecho que da a los norteamericanos una forma de impacto sobre grandes masas

de individuos y los propio s gob iernos ; por la dependencia laboral que tienen con estas

empresas.

Las Universidades y los centros de Investigación norteamericanos
impulsaron el establecimiento de los Think Tanks cuya misión
encubierta es la fo rmulucián de estrategias para desplegar y
reproducir la hegemonía norteamericana en los distintos escenarios
regionates"

Esta práctica es vieja, pero hoy en día ha resultado altamente provec hosa ,

pues estas empresas y su poder no sólo condicionan Estados completos , sino que

imponen modelos gerenciales de gobierno, lo que facilita cumplir las reglas

79 Uscanga, Carlos. Del texto: Regio nes del Mundo Art. "Áreas regiones y relaciones internacionales;
Hacia una nueva metageografía". México. UNAM. FCPyS. 2002. P 69
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transnacionales sin problemas de nacionalismos caducos o innecesarios; un claro

ejemplo es Vicente Fox, presidente actual de México, emanado de Coca-Cola

Company, y surgido de una universidad privada con tendencia derechista.

EL modelo educativo americano atiende a un segundo punto más importante

todavía y es: La generación de la ciencia y la tecnología impulsora del desarrollo en

todos sentidos, pero desde 1990 con una nueva visión en el impulso del desarrollo de

las Ciencias Sociales. Las ideas son recomponer el orden global y regional en la

perspectiva humana, para evitar la caída del imperio americano ante el surgimiento de

formaciones humanas que en su simplicidad atenten contrael nuevo orden.

A decir de Chomsky, los norteamericanos han aprendido de Vietnam y otros

escenarios que no basta eliminar fisicamente, pues la humanidad es tan basta que este

concepto (de eliminación y sometimiento permanente) seria inútil e ilógico, por tanto

las Ciencias Sociales deben generar conocimiento para enfrentar la diversidad cultural

en las diferentes geografias, a través de los siguientes puntos:

1.- La generación de estudios de área (Arca Studies) en una perspectiva

multidisciplinaria para comprender las distintas zonas geográficas y su geopolítica. Por

ser aquí donde las estrategias de dominación necesitan de una nueva definición en lo

estratégico.

2.- Generar el estudio de la antropologia regional para entender las formas de

organización humana y los medios de penetración con impacto.

3.- Generar procesos de inculturización, a través de medios de comunicación y

vulneración de programas cducanv os.Y

80 Ver la nueva reforma educativa en México de 1993 o las recomendac iones de la ON U sobre nivel

educativo en nuestro país con un alto número de egresados de licenciatura con niveles de cultura

min imos.
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4.- Generar nuevos discursos y métodos para la comprensión de los proce sos

reales. Teoría soft, o rational choice. Que quiere decir análisis cuantitativo -matemático

para hacer determinaciones del mundo real; que en forma irónica exime de fallas los

procesos políticos y eco nómicos y los atribuye a una inercia real, imposible de evadir.

El desarrollo de esta s estra tegias es el medio de control más eficiente de los

Estados Unidos para autogenerarse y reprod ucirse con la intenc ión de ser ellos tal vez el

sistema mundo.

Co n el desarrollo de los cuatro puntos anteriores se puede decir qu e la

globa lización, la regionalización y la deco nstrucción del Estado Nacional, fortalecieron

la hegemonía norteamericana y generaron hoy en día la nueva geografía del poder,

donde en el sistema mundo coex isten subs istema s con redes de comu nicación altamente

complejas.

2.1.2- Percepción heur ística :

En este ensayo la idea heurística intenta ser un enlace de conceptos y de

explicac iones entre dos sup uestos reales de la globalidad y el Estado-Nación, pues no

basraría argumentar la existencia de una dinámica premodema en una perspectiva social

y j uridica sin una exigencia epistemológica.

Como consecuencia de la dinám ica descrita en los numerales anteriores y con

referencia específica a las condiciones del mercado y del pode r generado en él, a través

del dinero, se desarrollaron nuevas condiciones simbólicas o concep tos necesarios

que desde la perspectiva heuri stica fueron creando una lógica exp licativa del nuevo

orden, no contraria a la modernidad pero si distinta a los referentes de tiempo-espacio

ante s aceptados (historia); es decir. el uso elemental de las reglas lógicas y del
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contenido de conceptos que daba n referentes de entend imiento a los parámetros de :

regla-caso (parámetro científico), medio-fin (política).

La heurística es: el razonamiento lógico, demostrativo, preciso en las

operaciones con simbolismos num éricos aplicados e" la ciencia matemática a los

algoritmos, por métodos formales y demostnuivos." sin embargo , el desarrollo de las

Cienc ias Sociales ha necesitado de procesos raciona les que permitan genera lizar

formas de comuni cación e interacción de tipo único, con aplicaci ón a las prácticas

comunitarias , humanas, así entonces fue necesario observa r la lógica de las

operaciones suaves,In estas operaciones no buscan, según Nickless crea r hipótesis y

teorías sino resolver problemas con velocidad en forma simple, tal como lo indica el

método científico que en su una visión etimológica heurística implica recorrido

rápido.83

Los cambios en las relaciones humanas y en sus referentes (personas, dinero,

poder) se modifican de acuerdo a las circunstancias en las que se den los hechos, de tal

forma que la búsqueda de soluciones al dinamismo de esas relaciones no cambia el

sentido de los conceptos, pero los interpreta en otra forma, no ilógica , es decir , desde

otra perspectiva del razonamiento; así entonces, se permite en esta visión metodológica

heurística que los conte nidos concept uales acepten argumentaciones o ju stificaciones

hipoté ticas; es decir, desde un razonamiento infralógico, " laxo" a lo que lmre Lakatos

llamó "giro heurístico," es un giro epistemo lógico y una nueva forma de ver la realidad

y/o de constru irla.

Bajo esta perspectiva, bien claro está que el nivel metodol ógico de la heurística

atiende a un valor epistémico en sí mismo. Esto es así, porque las Ciencias Soc iales se

han encontrado en un problema de fijación paradigmático del contenido cientí fico, pues

"' Velasco G ómez, Amb rosio El concepto de heurística en las ciencias sociales ,. humanidades. Méxic o,
UNAM . 2002 , p . 4.
82 Velasco G ómez, Op.Cit.. P 4. Donde advierte la aplicaci ón heurí stica a las ciencias soc iales: L/a lógica
sual'e, en el razonam ient o analógico ocupa un tugar privilegiado en métodos inductivos y deductivos,
asi se relajan los rigu rosos moldes heuristicos de las ciencias duras permitiendo que predomine el
r..{tr.t.ullliett(o human o, en eJ.sentido comú n ciell tíjiClJ.. . . ..
. Nickless, Thomas, Deflau onarv method ologv and ratlOnahtv of sClence and Phllosophlca. Boston. s/e.

núm 58. 1988. P 233.
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las percepciones del mundo (distinto a la histori a que observa los hechos pasa dos para

interpretar el presente y futuro) a part ir de la observación (desde una posición de actor

generado r o destinatario observadorj" de los hechos se vuelven elementos para

acreditar, calificar y explica r en las diferentes dimensi ones del tiempo (ayer , hoy

ma ñana) ; por tanto, las distinta s mani festaciones de las relaciones hum anas

individuales y co lectivas se vuelven altamente complejas en la unidimensión de la

ciencia. Es muy probable que parezca que la heurística fija simplemente métodos

ju stificativos propi os del relativism o, pero no es así. La intención epistémica, está

precisamente en lo que Rosa Ranzans llama la desocultación de hechos o

descubrimiento de la verdad ; que sigue los postulados de Heidegger en la búsqued a de

la ocultación del ser.

El uso heurí stico es entonces el descubrimiento, interpretación de lo novedoso,

opuesto, crítico , hab itual en hechos indivi dua les y de grupo COI/ la heuristica es posible

resolver problemas dentro de la racionalidad o de la eticldad de las acciones, de los

problemas de legalidad de las nueva s formas políticas y culturales.85 Necesariamente

estos lineamiento s deben observ arse en un marco teórico aceptable en tomo a la

func ión sistémica que explica el mundo de la regionalizaci ón y la deconstrucción del

Estado-Nac ión; Así entonces, el funcional-estructuralismo, eje de los planteamientos

sistémicos, es el medio donde se vincula la inmediatez de los hechos en forma

perceptiva (lo que sucede y se palpa, lo que se cuantifica) y, por supuesto , lo que sólo se

entiende y necesita explicarse rápidamente en el mundo de las relaciones human as y a

través de las Ciencias Sociales (las relaciones funcionales).

Sigu iendo las concep ciones de Maríflor Rivero, la teoria estructuralista explica

el concepto de la producción materialista sobre los hechos" , sin embargo, la

aplicación heurística obliga a que dicha función haga visible el reacomodo o

surgimiento de significados nuevos u ocultos en las relaciones materiales o produ ctivas

que de ellas se deriven. Este hecho no es aislado, pues tiene consecuencias que surge n

<. Esto genera el nuevo problema entre la obtenció n de medios-fines en el mundo de los hechos o regla
caso en la visión científica Según se refiere el párrafo uno de este apartad o.
8S Cf Matute, Alvaro. "La heuristica y la historia", Dcl texto Del concep to de heurística en las ciencias
v las humanidades. México, UNAM, 2002. p. 149.
• 6 cr. Agui1ar Rivero, Mariflor . En Ambrosio. Ve/asco . 01'.01.. p. 138.

39



de la pregunta ¿lo cual itativov; esto obliga a tener un referente nuevo pero explicativo

en el plano ideológico, cultural y políti co, pues es aquí dond e se hace posible entender

un comportam iento con relación a los hechos materiales; para ser simples, es el llamado

funcional-estructuralismo . La rapidez heurística aplicada aquí, trata de explicar y

justificar teóricamente cómo se cambian los mismos procesos derivad os de esa

bifunción generando hecho s complejos, como el agotam iento del Estado-Na ción o la

vínculación de otros nuevos sistemas norm ativ os,

Este planteamiento teórico tiene que ver con un proceso de apertura que a decir de

Shoklowski, supera la genealog ía de los conceptos, explicando así los procesos de

emergencia (ideo lógicame nte hablando) pues de ello depende sostener el nuevo

razonamiento del mundo estructural, pero sin afectar las nociones genealógicas de un

conc epto para aplicaci on es hermen éuticas en sistemas cerrados (sistemas normativos

internos). La apertura opera como UI/ status metodológicoque permite nuevasformas

de interpretacion para articular lo simbólico e inconsistente al/te el lenguaje, es 1111

recurso más allá de la ortodoxia pero no contrario a ella (...) es la superación del

solipsismometódico.&7

Este enfrentamiento de visiones en el funcional-estructuralismo antes y ahora

gene ra la necesidad de una "teoría del discurso" que legitime y resuelva cualquie r

conti ngencia teórica; esto es lo que aparenta el relativismo heurístico, aunque a decir

verdad es un nuevo planteamiento del saber social, en un nuevo razonamiento .

En los nuevos discursos, la apertura hace flexible la visión rígida del mundo desde

la perspectiva social, de las forma que la apertura y la emergencia sean parám etros que

se deben de medir en las Ciencias Sociales, significa la posibilidad de comp render

aspectos sociales sin borrarlos, genera e l enfrentamiento de posturas red uccionistas

como en los modelos económicos o la apertura a la generación de valores y lenguaj es

con enfoques, matices ideo lógicos antes considerados inconsistentes en el mund o de la

vida .

87 Ibid. p 147.
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Esta visión genenl una nueva posibilidad epistt.1nológica. una comprensión más 

práctica que explicativa. y pennite la constOlcción de esos discursos O teona basados en 

elementos técnicos; un ejemplo ya citado aqui fue el cambio que dio el derecho penal al 

olvidar las condiciones objetivas de autor y referirse al acto, o en los modelos 

económicos. donde el proteccionismo es ahora una práctica necesana en el propio 

capitalismo y no un sistema solamente patemalista (véase los modelos de subsidio 

agropecuario en los paises lideres). 

La heuristica entonces serA el referente para vincularse en la nueva fomla de 

constlUir polí ticas públicas en un entomo local y con criterios globales. (ta l como se 

demostnl.rA en el capitulo tres de este trabajo). 
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CAPíTULO 11.

ELEMENTOS TEÓRICOS: TÓPICA, C IBERNÉT ICA Y POLÍTICAS
PÚBLI CAS.

1.- La Investigación básica del Derecho: Origen de la tópica-jurídica

Durante las últimas décadas del siglo que finalizó - XX- se resolvió una añeja

discusión, (referida a los contenidos del objeto de estudio de la ciencia jurídica y el

funcion amiento de los sistemas legales). Con ello se concibió una nueva forma de

percibir y entender el alcance de la norma; así, la evolución del positivismo radical

alem án'" termina por romper los mitos del derecho como ciencia e impone una visión

epistemológica y metodológica del derecho como dos partes en una sola estructura,

dando origen a la " investigación básica."

Investigación básica y ciencia jurídica adquieren entonces dimensiones distintas

que requieren una explicación:

La ciencia j urídica propone (aun en algunos sistemas legales) saberes

epistemológicos con metodologías aplicables a cada nivel del conocimiento , buscando

racionalmente la respuesta a la justicia, la equidad, la libertad etc., para después

plasmarlo en los contenidos normativos, La investigación científica del derecho se ha

significado en las estructuras conceptuales y valorativas que generan distintas visiones,

de ahí, el ius naturalismo, ius sociología, ius positivismo, ius Marxismo y ius

realismo; significando todo ello el element o cognoscitivo (lo que da origen o por lo

menos lo que ju stifica los contenid os del derecho de acuerdo a los diferentes sistemas

normativos en momentos históricos distintos).

.. Cfr. De Giorgi Raffaele, en su texto Ciencia del Derecho \. Legitimidad. México, UIA,1988. p.21 7.
cita: El reullsmo alemán ha recogido herencia de las epistemologias, y significa una filosofía
especifica y limitada, con una sustentaci án en la teoria 'del derecho; el realismo jurídico pretende
."'perar la sectorizaci án del derechot....) constituye una alternativa a la inclusion de otras
concepciones de la ciencia, busca certeza y verdad; verdad entendida como realidad tangible.
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Desde la metodología jurídica, las escuelas o métodos generan compren sión y

manejo de las normas, (elemento activo) explican su dinámica, a través de la

interpretaci ón y argumentación (se refiere al qué es una norma , cómo se crea, cómo

funciona, cómo se interpreta, etc) : la ciencia j urídica confiere justificación y

funcionamiento al derec/1089 La ciencia jurídica, por tanto, comprende filosofía y

metodología.

En este esquema, la ciencia jurídica presenta para su estudio una filosofia del

derecho (parte espistémica, conocimien to) y una teoría general (parte normativa,

producción ); conocimiento y producción de la norma se separan para determinar ,

primero, el contenido y valor de la norma ; por otro lado, en la producción, eficacia y

validez de cada sistema jurídico, es decir cómo "funcionar á't'"; esta separación es

lógicamente formal, pues el contexto científico en la búsqueda o construcci ón de una

verdad debe de ser controlable (de ahí que el sistema de norma s juríd icas se encu entre

en el mundo del deber ser) . Esto genera la unión (al mismo tiempo) material , es decir,

de contenido donde surge la sistematización, dogmatización (como generadora de

valores y orden). Hecho que obliga a que el conocimiento concentrado en la norma

(planteamiento epistémico, sentido socioló gico, histórico, económico, etc.) permita

prever el comportamiento humano particular, oficial, institucional y sus referent es

prácticos 91 .

El comportamien to razonable en un sistem a jurídico es reflejo de la construcción

de normas bajo ciertos princ ipios y directrices relativos a lo que se llama "valor", de ahí

el sentido lógico y verdadero, creado intencionalmente con carácter de necesario, la

norma en la ciencia jurídica no es contingente porque sus premisas est án previstas de

verdad, /10 son falseables, entonces fa norma l/O es variable" , se sos tiene en el tiempo,

lugar y forma, produciendo en el sistema su propia legitimidad y coherencia , aquí se

establece la crítica a la ciencia jurídica.

89 Ibid. p. 216.
90 Ibid. p. 220.
9 1 Viehweg, Theodor. Tópica \' liIosoti a del Derecho. Barcelona Gedisa 1997.
92 De Giorgí RaJTaele. Op. cu.. p. 12
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El sentido del valor en la norma construye realidades, incluye y excluye

comportamientos de forma selectiva; no somete el enunciado a rigor hipotético de la

causalidad , sólo a la sistematizaci ón (también identificado como una forma de la

dogmatización), de ahí la consideración denominada teoría analíti ca del derecho," el

punto entonces es si la verdad es meramente ideolágicu, ya l/O es verdad cientificu"

La dinámica jurídica en los sistemas escrit os y orales de derech o está más

centrada en la teoría general (teoría material, teoría de las normas) que en las propias

percepciones epistemol ógicas (filosofia del derecho ); preocupa más la evolución del

contenido normativo , que el origen del conocimiento y contenido creador del mismo '" .

La creación de normas que resuelvan conflictos96 requiere de tal velocidad que muchos

de los postulados epistemológicos del derecho han dejado de ser observados, o

simplemente las normas y sus contenidos se han vuelto tan dispersos en su forma

material que contradicen los supuestos filosóficos que les dan sentido" .

Los acontecimientos sociales, la sobreposición de Irnossistemas a otros, dan lugar

a nuevas relaciones humanas altament e complejas que requieren de cambios en el

mundo normativo ; la confront ación de saberes alternativos derivados de la ciencia, la

tecnología, los nuevos y dinámicos patrones de acumulación, las formas de ejercicio

del poder político, global, etc., han evidenciado que el derech o y su concepción

"científica" se haya vuelto anacrónica con las nuevas necesidades de la vida cambiante

y al surgimiento de nuevos valores y percepciones filosóficas de la vida. (A lo que en

los sesentas se llamó "las nuevas lecturas del derecho "). De ahí que Hart determine que

el encuentro de la estructura social y las circunstancias obligan a desviaciones en el

sentido de la norma y generan severidad en la aplicación de la misma sobre un

93 La teoría analítica del derecho es la visión inglesa referida a la construcción de las normas, para el
r,nsarniento alemán se denomina teoría del derecho .
'¡bid.. p.6.

9~ Es importante aclarar que me refiero a la visi ón conceptual y valorada que incluye a las normas. Los
¡;:.arámetros son la justici a, la igualdad. etc.

La resoluci ón de contl ictos en el mundo del derecho se refier a a la potestad del Estado para intervenir
ante los problem as de los particulares (ya que cedieron su capacidad de autogobierne para ser
gobernados) como mediador o autoridad: pero también como el regulador del funcionamiento de las
Instituciones en la sociedad para garantizar el orden social y el suministro de servicios.
97 Un ejempl o de ello es la ley Federal Contr a la Delincuencia Organizada, contradice el orden positivo
del sistema jurídico mexicano por sus contenid os inconstitucionales . Cfr. La intervención telefónic a.
política que exceptúa v limita las garantías indil'iduales ENEP- Acatlán. Tesis de Maestría. José Antonio
Alvarez León.
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comportamiento determinado, por tanto es necesario adaptar delibera damente las

normas dando lugar a la falta de certezay la inco nsistencia de la teoría del derec llO'JH

En síntesis, si la ciencia del derecho, desde la perspec tiva teórica y dogm ática, no

responde a las eventualidades casuísticas de los hech os a regular en su marco general

de ju stificaciones como sistema, surge lo que Viehweg llama la arbitrariedad

inescrutable, sincretisticai" de ahí que le no mbre a la teoría del derecho la " viej a

teoría" o la " teoría del viejo sentido" para dar creación a uno nuevo llam ado

"investigación básica ."

La teoría gene ral del derec ho y la filosofía del derecho requieren de un sentido

unificante y lógico desde su estructura material y epistemológica . Ta l unión debe de

respon der a las interrogantes siguientes en un solo acto: ¿qué es el derecho? ¿Pa ra qué

sirve el derecho? ¿Qué es lo justo, equitativo y permisivo? ¿Q ué problema resuelve? a

decir de Viehweg, se requiere de un método eficaz que incluya en sí, la

interpretación, argumentación y construcción legislativa en un solo quehacer, de tal

forma que de la función interpretativa, los destinatarios de las normas"? le den al

enunciado el sentido que les sea más útil a sus intereses desde la presencia del hech o

hipotét ico a resolver, es un sentido libre; así, en la función argumentativa, el uso de la

norm a en la soluc ión de conflictos adhiere a l auditorio posible '?' desde el planteamiento

de la controversia (ligánd olo a la libre interpretación). En la función legislati va, no

como proceso donde se discute y se vota el enunciado norm ativo solamente, sino como

método de construcción, análisis y confrontación de normas (sentido material) en sus

contenidos referidos a los hechos (no sólo a valores) 102; implica que la norma pueda

ser usada desde cualquier perspectiva. (No se observarán valores sino nece sidades

prácticas).

9' Han , H. L. Posl scriptum al concepto de derecho. trad. Penélope A. Bulloch. México, UNAM. 2000. P.
XXV .
99 en. Viehweg Theod or. Op.CiI., Pp 26-27. Donde se refiere a la imposibilidad de que exista una
cienciajuridica CUY OS contenid os sean relativo s: "sincretistica."
lOO Abogados litigantes, jueces, legisladores y académicos
101 Cfr. Perelman, en su texto Tratado de la Argument¡¡QQn Madrid, Grados. 1989. Pp. 5-1-56 manifiesta
que: argumentar es persuadir y adherir a! auditorio a! discurso ora! o escrito.
102 Cfr. Revista Alter 11 1. Un nuem fuero pena! oosmodemo de Augusto Sánchez Sandoval. En él se
evidencia que una ley que regula situaciones de hecho se confronta a la realidad valorada en la
Constituci ón, generando sincr ética legal.
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Para llegar a esta postura teóric a fuero n necesarios más de 150 años, que iniciaron

con los planteamientos positivistas, sistém icos y dinámicos, especi almente dirigido s a

los sistemas co nstitucionales por la estructura jerárqui ca de las normas que ahí se da 103;

esto inició con Bentham, desp ués Kelsen, Hagerstrom, Habermas, Robert Alexy, Hart ,

Perelman y, por último, Viehweg, con quien se sintet iza el pensamiento racionalista del

derecho desde la metodología y se formal izan los nuev os proce sos de investigación

básica normativa a través del método t ópico-lingüístico.l'" que explica los prob lemas

del realismo crít ico de los 3110s sese ntas y su repercusión hasta nuestros días a través del

discu rso jurídico (retórico) y multinonnativo lO5

La pretensión práctica en la teoría del derecho moderna (según Viehweg) es el

campo del conocimiento libre , lo que implica dejar la dogmatización (valorativa),

aceptar la l ógica (en el sen tido de coherencia y ex actitud) y el valor enunciativo

derivado del contenido lingüístico usado en el derecho (e l sentido lingüístico expresa la

intencionalidad o la construcción de lo contingentej 'i" Esta conversión consiste en la

fundamentucián del sistema de positividad. De esta numera la ciencia puede

transf ormarse en pura metodologta y librar así el problema del valor J' la verdad. lO?

Ante la presencia de una problemática de hech o lO8
, es necesario obtener una

regulación de derec ho que en lo obvio permit a el mantenimiento de las relaciones

sociales y del sistema jurídico, esto implica que debe de existir alguna forma de

103 Es importante recordar que en los años cincuentas la cr isis de la criminología y el sistema
penitenciar io evidenci aron la problemática de no regular solo hechos según los intereses de cada
sociedad. La sociología norteamericana evidenció cuál sería la postura política en la construcción del
derecho para finales del siglo que apenas concluyó.
104 El pensamiento de Viehweg responde a la ubicación del giro lingüístico que presupone una forma de
entender los hechos en forma sensitiva y perceptivarnente a través de simbolos y conceptos, llamados
usos semióticos.
105 La denomin ación "rnult inormativo" será utilizada en este trabajo como el referente a la confrontac ión
de varios sistemas de normas, nacio nales e internacio nales para resolver problemas tangibles.
106 Esto implíca que la norma describe v enuncia comportami entos ante un problema y por antonomasia
sigue siendo construcción social de la realidad , pero sin valores simu lados: es mera desc ripción de
hechos.
107 De Giorgi RaITaele. Op. Cit., P. 22.
10" La palabra de hecho será utilizada en este texto como una percepción objetiva, como algo en el mundo
de lo real, sin más valor que eso, el hecho mismo.
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manifestación a través de la ju risprudenci a o de la ley escrita109 (norma fundante ,

constitucional , según Viehweg), que produzca la racional idad, el orden, por tanto el

control formal y funcional del propio derech o.

Ejemplificando lo anterior, cuando aparece una situación que genera inestabilidad

(porque no estaba prevista) y se alteran la relaciones de comunicación en la sociedad y

por consec uencia en el sistema de derecho, surge, a decir de Giorgi, la "complej idad";

con ello los evento s dentro y fuera del sistema pueden generar circunstancias distintas a

lo previsto pero posibles en el mundo real; si esto genera riesgos, aparece la

"contingencia" .110

Luego entonces , el derecho debe reproducirse o aj ustarse!11. Se debe de equilibrar

el sistema.

La norma es el único paráme tro para resolver los prob lemas de complej idad y por

tanto de contingencia en el derecho. El derecho como sistema normativo' V atiende a

una diversidad de actores y de circunstancias, de ahí que su selectividad sea cada vez

más compleja . Al seleccionar, se excluyen y aparecen problemas de inseguridad y

orden en el contenido normativo , a decir de Giorgi se vuelve el derecho altamente

mutante. La norma es contingencia y solución al mismo tiempo. La estrategia es,

estabilizar el sistema aunque los contenidos sean variabtes'":

La racionalidad está en el equilibrio de los hechos y las normas , eficacia y

legitimidad sistémica 114 significan validez; esto da como resultado la reducción de

complejidad y obviamente de la contingenc ia. Para alcan zar tal racionalidad normativa

109 En este caso es necesario referirse a normas fundant es ya que en la sistematización positi vista solo así
se comprende la dinámica de las normas en un sentido lógico estructural: jerarquía normativa, normas
constitucional es.
110 De Giorgi Raffaele. Op.Cit., p 236. quien cita a Luhmann: La complejidad significa que hay más
posibilidades de acción, de cuantas reulitlades puedan desprenderse y contingencia significa peligro y
decepci án ,
11 1 lbid., p 343. De Giorgi, utiliza el término : A utorreproducci ón y autoajuste según la teoria de sistemas
de Luhman n que significa autorreferenc ia, función autopo iesis.
112 Sistema: conjunto de panes funcionales independientes pero unidas a un todo funcional
113 De Giorgi RalTaele. Op. 0 1.. p. 272.
¡ 14 Deberá de interpretarse como f uncionalidad necesaria.

47



se requiere de control conceptual, contenido en las norma s y control funcional del

sistema a través de la institucionalización (cibemética) .

Lo conceptual es el sign ificado de las palabras expuestas en los enunciados

normativos para responder a los problemas de la complejidad, esto significa que

conju ntament e con el valor simbólico de la norma existe un hecho interpretativo y

argumentativo, generando adecuación de la norma en la solución de un "X" o " Y"

problema. El derecho debe de transformarse tanto como cambian los hechos.

Hart , establece que el conten ido científico de las normas está dado en órdenes

(niveles) y no importa el cómo y por qué razones la sociedad debe de obedecer, lo

importante es que son parte del sistema normativo adecuado a los hechos. Según él,

cada concepto en la norma genera , consecuentemente, dos momentos en el sistema

j urídico positivista que son: en su uso intemo: "la norm a es aceptada por sus

con tenid os" y, en el uso externo, " la captación del grupo social". Es deci r, confirma el

dinamismo de las norma s en el sentido clásico kelseniano, pero ahora bajo un esquema

emin entemente sistémico llamad o reali smo j urídico.

En esta lógica, Hart, al igual que De Giorgi y Viehweg, asume la existencia de

una postura radical derivada del contenido de las norma s (acepta una referencia

sistemática coincidente con la teoría de Luhmann) con un sentido descripti vo,

explicativo. La inves tigación básica refiere a la norm a un contenido esencial de

evaluación y no de justificaci ón.!"

Este tipo de investigación (la investigación básica ) regula hechos y su

entendimiento es semántico, eso no implica que la norma tenga un contenido

comprensible introducido en ella desde su creaci ón, el resto es uso, y dependerá de los

111 En este punto, Hart supera a Dworkin g ya que este último confirma que las normas son teoría
ju stifi cati va. Hart, asume que la eva luac ión incluy e pretensión pero no puede tomarse esto com o sentido
creador de una verdad, no puede ser un sentido epistem ológico . Justificar no implica crear o buscar
verdad.

48



valores descritos en el lenguaje escrito, no en las manifestaciones de ese valor. Se busca

una consistencia lógica (que no implica racional).

Esta postura crítica obliga a garantizar que en el derecho exista unidad y

coherencia que supere las dificultades que hoy día se presentan como contradicciones

en el propio sistema positivo, por tanto, el método aplicable en la investigación básica

es el uso tópico, que se refiere al control y creación de los conceptos y cuyo fin es

resolver problemas jurídicos, en sistemas situacionales o no situacionales' I'' se trata de

la guía de acciones en un sistema de reglas de deree/lO l/7 la selectividad del lenguaje,

genera la preselección de contenidos y significados posibles (...) crea y evade

situaciones, restringe riesgos o los muestra, enfrenta complejidad y contingencia

(. ..) materialmente genera validez..1l& En la práctica oral del lenguaje, genera

prevención en uso de conceptos en el tiempo y espacio. detecta el disenso y consenso

(es decir control de legitimidad en la propia norma, hecho que se explicará en la tópica

retórica).

El control institucional (Infra. p. 80. f unciones cibernéticas), se refiere al

funcionamiento del derecho a través de estructuras que son subsistemas del sistema

Derecho.

Es importante precisar que los fundamentos del método tópico también serán

referidos en forma individual a la cibernética y sus aplicaciones sistémicas como un

todo, que en t érminos de De Giorgi generan una forma epistemológicade entender la

racionalidad usual del derecho.

Lo institucional es la estructura donde funciona la norma, donde se estabiliza el

derecho. Es el lugar donde se selecciona el comportamiento y se reproduce, es el sitio

116 La investigación bás ica refiere por situacional aJ derecho escrito estático y no situacio nal a los
sistemas oraJes v/o la retórica
111 Cuando se ;efiere a s istema de reglas lo hace para demost rar a Dworking que las normas tienen un
valor semántico que entreteje su orden lógico en el s istema positivi sta. de ahí el dere cho critico pues se
refiere a la previs ión y descripción de hechos. CfL Hart, en el texto Post Scri ptum al conce pto de
~, Méxi co, UNAM . 2000 . P 13.
118 De Giorgi RafTaele. Op. Cit., Pp. 246-248
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donde se generan las posibilidades ante la contingencia para plasmarse en la norma, es

el lugar donde se evalúan las expectati vas del sistema social para hacer congruentes

hech o y concepto en lo normativo.

Por tanto, investigaci ón básica es teoría del conocim iento y método, en unión :

Teoría de los conceptos, sus ejes, la informaci ón, lenguaje y la argumentación;

estructura, la teoría del orden, los "s istemas" . I
19

2.- La tópica

La investigaci ón básica se ocupa del contenido temático de los enunciados

descriptivos o imperativos llamados normas, se refiere entonces a "los conceptos", de

ahí el método tópico.

Para hablar de tópica , en esta investigación se seguirán las prescripciones de

Garcia de Enterria, Franc isco Dorantes y Viehweg 'f", quienes a su vez se refieren a los

clásicos y teórico s de este tema como Aristóteles, Cicerón y Boecio, sin olvidar al

último gran clásico moderno: Perelman.

Tópica, gramaticalmente viene del griego "topikos ", y "topos", lo relativo al

"lugar" , como la ubicac ión de las ideas y de los conceptos.

De ahí, algunas definic iones:

a).- Para Aristóteles. Tó pica significaba: catálo go de tópic os, usos prácticos que

ayudaban a la inven ción o formulación de j uicios .

119 Loe.Cit.
12<J Este último retoma la tópica jurídica como m étodo de integrac ión de la investigación básica del
derecho.
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b).- Cicerón y Boecio : Término medio del silogismo, método de las ideas clarasy

distintas...arte del adecuado con cepto pura la verd(l(¡I21.

c).- Ludersen: búsqueda de las premisas.

d).- Giambattista, Vico: distinguir bien y tener un justo cO/lceptol22

e).- Perelman: tópicos: lugares comunes, lugares que permiten premisas de

valores y j emrquÍlls123

De esas aseveraciones, Viehweg sos tiene que dentro del positiv ismo deben de

existir deducciones formales de uso lógico l24 en la solución de aporías (aporist ico,

problem a que aparenta no tener solución); el pensamiento ordenado selecciona los

problemas y los resuelve creando y uniend o términos . Para él, Tópica significa Teoría

del pensamiento problem ático y sistemá tico.

Coi ncidiendo con Henkel, sostiene que la Tópica es la teoría de los términos y

conceptos relacionados entre sí; por tanto es teoría y método .

De la palabra tópica se deriva una partícula fundam ental denomin ada desde

los griegos topoi o loci, para los romanos, agente técnico o movible . Según Viehweg,

son fórmulas de búsqued a, reperto rio, concepto, palabra, signo o símbolo que genera

enlace lógico en una estruct ura mental representada gráficamente o en uso verbal,

121 Del Palacio Díaz, Alejandro . Introducción a la Teo ría del Derecho. Méxi co, UAM. 1992. P 27.
122 Dorantes, Francisco. De la Tóp ica v la Cibernética en el Régimen Juríd ico de la Administraci ón
Pública en México. México. UAM. 199 1.
m Perelman, Ch. Tratado de la Argumentación. La Nuel'a Retórica. Trad. Julia Sevi lla. Madrid. Gredas
2000.

124 La lógica en Theodor Viehweg: significa orden razonable, coherente y no necesar iamente a la
formal idad sistemática de las matemáticas formales.
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cumple las fun ciones de directrices de 111 acción tingidstíca, hilos conductores del

pen.mmiento.125

La tópica apa rece en el derecho como remedio práctico ante el problema

definitorio, es decir, en los métodos de interpretación y argumentación jurídica asi

como en la construcción legislativa los usos Iingüisticos son comunes, de hecho

obligados, por tanto su referente práctico se circun scribe a una forma de comunicación

que no implica una técnica definida, específica para el derecho, pues la elaboració n

semántico-sintáctica se guia en el lenguaje común para describir postulados

desarrollad os en la filosofia creadora del derecho (generalmente) . En este sentido, en

la práctica, defi nir significa : uso de palabra; el prob lema sintáctico-semántico es lo

pragmático, es decir la compresión de la definición en el contexto. Ejemplo : Dolo en

materia penal y dolo en materia civil. La definic ión describe el do lo como: acción de

sabe r para conocer y quere r algo; pero en materia penal el contexto es: conocer para

hacer con fin negativo, que explicará el reproche en la culpabilidad; en materia civi l,

puede ser en sentido positivo Dolo Bueno para convencer (uso comercial) es un

problema filosófic o (de justificac ión y postura teórica), de matiz, a través del lenguaje.

Por tanto, definir no significa conceptuar. Pero en el uso tópico, cuando se

articula el lenguaj e para resolver un planteamiento problemático, definici ón debe de ser

concepto, es decir partíc ula cerrada, evitando el matiz y dejan do el uso lingüistico .

En forma genérica se dice que el uso de las prescripciones Iingüisticas en la

práctica debe de ser operativa, sobresaliente, aparej ada en la construcción sistémica (en

el sistema derecho) de tal forma que tenga movimiento homólogo entre lo escrito

(situacional) y no escrito (no situacional ) capaz de eliminar los contenidos pragmáticos

(antes citad os) de esa interpretación, lo que resulta, segú n kelsen, un sentido "in theis",

libre de variaciones que "in praxis" ; no puede ser tolerable; el sentido creativo del

derecho se refleja en la construcción de la norma no en el pragmatismo del lengu aje I
26

l2S Viehweg Theodor. Op. CiI.. Pp.197- 198.
126 Situaciones como estas a mi parecer , son las que generan la existencia de lectur as amb iguas del
derech o en un sistema. Mientr as que se exalta un derecho se contradice otro expuesto en la ley.
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Entonces, en el ejemplo anterior, Dolo en el discurso es y será lo mismo en el lenguaje

escrito que la operaci ón sistémica (Como se explicará en los usos de la tópica ).

Por tanto, la Tópica es método en el realismo jurídico de investigación cientlfica.

La forma de encontrar solución a problemas prácticos del derech o está en la

formación de conceptos-definición : topoi.

En el sentido definitorio sería : topoi: Prescripción-estipulación, con elementos:

Constante, esencial, de origen deliberado y arbitrario, al mismo tiempo enajenante

hacia el elemento designado'[' Esto significa que la tópica implica en su propia

acepción un sentido lingüístico distinto al usado en el resto de las ciencias o el lenguaje

coloquial , como : tema = tópico.I28

2.1.- Uso Tópico .

Sin entrar en una discusión doctrinal acerca de la idea del derecho y asumiendo,

mejor dicho, la visión enunciativa que contiene (como objeto, como norma) el

conjunto de acuerdos que en él se reflejan producto de las relacione s entre grupos

sociales que lo conforman como un orden, se llaman enunciados . Según Haberm as, la

racionalidad de los enunciados en el derecho depende de la orientaci ón categórica de

éstos y del sentido discurs ivo.

La orientación categórica se refiere al empirismo, a los "objetos de la experiencia"

y se estructura simbólicamente en un acto del lenguaje la experiencia es algo en el

mundo, cosas o acontecimientos'í" . El sentido discursivo es la pretensión de la verdad ,

constituye los supuestos donde esta se da, son las entidades en el mundo./JO

127 Cfr. Dorantes Franc isco Op. CI/ . quié n cita a: Ga rcia Maynez, Ensavos filosófico - jurídicos. Méx ico,
UNAM. 1984.
128 Tal apreciació n se entende rá en el uso cibernético y la creación heurística como instrumentos del
dere cho, política y poder.
129 Habermas, J ürgen. Conocimien to e interés. Madrid, Taurus. 1989 p. 9.
DO Ibid.. p. 323
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En esta lógica racionalista, lo que Habermas pretende es sin duda demostrar (él lo

hace referido a la teoría argumentativa) que las pretensiones humana s a través del

derecho son la reproducción de los hechos y construcción de referenci as a ellos; es

deci r, relación con lo que hay y sucede, con lo que quiero que sea. (Ser y deber ser).

Así, los acuerdos en el derecho, en su contenido enunciativo, están disp ersos en la

ley, los contratos, las sente ncias, los precedentes etc, en su conjunt o, todos se refieren a

esa forma categórica y discursiva dentro del sistema jurídico y por tanto debe tener

parámetros claros de funcionamiento que les den consistencia y complem entari edad;

por tanto, se sujetan ellos mismos a una lógica conceptual (llamada por el positivista

radica l sentido normati vo!" ).

La lógica conceptual como quehacer humano en el derecho está reflejada en el

lenguaje, y en t érminos jurídicos éste se encuentra en dos planos que son : el lenguaje

descriptivo-enunciativo y el metalengu aje.

El primero, no requiere de más explicación que el sentido jerga o común para

llamar las cosas o determinarlas en función de algo (como la coacción ); el segundo, el

metalenguaje, es aque l cuyos contenidos confirman el sentido mismo del prop io

derecho de lo que se quiere construir; los contenidos del metalenguaj e son:

1.- La capacidad prescripti va del lengu aje. (Como en el lenguaje científico).

2.- La arbitrariedad del lengu aje: para designar sus propias variables complejas,

arti ficiales o no reales para designar contenidos de algo, un ejemplo sería la tópica aquí

tratada. La designación de constantes concep tuales, lenguaje preciso, predicción ; esto

es, Teoria del Conocimiento.

131 Recordad la teoría dinámica de las normas. segun Kelsen.
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3.- Las condiciones de cambio en los significados del lenguaje: semántica jurídica:

relación entre hecho-situación-realidad aparente.

4.- La significación del lenguaje por su objeto .

5.- El orden coherente y lógico de los concepto s, (semántica y sintaxis compleja),

se refiere al lenguaje escrito y oral.

6.- La inter-subjetividad del lenguaje : Toda objetividad requiere de inter

subjetividad, es decir, de otras variantes que puedan generar presión al uso de los

significados (especialmente en el discursivo-argumentativo-método legislativo) .

La relación del metalenguaje jurídico y el lenguaje común genera una simbiosis

de contenidos normativos que se articulan a través de los conceptos . Esta unión, genera

consistencia lógica,132 de ahí, según Henkel , los criterios ordenadores del derecho'",

Sin embargo, esa sistematización sólo se logra si los conceptos son considerados

como: Signos de enlace escrito y/u oral; Consecuentemente. la Investigación Básica

requiere necesariamente de la semiótica como herramienta del uso tópico, en la

metodología jurídica moderna.

Todo concepto es una mediación intelectiva'<' entre un objeto y una significaci ón

o representación sobre ese objeto . La mediación se conviene en el enlace que da

consistencia a ambos extremos, como se demuestra en el siguiente cuadro:

"2 Cuando se habla de criterio ordenador a nivel de la tópica, en la norma jurídica, lo lógico no atiende al
sentido aristot élico matemático, sino mejor dicho a la sistemati zación y a la preponderancia de lo
racional. Razón preced e a la lógica .
lB Henkel, Henrick . Introducción a la fílosofia del derech o. Madrid, Taurus 1989 p.429.
1" Intelectivo: función de entendimiento, situaci óncrea dora, enlace y clar idad. Cfr. Comp. Garcia,
Ramón. Diccionario Especializado de Español. De la Real Academia. Buenos Aires, Larousse. 1999.

55



Cuadro No 5 Estructura del concepto.

Objeto +---+

t
A que se
refiere

mediación +---+
Concepto

enlace

circunst ancia .

J
modo , tiempo, etc.,

El concept o es un elemento clave en la estructura mental y en la formaci ón de

enunciados, es una expresión del "habla" con un contenido semántico, sintáctico y

pragmático . El concep to es un agente movible de ahí que, se identifiqu e como un topoi.

Topoi sígnifica enlace, concepto, enganche en el enunciado, mediaci ón de ideas,

símbolo o representaci ón. Por lo que, a partir de este momento, topoi y concepto

tendrán el siguiente valor referenci al:

Cuadro No 6 valor referencial del topoi.

R EFERENTE DE IGUALDAD .

Topoi concepto +---+ símbolo semiótico

(recuérdese las definiciones de topoi : agente movible, idea,
agente técnico , concepto .)

El problema siguiente es determinar: ¿có mo se encuentra un topoi? , ¿de dónde

obtenerl o? Un topo; es un concepto, según se expresó líneas arriba y, conforme a la

semiótica, un símbolo; de ahí que és ta sea usada como la herramienta básica de los

usos tópicos .
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La semiótica es el estudio racional de una obra o composición literaria a través de

los símbolos. Busca encontrarle sentido a la obra, coherencia a lo que se truta de

decir o expresar, relación vital entre símbolos escritos y SIlS referencias fuera del

manuscrito.JJJ

Toda construcci ón lingüística (incluyo el mundo jurídico) debe reflejar una

posición en la realidad o en la imaginación. En la realidad, porque el mundo de los

enunciados o construcciones literarias (escritas) intentan ser una perspectiva de lo que

se ve y se quiere transmitir, por ello, conforme a quien lo hace y lee; en la segunda,

porque las composiciones también pueden tener un contenido meramente idealizado (en

los diferentes contextos de la imaginación). En ambos casos, la semiótica debe articular

elementos objetivos para la construcción de ideas y esto sólo es posible cuando los

símbolos (en este caso topois; lIamémosle signo literario) están debidamente articulados

y construidos.

Un signo nunca puede reflejar toda una realidad, necesita de un contexto, es por

eso que debe estar debidamente ubicado, enlazado y subordinado (en su caso, entre

unos y otros) en el texto escrito de referencia (obra), de ahí que existan, según

Schneider, signos de ubicación superior y reflejo. El superior es el valor conceptual de

todo el texto, y el reflejo, el contenido enunciativo subordinado al primero en cada

párrafo o enunciado. Ejemplo: En la obra El Quijote, de Miguel de Cervantes136:

Valor referencial del signo: (contexto toda una obra literaría)

135 Schneider, Hans ju lius. Semió tica-Pragmática. Lingüística Jurídica. trad. Ma. Villamar. México.
UN AM. 1990. P 45.
136 Loe. Cit
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Signo Superior: 

EIQuijole _ 

Símbolo en la obra 

Signo reflejo: 

simbolo del texto ........... idealismo corno 

Conjunto de valores 

El Quijote _____ símbolo de lealtad y realidad ____ Sancho 

Slrnbolo en la obra signo rcncjo 

En la obra, El Quijote se eneama como simbolo de todo el texto, " valores y una 

visión de la realidad" así. Sancho significa o representa un valor en particular, pero 

también una condición real en la vida de los hombres_ En la estructura conceptual y en 

una aplieación semiótica (segun el esquema del cuadro No 5) la representación seria: 

Objeto, a qué me refiero: __ Al Quijote y su sil,'ll ificación. 

¡ ¡ 
Conccpto, enlacc: - Significación Cultural 

¡ 
Circunstancia: _____ 

1 
De modo: ¿quién encama un valor? 

como realidad: Sancho Pan1.3. 

Para que la expresión sea cohereruc, requiere que lo expresado sea objetivo (lógico 

y conl,'l1lcote) eso no implica necesariamente una verdad, pues las cuestiones escritas 

dependen del sentido y del contexto. 

Para que un concepto-simbolo pueda servir en la práctica lingüística se reqUIere 

observar las siguientes reglas de fonnación semiÓtica, segun Roig y son' 
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1.- Descripci ón del Con texto: ¿qué tipo de documen to o ejercicio es?

2.- A qué reglas se somete la movilidad de signos dependerá del estilo literario o

gramatica l. Ejemplo: en la ley pued e ser un enunciado o todo el cuerpo legal, o el

análisis de un principio juridico.

3.- Relación entre signos: Se refiere al método y contexto. Ejemplo: en la ley, se

determina en el modelo positivista de jerarquía.

4.- Significación de valores (antes enunciados en este texto). J)7

Bajo esta s reglas no sólo se construye el concepto sino que por consecuencia

lógica, remiten al lector a un acto de interpretaci ón o asociación, es decir le produce

una idea y lo adh iere al sentido enunciativo de construcción lingüístic a, todo dependerá

entonces de l texto mismo y su validez real u obje tiva . Ejemp lo:

El enunciado:

La Capilla Sixtina está en el Vaticano.

Por Asoc iación: Referente -- Miguel Ángel

Obra de Arte.

Renac imiento.

Ejempl o:

En una norma Jurídica : como en unciado:

Comete el del ito de homicidi o aquél que priva de la vida a otro.

,n Roig, Rosendo. "PedAA0gia para una critica literaria. Semiótica" México, Jus México, 19XX . p 34
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Por asociación: Re ferente ---... Código Penal

Tipo penal

Castigo

Prohibi ción .

Cuando se cumpl e este fenómeno de asociación, quiere decir que existe enton ces

una verdadero enlace entre un signo superior y uno reflejo, dando lugar a la objetividad

enunciativa, consistencia entre símbolo-contenido , por tanto surge la objetividad.

El conjunto de reglas de semiótica aquí expuestas, evidencian por sí, la exclusión

de sorpresas en cuanto a la realidad o idea que se quiere expresar. Esto no significa que

la objetividad escrita sea infranqueable o no por ello puedan presentarse problemas de

interpretación.

Toda expresión humana escrita puede llevar a mil interpretaciones, de ahí que

toda escritura tenga un carácter polivalente, es decir, la confrontación con símbol os

problemáti cos o aporisticos, por tant o la acción inmediata en la ope ración menta l es

siempre "problematizar", generar aporías.

2.2.- La aporía.

La aporía es un problema sin so lución aparente. Su acción interro gante es la de

confrontar símbolos y necesidades no incluidas en el texto. Esto, como ya se mencionó,

dependerá y será posible de acuerdo a la realid ad que se quiera expresar en el escrito , o

bien de acuerdo a la cal idad literaria o estilo (el género literario o tipo de escrito) .

El lenguaje mant iene una constante relaci ón natural con las cosas, pero también ,

a decir de Chomsky, tiene una relacián artificial, construida, es entonces cuando se
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puede problematizar la acción simbólica de lo que se escrihe.138 Una representación

mental que vincula un signo lingüístico con un objeto designado da precisión y genera

una identificaci ón corpórea (todo tiene un nombre), pero el problema está en la

significación cuando la representación es inmaterial, meramente referencial, de ahí que

puedan existir valores y signos arbitrarios según el contenido discursivo, esto es lo

peligroso del discurso jurídico y político, "lo verdadero es verdadero en algo, pero algo

es verdadero según se le designe algo". Esto es problematizar.

La aporía genera interrogantes sobre la arbitrariedad del concepto o sobre el

objeto referenciado cuando no es claro su contenido o su relación con otros signos;

plantear un problema es interrogar sobre el objeto conceptual (como en la mayéutica) lo

que permite corregir el uso o la significación de los símbolos. Esto quiere decir que,

ante un argumento aporistico existe otro planteamiento que permite salir del problema,

es entonces que en el realismo radical, según De Georgi, la misma dinámica social

responde a los contenidos normativos (se usan argumentos científicos, políticos,

históricos, etc.)

Se infiere que, si la tópica es la teoría del pensamiento problemático, los

problemas son las significaciones aporisticas, y es la semiótica la que, a través de su

estructura, permite la generación de interrogantes y la búsqueda certera del topoi

concepto en toda la extensión del lenguaje, retratando así la realidad material o

inmaterial que se le quiera dar. Véase en los sigu ientes cuadros la estructura semiótica,

el origen del planteamiento aporistico y después la relación aporia-topoi:

1) ' Chomsky, Noam El análisis formal de k&lengua jes nat~. trad. Carlos Piara. México. Alberto
Editor. 1988, p 71.
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Cuadro No 7 Estructura del método semiótico y su relación con el origen aporistico

del lenguaje.

Nivel Contenido planteamiento aporistico

1.- Gramática. Estructura literari a Contenido y reglas de.-- -----

2.- Semántica Uso de signos valor material o inmaterial-- • del topo¿

3.- Pragmática Tiempo. postura. Argumento. nivel inter-

----- relación -- pretativo.
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Cuadro No 8 Rela ción material e inmaterial del topoi y el

Planteamiento aporistico.

TOPO!. "A"

A 1.- Actitud enunciativa.

Topoi: relación conceptual, significación lingidstica.

A 2.- Actitud enunciativa en definición, relación a un objeto.

Topoi en percepción material: actitud definitoria.

Ejemplo: casa: Lugar donde hubita un individuo , construcción de

concreto u otros materiales para vivir.

A3.- valorenunciativo el! 1111 concepto no determinado en lenguaje escrito/ valor

discursivo.

Topoi Inmaterial: ejemplo: Terrorismo.

RELACIÓN APORÍST/CA: "P"

P .- actitud interrogativa que genera problemática.

Paraun Al _ P a un topoi una interrogante.

• PI, r: P3.A2 a un topoi en enunciado cerrado

Limitado número de aportas.

Ejemplo: casa. ¿ Qué es casa?

¿Cuántos tipos de casa?

¿ Paraque sirven las casas?

La actitud definitoria del lenguaje ante 1111 objeto al que se refiere materialmente, da

respuesta cerraday concreta ante posibles aporías.
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A3--_~ PI, Pl, P3, un topoi que 110 alcanza e! grado

de lo material, "11"n úmerode

aporías. Ejemplo: ¿qué es terror?

¿SeglÍlI quién ? ¿Por lfué ?

¿ Qué lo valida?

La amplitud del concepto con referencia a la interrogante ¿a qué se refiere? puede

ser una actitud retórica inmaterial, subjetiva, de ah! que exista "n " número de

preguntas. Si se da la posibilidad de ubicar e! concepto dentro de tlIl esquema de!

lenguaje donde se pueda responder a las aporías, el concepto se vuelve concreto.

Un topoi, puede variar su posición en el enunciado escrito (ver cuadro No 5)

pero lo importante es poder precisar a qué se refiere la idea enunciativa y en qué

circun stancias, adem ás de observar su sentido lógico con el contexto; dónde esté escrit o

(arreglo literari o); de esta forma, cada aporía planteada genera interrogante s para el

enunci ado en análisis y todo su cont exto; y al ser contestadas o resuelt as se obtendrá un

esquema semiótico consistente.
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2.3.- Aplicaci ón tópica en el sis tema jurídico escrito.

En este punt o trataré de const ruir una forma de aplicac ión tópica sig uiendo

siemp re los principi os de la semiótica y la con strucc ión de las normas en el sistema

ju rídico esc rito jerarquiz ado. Para tal efecto seguiré los postul ados de Garcia Ama do ,

Theodor Viehweg y Hart .

En el derecho esc rito mex icano la no rma es el imperio legal y en tomo a e lla, la

j urisprudencia, los principios genera les del derecho existen como elem ento s

complementari os que se utilizan en el ámbito de la argumentación y la inte rpretac ión.

Una norm a escrita, según Hart, exis te en dos senti dos, como norma primaria y co mo

norma secundari a; las prime ras "power-confering rules" son las que confieren

facultades; las segundas, "duty-imposing rules" son las que imponen debere s

(competencias pública s y privadas).139

Tal plant eami ento refiere a que el orden jurídico dentro del sistema social es

sistémico (jerarquizado) e institucional (po rque el sentido de las norma s se trans forman

en las instanci as sociale s a través de la autoridadj'?'. La aplicación de Hart es la

rep roducción teóri ca de Kelsen, luego entonces, la lógica enunciat iva debe ser en

sent ido vertical, pues la no rma primaria tambi én llamada de reconoc irnienro !" genera

los contenidos a las norm as secundarias. En este mismo sentido claramente positivi sta ,

Viehweg afirma que las norm as en su creación van de una norma fundamental

(Co nstitucional) al resto y es ahi donde está la co rrespondenc ia tópica enunc iativa.

139 Hart Herber. Op. Cit., P. X x l l ).
,.0Nota: Es aqui donde surge el planteamiento de l uso cibernético en el derecho. Cuando la Autoridad
canaliza el sentido norma tivo por principio ordenador (facult ades) v aplicativo (regulador de
obligaciones)
1'1 Porque según Hart , la regla primar ia se convierte en regla de reconocimiento porque en ella se
espec ifican los cr ite rios que deben de seguir todas las normas en el siste ma legal v las normas secun darias
se convierten en norm as de contenido es decir de regulación y complemento de las primeras, pues
generan el sentido práctico de cumplimiento en el derecho (dan dinám ica, según Kelsen)
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Bajo tales argumentos los principios de derecho deben generar fonnas de "uro", 

adapulbilidad al sistema nonnado y no en fonna contraria, luego entonces la 

jurispmdencJa es guia creadora de argumentacIón para el juez y los abogados respecto 

de la nonna escrita. Estos criterios son nonna secundana Los dIstintos planos entre las 

nonnas y sus niveles, obligan a scb'l.ur el cSludio a panir de la nonlla primaria. 

Cuando una nonna es supcrnda por una dmámlca de uso (práctica seb'ÍH1 los 

hechos) debe cambiar su sentido ennnCI8I1\'O. pero no sistémico, por eso aqul 

coinciden Hart, Kelscn y Vlehweg, la non11a fundante puede ajustarse en proceso de 

refonlla O adición. 

Cuando la 1Ionna pane en un nnevo sentido original y no previsto se asume que, la 

nonna fundante está en proceso de creación legislativo y debe de observar los criterios 

del contexto sistémico (jerarquía) y el sentido literario del propio nivel donde se 

insertará (adición). Cuando la nomJa sólo se ajusta en su contenido, la revisión 

conceptual está a nivel de contenido meramente semiótico, porque sólo ajusta el 

enunciado ya escrito (refonna). 

La tópica funciona en la búsqueda o creación de conceptos (signos) de jerarquía 

venical, y por ello se observa según Garcia Amado como una tÓpica Constitucional. La 

investigación básica se refiere a hechos y los transfiere al contenido enunciativo, es 

decir escrito, sistematizado; de ahi que existan, segun las reglas semióticas; conceptos 

generales)' complementarios. lo que da origen a IOfllJis básicos y subordinados, por 

tanto hay a¡>orlas básicas y subordinadas. 

Llámese entonces un ((¡poi básico al cOll!enido cn la Constitucióu, y de él se 

desprenderlan. en sentido lógico. IOpui.\· secundarios en el resto del sistema nomlalivo, 

generando un efecto de cascada. Véase el siguiente cuadro ejemplo: 
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C uad ro No 9. Relación de topois en el sistema :

Referentes: T I. concepto-rooo/- básico. Norma fundante.
t 2, t 3, t 4 . (opois-col1ceptos subo rdinados. Normas Secundarias.

T I -- t 2

~
t 3

~
t 4

~
t 5

Observación: Aquí se puede apreciar la ordenación lógica, por tanto lo razonable esta
en los contenidos subordinados. Nada fuera de ella.

Cuando en lo cotid iano surgen hechos que el derecho no tenia prev istos segú n sus

esquemas normativos o surgen hechos que el sistema reconoce para su regulaci ón

(rec uérdese que el sistema de derecho excl uye e incluye lo que quiere regular)142, los

topois deben de modificarse o crearse segú n los procesos que establece el sistema sin

que se rompa la lógica por él determinado; esta fase de adaptación y ajuste se

caracteriza por los planteamientos aporísti cos. (Tal como se describe en el cuadro # 8

de este trabajo)

La respuesta al planteamiento aporlstico obedece a los criterios que sigue la

ordenación tópica . Así, un proble ma significativo se da a nivel del orden constitucional

'42 Cfr. Sánc hez Sandova l, Augusto y Alicia, Gonz ález Vidaurri. "La cons trucción " particular" de la
realidad y los sistemas de control social" Cuadernos de Posgrado. seria A. # 11. México. UNAM. 198X.
Pp &- 15.
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o norma fundante y de ahí en cascada se resuelven los prob lemas secundarios, es decir,

la lógica tóp ica es lógica aporística .

Es importante recordar que no siempre, como dice Viehweg, los problem as están

en la norma fundant e, pues las prácti cas de la interpretación y la argumentación están en

cualqui er nivel de la ley; esto quiere decir que un topoi secundario se puede resolver a

ese nivel, pero nunca de abajo hacia arriba del sistema. En este caso , se está en

presencia de un topoi tematizada, pues su conten ido es descriptivo, defini torio y no hay

pos ibilidad de que el topoi se salga del marco de discusión : este tipo de enunciaciones

respeta la acción legislativa sobre la ley (heteronimia, gencrulidad, etc..) )' facilita el

l/SO discursivo del derecho.l4J

La referencia a la norma fundante es para observa r los problemas del sistema y el

determinismo del derecho.

Lo importante está en que cada planteamiento aporistico genera un nuevo

enunciado con las mismas refer encias de corrección y con aplicac ión a hech os

concretos . A la solución aporistica se le conoce como "garantía de correcc ión" y

observa principios científicos, históricos, políticos, etc., es decir hay una

correspondencia de argu mentos para mod ificar o crear la ley, todo dependerá de la

acción humana sobre el texto (argwne ntar, interpretar o crear) . La garantía de

correcc ión sobre la aporía es la misma argumentación , pero en sentido inverso.

w Dubiston, Jorgensen. J raducciones Jurídicas. Madrid, Civitas. I98R. p 136.
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Cuadro No 10. Contenido de la aporía y la garantía de corrección.

Aporía = Interrogación temática: Se puede interrogar desde cualquier temática

Contenido temático de la interrogación según los hechos:
Temas corrección enunciativa

Histórico

• Político
Científico

• Cultural
• Educativo

{

El enunciado se corrige siguiendo contenidos
que tengan el mismo origen de la fuente 1
interrogante u otros distinto s. ,>
La validez sign ificati va para la correcc ión está I
en los contenidos que generan observación de la nonnJ

Cuando el enunci ado se some te a interrogantes se puede calificar de falso,

verdadero o abierto; si estas preguntas se conte stan con toda satisfacción desde

cualqui er ángulo temático o el contexto donde esté el topoi ubicado (en este caso en qué

ley, en todo el sistema o en el enunciado solo) se dice que el enunci ado es cerrado

porque se puede calificar falso o verdadero, lo que implica que hay congruencia o no

(en el texto y en el contexto); si no se puede responder, queda abierto y denota

inconsistencia. Esto se aplica así en sistemas situacionales, es decir escritos (favorece la

creac ión legal y el análisis de contenido normativo)

Ejemplos: de la correspondencia topoi-aporia y su uso : Norma de nivel Cons titucional:

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a recibir eüucaci án '" ,

Paso 1.- se divide el enunciado buscando la estructura conceptual:

1'4 Cfr Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, POITÚa, 200-1 .
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Todo Individuo tiene derecho a r«ibir educación 

Cjrcun~lIIncia conccpto 

! ¡ 
Responde a ~c¡uiénes? Palabras que cnJa7_an ¿a qué se refiere? 

Paso 2. - Se somete a illlerrog¡tIllCS en búsqueda de la aporia: 

a).- ¿A quién se refiere el enunciado? 

R= a todos los individuos. 

b).- ¿A qué se refiere? 

R= al derecho a recibir educación. 

c).- ¿Bajo qué criterio ordenador? 

R= derecho publico. 

d).- ¿Qué pretende con decir enunciar "todos los individuos" 

R" generar situaciones de igualdad. 

e).- ¿La respuesta amenor lo ubica en plano de contradicción con algún enunciado de la 

Constitución? (se busca contradicción por grado de contexto. es decir por donde se 

ubica) 

R" no . Pues el al1¡culo l° del mismo ordenamiento obliga el plano de igualdad para 

todos los indIVIduos que estén en cste pais_ Incluye por tanto a extranjeros con estancia 

legal y mexicanos. 
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RESULTADOS:

1.- CONTRADICCIONES DELTOPOI BAsICO.

R= NINGUNA

2.- PROBLEMAS DE SINTAXIS

R= NINGUNA

3.- APORíAS ABIERTAS

NINGUNA.

4.- POR TANTO. LÓGICAMENTE CONSISTENTE

En este ejercicio no se aprecia contradicción alguna en los cuestionamientos y

tampoco se puede confrontar con otro argumento del mismo texto Constitucional

porque no genera contradicción, por tanto esta norma fundante es consistente y no

requiere corrección. La formulaci ón semiótica es correcta.

Es importante precisar que al someter las interrogantes a la respuesta cerrada

todas son calificadas de afirmativo, hecho que comprueba lo descrito en el párrafo

anterior.

Ahora, se presentará un ejercicio que plantea problemas de consistencia a

diferentes niveles:

Ejemplo: Citado de La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: (LFDO)

Art: 34.- La Procuraduria General de la República prestará protección a

jueces, peritos. víctimas y demás personas CIIIlIldo por .1'/1 intervencián en IIn

procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley , asi lo reqnieran. 1~5

IH Cfr. Diario Oficial de la Federa ción del 7 de Noviembre de 1'.19(,

71



1.- Bllsqueda de ConceplO movible o lapo; aparen1e: 

¿A qué se refiere" Palabra que media ¿a qué personas? 

Objeto. Objeto circunstancia 

1 I ¡ , 
A la protección de las prestar. apoyo Jueces, peritos 

personas: víctimas y demás 

2.- Ahora se fomllllan las interToga1l1es para buscar inconsistencias: 

a).- Las palabras y demás personas ¿son, por su intervención en un proceso? .... ¿a 

quienes se refiere? 

R= los abogados, las panes. etc. (pero no set)ala al indiciado). 

b).- (Con relaciÓn a la pregunta anterior) Si habla de las partes que intervienen en un 

proceso. ¿puede referirse al inculpado? 

R= Si. 

c).- ¿El inculpado puede ser protegido y beneficiado por colaborar con las autorid.,des 

en caso de delincuencia organizada? 

R= Según el texto. si. Ver el articulo 35, frdcción Jll. de la LFDO cuando cita: durante 

( .. .) el procesa, el imlicilldo q lll! aporte pmeba~' dertas (. . .) poflrú redlfcir.~e hasta el! 

filia mitad. 

d) .• En lennmos de la Constilllóón General de la República. ¿Iodos somos iguales ame 

la ley? 
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c).- Por tanlo. con relación a la prcgunta anterior. ¿cste bencficlo es slIllllar para los reos 

del fuero comun y fcderal (no dc delincuencia organizada) 

f).- (,Exlste entonces IgU/ddad en ténmnos de las Garantías Indl\·ldualcs'" 

RESULT AOOS: 

I - COi"l'TRADICCIONES DEL TOPOI: 

R'" SI, porque las palabras "prCStllIi y apoyo" no son refcrenles de un topo; básico 

Con~ituc¡onal, porque su ongen contC1.1ual está en la LFCDO y la Con~ilución 

jerárqUIcamente es supcnor 

2.- PROBLEMAS DE S INTAX IS: 

R"" En este articulo y en su COllleXlO (de su ley), no 

3.- APORíAS SUBSISTENTES: ¿Cómo se resuel\le el problema de la Igualdad en el 

tratamiento de indiViduos weSM'! 

R- Queda sin eonlcsmr, ablCMa. por tanto es scnUÓ!lcamelllC fuera de contexto, 

inconSL~enle. 
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4.- OTR·\ S APORíAS: 

Desde la perspectiva Constitucional, ¿se limitan garantías? 

¿Se da más valor a una garantía procesal qué a un,l Conslitucional'l 

¿Existe alb'Ún antecedente en México en el cual este llpo de asuntos derivados de la ley 

arregle algo en el pals y fonale1.C3 la democraCIa? 

¿Puede una ley especial (emergente) tener topo;.\' distintos a la Constitución? 

5.- GA RANTLA DE CORRECCiÓN: Para generar los contra argWTlentos y la 

creación de toplIi.f consistentes, sería necesario refommlar [a ley y crear argumentos 

sólidos (quc no necesariarncllIc posilivos). 

Como se puede apreciar en los ejercicios anteriores. la tópica actlla en la 

construcción de la nonna bajo dos criterios: el primero, como un sistema dinÍlmico, 

abieno. que pennitc que el argumento inconsistente se repare a traves de contenidos 

diversos y flcxiblt..-s, tratando de visualizar mejor los hechos que se quieren ajustar (o 

seleccionar): segundo. su rigidez semiótica obliga a que el problema no sólo tenga 

consistencia temática sino enunciativa y no escape de ahí (de la ley), generando 

cuestiones de cenidurnbre interpretativa: en este sentido, el sistema se presenta rigldo 

porque la lógica no puede escapar de lo expresado y jerarquizado en el sistema juridioo. 

Auto-ajustable. 

En ambos casos el efecto nonllalivo en el sistemajuridico corresponde a la 

visión sistemica de que refiere De Giorgi, cuando se refiere a la auto- rreferencla de los 
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sistemas (...) los sistemas son cerrados por lo que se refiere a su reprodu cci án. Pero a

la vez son abiertos porque la reproducción sálo pu ede darse en el ambiente.146

El proceso de correcc ión de los enunciados en los ejercicios anteriores demu estra

el apo rismo , que confirma la práctica de la investigación bás ica, bajo el princi pio:

problemática-corrección-problemática, que da movilidad al sis tema normativo de

derecho atendiendo a esa realidad selecta o impuesta (realismo), de ahí que pensamiento

probl emático sea pensamiento cetética.

3.- La cetética.

La cet ética es un movimiento de ejercicio intelectual que surge del vocablo

griego Zetein , significa "duda", la investigación parte del principio: duda sobre duda,

así la problematizacion es efectiva y generadora de conocimiento y no de opinión

impuesta con un valor inmutable como la dogmática; según Viehweg, el pensamiento

cetético, tiene primeramente una función cognoscitiva (.,,) no permite que las ideas

fundamentales queden fuera de cuestión, sino que, más bien, pura avanzar en la

investigación las pone en tela de juicio.:"

Este movimiento presupone que la investigación libre. supera el aislamiento de la

dogmatización y por tanto opera con gran facilid ad en las prácticas legislativa y judicial,

y en la reproducción sistemática de las norm as en la vía ejecutiva. La cetética tiene

siempre un fin correctivo que se apega a la argumentación 110 restrictival~8 y por ella

funciona en la nueva concepción de la tópic a lingüísti ca y no sólo en la vieja retórica

t óni 1~9oprca,

1.16 Luhrnann, Niklas. "La observación socio lógica del derecho". Rev. Crítica Jurídica. Nume ro 12.
México. UNA M-Instituto de Investigaciones jurídicas. 1993 . p a l.
1'1 Viehweg Th eodor. Op. Cu.. p 103.
1"' Ibid. p. 139.
/49 /'oe. ClI.
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La investigación a part ir de la cet ética, se orienta en la investigaci ón básica a

planteamientos jurídicos ligados con la problemática práctica de la comprensión social,

que a su vez se reflejan en la construcción normativa y operativa del derecho. En esta

perspectiva la función dogmática no puede ser aplicada, pues ahí se observan

aseveraciones que no pueden cambiar porque solo generan opiniones: sin embargo, el

pensamiento cet ético genera un estado de Zetemata, es decir todas las aseveraciones

.WJIl siempre puestas en duda y con ello el desarrollo intelectual se optimiza en

función del interés de ajuste, ISO se desdogmatiza la creación objetiva del derech o.

El sistema tópico, hace contact o con la cetética al identificarse como un sistema

abierto de deducciones lógicas (Supra. páK 75): con ello el sistema, que es altamente

razonable y aplicable a resolver problemas particulares en problemáticas generales

(sociales), permite incidi r en sistema s cerrado s, generando su autorreproducci ón y

ambientación.

Este proceso de transformación del derecho genera y confirma la transformación

de la construcci ón epistemológica del derecho a partir de nuevos críterios

multidisciplinarios, que permiten generar dudas e interrogantes , encontrar conceptos

preciso s, esto es investigación del derecho en principios formales y analíticos Según De

Giorgi: la rucionulidud funcional del derechot. ..) define un universo epistémico

donde la teoría del conocimiento, de conceptos, de sistemas, de decisión,

trunsformacián de información y del lenguaje generan nueva argumentación. 151

Así, el desarrollo Cetético y la caracterización de las normas, según Hart,

obligan a que los contenidos se refieran también a la parte exterior del mismo,

generando la regulaci ón de los hechos observados (en el sistema jurídico y su entorno

social ambien te)152 a través de las Instituciones en el Sistema Político , por tanto , el uso

Cet ético genera una aplicación Cibernética, de tópica cibern ética.

150 / .oc. CII.
1" De Giorgi RalTaele. Op. cu. p. 21K.
1\ 2 Cfr. Luhrnann. Citado por Di Giorgi. Op.CII. p 256. ambi ent e, entorno: /"Kar donde se reproducen
las relaciones con sus propiedades espaciales (}temporales.
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Esto significa la aplicación y vinculación entre tópica formal (de uso lingüísnco) y

tópica material , "prá ctica ". en la sillequillIH soc ial154 (de aplicaci ón Institucional ),

norma y estructura en la sociedad.

4.- Cibernética Jurídica.

A la conformación del concepto Estado , siguió una serie de teorías tendi ente s a

explicar las formas de estructuraci ón polític a de ese nuevo ente.!" de acuerd o a las

necesidades del todo "sociedad," por las cuale s se creó en cada lugar y tiemp o

determinado. Así, el desarrollo de la temía política generó una serie de presupuestos de

organización estata l llamada sistema político.

En este estudio sólo se hará referencia a esas formas de organización conceptual y

polít ica llamadas "sistemas" para explicar las determinaciones cibernéticas y los usos

tópicos en la perspectiva del derecho.

Según Bello Ramírez, el sistema' r" se define com o: conjunto de elementos

interrelacionados de forma tal que III variacián de UlIO de ellos (de sus elementos)

produce III alterucián de los otros;157 por tanto , el sistema político es una forma de

organización del Estado y sus estructuras u órganos son partes que responden a las

expectativas sociales.

153 Sinequia : Dinámica social.
" . [bid p. 171.
155 Desde el punto de vista ju rídico y en la visión estrictamente normativa el estado es "un ente
concept uaL" de ahí tal referencia
'56 Es importante aclarar que la definición de sistema aquí utilizada responde a los criter ios de
organización política del estado, de dond e surge el estudio de la administraci ón pública: sin embargo,
esto no implica que se dejen fuera los principi os de estudio de la teoria de sistemas de Luhrnann , pues e l
sistema político es un sistema social y sus presupu estos conceptuales no son cont radictorio s a este
estudio, por lo que se hará referencia a ellos bajo el concepto genérico de "Sistemas". más que por una
a~ l i cación estrictamente teórica. .
, 7 Bello Rarnírez, Armando. Sistemas Politicos Contemporáneos . Antología. M éxico, UNAM. SUA.
1999.

77



En el caso de nuestro país, el sistema político está organizado en el régimen

presidencialista, bajo los principios de la división de poderes. De esta forma de

organizaci ón, los poderes de la unión requieren de formas específicas de

funcionam iento y administración de recurso s para cumplir con sus cometidos soc iales y

atribuciones legales l58
; es aquí donde surge la teoría cibernét ica.

4 .1.- ¿Qué es la cibernética?

Según Schwart zenberg es la ciencia constituida por el conjunto de teorías

relativas a las comunicaciones y ala regulucián de seres vivosy múquifl(lS.159

Etimológicamente, Dorantes Díaz cita a Wierner , quien afirma que surge su

raíz en la palabra griega "Kubernetes" o timonel. Y según él mismo. cita a Plután,

quien se refería a "cibernos" como "pi/oto". arte de dirigir.160

De forma específica y en aplicaci ón a los sistemas polito-jundicos, Deutsch afirma

que la cibernética es la ciencia de la comunicacián y control. Se encarga de estudia r

los fen ámenos de comunicacián dentro de UII sistema que le permite establecer sus

propias actividades.161

La organización de los poderes públicos en México, a su interior, está determin ada

por mandato Constitucional, pues es ahí (infra cap //1) donde se definen sus

atrib uciones; sin embargo, en su interior, cómo subsistemas del sistema político estatal,

cada uno de los poderes establece cómo alcanzar sus fines a partir de sus medios;

evidentemente, a través de las normas jurí dicas, como su medio de funcionami ento y

comunicación entre ellos y al exterior (aplicaci ón cibernética) .

tss Cf. Fraga, Gabino. Derecho Administrativo, México. Porrúa. I 'JX7. La actividad del Estado es un
conj unto de actos materiales y jurídico." operacion es y tarea s C/I virtud de sus atribuciones... die/rus
atribuciones obedecen a la necesidad de cre ar :., los medios adecu udos para alcanzar los fines
estata les.
t l9 Cf. Citado por : Bello Oscar . Op.CiI. P. 157
'60 Dorant es Dí37_ FranCISCo. De la tópica \' la cibernética en el régimen Jurídico de la adm inistr ació n en
México. Tesis. México. UAM. 1991.
,., Bello Ramírez. Op.Cit. p 31.
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Una vez que funcionan a su interior, cada uno de estos poderes, debe de responder

a las necesidades del ambien te, así, a decir de Easton, se atiende a los reclamos

derivad os de la sociedad . Estas demandas (dentro de cada subsistema - poder-) se

transforman en atenciones, servicios y productos . Para lograr la satisfacci ón de esas

demand as la herramienta principal es la ley, ya que a través de ella se reproduce el

equ ilibrio entre sociedad y gobierno, es decir se reproduce el Estado mismo; esto da

lugar al principio de funcionamiento cibernético.

Con lo anteri or se advierte al lector que solamente se estudiará el funcionamiento

cibernético en la Administración Pública Federal (de forma genérica, para después

entender el funcio namien to de la procuración de justicia, el Poder Judicial Federal y sus

políticas en los capítulos subsiguiente s).

4.2 .- Funcionam iento cibernético.

La función cibernética solamente aparece en sistemas cuya comunicación es

cerrad a. Esto perm ite que el produc to fabricado en él pueda tener una aplicación

específica en el subsistema y con referencias perceptivas' Y al exterior.

La administración pública es un sistema cerrad o, que busca el control de las

accio nes gubernamentales sobre del conglom erado social a través del cumplimiento de

ciertos obje tivos. Para lograr su desempeño, existen dos parámetros de funcionamiento

que comprenden lo que se puede hacer y lo que se debe hacer , esta función es

considerada un acto de atribución; el segundo, es el cómo se realiza la actividad dent ro

del sistema para alcanzar sus fines, ésta recibe el nombre de función.

La relación de estas atribuciones y funciones señaladas en la ley determinan la

creación y utilización de medios para cumplir fines genéricos y específicos. El

162 Entiéndase como reacción al medio ambiente.
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problema radica en el cómo hacer , utilizar y determinar los medios a través de las

atribuciones, y cómo modificar el propio sistema (se refiere a la amplitud y

transformación sistémica; creación de órganos o extinción de los mismos).

Para 10!,'Tar la generación de variables que permitan determinar la relación medios

fines es necesario atender a los criterio s básicos de operacionalidad del sistema. Para

lograr tal explicaci ón será necesario invocar los criterios de funcionamiento de los

sistemas de Easton y adaptarlos en forma de correspondencia unívoca, uno a uno, a los

criterio s de funcionamiento cibern ético de Deutsch .

Todo sistema cibernético obedece a los siguientes criterios:

1.- LA ADAPTACiÓN DEL SISTEMA. En este caso significaría cómo cada órgano

del Estado crea o adapta instituciones derivadas de él para responder a cometidos

específicos que permitan alcanzar un fin social. Su funcionamiento cibernético

correspondiente sería: EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN, éste permite

procesar las accione s a seguir y evaluar la generación de recursos y procesos de

atención a las demandas del ambiente.

2.- PERSECUCiÓN DE OBJETIVOS: Significa la fijación de atribuciones para

cumplir sus fines a través de su función específica. Su correspondiente: LA

ASIMILACiÓN DE LA INFORMACiÓN Y SU PROCESAMIENTO. Así, cada

institución debe procesar la demanda y vincularla a una tarea con estrategias

determinadas para generar en respuesta un producto, ya sea el demandado o el que se

puede crear en forma alternativa. No puede quedar en el incumplimiento una exigencia

ambiental , en indeterminaci ón, si la demanda corresponde a las funciones tiene que

existir una respuesta, de lo contrario se generaría un bloqueo al funcionamiento

sistémico, una convulsi ón social. Es importante hacer mención que, aún en el

procesamiento de la información, el mismo sistema puede canalizar la informaci ón a

otro subsistema de operación cuando el fin está definid o en otro, con base en sus

fimciones (ejemplo : los criterios de competencia).
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En caso de no ser posible su procesamiento, el sistema la excluye como no propia

y la opera en una red de contención de información (en las ciencias sociales, subcultura,

marginación, etc.)163

3.- LA INTEGRACiÓN DE OBJETIVOS: Esta es la capacidad de respuesta en

t érminos de las funciones, lo que permite que en tomo a ella se puedan crear procesos

de resolución de conflictos o demanda s con sus propios recursos. Correspondencia

operativa : EL BENEFICIO DEL SISTEM A, Cuando la Integración es tangible no

existe problema en el procesamiento de la informaci ón, ni en la acción destinada a la

respuesta; sin embargo , cuando la función es co rrecta y no se puede operar de forma

específica una acción, el sistema se ajusta en la amplitud de funcionamiento y genera

por sí, una nueva acción respuesta a través del criterio de discrecionalidad, con ello se

auto- ajusta el sistema. (Puede ser un principio heuristico ).

4.- LATENCIA: En relación con la integración, esta es la capacidad del sistema

para autodefinirse en función de nuevos objetivos y desechamiento de los ya cumplid os

o superados , de acuerdo a las existencias del ambiente. DETERMINACiÓN O

PRONÓSTICO: Esta función significa la posibilidad del sistema de decidir cuándo se

cwnplió un objetivo para procesar otro, o bien cuándo no se puede alcanzar el fin y por

tanto es necesario desviar la acción o el fin (eliminar el fin).

Es importante considerar que de esta última acción se derivan las funciones de

cálculo de riesgo y predicción de comportamientos que alertan al sistema, de tal forma

que lo ayudan a superar cualquier contingencia. (Supra. cap 11. punto l y

163 Cfr. Harryson, Herbert, Lógica Cibernética México, Espasa 1988. p 123. La red de exclu si án en tos
sistemas numéricos o computacionales opera a tra ..és de bandejas de desecamiento, que retien en la
lnformaci án y no fa destruyen hasta que el sistem a determina que realment e no e.' operable. Su
funci án es el aislamiento de la informaci ány su 1/0 op eracionalidad:
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Para que las funciones sistémicas se cumplan, se requiere de un medio de

comunicación Intersistémico y, en el caso del sistema político y jurídico, sólo es

posible encontrar ese medio en el lenguaje.

Ya se determin óen este trabajo que el lenguaje reproducido en la norma jurídica

es el medio por el cual se crean, plasman y regulan los acuerdos sociales, por tanto es

necesario que exista una función tópico-cibernética .

4.3.- Operación tópico-cibernética

La tópica, como sistema abierto, puede enviar elementos al sistema cerrado y

facilitar las funciones cibernéticas, y así estos podrán trasmitir sus productos al

ambiente social.

La vinculación de la tópica con la cibernética se da en tres rubros: la parte uno: es

la parte integración y búsqueda de tópicos; la segunda, la subordinación cibernética a la

tópica; y tercera, la fase de corrección.

El primero: según Dorantes está formada por la parte de búsqueda de tápicos y

la formación de la memoria.t'" En esta etapa, la tópica a través de la investigación

científica, toma los hechos que son necesarios de regular y que son exigidos por el

ambiente social (reclamo o demanda), o bien evalúa las posibilidades de seleccionar y

regular comportamientos (hechos emergentes); consecuentemente, crea sus

justificaciones para llevarlos a la norma (realismo) ; hasta aquí, el proceso de

integración.

En seguida busca el topoi necesario, lo articula con el lenguaje para reformar,

adicionar o crear la ley. Sin embargo, esto lleva a dos posibilidades: la tópica escrita y

la tópica verbal retórica.

16' Francisco, Dorantes. Op.Cit . P58.
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La tópica escrita, no requiere de más explicación que la expuesta en este capítulo y

que se sujeta a los procesos normativos de adición y reforma de la ley o a los usos a

través de la argumentación e interpretación.

La tópica verbal se refiere a la creación de topois no articulados al proceso escrito

pero que se legitiman antes de llegar a esa fase (escrita); esta posibilidad es llamada

retórica.

La retórica es definida como el conjunto de reglas y principios referentes al

hablar o escribir.tr.5 Ésta, en la tópica, implica el manejo del lenguaje para usar y crear

palabras (o significadosj.l'" a dos niveles:

a).- La retórica del habla.

b).- La retórica del silencio.

La primera: Es una forma de construcci ón de palabras -concepto , que son

necesarios para el Estado y sus sistemas; estas palabras regulan conductas sin pasar por

la legalidad. Este proceso anticipa la discusión parlamentaria, permitiendo que otro

sistema lo transforme y lo lleve al campo de sus atribuciones de forma legal, (por

ejemplo, el ejecutivo en su función materialmente legislativa , es decir en la creación de

decretosj'f "; esto significa que el Estado lanza una palabra clave al contexto social, lo

oferta (diría Easton), y permite que, dadas las condiciones sociales, se reproduzcan

como algo necesario en el ambiente para después recogerla y llevarla al sistema en

que le sea encomendada la regulación.

161 Diccionario de la Real Academia de la Lengua España, Espahe za 2003.
166 Una posibilidad heurisIica
167 Es importante recordar a León Cortiñas Peláez en su libro Poder ejecutivo v función Jurisdicc ional,
donde hace referencia a las funciones formales y materiales de cada poder publico, generando asi
invasión o similitud de funciones; Un ejemplo seria el Ejecutiv o, que su función formal es ejecutar la ley
y su función material puede llegar a la creación de normas de manera material.
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Este proceso, termina en la transform ación de un concepto verbal, de habla

coloquial a un concepto escrito en la norma, legitimado y por tanto legalizado .

Generalmente se responde a razones de Estado.168

Ejemplo : Ante las necesidades de que México se transformase a los intereses del

mercado global, se tenían que regular conductas (que afectaban a los nuevos intereses

del mercado) que en el ámbito doméstico (nacional) no existían, y para evitar el

proceso legal (por su complejidad y por no evidenciar ciertos intereses) era más

favorable y rápido legitimarlo desde otra forma no institucional.

Para lograrlo, los aparatos ideológicos del Estado, informales; Radio, TV, Prensa

etc., toman el concepto y lo articulan a un discurso que bombardea de forma reiterada

a los gobernados para construir o enajenar conciencias que aceptan una nueva realidad,

que después será por ellos misma exigida; así, el Estado se legitima y lleva el concepto

creado a la ley. (Recuérdese a Orwell en su texto " 1984" y la neolengua que limitaba la

capacidad de pensar).

Según Chomsky, el concepto se vuelve más real porque se vincula a hechos

(recuérdese que el concepto inmaterial puede cambiar al concepto de representación

material , Cap 11, punto 1). El concepto "terror", por ejemplo: Esta palabra ya tiene un

significado semántico , pero ante la necesidad de dominar a ciertos grupos más allá del

derecho , el Estado deja (o crea) pasar situaciones que lastiman a la sociedad, a

sabiendas de que se le reprochará su no hacer (situaciones como la el ataque a las torres

gemelas en NY, el 11 de septiembre del 2001 ) y lanza un argumento, pregunta a la

sociedad : ¿estas acciones deliberadas son actos de terror? ¿Es necesario combatir el

terror? .. y en estas preguntas ya incluye la palabra "terror", la que se magnifica en los

medios de comunicación y se reproduce en todos lados; así, la sociedad se familiariza y

acepta el concepto; el Estado procesa ese concepto con un significado nuevo y lo lleva

a la ley o las estrategias de las instituciones para hacer algo que no estaba permitido y

con ello culmina una forma de cumplir sus fines (razones de Estado).

168 La razón de Estado. según De Giorgi, es la instancia perseguida no legal y que sobrepasa los
parámetros de la sociedad y la ley, reproduciendo intereses de los grupos dominantes y que le aseguran su
existencia.
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Cuando el proceso cibernético toma ese concepto no escrito lo lleva a su memoria 

y legaliUl su uso, es decir, lo vuel ve norma escrita para su aplicación institucional. 

La segunda, la tópica del silencio. Por IÓb>ica, el proceso es inverso, el Estado 

deja de hacer (como en la anterior retórica) y pennite que el ambiente se turbe por la 

falta de respuesta a demandas o exigencias. así. de pronto la misma sociedad crea un 

topo; verbal (inocentemente) congruente con lo que el Estado necesita y la sociedad le 

reclama; el Estado, sin form ular cuestionamientos. ni formular palabra clave, sólo 

toma el reclamo (palabra) y la mult iplica en algún lugar, la filtra, por ejemplo: en las 

Univers idades y los discursos académicos o en la voz de especialistas. La sociedad la 

reproduce a raíz de los aconlecimiell1os; consecuentemente, el Estado genera la 

pregwlta (en sus medios): ¿qué reclama la sociedad? Ésta, en sus direrentes foros 

reproduce la palabra que ya fue reproducida en su seno; así el proceso de acción legal 

se le facilita otra vez y toma el atajo de la legitimación. 

Por ejemplo: El Estado requiere, por determinadas circunstancias (las que sean) de 

un concepto, como el de "seguridad"; asi que el sistema deja de hacer (cumplir con 

atribuciones y funciones) y permite que el clima de violencia se multiplique en .el 

entorno social, aparentando que todo está fuera de control; de pronto, el sistema manda 

un concepto no escri to, lo filtra ... ejemplo: 

Ante los asaltos, violaciones, robos, homicidios, la sociedad necesi ta la 

intervención del Estado con sevcridad y estrategia. manda la palabra "seguridad" a los 

medios de comunicación a través de especialistas, los partidos politicos la ofertan como 

estrategia de camp<ma, etc, facili tan el argumento y ellos mismos (no el Estado 

directa.mente) hacen la imcrrogame: ¿qué hace falta que no hace el Estado? Y de 

manera genérica se responde la sociedad en todos sus escenarios: "seguridad"; luego 

entonces. se legitima el concepto y pasa a la memoria del sistema en forma de conccpto

ley. A esta etapa también se le conoce como retórica de las masas, por su efecto de 

control. 
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Para De SOllsa, estos usos tienen éxito porque el Estado maneja con habilidad los 

cambios de ritmo y de intensidad de la infonllación que se lan7.a a la sociedad, lo que 

pennile que se midan los avances de la retórica o sus excesos. La retórica aparece como 

anna de la tópica y la cibemética, crean sistemas operacionales que evitan conflictos 

fisicos (entre Sociedad-Estado) y hacen surgir una realidad que en el fondo no existe., 

pero para los grupos dominantes es necesaria por al gún motivo. 

El rubro número dos: La subordinación cibernética significa que no hay 

funcionamiento cerrado que no esté definido, y para ello reqniere, como ya se dijo, de 

una parte definitoria que sólo la ley da; por eso la cibernética requiere de la tópica. Este 

argumento no sólo se refiere a la descripción de atribuciones y funciones, sino a la 

justificación en la creación de instituciones. 

Es importante rCC()rdar que cada que se Iransfonna la ley el Estado pnede estar en 

la necesidad de transfonnar sus instituciones porque cambian los fines a perseb'Uir, por 

tanto los medios requieren cambiarse y con ello las estrategias operativas. Ejemplo: Con 

la finna del TLC en 1994, la Secretaría de Hacicnda y Crédito Público cambió su fin de 

control de las fronteras. al paso de mercancías para liberar la introducción de productos 

sin rest ricciones arancelarias, y por decreto del presidente Carlos Salinas eliminó El 

Resguardo Aduanal Mexicano (RAM) y creó la Polida Fiscal Federal. (PFF) 

El RAM, controlaba, combatla e imponJa aranceles y sanciones al paso de 

mercancias; la PFF sólo combate él tráfico de cierto contrabando. El poder ejecutivo, a 

través de Hacienda, cambió instituciones por canlbio de fines y necesitó de otros 

medios; con esto respondió a una situación anlbiental, producida por los grupos 

dominantes. 

Tercer rubro: La corrección. Este es consecuencia del seb'Undo, cuando el 

sistema se subordina a los conceptos, se ajusta en su interior gencrnndo nucvos procesos 

de argumentación discursiva, es decir redefinición de medios y Iltribuciones. Los 
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sistemas administrativos se vuelven agencias de control legal y social donde la

informaciónes control y el control, poder.

Este rubro es la reafirmaci ón de un sistema de administración total que significa

todo control, por eso Del Palacio lo justifica al decir que: La administra ción total es la

oportunidad de mantener con el mínimo de transformaciones el mismo Estado (...) los

cambios administrativos eliminan la transformacián vertical del poder.169

Es muy importante aclarar que el ajuste implica nuevas ju stificaciones, por tanto,

el sistema cibernético acelera la creación de producto s adicionales para los distintos

escenarios; insumas que se inyectan al ambiente con la misma celeridad y cuidado.

Cuando el sistema busca crear funciones adicionales a las que le dan vida, dentro

de sus propios límites, surgen las llamadas políticas públicas, como medio eficaz de

comunicación en el ambiente para resolver problemas complejos y emergentes. (Al

menos se presentan como alternativa)

5.- Las Políticas Públicas (Concepto).

Cada vez es más complicada la tarea del Estado para satisfacer las crecientes

demandas de los actores sociales (contradictorios entre sí). El margen acotado de los

sistemas dentro de las funciones de las llamadas "atribuciones" y "facultades", ha

generado el surgimiento de variables complementarias de los funcionamientos

sistémicos anunciados en la ley, llamadas Políticas Públicas.

Fue con la caída del muro de Berlín y el arranque descomunal de la competenci a

global de los mercados que los Estados-Nación se vieron obligados a cambiar sus fines

(de acuerdo a sus propias definiciones), de forma abrupta. Los sistemas no pueden

desaparecer de pronto para aj ustarse a nuevas formas de proceder porque implicaría la

169 Del Palacio Díaz, Alej andro. Estado ciencia v admin istración. México, Edicol, 198J. P 34.
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pérdida de su objeto-definición y sería su fin y el colapso (del Estado) ; tampoco era

alternativo cambiar los medios y volver a definir las funciones sistémicas, sino al

contrario, la idea fue preservar y ajustar el sistema, autocorregirlo (como parte de su

propio principio) que se ajustase (se integrase) y respondiera al ambiente (global),

mientras desecha sus viejas variables .

Las relaciones altamente complejas de los escenarios dentro y fuera de sí, obligó a

nuevas formas de resolución de problemas , como un principio de racionalidad

sistémica . La estabilización del sistema es la racionalidad, como solución elaborada a

problemas del sistema en un universo mutable. no

Esta transformación significó una subordinación técnica y jurídica de los

esquemas cibernéticos a los nuevos discursos con replanteamientos tópicos, dentro de la

administración pública , porque en t érminos de la racionalidad, las reglas que se asumen

como nuevas y operantes (nuevas funciones) son la garantía de objetividad, por lo

menos conceptualmente hablando , porque congruencia es operacionalidad; esto obligó a

transformar el mundo del derecho y de la administración gubernamental, de la

administración pública en los países altamente desarrollados. El derecho y la

positividad significan la capacidad de decidir y trasformar, validez y significacián

(... ) selección de estructuras. 171

Según Javier Delgadillo, en 1990, el Comisión Económica para América Latina

(CEPAL), indicó que los cambios económicos internacionales y locales requirieron

de acciones inmediatas de planificación y acción emergente para resolver problemas

de la poblacián'" lo que dio lugar al proceso de elaboración de las "políticas

públicas". Estas, en realidad son un rediseño de las acciones gubernamentales no

establecidas o nonnadas (pero derivadas de ellas), que permiten adecuar estrategias de

desarrollo, control y planeación de acciones sobre problemas sociales. Esto significó,

desde ese entonces, que las estrategias del gobierno requirieran de funciones

170 De Giorgi Raffaele. Op.Cit.. P 275.
171 lbíd, Pp. 271-273
172 Delgadillo , Macias. Javier. Planeación territorial. politicas públicas v desarrollo regional de México.
México, UNAM. 2004. P 28.
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cibernéticas con nuevos catálogos de comun icación conceptual (tópica) y de

formaci ón de discursos! " .

No está de más recordar que esta s prácticas surgen con el posicionamiento de los

gobiernos tecnócratas y la implementación de medida s económicas congruentes con el

entorno universal. Tiempo después, esta modalid ad sirvió para crear estrategias en otras

áreas del desarrollo gubernamental' I" (no económicas).

Las políticas públicas, fueron llamadas en un principio , gestión pública, lo que

obligó a sumar a ellas el elemento básico que las caracte riza : el indica dor de

desempeño o sistem a de evaluación, cuyo fin es ver los movimientos y efectos de la

función adicional: e l sistema respecto al ambiente.

5.1.- Esq uema básico de integración de las políticas públicas.

Las polít icas públicas, funcionan bajo esquemas de tres momentos:

FESES DE OPERACIÓN Y DESARRO LLO: POR FASES (F)

FI

Observación .~ ~

y de limitación.

F2

Estrategia

F3

_----1~~ evaluación

Este tipo de estructuras siempre es lineal, porque permite hacer más operativa

cualquier fase de desarrollo y corregirla antes de llegar a su culminación .

m CfL Sanabria Op.Cit, p. 15. (.. .) En el discurso administraüvo se gel/era un conjunto de ideas que
pretenden exp licar lo qu e se debe hacer como un a "verdad revelada " y se j ustifica en términ os de
'!(!ciellcia, equidad, hon estidad; adaptabilidad y solide; (... )
1 , Es Miguel de la Madrid quien modificó la Constitución estableciendo el Sistema Nacional de
Planeación; en 1986, articulo 26, priorizando a la rectoría del Estado. Aqui se incluyen los proyectos de
Medición y formulación de políticas públicas en materia económica.
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El punto de inicio para la creación de politicas públicas está en la ubicación

funcional de las instituciones, es decir en el encuadramiento de sus objetivos a las

atrib uciones y funciones del subsistema del que parte; con esto, será posible definir

variables de ajuste al subsistema e implementar acciones operat ivas en tomo a un

problema .

Cada parte es medular y dependerá su éxito de que las tres fases se cumplan y se

pueda pasar a otra . El inter-fase es la evaluación y enlace de cada una de ellas y su

indicador que permitirá abortar la operación o concluirla con éxito (infra, siguiente

pág.).
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Cuadro No 11. Esquema de Inter-fases.

UBICAC IÓN DEL
SUBS ITEMA.

INSTITUCIÓN :
ATRIBUCIONES Y

FUNCIONES.

INCLUYE:
DEFINICiÓN DE
ACC IONES,
NECESIDADES,
JUSTIFICACIONES
Y ME DIDAS

DClC::===::::=---FASE: 1. SE DELIMITA EL
PROBLEMA, SE PROPONE
ESQUEMA DE OPERAT IVIDAD y SE
CUANTIFICAN RECURSOS .
SE ANTICIPAN RESULTADOS.

FASE: 2. INICIO DE ESTRATEG IA: SE
DIRIGEN ACCIONES POR
OPERACIONES PRIORIZADAS :
INTENSIVAS, DE ENSAMBLE,
REFORZAMIENTO y PERMANENCIA.
SE ABRE ESPACIO PARC IAL DE
EVALUACIÓN y MEDICION DE
PERCEPCiÓN. (pOSIB LE ABORTO)

FASE 3: SE EVALUA EL PROYECTO.
1.- SE CERT IFICA E INCORPORA
COMO ESTRATEGIA PERMANENETE.
2.- SE CERTIFICA CON RESULTADO
PARCIAL. 3.- SE DESECHA.

e

e

INTERRRUPCIÓN.
SE ABORTA LA
OPERACIÓN.

RESULTADO:
INVOLUCRA
MIENTO ,
PROPUES TA
IMPULSO .
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Con el esquema anterior, se demuestra que las políticas públicas, funcionan con

resultados irunediatos cuantificables y permiten que los esquemas gubernamentales sean

más ágiles. El riesgo, según Delgadillo es que, el incumplimiento o inoperancia de las

políticas de desarrollo público , puede generar un agitamiento del el/tomo y UIIlI

imagen negutiva del operador (im·titucióll).175 Sin embargo, estas aparecen como las

vías de transformación de los Estados, ante metamorfosis de sus sistemas cibernéticos y

sus esquemas legales.

Como se aprecia, no es posible una política pública sin un funcionamiento

conceptual justificativo y un proceso cibernético operacional, de ahí la necesidad de su

estudio y la aplicación de sus principios teóricos en este trabajo (como sé verá en los

capítulos subsiguientes).

n s Ibid.. P 134.
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Consideraciones Previas al Capítulo 111. 

Siguicndo las rcferencias expresadas en este tex to (tipo de estudio), el análisis 

cibernético ticne sentido para explicar el funcionamicnto de las instituciones públicas de 

la administración gubemamental O bien a las estructuras de los sistemas politicos que 

dan nacimiento a las fonnas de administrar los actos de gobierno. 

En el caso de la regionalización de Amériea del None, cada uno de sus integrantes 

presenta wla fonna dc organización política y gubernamental propia de la confonnación 

de los Estados independiemes; sin embargo, los actos económicos, políticos y jurídicos 

que les dan cohesión como región se encuentran no sólo cn la voluntad legal expresada 

por eIJos a través de los acuerdos internacionales (discurso legal), sino también en sus 

estructuras de gobicrno o en SIlS mecanismos de funcionamiento gubcmalllental que han 

sido coincidentes. adaptadas o creadas para tales efectos, es decir, el de crear un eje de 

funcionamiento común, propio de una nueva estructura o sístema. 

Para comprender tales coincidencias, es importante exponer de manera genérica 

cómo son las estructura del sistema de justicia penal de cada uno dc los integrantes de 

la región norte del continente, no con el fin de estudiar Sil pleno funcionamien to y 

jurisdicción, sino de comprender cómo sus estructuras, en su propia organización, son 

capaces de adaptarse a las necesidades de la regionalización sin cambiar sus fonnas de 

gestión o gobierno (en lo panicular), 

La perspectiva es estudiar y comprender CÓIllO en un disCl'O no homogéneo del 

discurso ¡x:nal los tres socios pueden CQCxistir y cómo son ada pIados o consumidos 

entre ellos para su propia unificación. En términos sistémicos es, cómo funcionan en su 

aUlorreproducción o su absorción a un sistema más poderoso. 

Para tal efecto es impon8nle Pllrtir de dos niveles. el de la esmlctura como 

sistemas políticos y el dc la subestructura llamada sistcma penal. 
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Respecto al sistema político, se estudiará cómo, a partir de la distribución de las

facultades de cada poder público, se da origen y funcionamiento al diseño de la

maquinaria penal.

En lo referente al sistema penal, se analizarán cuales son las herramientas que le

dan comunicación dentro y fuera de su propio sistema sin alterar el orden político de su

estructura .

En el primer sentido, es análisis estructural y en el segundo funcional

(comunicaci ón sistémica). De fonna concreta se revisarán:

Como sistema político :

a) Organización y facultades específicas de cada poder público.

b) Puntos de contacto con la justicia penal nacional y trasnacional (estructura que

lo permita),

Como sistema penal (orientación de la política pública penal) :

a) Herramientas del dinamismo penal interno : Principios de justicia penal.

b) Elementos que permiten el dinamismo penal regional: políticas , discursos,

conceptos, flujo de información (contenidos).

e) Instrumentos discursivos: acuerdos bilaterales o multilaterales (principio

mecánico de sustentación., enlace discursivo. Sólo los que sean considerados

clave para la regionalización.)

d) Posturas políticas. Conceptos clave. (referente tópico).

Concluido el estudio individual de cada país, se tratará, desde la perspectiva

personal , de justificar cómo es que se presenta la conformación de un sistema de

integración regional operando desde el discurso penal. Será referido a un diseño propio

(del autor) como estructura. En ese modelo, se describirán sus partes, sus principios de

funcionamiento conceptual o referencial respecto de otros posibles sistemas en el globo,
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sus mecanismos de reproducción y defensa, también se del imitará su ambiente o

prioridades de cada uno de sus integrantes respec to de la justicia penal (dema ndas y

oferta s).

En este esquema de trabajo. se advertirá al lector de forma deductiva al cómo y

por qué se ha transformado la Agenda Penal Nacional (capítulo IV), como consecuencia

del fenómeno estudiado.
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CAPÍTULO 
DINAMISMO PENAL EN NORTEAMÉRICA. 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS Y AGENDAS PENALES. 



CAPiTULO 111. 
DlNAMISMO f>ENAL EN NORTEAMÉRICA. CONSTRUCCiÓN DE 

SISTEMAS Y AGENDAS PENALES. 

1.- Canadá como sistema. 

En la ciencia política, un Estado Nación es concebido corno un sistema, y las 

panes que lo integran, en suma, forman el Sistema Político. 176 

Siguiendo las definiciones clásicas de orden metodológico, todo sistema político 

tiene dos referencias, tilla general, que atiende a la estmctura y organización de 

instituciones de una comunidad organizada, así como al conjunto de procesos que les 

dan funcionamiento; y, desde el punto de vista particular en el sistema, como los 

límites y relaciones recíprocas entre cada parte de ese sistema. 

Un sistema político se caracteriza por su independencia u organización a través de 

un régimen Constitucional que defina su existencia y sus estmcturas (forma de 

gobierno). 

De la comprensión del sistema político de un país se puede entender, ubicar y 

caracterizar el funcionamiento de sus subsistemas: como el subsistema electoral de 

partidos o el subsistema penal que rige en cada Estado (Aparato punitivo). 

Entonces, cada Estado-Nación es un subsistema de otro sistema, y en el caso de 

la organización geopolítica del globo terráqueo en la actualidad, Canadá es parte de la 

regionaJización de Norteamérica. 1TI 

En ténninos de esa existencia real (sistémica), debe haber un punto de contacto 

dinámico y estIllctural entre el sistema político de CAnadá y su subsistema penal con el 

de la reglón, de tal forma que sea perceptible una lógica funcional. 

176 En el capitulo dos de este trabajo se definió como sistema: al conjunto de partes que se relacionan 
entre si rormando un todo. 
lT7 Ver capítulo 1. Concepto de regionaJización y cortfonnaci6n del Globo 
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1.1- Sistema Político Canadiense: (breves referencias estructurales): 

Canadá es definida CDmo una Monarquía Parlamentaria Federal, en términos de la 

Ley Constitucional de J 982 In, cuyos gobiernos se dIviden en central y provinciales; 

preserva polítIcamente los principios Supremos de la Ley de 1867 que son: Derechos 

Humanos (Bill Rig/¡ts), Derechos de las Comunidades rndias, la creación de la 

Conferencia Constitucional y la Autonomía de ratificación sobre el Parlamento 

Británico, estructura que define a Canadá como un verdadero e independiente Estado 

Nacional, considerado Potencia Media y actor activo en el escenario mundial. (es decir 

lm sistema político). 

Su gobierno opera bajo el principio de la división de poderes: 

Régimen Constitucional: Poder Ejecutivo, Parlamento y Poder Judicial. De esta 

forma se entiende un sistema transversal de CDmpetencias locales y generales. 

El Ejecutivo: En estJ1lctura vertical del poder, tiene su cúspide en el Jefe de 

Estado representado por la Monarca del Reino Unido (representante formal e 

irresponsable juridica y políticamente), y en Canadá por el Gobernador General, 

teniendo sus ·homólogos por provincia (diez provincias, todos gobiernan a través de un 

gabinete encabezado por el primer ministro). Primer Ministro, (responsable jurídico y 

políticamente de sus actos) nombra a su gabinete y es de extracción parlamentaria, su 

obligación: ejecutar la ley. 

En materia penal su función se ubica en tres niveles: la persecución crimmal de los 

delitos, la ejecución penitenciaria (aunque la comparte con diferentes formas de 

administración carcelaria) y la Salvaguarda Nacional (ejército, inteligencia y 

participación internacional comunitaria de protección) 

El parlamento: Está confornlado por un sistema bicruneral, representado por el 

Senado, integrado por 104 miembros designados por el gobernador General y por la 

m efr. Cuadernos de sistemas políticos del IFE Me.\íco. 2004. 
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Cámara de los Comunes, mtegrada por 301 miembros electos por sistema de 

democraeia directa y en forma proporcional al número de habitantes de las provincias, 

El Senado tiene en su control el ejercicio sobre cualquier tema de la 

Agenda Nacional, excepto en lo referido al ¡ngreso,~:aSl,O y por tanto impuestos; su 

control de está en la capacidad de detener 

esté de acuerdo a los intereses generales, 

no es por él, La Cámara de Comunes tiene 

no al Senado; esto implica que ese poder es de 

miciativa que no 

convenir en ley si 

IIlcluyendo las 

cameraL 

Dado que el Premier o Primer Ministro es el líder de los Comunes, el trabajo 

cameral se realiza de forma vertical y central voto en bloque o políticas 

de (fonnulación y cancelación inmediata de leyes, lo que 

política 

Cómo el Parlamento puede legislar cualquier asunto, tiene a su cargo la creación 

de de la facultad control de los tratados decir 

no los crea y ratifica, pero el ajuste a la de este poder, es decir de la 

operacionalidad) 

Poder Judicial Derivado de la tradición su sistema es de derecho 

excepto la provincia de Québec que utiliza por autonomía el Código 

La estructura Judicial está 

vertical: En l (l eSlá- La le 

por un sistema federado 

2.- La Corte Federal; 3.-

Los Tribunales Provinciales o Corte Local; y 4.- La Judicatura Federal, De fonna 

al Poder Judicial está, el 5.- Tribunal Federal Administrativo 

Canadá) 

Courtin 

L, La C0I1e Suprema De características nacionales, se ubica en Ottawa, por ser 

la Resuelve de Interpretación Constitucional, y asuntos Federales de todas las 

materias ( civillaw, criminallaw, administrative law aná ConstitucÚJnal úm). 2. - la 

Cone conoce de apelaciones y asuntos relevantes de materia civil y criminal y 

iN Loe. Ca 
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de leyes especiales ( inlelleClJlal property, industrial property alld others) así como de 

apelaciones (appeals); 3.- Los Tribunales Locales atienden asw1tos de carácter civil y 

criminal; tienen dos instancias. 4.- La Judicatura, se erige como órgano de control y 

fiscalización judicial. Y de forma lateral al sistema judicial aparece el 5.- Tribunal 

Federal de Asuntos Administrativos (Tax Cour(, creado ell 1981).180 

1.2.- Análisis Cibernético del Sistema Canadiense. (Función integración

adaptación- latencia) 

Siguiendo los conceptos vertidos en los capítulos anteriores de este trabajo, y 

definido el sistema político de Canadá, es conveniente iniciar los supuestos de 

identificación cibernética para detectar su enlace al sistema regional. 

Canadá, por su propia definición, es un sistema político cerrado por sus tres 

poderes formalmente constituidos; las facultades expresas de éstos les penniten la 

existencia bajo el principio funcional de separación de poderes, y el cwnplimiento de 

funciones declaradas o funciones políticas que son (recordando Cap. /1) adaptación, 

integración, vigencia y latencia. 

La integración y adaptación del sistema cerrado canadiense se expresa en las 

facultades que cada poder tiene para cwnplir su propia función; sin embargo todo 

sistema autorreferente también es abierto respecto del ambiente o entomo l81 y debe 

adaptarse a las necesidades de ese ambiente o de su exterior. En este sentido, el 

entorno/ambiente son los demás estados dentro y fuera de la región, de ahí que sus 

poderes establezcan medios de comunicación con él. 

En esa lógica, el Poder Ejecutivo es el encargado de crear tratados, función 

delegada al Gobemador General y desarrollada por el gabinete en el Ministerio del 

E"1erior, de lo que se desprende una competencia de orden Federal; Según V idaurri , 

este acto formal es llamado orarer ill cónsul, que es una prerrogativa real, y no existe 

obligación legal de consultar al Parlamento. En este sentido el papel parlamentario está 

ISO Loc. Cir 

", efr. Bello Ramirez. Anlologia de Sistemas Políticos: Pp. 28-29 Quién cita: El ambiellte está 
caracJerizado por los e/emellJos externos al sistemll y que le obligaJl a responder bajo esdllUllos de 
cOlllullicación.. 
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orientado a controlar los efectos en la ley, pues si no se aprueba la regulación legal 

complementaria de un tratado por el sistema bicameral, no hay aplicación. 

Siguiendo a Vidalln-i, la interpretación de esos tratados, celebrados por Canadá 

1/0 fornwll parte del derecho il/terno (.,.) y sólo elltrarán en práctica si se promulga 

la legislacUJIl al respectoJ82 Es entonces importante recalcar que en la combinación de 

facultades de cada poder en busca de su equilibrio penniten que el sistema se 

comunique y se adapte a las necesidades del ambiente para después concretarse dentro 

de sí. Es importante hacer notar que Vidauni expresa que, dicba facultad encuentra un 

límite interno adicional: la práctica parlamentaria, éste se presenta en las provincias, 

pues el hecho de que Canadá se obligue como gobierno a un tratado ratificado, no 

implica que todas las provincias lo acepten y se apliquen. 

Desde la propia perspectiva, la adaptabilidad del sistema Canadiense permite una 

incorporación de preceptos bajo sus propias circunstancias o necesidades y lma 

legislación que no ponga en riesgo los principios de la Constitución del 82, de a1ú que 

este país sea considerado un promotor de acuerdos internacionales pero con una 

aplicación particular. Según David Gamache, a Canadá se la facilita incorporar leyes 

como las referidas al control antidrogas, de control annamentista, etc., debido a la 

forma de regular sus tratados como política propia (referido a la procedencia del 

instrumento, en este caso a nivel trasnacional) o de origen (tratado propuesto en 

iniciativa por Canadá ante los foros correspondientes). Los tratados, no se aceptan y 

adaptan hasta que la situación en los hecbos es propicia, considerando la experiencia 

propia o las necesidades,t83 Está actitud crea en esencia una política gubernamental 

nacional pero también respecto de las provincias tilla política de adaptabilidad local. 

La relación de Canadá con el entorno está determinada en gran medida por el 

grado de responsabilidad con el que acepta la observancia de tratados, como nación o 

sólo en las provincias comprometidas. Este mecanismo Integrador es la llamada 

Federal St.ate C/ause.. 

182 González VidaurrÍ, Alicia. Comp. Política Criminal v Sociología Jurídi<;"ll,...Art "El tratado de libre 
comercio en Norteamerica \' sus poSibles consecuencias en el derecho penal" México, ENEP
ACATLAN. UNAM. 1988. 
IS3 Para algwlOs autores como Gamache y Petrásh, Canadá, como potencia media, cifra su éxito en la 
capacidad política de insertarse a los cambios del escenario mundial; hecho que le ha significado, 
h.istóricamenle, contrapesar las decisiones de Estados Unidos de América, al continente 
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La utilidad de esa cláusula, produce el funcionamiento de la integración y la 

latencia como presupuesto de actividad en la administración pública para incorporar los 

beneficios del tratado a la sociedad (como ámbitos espaciales) mediante la acción de 

gobierno, vía la gestión/gerencia pública o política pública lR4 Lo anterior quiere decir 

que el gobierno federal o local presupone, desde sus estructuras, el cómo funcionará 

esa ley o tratado, es decir, desde el discurso normativo, la estrategia práctica o ambas. 

Una forma de evaluar el funcionamiento de una política pública o bien de un 

programa de gestión pública es a través de la medición de efectos sobre la población, y 

para ello existen dos formas, una, mediante la revisión de programas que corresponderla 

al Ejecutivo y la otra mediante el equilibrio de poder y el intercambio de información. 

En este país, se considera que, en la medida que existan más intervenciones en materia 

de Constitucionalidad por la Corte, se está evidenciando no sólo un exacerbado uso de 

poder, sino tma aplicación de políticas que afectan los intereses económicos y políticos 

de las provincias por lo que debe de revisarse el sentido de esas resoluciones como 

forma de medir los efectos del ambiente y funcionamiento interno del sistema. En los 

asuntos de legalidad (tramitados por los particulares) el Tax Court, como Tribunal 

Administrativo, permite medir el grado de confusión o certeza en la aplicación de la ley 

para los gobernados, esto implicarla observar dos criterios: el primero, estrictamente 

técnico en la aplicación de la ley por un órgano administrativo y el segundo, para 

controlar la forma de interpretación (discursiva) de la ley o mandato. Este último punto 

presupone en la teOlia administrativa una evaluación de conceptos, de penetración 

efectiva del discurso, de uso retórico. En un Sistema Político coordinado esa 

información se aprovecha y procesa de tm poder a otro para la obtención de resultados, 

es decir de ajustes en la orientación de las politicas de "adaptabilidad"- Otra forma es en 

sentido inverso, cuando es necesario la generalización de un concepto clave en el 

entorno para generar un sentido aplicativo en la ley desde la perspectiva del Ejecutivo 

1<4 Es imponante recordar que en el capítulo dos se aborda el concepto de política pública como: la 
detinición de Ob)elivos para cumplir los fines de la administración pública. Lo que presupone que un 
inslmmenlo que hace funcionar al gobierno bajo nuevas definiciones obliga al rediseñamiento de 
objelivos, inlegración de objelivos o implementación de estrategias par el cumplimienlo de objetivos, 
dando lugar a la gerencia pública La gerencia pública es definida, según Sanabria L6pe7~ como el 
diseño, ejecución y aplicación de medios v práclicas para que la adminislraclón pública cwnpla su 
objetivo y por tanto el Estado funcione en beneficio de la sociedad. Cfr. Sanabria López, Juan. Antología 
de la Teoría de la Administración Pública. Mé.~ico, ENEP ACATLAN: UNAM. 1999. 
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para el manejo de la política nacional o internacional ls5
, primero se reproduce y 

transmite el concepto buscando consensos y opiniones para crear la ley, a esta tarea se 

le conoce como precabildeo. ls6 

Un ejemplo de lo anterior, en la práctica canadiense. es el derecho penal nacional 

que está matizado mediante el concepto de "seguridad humana" y de alti el redise¡]o de 

las políticas en materia penal. Lo anterior no es más que lUl ejercicio heurístico en el 

modelo cibernético canadiense. 

1.3- Orientación de la política penal canadiense. 

1.3.1.- Concepto: Orientación Política: 

Cuando se han defmido las estructuras del sistema y con ello se han puesto de 

manifiesto las funciones específicas de cada una de sus partes, es necesario establecer el 

conjunto de valores, principios y acciones que determinarán la forma o el proceder para 

cumplir los objetivos del sistema y de los subsistemas que de ella dependan, esto no 

implica una definición de medios-fines, porque ya están determinados (en la ley), 

implica una forma del hacer, que, a decir de Sanabria significa una fuerza que impulsa, 

determina la realizacwn de la tarea determinada COIfU} relevallte para alcalizar un 

objetivo comúlI en la política, y en qué direccw1l partirá (. .. )1&7 así, entonces, 

orientación significa, encause para proceder. 

En la teOlía de la administración pública, la orientación política concreta dos 

grandes campos de acción: el primero, el que se refiere al todo del Estado como Política 

Gubernamental lsS
, y el segundo, a la política pública y gestión. En el primer caso, se 

refiere a la definición de cada tipo de Estado a través de sus cometidos o supuestos 

Constitucionales, de ahí la diferencia entre un Estado como sistema cerrado y otro; y en 

!S5 Cfr. Página electrónica: \\'\,",I'.nareQadorintqt1~I\@lljuridico.gobcanada.law.com Liga: Biblioleca 
virtual t1JUNAM. 
1'6 La acción política, propía del jefe de gobierno en un sistema político para alcanzar acuerdos. es el 
precabildeo. pues recuérdese que dicho personaje ha surgido del liderazgo en el parlamento 
187 Sanabria López. Op. Cir. p 58. 
188 ( ... )sólo Izay administración públiCll cuando aparece históriC1Jlllellte el EstadI!. que eOIl su ac1;"idad 
satisface lIecesidades; por tal se puede decir que la evolución de éste es la evolución de la leoria 
admiÚ'trativa ... Cilado de Sanabria López. La ci nci ~ la Administracón~ México, UNA;\1. 
2004. 
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el segundo, está en el cómo hacer para cumplir el objetivo de la definición Estatal. 

Ejemplo: 

El Estado se define a partir del conjunto de necesidades que ha de satisfacer según 

su organización social (aquí surge el presupuesto que versa: el [m último del Estado es 

la sociedad). De ahí que: En una sociedad donde la organización de grupos reconoce la 

diferencia de clases, y con ello define las formas del modelo económico y la 

intervención de grupos de poder para definir la estructuración del poder público, 

aparece elllarnado Estado social y democrático de derecho (caso de México ).189 

Lo anterior obliga a observar las garantías individuales y colectivas, de ahí el 

proceder del Estado. 

Por tanto el sistema penal en un tipo de Estado como el canadiense es por 

definición Estatal "garantista" y con ello se estructura la política criminal. A partir de 

esas definiciones, las políticas públicas implementan el cómo guiar las estrategias para 

el cumplimiento de objetivos en materia de política criminal; la "orientación" es por 

ejemplo, en la democracia: participación y derechos humanos. 

1.3.2- Orientación Cibernética de la Política Interna Penal Canadiense: 

Con las premisas del punto anterior, y en el caso que se analiza, Canadá, por 

definición Estatal es un Estado de Derecho, Democrático y Liberal l90y su Política en 

Materia Criminal está determinada por los derechos fundamentales; en su sistema 

interno la referencia sería seguridad y garantía/9/. 

Eso explica de una u otra medida, confonne su Sistema político, la existencia de 

un Poder Judicial Federal, con Cortes Federales Independientes, Cortes Locales y un 

189 Cfr. Lecciones de Teoría Constitucional de: Alejandro del Palacio Díaz. México, Claves 
latinoamericanas. 1994. 
19(1 Cfr. Cuademillo de Sistemas Políticos deIIFE. 2004. Fase. Canadá. México, IFE. 2004. 
191 Cfr. Acuerdo de Estrategias sobre la Protección de las personas y la seguridad. Firmado en razón de la 
Constitución de 1982. Documento Lysoen JI. Este documento define reglas acordes al sistema de 
garantías indil'iduales y derechos de las personas, así como un hacer en materia de política criminal 
trasnacional y seguridad nacional. . 
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Tribunal Federal de Apelación para aStmtos administrativos; este sistema opera en 

commoll law, como sistema oral de nrf'rrCl,.,,1 entonces, la función de este poder es 

decir el derecho y dar legalidad y vIgencia al sistema de 

definición gubernamental en matena criminal. 

sistémica la respuesta del ambiente). 

mide el 

como y 

de la infonnacíón 

"c.,,,,,,,,-,,, del su función Irrestrlcta es la ,"P'''''r'H"n de la y los 

mandatos Canadá (en materia divide este sistema en dos partes' 

y la 

un sistema de justicia criminal, cuyas funciones son la investigación de delitos 

de los casos t.TÍminales ante la Corte a través de Fiscalías Generales; 

un sistema de prevención y seguridad delictiva, que se refiere a los cuerpos 

y preventívos, la función es la del orden público. Hasta aquí, el 

subsistema está definido en "función Integración" por las actividades de cada 

y judicial) y la "adaptabilidad" se 

se encuentra en el discurso penal "garantista, 

en relación a la sociedad, 

el de libertades 

nM.prv¡>c¡> que la gubernamental penaJ es la comW1Ícación con el destinatario 

de la acción ,." ..... u:u"" esto es, cibernéticamente el \'U:'U¡J'IUI.lI"mV del proceso: 

genera "la del sistema" (primer grupo de 

que a decir de Augusto sena la selección y 

exclusión de 

propias 

para hacer funcionar el sistema de derecho, con sus 

En un segundo momento implica una relación de comunicación 

entre cada parte del sistema "generando la latencia ( .. .) (mencia 

sistémica o funcional es una forma de operar las alternativas ( .. .) evita la continua 

reproblematizacióll, el emerger de la incertidumbre, permite la absorción. m 

este esquema la orientación penal canadiense se estructuraria desde ¡as 

fimciones formales de cada se vincularía a las de lil 

siguiente forma: 

192 Son funciones cibernéticas, lo establecido en el capítulo dos. las formas de funcionamiento 
identificables en un sistema Primer funciones sistcmicas: segundo. de comunicación 
sistémica: carga de información y respuesta a la tercero: anticipación del sistema al uso y 
al ambiente 
193 Ver Capitulo dos y recordar que, Según Deutsch, adaptación, integración, vigenCIa \' latencia son 
funciones básicas del sistema político cerrado 
lO, De Giorgi RaCfaele. Op. CiI.. p. 245 
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L- EJECUTIVO FUNCIÓN FORMAL: 

1 
Ejecuta leyes, cumple mandatos judiciales y tratados . (Federal Slale Clause) 

1 
Estrategia Politica: (garantismo y humanidad) politica Gubernamental. Persecución criminaL 

1 
Politica de prevención delictiva ciudades seguras, espacios libres. 

y seguridad comunitaria. Persecución de delitos 191 

2.- PODER JUDICIAL 3.- PARLAMENTO 

~ ~ 
FORMAL: Dice el derecho FORMAL Crea ley. 

Justicia y Cárcel Discurso 

La política penal canadiense, y las estrategias políticas generan la función 

operacional secundaria in puts/96 el discurso penal crea conceptos de adaptación 

inmediata según se visulise en el ambiente, esto quiere decir que la ley penal crea· 

conceptos cerrados (en la ley) que legitiman un proceder formal del Estado, pero al 

mismo tiempo es tan abierto (discurso) que le pennite ajustar discursos según sean 

necesarios. A decir de Almond y PowelJ, opera el cálculo de intereses dentro del 

sistema formal (¿Qué es delito? ¿Qué no es delito?) 

La función in pul, implica: la carga de información, retardo de respuesta , 

provecho y anticipación en la maquinaria penal. (segundo grupo de funciones 

cibernéticas). 

191 Para referencia de estás estrategias Cfr Documento de Polit ica5 v Estrategias de Seguridad en Canadá 
Ministerio de Gobierno. Sección Justicia)' Seguridad, 2004. 
196 111 puts: Según Almond y Powell, la comunicación politica de los sistemas al Canl..ll un ni vel interno In 
pulS y uno ouJ pulS, fuera, como proceso de retroalimentación, es decir recibe información de l ambiente 
y la ejecuta en sus estructuras, en función de sus necesidades)' las del mi smo ambiente. Cfr. Bello 
Ramirez. Op. Cit.. P 36 
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La información, en el caso de Canadá, se recoge a través de las sentencias 

judiciales y la investigación criminal, pero también de la percepción ciudadana 

(ambiente), de ello depende la elaboración dc estrategias. 

Ciudades Seguras y Seguridad Ciudadana son termómetros políticos y retóricos 

del quehacer ejecutivo, en su fonna ideológica, preventiva y operacionall~7 (con estos 

conceptos se mide la utilidad y la necesidad de crear las políticas públicas que han de 

operar, cfr. Anexo 1). 

La estrategia en Canadá como política penal-preventiva, está relacionada con la 

participación y evaluación de los ciudadanos en materia de procuración e impartición de 

justicia. 

El proyecto de Ciudades Seguras, espacios libres, es una política pública intcrna, 

y se traduce en la función adaptación, matizando el concepto de seguridad jurídica en 

materia criminal al de "seguridad ciudadana" (generando heurísticamente el ajuste de 

conceptos que hagan exitoso el programa, es decir ajuste de la información combinando 

una función cibernética primaria y una seclmdaria), diríamos que, supletoriarnente, es 

una garantía de corrección conceptual (Razón de Estado). 198 La Seguridad Jurídica se 

cwnple en términos de una nueva forma de observar la seguridad, lo que pennite tener 

formas de control especiales, que no ilegales (en el mejor de los casos) con las 

reformas al sistema de justicia aparecieron fUlevOS catiÍlogos de delitos, 

cLasifteaciones de delincuenles, "delincuentes duros," y nuevas formas de apreciar la 

seguridadJ99 (c{r.Anexo 2). 

De ahí que, en este proceso cerrado, se aprecie un segundo nivel del 

funcionamiento cibernético (el exterior), referido a la fonna de medir, reproducir o 

ajustar los intereses politicos del sistema "alllicipación" (tercer grupo de funciones 

cibernéticas; igual que in pul, pero fuera del sistema, solo que inicia en forma inversa , 

1'>7 En la década del 90, el gobierno de Canadá observó a través de las encuestas que los temas de rnavor 
preocupación de sus habitantes eran los relacionados con los delitos . Para 1994, se implementó la 
Estrategia Nacional sobre Prevención del Dclllo \ Seguridad Comuniw.ría ( ... ) se creó el Consejo 
Nacional de Prevención Delicti va en 1998, se creó el Centro de Estad isticas Judiciales . Cfr. anexo 1. 
t98 Lógica del sistema de poder, de los grupos dominantes más allá de la le\' . 
199 Cfr. Anexo No. 2 . 
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se anticipa, toma la información y da respuesta; está implícita en la política penal 

externa) 

El aparato pumtlvo bajo el control Ejecutivo se extiende a las tareas de Segundad 

Territorial, a través de los cuerpos armados (por uso, éstas vinculan el discurso punitivo 

con el exterior) y es aquÍ, junto con la Federal SIl/te CI(Juse que aparece una forma de 

comunicación del sistema con su ambiente extenor, es decir, Canadá encuentra esas 

dos vías para generar su enlace como subsistema de otro sistema en el mundo, en fonDa 

particular en éste caso, de la Región Norteamérica: En este nivel, no basta que el 

sistema tenga el mecanismo forolal de adaptabilidad200 para la conexión. lo importante 

es que la adaptabilidad y la comtmicación hagan operable Lm nuevo concepto que sirva 

out put, fuera-dentro del sistema tal corno lo !tizo en in pul. Si dentro el concepto fue 

Seguridad Ciudadana, derivada de Seguridad Jurídica, fuera deberá de eXistir otro que 

se una a estos dos, véase el cuadro siguiente: 

CUADRO No 12. Fonnas de adaptabilidad exterior del Sistema Penal Canadiense, 

Por su uso y enlace conceptual. 

Adaptabilidad 
al exterior. 

/ 
Fonna!. 
uso 

~ 

----~ 
Mecanismo: Federal State 

Clause. 

enlace concephlal "Seguridad". 

i 
Informal 
uso 

Mecanismo: Fuerzas Annadas 
Concepto de Seguridad, 
Participación Comtmitaria, 

?<lO Es decir, el sistema poli tiC() define en sus estructuras formas de conexión al extenor da ley, 
organismos o instituciones. se refiere al nivel preventivo de la emergencia sistémü:a llamada retórica 
Luhmann, citado por De Giorgi Raffaele, Op, en p, 275, explica: la latencia es la solución real en la 
eslahili:ació" del sistema(..,) en el derecho significa generaciún de e:>:peclaJims ";a selectil'idiul 
Ilormatil'o (. . .) pero ademós, significa una fumw riesgosa pero ú"ica de resolver contingencia.', y la 
mejor medida es elleguaje( ... ) es retórica (. .. )el derecho es base de 10M decisión, En esos termlnos el 
sistema está, según De Giorgi, en doble selectividad para resoh'er problemas, lev " estructura y en 
oposición a ella (cundo no funciona) opera el lenguaje (discurso retórico), 
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1.3.3- Orientación Cibernética de la Política Externa Penal Canadiense: 

Desde los años setentas, Canadá buscó una forma más activa de manifestar su 

presencia en el escenario internacional y en especial con los países de América Latina. 

La mejor ocasión para hacerlo fue a raíz de los cambios políticos que aceleraron las 

relaciones de hegemonía en el mlmdo (movimiento desesrrucrurador de fines de los 

60's); para lograrlo, fue necesario hacer valer constantemente su posición como una 

potencia media desde la perspectiva económica y con relativa dependencia al gobierno 

americano. 201 

La intención ha sido no ser avasaUado por los norteamericanos en su influencia 

política (doctrinaria e ideológica) y económica; lo que no implica estar en contra del 

proceso de dominación ejercido por ellos o la dinámica mundial (al menos como 

opositores). Explicar este proceso sería un tema extenso y complejo; por lo qué solo se 

rescata para este estudio lo relativo a cómo Canadá articula sus objetivos políticos 

dentro y fuera de sus fronteras, haciéndolos funcionales. 

Para estar a tono con el contexto mundial y la inercia americana, Canadá fija sus 

objetivos económicos como principios que le permitan identificarse "como amigo" o 

aliado de los países altamente desarrollados y con los dueños del capital mundial; con 

esto, de entrada, se evitaria una acción descarada por el gobierno norteamericano para 

ingerir en sus asuntos internos, independientemente de que así se defina su forma de 

Estado, Vilma Petrásb afirma que li¡ politica exterior canadiense como actor 

moderado en el mundo pronuu!ve valores liberales, democráticos y ulla participacióll 

mu!tilllterar01 la misma Petrásh afinna que, esto sería traducir las acciones de gobierno 

en normas que impulsan el Estado de Derecho, la libertad del mercado , el ejercicio del 

buen gobierno, la cooperación yel respeto a los individuos. 

2Q1 Referido a la independencia financiera y productiva, Canadá encuent ra en Estados Unidos un socio 
Importante, pero eso no implica la subordinación técnica, científica y fman ciera, que le hiciere nllnerable 
ante los vecinos del sur. 
2Q2 Gómez Remedios. Las politicas exteriores. Estados Unidos Canadá v México en el umbral del siglo 
XXI. México, UNAM- ClSAN, 2003. cita a: Vilma Petrásh. Artículo: " La vocación liberal Internacional 
y el principio de seguridad humana en la política exterior canadiense: una mirada critica". p 127 . 
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Ubicarse así en el mundo es ser un país abierto y modemo a los cambIOS. La 

para los canadienses ser un Estado seguro y prote¡,>ido, en la 

nueva visión de la de ahí que, participar confinna su necesidad de ser 

En 1989 Canadá a la OEA, de protegido pero 

Estados con esto, según Hutchison: la estrategia tener ulla poli/ka 

propia respecto a América Latina y volverse 1m socÍf) hemisférico, es decir alrora, 

también seria consultado. 2lJ3 

Siendo miembro de la Canadá cambia radicalmente su posrura de política 

exterior en tres rubros que son: 

1.- Postura y P<h,~tp·o1~ 

el Caribe; 

plazo para tratar asuntos con América Latina y 

2.- Inserción al 

3.- visión activa sobre la paz y la cooperación mundiaL Estos tres puntos 

significan poder político (política 

juridico (seguridad). 204 

poder económico (n ejl,oCICIS ) y 

La estrategia fimcional radicó en encontrar un enlace que diera 

movilidad a las tres acciones !-'v"u' ..... ., en el sistema mtenlaC10l18 

intereses. De ahí que desde la administración de loe Canadá se presenta en el 

mundo como "constructor de 

y económicas del mundo y en 

llamada Política de la 

país facilitador en las """,mJll';;:' 

de América Latina, por tanto, su 

Humana. (Cfr. Anexo 3) 

Dicho concepto se vuelve altamente complejo, pues a decir de 

actlvidad política es "una constmcción aSlme~tr1ca," pues según los tres puntos 

fue 

la 

Canadá articula decisiones y hace nmcionar instituciones en tomo 1m solo plmto: La 

Seguridad hwnana, esto ambiental, paz y orden, defensa de derechos 

hwnanos, mercado y desarrollo. Esto decir "alta" y o ínter-

m Gómez Remedios, Op.eil., p 155. Cila a Hulchison. 
204 Véase Cap L- La organización global parle de la estructura poder económico, politico y Jurídico. 

así en el conclerto mundial implica en el mundo neolíberaluna postura razonable. 
Exprimer Ministro de Asuntos Exteriores del Canadá en 1990. 
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y nacional). La complejidad radica entonces en tener actos 

conceptualmente congruentes con lUla guía y 

práctica política. 

alternativas para orientar la 

De ahí el surgimiento de tres instituciones r"'r.r""pnl~1! 

de la nueva política Canadiense 

para el funcionamiento 

I)pn~,cT~,.n",ntA de Asuntos Exteriores y Comercio InternacionaJ 

*' Política de comercio y negocio. 

2.- Canadiense para el Desarrollo Internacional de 

paz* 

en inglés: 

y 

3.- Central para la Política, Policía, Alternativa en América Latina-Caribe 

. GnlpOS alternativos: Fundación Canadiense de para 

América Latina (FOCAL). Instituciones que tienen acercamiento activo a la 

OEA Y OTAN (Organización del Tratado del Atlántico 

SU!Jrar¡aclom¡les de Control Militar. 

Instituciones 

Estas instituciones son una construcción cibernética: cuya función será de 

mt,,,m·,,,,,,¡\n y el objetivo: será procesar decisiones a raJz de un concepto 

funcional que permee las decisiones dentro y fuera del sístema. 

:,,,,JllTlf'"'" Humana es UD concepto referencial, UD topoi 

~Q""'r,"'r,r aJternos del funcionamiento cibernético. 

1.3.4- Humana, funcionalidad Tópica, Cibernética. 

que crear 

Como se en el punto anterior, el concepto de "",f>01tn/1lll1 Humana" 

acto 

a construir estl1lChlfaS que permitan su uso para aJcanzar 

está en articular UD concepto referencial a otro 

construir un ""'''''''",v de alternativas par hacer funcionar el sistema. 

prn.h~"an el 

206 Ver, Cap. l. Referencias de las actuales: En cada Estado se requiere de mecanismos internos 
para la vinculación 

Gómez Remedios, 
"y-'_J./.;""'-'""",,,,, México, UNA.M- An de Hu{chisorl Gamache, David "Idealismo 
nmPT11;'''~l1' La politlca exterior hemisférica de Canadá". p 160. 

liD 



Desde el punto de vista conceptual, Seguridad Humana es un concepto general, 

que al igual que la política en el caso Canadá, es de aplicación asimétrica: porque de 

ella de derivarán sub conceptos o conceptos subordinados, es decir, una inferencia 

deductiva da contenidos múltiples para su aplicación, para concluir en el presupuesto 

del concepto general, esto es una operación heurística en un modelo heurístico. 

La explicación es simple: Un modelo heu.rístico es un esquema de supuestos para 

resolver problemas complejos en la inmediatez, y en este caso a partir del lenguaje, se 

busca Ull sentido a la definición que causa problemas de contenido objetivo; Seguridad 

humana, no es una sola definición sino un problema, un concepto multifactorial y de 

referencias, que ubica en la individualidad o en la pluralidad, ubica en algo o en mucho. 

En este sentido, tal aplicación heurística se referirá a un modelo de conceptos 

regla-ca.so-regli08
, deducción-inducción-deducción. Es importante recordar que en este 

análisis el método heurístico es asimétrico al método de investigación fonnal por su 

metodología, pero no por ello irracional; al contrario, implica una búsqueda racional del 

problema que al parecer no es con.sistente. 

Seguridad Humana es control, protección, asistencia. Por tanto, temáticamente, 

implica: negocios, ambiente, seguridad, paz, derechos humanos, desarrollo. Estos son 

los contenidos referenciales, dejando libre el hecho circlIDstancial que se concreta con la 

orientación de las instituciones creadas para ellas. Lo importante es que de aqui se 

deriva una correspondencia a otros conceptos internos que hagan posible operar el 

discurso penal justificativo, ida y vuelta, sin contradicciones, por tanto, es necesario un 

segUJldo catálogo funcional; de ahí que Seguridad Humana en el caso del Derecho 

Penal (por no ser temática, no se abordan desarrollo y negocios, sólo lo referido a 

Agenda Penal) se vinculan drogas, militarización pacífica, seguridad hemisférica, 

seguridad de la gente, seguridad de los recursos,209 tal como se muestra en el siguiente 

cuadro 

208 Pereda, Carlos. NI. Heuríslica \" Argumentaci6n. Del Texto El conceplo de heurlstica en las ciencias 
v las humanidades. Mé.\.ico, UNAM-Siglo:XX1. 2001 p.25. 
2D9 Petrásh. OpCir. Pp.129-137. 
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CUADRO No 13. Catálogo de conceptos subordinados al concepto 

Seguridad Humana. 

Concepto 
Contenido ex1erior. 

Paz. 

Orden 

Ambiente. 

Concepto básico 

Seguridad Humana. 

Concepto 
Contenido interno 

Seguridad de la Gente, 

Drogas, Militarización, 
Control hemisférico, 

Recursos ambientales. 

Este concepto tiene una estructura básica: objeto-concepto-circunstancia, el 

problema es que se le asignan como posibilidades circunstanciales tantas referencias 

como variantes y por tanto en el discurso retórico puede tener varios sentidos. 

Siguiendo a Chomsky, es un concepto del concepto y por tanto sm referente 

concretamente objetivo, según Viehweg, un topoi, sin contextualizar. 

Esto se corrobora cuado Petrásh indica que, la Seguridad de los Habitantes o 

Hlill1ana, es un concepto con debilidades, pues se está refiriendo expresamente a una 

realidad de efectos expansivos (incluye todo) y a una realidad de referentes ambiguos 

(puede no dirigirse a nada). Según este estudio, el método heurístico y las apreciaciones 

conceptuales son, como indica Petrásh, de una idea central general se va a una 

particular y se regresa a ella, esto posibilita las justificaciones del hacer, porque todo 

encuadra o está en el mundo de lo posible. 

La politica de Seguridad en el derecho penal canadiense pemlÍte establecer con 

mayor facilidad qué es lo sancionado y cómo lo operan las instituciones; es decir, 

siguiendo lo dicho en el párrafo anterior, la Seguridad Humana define criterios políticos 

de lo que se considera lm bien jurídico a tutelar, lo "concreto" está en un enoone rango 

de posibilidades referenciales, en este caso su referencia es de tema: Recursos 
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las preguntas que surgen como aporía serían tal Naturales, 

como Jo 

humanidad? 

Paz y 

ver Petrásh: es lo referido a recursos? ¿ y la paz? es 

Ejemplo: paz igual a política de intervención humanitaria, intervención armada, 

uso supranacionaJ de violencia 

del terror 1/0 es un problema 

-"~"~".n "¿ combate al terror y ayuda fI víctimas 

Protección ambiental: Política de control en Zonas de destenitorialización, de 

zonas geográficas para el control de las reservas e investigación. 

(Investigación espacial, ubicación de recmsos naturales para el control de investigación 

militar, reservas de 

Orden: politicas multilateral global. 

coalicwnes trunsnacwnales, aclores {f",nIJP~I,n<''' en apoyo a intervención 

de los individuos en la humanidad, "lucha su fin: la 

contra el terror," "el armamentismo" 

~ntom::es, a decir de De Giorgi, VIJ<"'''.U'''''''''' dicha amplitud del esté 

listo al uso de un problema urgente, rol'\!lhrlOf'ntf' 

múltiples formas de participación en el 

de conceptos temáticos 

trasnacional. 

Cuando el concepto opera en fase interna su estructura y para sus destinatarios 

en un contexto, en este caso, el sistema de 

concreción es "ambigua", porque sus SIj:1:lll11C,IQC'S ser 

, su 

puedan existir diversos tipos penales y 

de ahi que 

todas 

nrn,nIF'm" de definición 

para combatir los 

U"'<;IO,,'~_ con esquemas distintos; aquí se está en nr",,,'nr,,,, 

pues los significados no tienen referente contexmal concreto en el tl~O del 

se subordinan ni enlazan las ideas Esto es así porque los 

conceplOs sólo operan en fase externa relación a un contexto temático, donde surgen 

de ideas no alcanzan la unión porque sólo lo hacen 

~rnl!TI!~l!ili~!flQM!. trad. Jodí Vida!. Barcelona, 

NI ''The evoJution Middle Po",er'- p, 34. 
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referentemente, (no es permanente); el problema radica en que un concepto para ser 

concreto siempre tiene 1m sentido general al que se dirige y en qué circunstancia,; 

cuando esta estructura es única, el concepto es simple, cuando lo hace en referencia a 

contenidos, es contextual y requiere de un enlace pennanente (Supra Cap. JI) 

El concepto Seguridad Humana es manifestación de emergencia y de ahí la 

selectividad de la actividad penal y política, es estar a tono, con la necesidad del 

contexto exterior obligando a la adaptación del sistema interno. 

Cuando se está en una parte "ambigua del concepto" dice Petrásh surge una triple 

posibilidad sobre el concepto (referencial)· La activa-operacional, la correctiva J' la 

protecciOflistll112
• 

La parte activa-operacional es precisamente el cómo el Estado maneja la 

selectividad de bienes o supuestos a garantizar, (retórica) dentro de una amplia temática, 

y de aJú construye políticas públicas de control que (retóricamente) aunque sean 

bivalentes a la política de gobierno gararJtista se observar] y no contradicen el orden 

escrito. Ejemplo: Mientras la política gubernamental canadiense pugna por proteger los 

derechos humanos, (su concepto en fase concreta es Seguridad HumarJa- paz) y su 

concepto de referencia está en (seguridad de los habitantes y narcotráfico), su política 

pública de reacción es control y revisión de usuarios de aeropuertos y escuelas; ¿y los 

derechos hwuanos? 

La cOlTectiva, es la fonna conciliatoria del discurso, es decir la fase legitimadora 

(recordar que en el capítulo dos se habló de los usos retóricos para legitimar y luego 

legalizar), de ahí que se refiera a: discursos y acritudes tendientes a crear imágenes del 

orden: lo/erancill, respeto J' cooperació"lIJ Todo uso tópico-retórico requiere de una 

garantía de corrección; aquí está dicha implicación. Ejemplo: Políticas de 

democratización del discurso penal, como la participación ciudadana, la apertura a los 

medios y las organizaciones. Estos foros penniten que el LISO retórico corrija y 

justifique qué falta, qué se necesíta, qué se pide. (Recuérdese retórica del habla y del 

silencio). 

212 Petrásh Vilma Op Cil .. P 144. 
213 Loe. Cil. 
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La dirección de protección implica las formas de matizar el acto político, el uso y 

lo que la justifica. La misma autora cita que, aquí caben las políticas para agilizar, 

adaptar, democratizar, modernizar, flexibilizar y todos aquellos actos cuyos verbos 

describan una acción política, para cumplir los requerimientos surgidos del ambiente en 

sistema más allá de sus propias reglas: todo recurso político debe prl?Ver y solucionar 

situacwnes de "inseguridad" "urgencia" presupone desarrollo sustentablrl14 Ejemplo 

sería: políticas de seguridad, tolerancia cero, espacios seguros, islas de control. 215 

Bajo estos supuestos el sistema penal canadiense es parte de una red de supuestos 

penales internacionales que acepta y practica internamente sin problemas, pues su 

sistema penal está adaptado bajo el uso retórico, por tal motivo sus instituciones penales 

encuentran fines operativos La adaptación de Canadá no supone estar conforme con el 

sistema penal pero se suma como parte de su estrategia económica y política, de ahí 

que Vilma P. cite la frase de L10yd Axwortby, Ministro del Exterior Canadiense: 

"América también es nuestra casa y el mUlu/o nuestro hábitat',z!6 se refería, dice a, 

que el presupuesto americano de: América es de los americanos (doctrina Monroe) hoy 

significaría "compartido," no así rivalizado. Hoy día Canadá es partícipe de organismos 

como la OEA y OTAN, impulsor de politicas de cuidado de los derechos 

fundamentales, de tal forma que, bajo el "acrivismo," expresanlente acepta las 

doctrinas del orden dictadas por los países hegemónicos, principalmente EUA. 

La Política Criminal Canadiense y la Agenda Penal de Canadá se construyen 

según la Agenda Penal Mlmdial. Legitimidad es fuerza legitimadora y seguridad 

Estatar!7 Su inserción es su propio concepto de protección ante los poderosos en la 

globalización. 

214 Loc. 01. 
?15 Loc. Ci{ 
216 Loc. 01. 
217 Loe. Cir. 
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1.3.5- Construcción temática de la Agenda Penal Canadiense. 

La Seguridad Hwnana aparece en el análisis como uo punto de referencia para 

denominar la política canadiense (vía conceptual); sin embargo, y para ser más preciso, 

es necesario ubicarla temáti camente en la formación conceptual de la Agenda Penal de 

ese país y entonces culminar comprendiendo cómo surge el concepto de Seguridad 

Humana en la formación de la agenda penal mundial y en la canadiense tal como se 

explicó en párrafos anteriores. 

Este concepto no es nuevo, tiene su origen hace 500 años cuando se publicó el 

principio de derecho Intemacional : "Se puede proceder contra un Estado que atenta 

contra sus propios súbditos"; para después ser usado en la paz de Wesfalia de 1648, 

posteriormente en la Asamblea General de la ONU de 1948, donde se incluye en la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano una nueva forma de la 

Seguridad218 Al fin de la guerra fria el concepto se volvió un globalismo localizad0219 

y una práctica paulatina en los países hegemón.icos, una forma de construir 

di scursivamente el nuevo orden mundial, de tal forma que en 1994, en el informe 

general de la ONU, se dio tratamiento al tema justificando como Nuevas Dimensiones 

de Úl Seguridad HumQllrlzo, como un concepto que incluiría las .dimensiones de la 

Seguridad internacional, abarcando los temas de: 

1.- La seguridad más allá de campos militares. 

2.- La seguridad internacional "trasnacionaJ" es global, regional y estatal, 

pero "interdependiente. " 

3.- El Estado deja de ser actor independiente y se obliga a "cooperar" y 

y asociarseZ21 

218 Cfr: Declaración de Lysoen, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con Sede en Chile, 
2004. 
219 Ver. Capitulo I de este trabajo, referente a: Globalismos localizados)' Localismos localizados. 
220 Cfr. Lysoen, declaraciÓn p 5 : La ONU intelúó el/ 199.1 dar un nuel'O mnnejo al cOl/cepto de 
seguridad IlultUllIQ y /racer de él un tfaJamiel/to globaliwdo con nU/!1'OS bases( .. .) se dice que el 
desarrollo l/O debe de flncarse ell las arlltns( . . .) .<ino el/ el progreso de la IlumJJnidad, la paz. ecología)' 
trabajo(. . .) debe entonces de preserwlT~e este tipo de desarroIlJJ( .. .)bajo el cuidlUÚJ de fuet7.l1 .' 
tr~lIacionales)' l/O gubernamel/tale.,-
ni Loe. Cil. 
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Estos criterios, implicaron que Canadá confonnara una agenda penal bajo la guía 

de la política de segmidad intemacional pero con un matiz propio, que contrarrestara 

los efectos globales de aquélla, siendo parte de ella pero a su estilo, en especial a partir 

del conflicto de Estados Unidos con [rak en 1988, hecho que evidencia en la práctica el 

liSO de la política penal supranacional; por lo que Canadá decidió aumentar su 

activismo político como fonna de protección. 

Canadá se une a Nomega para definir tilla estrategia de politica penal y de 

seguridad, denominada "Red de Seguridad". Esta red tiene como objeto promover un 

concepto de seguridad cenrrado en el humanismo, dirigido a la protección de las 

personas. ú¡ seguridad humalla 110 sustituye la seguridad convencional, es parte de 

ella, pero se dirige mlÍs 11 los Iwbit.lJntes, ciudadanos y sociedad civil]] A partir de 

entonces dichos países buscaron aliados223 y fueron ajustando sus agendas temáticas 

tratando de aplicar los conceptos globales a sus circw1stancias locales (localismos 

global izados); este efecto Jos hace aparecer en el marco de la cooperación internacional 

sin sujeción poUtica forzosa corno en el caso de algunos países del globo (Venezuela, 

Colombia, Pelú, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, lrak, Irán, Israel Afganistán, los 

Balcanes etc.). En la Red de Seguridad, la OIientación es trabajar en pro de la seguridad 

intemacionaJ, desde el punto de vista local y voluntario, ajustándose a los criterios de 

"protección," "prevención" y "emergencia," tal como se muestra en la construcción 

temática de sus agendas: (ver m{ra.) 

222 Loe. Ci/. 
m Son miembros de la red de seguridad hUJ1)an~ hasta diciembre del 2003: Canadá, Noruega, Austria, 
Esloveni~ Sumi. Países Bajos, Irlanda, Grecia, S udáfri ca, Tailandia y Chile. Como organización 
independiente, sus propuestas son llevadas ministerialmerne por SIL, representantes ante la Ol\CU; Kofi 
Annan, en la cumbre del milenio del 2001 reconoce los esfuerzos v retoma en el pleno el concepto de 
seguridad humana ante las amenazas mundiales. En el 2002, Moufid GOlldcha, reconoce la necesidad de 
difundIr el concepto de Seguridad Humana para prevenir conflictos como el de Ira\; {(fr. anexo 3). 
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CUADRO No 14 
Temáticas de la Red de Seguridad Humana. 

1.3.5.1.- La construcción emergente del concepto Seguridad Humana. 

Armas pequeñas Desarrolio Niveles 
Grupos seguridad Hlseguridad 
Educación de Operaciones de paz . Trilfico de 
Derechos Humanos Niños en conflictos personas 
Niños en conflictos n armados lB Políticas y 

Corte Penal Armamentos eslrategias de 
Internacional convencIOnales seguridad local 

Prevención Género y 

Protección de Civiles enfennedad, VIH 
en conflictos armados. humana 

la 
población. 
A\'uda 

recursos 
desanne 

Humana, es tratada ahora como un concepto emergente, y es así 

porque en la del mundo el fonnas de (',,,.,..nrpro<,,',,, 

sobre las cosas. En este estudio se manifestó que, un liSO heurístico podría resolver un 

problema de forma que no SIempre lógica. En esta 

Humana es solo un concepto multírreferencíal (no contexh¡a[) y su uso temático 

permite entender en el mundo de las ideas la construcción de cosas, hechos y discursos 

que en la lógica defmitona sólo suceder de acuerdo a las percepciones cerradas 

del lenguaje y del mundo definitorio de cada lugar (país). La es lm 

concepto abierto, a lo que llama camhios susúlIItivos en el mundo de los 

conceptos para poder entender, y operar.U5 Es decir un liSO así 

heurísticamente permítüia 

particulares y de regreso 

moverse, del mundo de las ideas !,;v''''''<1'''' a las 

citó en este formando Uf nuevo concepto 

224 Cfc Lysoen Declaración Doc. Rep. Por. FLACSO-CHILE sin 
ro Bergalli, Roberto. ~.QP(;nuua 1l11 .. G¿I]<;:IlJ'!O que se derrumba. Buenos Aires, Pa¡dós ¡ 996. 
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generando un topoi enlazado, o lill concepto integrado. De ese concepto "integración", 

dependerá la construcción de políticas públicas, programas y estrategias de control 

penal, sin afectar la estructura del sistema político (para aquellos ya adaptados) y las 

relaciones regionales; siendo así, porque todas las acciones gubernamentales en esta 

materia serán congmcntes, luego entonces siempre habrá una garantía de corrección a 

cada problema dentro-fuera, fuera-dentro de cada país que se acoge a la idea de la 

Seguridad Humana. 

La movilidad del concepto da utilidad pero no siempre precisión, la concesión en 

las palabras es la concesión en los hechos, diría Freud, la dimensión de este nuevo 

concepto es tan amplia como lo son las amenazas globales, (son de carácter trasnacional 

y participan paises que no representan a una nación o un territorio delimitado 

generando problemas como: guerra nuclear, enfermedades, hambre, etc. Ver, in{ra, cila 

300.) es decir, se busca una forma de intervenir cuando se sugiera que está en riesgo la 

"humanidad"; según Bergalli, los cambos sustantivos en el concepto soberanla 

nacional atienden (J la llamada incapacidad individual de un Estado para resolver 

problemils. 226 Luego entonces se requiere de una inserción en los procesos conceptuales 

globales de integración., siendo uno de ellos el de seguridad. 

Canadá ha integrado el concepto de seguridad desde la perspectiva heunstica 

deducción-inducción-deducción, para generar adaptación funcional fuera-dentro-fuera 

de la siguiente forma: (ver in/ra). 

J1G Loe. Cir. 
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CUADRO No 15. Integración del concepto de Seguridad Humana en 

Canadá, en el esquema heurístico. 

Desarme, ayuda 
humanitaria, terrorismo, 
drogas, etc, 

Ciudades Seguras, 
Participación comunitaria, 
Prisiones abiertas 

Seguridad de la Gente, 
Segurídad Nacional, etc 

En el cuadro anterior se observa cómo Canadá integra el concepto seguridad que 

visualiza desde el exterior para generar un enlace temático de contenidos en su agenda 

penal; enlaza lo local, nacional e internacional bajo una sola referencia conceptual: la 

seguridad, así, construye su agenda penal con sus grandes referencias temáticas, intenta 

volver la seguridad un concepto contextua!; por tanto, de manera obvia, sus estructuras 

nacionales responden en nlllción adaptación y comunicación dentro y fuera, es decir, el 

sistema penal atiende a las exigencias mundiales pero se construye operativamente en 
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local, todo en una intersección de conceptos, (rpf,p".nrl" todo un 

campo <p,n'",h"A es decir de foonas de entender y comunicarse, 

la y la 

2.- Estados Unidos Como Sistema: 

Estados Unidos de América es un Estado-Nación conformado mediante un 

sistema Constitucional de Enmiendas y una fonna de 

basado en el sistema político Presidencial, 

política federal, 

2.1. El sistema político norteamericano: referencias estructurales). 

El más moderno de los sistemas del mundo es el llamado 

En este la conducción de la de un y la 

representación de la nación, está en 

cumplimiento a la ley, de aIú que su fimción sea 

que con su conducta da 

y se le llame presidente, 

La institución presidencial recae en un solo que es responsable jurídica 

y políticamente de los actos que de ahí que en él se encamen el Jefe de Estado y 

el Jefe de Gobierno, Su función es los mandatos legales, Otor!fM indulto, y 

las fuerzas annadas, es electo directamente por los ciudadanos, dura en el cargo 

cuatro años con posibilidad de ser reelecto a un periodo. 

El eJerCICiO del concentrado en el se ve equilibrado en el 

vicepresidente, no solo lo en ausencia sino que es su principal asesor en la 

toma de decisiones, Esto es así porque se considera que el tiene en la 

representación del Wla moral que debe de cuidar, por tanto, dicho 

poder no está a vacíos, debe de ser precedido Roosevelt deda, el 

presmellte es 227 

m Citado por Alejandro del Palacio, Op,Ci/, p, 230 
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Este poder se ejerce a través de despachos, la responsabilidad de estos como 

extensión del poder ejecutivo hace que los ministros sólo sean responsables ante el 

presidente. Junto con los despachos de Estado, existe una oficina llamada: Estado 

Mayor u oficina del ejecutivo (oficina de la Casa Blanca) que en ténninos coloquiales 

es una secretaría particular del. presidente, en ella se centra gran parte del poder político 

presidencia! y del Estado mismo; se compone de: Consejeros personales, asesores, 

oficina de control y acceso presidencial (control de información), oficina presupuestal, 

jtmta de consejeros económicos, y la junta de seguridad nacional. (Disei'ia, coordina, 

elabora, decide políticas internas y externas de seguridad nacional e inteligencia: 

Agencia Central de Inteligencia (CIA), Buró Federal de Investigaciones (FB!), 

gobiernos secretos/18 

El presidencialismo norteamericano favorece a un ejecutivo fuerte para 

conducción de una nación229
, pero el sistema funciona bajo el principio de la división de 

poderes, de ahí la eXJstencia de un Poder Legislativo. 

El Congreso: Poder Político al cual se le encomienda la primacía en la formación 

de las leyes. Los congresistas, son en su origen miembros de un partido político en el 

cuál se gestan los intereses de los gobernados, de ahí la representatividad; sus 

integrantes son elec:tos por voto directo, (en el caso de los Estados Unidos, el sistema es 

bípartidísta) 

El sistema bicameral está integrado por una Cámara de Representantes, 435 

uuembros electos cada dos afios, y en ella sus miembros representan a ]a ciudadanía; la 

Cámara de Senadores, 100 miembros electos cada seis afios, representa a los Estados de 

la Federación. 

228 El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos fue creado por ley en 1947 y su tarea es la de 
hacer los programas de defensa, maneJo de inteligencia y reproducción del sistema ideológico bilJo los 
objetil'os de cuidado que ameritan la economía y la poli rica exterior Lo imporlante es garantizar el 
o11ler;c;m ¡voy (garantizar la forma de vida de una clase consumisk1 y su bienestar) Sus agencias centrales 
son CIA: Agencia Central de Inteligencia, FBI, Buró Federal de Investigaciones. Existiendo más agencias 
de control ubicadas en los llamados gobiemos secretos, tal es el caso de DEf\, Agencia De Control de las 
Drogas. 
'29 Asi se discurió en su origen para generar unidad, esto le da fuerza moral. El antecedente está en la 
Asamblea de Filadelfia de 1787. efr. Pios, Rjchard. The QmericaJl PresidellQ" trad. Jose Romero 
Estados Unidos. Basic Book, 1979. 
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Funcionan por separado, de acuerdo a los periodos establecidos en las enmiendas; 

genéricamente tienen como facultades expresas: crear lineamientos tlscales, política 

monetaria, regulación de empréstitos, regulación del comercio exterior, control fonnal 

de las fuerzas armadas, establecerse como tribunal inferior a la Corte y sujetar al 

impeachmellrJO al presidente, supervisar funcionarios en su desempeño, ratificar 

tratados celebrados por el presidente 

Poder Judicial: Cúspide del sistema legal y Constitucional de los Estados Unidos, 

basado en el sistema de precedentes derivado de la tradición del Comrnon law, se 

deposita el pleno poder en la Suprema Corte de Justicia. 

Su estTIlctura es verticaJ, según el arto 3 de la Constitución Americana, quedando 

de la siguiente forma: U.S. Supreme Coun, (Corte Suprema), U.S. Courts 01 Appeals 

(Corte de Apelación), U.S. District Coun (Corte Distrital) y U.S Bankrutey Courts 

(Corte Administrativa y 10caJ). Su organización será por circuitos federaJes y la sede de 

la Corte Suprema está en la capital de los Estados Unidos. 

La Corte Suprema tiene el control de la Constitucionalidad sobre la estrucnlfa 

Judicial, pero también sobre el resto de los tribunales autónomos dentro de la 

Federación, tal es el caso de los tribunales: Tribunales Administrativos, Tribunales 

Militares, Tribtmales Nativo Americanas (Nacionales, Domésticas, lndependientes) 

Tribunales de los Territorios: Guam, Virgen IsIands, Samoa, Puerto Rico 23J 

De tal organización se desprenden dos facultades importantes al sistema 

judicialista: 

a).- Actividad PoUrico-Juridica: Control Federalista, control de controversias 

Federación-Estados, Control Constitucional sobre los poderes políticos (esta facultad le 

da a este poder una fonna especial de contJol formal y de matiz sobre la fonna de 

aceptar e impartir justicia) 

nu Juicio Consutucional: E¡ercicio de Control de Poderes. 
:13> Cfe Ponencia del Oc. S·alvador Cicerón Domínguez, ENEP ACATLAN-SRE Julio 18/03. Editada, 
ponencias magistrales asuntos académicos de la SRE. 002/ Agosto 2003. 
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b).- Ufl:,(l¡¡:CH)IUlleS, resolución de Se penníte que en la 

de cada estado existan fonnas diversas de por malena civil, 

conciliat0l1a, 

apelaciones y a los 

se someten a la corte por circuitos para 

creados por estos (de ahí la de criterios 

contradictorios por circuito en los y la fomm de 

2.2.- Análisis cibernético del Sistema Político Norteamericano. 

integración, adaptación y latencia). 

El sistema 

en el 

de cada 

norteamericano cifra su fW1cionamiento como sistema cerrado 

pues su sistema Constitucional pemlÍte que las funciones 

""rlrp<;¡on de la división de poderes y de la autonomía entre 

ellos. La función mt"OT''''.r,n se presenta desde La perspectiva del sistema en el 

cWllplimíento de los mandatos que la confiera a cada uno de los 

públicos que dan fonnación al á"I,¡p!TlI'I americano, es decir al 

fonnales y materiales de cada 

funcionamiento 

que los hace distintos pero los 

de funciones 

en su 

El sistema de eumiendas en la Constitución pennite ajustar con mayor facilidad 

los criterios básicos (intereses) que deberán de ser tODUldos en cuenla para definir la 

Iíneal a la dinámica 

La función 

así, cada poder, al ajustarse a sus tareas, se 

del sistema. 

crear la ley y avalar 

Estado sea necesario (independientemente del escenario 

''':''''''''''''', éste y decretar ley con 

y cuando estén garantlza,clos los intereses de los gmpos 

respecto del Poder el funcionamiento es más claro, porque 

en fonna 

la acción del 

en el caso del 

los aún en temas de contradicción de o en contra de la 

Constitucional aplicación particular), además, su le 

enfrentar las actuaciones de todo tipo: de y acciones de 

232 Del Palac.io, Op Or., p. 229 Cita: La po/itica de Estado.< U"idos estó celltrada e/l los biclles, la 
propiedad, los negocios J' fa protección de fas libertades( .. .) 
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gobierno, generando equilibrio y control (salVas'1larde de la política y el legalisrno; 

Véase, 3.6 de éste trabajo; facultades del Poder Judicial.) 

Las enmjendas penniten la movilidad de los poderes públicos y también la 

adaptación de las necesidades ambientales (tal vez sea una de las virtudes del sistema) 

pues la creación de la ley y las prácticas gubernamentales se dan con mayor facilidad. 

(Acuerdos políticos). La posibilidad de crear enmiendas da latencia al sistema y a la 

práctica política, de tal suerte que las leyes secundarias son más eficaces. A decir de 

Chomsky, toda política y ley en los Estados Unidos es beneplácito de intereses (un 

ejemplo de esto es su sistema bipartidista, pues cada lillO de los partidos matiza la forma 

de hacer política pero no cambia los lineamientos básicos [intereses] desprendidos de la 

Constitución y mucho menos intenta cambIar las facultades de cada poder para ejercer 

gobierno). 

PODER EJECUTIVO 

Crea la ley, dirige la política interna y externa. Se vincula al Senado para 

el tratamiento de intereses nacionales. (Función formal-adaptación Fl) 

CONGRESO: 

Crea ley y se erige como jurado politico de control al ejecutivo. 

Formalmente se vincula en la creación de leyes de interés nacional. Materialmente avala 

la política exterior, es decir, legitima el matiz político. 

PODER JUDICIAL 

Controla los actos legales de ejecución en el país, desde la vía 

Constitucional y garaotiza formalmente el cumplimiento de libertades individuales. 

PARTIDOS POLÍTICOS: Matizan la fonna de hacer politica y son receptáculo de las 

demandas sociales. Su papel en la democracia es legitimador y filtro del sistema formal 

con el ambiente y la sociedad. En el cuadro de regulación sistémica de Deutscb, se 

muestra cómo funcionarian las instituciones respecto del sistema en forma interna, 
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regulando el 

Powell 

de la información (segtmdo grupo de funciones cibernéticas, in pul, 
233 

En el siguiente cuadro, se puede apreciar un sistema puro, simple, donde se 

intercalan las funciones cibernéticas básicas de las instituciones formales (F 1) Y las 

necesidades del ambiente surgidas en el seno social, ahi se presentan las funciones 

secundarias que es comunicar el sistema dentro de lo forn1al y la sociedad en WI 

todo, Este de esquemas es posible por que su sistema normativo constitucional sólo 

da referentes a funciones formales, el resto se construye por acuerdos en la relación 

(Ver in/ro siguiente página), El flujo de infonnación cibernético (demandas, 

respuestas del Sistema) pueden ir de un extremo a otro, de ahí su 

represlent<~Cl()n en foona de paralelogramo, 

m Diseño lomado de Santiago SáncheY~ referido por, Osear Bello, Op. 01" P I t. 
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CUADRO No 16. Funcionamiento cih¡ .. nl<iticl'l 

Funcionamiento de Instituciones Formales. 

FLUJO DEL SISTEMA 

Retardo de respuesta. F2 

OITOS grupos 
formales e 
informales de 
Medios de 

D 

lntegración-ada pUlción. F 1 

Anticipación F 2 

FL D 
Input 

KeSptleSl:a. Latencia 

Socíedad. 

de infonnacíón F 2. 

Fuera del sistema out pul 

234 Fl (funciones básicas adltplaóón, latencia) F2 (Carga de información, Retardo en la 
respuesla, anticipaciórt 
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La función cibernética en este país es más pura (simple) que en el resto de los 

sistemas políticos del mlmdo por dos razones, la plimera, por la clara definición de las 

acciones de gobierno denlTO del sistema, pues se enfoca al servicio de los ciudadanos y 

es altamente eficaz, lo importante es la gestión pública en actos de servicio ágil y 

expedito que se deriva de la tecnocracia administrativa y las políticas públicas de 

servicio; segunda razón, se encuentra en la conformación de la política interior y 

exterior, y es aquí donde se tienen en cuenta una serie de factores altamente subjetivos, 

como en el discurso, pero sólidos en la práctica macropolítica basados en la historia, la 

sociedad, los intereses y el poder, ejes fundamentales de la ideología hegemónica dc 

este país; pues los intereses de los Estados Unidos están, donde estén los intereses de 

los americanos (económicos y de poder). 

La integración y la adaptación en el caso de la política exterior están muy 

definidas en el proceder formal, pues el Ejecutivo puede guiar y negociar en el 

exterior, pero será el Senado quién ratifique esos acuerdos235 Tal vez, es aqlÚ donde el 

papel hegemónico se pone de manifiesto, pues este país encabeza gran cantidad de 

acuerdos internacionales y convenios pero no siempre los ratifica es decir, no se asume 

en la integración sino obliga a integrarse en tomo a ellos (respaldado en el poderío 

económico y militar). En obvio de innecesarias repeticiones y para los efectos de este 

lTabajo sólo recordamos que su poderío económico reviste una presencia de acción y 

dirección en el globo y en la regionalización como un bloque de defensa territorial y 

comercial. 

La dinámica política entonces está construida desde dos perspectivas: la 

conformación ideológica y discursiva; segundo, desde la concreción de planes políticos 

de ejecución, es decir, el cómo ejecutar la política a favor de sus intereses económico

políticos. La conformación política deL etilos estadounidense: (. . .)10 idea de UII país 

está en la unión de sus partes; pel/Sar el! Francia es pensar en su cultura, en 

Alemania en sus filósofos, en EstfIdos Unidos, en su forma de vida y sus intereses, lJ6 

en ambos casos se concreta la función integración desde el plano formal , concreción de 

leyes, acuerdos y organismos nacionales y mlUldiales y, lma docnina política lineal . 

m Cfr. Anexo 4. Ejemplo de acuerdos internacionales que los Estados Unidos de América r,rman y no 
ratifican o que ratifica y condiciona 
236 Cilado por: Páez, Laura en: La sociología ~!.<lill>unidense ensayo v le, I~. De Marco A Jiménez, 
Art. "William James y el Pragmatismo Moral" México, Ed. UNAM· A<:<l llan. 2003 p. 48. 
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2.3.- Orientación de la POlític.1 penal norteamericana. 

La política penal norteamencana es Wl apéndice de la política general, es 

decir, una manifestación de aseguramiento de los principios de ese Estado. Esbozar 

los elementos que le dan sustento es indispensable para comprender los contenidos de 

la política americana que permean la práctica penal. El análisis atiende a la esencia 

misma de la política y su matiz; por tanto me referiré a los supuestos teóricos que la 

forman, para después explicar la dinámica Ideológica y la construcción legal de los 

sistemas políticos, tal como fue señalado en el punto anterior (Ver Supra cap lIJ, 2.2). 

Si la política, por definición clásica, es la búsqueda del bien común, el arte de los 

acuerdos, para los norteamericanos, ese bienestar común yesos consensos, revisten 

una lógica especial cuando se trata de relacionarse en el concierto de las naciones; 

Superioridad e influencia son, por antonomasia, IUJa visión particular de la política, 

respecto del otro y para sí. El desarrolJo del poder económico norteanlericano se 

justifica políticamente a través de dos principios: el "yo" (individualismo), y el "yo 

lógico" (así es y así se entiende). 

Esa visión fue construida a principios del siglo ),.lX con supuestos filosóficos del 

lenguaje y la teoría económica2J7 y creció en las universidades de ese país formulando 

el nuevo pensar politico del liberalismo clásico que, al paso de los años, fortaleció las 

viejas políticas como: la Doctrina Monroe, y la Doctrina del Destino Manifiesto; esta 

evolución dio lugar a idearios radicales como El Corolario de Rooselvet, y La Esfera 

de InfluenciaDa. Más adelante, en el modelo radical vio nacer (mediados -fmales del 

siglo XX) el neoliberalismo y la intelectualidad penal de lo que Chomsk:y llama, la 

fúbrica del conocimiento2J9 Esta política cada vez más severa se gestó durante el 

237 Es importante recordar que históricamente ya existia la pretensión de la dominación empapada del 
liberalismo económico; sin embargo, fue hasta Pierce, cuando se desarrolla su propia filosofía 

~;,ag_mát:ca, '·el mundo d~ lo lÓgiCO," "el mundo ?el di:curso'· ,.. . , . 
- El CorolarIO slgillfico: (. . .) los Estadvs Unidos tienen el derecho polwco a el'm:er Y ¡/jnpr la 
palmea inleInaciOlwlr. .. ); Reintegracúin y Contención significan: invasiones núlitares, impulso de 
trasnacionwes y el domillio sobre los sistemas económicos riel resto de los sistemas en el nUl.Ildo". 

239 Chomsl,', NoamLl::LWll!LQL®UlensarnienIQ en las s-º-"iedades dS'lTIocrjÍtigg¡ Boslon, Press; 1989. P. 
46. 
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periodo conocido como el movimiento desestructurado(14o de los años sesentas y la 

guerra fría, fOffilando catálogos que describen en fOIma abierta el activismo político a 

través de: la intervención annada , el control polítiCO y el dominio selectivo de los 

mercados, generando las políticas de re-illtegracióll y la COllfención24 I 
( seguridad 

nacional ). 

Así, el quehacer pena! americano se ajusta en su orientación con la poHtica general 

dando lugar a los Think Tanksw y el pensamiento concepnlal (nada sirve, sólo lo 

propio) Nothink Works. Una última consolidación de esta trayectoria ideológica es la 

política americana en el último lustro de los 90's "Ios enemigos y el eje del mal" que 

fundamentara nuevas formas del intervencionismo, que dan continuidad a su orden 

mundial bajo la figura del Terror y la Protección de la Humanidad. 

Todo este proceso ha consolidado (como se menciona arriba) una visión de ellos 

mismos y del orden mundial, fundamentado en el pragmatism0243 norteamericano del 

lenguaje (como posibilidad de crear su verdad y su lógica a título de única vía posible) y 

la construcción del poder; ambos elementos son indispensables e indisolubles. 

2.3,1.- El pragmatismo norteamericano y la idea del poder: 

2.3.1.1.- El pragmatismos norteamericano. 

Para referirse al pragmatismo es necesario ubicarse en alguna de las posturas que 

de él se desprenden, tales como las manifestaciones del conocimiento lógico, simbólico 

y del lenguaje. Se afirma que el pragmatismo es uIIa forma de construcción del 

eúnocimiento, es la única verdadera aportación de la filosofia norteamericana, conocida 

240 Movimientos estudiantiles radicales de los 60's reclamando lUla forma de participación en el mundo 
por la Juventud, también se le conoce como "la crisis de sentido." Dichas manifestaciones se arropaban en 
ideales socialistas y beneficios comunitarios, es decir en contra del capitalismo salvaje (Países con 
movimientos: Francia, Italia, España, Chile, México, elc.) 
2Jl La contención (freno, politica de retención) validó la intervención armada en varios paises de Amerlca 
Central v el Caribe, as; como la penetración en las repúblicas Bálticas en los 90's para combatir el 
comunismo, y fue el preludio de la confTOntaci6n a ¡rak desde un nuevo escenario mundial, el del orden 
supranacional. 
242 Think Tanks (laboratorio de ideas) Nothing Work~ (nada sirve) 
W Cfr. Real Diccionario de la Lengua Española: Referente a la acción por oposici6n o esp<xulación 
teórica: Utiliza el valor práctico de las cosas; empirismo agnóstico que defiende el valor practico. Segun 
Scheler, ConocÍmJenlO y trabajo. Buenos Aires, Nova. El senJido, los lteclros SOIl creados por quiéll 
tiene el conocimiento de ellos. Esta es, dicen los estudiosos, (Flelcher, Chomsky, Samuclson) la uruca 
creación filosófica de los americanos, pero la necesaria para sus pretensiones, el problema es ajustar \' 
convencer. 
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gracias a su precursor Peirce como el mundo lógico, y a él corno la "Bestia lógica" El 

impulsor y difusor es James Williams quien se orienta por Schiller y Papini, aunque 

estos toman distancia del pensamiento del primero por sus radicalidad, que al final dará 

la postura norteamericana. El pragmatismo puede ser visto en su primera manifestación 

como el pensamiento innato de la evolución, donde se cuestiona la evolución metafisica 

y el orden de las cosas, en Wla perspectiva práctica y lógica, este pensamiento es de 

origen inglés; la segunda, es la percepción moralista, Charles Renouvier establece que 

la imp0I1ancia esencial del ser está en la religión, el hecho real está solamente matizado 

por la forma de creer, según su filosofia la religión 110 prueba un hecho individual 

pero si una esencia colectiva ... por tanto todas las religiones responden a ciertas 

condiciones de la exLftencia... creemos lo que sonwl44
; la tercera fonna del 

pragmatismo es la llamada general o racional, creada por Peirce y James \Villiam, a 

ellos se les atribuye la concepción filosófica imperialista, conjugan elementos de la 

moral práctica y la lógica discursiva a través del pensamiento semiótico para concluir en 

la significación moral, politica y científica del lenguaje. 

Peirce, afinna que el pragmatismo atiende a dos estados del espíritu: la creencia y 

la duda. M5 "Creencia" es un hábito mental, como hecho racional que guía nuestras 

acciones, es decir que, cada acción humana es consciente y plena porque se eslructura 

en la nonnalidad de Jos hechos, es decir se predetennina, toda conducta es controlada. 

La "duda" paso necesario para alcanzar la creencia, es decir necesidad de conocer. 

Por tanto conocer algo y actuar en referente de, es crear, es algo llamado "objeto" (¿a 

qué me refiero?), elemento flmdamentaJ para constmir una posición conceptual. 

Recuérdese que en la pOSMa alemana el lenguaje, parte de la detenninación del 

concepto de referencia, donde el concepto se integra por un objeto y tUl enlace que 

relaciona éste con las circunstancias del hecho. 

En el pragmatismo norteamericano la idea como principio, según Peirce, es: 

observar si las palabras que usamos para referimos a algo tienen uno o varios sentidos 

de enlace con consecuencia en los hechos; es decir, aquí lo pragmátIco es cómo de Wl 

W Páez. Laura Op.Cil.. p 53 
24l Loe. 01 
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objeto puedo significar dos o más hechos, mientras que en la visión europea un hecho 

tiene referencias concretas con el concepto. 

Peirce sostiene que la visión pragmática en las palabras es una visión hipotética 

para quién controla el lenguaje. El plmto lógico está en conocer y significar esa 

"creencia". Sentido y hechos son fundamentales desde el cómo se observan y cómo se 

denominan o simbolizan las palabras; dando lugar a la lógica de las relaciones y del 

cálculo de las posibilidades. (Razonar como conducta controlada, a qué se quiere llegar) 

esto es lm proceso de "abducción", que se explica en el lenguaje cuando en un acto 

sintético, los polos del concepto pueden dar una visión nueva del hecho o del concepto 

a utilizar. De tal forma que, el contenido del hecho (el objeto, a qué me refiero) y la 

referencia (acto circunstancial) tendrían en sí mismo lm sentido, creando una 

posibilidad en el lenguaje, adicional a otra que ya existe a priori (en el propio objeto o 

en la circunstancia), en significado lingüístico ya tienen una referencia, ejemplo: 

(con su significado) Objeto 

1 
f Sintetiza. 

l J. - relación existente 

2.- nueva creación 

hecho (con su significado) 

1.- la relación a priori, cómo se Llaman las cosas por su existencia. (Objeto) 

2.- cómo quiero llamar al hecho o cosa. (Referencia en hecho) 

3.- la síntesis da el valor del concepto creado y uno más, que es el que se quiere 

manipular. 

En estos casos, para saber cómo se le llama a algo, no basta el efecto deductivo o 

inductivo derivado de la definición o la relación del concepto con el contexto, si no el 

abductivo hipótesis-hecha-hipótesis; por tanto la abducción es un acto lógico, complejo 

y para entenderlo en el lenguaje se necesita en principio de una postura respecto de los 

hechos o en el lenguaje para comprender algo (crear un contexto); de dónde se parte a 
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dónde se llega, o de dónde se llega a dónde partió. Así, se crea una nueva idea que se 

válida únicamente a h'avés de los símbolos del lenguaje. Para quien lo usa o crea 

siempre hay una postilla predicativa. 

Para ser más claros, la abducción es un esquema lógico basado en la tercera
246 

clasificación del uso de los signos por Peirce. Aquí, el signo en los usos de la lengua, 

como en cualquier sistema (lenguaje-idioma) siempre tiene un valor simbólico y 

referencial que permite tener un significado (gráfico, conceptual, abstracto), El valor 

referencial enlaza la idea con /as costumbres, las necesidades, la ciencia, etC ••• 
247 es en 

esta postura que una circunstancia puede tener la referencia a priori de: modo, tiempo, 

lugar, ocasión, dando sentido a un concepto, en términos gramáticos, semánticos y 

sintácticos. 

El problema surge cuando, la referencia (circunstancial) es creada arbitrariamente 

por el intérprete y, además, usa un signo "índice" (indicador), (Cfr, Clasificaciones de 

Peirce, cita 246) que es también creado arbitrariamente. En este caso, ya no hay la 

posibilidad de partir de un juicio deductivo donde al crear la referencia por lógica se 

escoge el signo necesario, o viceversa en el caso inductivo; aquí se parte de una 

creación y un uso semiótico en un proceso del mismo nivel lógico, tal como se muestra 

en el siguiente ejemplo: 

Esquema de abducción: 

deducción - deducción 

• inducción -inducción 

Por tanto uso de abducción: 

] proceso abductivo simple 

246 La primer clasificaciólI de los signoJ aJiellde al cuasisig/lo o legalismo, es decir a la cualilÚId del 
sigilO: "color"; al ~igno: "represen_loción" ya 111 regla" liSO"; la segunda, al ¡COitO lilllholo; el icono 

el "wi/o)' el uso, "el grito con el susto", y el sigllu índice. es la construcción artificial "justicia, IlUIjer 
vendada"; la tercera, es la relación triÚflico.,jragmentación de lu palabra como uso griego o laJin, y la 
relación objeto e intérprete, semiótica infinita.. Cfr. Ver. Beuchot, Mauricio. La semiótica teoría del 
ill:rLo~'_eLLenouaj~ffila hislSlnq. México, Fondo de Cultura 2000. Pp 130-138 
24J Saussure, Ferdinand de, Curso de lingüística general. Buenos Aires, Losada 1975. p 78. 
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• 

• 

"o" deducción-deduccÍóll-abdllcción (el intérprete dirige) ] 

"o" inducción-inducción-abducción (el objeto genera una 

forma del cómo interpretar). 

abdllctivo complejo 

Ir de una creación a otra a través de signos advierte el uso de todos los efectos 

necesarios en el lenguaje (reglas gramaticales); esto es ir de tilla hipótesis a otra y 

advertirlo como real (el objeto y la circunstancia), por tanto el concepto tiene un 

resultado real es decir, que en la nueva formulación aplican las reglas y usos de 

lenguaje oral, escrito y discursivo, a esto Percie llama la ciencia sermocil/ales 

(sermo=saber) gramática, lógica y retóricaZ48 que da lugar al fin práctico, la 

comunicación249 En estos casos el emisor y el receptor aceptan el sentido del símbolo 

y la significación. 

Este proceso es lo que da lugar a la semiótica infinita. La lógica es la siguiente: 

cuando ha sido creado el concepto, su valor real surge en el proceso permanente de 

aceptación entre el emisor, el objeto y el intérprete (destÍJlatario que reproduce, 

receptor). Cuando el recetor lo acepta y lo usa, se vuelve emisor del objeto-concepto y 

lo manda a otro intérprete, que repite el proceso e incluso puede generar símbolos 

complementarios o accesorios al concepto principal, generando todo un nuevo 

contenido discursivo y retórico, tal como lo muestra Peirce; es decir: 

• Cuando el emisor se dirige a algo, quiere decir que ha conceptual izado algo a través 

de lenguaje (ya tiene un concepto clave, una palabra, lID verbo, un sustantivo; tiene 

lo que le generará el enlace con una nueva perspectiva supr., nota 246). 

• El receptor, lo toma y acepta el valor a priori del concepto usado por el emisor y lo 

significa (se introduce a la pretensión del otro), acepta también un nuevo sentido, 

cuando lo bace con.firma el concepto, y así sucesivamente formando eslabones y 

una cadena de! lenguaje, con posibilIdades ilimitadas. La cadena de significantes, 

implica progresión y regresión, el sigilO es pllm Peirce (oda COSIl que determina 

248 Loe Cir. 
249 Aquí es lo que Monis \' Saussure llaman la comunicación intencional y artificial como resultado de la 
cultura práctica del hombre. 
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olra ... W que a su vez implica una aproximación heurística de conceptos ... 250. 

(clasificación primaria, si!:,'11ificación del signo cita supra, 246) 

Semiótica Infinita: 

Emisor receptor 

Objeto SIgnO 

T 
Eslabón 1 

Un ejemplo práctico: 

1.-

receptor-emisor receptor receptor -emisor 

objeto signo objeto 

T T 
Eslabón 2 Eslabón 3 

El concepto "terrorismo". A priori tiene un valor o significante: Cfr. Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española: "acción de dominar," "régimen de poder que 

somete a través del miedo." 

2.-

Para los Norteamericanos (Cfr. a Chomsky que cita palabras de Reagao, en 

seguimientos noticiosos en su libro La nueva guerra contra e/terror): ( .. .) terrorismo 

es un cáncer propagado por bárbaros depravados de la civilización, ar11Ul letal, 

acción de 11Ulldad. 

20 años después, señala Chomsk:y, Bush dice: el terror es UII arma de los débiles, 

acción de hu;r dO/lamlo. Ver fuente adicional2
)1 

210 Raymundo Ramos .. , citado por Laura Páez, Op.CiI. Pp 38·39 
211 Según los manuales mililares de los Estados Unidos, lerror es: uso moderado de la violencia, con fines 
polilicos, religiosos a través de la inlimidación, la provocaciÓn v miedo. Ver Fuente: NOIa de Internel del 
Diario Washinglon Posl (6-7 1987). Edgard Cody. Notas del Consejo sobre Asunlos Hemisféricos. Un 
Iratamienlo sobre el lerror. ESla nOla es importanle porque aquí se pone de manifiesto que a pesar de lo 
que cila Dush, ellerrorismo no puede ser un arma de débiles. 

135 



En este ejemplo, "terror" y "terrorismo" tienen l!TIa significación de nivel tercero 

en la teoría de Peirce252 Si se parte de que "terrorismo" es una acción, de dominar y se 

quiere usar esa palabra para significar una acción que no existe, (lrak nunca sometió a 

nadie ni infundía miedo a la coml!TIidad internacional, menos a los EUA), lo que 

implica que se necesita crear un contexto referencial a partir de esa palabra, es decir se 

requiere que el receptor entienda la palabra "terror" como se quiere usar por el emisor, 

en este caso para los Estados Unidos, es entonces necesalÍo un significante más amplio 

al hecho que no se ajusta al lenguaje requerido. Adicionalmente, se aplica la primera 

forma de uso del lenguaje; según Pierce,253 en el sentido de la significación "índice" del 

concepto signo, entonces se construye una significación artificial al valor original de la 

palabra "terror," "terrorismo". Se pasa de una acción de dominar a través del miedo a 

una "acción de dañar por maldad con actitud depravada," "usada por débiles" ; y de ahí 

a la "acción de datl0 y huida". 

Es decir, el signo original construye de fonna práctica las nuevas referencias del 

lenguaje, el problema es que los receptores lo acepten y lo reproduzcan, quedando esta 

labor en el uso retórico y en casos muy elaborados (menos práctico) el1 la tarea 

ideológica. 

En este caso la significación artificial atiende a la irrrposición de l!TIa cultura 

dominante. 

El mismo ejemplo en la referencia del mundo árabe, según Choms!..)' sería: 

Concepto Terror. Según la significación por definición, y como guía comparativa: 

(usando la misma fuente de la Real Academia de la Lengua Española) 

"Terrorismo" acción de dominar. Régimen de poder que somete. Persona o cosa 

que infunde miedo. 

212 Vid ci la 246. 
m Vid cita 246. 
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Según Chomsky los árabes entienden por "terror," "terrOlismo" como: "represalia 

de un poderoso," "acción de represalia por un emperador para dominar gener'dIldo 

miedo," de ahí la palabra "rehén." 

En una explicación simplista y aporística, bastarían cier1as preguntas 

comparativas para saber cuál de las dos culturas dominantes se apega a la signjficaclón 

básica de un lenguaje con contenido lógico inductivo o deductivo, o quién busca una 

significación contextual abductiva, véase: 

Demos tración: 

Árabes: ¿quién es un terrorista? 

R= quien puede controlar, dominar. 

Deducción Según la definición: En este contexto quién domina: Dice Chomsky,254 en 

los musulmanes un emperador (un régimen) o una persona que somete. 

¿ quién no puede dominar o tener un rehén? 

R= un débil 

Deducción: ¿un débil usa el terror como arma? 

R= Sí, para sembrar miedo, no para dominar. En todo caso seria asustar 

siendo débiL El sujúo en lo particular es terrorista, Pero la acción de terrorismo no se 

ajusta al régimen de dominación. (nota, siembra miedo porque quiere algo, no para 

dominar) 

Estados Unidos de América: 

¿si, siendo poderoso somete a alguien., o a un régimen se hace terrorismo? 

R= No, puede ser sólo respuesta o represalia, como actitud defensiva. 

Cuestionam.ientos derivados: ¿Si se genera miedo, violencia y sometimiento se es 

terrorista? R= No, puede ser defensa estratégica o prevención. 

2l,' Chomsky Noam. op. elf.. p 45. 
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¿sí un poderoso interviene un régimen a través de la violencia tiene un 

rehén? 

R= No, puede ser un auxilio.m Se obtienen delincuentes para ayudar 

unitariamente al débil. 

Abducción: 

A:- lrak es terrorista por que, implicación deductiva: Usa violencia para generar miedo, 

usa armas masivas y es poderoso. 

8:- Estados Unidos de América. Es poderoso pero usa la violencia para salvar al 

mundo: implicación: Usa la violencia, preventivamente. 

Razonamiento: 

Deducción Deducción Por tanto creó una Abducción. Con un nuevo 

valor razonable: Implicarla sobre un terrorista violento, un salvador violento y se 

construye el argumento. 

En este proceso se crea una respuesta y una idea nueva, ¿cómo se ve el 

terrorismo? ¿cómo se actúa respecto de él? ¿Qué concepto nuevo prevalece? Diria 

Baudríllard: el terrorismo IW inventa nada, /leva al extremo de una necesidod (o o o) 

la seguridad se retoma como /0 perpetuidad detterroro 256 

Corno se muestra, partiendo de la definición, de su contenido a priori, se intenta 

crear nuevos significantes, el éxito en el uso dependerá de cuantos lo acepten, 

reproduciéndolo, creando un contexto en el lenguaje, por tanto se concluye 

discursivamente; el ejemplo anterior se concluirla as!: 

• En el caso de Irak, este país es terrorista porque quiere sembrar miedo a todo el 

mundo con armas nucleares y químicas. Intenta sobreponer su régimen a los débiles. 

m Choms~)' Noam. Op. Cit. Cita a Kissinger: !,as acciones norteamericanas en AmérÍCilLatÍlra a trmoés 
de la )·io/eneia SOIl en todo caso "/In lefftlrismo "wderado porque es con fines positil'OS, humnttitar;os. 
2" Baudrillard, lean. Power Infierno. Madrid, Tiempo al tiempo. 2002. Pp 48-52. 
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• Entonces: Los Estados Unidos siendo poderosos, intervienen someten a ¡rak; la 

violencia fue preventiva, para salvar a los débiles. Se somete unos cuantos en el 

maligno, no al pueblo de Irak.257 

intervención en Irak es una lucha contra el terror, es uso de la fuerza. Esto 

amén de las instancias ~U~il<1J¡¡<1C.IVII<1";~ en la ubicación del lenguaje 

por los motivos que sean, los receptores 

el contenido contextual de la 

en el globo, 

" validando 

secandariamente las razones legales en el orbe, es decir es un uso de retórica del 

habla. El validado, aceptado, es el vehículo de comunicación entre 

para fines prácticos, "terrorismo" es una o lopoi que adhiere a un 

auditorio. 

Como se observa, los argumentos retóncos no sólo adhieren a WI crean 

una llueva en el lenguaje, sino que además, 

para el emisor. 

isucarnellte, resulten 

un 

En el proceso de semiótica infinita, se en sentido inverso a lo 

'w"IJm,uuv en los es decir, a se al 

receptor en la comunícací6n a crear o entender nuevos modos o usos" de 

o conceptos tarIto el ícono cambia, 

para entender a qué se refiere el 

clasificación de 

es decir para clarificar 

su esto que no cambia la definición o concepto de las sólo el 

cómo se debe de usar para a la construcción artificial de WI nuevo 

obviamente distinto a la forma inversa que la palabra tíene a 

crear símbolos complementarios o palabras-conceptos nuevos para referir con mayor 

fuerza la unión entre el contexto usado y las palabras claves o topois, 

ejercicIO: a misma fuente): 

m Chomsky Cita, en La terror 234. (. .. ) los nazis prac!ícaban el COI¡Jralerroristllo, los 
americanos así In reconocen de ahí fa doc!rinIJ de cml1ml ( .. .) ellerrorisnw lo hacen quienes están 
contra nosotros. 
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Tomando el contenido 

Diccionario de la 

acción de estar 

y universal de la palabra "paz" del 

calma, concordia, reconciliación, silencio, 

Conlexhlalizada la paz, es decir articulada a otras, en este caso seria: (se 

ubica la definición en un estado de las "Proceso de Paz," que implicaría, por 

deducción: 

• Acciones de concordia. 

• Acciones de calma. 

• Acción de de estar 

• "o" acciones tendientes a estar en calma, 

Contexhtalizando los hechos: Conflicto Palestina-Israel. Ambos países tienen un 

conflicto y por la soberana de ciertas dimensiones 

propone un proceso de paz que implicaría en primera 

instancia: concordia, no violencia, 

Refiere ~"~~'~"J cuando la OLP F.'UUU;"","'" para la Liberación de Palestina), 

se a aceptar los términos adicionales para la solución aduciendo que la 

el diálogo se propuesta el derecho de autodeterminación y favorece a 

interrumpe y Estados Unidos e Israel cambian el contexto afumando que el "proceso de 

paz" no es aceptado por Palestina y afirma que la actitud es: "rechacísta, "extremista" 

y sus Qv'_'Ve,,,,,, "terroristas". 

El 

proceso de 

sena: ¿negar un acuerdo o propuesta es negar un 

¿negar una propuesta política es una acción terrorista? ¿negar un 

acuerdo es no buscar la 

para descalificar en el 

nueva realidad obsérvese: 

Las respuestas serían negativas y no serian argumentos 
\ 

a pero en el proceso de abducción crean una 

Deducción: Sí Palestina rechaza las propuestas ---_f>_, entonces es "rechacista", 
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Si Palestina reacciona negativamente al diálogo fijado, entonces sus 

accIOnes son extremistas. 

Abducción: Palestina es rechacista, entonces extremista si, solo si, es tenorista y no 

busca la paz, busca confrontación. 

Por tanto, para un proceso de paz se necesita no ser recbacista, extremista, 

tenorista y no debe de generar confrontación. Evidentemente, lo que cambió en el 

lenguaje fue cómo entender el contexto del proceso de paz; este hecho parecería obvio; 

sin embargo, el problema es, según quién y cómo se califica, ser rechacista, extremista y 

tenorista; luego entonces la clave está en el uso retórico y las palabras que de forma 

accesoria complementan el nuevo contexto, generando la adhesión del auditorio 

internacional. Chomsky, cita a Friedman, conesponsal del New York Times, la postura 

de Israel es moderada y su retórica se acerca a la de los Estados Unidos que genera 

un consenso InternacionaL 258259 

En este ejercicio se aprecia también una aplicación heurística porque se pretende 

una solución inmediata a hechos reales desde la visión de una cultura dominante: los 

pueblos pueden crear su propÚl verdad o fantasía, las sociedades pueden crear lo real 

a su antojo en una actitud pragmátic~60. Esta posibilidad heurística se fundamenta 

en dos ejes necesarios, consecuencia del pragmatismo norteamericano: El primero; 

desde Walter Lippmann conocido como la "ingeruería del lenguaje" y la producción de 

consensos, que implica la positiva aceptación y repercusión de la política pública, que 

fundamenta el sueño americano, que representa la mejor vida y el reclamo de los 

intereses propios, penllitiendo la unidad a favor de los intereses norteamericanos; a esta 

creación de consensos se suma la llamada "ingeruería histórica," término que usó el 

presidente Wilson para justificar el llamado "consentimiento organizado," que significa: 

hacer lo necesario para que la historia favorezca en los hechos a quien tiene la 

posibilidad de imponer su realidad261
. Lo que implica lenguaje y poder. 

'" Loe. 01 
219 Nota: No obstante que vanos paises aceptaban la propuesta de la OLP, en la resolución 242 de la 
ONU en 1976, Estados Unidos la rechazó a famr de Israel, creando así un nuevo contexto histónco. Esto 
es importante para observar la imposición histórica v lingüística de una cultura que se asume dominante. 
2(.0 Durk:heim, Emilio. Pragmatismo y sociología Buenos Aires, Scharpe. 1979. Pp. 133-135. 
26\ La ingeniería del lenguaje y la ingeniería histórica, son producto da la escuela conductista publicitaria 
de Lippm3Iln, Lasswell y Ervem Ladd; a decir de Noam Chomsky' SOI/ UI/U I'~r>iól/ cupi1fIlistu de Iu 
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El segundo eje es simplemente el poder, como una fonna para imponer la verdad 

de quien la construye, hecho que fundamenta la dominación y la práctica de la 

violencia. 

Ambos ejes son necesarios para entender la dirección de la política Americana. 

2.3.1.2- El poder. Doctrina pragmática. 

Sin pretender desarrollar la teoría del poder y su ejercicio como práctica de la 

violencia institucional o no, en este apartado se expondrá lo que los norteamericanos 

llaman doctrina del poder, hecho que sólo es posible de justificar; en aras del 

pragmatismo en el proceder norteamericano y la construcción del sistema penal y de 

se/:,'l.lridad interno y externo. La doctrina262 del poder ba prevalecido desde fmales del 

siglo xrx hasta la feclla bajo la identificación de la "teoría del enemigo" y el "eje del 

mal". 

No obstante, es importante tomar como premisas teóricas las concepciones sobre 

la construcción de! poder y su definición. Hoy tal vez más que nunca la visión Marxiana 

(como guía metodológica) en la apreciación cíclica de la bistoria, permite remitimos al 

conocimiento elaborado (por varios teóricos) para explicar la relación poder

pragmatismo en la política americana y su adoctrinamiento; es por eso que Giddens 

acierta al decir, que el Marxismo explica en mucho la fatalidad del capitalismo. Así, 

comprender el "poder" nos remitiría a los conceptos de: poder, poder político y 

constmcción de la verdad. 

Poder: capacidad de influir sobre otro, de transfonnar algo o dL~poller, de 

dominar. 161 Según Moreira, el poder es la acción que tiene dos caras: la primera acción 

imaginación OrweIliana, y "'w representación de la aClilud propagandística de los estallos ftL~ci.<tas y 
las prácticas teóricas de los alenwlles desde la primera guerra numdial efe ehomsky, Noam Piratas \' 
Lnmeradores. Op. Cit, p. 38. 
262 Doctrina: Lo que es objeto de enseñanza; conjunto de ideas políticas, económicas O religiosas; 
Predicación. efr Diccionario del Idioma Español Conceptos especializados. Basado en la Real 
Academia de la Lengua Española 23a ed. Madrid, Ed. Hablantes. 1990. 
263 Baudrillard, Jean Op. O/ .. P ¡ 5. 
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soberana de expansiólI, conservacióll e imposición de Úl voluntad propia; segundo: la 

imposicióll de objetivos en las relaciolles muúlO..(64 

Esas definiciones nos llevan a un referente necesario que es el poder político: 

para Heller es el poder jurú/icamente organizado, que protege los factores 

cuantitativos y cualitativos de los grupos domilUJntes O del Estado;265 para Maurice 

Duverger, es el control del nosotros (lo colectivo) inherente a quielles dominan ell el 

Estado. 266 

Los conceptos vertidos nos llevan al razonamiento antiquísimo en el que un grupo 

dominante o un Estado se imponen a otros grupos o Estados en la búsqueda de objetivos 

particulares de dominio, generando la imposición de una nueva realidad para el 

dominado y una realidad preestablecida para el dominante. Esto implica que en la 

práctica el dominio está no solo en someter y hacer creer sino en construir y reproducir 

nueva formas de ver, es decir, reestablecer nuevas formas de relacionar al sujeto con el 

objeto que condiciona su creencia, que haga aceptable y participe de ella, porque eso es 

lo que perciben sus sentidos y su conciencia. Augusto Sánchez explica que la relación 

sujeto-objeto, constituye la conciellcu, de lo real, que puede estar cerca de Úl realidad 

o 110 pero crea ulla verdad objetiva para el sujeto/67 de tal forma que el sujeto cree lo 

que ve y vive a través de las imágenes y el lenguaje que se le presenten; de tal forma 

que su pensar acepta esa percepción porque ha sido institucionalizada (aceptada por el 

derecho y reproducida en la sociedad, lo cree correcto) esto implica una reproducción 

colectiva que hace que el sujeto se crea justo en la verdad porque es la de todos. 

Entonces, el poder expresado en los discursos y evidenciado en el derecho es una 

forma de la conciencia colectiva, que genera una realidad para quienes pueden 

participar de ella, como una forma de inclusión o para quienes se adapten, esta selección 

dice Sánchez se logra también por medios difusos no formales pero generados por los 

grupos de poder (control social informal) y por tanto encuentra asimismo la exclusión 

264 Cfr. Tripa, José Octal;o en Antología del Poder. México, Centro de Estudios Navales. 1999. Cita a 
Moreira Neto. p18. 
20S Heller, Hennan. Teoría del Estado. Mé-uco, FCE 1998. P 35. 
2Gó Cfr. Castillo Tapia Conferencia sobre Poder Política y Seguridad Nacio!lal en los umbrales del siglo 
XX. ENEP ACATLAN. Dic. 2000. Cita a Duverger. 
267 Sánche7, Augusto . .!dLgJJl<;(JJlcción Rarticular de la realidad y lo:>..2i.>Lelllª,,--dS'~1 social. 
Naucalpan, México. ENEP ACATLAN. Rev. A I L 1988. Pp 10-1 L 
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de aquellos que no ven esa realidad fonnal o informal; el derecho pellal 1/0 ve la 

sociedad, .fe ve así mismo en .\'11 ámbito de inclusióll nace, crece y se reproduce en 

prillcipios y dogmas. 2
6.! 

Bajo estos principio es fácil comprender que el sistema de poder Noneamericano, 

encuentre en la visión pragmática una forma de ajustar el lenguaje formal o no a sus 

necesidades tratando de adherir a la comunidad nacional e internacional y por tanto 

construye imágenes de una realidad que sólo ven los que a ellos se ajustan; cuando esto 

no funciona, el poder violento obliga, transforma e impone a 1m adversario que ha sido 

identificado, reconocido. 

El adversario es excluido en primera instancia por la vía del activismo pacífico, 

pero después por la violencia, como una forma de salvaguardarse así mismo. 

La enseñanza y la práctica de estas ideas de forma sistemática para salvaguardar 

intereses de grupo dentro del Estado y al Estado mismo, en los ámbitos económicos, 

político y jurídico para guardar la supremacía frente a otros en el globo es llamada 

"Doctrina del Enemigo". 

2.3.1.2- El enemigo político. 

Los noneamericanos ya habían diseñado doctrinas de aleccionamiento político 

para la búsqueda de la hegemonía, desde la consumación de su independencia pues 

veían a otros países como adversarios; esa necesidad les obligó a seguir generando 

doctrinas de protección como la Doctrina MOilloe; pero 

alemanes quienes crearon el concepto del "enetnigo". 

fueron realmente los 

El jurísta alemán Carl S chmitt, dio creación intelectual al concepto "enemigo" 

como una categoria política que se desprende por deducción del concepto "amigo"; es 

decir, la unidad de sl/ngre, ideologÚl y ecollonú<l sin imporúlr otros derechos 

estahlecidos, que en la práctica generan la identificación por si, defille a los 

amigos.m Carl Schmitt, se refena en un primer momento a los gnlpos dentro del 

268 Loe. Ci l. 
269 Del Palacio, Alejandro. Lecciones de Teoría Constitucional. Op. Cir p. 19. 
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Estado y al Estado mismo como unidad concreta que representa los intereses 

del pueblo y de los gmpos, 

La unidad entre "amigos" es lo que genera la fuerza y da unidad política de ahí 

que, no comparte la identificación o pone en nesgo la unidad es llamado 

el de Hilfer y de los 

americanos. 

La teoría del amígo-encmigo, pone de manifiesto ulla aversión a la idea violenta 

que da referencia al "enemigo" o una agresión que genera la antipatía o la búsqueda de 

la eliminación es, sin duda, deda Cad una fonna de antagonismo en 

que obstaculiza la vida política (intereses) referida a las manifestaciones de vida 

social Pero cuando las fuerzas extrañas y externas 

impedir o establecida la lucha cOlltra el 

donde la violencia aparece en el reforzamiento normativo que 

controla, en el discurso que convence y en la fuerza que somete, Es entonces cuando el 

poder político lanza su embestida a un pues tratándose de un adversario 

política y fonnalmente constituido, es decir entre sistemas políticos que protegen 

grupos de Deutsch, dominio, alcance y en su interior, la lucha implica, 

un sistema a otro, peso2l2 para <nlm't1nn 

Con estas referencias se 

han utilizado el térnüno 

entender cómo y desde cuando los Estados Unidos 

para generar toda una doctrina sobre el poder. 

2.3.1.3.- político de los Estados Unidos, orientación de la política externa. 

Desde el <mt"pl-nl"l del presidente T. Roosevelt, las pretensiones de dominio de 

EE. UU. se hicieron más pronunciadas que las que se habían gestado con la doctrina 

Monroe Con él, el poder económico veía otras formas de 

pero las guerras mundiales cambiaron el panorama. La 

el 

de los 

americanos victoriosos en el conflicto bélico mWldial y la implantación del 

J70 . 
IAJCCII, 

271 Lassalle, Ferdinando. i Qué es una C9l!$titu<;iQn1 Buenos Aires, 
272 CfL Deutsch, Citado por Castillo Tapia, Op Cil. Sección Fuentes 

XXJ. 1971. p. 164. 
consulta. slp, 
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Plan Marshall , con ayuda del FMI (Fondo Monetario Internacional), BM (Banco 

Mundial) y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) obligó a que los 

países de Europa Occidental fueran incondicionales a un sistema de redes económicas 

capitalistas comandado por ellos y, por tanto, se obligaban a guardar el liderazgo y la 

hegemonía, en especial ante un sistema socialista que no había sido aniquilado con la 

guerra. El socialismo se volvió entonces tilla amenaza y surgió Wl segundo trabajo, 

mantener al margen de occidente a los países de Europa oriental y a Rusia. 

Estas dos tareas generaron en los norteamericanos una paranoia que perduró 

desde ese momento histórico, la posguerra "guerra fría" y hasta la caída del muro de 

Berlín. Rusia y sus aliados se constituyeron en el antagonismo de proyectos 

económicos, ideológicos y militares, generando así la visión del "enemigo" y la política 

de "Contención,,273. Las acciones de contención se ubicaron en gran medida en la 

carrera armamentista, la proyección ideológica, religiosa274 y el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología; el objetivo: aniquilar al socialismo y al comunismo. El despliegue de 

estrategias en contra del enemigo fructificó más allá de lo político e ideológico , el 

desarrollo militar dio hegemOlúa y resultó ser un gran negocio. 

Con la desintegración de la Unión Soviética (URSS),y la caída del muro de 

Berlín la guerra ma terminó. El enemigo desaparece militar y económicamente 

hablando; pero ya no era fácil dejar Wl negocio que al menos significó una inversión 

superior a los 400,000 millones de dólares anuales en arrnas275
• 

Nuevas imágenes del miedo: surgieron entonces los conflictos raciales y étnicos al 

Noreste de Europa, (Yugoslavia, Bosnia, Georgia, Cachemira, Turquía y los Kurdos, 

etc,) también los conilictos de integración de América Central y Sudamérica obligaron 

a los norteamericanos a cambiar de estrategia y ver la posibilidad de que surgieran 

nuevas amenazas pero dispersas, "enemigos ocultos" no focalizadas como el caso de 

Rusia, hecho que podía generar "enemigos en potencia," fue entonces que para 

preservar el orden y la hegemonía, desarrollaron nuevos li.neamientos para ejecutar su 

m Significó conlIolar la expansión del comunismo y generar las condiciones de reproducción del 
capitalismo y el control de América Latina. 
27 La penetración de Polonia a través de la mayoría poblacional católica se dio con el impulso de Juan 
Pablo 11 . v de ahí hasta los Balcanes. 
27l Hogan, Michael~ción históJ:icjl. de los Estados Unidos de None ~mérica. Trad. Isabel 
Eche varria. Michigan, EEUU. Zmag. Org. An. Globalofobia Apuntes para Chomsky. sIn . 2000. 
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llamada "doctrina del poder". Se incluirían nuevas estrategias ideológicas, militares 

(guerra de baja intensidad, confrontación esporádica, invasiones, espionaje, guerrilla), 

manipulación por intelectuales etc, con ello se desarrollarían las políticas estratégicas 

de seguridad nacional y de salvación durante las últimas dos décadas del siglo XX. Esas 

esO"ategias se condensaron en los documentos llamados Santa Fe, 1, 1[, [11 Y IV. 276 

Sin embargo, un nuevo escenario apareció en 1989; la invasión por lrak a Kuwait 

dio pie al gobierno americano para asegurar que en oriente medio surgieran con gran 

fuerza doctrinas nacionalistas e ideologías radicales que ponían en riesgo el conO"ol de 

esa zona y hasta lejano oriente; internamente pensaban en un eventual desabasto de 

crudo para las industrias británica y nOl1eamericana. En ese contexto, los países 

enfrascados en cooflictos étnicos religiosos estaban armados hasta los dientes, como 

producto de las alianzas estratégicas con los mismos americanos, o los rusos, desde la 

década anterior. Tal actividad en el mundo generó de nueva cuenta, la visión de la 

amenaza y decidieron usar las instancias supranacionales277 para constituir lo que 

llamaron "nuevo orden.,,278 Invadir frak, fue salvaguardar el orden mundial y volver a 

focal izar al "enemigo". La operación Tormenta del Desiel10 fue un paliativo para decir 

en lenguaje pragmático "guerra boodadosa", después fue llamada "guerra preventiva". 

Más adelante, el 11 de Septiembre del 2001, el mundo nuevamente viró, con el 

supuesto ataque al territorio de los Estados Unidos, que les hizo recordar que desde 

1814 nadie había atacado la porción continental del territorio americano y se 

materiaJjzó el concepto "zona de contención", ahora sobre ellos mismos (su territorio es 

276 Los d(lcul/lenlO'< S(1IItu Fe se hU/I destil/udo a orientar ideo/ógical/len(e la pol/tica de los Estado., 
UI/idos !racia América Latina J ellel/ligos. !,os al7lcriorcs doc/IIncnros 1.11. /I{ )"0 hahiun señalado el 
pelíy.,ro de la cUI ~f7uel7CiCl entre el marxismo {Joro !(1I;noomericunos. la teología de la ¡'hlT(/ciuJ1 _\.' /n-, 
!uer::as pOfriúrir.:as re.volucionarlas en Olros la/iludes En esto nueva vcrston. el Snntn Fe rv {It..'llJa/!zn el 
análisis de las poli/ims de los ESlCldos UniJos {x/m Amérim {.atina a la 111: Je los nuevos movimiel1los 
populares que. esrán abriendu Of,.n ve: /In camino de liberación en nld:.'s!ru I'>olr/O Crorh/c. Cfr. COllliJé 
SU//fll Fe. nue. Gordo// Sl/l1Il11er. Nofll: EL pril/ler docul/lenta se (lió n la II/~ pú/¡/ica 11 Olio, después 
pnr disposiciáll fiel Pelltáguno. 

277 Es muy importante hacer notar que curiosamente, a decir de Chomsky, ya en 1987 la Asamblea 
General de la ONU, aprobó una resoluciÓn general sobre el terrOrismo y en ella nada impide luchar 
contra regímenes racistas y calonialisras(. . .)es pos/ble la ayuda militar o la acupación con cauS(} jus fa . 
D.g. Cil. La nueva guerra contra el teITQ" P. 40 
2, Ya habia sido el Fahrer, quién usó el ténnino ··nuevo orden" cuando en 19-10 ya dominaba a Noruega, 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Polonia y Dinamarca . .. y pensaba que con alianzas entre pais 
amigos, el dominio y la hegemonia serían más fáciles y contaría con mayor consenso politico. CrC 
Documentos y efemérides hi stóricos del sig lo XX fu Eléct : \\"\,w. hi slOria siglo XX Instituto de 
historia.esp.com 
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la medida para ver lo que pasa afuera en el globo; anteriormente, se decía que la 

contención era sobre los comunistas en sus territorios, pero ahora, de ahí en adelante se 

aSlUne279 que cuando Blair y Bush, dicen nuestra casa, se refieren a todo el mundo, pero 

cuando dicen, nuestro hogar, es a su territorio )280 

Sin profundizar en detalles históricos (por no ser propio de este estudio), el 

enemigo,"Irak," revivió (para los americanos) y el mundo árabe (Palestina, 

curiosamente el enemigo de su amigo judío, Israel) multiplicaba exponencialmente 

enemigos a través de redes organizadas que revolucionan la violencia (como ejemplo 

al-Qaeda); pero otros enemigos también generaban riesgo a los intereses americanos, "el 

narcotráfico" (virtualmente dirigido al continente americano); China y Corea (por su 

alto desarrollo económico, militar, por su desequilibrio poblacional y por el 

resurgimiento de doctrinas nacionalistas); estas anlenazas fueron llamadas por Georgc 

W. Bush,281 "el eje del mal,,282 y el lenguaje pragmático para combatir y justificar la 

nueva estrategia en la doctrina del poder serían desde entonces: narcotráfico, 

terrorismo, desarme; el "eje" también es conocido como el "eje perverso" que alimenta 

la retórica norteamericana con los argumentos creados y avalados por los conductistas 

norteamericanos, generando así una visión múltiple para combatir a un euemigo 

fragmentado, la idea es: "la justicia infinita," "libertad duradera".28J El idealismo 

americano persiste, dominio y hegemonia serán para otros, injusticia infinita (para los 

sometidos). 

Con un enemigo identificado: "lrak", muchos enemigos no estables o totalmente 

identificables, implican muchos frentes, cabe parafrasear a Orwell "la guerra es la 

paz", evidentemente la estrategia retórica para la guerra repercute en el diseño 

cibernético del sistema penal americano en dos polos: externo, a través de la defensa, 

279 Chomsky se refiere a un grupo de intelectuales y periodistas que coinciden con el; entre ellos; Edgar 
Hemlan, Charles Tilly, James Marham y otros .. CfT. Apuntes de conferencias, Instituto Tecnológico de 
Massachussets. 200 l. 
280 Cfr. \\W\\'.confereQci~gjobales pens il\'anja Dep.his./lhttp.edu. 
2S1 Cfr. Pirata, v emperªdor~. 
2S2 Durante la segunda guerra mundial, los aliados llamaron el "eje" a los países enemigos, que 
representaban el pacto del 27 de septiembre de 1940, Berlin-Roma-Tokio ... curiosamente, la alianza de 
esos países significó la entrada en definitiva de Estados Unidos a la guerra Apunte personal: nólese que 
la estrategia ideológica es la misma que la desplegada por el nazismo. 
283 En el concepto "Iibertad duradera" Dice Chomsky hay que recordar que. "endure es igual a durar en 
ingles. También significa, soportar, sufrir, aguantar" Op.CiI. I.iLlJ.ll.ttª~ª, Nota personal acaso esto 
¿no crea un concepto contextuaP 
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interno, en la justicia breve; en ambos su funcionamiento está orientado a la doctrina del 

Dicha doctrina se resume en el documento Santa Fe , en este documento se 

las nuevas formas de proceder de Estados Unidos respecto del mundo con sus 

y para la salvaguarda propia y de sus aliados con un sistema que es 

congmente en la política sancionatoria interna Este documento, 

revelado en el arlo 2000, se resume en el esquema denominado las nueve "D". tal como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO No 17. 

Resumen de las nueve "D" 
Doctrina del Poder. 

Santa Fe IV. 

D ].- Defel/sa: control de Norteamérica América 
cualquier amenaza. Presencía militar efectiva en Oriente y 
vígílancia de Corea y China. 
D 2.- Drogas: control en dos 
Políticas de: ""'UJ'.<llI¿'!\~lVI 
narcotráfico. 

comercio controlado. B).
tratamiento y combate al 

D 3.- Demografú¡: Control de en 
especial para América Latina. Control de las consecuencias de la 
política demográfica, sanitarias, laborales y acuerdo 
ffimratorio. 

* Continúa en la 

284 el le.\!o complelo del Documento Santa Fe IV se lllula <cLatinoaméríca nO)" y fue editado por 
P Luder a finales de 2000. 

Santa Fe IV. fue elaborado 
estas poliltCns serán aplicadas 

expertos diplomáticos de la adminístracíón Reagan. Segun Lucter. 
mandalo de J W. Bush 
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D 4.- Deuda: Para endeudados Financiamiento, con 
condonaciones. Control de los sistemas 

financieros filertes en América 

D 5.- Desindusfrializ¡¡ci{m: Transferencia de plantas, fábricas fabriles de según 
se presenten las reformas laborales adecuadas al capital condiciones para 
P"'''1f,,~r recursos, control del creómiento laboral de WI pais, conveniencia por número de 
consumidores etc, 
D 6.- Democratización: Cambio de regímenes, ingerencia en sistemas electorales, 
contención de movimientos populares, impulso de los grupos de ultra derecha, a 
Cuba, control en el ascenso de gobiemos populistas. 
D 7.- Desestabilización: en tres Políticas de Seguridad, red de mundial 
contra la amenaza del terror y las drogas, imposición de principios de combate a los 
enemigos: Política Penal Trasnacional. Segundo impulso de intelectuales sin identidad y 
arraigo (continuación de las políticas de talentos). Desarrollo de modelos educativos 
básicamente en América Latina, con valores seudo científicos; tercero: de la 
lucba contra los identificación de sus valores sociales y 
D 8.- Deforestación. Dos control de recursos para la 
de calidad a Estados Control de áreas 
ambientaL 
D 9.- Declillación a de EsÚldos l/nidos de América: del 
dominio para todo el el sornetinlÍento dos ejércitos 
paz, donde las fuerzas del mundo se unen en aras de la libertad y la 
"verde", implica el desafio del más poderoso del mundo, el norteamericano. 
CClnSIXUlentenlen,te lo es declinar por la paz y la colaboración. 

Para cumplir los lincamientos de la doctrina del los americanos 

construyeron un sistema 

quc el de sus 

eficaz y versátil que les permite acruar sin más límite 

recursos y posibilidades, de ah! la de la 

cOITespondencia entre el sistema y el sistema represor. Su Instituciones 

responden a su 
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2.4.- Análisis cibernético del sistema penal externo e interno de los Estados 
Unidos. 

A decir de James Jacobs, el sistema penal norteamericano goza de gran simpleza 

estructural y tal vez de ahí su eficacia. El esquema del aparato penal en su parte 

represora (aparato punitivo ejecutivo) se entrelaza en una sola función: control

reacción-inteligencia ya sea dentro o fuera de los Estados Uni.dos, esto permite la 

coordmación entre Agencias Federales, MarshaIl Local y Defensa NacionaL La 

naturaleza y estructura del sistema penal estadOlmidense se deriva de su Constitución, lo 

que quiere decir el mencionado jurista es que su sistema político tiene la misma 

estructura del sistema penal represor. 

BaJO tal premisa es fácil demostrar y comprender que la doctrina del poder tenga 

éxito cuando se trata de decidir a quién reprimir. La unión funcional de las Instituciones 

represoras implica la subordinación sistémica y política al ejecutivo, según los criterios 

de intervención. Los criterios de intervención son los llamados de alerta, es decir, según 

se declare la gravedad del acontecimiento, 286 del problema y el riesgo que se corra; el 

ejecutivo hace un pronunciamiento sobre la gravedad y el sistema funciona bajo una 

sola InstinlCión, por jerarquías (competencia) o todas colaboran con el mando Federal, 

Civil o Militar. 2S7 

Siguiendo el esquema del sistema político americano en el modelo de Deutsch, la 

estructura de un rectángulo sitúa la unión de cada poder en un extremo y del otro, la 

sociedad en retro-alimentación, generando un flujo sencillo entre necesidades y 

aportaciones gubernamentales. 

El caso del sistema represor es un sistema piramidal donde la parte superior está 

controlada por el ejecutivo; de él bajan las decisiones (siguiendo su doctrina) y el resto 

286 Una fom13 de inten'enció" entre Agencias Penales es vía facultad discrecional o competencia legal; la 
facultad discrecional se practica cuando el sistema decide qué aswlto es prioridad: Niveles: Seguridad 
Nacional, alerta máxima, alerta preventi, a, sitio, alerta leve. 
287 Luis GonzilJez, en su trabajo titulado: ¡:_nrr~_J'l.J-'lsJlcia civica \ eLdS:J~e!1ªL e.xplica que los 
problemas de la seguridad pública en la visión sistémica se derivan en gran parte en la estructura de sus 
instituciones, pues e"iste una sujeción politica y no una verdadera coordinación_ Comentario Personal: 
como se e\pliC3 en el cuerpo del tTabajo, en el caso de EEUU, la coordinación no implica un problema de 
legislación sino de diseño político. 
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es aplicación de la ley o uso del lenguaje para justificar retóricamente cada hecho, tal 

como se representa en el siguiente cuadro: 

CUADRO No 18. 
Representación Cibernética del Sistema Penal-Represor Norteamericano. 

Ejecutivo Federal 

.~ 

Oficina de la Casa Blanca! Pentágono. 

/ ¡ 
Ejército/Almada ~ Agencias Federales. ~ Guardia Nacional 

FBI, CIA, AFTA, FBP, DEA2s8 

Marsha 1I Loca L 

* Las líneas muestran el flujo de infonnación; la decisión plasmada en la ley o 

discurso. 

Como se puede observar, el flujo en la loma de decisiones es vertical, del 

Ejecutivo Federal surge el pronunciamiento de intervención, ordena el cumplimiento y 

vigilancia de la doctrina del controL En otra perspectiva, la coordinación puede fluir 

desde cnalquier lado, lo que garantiza el éxito en la toma de resoluciones (que no 

siempre la más aceptada en conformidad). 

En el caso del sistema judicial, no se representa así, ni en el mismo esquema,' 

porque éste se ubica con su función fonnalmente expresa en el sistema politico y su 

subsistema está dado por distritos judiciales. 

Cuando las decisiones surgen al exterior, el proceso es el mismo, pensando que 

la orden del Ejecutivo ya pasó por el Congreso, es decir por el cuadro de equilibrio de 

poderes. De tal manera que Estados Unidos opera en sus decisiones con el mismo 

288 Agencias Federales: BllfO Federal de Investigaciones, Agencia Federal Antidrogas, Agencia Federal 
contra el Tabaco y alcohol, Patrulla Fronteriza Federal Mar,hall Local: Jefe de Condado. 
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esquema, sólo que en los casos de Seguridad Nacional la acción circula de dentro a 

fuera y no reconoce otros sistemas represores, por tanto no se ajusta a ninguna fonna de 

subordinación global,289 (Cfr. Anexo 4). Tal como se muestra en el siguiente esquema: 

CUADRO No 19. 
Decisión política con repercusión externa al país, 

implica reacción punitiva. 

Decisión al exterior. EJemplo. Seguridad Nacional 

Ejecutivo Federal. (ya consensó decisión con el legislativo) 

Oficina de la Casa Blanca! Pentágono. 

/ 1 
Ejercito! Armada ~ Agencias Federales. _ Guardia Nacional 

FBI, CIA, AfTA, fBP, DEA290 

MarshaJ I Local 

Respecto de la soberanía de cada Estado, no se ve vulnerada en una toma de 

decisión de control pues se presume la protección de la misma entidad. La Corte 

Suprema aún se guía en ese sentido en la jurisprudencia de 1920, Missouri. Ys. Hollan.

Prevalece en todo momento el Interés Nacional sobre el Estatal.m 

Estos esquemas ciberneticos demuestran que no importa cual sea la estructura 

judicial interna ni las tesis jurisprudenciales contradictorias, pues la aplicación de la ley 

269 Estados Unidos es el país que más acuerdos internacionales ignora y no cumple. (anexo 4). Referido 
de: Estados Unidos la Nación Delincuente. 
290 Agencias Federales: Buró Federal de lmestigaciones. Agencia Federal Antídrogas. Agencia Federal 
contra el Tabaco \" alcohol. Patrulla Fronteriza Federal. Marshall Local: Jefe de Condado. 
291 Cfr Notas del' De. Juan'Salvador Dominguez. f.llitemªJllQilliLQc EE(fU y el DcrechQ 
Internacional ENEP Acatlán y SER 200 I Conferencia Magistml 

153 



y el ejercicio de los Derechos Fundamentales están determinados en las relaciones 

culturales y se concretan a través de [as relaciones de producción, no en U11a visión 

naturalista, supralegal. Tal determinación permite que la interpretación de la ley, la 

actuación de las instituciones y los intereses políticos se vean sin contradicciones 

sistémicas; por tanto, su agenda penal y de segtuidad depende más de la construcción 

ideológica que de la operación fornlal; esta últlma dependerá en gnm medida de 

políticas públicas, estrategias y programas de prevención. 

3.- México como sistema. 

Los Estados Unidos Mexicanos, están confornlados bajO un sistema 

representativo, democrático y federal, por tanto es una Estado-Nación y es ubicado, 

políticamente hablando, como un sistema cerrado. 

El Estado mexicano está definido por sus lineamientos Constitucionales como 

Democrático y Social de Derecho. El poder soberano reside en el pueblo. 

3.1.- El sistema político mexicano (breves referencias estructurales). 

El sistema de gobierno mexicano está determinado en el presidencialismo y la 

división de poderes, El ejecutivo, legislativo y JudiciaL Su democracia representativa 

está dada en un sistema pluripartidista. 

La figura presidencial está depositada en un solo individuo, llamado Presidente de 

la República (artículo 80 de la Constitución General Vigente). Él es el responsable de 

CDnducir la política externa e interna de la nación haciendo cumplir la ley (artículo 89 

Constitucional) 

El Presidente es electo por democracia directa y dura en el cargo un periodo de 

seis años. 

El Poder Legislativo se deposita en el Congreso General, de fonDa bicameral 

(Senadores y Diputados), Seglill la Constitución, en su articulo 50. Su sistema de 
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representación se confonna por las Diputaciones que representan al pueblo y por 

Senadurias que representan a las entidades ame el pacto federal. Los congresistas son 

electos de fonna directa por voto libre. 

Las facultades expresas del Congreso General están contenidas en el artículo 73 de 

la Ley Suprema, su fW1ci6n básica: crear la ley. 

El Poder Judicial se representa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(artículo 94, Constitución General), de ella se derivan los Tribuoales Federales y la 

Judicatura Federal. En ténninos legales, la facultad expresa de este poder es decir 

(designar) el derecho. Resolver las controversias entre los Estados y la Federación, entre 

uo Poder y otro según el ArtíCLÚO 103 de la ley Constitucional. Resolver sobre amparos 

y dirimir controversias del orden Federal. 

La estructura Constitucional del régimen legal mexicano es jerarquizada, lo que 

implica que la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Senado son 

Ley Suprema. 

3.2- Dirección de la Politica Penal Mexicana. 

De la estructura y relación fonnal de los poderes en México, se detennina que los 

lineamientos de conducción del país y la práctica política se basan en los criterios que 

de la Constitución se desprendan, lo que implica que la Política General se entienda 

según la definición Estatal, por tanto en ella se encuentran los cometidos y principios 

rectores para el buen gobierno. 

3.2.1- La política penal interna y externa. 

Siguiendo a Juan Bustos292
, la política criminal y la política penal son parte de la 

política general, en ella se ubican los lineamientos de acción del Estado respecto de la 

procuración y la impartición de justicia. 

292 Cfr. Juan Bustos, en su artícuJo "Política Criminal y Estado "~ Cuadernos Universitanos de Posgado 
re"ista "a" 1.!~ Enep Acatlán 1998. Cita: la polbica crimillal el poder defiT,ir los proces(J cri"úllules 
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En nuestro país, los legisladores son los encargados de dar los conceptos para 

delinear la política penal; el ejecutivo, a través de sus facultades materialmente 

formales le penniten crear decretos y pactar tratados, lo que le conceden una fornla de 

definir los criterios de política criminal para ordenar a la sociedad. Así, la política 

General en México, en materia penal, es la del Estado Garantista, protector de los 

Derechos Fundamentales. 

Los criterios penales de la política penal federal o Local dependerán del 

legislador; este poder dará las leyes según las necesidades de la sociedad 

(evidentemente de los grupos sociales y del contexto internacional), en SL1S funciones 

está controlar las pretensiones del Ejecutivo cuando quiera nonnar IUl componamiento. 

En el ámbito Federal, los tratados internacionales se han vuelto la vía predilecta 

por el Ejecutivo para orientar los criterios penales y con ellos las formas de buscar la 

justicia. Muchos estudiosos ya han referenciado que a partir de 1988, los cambios en el 

mundo inlpulsaron nuevos paradigmas en México y el orbe, lo que significó el 

surgimiento de una nueva visión del poder y, evidentemente, aparecieron nuevas 

imágenes del riesgo que tenían que regularse y no estaban previstas en la ley 

Constitucional. (Supra Cáp. 1). 

La rigidez del sistema mexicano293
, la confrontación política entre los actores 

sociales y en especial los partidos políticos, el acomodo de los grupos de poder y el 

surgimiento de los grupos delincuenciales han obligado en la práctica, a transfonnar la 

realidad penal, mediante la firma y ratificación de convenios que concluyen en leyes 

cuyo contenido encierra contradicciones aun sobre la ley Suprema, como en el caso de 

la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, como ley emergente que opera fuera 

de lajerarquia normativa, obligándonos a vivir en 1m "Estado de Peligro permanente". 

El individuo común entiende y ve la justicia en términos legales desde la 

Constitución, pero se confimde porque cada ley que se crea y cada tTatado que se 

delLtro de la .wciedad y por tanto dirigir y organiWT el sistema social ell relacióu a la cuestión criminal. 

'!961 . 
.' Para ajustar la ley superior se requiere pasar por el proceso de reforma. lo que dilata las necesidades de 

los cambios requeridos o los compronúsos acordados por nuestro gobierno. 
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ratifica genera discursivamente una nueva visión de la justicia que lo pone en 

"no lo ve, ni lo pero lo vive." Existen dos contextos e infinidad de 

hecho que contradice la esencia del sistema y vulnera sistemáticamente 

los derechos de los ¡'or)l'n1"'11()~-

Desde la construcción del lenguaje legal y según los datos de este estudio, 

visiones tan 

por tanto, emergen 

como ésta 11f>',,~rl"n"N'n la generación de contextos conceptuales y 

hC¡¡CIí)I1f:S del lenguaje contradictorias y absurdas. Hechos que 

se en el funcionamiento de las Instituciones. 

La de crear contextos obliga a formar dos sistemas del lenguaje en 

uno resolver los nn1¡)¡PTI1," adecuando el lenguaje a los 

las contradicciones o funcionales. ~.¡_ .... , •• ~. La Corte señala 

su tesis EJECUCION IRREPARABLE DE ACTOS DEL 

ARTICULO 107 CONSTITUCIONAL FRACCION m INCISO B. SEGUNDA 

OCTAVA el 1'#1lIllirl'PO precauliJrio, intervencióll de 

comunicaciones inviolabilidad del trán.rito etc, ( .. .) son violaciolles 

Hechos corno estos muchos en las 

están legisladas corno posibles. 

en el país, sin embargo lo 

demostrar desde la constmcción de conceptos en esquemas 

no saludona los de la penal. 

En los casos de Canadá y los sistemas se han construido para que las 

Instituciones y la funcionen de manera versátil 

posibles en el contexto nacional o 

al surgimiento de escenarios 

pero en México dependerá de 

condiciones internas y externas que hoy se presentan por los contenidos del 

sistema legal tonnal Constitucional, la confonnaci6n del bloque bajo los 

criterios de la cooperación, y la justicia tres dimensiones 

que han puesto de manifiesto la deconstrucción del Estado-NaCIOnal y la confonnación 

de Estado de pm,'rm'nr, 

294 efe Augusto Sánchez SandovaL En "Un nuevo fuero penal posmoderno". Revista Alterl.Jl~ 
\l,0sgrJ!ill!, Universidad Autónoma de Campeche. Campecne, México, 1998. 
- ) Cfr. Anexo 5 (Tesís sobre Arra/go). 
2% Cfr Trmado Bilateral México-Estados Unidos de sobre la 
Modificado en 200!, con desde 1977. Fueme SRE. Mé...,íco. 
materia de delincuencia org;anizadia. 
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3.3.- Referencias cibernéticas del sistema legal mexicano. 

Como es maleria de análisis del Sif:,'1.1iente capítulo lo relativo al funcionamiento 

cibernético del sistema penal en relación a la Agenda Penal, solamente se señalarán los 

dos puntos clave a tratar en la complejidad estructural del derecho penal y las 

instituciones correspondientes en la función cibernética. 

El primero, ya mencionado aniba, es lo referente a los sistemas legales de 

emergencia (sistemas que funcionan de manera paralela a la Constitución, ejemplo: 

LFDO) y la estructma jerárquica Constitucional; contradicción de derechos. En este 

punto el problema se observa en la aparición de tUl catálogo de conceptos que dan 

formacióu a nuevas necesidades legales; todas ellas surgen de lo establecido en el 

bloque regional de Norteamérica con la obligatoriedad para que México sea parte de él. 

De igual manera están las exigencias emanadas del contexto global como una cultura 

jurídica. Uu ejempLo de esto se puede encontrar en la conformación de los principios de 

la política penal trasnacional, que incluyen figuras que al ponerse en práctica en este 

país vulneran el propio sistema garantista. Estas situaciones rompen el flujo de acciones 

posibles en el sistema (de acuerdo a la rigidez en las facultades de cada poder)297 

evidenciando desorden social. 

Segundo, relacionado con los conflictos del discurso penal, han surgido nuevas 

formas de operar a través de las "políticas públicas" (supr. cap. If) para resolver en la 

práctica los conflictos sociales, generalmente convencionales, "delitos comlmes" que se 

multiplican convulsionando el orden; tanlbién es importante observar la transformación 

de la Procuración de Justicia, la Defensa Nacional y el Poder Judicial para generar 

condiciones de eficacia y eficiencia, tal como lo hacen socios regionales. Ejemplo de 

ello es el surgimiento de las llanladas Agencias Federales (MI, Agencia Federal de 

Investigaciones). 

297 Cfr. Exposición de rno~\'os de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Donde Carrillo 
Prieto enuncia: El E.5/adfJ e.,tá siendo rebasad" por la delincllenaa y se requieren CilJ11bifJJ en las 
J/LSliJuaolles ... 
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Por último, cómo opera la retórica de! convencimiento para lo no 

legalizado, un mundo de consensos, donde los medios masIvos de 

comunicación se han como Tribunales y los fonnas de 

convencimiento del habla y del silencio, supr, o al menos 

formas de a distorsionando los canales de comunicación 

entre el y la autoridad, Esto es así porque la estructura cibernética y la 

transformación social no {'{)ITP'mCmnlPn a las necesidades o 

mundiales evidenciando la desarticulación del Estrado Nacional y la formación de 

bloques regionales con que abarquen los aspectos 

temáticos conceptuales e institucionales, tal cómo se evidenciará en el caso de México 

sus socios comerciales en el 

"'" Un ejemplo de ello es la m3fcha del de Junio del 2004 en la ciudad de México, donde se 
(manipulada o no) como una forma de acción ame la íneficacia de las autoridades o el lnc,jffirlllITuento 
la le)'. 
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CAPÍTULO IV.
LA CONFORMACIÓN DE LA AGE NDA PENAL NACIONAL (1999-2003), SU

ESTUDIO.

1.- Consideraciones previas.

El gobierno del presidente Ernesto Zedilla (1994-2000), consolidó el punto de

partida donde se originó el nacimiento temático de la Agenda Penal Nacional (al menos en

el intento legislativ o y la dinámica Institucional). Fue en ese sexenio, donde coincidieron por

un lado, las inconsistenci asv" de un Estado de Derecho, donde la seguridad jurídica se veía

vulnerada por el fenómeno del delito a manera local creando una imagen permanente sobre la

insegurid ad y por otro lado donde las exigencias del desarrollo capitalista para combatir

nuevas formas del fenómeno delictiv o surgidos por el desarrollo mismo de la economía de

mercado, no estaban previstas en las leyes locales (crimen trasnacional) y que planteaban

una nueva forma del riesgo,300 hecho que llevaba al país a la inercia de la política penal

transnacional ' ?' en el contexto de lo globaL302

Sin embargo, Carlos Salinas de Gortari antecesor de Zedillo, fue el precursor de una

serie de reformas Constitucionales y tratados internacionales que cambiarí an el rostro de la

justicia penal en México. Su idea a largo plazo estaba centrada en la coincidencia de

temáticas penales con los socios comerciales, acelerando el proceso de integración bajo la

hegemonía norteamericana.Y' y en la protecci ón del regionalismo de América del Norte; el

supuesto manifiest o fue legitimar y proteger a nuevos grupos económico s bajo novedosas

figuras legales, hecho que se vislumbrab a desde la firma del Acuerdo General Sobre

'199 Se tomará como descuido por combatir los diferentes orígenes del delito en el ámbito nacional .
300 Forma de amenaza, peligro latente. Según Ulrich Beck, en su libro La Sociedad del RiesgQ., Buenos
Aires, 1988. Pp 28-29. Cita: Riesgo se convierte en una situación soclopolitica clave COI/ varios matices
que imponen la sociedad capitalista (oo.) clÍI/UJ {o SOlI, big busin ess el/ las necesidades de los
economistas, {osproblemas ambientales, la energía nuclear, las sociedades pobres , etc: (00 .].
30 1 Emma Mendoza afirma en su artículo: "Delincuencia organizada transnacional: Monstruo de principio
de milenio". Publicado en la Revista Mexicana de Justicia Vol. 1. México, PGR. P 213. ('00) las
diferencius que existen entre países e individuos, enfrentando el hecho de los avances tecnolágicos,
cientificos, comunicaciones J' transportes, reduc en cada "e: m ás la separación entre paises (.. .) lo
IIÚSl/W sucede cual/do se 11I1b/a del delito el/ cualquiera de sus etapas, planeaci án, ejecucion, en
diferentes paíse s (. ..)
302 Para Placencia, se focaliza el origen de la seguridad en dos dimensiones que son: una vertical que
refiere al combate a las im ágenes del riesgo a través de instrumentos legales y convenios
internacionales; la otra a la reacción del Est ado sobre los delitos en {os rubros de la preven cián del
delito. CfT. Luis González, Op., Cit., p 5.
30' Hegemonía entendida en términos de Grarnsci, donde lo importante es que uno se sienta libre no
dominado por otro, pero al final necesita del dominante . Cfr. Páez, Laura Cuadernos sociológicos, vol 2.
México, ENEP ACATLÁN, UNAM, 2003.
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Aranceles y Comercio que suscribió Miguel del la Madrid Hurtado del cual por ejemplo, se

desencadenó el incremento de figuras jurid icas contra cl contrabando, los delitos fiscales y

financieros, de ahí también el rediseñamiento de instituciones policiales como las aduanas y

las policías portuarias (ver Supra Cap !) actitud que continuaria hasta la firma dcl Tratado de

Libre Comercio de América del Norte.

Las reformas constitucionales que promovió Carlos Salinas el día tres de septiembre dcl

año 1993, se dirigieron a las garantías de seguridad juríd ica en los artículos 16, 19 Y 20 así

corno en la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el artículo

102 aparatado B del mismo ordenamiento , un año antes en 1992 (Cjr. )l1le.{.O6). Por una lado

se buscó dar mayor certeza a los procedimientos penales como parte de un cambio en la

actitud política, donde los procesos democráticos lucirian por la legalidad como una práctica

común y clara ante los nacionales y las exigencias del orbe, ya que, el clima de inestabilidad

que se vivía en ese entonces requería, a la luz de los nuevos inversionistas, de seguridad y

por otro lado de transparencia en el actuar de la autoridad; con la creación de la CNDH, se

daría legitimidad a las formas de proceder de la autoridad ante los gobemados .

Es evidente, que con dichas reformas no se arrojó una temática específica para la

construcción de una Agenda Penal moderna, sin embargo, se formó la génesis de un acto

retórico que construirla a priori los temas de aquella, tal como se desprende de la Convención

de Viena, que México suscribió el día 5 de Noviembre del año 1990, sobre el Tráfico Ilícito

de Estupefacientes y Sustancias Psicotr ópicas.f" De la misma forma, estos cambios en la ley

generaron un rediseñamiento de las institucione s, en una perspectiva cibemétic a que pondri a

en tela de juicio (por los cambios en las instituciones, y su funcionamiento) y salvarla en un

mismo acto al sistema penal nacional, porque generaria un sistema de seguridad con

corresponsabilidad entre autoridad y ciudadanía' ". Esto es explicable a través de un proceso

heurístico y retórico sobre el tema de la justicia y la seguridad, tal como se mostrará en los

puntos subsiguientes.

304 Augusto Sánchez. Op. Cit.. p. 261.
30S Hecho que validaría, a mi parecer, el uso del concepto de seguridad públ ica que generará una
inconsistencia legal donde la subordinación sistémica entre las partes de la federación se ju stifican bajo el
rubro de la coord inación que se establece en el artic ulo 21, párrafo tercero. de la Const itución vigente del
país.
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2.- Génesis temático de la Agenda Penal Nacional.

Seguramente los puntos que anteceden a este apartado sólo advierten a simple vista una

referencia histórica no contundente de que las reformas y la convención citadas gestarian

todo una explicación sobre los futuros temas penales (hoy actuales); sin embargo, es

necesario una explicación congruente que demuestre sino lógicamente esa afirmación, sí al

menos que la sostengan como una posibilidad en el mundo de los ideas.

La heuristica como ha sido explicada en el capitulo uno, (y como la herramienta a

utilizar en este estudio) proporciona un método en el mundo de la hermenéutica para

entender, y buscar explicaciones a los hechos del pasado que hoy se nos presentan ,

construyendo en cadena un mundo de nuevos acontecimientos y sus consecuencias en el

campo de lo penal. Es así que, siguiendo los principios de la heurística histórica, se buscará

la explicación teórica al origen del concepto de seguridad y Agenda Penal que nos ocupa

actualmente , en el mismo eje retórico (en el sentido de los conceptos legales usados) que los

vecinos del norte (geopolíticamente hablando) .

Matute, determina que: la heurística histórica 110 sólo estudia hechos del pasado SitIO

que genera comprensián, critica y alguna forma del conocimiento.r" Siguiendo esas

afirmaciones y los principios de Droysen (también seguidos por Matute), en la interpretación

de la historia, se analizarán los hechos legales antes descritos y s ús repercusiones, es decir se

aplicar las reglas de la metódica histórica.

Las reglas de la heurística histórica son:

• A) La ubicación de un hecho en la historia y el soporte documental de ese hecho a

interpretar . (ubicación tiempo espacio y fuente documental)

• B) Buscar acepciones o términos que sean genéricos, pero explicativos del hecho en

una temática.

• C) Planteamiento de argumentos que generen critica y reflexión.

• D) Una posibilidad sistemática (vinculación de todos los elementos) y tópica (como

resultado).

306 Matute, Álvaro. "Heurística histórica" . En el texto El concepto de la heurística en las ciencias
sociales. México, UNAM. 2000. p150.
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Aplicación:

• A) La descripción del hecho histórico está situado en dos momentos: el antecedente,

el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el precedente: gobierno de Ernesto Zedillo. En éste

caso, el primer punto de análisis es el antecedente y la fuente documental está en las reformas

constitucionales y la Convención de Viena; la consecuencia está en el precedente , que sería el

sexenio de Ernesto Zedillo. Estos dos momentos también corresponden metodológicamente

hablando a dos fuentes formales del derecho actual "ley" e "historia." Desde el punto de vista

cibernético el fundamento histórico es la creación de la CNDH (medio de legitimación y

control).

• B) Términos , acepciones comunes o temáticas: tal parece que del documento que se

analiza como fuente, no se encuentran palabras o términos gramaticales que por sí, generen

identidad en los textos (convención y reformas constitucionales), de tal forma que es la

sustancia de la reforma constitucional la que obliga a buscar signos temáticos o

referenciales.I" Las reformas aludidas se refieren a la inserción en el texto de "Elementos

constitutivos del tipo penal" y "probable responsabilidad: ' hecho que se vincula con la parte

del texto en el artículo 16 ( )Ia contravención a lo anterior será sancionado por la ley

penal.. .] y en el artículo 19 ( )Ia prolongación de la detención en perjuicio del inculpado

será sancionada por la ley penal (..loSreferido a la no acreditación de los elementos de l

"tipo penal" y "presunta responsabilidad" que justifique la situación legal del inculpado.

En lo concerniente al 20 Constitucional se amplían las garantía s del inculpado y se agrega la

disposición para determinar catálogo de agravios o delito s graves (que se ubicara en la ley

secundaria) que limitan el ejercicio de las garantías en él expresadas, esto es lo que vincula

los tres artículos .

Estos elementos, permiten observar más allá de los requisitos técnicos impuestos a la

autoridad administrativa y judicial una dirección temática en el uso del lenguaje, pues

tratándose de Garantías Constitucionales se confirma un límite a la autoridad , que se supone

está implícito en el texto mismo, es decir, se trata de hacer más notable que hay seguridad

307 Recordar que en el capitulo 11 de éste docum ento, se seña la que un concepto referencial será una
r.alabra que por sí, permita vincular a ella varias temáticas.
308 Cfr. Anexo 7 que cita textualmente la reform a Const itucional.
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jurídica y además, más seguridad sobre el actuar de la autoridad, esto formula un

planteamiento aporistlco véase:

A través de preguntas: ¿acaso no son las garantías individuales un límite a la facultad

punitiva del Estado? ¿su violación no implica responsabilidad por parte de la autoridad que

las viole? ¿Estado de Derecho implica en sí, seguridad jurídica? ¿no bastaría obligar a la

autoridad a observar el elemento técnico "tipo penal" y "presunta responsabilidad" para que

la reforma se con solidara? ¿Por qué es necesario expresar textualmente que la no observancia

de la autoridad propicia castigo? Ahora, obsérvese la posible garantía de corrección: (cómo

hipótesis nuestra) En forma de preguntas: ¿será que la reforma busca una legitimidad más

política que jurídica? ¿A caso "seguridad" implicará una visión distinta de control más

extensa? ¿Esto generara nuevas estructuras institucionales') ¿se busca una nueva visión de la

justicia?

La relación entre las aporías y la garantia de corrección intuyendo respuest as y contenido

abstracto no arroja una correla ción especifica que determine un elemento concreto de análisis,

es decir, un "concepto," porque no se partió de él. Aquellas (las preguntas a las aporías y

garantía de corrección) se hicieron buscando deliberadamente la justificación del "concepto";

este quehacer significa que existe una construcc ión retórica, abstracta, de lenguaje oral. Se

partió de una necesidad temática y el tema era "se guridad".

Esta perspectiva indica que el nuevo topoi es "seguridad" .. .y en tomo a él se justificará

legítimamente la construcción de una nueva forma de la justi cia penal.

• C) Los argumentos son: 1.- Si en el Estado de Derecho se presupone implícita la

seguridad jurídica ¿por qué genera una concepción abstracta de la seguridad (no se ve, pero se

aprecia) distinta a la incluida en el Estado de Derecho como una redundancia? R= porque se

quiere un clima legitimador sobre las formas de proced er con una nueva dimensi ón,

(Siguiendo a Matute) si la pretensión SaJinista no es expresa ¿cómo suponerla?, porque el

elemento histórico permite concatenar hechos de ese momento con el presente, armando

razonablemente tilla explicación al "cómo se llegó a lo que hoy se vive," sino, seria absurdo

el análisi s histórico . Esta posibilidad implica que, si se genera algo lingüísticamente que no

está en el texto o que se rediseña con lo existente , se busca una construcci ón "inmediata"

heurística" como si fuera una función que sustituye a otra al fallo en una operación
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matemática, es decir error-solución, creando una respuesta permanente en un sistema, en este

caso el jurídico. ¿si el Estado de Derecho requiere de nuevos escenarios del orden, qué

necesita? R= algo que le permita definir en nueva cuenta qué es el orden y qué necesita

cambiar.

El uso retórico fue el denominado del "no habla" o silencio309
. El Estado lanza

permanentemente a la sociedad la idea en concepto, de lo que él mismo necesita regular; y lo

hace dejando que los hechos que surjan, se repitan sin respuesta total, (en este caso los

delitos locales y las nuevas manifestaciones de la violencia) generando en la sociedad , en

forma de interrogante, el acto legitimador; que sí sena en forma expresa: ¿Qué se necesita

ante una contingencia penal? R= Seguridad; ¿qué necesita el Estado crear a pesar de el

sistema de seguridad juridica , para cumplir con la seguridad de los habitantes? R= más

seguridad, seguridad pública.

Ejemplo esquemático:

¿A qué me refiero? -..

~
Concepto.

t
Circunstancia.

Violencia (de cualquier tipo) (se reclama)

~
Seguridad (que se creó oral, no escrito)

t
En la emergencia no prevista en la Carta

Magna y en las leyes penales.

De lo anterior se desprende que el concepto "seguridad" esta doblemente utilizado: en el

texto legal escrito y en la percepción ciudadana, hecho que asegura la movilidad de la

autoridad para justificar la creación o desaparición de instituciones que operen en esa nueva

realidad o reclamo, donde el clamor social aceptan a el nuevo topoi, "seguridad" (sobre el

concepto ya creado recuérdese su doble presencia) ya legitimado. La difusión del topoi y el

acto legitimador se logra a través de los medios ideológicos del Estado que lo reproducen con

309 La retórica del "habla" tratada en el capítulo segundo de este document o se refiere al topo; que el
Estado lanza al contexto social y se reprod uce a través de los aparatos ideológicos del Estado. La retórica
del "s ilencio" se concreta cuando la autoridad deja pasar hechos y espera a que la población le exija su
proced er, dándole el concepto esperado.
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la misma eficacia como la que logró la propaga nda con el fascismo italiano, en apoyo del

nacional ismo, por ejemplificarl o de alguna manera.

En este caso, ¿Qué institución buscaría legitimar a través de la legalidad sobre la percepción

ciudadana el quehacer de la justicia? ¿Quién cuestionaría el poder soberano del pueblo?

Luego entonces , la historia muestra por qué se creó la CNDH.

• Esta institución (CNDH) no impone responsab ilidad , la vincula al actuar de la

autoridad, genera observancia de los derechos, señala evidencia, no castiga, exhibe a la

autoridad que debería de proceder legalmente, es decir, legitima formas de aplicac ión del

orden creado . Cuando se acata una recomendación de la Comisi ón, se genera un punto de

corrección para la autoridad, (se aplica la ley correctamente o se matiza el proceder como

correcto) hecho que pone de manifiesto una autocorrección sistémic a más que una defensa de

derechos individuale s.

• D) La vinculación que se da entre el concepto rediseñado "seguridad", la ley y la

CNDH formulan en si, una nueva visión sobre la justicia penal.

De estos razonamientos se demuestra cómo el método histórico va clarificando ese

proceder del Estado y dará los elemento s para vislumbrar los escenarios de lo penal, tal como

se mostrará en los años de formación y subsiguientes a la Agenda Penal Nacional.

3.- 1999, año de transición de las temáticas de la Agenda Penal Nacional.

1999, fue el último año del gobierno Zedillista, y es ahí donde ya se puede apreciar un

rumbo específico en materia de temáticas de la Agenda Penal Naciona¡31O En éste periodo ,

tres fueron los ejes que marcaron la temática penal sin contar las reformas a los códigos

sustantivos en esta materia por considerar que, éstas sólo son producto de los temas

abordados en la Agenda y no manifiestan para este estudio como una relevancia significativa ,

pues lo importante aquí, es el cómo se orienta la política penal, cómo nacen esas reformas.

3 10 Fernando Castillo afirma que (... ) hu bo do.• intentos por establecer la seguridad pública CiJI1W

política nacional, durante las adminlstraclon es de Miguel de la Madrid y Cario.' Salinas de Gortari: El
más inmediatofue el de 199-1establecien do la coyuntura para la coordinacion de la .•eguridad pública
nacional Crf Chabat Jorge, Op. Cit. , p.83
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El primer eje conforme la sistemática jurídica son las reformas constitucionale s que

siguieron a las establecida s en el sexenio anterior; el segundo, la inclusión del concepto de

"seguridad pública" en el marco legal y la construcción institucional en su entorno con el

Sistema Nacional de Seguridad Pública; el tercero, el combate al narcotráfico.

Con estos ejes, el gobierno Zedillis ta abarcó los aspectos que deben conformar una

Agenda que son, marco legal, político-institucional y ret órico-discursivo; Con el primer eje,

se refirió a cambios sustantivos , conceptuales e institucion ales; con el segundo la elaboración

de un concepto movible en la Agenda; tercero, una funcionamiento entre la lógica conceptual

e institucional. Esto quiere decir que se creó desde el punto de vista tópico, el eje conceptual

para que el Estado en su proceder pudiese tener control con mayo amplitud

(cibeméticamente) sobre cualquier situación, dentro de los propios fundamentos del derecho

penal garantista (uso retórico), y con ello pudiese crear una variedad de temas en materia

pena l que ampliaran y justificaran los procederes (desde la justificación que fuera) de la

autoridad ante la ciudadanía, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No 20
Ejes que fundamentan los antecedentes para la Agenda Penal Nacional en el Sexenio

1994-2000.

Eje. Referenci a J año.

Reformas
Constitucionales.
Art ículos : 16, 20, 21
garantías de
seguridad. 9~ al 111
y otras no
significativas a este
estudio (89, 11. 116.
122. 123) todas del
31 dic. 1 99~ .

Sigui ó en 19% con
reformas a los
artí culos 16, apa rece
el t érmino
delincuencia
organizada, 19. 20 Y
otros.

Conten ido
Genérico O tem a

Garantías de
Seguridad : An.16
Se am plían
facultades del MP
para inves t igar
delitos de
delincuencia
organizada . En
averiguación previa,
se autoriza la
intervención
telefónica y se
homol oga para tal
efecto a la orden al
cateo . Se limitan los
derechos de libertad
del Art . 20 por
delitos graves. An .
21. Se da la
redcfinición de
seguridad p ública y
las bases de la
coordinación en
seguridad pública.
- Surge el arraigo.

Concepto que
vincula a otros
temas o marcos de
referencia lesal
Se vincula con los
contenidos de la
Convención de
Viena de 1988.
Política Penal
Trasnacional.
Ley General que
Establece las Bases
de Coordina ción del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
( 11 dic 1995) y
despu és con el Plan
Nacional de
Seguridad Pública
1995.

Aplicación teórica.

Cambios
susta ntivos: se
except úan Gara ntías
Individuales Crece
la facultad pun itiva
del Es tado.

Se facilita el co ntrol
cibernético del MP.
Mayores
atribuciones
ministeriales )' de
investigación, se
vincula a otras
autoridades
administrativas
como SHCP
(relación con
LFDO ). El artículo
102 A. se amplia de
forma no
expresa.tcambio
cibernét ico) . El lvlP
puede indagar sobre
elemen tos subjetivos
"como la sosoecha"
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Cambios
Institu cionales.
derivados de las
reformas
constitu cional es.1996

Art. 21.
Consti tucio nal.
Coordinación Y'
definición de
seguridad pública .

Creación del
Consejo de la
Judicatura Federal.

Se introduce el
concepto de
coordinación de la
seguridad publica.
Genera el concepto
contextual que dará
los temas de la
Agenda Penal. A
partir de aquí se
inicia una secuencia
lógica con el modelo
temático similar a
EEUU y Canadá. (se
verá cuadro de
temáticas)

Organo de Control y
legalidad del Poder
Judici al Federal.
Rat ifica su
autonomía

Instal ación del
Consejo Nacional de
Seguridad Publica
(entra da en vi gor: 12
dic 1995). Se instala
7 de julio de 1996.
Surge la defini ción
amplia de la
seguridad: surgen
los lineamie ntos de
la seguridad públiea:
coo rdinaci ón,
prevención del
delito . la
participación
ciudadana y la
profcsiona lización
policial. Se
agluti nan las
corporaciones
policia les y nace la
PFP como centro
estra tégico y de
reacción.
Ori gina la Ley que
sienta las bases para
la Seguridad Publica
v el Plan Nacional

no respeta el
principio de certeza
"quién depon e en
contra del acusa do"
la carga de la prue ba
se vi en e al acusa do .
puede intervenir
medios de
comunicación
privados y ayudar al
particular a
partici par en las
investigaciones no
siendo ofendido o
víctima, etc,
El control
legitimador se
amplia a la
Judicatura y en ella
se incluye una
subordinación
institucional.
operativa y
financiera del Pode r
judicial al ejecutivo.
(el fin es legitimador
de orde n). Control
en el ejercicio
interpretativo de los
jueces.
(camb io
cibernético). Sigue
la búsqueda de
formas más legal es
y transparentes del
proceder, a través de
la autonomia . (có mo
en el gobiern o de
CSG con la CNDH.
A partir de esta
definición todo cabe
en la seg uridad
publica y se incluy e
en el control
cibernético. la
integración de las
fuerza s armadas al
control pun itivo
civil en tiempo de
paz: se organi za el
SNSP generando
subordinación
operativa.
institucional.
competencia y
financiera bajo el
rubro de la
"coordinación". La
participaci ón
ciudadana en los
esquemas de la
seguridad sign ifica
conceptual y
cibcrnéticam cnte un
acto legitimador con
times democráticos.
Los lineamientos de
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de Seguridad 1995- operación de la
2000. seguridad pública se

vuelven conceptos
referenciales y
corucxtualcs en el
!!!J!Qj seguridad.

3 Ley Federal contra la Nuevos figuras o Convención de Crea catálogo de
Delincuencia tipos penales,

Viena 1988.
tipos penales

Organizada. Y cambios en el abiertos. TOlloi,
acuerdos sobre procedimiento de secundarios. (se verá
control del n,tio averiguación previa. (reformas penales).

en el cuadro de
migratorio. 1996 alteración de Temas de la Agenda
octubre 28. Garantías de Penal Nacional del

Segurida d Jurídica periodo en
(excepción y comento). La
limitaci ón). Y otros. LFDO genera una

visión cibernética
que rompe el
esquema piramidal
POSiti\; SUl de
ubicación de las
normas por
ícrarnuia.

Delia descripción de los ejes temáticos se desprende, por un lado, en forma reiterada y

expresa , el concepto "seguridad pública;" por otro lado, y en tomo a éste, se evidencian

cambios sustanciales en el funcionamiento de instituciones que se encaminan a la eficiencia

de las funciones del control formal, derivados de esa nueva apreciación sobre la seguridad; es

decir , se describen en el sistema de procuración e impartición de justicia nuevas funciones de

integración, vigencia y latencia que servirán para cumplir los temas de la Agenda Penal. Sin

embargo , y antes de explicar esa transformaci ón en los aparatos de justicia es necesario

comprobar bajo el análisis que se viene haciendo, qué tan sustentable es el discurso

legitimador incluido en las reformas, para después comprender cómo se transforma el

sistema.

Metódica Heurística en el Concepto de "seguridad pública". Ubicación histórica,

Reglas A Y B: A).-En este caso y en obvio de inútiles repeticiones, el hecho histórico

ya está centrado en el Sexenio 1994-2000 y para el caso especifico de cada reforma legal

citada se designó un eje por contenido y el año de la misma; es importante notar que estos

hechos son continuidad de las reforrnas realizadas en el sexenio anterior en comento.

B),- La acepción básica que se busca según las reglas establecidas está en la palabra

"seguridad pública". Sus referentes contextua les están incluidos en sí misma, es decir :
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función del Estado, garantía, bienes, paz individual y colecti va, tal como la define la propia

Constitución . El concepto con el que se vincula es el de Seguridad Jurídica . Con base en estos

elementos es necesario construir los argumentos .

Regla C (argumentos): Primero, generación de planteamientos aporisticos con

interrogantes: 1.- (siguiendo el contenido de las interrogaciones realizadas en el ejercicio uno

de este capítulo) ¿Las Garantías de Seguridad Jurídica son ellímíte a la facultad punitiva del

Estado? ¿con éstas reformas se garantiza la paz social, individual y de convivencia en el

Estado? ¿por qué definir lo que se entiende?¿la definición de la Seguridad Pública genera

cambios en el funcionamiento del Estado respecto del ejercicio del poder? ¿la palabra funci ón

("desempeño de algo")"! no está determinada en la definición Constitucional del modelo de

Estado Social y Democrático de Derecho?¿el gabinete de seguridad del ejecutivo federal tiene

en sus funciones velar por la seguridad interna y externa del país? ¿los poderes públicos del

Estado mexicano garantizan de una u otra forma la seguridad interna y externa de la nación?

¿Seguridad pública es como concepto una construcción retórica? La relación de aporías

implica una garantía de corrección, véase: en este caso a parecen dos elementos . El primero ,

implica observar el sentido de las preguntas aporisticas, lo que hace notar que todas van al

mismo referente que las realizadas en el ejercicio número uno (del sexenio que precede al que

se analiza), y es así, porque históricamente son hechos que de forma lineal buscan generar el

mismo resultado , es decir hay consistencia en los hechos (las reformas) que facilitan tilla idea

discursiva, por lo tanto los resultados a estas preguntas obligan a inferir qué seguridad

jurídica, función estatal y Estado de Derecho son lenguajes temáticos contextualizados, es

decir operan al mismo nivel con la misma significación genérica (persiguen el mismo fin,

cohesión social, paz y seguridad) ; segundo, los elementos conceptuales que, de este manejo

retórico se deriven en forma secundaria tendrán que ser redefiniciones porque no hay

conceptos nuevos. Lo que se intenta explicar como una salida a las aporías no es si el

concepto de "seguridad pública" esta o no implícito en la acepción Estado de Derecho o cómo

se dimensiona en su nueva definición (Art 21), sino cómo es que a partir de ella surgen una

serie de conceptos temas que revolucionan o cambian la inercia todo el sistema penal.

C y D).- Argu mentos y posibilidad sistémica: Cuando se habla de seguridad pública,

desde el punto de vista semántico, se evoca al conjunto de actividades que el Estado debe de

311 Cfr. Real Diccion ario de la Lengua Española
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realizar para garantizar el cuidado del individuo, de sus bienes y la paz social; esto significa

que el mismo concepto tenga referencial y circunstancialmente varias posibilidades, donde tal

vez todo lo que sea actividad pública tengacabida; véase:

Seguridad Pública: (concepto)

Objeto +-+ concepto circunstancia .

Objeto: ¿a qué se refiere?

R= Función a cargo del Estado.

Circunstancia: 1.- ¿para qué?

R= Para garantizar la protección a los individuos , su entamo y el de la colectivid ad.

2.-¿cómo?

R= a través de la vigilancia, la prevención., la salvaguarda, la sanción, la participación, la

orientación, el auxilio, etc,

3.-¿Dónde ?

R= en el territorio nacional, en la Federación, Estados y Municipios .

4.-¿qué autoridades lo harían?

R= Las judiciales, ejecutivas, militares, civiles (policía), etc.

5.-¿Quiénes más, aparte de las autoridades?

R= la sociedad civil en colaboración con las autoridades .

Este ejercicio muestra lo que muchos teóricos y conocedores del tema llaman definición

abierta de la seguridad pública, pues la gama temática que se desprende de su semántica es

amplísima, abarca al Sistema de Justicia Penal, protección civil, la vinculación ciudadana,

policía, práctica legislativa, etc., hecho que marca una diferencia con otras definiciones, de

ahí que exista una definición restringida que se refiere a los delitos, y se ubique en el campo

de la prevención general delictiva y la prevención especial como sanción de los delitos; la

otra definición atiende a un sentido abierto, pues se refiere propiamente a funcione s

específicas del poder ejecutivo, es decir al ámbito de las infracciones administrativas, al

Ministerio Público, a la función policial y a los órganos de sanción administrativa e incluye al

Poder Judicial.

La definición amplia de la seguridad pública, en lo que refiere al Sistema de Justicia

Penal , obliga retóricamente a la apertura de un abanico de protección que desde el punto de
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vista de la política criminal implica renovación estratégica de las autoridades

(replanteamiento de funciones cibernéticas de control), reproducción de figuras típicas ,

ampliac ión del campo de la desviación primaria y secundaria, régimen de sanciones, etc;

todo en el campo de las funciones declaradas; es decir, la protección que de ahí se deriva está

en el replanteamiento del sistema de dominación donde los actores obligan al cambio de la

estructura e intereses del Estado mexicano dentro y fuera de él, tal cómo Augusto Sánchez lo

establece:

La Seg uridad Pública cumple la fu nció n conservadora del orden
social, con base en un orden jurídico que con trole al poder y norme sus
relaciones con los ciudadanos y de estos entre sí. Es decir la existencia y
permanencia de un orden público y de un orden priva do, como condici án
necesaria para la vida social Así, la seguridad pública se constituye en la
manifestación de la acción gubernamental, ejercida para salvaguardar la
integridad, intereses y bienes de las persona s, y de las entidades públicas y
privadas.
Esas actividades, sin embargo, deben cumplirse con responsabilidad,
respetando las gurantias constitucionales y evitando el abuso de poder, para
mantener la vigencia de un Estado de Derecho.J l 1

De esta cita, se concluye que, si bien es cierto que la definición de seguridad pública se

refiere al ámbito del orden público, trastoca el privado y obliga a qué el régimen de seguridad

juridica se reordene; lo que obliga al replanteamiento del mismo sistema como una estrategia

retórica discursiva y cibernética que no hubiese sido posible tan fácilmente sin la articulación

de un concepto tan genérico, independientemente de los intereses que proteja. Es decir, en un

régimen más totalitario no podría existir una política garantista, de tal forma que sólo un

rediseñamiento de seguridad, puede construir tópicos secundarios o leyes especiales y

consecuentemente un régimen duro con leyes garantistas.

Esto ha sucedido así, porque el eje de dominación económica global, ha superado la

estructura y funcionamiento del Estado Mexicano , que a decir de Placencia sólo encontró en

la emergencia (riesgo-prevención) dos trasformaciones: una vertical y una horizontal; la

primera atiende a la sujeción de reglas y convenios internacionales y la trasforma cián de

leyes locales (ver infra segundo argumento) , (obsérvese que aquí nace el cambio en el

sentido discursi va, escrito) ; y el segundo , atiende a la forma de suministrar la viotencia' '?

312 Sánchez Sandoval, Augusto. Seguridad Pública Seguridad Nacional v Derechos Humanos. México,
s/a, s/e. Cfr. Documento del autor en proceso de publicación. Revisado por cortesía de. él mismo.
313 Placencia, Op. Ci l . P 5
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para la solución de conflictos pero alcanzando los espacios de control públicos y privados, es

decir, produ ce de alguna forma la venganza privada . Esto genera entre otras consecuencias

la suj eción de los derechos fundamentales entre particulares para propicia r una convivencia

(acto absurdo) supuestamente más segura, ejempl o de ello es la incorporación de las agenci as

de seguridad privada , reglas de control en espacios privados, el cierre de calles , el registr o

personal y casi la oscultaci ón entre privados; de estas conductas, muchas son humillantes y

acentúan la exclusión entre grupos y sujetos dependiendo de la selectivi dad, que atiende al

poderío económico , stat us, raza, etc; es decir, entre particulares los derech os se convierten

en reglas de no observación y respe cto de las autoridades con algunos privados en

segregación, intolerancia y se lectividad, deriv adas de sus propias estrategias ¿por qué en las

Lomas se pueden cerrar calles y en ciudad Neza no?, ¿por qué retenes civile s? ¿por qué

bolsear a hombres y no a mujeres? ello implica qué, si el particular renuncia a sus derech os y

a su dignidad ante otro igual entonces está colaborando en aras de estar más seguro (¿ y la

responsabilidad del Estado? ¿si colabora con la autoridad o tolera diferencias es por su bien ?)

y así, se genera una buen a percepción de trab ajo de las autoridades y la partic ipación de la

ciudadanía; de ahí que Barman refiera:

En las comunidades cerradas, estrechamente ..igiladas por guardias y m edios
electrónicos que compran los que tienen suficiente dinero o crédito para manten er
su distancia de una comunidad confusa (.. .) la vigilancia y las acciones
defensivo/agresivas crean su propio objeto, gracias a ello el "extraño" es
trasladado a lo ajeno por ser amenaza (. ..) es mejor así, es mejor una comunidad
segura.J U

Otro s ejemplos a decir de Placencia, se derivan de una situación ambigua del concept o

de segurid ad y que se manifiesta a dos polos, nacional -público-nacional, de ahí que, para

algun os, seguridad pública y nacional se vuelv en punto de intersección genera ndo múlt iple s

problemaa' " que se resuelven en si mismos, de ahí la necesidad de que heurí sticamente se

generen respue stas, problema-respuesta inmediata, en el caso de las seguridad nacional y

pública: la inclusión de las cuerpos armados en la vigilancia civil , es decir ante la inoperancia

del control civi l sobre los particulares por inseguridad pública, se suministra seguridad

31. Baurnan, Zygmunt. Comunidad . En busca de seguridad en W1 mW1do hostil. Madrid, Siglo XX I, 2003.

fB[~5J- ~;~omún que se utilice indistintamente el concepto de Seguritlad Pública J' el de Seguridad
Nacional, pero son términos que originan dos polaridades diferentes. Cfr. Augusto Sánchez Seguridad
Pública. Seguridad Nacional \' Derechos Humanos.},1éxico, s/a, s/e. Documento del autor en proceso de
publicación. Revisado por cortesía del mismo.
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pública con el control militar disfrazado de coordinación institucional, hecho que a decir de

Martín Barrón es una experiencia que el/ la historia no debería de darsl l 6
•

Segundo Argumento: Tres son los puntos medulares para la aplicación heurística y el

antecedente a la Agenda Penal Naciona l del sexenio en análisis y son: visión sobre el sistema

je rárquico de la Constitución, transformaci ón de Instituciones y Derechos Humanos .

PRIME R PUNTO : El sistema de je rarquia normativa (Supra, G ánzalez Placencia, sujecián

de reglas). Ya se ha ido demostrando en este trabajo que el sistema Constitucional mexicano,

se está transformando para arropar nuevos temas en materia de justicia penal y mucho de ello

deviene de las exigencias que nos imponen desde el exterior (EEUU) para participar de los

beneficios de la integración global. Así, entonces, nuestro país ha firmado una serie de

tratados internacionales y ha generado reformas legales para crear instrumentos modernos,

para que el Estado use nuevas herramientas que le ayuden a enfrentar los desafios de una

delincuencia transnacional producto del mundo global y que pone en riesgo a la nación

porque se vincula y hace más agresiva la violencia doméstica (delitos comunes), porque sus

nexos con el poder político, por su poder económico y de generación de violencia los hace,

en ocasiones, más poderosos que naciones completas.

Asi, la seguridad pública se vuelve el eje toral del discurso penal y una política de

Estado. Con esto, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, aparece como una ley

especial. Su contenido, (Cfr. Augusto Sánchez, Un muevo fuero penal posmoderno) engendra

un sistema legal paralelo al existente, pues su reglas, que no respetan los lineamientos de

competencia, sustancia y aplicación que deben tener todas las leyes y tratados por debajo de

la Ley Suprema. La LFCDO, es ley secundaria, pero opera sobre la Constitución y produce

situaciones gravísimas de violación al propio marco legal; de ahí que Augusto Sánchez la

llame un "nuevo fuero penal posmoderno", pues se rompe la lógica de la modernidad y no se

observa más punto de referencia que los intereses del eje de dominac ión económica. Su fin:

combatir la inseguridad pública como una situación emergente, es por eso que esta ley, al

operar paralela a la Constitución, se vuelve una ley emergente, en ella se incrimina, se

persigue, se juzga y se determinan penas.

3 16 Barrón Cruz, Martín. Art . " Intervención Militar en la Seguridad Pública". Año 11, No. 4·5 . Campeche,
México. Rev. Alter. Instituto de Investigaciones Juridicas de Campeche. 1998. p 195
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México se ha alineado a las diferentes convenciones internac ionales contra el crimen

trasnacional y a la cooperación del combate al delito, violando sus propios espacios

fronterizos y de ingerencia internacional en asuntos privad os (véase cuadro I del cap. VI).

Para hacer efec tivas las reformas constitucionales se transforman las instituciones del Estado

dando origen al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que desde el pun to de vista

cibernético crea alcances de operación y control que no existían y que corre sponden a los

co ntenidos de la LFCDO~

SEGUNDO PUNTO: EL SNSP, surge como una operación de reestrategia institucional

para generar control selectivo derivado de la inteligencia nacional en su etapa represora . De

ahí, Leonardo Curzio asevera que fue "una evolución elelas instituciones represoras como

parte ele un legado autoritario. ..J / 7 Este sistema nace con la fusión de dos oficinas del

ejecutivo ya existentes en lo sustancial, la primera, el gabinete de segundad' " y la oficina de

Coordinación de Seguridad de la Presidencia de la República con Carlos Salinas de Gortari .

Según Chabat, Zedi lla dec idió junto con Labastida como Secretari o de Gobernación,

iniciar una Cruzada Nacional Contra el Crimen y la Delinc uencia, con ello en 1995, unió en

estrategia, las oficinas citadas e incluyó a los gobernadores y procuradores del paí s, Secretario

de Gobernación (con el Direc tor del CISEN), Defensa y Marina, al Jefe de Gobierno del DF,

a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública que a su vez es el mism o órgano de

coordinación del SNSP, se incluyen foros de consulta o conferencias nacional es donde se

escucha al Pode r Judicial y al Sistema Penitenciario, paralelo a esto, están los consejos de

parti cipac ión donde está representada la ciudadanía (Cfr. anexo 8 ).

Lo importante aquí es demostrar que el SNSP significó un replant eam iento dond e se

cumplen cabalmente los ejes funcio nales de todo sistema (Ver Supra. Cap 11) y esto es así,

porque solam ente de esta forma se podría transformar el control derivad o de la Constituc ión

sin entrar a la reforma de todo el sistema legal en IUl solo momento: de esta manera sólo se

genera aglutinamiento y distri bución de atribuciones, produciendo una renovación del sistema

legal que obligara poco a poco al ajuste estructural del mismo (de spués vendrán más reform as

legales), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

317 Curzio, Leonardo, citado por: Chabat, Op. Cit., P 43.
m El gabinete de seguridad está integrado por su Estado Mayor, Secretarios de Defensa Marina,
Gobernación, Energía, Hacienda, de Comunicacio nes, Procurador General de 13 Rep ública, ClSEN.
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Cua dro No 21
Funciones del SNS P y su identificación en las funciones sisté micas cibernéticas.

Sistema Nacio nal de Segu ridad P úhlica, Funciones Ciberné ticas.

Objetivo. de funci o nami ento.

• Inscríbíra.Ia coordinaci óncomo una obligatoriedad !.;~· Funci6n: Adaplación:

ent re las pan es del Estado.

• Dotar a la adm inist rac ión de politicas en seguridad

pública para la eficacia y ca lidad.

• O rdenar las fuerzas policia les de l Estado

(ag lutina mieruo de cuerpo s polici ales. surge la PFP)

• PriifeSlOii3JízaciÓlrdClnstlÍüe¡OñeS:
• Vinculación con la ciudadanía.

• Depuración del personal.

• Dup licar el número de policías. peritos , Ministerios

Públi cos.

• Colaboración con las fuerzas armadas.

• Revaluar el centro de inteli gencia.

• Ca mbiar marco legal.

·Supcnisi6n de servicio s de seguridad privada .

• Contar en un plazo de 5 años con la operatividad,

inteli gencia , comunicaci6n, planea ci6n y apli cación de

la coordinaci6n de seguridad pública.

• Fin : Persegui r, disminuir y combatir el crimen

organizado, el tráfico de personas, los delitos comunes,

corrupci6n, u otros delitos, para gara ntizar la integridad

de los sujetos, sus bienes y el orden público .

Nota: la infon nací6n de la columna izquierda es citada
319

• ¡iúiiCi6ñ""Ifficgrnéióñ

• Función Vigencia.

• Función Latencia .

Las funciones del Sistema de Seguridad Pública permiten que el Estado mexicano opere

política y j urídicamente contra la criminalidad, pero también contra todo aquello que parezca

un riesgo al Estado. Esto se demuestra al resaltar los ejes de función del SNSP, en sus

319 Chabat, Jo rge . Ope. Cit.. p 92 .
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objetivos aparecen tres formas del control (una ya citado) que son: la intervención de las

fuerzas amadas; segundo; la participación de los estados con la federación a través de

acuerdos de auxilio o caso de emergencia, tercero, la presencia de la PFP como policía

investigadora, reactiva y de prevención en todo el territorio. Estas tres son, por sí,

subordinación política, técnica y jurídica. Según José R. COSSí0320 así lo manifestaron

diputados de la LVI legislatura en controversia Constitucional que la Corte rechazó,

generando en su fallo cohesión sistémica pero no argumentos de legalidad, tal como se

demuestra:

1.- El artículo 21 de la Constitución define seguridad pública y ordena la coordinación

entre autoridades pero no define ni establece bases legales para ello. El artículo 73, fracción

XXIII, el Congreso podría expedir leyes que establezcan la coordinación; sin embargo, cita:

esto implica que el Congreso puede establecer modalidades de coordinación y no contenidos

de las mismas porque éstas se reservan en términos del 115 y 124 en materia policial a los

Estados, Federación y Municipios. Sin embargo el SNSP, opera siempre a nivel federal, lo

que implica que, en las modalidades del Congreso, favorecerá la supremacía federal sobre las

competencias territoriales de las Entidades.

No obstante el consejo del SNSP podrá proponer bases de coordinación y trabajo en

investigación, operación, control y persecución de los delitos y en caso de incidencia o

contradicción de competencias con los estados miembros se resolverá mediante convenios

(Cfr. Art. 4 Ley Generalque Establece las Bases de la Coordinacióndel SNSP) la pregunta de

los legisladoresy la propia es ¿para qué sirve entonces la reforma del Artículo737.

2.- El Artículo 12, fracciones III y IV de la Ley General de Seguridad Pública (LGSP)

permite la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública y en las

tareas de participación en el SNSP. La controversia y el análisis está en: ¿se viola el Artículo

129 de la Constitución? ¿el Art. 21 de la Ley Suprema refiere a las fuerzas armadas? Con

exactitud, Cossío refiere de esa controversia: 129 {"'/ en tiempo de paz ninguna autoridad

militar puede ejercer más función que las que tenga exacta conexión con la disciplina

militar.

)20 CfL Cossio, José Ramón. Rey. Mexicana de Justicia No. 4 México, PGR, 2002. Art. "Delincuencia
Organizada, seguridad pública y seguridad nacional," Pp. 68-70
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Al respecto, la Corte desechó la controversia y declaro: \.- No es contradictorio el

Artículo 21 del 73. El primero se refiere sólo a tareas policiales. 2.- La Constitución no

impide que el Secretario de Marina y Defensa sean consultores en materia de seguridad

pública; Interpreto que: El Constituyente se dirigió a (...) la necesidad de que las fuerzas

armadas apoyen a las civiles cuando se lo soliciten. En tiempo de paz las fuerzas armadas

están facultadas para auxiliar alas autoridades civiles a petición expresa' i'

Con contundencia queda claro que la Corte permite una subordinación extra-lege

respecto de las autoridade s de los estados y municipios a la federación a través del SNSP y,

además, ignora la interpretaci ón expresa de la Constitución y determina que la participación

material de la fuerzas en mandos de control, inteligencia, prevención y reacción son a

petición de los civiles, por lo que no hay estado de excepción, y su dirección y mando en la

estructura del SNSP es sólo de consultor. ¡Vaya contradicción!

Esta subordinación política, derivada del replanteamiento de funciones, trae consigo las

necesidades de financiamiento que implicaran subordinación económica, recuérdese que en

enero del afio 2004, el Ejecutivo Federal distribuyó partidas económicas del presupuesto para

el rubro de seguridad, dejando a algunos estados casi sin recursos por considerar que no

tenían problemas graves de criminalidad .

En lo referente a la subordinaciónjuridica queda claro que existe una simbiosis de leyes

entorno al SNSP, convenios nacionales, federales e internacionales que hacen operar con

leyes especiale s como la LFCDO, la pregunta sería ¿se dificulta la defensa de un involucrado

en temas de justicia penal y seguridad?

Se debe de recordar que, además de éste sistema, en forma paralela está el sistema de

cooperación internacional conocido como lNTERPOL México , que opera con reglas

específica s. También funciona el CISEN, que si bien trabaja desde el control del Ejecutivo y

la Secretaria de Gobernación, tiene un régimen y una tarea específica que ahora se vincula no

sólo a la tareas de inteligencia y seguridad nacional, sino al espionaje y rediseñamiento de

información (no iure ) para el control interno y para nutrir al SNSP de información

clasificada.

321 Loe.Cil .
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Todos estos cambios en las instituciones para el control cibernético se alimentan

discursivamente con el "concepto seguridad," aquí surge la conexión entre ley-institución

(primer punto y segundo punto de este apartado) y acción política. Sin embargo , este

concepto es tan poderoso que permea la visión también institucional sobre los Derechos

Humanos y la concepción de lo democrático.

Tercer Punto: Los Derechos Humanos: Ya se hizo mención al principio de este capítulo

que con las reformas de Salinas de Gortari la CNDH en un primer momento tenía que ser

vista (al menos desde el rigor cibernético) como una función legitimadora que creaba un

producto (recuerdese a Easton Supra. Cap JI) donde se fiscalizaba y legitimaba el proceder

de una autoridad tachada de ilegal por el momento histórico (el ejecutivo federal). Es evident e

que el contexto internacional y la práctica de los Derechos Humanos bajo la exigencia de la

sociedad civil, ha obligado a darle sentido y peso a un organismo público autónomo que se

presenta ya como una parte del engranaje en el sistema, que depura los excesos de la razón de

Estado y garantiza, al menos, la voz del gobernado.

Sin embargo y tal vez con aflicción, se tiene que reconocer que la historia demuestra

que no se ha llegado lejos con Derechos-Humanos, al menos desde el punto de vista ley

institución y mucho menos desde el discurso de la seguridad pública y la ju sticia pena\.

Coincidiendo con Zygmunt Bauman, en lo social, y con Ana Maria Rivadeo, en la reflexión

polít ica, el desmantelamiento del Estado Nación, de las economías estables y de la lucha por

las reivindicaciones sociales llamadas luchas por una sociedad "j usta" y un conjunto de

derechos "éticamente racionales" nos enfrenta a tIIlll sociedad donde 111

norma/estándar/media es los "derechos hUl1Ianos ,,111

La eficacia de los Derechos Humanos, desde la perspectiva estrictamente cibernética, es

generar el fluido de comunicación entre el aparato estatal y los gobernados, es un vinculo

donde nace la esperanza para el pueblo de estar ejerciendo su fuerza soberana, pero que al

mismo tiempo es la exigencia o demanda de un producto que dé cohesión social; para el

m Bauman Zygrnunt, Op. Ctt., P 89.
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Estado, esa demanda es un producto a la medida para tensar o destensar el ejercicio del poder

sobre el sometido.

Es en este punto, donde al medir la tensión surgen conceptos subordinados a los

Derechos Humanos que se incrustan dentro de los sistemas institucionales para tener presente

siempre el medio legitimador (Derechos HLUnanos)32J y avalar con mayor celeridad las

actuac iones de las instituciones al crear las políticas públicas, la consecuencia de apelar a los

derechos humanos supone establecer frentes de batalla para trazar lineas que ayuden 11

resolver conflictos'í"(sic).

Los Derechos Humanos en México, desde su creación, han avanzado como estructura

con presencia en casi toda la república; sin embargo, en sustancia, el resultado ha sido el

mismo, es decir, los contenidos en materia penal son altamente agresivos y los límites del

derecho penal respecto del gobernado lo acercan más a él en lugar de alejarlo, pues como

demuestro en los cambios constitucionales y sus derivados, cada vez es más vulnerado el

régimen de protección que deberían de ser las garantías de seguridad jurídica. De la misma

forma, el concepto de seguridad pública, a través de políticas públicas altaneras y

legitimadoras, enfrenta al régimen de protección de los gobernados. Ya se mencionaba en el

párrafo anterior que las políticas públicas, son elaboradas con conceptos secundarios

derivados de un matiz de Derechos Humanos, pero con múltiples aplicaciones, ejemplo de

ellos:

El concepto de "participación ciudadana" tiene un alto contenido referencial motivo de

estudio (forma de control, transparencia, democrat ización), sin embargo, como concepto

parece que se dirige a una instancia legitimadora disfrazada de inclusión que permite operar

al Estado. Obsérvense las declaracione s de Viviana Macias:

El Estado combatirá la delin cuencia (.. .) desarrollará políticas, programas,
etc, para fomentar en la sociedad valores (. . .) la profesionalizaci án y la

m Desde el gobierno de Carlos Sa linas, en todas las Instituciones Federales y del Distrito Federal en
materia de procuración e impart ición de justicia, se incertó la oficina que representa los Derechos
Humanos. Hoy en el SNSP, y en las estructur as que sirven a la Seguridad Pública está presente la figura
de la particip ación ciudadana. Las tareas de una y otra. en lo sustantivo son diferentes pero en lo
discursivo son iguales: "legitimar",
J24 Baurnan Zygmunt. Op Cit, p 136.
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participación ciudadana evitarán en aras del combate a la delincuencia que se
llegue al autoritarismo y se pierdan los a ños de esfuerzo demo cratizador'íí,

La visión de la autora , en forma genérica, muestra el sentido de lo que es la

partic ipac ión ciudadana. Sí se parte de la generación de aporías simples , se verá que las

respuestas como arg umento de corrección nos vinculan al discurso de los Derechos

Humanos y la hipótesis de una instanci a legitim adora, por tanto, es una aplicaci ón heurística

en un modelo cibernético; véase entonces:

1.- ¿él autoritarismo de Estado significa violación de los derechos de los gobernados?

R= sí.

2.- ¿él autoritarismos dio lugar a la defensa de los Derechos Humanos?

R=sí.

3.- ¿los Derechos Humanos exhiben a las autoridades que violan los Derechos Humanos de

los individuos?

R=sí.

4.- ¿Los Derechos Humanos no sancionan?

R=sí

5.- ¿la no declaración de los Derechos Humanos respecto de alguna autoridad es alguna

forma de avalar su desempeño?

R=sí.

6.- ¿la participac ión ciudadana está para vigilar que existan prácticas autori tarias de las

autoridades de Seguridad Pública sobre los gobernados?

R=sí.

7.- ¿los comités de partic ipación ciudadana tiene opini ón sancionatória por sí sólos?

R=no

8.- ¿los Derechos Human os y los comités de participación ciudadana son reconocidos por la

ley pero aut ónomos'r' "

R=sí.

m Cfr. Art . "EI Sistema Nacional de Seguridad Pública", Viviana Macias. Op. Cit. Chabat. p lO\.
326 Cfr. El artículo 3<f Bis de la Ley Orgánica de la Admin istración Pública Federal en su fracción VII ,
referente a las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Que refiere a: la participación
ciudadana donde se indica que ésta, deberá de fomentarse. De tal suerte que es una actividad pero nunca
le da un lugar en la estructura formal. por tanto es sólo una estrategia legitimadora, con tintes de
fiscalización, transparencia y legitimidad en defensa de los derechos de los ciudadanos.
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9.- ¿las decisiones o no observaciones de los comités de participación ciudadana respecto de

las politicas de seguridad pública les dan fuerza legitimadora?

R=sí.

El razonamiento es simple, a cada una de las interrogaciones la respuesta vincula

corrección o argumentos que heurísticamente solucionan un problema de actuación,

ejemplo:

1.- ÚNICA GARANTÍA DE CORRECCIÓN PARA TODAS LAS INTERROGANTES :

¿Derechos Humanos y participac ión ciudadana se dirigen en lo sustancial a garantizar el

respeto de los individuos y evitar las prácticas autoritarias? R= sí.

Argumento: Las violaciones a la Constitución, las reformas que de ella emanan y que violan

las garantías (LFCDO), además de la creación a instituciones represoras (PFP, AFI) no

pierden fuerza o legalidad para dejar de operar o de existir ante la presenci a de la CNDH y

los organismos de participación ciudadana.

¿La existencia de cuerpos policiales aglutinados, operativos y formas de contro l derivadas de

las nuevas formas de operación en materia de seguridad dism inuyen la violación de los

derechos ciudadanos por la presencia de comités de participación ciudadana?

R= no

¿Desde diferentes esquemas instituci onales pero no discursivos, Derechos Humanos y

participación ciudadana se encuentran en algún punto contextua l?

R= sí.

Argumento: El punto contextual es : En la medida que se conozca, ava le y participe

(opinan do) sobre el desempeño de una autoridad ¿se pondrá en duda la existencia de

violación de derechos sobre un gobern ado? Cambiará la percepción respecto del proceder de

la autoridad, aunque esto no signifique que los derechos no se violen; tal vez, a decir de

Placencia, los trasladamos a la renuncia de los mismos o reconocimiento de nuevas formas

de control.

Ahora véase una cita del Plan Nacional de Seguridad Pública para detectar la pretens ión

del Estado respecto de la participación:
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Participación Ciudadana Linea de Acción: "De los planes y diagnósticos
sobre la insegu ridad, se debe destacar la participacién ciudadana, como el
factor protagónico y fundamental para la prevención y la legalidad.

Estrategia: Diseñar y prOmlJl'er programas de prevención del delito con los
fines de la ley (.. .) propiciando la coudyul'tInciaJ1 7

Seria necesario entonces generar otra aporía: ¿qué significan en la ciencia

administrativa planes y programas? ¿Quiénes pueden ser los actores protagónicos de planes

y programas en la administración pública? ¿Quienes coadyuvan con la autoridad ? ¿los que

coadyuvan forman parte de planes y prob'famas dentro de la administración o requieren de

una denominación específica? ¿Ser protagónico sin carácter de autoridad significa legitimar?

Cuand o las respuestas a estas preguntas pueden ser varias y no una concreta para cada

una, significa que la certeza respecto del manejo legal es múltip le yeso genera movilidad

discursiva.

Esto quiere decir que, heurísticamente, en la perspectiva histórica, ayer y hoy, Derechos

Humanos y participación ciudadana resuelven los mismos problemas operacionales del

sistema . En la práctica penal, el uso de tipos penales derivados de las reformas y las reformas

mismas en lo procesal son un punto de cohesión ley-institución-práctica política; desde el

punto de vista de la seguridad pública, políticas públicas , operativos, capacitación,

vinculación y democratización, son un buen esfuerzo para cuidar los excesos de la autoridad,

pero pueden significar atropello de derechos, que en aras de percepción generan legitimidad,

ejemplo de ello sólo como referencia sería:

¿Có mo fundamentar un operativo de retenes civiles? ¿Cómo justificar que la policía revise al

individuo que está en la puerta de su casa? ¿Cómo acreditar que se permitan cerrar unas

calles y otras no? ¿Cómo medir que se cierre n unas colonias y otras no? Cómo se autoriza

que la policía preventi va detenga a los automovilistas y revise sus autos sin que medie

infracción al reglamento de tránsito? ¿Cómo justificar una retención administrativa por

caminar en la calle de noche sin identificación en tiempo de paz?, etc. Preguntas como estas,

sob re prácticas de la autoridad derivadas de estrategias de seguridad pública llevan al

razonamiento donde pensar en la comunid ad es pensar, dice Zygmunt Bauman, que exis ten

comunidades excluidas:

m Cfr. Plan Nacional de Seguridad Pública 1995-2000. México. Presidencia de la República, 1995. p 81.
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"Derechos Humanos actúa com o cataliza dor qu e desencadena la
producción y autorreproducci ánde la diferencia y los esfuerzos para construir
una comunidad en torno a ella misma (.. .) significa gu erra de
recon ocimientos, si el reconocer es el derecho a participar, es si todos tien en el
mismo derech oJ18

" .

Esta reflexión sólo demuestra cómo en dos sexenios se construyó y se ajustó el Estado

mismo, pero en éste caso particular la idea siempre fue al igual que en el caso de Canadá y

Estados Unidos de Norteamérica, creando contenidos simétricos donde los Derechos

Humanos se matizan de acuerdo al papel que desempeña en cada sociedad, es decir, en tomo

a sus propios valores, porque como dice Augusto Sánchez:

"L os Derechos Humanos no son naturales sino culturales y deben ser
reconocidos por el poder de un Estado de Derecho Dem ocrático, en relación
con las condiciones materiales de "ida de una sociedad civil especifica'i?".

Con los tres puntos analizados se explica cómo se llega a la conformación de los temas

de la Agenda Penal Nacional por primera vez en México a partir del sexenio zedillista, dando

paso cabal a las exigencias trasnacion ales.

4.-Temas de la Agenda Penal Nacional 1994-2000.

4.1.- La orientación de la política penal Zedillista.

El gobierno encabezado por Zedilla, transformó los contenidos de la política penal

mexicana. Desde entonces, cuando se habla de política penal nacional, los mexicanos nos

seguimos refiriendo a la política garantista por la propia definición del Estado, es decir,

según Juan Bustos, la política criminal genera las bases del quehacer penal, y en este caso es

enunciada desde la Constitución. Sin embargo, ahora, esa política refiere también a una

mención colateral, la de seguridad pública ; no es entonces ocioso cuando en los discursos del

~: Bauman Zygrnunt. Op.. c« P 93.
Sánchez Sandoval, Augusto . Derechos Humanos Seguridad Pública v Seguridad Nac ional. México,

s/e. 2004 . p 4
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poder siempre hacen referencia a política penal y seguridad pública , hecho que se corrobora

con un aparato de procuraci ón e imparticiónde justicia y una secretarí a de seguridad pública,

es decir , prevención general y especial , y prevención desde la política criminal. A fin de

cuentas ambos aparatos de control se unen en sus cometidos a través de una temática o

catálogo de tareas a seguir y desde un pronunciamiento polít ico, llamado Estado de Derecho;

nacimiento y convergencia en un solo acto.

El trabajo zedillista es el que más red itúo hasta hora en el cumplimiento de los

lineamientos de la política penal creada desde las instancias supranacionales y que fue

recompensada con la desapa rición anual del proceso de certifica ción contra la lucha al

narcotráfico, al que era sometido el gobierno mexicano , para la obtención de créditos y

apoyos políticos a favor de la estabilidad del gobierno mexicano por parte de los Estados

Unidos de Norteamérica. Tal hecho dejó de ser WI instrumento de presión cuando México se

suscribe política y jurídicamente a la simetría de temas en materia penal, de acuerdo con los

requerimi entos específicamente regionales , obligándose a compart ir con sus socios

comerciales la política penal y su discurs o de seguridad pública en función de los siguientes

temas:

Cuadro No 22

Los contenidos de la Agenda Penal Nacional para los años 1996-1999. En el Sexenio
1995-2000.

1996

1.- Narco trá fico en lodas sus
modali dades .
2.-Dclincuencia organizada .
3.- Tráfico de órganos y
personas.
4.- Lavadode:dinero.
5.-Opcracionescon recursos
de procedenci a ilícita.
6.- Tráfico de armas.
7.- Porta ci ón de armas.
8.- Delitos cometidos por
servidores públicos.
9.- Asa ltos Bancarios.
10.- Proyectobinacional
Arizona-Scnora. (Primer
programa binacional para
combatir el tráfico de
emigrantes: cooperación
fronteriza, rastreo , auxilio,
procesamiento, derechos
hum anos, repatriación. Este
acuerdo sigue vigente hasta
que no se fije una política

1997

Co nsol idan ternas para las
agendas penal y de segurida d

Prevenci ón del
de lito.
Capacitación
Coordinación
institucional.
Democratización
Transparencia.
Vinculación
institu cional y
ciudada na .
Cooperación
binacional contra
el crimen
organizado
(M¿,i ro-EEUU).
Vigilancia
binacicnal (queda
pendiente como
punto de cuerdo en
el Sen ado de la
Rep ública.

1998

Temas nuevos :

espionaje.

Delitos contra la
propiedad
intelectual

Conspi raci ón

Robo de autos y
aut opart es

Falsificación de
documentos y
dinero.

Ternas de
vinculación:
aumento de: penas
(acumulación de
sentencias)

Arraigo. CPF .

Interven ción de

1999
Temas Adicionales:

Terrorismo.

Secuestro .

Trafi co de
personas.

Contrabando

Delitos
cibernéticos.

Temas de
vinculación:
lnfil tración de
agen tes ,
i ~tcrcambio de
reos, intercambio
de información.
operación legal de
agencias
extranjeras en
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migratoriadefinitiva y su Llamado comunicaciones México.
rubro penal. Comando dd satelitales

Norte).
Cooperación

- Corrupc ión,
Modernización de

policial. particulares en la

v ictir nes deldelito investigación de

y ofendidos, delitos

Reformas a la Ley financieros.

de Ampero. cibernét icos y lk

Reformas a las tclecomunicacio-

Le')' Procesal ncs

Penal. Tl."11l3S de
Surgimiento ce la operació n del
policía federal SNSP.
investigadora o
ministerial Procedimientos

de evaluación y
seguimientos del
crimen
Fcnomcnologia e
inci&...ncia
delictiva

Con esta temática tan amplia, aparecen una sene de concepto s que permiten la

movilidad del Estado en materia penal. Desde la perspectiva Heurística se da lugar a la

consolidación de un momento histórico donde las respuestas al problema del crimen y los

Derechos Humanos están en el mismo margen de movimiento y selección que el Estado

quiera . Desde la perspectiva cibernética , cada tema y cada política de operación se vincula

a estrategias llamadas políticas públicas donde la autoridad crea y j ustifica su campo de

maniobra en función de cada tema, generando resultados que tendrán que ser medibles y

comprobables, esto, en su conjunto será un producto más en la función sistémica del

Estado, que se entregará 'a la sociedad como forma de comunicación con ella y de

cumplimiento a sus demandas legítimas y democráticas (funciones sistémicas)

La nueva temática penal es el eje de comunicación funcional entre los miembros de

un nuevo sistema regional de control, donde "seguridad humana" en el caso de Canadá,

"seguridad de los habitantes" en el caso de Estados Unidos de Nortearnérica, o "seguri dad

pública" en el caso de México son punto de conexión en tópicos secundarios y prácticas

institucionales.

El gobierno de Zedillo concretó , a razón de este estudio, la incrustaci ón del país en el

plano del discurso político y jurídico los conceptos que en ese momento eran necesarios en

el contexto penal trasnacional y realizó la tarea más dificil, que es la de operar tales temas

(co nceptos) a contra corriente de un sistema definitorio y limitativo que está ubicado en el

plano garantísta. Este gobierno culminó con coherencia discursiva respecto de (no por ello
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menos autoritaria y represiva) las reformas iniciadas por Salinas de Gortari , y debido a ello,

la simetría jurídica con los socios comerciales se acortó , al menas en la operat ividad, de ahí

que el trabajo que quedaría pendiente para el sexenio siguiente sería la transformaci ón

cibernética institucional y la concreción de nuevos temas en la Agenda Penal Nacional.

5.- Sexenio 2000-2006, Definición de la Agenda Penal Naciona l.

5.1.- Período 2000-2003

El gobierno de Vicente Fox, inicia su periodo con una Agenda Penal ya elaborada.

Desde entonces, la tarea del preside nte en materia de temas penales está dedicada al

cambio de estructuras que permitan hacer más eficiente el cumplimiento de los ejes

temáticos de dicha Agenda, hecho que desde la ortodo xia política también ha caracteri zado

al mandatario en el rubro económico, pues su falta de innovación se justifica con la

linealidad y la disciplina política, buscando la eficacia y la eficiencia propia de los

gobiernos tecnócratas.

Fax intenta presentar un matiz propio en el estilo de hacer política sin romper las

reglas de esa ortodoxia, donde los fundamentos ya se dieron y él, sólo busca manten erlos

con un estilo especial. El punto, entonces, estriba en presentar acciones consistentes como

en el caso de Estados Unidos, donde no importa qué partido gane el poder, lo sustancial no

cambiará, sólo se ajustará el estilo de hacer política y propic iar democrát icamente la

alternancia en los grupos de poder.

En materia penal, el Presidente de la República , presentó en su Plan Nacional de

Desarrollo 2000-2006, los ejes y las estrategias en materia de justicia penal y seguridad

pública; de ellos, lo más relevante está en ¿cómo cumplir?, es decir, en las estrategias, pues

es ahí donde está la forma de ejecutar y mantener los temas penales, amen de presentar su

forma de hacer política y práctica gubernamental, tal como se muestra en el siguiente

cuadro:
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Temas

Cuadro No 23.

Temas de la Agenda Penal Nacional 2000-20006.

Relación Temática.

1.- Drogas y delincuencia organizada

2.- Tráfico de armas , de personas y redes de

terrorismo.

3.· Delitos relacionados con lemas de

emigrantes.

4.- Corrupción

5.- Robo de autos yautopartes.

6.- • operaciones con recursos de procedencia

ilícita y contra la salud.

Ternas relacionados. según el propio docu mento

son seguridad pública y nacional.

• engloba estos temas con la procuración e

impartición de justicia, porque según el

diagnóstico arrojado en el documento y la

percepción ciudadana ahi se genera el problema .

De alguna forma ya están incluidos en los 4

primeros puntos.

El análisis es simple, basta comparar los contenidos de esta Agenda con los del

gobierno de Ernesto Zedilla; no existe ningún tema nuevo, todos son los mismos, de hecho,

limita su prioridad en los primero cuatro puntos del cuadro anterior.

Bajo estás circunstanc ias es claro que la orientación de la política penal no requiere

ningún estudio. Es decir, en el método que se ha seguido, tópico y heuristico respecto del

origen de los ternas que conforman la Agenda ya fueron referidos, por tanto no hay

necesidad de repetir el análisis; en cuanto al documento base que debe situar el hecho

histórico, será el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio y en él, los conceptos básicos

que sustentan las temáticas son también: seguridad pública y justicia penal, por tanto los

primeros tres (ver reglas heuristicas) puntos del método han quedado acreditados.

Sólo resta determinar, la visión sistemática, es decir la vinculación entre los topoL~

usados, el discurso político (en el documento) y la evolución entre ellos para comprender el

funcionamiento cibernético de las instituciones en este periodo gubernamental.
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El concepto clave de origen para ésta temática (tamb ién en el ejercic io heurís tico) es

la seguridad pública y en ella engloba : seguri dad nacional, procuración de ju sticia e

impartición de ju sticia.

De tal suerte será necesario analizar dos puntos , el primero , la retórica usada en el

documento (PND); el segundo, el sentido de las estrategias en el funcionamiento de las

instituciones gubernamentales involucradas . Con estos dos puntos se podrán generar los

argumentos explicativos sobre el proceder del gobierno en estudio y generar con ello una

perspectiva histórica.

6.- Retórica discu rsiva en la Agenda Pena l Nacio na l 2000-2006.

El gobierno de Fox deja evidenciar de forma inmediata su adherencia al sistema de

poder regional y más aun a las exigencias norteamericanas. En el lenguaje usado en el PND

se aprecian dos conceptos que figuran como los ejes que darán dinamismo y continuidad en

la política penal y en la instrumentación de sus políticas públicas de orden institucional,

los conceptos son "orden y respeto" y "seguridad y confianza."

El hecho de que estos conceptos ya estén escrito s en un document o institucional,

significa que la retórica de este gobierno se circunscribe al uso denominado "retórica del

habla" pues la institucionalidad da por hecho que no busca consensar, sino crear e imponer

un producto cómo necesario y válido desde la perspectiva del sistema.

Esto es así porque el sistema reconoce en si, que fue en otro momento histórico donde

el ejercic io "retórico del silencio", permiti ó consensar las exigencias de la sociedad con las

necesidades del sistema de poder, de este ejercicio se obtu vo como producto el concepto de

"s eguridad;330" luego entonces, ahora, para ajustarlo a la nueva práctica de gobierno es

necesario obtene r conceptos complementarios que permitan continuar en la misma lógica

pero además, vincular nuestro sistema legal al sistema superior regional, y para ello se

necesitan nuevos canales de comunicación o nuevos productos que permitan la dinámica

330 Cfr. Las referenci as sobre conceptos contextual es del capítulo dos de éste documento.
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política en el quehacer penal, donde México es una comunidad dentro de otra comunidad tal

como lo describe Zygmunt Baurnan:

La inseguridad trasforma las diferen cias cu lturales profundas (. ..) seguridad es
el enemigo de la comunidad pero la razón necesaria donde desiguales se sientan a la
mesa (. . .) comunidades asi; se convierten en instrumentos de aislamiento pero
orientadas a la perpetua ción. JJI

No es casualidad entonces que "orden y respeto," "seguridad y confianza " en México,

tengan similitud discursiva con " ley y orden" en los Estados Unidos de América y

"seguri dad y ju stici a comunitaria" en Canadá.

Tal vez y a manera de ensayo uno puede preguntarse, ¿cuáles son los referentes de esos

discursos en nuestro país?, hecho que obliga a generar interrogantes que, a manera de

hipótesis darán las posibilidades de obtener un contenido.

Si ya se dijo que seguridad es un topoi creado con múltiples referencias para significar

otros conceptos en leyes secundarias habrá que referirse a "orden ," "respeto" y

"confianza".

Interrogantes: (de forma genérica)

CONCEPTO No i : ORDEN:

] .- ¿Qué significa orden?

R= Colocación de las cosas en el lugar que corresponden. Reglas, estructuras que

constituyen una sociedad. Asuntos jerarquizados. Que tiene m étodo'" ,

2.- ¿A qué orden se refiere el gobierno en el PND?

R= Al de las estructuras de gobierno, agencias de control.

3.- ¿Con que se relaciona ese orden institucional?

R= Con el orden social, con la observancia de la ley, de la paz, la individualidad, con los

contenidos del concepto seguridad, con el concepto de "respeto".

4.- ¿orden implica funcionamiento?

R = sí, implica una forma que genera cohesión social.

5.- ¿orden es una acepción de imposición?

': ' Bauman Zygmunt. Op. Cit.. P 166.
3.•2 Cfr. Real Diccionario de la Lengua Española.
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R= sí.

CONCEPTO No 2: RESPETO:

l .- ¿Qué significarespeto?

R= No ir contra algo. Sentimiento de veneracián. Cortesía urbana, obrar por antojo.
Acatamiento, cumplimiellto333.(l'er respuesta pregunta 3, Supra. Orden)

2.- ¿respeto y orden se refiere en el PND para instituciones y sociedad civil?

R=sí.

3.- ¿Implica corresponsabilidad y obligación?

R= sí

4.- ¿respeto implica aceptar el funcionamiento del sistema?

R=sí

5.- ¿respeto entonces es cumplir la ley y obedecer?

R= sí

CONCEPTO No 3: CONFIANZA:

1.- ¿Qué significa confianza?

R= Esperanza de una cosa o sobre una persona. Actitud de seguridad. No duda,JJ4.

2.- ¿A qué confianza se refiere la autoridad en el PND?

R= A la que deben de tener los gobernados en el sistema. A la referencia de que, la llegada al

poder a través de la democracia sólo tiene resultado si se tiene esperanza en la autoridad, si

se tiene respeto a lo que la autoridad disponga, si se cumple con el orden, si se legitima y

avala . (Cfr . PND sección Seguridad y respeto, discurso).

Con estás interrogantes, como se dijo, se generan posibles respuestas a través de

argumentaciones; véase:

Si el discurso del gobierno refiere al "orden," evidentemente significa reestructuración

de instituci ones y adaptación de éstas en el mismo sistema, pero con una correlac ión a las

instituciones en el marco regional, es decir homologadas y útiles como lo son los conceptos

que crean la Agenda Penal que ya está homologada a las de los socios comerciales, esto

333 Ibid., 1'. 3.J
334 Ibid., p. 65
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significa que, la parte por organizar es precisamente la operativa, tal como se desprende el

discurso de Fox cuando cita: es necesaria WUI transformación del concepto de seguridad

nacionaly de justicia a través de SIl S il/stitllciol/e/ JJ

De las propuestas del gobierno de Fox resaltan la creació n de la Ley de Seguridad

Nacional y la participac ión del ejército en la lucha contra las drogas; las transformaciones

en la POR, y la coordinación operativa de las policías nacionales, es decir, cumplir con el

afianzamiento de las estructuras diseñadas en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en

el año 1995. Lo anterior, no obstante que el propio presidente había prometido en su

campaña presidenc ial el control civil de la fuerza pública interna y el regreso del ejército a

los cuarteles".

Por tanto, orden significa integración y vigencia de institucio nes viejas y nuevas en un

nuevo marco de operaci ón del sistema penal. Es decir, crear productos del lado del

gobierno, en el sistema político mexicano y ofertarlos a la sociedad como una alternativa

para resolver los problemas de la inseguridad. La forma de presentar el nuevo producto a

la sociedad civil es haciéndole participe del beneficio y la corresponsabilidad, para ello el

mejor enlace funcional en el sistema es la utilización de un concepto referencial (porque

ubica el concepto base y genera conexión con conceptos menores e instituciones), que sirva

junto con el contextual como un punto de partida para justificar las acciones de ahí el

concepto "confianza".

En una lógica simple el argumento es, si se quiere seguridad, si se quiere

combatir al crimen: "Yo, Estado, oferto cambio en la forma de generar justicia y seguridad,

pero sólo si se aceptan legítimamente los cambios que produzca, para ello se requiere

confianza", tal como se ejemplifica en el siguiente esquema:

335 CfL PND 2000-2006 Sección orden y respeto. Discurso introducctorio.
336 [ .•• ] El 2 de julio de 2000 los electores mexicanos decidieron pon er fin mediante el voto al gobie rno
del partido de Estado más antiguo del p laneta: Entre las primeras medidas propuestas por el nuevo
presidente y su equipo de transición en cuestion es de segu ridnd y j usticia fueron mencion adas las
sigu lentes: 110 considerar el tr áfico de drogas CO/l/O un asunto de seguridad nac ional, silla pública;
retirar al ejército de la lucha anüdrogas; desaparecer la PGR yen su lugar crear la Fiscalta General
de la Nuc i án y la Secretaría de Seguridad J' Servicios a la Justicia; concen trar a 1a.1 polic ias e
instituciones de inteligencia en esta S ecretaría y quitarle el control a la Secreta ría de Gobernacián de
1a.1 corporaciones policíacas que depen den de ella. CfL Astorga, Luis. La seguridad dependiente. Año 7,
núm 77. México, Fundación Rafael Preciado. 2001
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Cuadro No 24.

Esquema retórico funcional del discurso "orden y respeto" "justicia y
seguridad." En el esquema sistémico de Easton.

Demanda Seguridad (concepto contextual)

6 Confianza . ~U v Función Conector <:1

Sociedad Ci~ 1 o Instituciones (orden)

Oferta: seguridad
Justicia

Confianza
Función conector

Este esquema, obliga a demostrar cuales son las propuestas institucionales del "orden"

y cuales las funciones que conectarían con en concepto enlace "confianza." Del mismo

documento se sustrae tal contenido (PND) , esto significa, objetivos: igual a tareas por

realizar en los esquemas estructurales (identificados como instituciones y creadoras del

orden) y estrategia s: igual a funcionalidad véase:

Objetivos y estrategias:

• Reorgan ización de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico.

Est rategia: apoyar a las fuerzas civiles en la protección de la soberanía nacional y

en tareas de seguridad pública (recordar argumentos de Cossio, cita 319).

Modernizar las fuerzas armadas .

• Crear cuerpos especializados de investigación (se crea la Agencia Federal de

Investigac iones). Estrategia: Dotar al Ministerio Público Federal de personal

capacitado en el manejo de información, investigación y persecución de los

delitos al más alto nivel.

• Operar el ClSEN (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Est ra tegia:

fomenta r y utilizar la informac ión específica sobre temas de seguridad nacional
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unicamente en el combate a los delitos, colaborando asi en lérminos de la Ley de 

Seguridad Nacional 

• Crear órganos de defensa contra la criminalidad a partir de acuerdos binacionales, 

mullinacionales y tratados intemacionales. Estnllegia: Creas, operar, utilizar y 

promover fuel7.as de coolición y alianzas para garantizar el orden nacional y 

regional. (nota: para cste punto se propuso en principio la creación del Comando 

del Norte como una ruerza militar entre los socios comerciales del TLCN, 2001; 

2002, el país es parte del Consejo de Seguridad de la ONU; en enero del 2005 se 

intentó que México fonnara parte de la OTAN; en Junio 27, 2005 México 

slLscribe el ASPAN (Alian7.3 para la Seguridad y el Prosperidad de América del 

Norte, que entre otras tareas significa la participación conjunta de los miembros 

del TLCN en materia del control regional). 

• Autonomla de la PGR. Estrategia: a) primer paso. Cambiar la Ley Orgánica de 

ésa institución (dic. 2002, se reformó la Ley Org4nica). Aparece la Agencia 

Federal de Investigaciones para favorecer la capacidad investigadora y reactiva 

del Mirusterio PUblica Federal. Se prepone crear una fiscalia independiente y una 

organización autónoma de servicios periciales (iniciativa presidencial en el 

paquete de refonnas aún en discusión en el Congreso). 

• Operar eficientemente la PFP. Estrategia: proresionalizar, sensibilizar y 

coordinar Jos trabajos de ésta institución con estados y municipios, en las 

politicas de combate al crimen. 

• Operar órganos de apoyo a migrantcs. Aun se liene la minuta en punto de 

acuerdo en la Cámara de Senadores (enero-febrero 2()()5) 

• Operar las cstrategias de seguridad a través de gabinetes. "Gabinete de se~,'uridad" 

y "gabinete de seguridad nacional" El día 6 de enero del 2005, se publico cn el 

Diario Oficial de la Federación la creación del gabinete de seguridad pública, que 

opera en ténninos del reglamento de la Secretaria de Seguridad PUblica Federal 

(SSPF). Éste se imegrará por el Presidente, él titular de la SSPF, el secretario de 

Marina, de Defensa, Gobernación y el comisionado de la PFP. El Procurador de 

la República será miembro pennanente y el subsecretario de polít ica criminal dc 

la PGR, funginl COlllO secretario cjeclltivo del gabinete. Los imponante aqul es 
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destacar que dicho gabinete tendrá entre sus estra tegias, desprendidas del artículo

2 de ese ordenamiento: evaluar, diseñar, proponer las políticas en materia de

seguridad pública. Pero lo notorio es la última fracción que cita y las "demás que

señalen otras dispostclonesy el Presidente" con lo que: Se pone de manifiesto la

facultad discrecional del ejecutivo para decidir y operar sobre los acuerdos del

gabinete. Argumento y aporía : ¿también sobre el CNSP? ¿existe una

subordinación técnica y financiera para las Entidades de la Federación según las

prioridades de seguridad? ¿hay subordinación política de las Entidades de la

Federación?337. La respuesta en la aplicación heurística es, si se soluciona un

problema enmarcado en los criterios de seguridad pública no hay subordinación,

es acción de cooperación y función institucional. El día I de febrero del 2005, se

publicó la Ley de Seguridad Nacional y con ella, en su artículo 12, la formación

del Consejo de Seguridad Nacional integrado por los mismos miembros del

Consejo de Seguridad Pública y además el Director del ClSEN, el titular de

SHCP, SFP (Secretaría de la Función Pública)y de RE (Relaciones Exteriores)y

SCT (Comunicaciones y Transportes). Sus estrategias : conocer, determinar,

evaluar y se ñalar cuales delitos son de importancia para la seguridad

nacionat'", De estás tareas se desprende: ¿este órgano que ya existía? y ¿la

facultad discrecional del ejecutivo en materia de seguridad? Respuesta: ya existía

mediante facultad del ejecutivo de llamar a la formación del "gabinete de

seguridad" claro está, que hoy se incorporan otras autoridades' y que en él se

resalta la facultad discrecional del presidente para señalar qué delitos pueden ser

catalogados de seguridad nacional, lo que permite que cualquier asunto pueda ser

declarado en ésta prioridad y por tanto volcar la fuerza de la maquinaria penal.

Nota: Debe de recordarse que Zedillo realizó lo mismo, creando el Consejo

Ejecutivo del SNSP. Además, se tendrá jurisdicción en términos del artículo 3 de

la misma ley sobre ¿qué se entiende por seguridad nacional? y ¿qué defme como

amenazas el artíc ulo 5? ..destacando las fracciones III y X, que se refieren a:

delincuencia organizada y terrorismo (ver catálogo de temas penales). Esto en

una explicación heurística muestra que la solución a cualquier problema

encuadrado en esos tópicos da lugar a la calificación de máxima alerta y por tanto

a la actuación del ejército por seguridad nacional. El argumento entonces es ¿si

m Véase: Luis González Placencia, Op. Cit.
m Cfr. Diario Oficial de la Federación. México, SG, enero 6. 2005.
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el terrorismo y el narcotráfico también son problemas de seguridad públ ica se

nece sita la presencia de las fuerzas armad as permanentemente? Recuérd ese que ,

ya se argumentó que la Corte, al respecto, afirma que las fuerzas armad as están

sólo cooperand o a petición de la autoridad civ il, entonces, ¿para qué dos

gabinetes? ¿en un gab inete, los mili tares actúan a petición de los civiles pero en

temas de segurid ad nacional? ¿en gab inete, los militares son miembros y trabajan

por segu ridad nacional en temas de seguridad pública? O ¿seguridad pública

enlaza contextualrnente temas de la Agenda Penal y permite que ambas

posibilidades concurran?

La respuesta a tales argumentos es simple, Seguridad Pública, se confi rma con

incidencia retórica para crear contenidos lega les, pero también para hace r opera r

las nue vas estructura institucionales por tanto , control es igual a seguridad , orden,

respeto y confianza; tales conceptos son al mismo tiempo recono cimien to

implícito del los nacionales y aceptaci ón de integración regio nal.

Entre los tres países no hay enlace cultural pero lo económico-comercial

predominó en construcción política y jurídica, tal como se muestra en el siguiente

esquema: (Infm)
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Cuadro No 25

Funcionamiento del Sistema de Poder en el Esquema de Seguridad y Bajo el
Uso Retórico de los Conceptos: Seguridad y Orden.

Control
Cib..emético
lnstirucio-.... ncs de:

Sistema Elaboración seguridad:
de SNSP.
productos: PGR
Políticas de Sistema

de
S...guridad. Penitencia-
Coordina- rio.
ción, Gabinetes
estrategias, de
planes, Seguridad
programas. l Seguridad
cveluacio- Nacional

Poder. ncs. Poder lu di-
Agenda P. cial

"'-
Instancias legitimadoras: CNDH, comités

d
de participación ciudadana.

Producto: oferta
Seguridad y confianza.

Seguridad y orden.
(Demanda ciudadana)

Sociedad Civil.

En el cuadro anterior del modelo sistémic o de Easton y las funciones de Deutsch a

los cuales se ha recurrid o en este estudio, se muestra cómo la demanda de las sociedad civil

está en tomo a la seguridad, ante el clima de inseguridad y el sistema de poder, el Estado a

través de sus instituciones de control penal, procesa esa demanda como un concepto

creador de leyes y temas que amplían el rango del control y después transforma estructuras

institucionales que permitan la movilidad de la autoridad, generand o productos , ofertando

múltiple formas de la seguridad . Hecho el proceso de control, se manda el producto a la

sociedad, consensado en dos momento s, el primero, cuando se pone de manifiesto que la

ciud adanía debe de confiar en lo que se le entrega, porque ella misma participó y validó el

producto (políticas públicas) a través de los comités de partición ciudadana, por tanto, hay

transparencia. Además, siempre existe la pos ibilidad sistémica de recurrir a las instancia s

que vigilan los Derechos Humanos. Acto segu ido, se manda el producto a la sociedad con

la etiqueta de "funciona si se confia", así, las buenas intenciones y la percepción de la

ciudadanía generan corresponsabilidad y la sintonía entre sociedad civil y sistema de poder.
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La respuesta, cn la perspectiva histórica a este sexenio confirma el plinto de partida y

la consecuencia de los hechos, Fox, no aportó nada a los ternas de la Agenda Penal, pero su

visión ha sido operar órganos de control. Tal vez y desde la visión heurística y cetética dos

son las conclusiones hasta este momento, la primera: la no trascendencia en los temas del

discurso pena l, el no control de los problemas de inseguridad, y la operación de políticas

públicas de seguridad que violan los derech os de los gobe rnados en un afán de prevenci ón

(retenes civiles ilegales , revisió n de transeúntes etc, ) por tanto , en este punto no habría

calificat ivo relevante en la historia para el sexenio en curso; segundo , las reformas e

innovaciones en materia institucional hacia dentro dcl sistema no parecen arrojar

soluciones inmediatas, a pesar de tener un amplio catálogo de conceptos que permite la

intromis ión del Estado en la vida de los particulares; el control cibernético en su desarrollo

y en parte en su fracaso institucional ha buscado corresponsabilizar a la sociedad,

permitiendo lega lizar formas de control privado (a través de políticas públicas) sobre los

propios privados, es decir , privilegiando a quienes pueden salvaguardarse en sus propias

comunidades lejos de la comunidad misma. Privatizar formas de solucionar conflictos ha

sido la forma de generar "confianza;" así, este concepto aparece como la solución

heurística ante la contingencia del mismo Estado, una vez más en sintonía retórica :

sociedad civil-sistema de poder, enlazados, operando la función comunicación.

La seguridad privada es entonces una estrategi a no institucional del Estado, pero las

incluye (conferencia, comités y marco regulat orio , como abanico funcional) en el SNSP,

generando una alternativa de controL En ese sentido es importante mencionar que "dejar

hacer, dejar pasar" es un lema implícito hoy, en las estrate gias de seguridad pública que los

estados y municipios han permitido, como ya se señaló en este capítulo , donde unos

puedan ejercer potestades ante otro s a pesar de que la ley sea general y de observancia

obligatoria (recuérdese: cuando se cuestiona el derecho de uno a cerrar calles, tener

controles privado , de no permit ir estacionarse en algunas calles sin no se es vecino, etc ).

En síntesis, el crec imiento del aparato punitivo del Estado busca generar una Agenda

de Control Institucional, como compl emento a la gran cantidad de temas que ya se han

agendado y que el Estado mismo ve como los problemas de prioridad en su quehacer local

y regional.
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Cuadro No 26

Aparatos de control punitivo del Estado a nivel Federal.

Sistema Nacional de Seguridad Pública .

(seguridad privada, regulación de)

Consejo de Seguridad Nacional.

Consejo de Seguridad Pública.

Procuraduría General de la República.

Agencia Federal de Investigaciones.

Interpol México.

Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional.

Secretaría de Seguridad Pública

Policía Federal Preventiva.

Sistema Penitencíarío.

Secretaría de Hacienda.

Policía Fiscal Federal.

Poder Judicial Federal.

Ejecutivo Federal.

Poder Judicial.

Con éste gran aparato de control México encuentra hoy dos trabajos pendientes, el

primero: ¿cómo vincularse a la región operativamente?; el segundo , ¿qué papel juega

nuestro país en la región corno parte de un sistema siendo subsistema? Esto quiere decir

que la homologación de Agendas, no es suficiente para perseguir los mismos intereses, sino

que ahora se necesita de una Agenda Regional para enfrentar al resto del mundo y para ello

es necesario pensar cómo se construir áel aparato de control punitivo hacia fuera.
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--- - - - - - - - - - _ .. _- -

7.- México en el esquema regional: Agenda Regional y Sistemas de Control.

El desarrollo regional en materia de integración penal es ya una realidad. Canadá y

los Estados Unidos de América tienen formulados ya varios esquemas de cooperación en

materia de inteligencia , vigilancia, persecución de delincuentes, control de espacio aéreo,

temas penales, etc, y a pesar de ello han decidido tener una sola Agenda que genere

cohesión en materia de seguridad para garantizar el desarrollo económico y político de la

región. Este acuerdo busca complementar de forma operativa el conjunto de acuerdos

bilaterales existentes entre estas naciones, a través de esquemas institucionales

permanentes con fines integracionistas concluyendo:

Los gobiernos de América del Norte han decidido promover estrategias de
consolidación que permitan acelerar y mantener el desarrollo económico y con ello
la competitividad de la región . Para lograrlo es significativo un marco trilateral de
protección que garantice la prosperidad de las partesi" ,

México forma parte de éste acuerdo firmado el 27 de junio del 2005, denominado

ASPAN (Alianza para la Seguridad y el Progreso de América del Norte) con ello se

compromete a contribuir con todos los requerimientos que sean pactados ahí, por ser parte

del TLCAN. Con este documento se pueden representar teórica y esquemáticamente los

contenid os generales de la Agenda Regional y se puede presumir conforme a este estudio,

cuál será el diseño cibernético integracionista .

La Agenda Regional presupone dos vertientes, la primera, la de contenidos

sustanciales y la segunda , la de las garantías para el cumplimiento de las primeras. En este

documento se puede observar que se partió de la estructuración de interese que dieron

origen a las agendas locales, poder económico, político y después jurídico, como se

demuestra en el siguiente esquema:

339 CfL ASPAN. Mensaje introductorio. Ottawa, Canadá, Junio, 2005.
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Cuadro No 27

Vertien tes de la Agenda Temát ica Regiona l Operativa, pa ra América del Norte

(ASPAN).

Prosperidad : Desarrollo: económico: 1.
Movimiento de bienes. manufacturas y
competitivi dad regional 2.- comercio, servicios
y energia 3.- Agricultura. 4.- ambiente. 5.
salud.ti-finanzas.

Ver tientes Te máticas.

Segu rida d: 1.- Protección de América del
Norte contra amenazas externas, 2.
Preven ción de amenazas dentro de América
del Norte . 3.- Seguro tránsito y fronteras

Con estas vertientes y con los contenidos de las Agendas de Jos tres socios se hará una

aplicación del modelo sistémico de Easton para determinar las estructura s y los eje s

funcionales en el nuevo orden regional y para cumplir con los postulados teóricos de éste

estudio . En seguida, y como consecuencia del primer ejercicio, se enunciará la aparición del

topo; general y su función heurística, concluyendo así, con los presupuestos que responden la

hipótesis de éste estudio, generando una nueva forma de comprender los elementos que

obligan a la desarticulación del Estado-Nación para ensamblarlo en un nuevo proceso que

seguramen te culminará con la integración en el resto de los rubros de todo sistema político.
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7.1 Proceso de formación Operativo del sistema regional:

Primer etapa: LA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA; Como aquí deberla de referirse a

cada órgano del sistema ya formado, se suplirá por cada uno de los integrante s del nuevo

sistema con sus estructuras institucionales es dec ir, éste se identificará en su etapa de

reconocimiento y formación por los tres Estados-Nación en un bloque llamado Región

Comercial Norteamérica, Dicha unión se identifica a través de tres elementos: el primero, el

elemento geopolítico que atiende a la geofisi ca es decir , delimita su campo de

circunscripción al ámbito territorial, de la porc ión superior del continente formado en la

placa norteam ericana sobre el trópico de cáncer, y occidental sobre el meridiano cero. Este

elemento permite dejar fuera de toda posibilidad de ingerencia a cualquier elemento extrafio

al sistema. (Este primer punto es también ubicado como la integración territorial)

Segunda etapa: Realizada la integración de los miembros del nuevo sistema de control

político, surge en está etapa la fase de CONTROL DE LA INFORMACIÓN O FASE DE

INTEGRACIÓN. En este momento de la adaptación la unión geofisica obliga a la

formación de estructuras institucionales y de gobierno también llamadas integración

política. En la formación de los sistemas políticos, esto significarí a la formación de los

gobiernos y la unión de principios y valores que darían funcionalidad al sistema , hecho que

generalmente se representa con la formaciónde las constituciones.

En este caso particular, la cohesión política está referenciada al acuerdo económico

denominado TLCN. Dicho documento ha obligado a las partes a ir generando las

condiciones para formar instituciones y puntos de interés económico que produzcan

identidad entre los firmantes, parafraseando a Muñoz Ledo seria: el que es reconocido como

interlocutor es reconocido en la práctica política. De tal forma que cerrar vínculos en materia

económica y privilegiarse en el factor comercial obliga a reconocerse con una serie de retos

que solo entre socios podrán sortear, y una posibilidad para lograrlo es a través de la

idoneidad política, es decir, la generación de algún tipo de valores y principios , hecho que se
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ve lejano pero no imposible (referido a una Constitución de América del Norte).34Ü Por lo

pronto, del TLCN ya existen instancias de colaboración y planeación entre las parte s.

Un ejemplo de lo anterior está precisamente en el AS?AN, en el rubro de seguridad

(porque las otras materia s de la Agenda también contienen puntos de formaci ón de estructura

de identidad, pero no en otras temáticas) las estructuras por diseñar son:

Cuadro No 28
Esquematización de la función Integración en América del Norte:
Temas, Instituciones, Objetivos y Programas del Sistema ASPAN.

Prevención de Amenazas Dentro de América del Norte341:

TEMA

AVIACIO N

INSTITUCION

Seguridad Trilateral sobre

Aviación Civil

OBJETIVO

"Desarrollar,

evaluar y

probar.

planear"

PRODUCTO

. L- oficina

entrenamiento

de

para

(organismo de) Am erican Instrumentos para el oficiales y personal para

A víasíon Tri/ateral monitorco y vigi lancia de controla r vuelos en el

(N A AT¡. equipaje, earga, pasajeros; espacio aéreo de

coord inar la vi gila ncia del

espacio aéreo

Norteam érica.

2.-sisterna de monit oreo

de carga y equipaje, en

vuelos que entre n al

espacio territorial de

América del Norte.

Shippers Data Base.

3.-Sistema de control de

pasajeros considerados

amenaza en vu elo o fuera

de él. System fly. Sy.•tem

nofíy,

MA RINA Institución y sistema de Identificar y detener Sistema de seguridJIdy

control de naves que estén amenazas que se ace rquen control de na ves

previas a puert o y en a aguas norteam ericanas . ma rítimas.

embarque. Implementar estra tegias

Int ernacion al Ship ami de control previas al

Pon Securítv Code arribo y en arribo de

340 Un ejempl o de esto es la unión europea Evidentemente los procesos cultura les y políticos son dist intos
pero ahí se escenifica un orden multinacional de reconocimientos de convivenc ia econ ómica y política .
_,41 Cfr. Docum ento AS PAN. Sección Segurid ad. Nota : el contenido de este cuadr o es sintesis de los
rubros tratados en esa sección y no es cita textual.
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tendientes a combatir: Programa de control yestab lecidas en cada pais.

PROCURACION

JUSTI CIA

(SIPS)

DE Instituciones

barcos y naves marít imos.

ya Coordinar y aplica r leyes Canadá y EEUU :-

Programas pilotos Drogas. alcohol. tabaco. persecución fronterizo.

conjunto s (sin definir) delitos fiscales v tráfi co Los tres paises apoyo y

de dinero, problemas promoci ón en la OTA N.

fronterizos, terrorismo, Programas pilotos de

armas , explosivos. arma s justicia (no especifi ca)

químicas. materiales

peligrosos (se rat ifica el

contenido de las

Agenda~ de cada pa ís

pues

homologad as)

están

Programas de agi lizaciónINTELIGENCIA

de intercambio de

Coordinar e intercambiar

informaci ón sobre

Programa para

selecc ionar y formar la

sobre criminales y terroristas lista sobre criminales y

exclusi vo de los tres terroristas.

Crear la infraestructura Diseñar y construir la Se abre espacio Mies del

delictivo o terrorista las áreas de prioridad para que esté el programa

SEGUR IDAD:

PREVENCiÓN

REACC iÓN

INMEDIATA.

y

información

terroristas.

- Intercambio de Reos.

- Fucrza de América del

None (no precisa más

informa ci ón)

para vi gilar , reaccionar y

combatir cualquier acto

contra: instalaciones

eléctricas, pozos

petroleros, control de

agua potable,

instalaciones nucleares,

instalac iones de

telecomunicaciones, gas,

aceites. químicos etc,

lodo lo que pueda

paralizar el desarrollo y el

bienestar de los tres

países

países

infraestructura para

generar la seguridad de

el desarrollo.

Ubicación,

captura y entrega de

criminales.

2010 qne son los j uegos

olimpicos en Canadá para

piloto ,

204



Cuadro No29
Esquematización de la función Integración en América del Norte:

Temas, Instituciones, Objetivos y Programas del sistema en el ASPAN.
Prevención de Amenazas Fuera de América del Norte3~2 :

TEMA IJI/STITUCION OBJETIVOS PRODUCTO.

conexión.

acceso fáci l.

TLCN.

(NEX US) de

de

Al ·

CANALES

FRONTERIZ

OS: (FAST)

co ntrol. Ya

pactados en el

(S ENT R ll de

enfermedades,

detección de

control

B ) Sistemas de

operar puertos

y centros de

trabajo de

bajo riesgo

para los tres

paises

Desarrollar

los planes de

trabajo

fronterizos

construir y

Al planear,

pendientes o

parciales

Bj- Planear,

creary aplicar

sistemas de

identificación

Al Co nstrucción
de puertos y centros de
trabajo de bajo riesgo para
ag iliza r el comercio
trila tcral.

B)

BIOPROTECCIÓN:
Sistemas y orga nis mos para
la identifi cación y
protección de habit ant es de
la región

En ambos puntos
se pret end e crea r un sistema
de seguridad en el acceso a
la región; incluye personas y
mercancías (objetos)

Agílizacián

A)

COMERCIO

DE IlIENf.:~

JJ)

PERSONAS.

fronteriza

vi rus,

con una

metodología

de análisi s

pera sabe'!"

cuándo

alguien es UJ10l

amenaza o

pude generar

vu lnerubili-

dad

detección

genét ica.

identificación

etc, que

resuelva y

prevea

problemas de

migrac ión,

seguridad y

sa lud pública,

54) Loe. Cit.
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De los cuadros anteriores no sólo se aprecia la función adaptación donde los tres países

deciden formar y dan por hecho la creación de instituciones y proyectos para generar

controles sobre temas que, en esa misma función, han homologado ya su discurso penal,

sino que también han desarrollado los objetivos de la función integración, donde se pone de

manifiesto la acción política a través de las actividades a realizar tales cómo la formaci ón de

proyectos gubernamentales, la generación de políticas generales y la operación de políticas

públicas que dan el producto a sus pobladores . En esta visión, se pone siempre de manifiesto

la función declarada del sistema, que es proteger los embales del exterior en aras del

comercio lo que trae consigo el fenómeno donde se reconoce que hay amenazas individuales

y colectivas; por tanto, deciden qué se incluye y qué se excluye, generando una imagen del

enemigo (Ver Supra cap JIl .), con la aplicación del topoi general "Seguridad".

En esta función cibernética se concreta también la función cetética porque se genera

siempre una respuesta y una duda; la certeza es la necesidad del progreso a través de la

seguridad, la duda es, si esa seguridad que se construye es suficiente: lo que demuestra que, la

concepción tópica de seguridad debe producir conceptos que resuelvan problemas de

inseguridad, esto a su vez implica más temas, más concept os, más ideas para resolver

problemas en la inmediatez (heurística) y que garanticen el porvenir del sistema. En este

esquema cibernético regional la demanda de los habitantes es: "Seguridad" (así se interpreta

e impone en pro del desarrollo económico) y el producto que se oferta en la visión

gubernamental (de los tres países) es "progreso y segurídad." Recuérdese la retórica

discursiva donde coinciden los tres socios comerciales: "seguridad," "confianza," "ley" y

"orden."

Bajo esta lógica no es necesario formular más argumento s de los ya tratados con el

estudio de cada país respecto de los contenidos de sus Agendas, en el capítulo llJ de este

texto; la intención en ésta función es, unir en un sólo esquema regional los contenidos de

dichas temáticas, de otra forma sería repetir las mismas interrogantes para obtener las misma

respuestas en el momento de la argumentación. Tal vez, y de forma futurista, es necesario

decir que, en la medida que se integre el bloque sistémico, surjan nuevas aporías relativas a

su funcionamiento y persecución de objetivos en la misma lógica que como se ha

demostrado, siendo así porque es un modelo donde se puede aplicar una interpretación no

restrictiva (permite cualquier forma de argumento e interpretación) y donde el lenguaje se

valida a sí mismo y obliga al ajuste del sistema.
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Tercera etapa: Indudablemente tiene que ver con el factor humano. Esto es un factor

obli gado a observar, porque en esta función no sólo se muestra la integración del sistema a

partir de intereses y significaciones temáticas, sino también desde el destinatario, quién es,

por el cual se genera la integración y en el cual se elabora el producto cibernético, no de más

Easton diseñó su modelo para sistemas polít icos donde el factor humano es el eje por el cual

se crean los modelo s modernos de la política civi lizada .

En esta Agenda Regiona l, el ASPAN, hace referencia a un tema donde ya se reconoce la

presencia del conglomerado humano como parte extrema del sistema y el cual recibirá los

efectos del producto cibernét ico, que servirá, al mismo tiempo, como el factor de

reconocimiento y exclusión de los miembros de éste. Así, se propone un esquema único de

iden tificación , clasificación (de qué país son los sujetos y status) y localización de los

miembros del mismo.

En principio, se propone la creación de un sistema llamado BIOPROTECCIÓN, que es

una tarjeta única de identidad, con la carga de informaciónde cada individuo, pero incluirá la

ident ificación por grupo económico, status, trayectoria de vida, movilidad (tempo ral),

informaci ón clínica y de salud (rasgos bio lógicos, enfermedades, etc),. Dicha tarjeta se irá

cargando con informaci ón de acuerd o a la histori a de cada individuo, el fin justificador:

evitar cualquier amenaza humana : "terrorismo," " pandemia," etc. ,

Cabe recordar que en los tres países ya existen de una u otra forma centros de captación

de informaci ón individual, en el caso de México, aunque precaria, esa es la intenci ón de la

Cédula Única de Registro Poblac ional CURP , controlada por la Secretaría de Gobcmación.

De esa forma, el esquema cibemético, en la función integración sería:
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Cuadro No 30
Esquematización de la función Integración en Amé rica del Nor te:

Temas, Instituciones, objetivos y programas del sist ema en el AS PAN.
Prevención de Amenazas: B10PROT ECCI ÓN

Población: México.
Canadá. Estados
Unidos de
Norteamérica.

Seguridad Seguridad

Instituciones
pendientes. sólo define
plazos de creación
(20 16). Operará con
Intercambio de
información de las
agencias locales

Sistema Regional de
contro l po blacicnal:
BlOPROTECC IÓN:
Objetivos: evalua r,
prevenir , proh.~r.

delectar y responde r a
amena zas
Intencionadas,
nat u ral es ,. de salud

Temas Productos: Salud
Alimentación, migración
Amenazas de personas )"

Amenaza s biológicas.

Con el cuadro anterior y los que anteceden , se observa cómo el sistema regional abarca

los elementos de territorio, población y esquemas de control, lo que significa que la fase de

adaptación ya incluyó con cada tema de la Agenda Regional, la Persecución de los objetivos

del sistema (fase 2), y la Integración de los mismos (fase 3) a través de tareas y plazos

(cuando se darán), todo en un mismo acto; evidentemente se está en una fase retórica y de

integración, la subfase de la función 3, que corresponde a los beneficios del sistema, quedará

pendiente en tanto se construya la totalidad del complejo cibernético en América de l Norte

(instituciones específicas del sistema), consecuentemen te la fase 4, Latencia, se irá

concretando con el cumplim iento de los objetivos previsto s en su esquema, pero a su vez,

autorregulará la construcción del mismo (prueba-fallo ) es decir, medirá los efectos de lo

creado según el ambiente (lo que suceda en lo global y dentro de la región) de l sistema y

desechará, confirmará o creará nuevos objetiv os. De estas funciones y elementos dependerá

que se puedan prever los riesgos, enfrentar contingencias y generar pronósticos.
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En síntesis, la evolución de la Agenda Penal en México en lo que va del presente

sexenio (2000-2006) y en particular en el primer trienio (2000-2003) se ha limitado a seguir

la configuración de esquemas de control. Méx ico ha transformado los marcos de operación de

sus institucio nes pero no ha cambiado las institucion es mismas. Hoy, el sistema de

procuraci ón de justicia es un claro ejemplo del rumbo que sigue el país; su estructuración por

la investigación a través de agencias, la reestructuración de fiscalias, y los modos de

operac ión con otros cuerpos policíacos son expresión de ese intento.

México, Estados Unidos de América y Canadá ya se reconocen como parte de un lodo y

pretenden generar una visión casera de los riesgos y amenazas, que los obliga a ser parte

integrante y los compromete a actuar bajo la misma retórica. Pero al mismo tiempo ubican en

lo socio-regional diferencias profundas que les impiden cohesionar como un verdadero

sistema político, por lo que operan como subsistemas de control que responden con

identidades discursivas al complejo social del otro lado del aparto de control, donde los

habitantes del bloque Norteamérica, son los destinatarios del sistema y en ellos mismos se

aplica la selección y exclusión. La integración regional en el campo penal, implica también

una forma de operar en el globo, respecto de otros bloques regionales.
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e o N e L u S ION E s: 

De las conclusiones a que he llegado en cada uno de los capítulos de esta tesis, la 

conclusión fU1al es inevitable y confirma la hipótesis de la cual se partió. La Agenda Penal 

Nacional se conformó en sus contenidos jurídicos a partir de las consecuencias del proceso de 

integración económica en Norteamérica, prioritariamente bajo la influencia dominante de los 

Estados Unidos de América. 

El proceso de regionalización aparece como una forma para contener los embates de la 

globalización y, con ella, el poder económico de los Estados Unidos de América obligó, de 

forma específica, a partir de la finua del Tratado de Libre Comercio, a generar 

transformaciones sustanciales en los sistemas penales nacionales de sus socios comerciales; a 

fin de garantizar el desarrollo económico-financiero de los intereses de sus ciudadanos y de 

su gobiemo para liberarlos de posibles riesgos del exterior, dentro y fuera de su territorio (lo 

que incluye a su esfera de influencia directa); para ello se impulsaron normas que generaron 

el control penal de esos riesgos en particular, así como los que representan los países 

periféricos en el mundo. 

La desarticulación de los Estados Nacionales se refiere a que los contenidos del control 

penal de cada uno de los socios de Estados Unidos de América: México y Canadá, se 

subordinaron a los contenidos y referencias penales de los propios Norteamericanos, para 

garantizar ese control regional, poniendo de manifiesto el principio de subordinación entre el 

poder económico, poder político y poder jurídico. Dicho fenómeno legal generó, en el caso 

de Canadá, un sistema dinámico garantizador de las libertades y el ejercicio democrático de 

sus habitantes y más aún de sus provincias, esto es así porque políticamente el discurso penal 

como nación, en ese país, responde de tma u otra forma al dinamismo global y de no 

contradicción por antonomasia con los principios de política penal transnacional impuestos 

por Estado Unidos. El alto desaITollo económico, cultural y político de Canadá, así como su 

fuerte presencia en los organismos internacionales, facilitó el aswnir un régimen de control 

social y penal homologado a las necesidades globales con las Iimitantes que éste país 

impuso, de forma particular, a su régimen interior como nación y más en el plano local 

provincial, produciendo discursos penales variados pero no contradictorios, pues todos ellos 

giran en torno a la "seguridad de los habitantes" y en ese principio se incluyen las temáticas 

de control regional y mundial, haciendo un sistema penal ágil y al mismo tiempo distante de 
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la ingerencia avasalladora de los Estados Unidos de América ; dicho sistema penal obed ece a

principios verticales dond e lo exterior permea y fundamen ta el origen de lo nacional; por

tanto, su sistema político aparece innovador, pues si bien como nación es un sistema cerrado,

su conformación permi te también, de origen , la existencia de funciones polític o- cibernéticas

que facilitan la adaptación e integración al amb iente regional y mundia l.

Los contenidos temático s de la Agend a Penal en ese país, abarcan todos los supu estos

de la política penal transnacional , de ahí que sus instituciones de cont rol, enlace su

funcionami ento al exterior a partir de un solo discurso contextual y político que les permite

actuar en la legalidad y la legitimid ad , desd e el entorno económico; por tanto, sus accione s

son viables ante los ojos de la política en los países hegemónícos. La "seguridad de los

habitantes," es su enlace contextual con el mundo y su forma de garantizar el orden de sus

pobladores, este concepto es usado también como eje de comunícación gobierno-población y

de él se derivan conceptos secundarios que funcionan en la dinámica local para justificar, en

el uso retórico, la creaci ón de políticas públicas de seguridad, tales conceptos son:

" seguridad y justicia comunitaria," así prevalece la democracia y la participación

ciudadana, sin contradicción con el sistema de justicia, que actúa en lo legal y bajo el proce so

constante de legitimaci ón, de ahí su éxito .

Estados Unidos de América, formuló , con su propia historia política, un sistema donde

los intereses de sus naciona les son los intereses de la nación en su territorio y en cualquier

lugar del mund o; de ahí que su esquema político-penal sea simple, Ley y Orden, estos

conceptos son el punto de vinculación de sus instituciones de control dentro de sí mismo y en

tod o el globo; qu ien actú a contra los intere ses de sus nac ionales es un "enemigo," por tanto

"enemigo de su nación." Contener a los enemigos va de la mano con la conten ción de los

embates económicos y tecnológicos que plantea la globalizaci ón, de ahí la necesidad de

impulsar la regionalización económica y geofisica de su territorio para proteger su

hegemonía, identificar amenazas y combatirlas. Estados Unidos de América planteó un

sistema de control fisico de su territorio con fronteras extensas que le permitan tene r un

es pacio de maniobra y de vigilancia más eficaz, antes de su terr itorio , lo que genera meno s

riesgos, de ahí la necesidad de unirse con sus socios fronterizos y articular un nuev o régimen

pen al regional y transnacion al para identifi car, prevenir y combatir las amenazas.
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En el caso específico de México, el estudio demostró que en la lógica de la integración

económica el proceso de transformación del discurso penal ha sido largo, complejo y

totalmente desarticulador de los principios acu ñados en la Constitución General Vigente, las

leyes secundarias y las instituciones, específicamente las referidas al cumplimiento de las

garantías de seguridad juríd ica, los Derechos Humanos, la equidad y la justicia penal. El

desmantelamiento del sistema penal mexicano también se ve agravado por múltiples factores

locales que tienen su origen en la inestabilidad política de la nación, el irregular desarrollo

económico y la descomposición de los patrones sociales, de ahí que la violencia casera

(delincuencia convencional) y las necesidad es impuestas desde el exterior para prevenir los

riesgos, obligaran a transformar todo el sistema de justicia penal y el régimen de seguridad

jurídica, aún a costa de los principios del Estado de Derecho.

El desmantelamiento del sistema penal generó leyes especiales violatorias de la

Constitución , cuyo origen está en la política penal trasnacional, éstas funcionan bajo

sistemas de operatividad institucional, que incluyen investigación , reacción y sanción de los

particulares a través de principios de eficiencia generados en el ámbito de las políticas

públicas para lograr la seguridad por encima de los preceptos fundamentales; dichas políticas

se caracterizan por crear la corresponsabilidad ciudadana aun en contra de sí misma, en la no

observancia de sus derechos constitucionales (que no siempre humanos) y el actuar selectivo

del Estado sobre los individuos, el proceso es ahora legitimidad sobre legalidad, es decir , se

valida el actuar institucional a través de la participación de la ciudadanía sin importar la

política penal nacional. De tal actitud, por otro lado, se deja participar legal y tácitamente a

los particulares más poderosos sobre los otros, más débiles, obligando a estos últimos sobre

los primeros, a someterse bajo los esquemas de la llamada convivencia sana que genera la

renunciar de sus Derechos Fundamentales ante ellos (entre iguales legalmente) para ser

sometidos a controles peculiares o formas de la venganza privada o del control sin importar

la supremacía de lo público-general sobre lo individual y particular, en eras siempre de la

seguridad.

La Agenda Penal en México, encontró su origen en 1985, pero fue el sexeruo

presidencial de Carlos salinas de Gortari , quién definió las bases de la nueva lógica penal en

función de los intereses económicos neoliberales con las reformas constitucionales. Después,

Ernesto Zedillo se erigió como el artífice de los lemas de la Agenda Penal Nacional, en

correspondencia de protección a los cambios surgidos con los nuevos patrones de
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acumulación en el mundo y de los socios económicos del TLCAN; Fue Zedilla quien

enfrentó la simbiosis de la violencia casera y externa con el endurecimiento del sistema penal

y la homolo gación de los temas sustant ivos en esta materia con Canad á y Estados Unidos de

América.

La Agenda Penal Nacional respondió desde lo nacional a lo internacional regional

generando tópicos de enlace al nue vo. sistema, donde México se asume como parte

estructural, de ahí que las instituc iones, en lo local, se fueran adaptando a una transformación

que permitiría la operación de esos tópicos. Así, Zedilla creó un concepto que en la práctic a

retórica le permiti óarticular la protección de los intereses económicos, las acciones polític as

del gobierno y las ju stificaciones juridicas por, sobre el Estado de Derecho y la política penal

nacional garantista. En síntesis, "segur idad pública" es el concepto clave que explica la

artificialidad de la política penal mexicana actual y el surgimiento de los sistemas

inst itucionales de control y reacc ión punit iva paralelament e al sistema de justicia, ampliando

el régimen del control social penal en forma vertical y horizontal respecto de la sociedad

mexicana.

En el sexenio en curso, Vicente Fax , no ha cambiado ni agregado en lo sustancial

temas a la Agenda Penal Nacional , con lo que se confirma que la integración de los temas de

dicha Agenda responden a los intereses gestados desde 1985.

Desde el punto de vista estructura l, el sistema de control asignado a la seguridad públic a

quedó prácticamente intacto, tanto com o los temas penales, pero resaltan 4 puntos de

innovaciónen este período y en espec ial en su primera mitad y son: \. - La conformación de

un gabinete de seguridad pública y un gabinete de seguridad nacional que en lo sustancial

permiten la ingerenc ia del ejecutivo federal para la designaci ón de los delitos considerados

graves o de segurid ad nacional y por tanto la absorci ón de los delitos a cualquiera de los dos

ámbitos de acción del control penal seg ún se requiera; 2.- La creación de la nueva Ley

Or gánica de la PGR y la creación de la AFI, permitiendo usar las facultad es que la

Constitución y las leyes especiales le otorgan al Ministerio Público en su vinculaci ón

operat iva con la PFP, para investigar, perseguir, imputar (aun bajo sospecha) y sancionar a

los individuos. De éstas reform as se desprend e una subordinación técnica, política y

económica a través de los criterios de coordinación para el combate al delito con otras

auto ridades; 3.- La creación de la Ley de Seguridad Nacional y la firma del ASPAN; en la
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primera, para generar los criterios de calificación de los supuestos de la seguridad nacional y 

la vinculación institucional entre autoridades civiles y militares; en el segundo, porque se 

admite que la práctica del control penal será vinculada a instituciones con origen trilateral y 

se generará participación de las instituciones reactivas dentro y fuera del país, además de 

plantear la aceptación de una custodia de la soberanía re/,rional ya no local, de donde se 

desprende el génesis de lilla Agenda Regional de Control y Seguridad , es decir, de controles 

cibernéticos regionales que subordinaran en alguna medida los controles internos a través del 

manejo y selección de información, reacción, vigilancia y sanción de delincuentes o 

individuos más allá de nuestro territorio bajo los criterios de inclusión y exclusión. 4.- Las 

estructuras del SNSP y sus vínculos institucionales permanecen intactos (en espera de las 

reformas estructurales en materia de seguridad, al igual que el tráfico de personas), pues es en 

este caso donde el concepto-institución encuentra la simbiosis para explicar la generación de 

una Agenda Penal en México y una Agenda Regional adjetiva y de control en lo futuro. 

Recuérdese que en México, Seguridad Pública se vincula a: justicia penal, políticas públicas 

y temas penales; en Canadá, Seguridad de los Habitantes a régimen de temas penales 

locales y fonnación de instituciones internacionales con ese país; en Estados Unidos de 

América, Ley y Orden son, manifestaciones de interés y control, lo que les permite imponer 

un orden local, y transnacional ; así cada país del bloque regional en Nortean1érica, a través 

de esos conceptos y con sus instituciones se vinculan entre sí, generando la comunicación y 

operación de cada sistema dentro y fuera (de la región), porque así se genera la identidad y la 

homologación de discursos que sustentarán los supuestos del derecho, es por eso que en 

México el SNSP vincula de manera formal o informal seguridad pública y nacionaL 

Lo anterior confirma que la presente administración seguirá fomentando la 

implementación y estrategia de políticas públicas de control y la restructuración de las 

instituciones encargadas de la seguridad y del sistema de justicia penaL La desarticulación del 

Estado Nacional nos une operativamente a la inserción de un Estado RegionaL 

Como consecuencia de estas conclusiones generales se desprenden las siguientes 

reflexiones particulares: 

1.- Se demostró que el fenómeno de integración económica y la transformación en la 

generación del conocimiento jurídico, está más allá de los sistemas epistemológicos clásicos. 
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y a decir de De Giorgi, es el radicalismo del derecho el que hoy hace posible no la 

generación de justificaciones en el deber ser, sino la construcción de un deber ser ilimitado, 

en ocasiones nihilista, para el dogmatismo; pero eficiente más que nunca en los saberes del 

dinero y la ciencia. 

2.- Que el lenguaje es el vínculo poderoso en la construcción de realidades donde las 

significaciones de un concepto pueden desarticular y articular juicios, si no lógicos 

razonablemente tan mutantes como los hechos nusmos, de ahí que la lógica jerarquizada 

derivada del positivismo juridico está siendo replanteado en la simpleza de los contenidos 

normativos imperantes, tal como lo previó Hru1; olvidando así las vertientes epistemológicas 

justificativas, es decir coincidiendo con Viehweg: hoy no se justifica, se crea para resolver. 

3.- Que en la lógica de este nuevo manejo del lenguaje las prácticas retóricas validan, como 

en la vieja Grecia, el poder del discurso para que hoy, los saberes penales y políticos 

generen una legitimidad de hecho. Y son la tópica y la cetética las herramientas que pemúten 

comprender las creaciones del derecho y la construcción de respuestas en el mismo, no para 

generar un conocimiento estático e inmutable, sino para buscar, sin consensos generales ni 

moral histórica, respuestas en lo cotidiano, que al menos deben generar certeza en la 

comprensión del derecho para quienes son sometidos a él. 

4.- Desde la perspectiva de la tópica como un método jurídico alternativo, se articulan y 

desarticulan los contextos donde operan las nonnas jurídicas (Estado-Nación); de ahí que 

hoy todo es posible y nada es sustancial. Donde los individuos comprenden la lógica de los 

sistemas según el lugar donde estén y bajo el rol que les con'esponda jugar. Es éste método 

por el cual, de una u otra manera, se descaran los [mes del derecho. 

5.- La tópica y el lenguaje cibernético de los sistemas de Easton y Deutsch, aplicado a los 

sistemas políticos, se vuelven compatibles para explicar, crear y resolver problemas 

estructurales del derecho. Esto es así porque la tópica crea el concepto que vincula la 

necesidad de un grupo, sociedad o autoridad con su contrario a través de referentes; 

necesidades que ambos reconocen al generar los contenidos de comtmicación y 

funcionalidad entre las partes del sistema. La aplicación tópica y cibernética en este estudio 

demostró que tma palabra aceptada en el contexto político, aún sin ser definida, puede generar 

un flujo de información y operación que los destinatarios procesan y validan conscientemente 
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o no dentro del mismo sistema, superando las barreras de lo estático o rigido como en el caso

del sistema jurídico mexicano.

La aplicación de estos esquemas teóricos evidenció cómo los tres países de Norteamérica

ubicaron sus necesidad es materiales y sobre ellas se construyó un lenguaje retórico común

que les permitiera generar algún tipo de cohesión, legitimada y legalidad. Siendo esto una

solución para los problemas desde la lógica deductiva.

6.- El acercamiento tópico-cibernético también permite otros ángulos de análisis en la

solución de los problemas, por tanto se muestra como un método flexible y eficaz, congruent e

con el realismo radical del derecho. Así, la aplicación heurística permitiógenerar respuestas a

problemas derivados de la aplicación tópica, basados en la historia y la dogmática , lo cual

llevó el método aplicable a la renovación permanente de los supuestos construidos bajo la

única condición de la congruencia discursiva dentro del sistema.

7.- La aplicación cibernética también llevó a identificar como necesario el uso de las políticas

públicas, como elementos de ajuste a las necesidades funcionales del sistema y como medio

renovador de las pretensiones del lenguaje usado, por encima de las definiciones de la política

en un sistema cerrado. Dicha herramienta genera error-prueb a-error, de ahí la renovación del

sistema en sí mismo.

En síntesis, las herramientas teóricas usadas en este estudio han servido de forma

innovadora para explicar desde la perspectiva del derecho la construcción y descripción de

un problema real y sus repercusiones generales. Tópica, cibernética y heuristica son métodos

alternati vos en la metodología juridica , pero eficaces para crear, al menos como posibilidad,

respuestas a hechos concretos sin generar más expectativas en el derecho que la regulación de

eventos; esto permite, cómo diaria Orwell, comprender lo que sucede en el entorno para

seguir viviendo, sin la aflicción generada con las expectativas de un derecho que no existe,

ético, humanitari o, dogmático, equitativo y justo.

Los usos teóricos aquí desplegados permitirán comprender y solucionar problemas que

tengan que ver con la inconsistencia de significados en los discursos penales y políticos, a

partir de los usos retóricos, pues la concesión en las palabras es concesión en los hechos.
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La metodología jurídica aplicada para el desarrollo de la tesis, es un instrumento para

comprender los alcances del derecho y generar certeza de lo que acontece y pone en peligro al

individuo en su actuar cotidiano, aún en lo que no ve, porque aparece como una realidad

confusa en la que esta inmerso. La investigación deberá de generar los argumentos para

alertar y proteger al menos, como advertencia al individuo, frente al poder penal del Estado y

del poder engendrado desde fuera de él.

Hoya decir de Gidens, la modernidad nos desboca a un mundo de acontecimientos

insalvables, pero en la medida que los comprendamos con una perspectiva objetiva, el pathos

melancólico (parafraseando a Placencia), será menos doloroso.
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ANEXO No L

.=(t Horne
Nuestr o
Correo

Po C/AS en
L!:.J Favor itos

-- .
J~;j..; _ I }~j _-; !':J

,:"~ ActlJaltz
.::JJ,' Págin¿

EsrRArEGIA DE SEGURIDAD EN CANADA (*)

Al comenzar la década del 90, el gobierno de Canadá comprobó, a
través de encuestas, que las principales preocupaciones de la gente
estaban centradas en temas delictivos, Los estudios revelaban que la
ciudadanía consideraba que las soluciones a ese problema debían darse
mediante un accionar conjunto entre el gobierno y la comunidad, dado
que la respuesta tradicional basada en el sistema de "policía, justicia y
cárcel", resultaba insuficiente para la contención del delito.

A partir de entonces, el gobiemo canadiense se impuso la tarea de
articular un sistema adecuado de prevención y control del delito, el cual
fue surgiendo como producto de un minucioso y amplio estudio de la
situación en sus diferentes ámbitos, hasta llegar a anunciar en 1994 la
implementación de la "Estrategia Nacional sobre Prevención Delictiva y
Seguridad Comunitaria" y la creación del Consejo Nacional de
Prevención de la Delincuencia, encargado de la aplicación de las
diferentes etapas de dicha estrategia.

Este Consejo se constituyó como organismo independiente de
asesoramiento al ministerio federal encargado de la justicia, sanciones y
orden público, de manera que permitió mantener informado al gobierno
sobre los avances en la puesta en práctica de la estrategia y proponer
direcciones y prioridades,

El estudio y evaluación de los factores desencadenantes de la
delincuencia, permitió establecer las siguientes causales:
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Falta de acceso igualitario a la educación y al mercado laboral. 

Condiciones de vida inadecuadas. 

Presencia de altos indices de violencia, discriminaciones, 
intolerancia y desesperanza. Los confliclos existentes en la familia, en 
los colegios y el maltra to a menores cobran singular importancia. 

Zonas de extrema pobreza en la periferia de las grandes ciudades. 

Consumo abusivo de drogas y alcohol. 

Carencias en los primeros años de vida (falla de supervisión, ruptura 
familiar, abusos, traumas) . 

Dificultades en la educación (conductas problematicas, ausentismo 
escolar y deserción, etc.) 

Problemas en el funcionamiento de organismos policiales y cortes de 
justicia. 

Descoordinadón en la comunidad en la manera de cómo abordar el 
problema delictivo. 

El diagnóstico orientó la implementación de la estrategia, estructurada en 
base a políticas diferentes para cada necesidad, que a su vez conlenran diversos 
programas. Las mismas fueron aplicadas en todo el territorio nacional por medio de 
distintos organismos nacionales, provinciales y municipales y de manera conjunta 
entre los sectores oficial, comunitario y privado, desarrollando variados programas 
de aplicación. 

Las políticas se dividieron en: 

1. Políticas Orientadas a la Prevenc ión de la Delincuencia: Contienen 
programas que atacan de manera directa lodas las áreas posibles de 
gestación del delito. Así, se implementaron múltiples y completos programas 
destinados a la juventud, la familia, la comunidad, la drogadicción. 

programas juveniles se desarrollan sobre niños de nivel 
";~~:;~.:' en adelante y ademas de involucrar a autoridades 
~l , a profesionales sociales y a la policía, cuentan con una 

"':,:~ signi'icaUva participación de jóvenes voluntarios capacitados para 
ni que hayan delinquido. 
Los planes dirigidos a la familia están destinados a brindar 
herramientas para el adecuado manejo de situaciones conflictivas ,1~ 
ylo violentas en los hogares, a partir del concepto de que el 
entomo familiar conflictivo y agresivo hace que los jóvenes 
busquen 
espacios fuera del seno de la familia vinculándose, eventualmente, con el mundo 
del delito. Ellrabajo sobre la comunidad se centra en la creación de espaciOS 
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informativos y educativos respecto a la magnitud del problema delincuencial y sus
consecuencias negativas para el país, así como a la toma de conciencia de las
condiciones que fomentan el accionar delictivo y los mecanismos creados para
combatirlo. En torno a ello, se creó el Centro de Estadísticas Judiciales Nacionales,
con el objeto de que la ciudadan ía en pleno tuviese fácil acceso a la información
relativa al sistema de administración de justicia y a los datos de la realidad delictivé,l:;

En cuando a la drogadicción, Canadá contaba desde 1987 con laL ' { ;-:::
"Estrategia Canadiense Antidrogas": en base a cuya experiencia seJ;.,~;f."':"~~
creo, en 1998, el Centro Canadiense de Abuso de Sustanc las,-:''í .
desplegando una amplia política de difusión de información, educación,
estudios y asistencia a centros de tratamiento de la drogadicción.

2. Políticas de Planificación y Diseño de Espacios Púb licos para hacer
Ciudades Seguras: A partir del diseño y planificación en cuanto a iluminación,
señalización , ubicación de zonas residenciales y comerciales, existencia de
edificios abandonados, etc., se buscó reducir los índices de temor y de
ocurrencia de la delincuencia. Se reglamentaron normas de construcciones
seguras en todos los ámbitos, ya fueran barrios , instituciones, áreas
comerciales , sitios industriales, zonas recreativas, parques, plazas, espacios
abiertos, etc..

En la ciudad de Toronto el Consejo de la Ciudad creó en 1988 el Comité de
Seguridad de la Ciudad de Toronto, que bajo el lema "Ciudades Seguras", se abocó
al mejoramiento del diseño de espacios públicos y privados , aumentando las
dificultades y riesgos para el accionar de los delincuentes . Luego de cuatro años de
estudios y experienc ias, se publicó la "Guía de Trabajo para Planificar y Diseñar
Espacios Urbanos Seguros" .

3. Políticas Orientadas al Control del Delito: La nueva realidad
delictiva exigió modificaciones legales, policiales y en el sistema penal.

Modificaciones Legales :

Se reformó la Ley de Infractores Juveniles elevando las penas en los casos de
E~~~ ·- homicidio en primer o segundo grado; transfiriendo los casos graves

.~. y violentos de adolescentes entre 16 y 17 años a las cortes de
adultos; extendiendo los períodos de encarcelamiento previo para
acceder al sistema de libertad condicional , y mejorando los sistemas
de

intercambio y acceso a información para profesionales de la just icia juvenil.
También se modificó la política de armas tendiendo a restringir la posesión y
utilización de armas de fuego; se incorporó un código de principios para jueces
respecto a sentencias, penalidad para el caso de quebrantamiento de libertad
condicional, procesos relativos a drogas , medidas alternativas para adultos , etc.., y
se estudiaron mecanismos de mejoramiento en el trato de infractores de alto
riesgo.

Política Policial:
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COOT INUACI ON AI'\JEXO No l. Y No 2
Se capacitó al personal policial para actuar conjuntamente con las

comunidades en la aplicación de los programas de prevención de la delincuencia .
Se asignaron policías de a pié en los barrios al considerarse que adquiere
capacitación para conocer e identificar los problemas locales que les conciernen.

~.• · ~. lEn 1990 se sustituyó el patrullaje tradicional por uno asignado por zonas
~rm «e integrado a la comunidad , mediante el cual es considerad a la opinión y
lH deseos de la ciudadanía para determinar estrategias. Se implementó un
. , . ~sistema para catalogar a los "delincuentes duros", a quienes se les
• ¡impusieron penas que dificultaran su devolución a las calles o accedieran

a la libertad a través de fianzas o libertad condicional.

Se crearon instituciones y "minicomisarías" facilitando la iteración de la policía con
la comunidad y se estableció el compromiso por parte de la policía de rendir
cuentas a la ciudadanía.

Sistema de Just icia Delictiva:

Se estableció la "suspensión condicional", por la que delincuentes
sentenciados a prisión, pueden cumpli r su pena en otros términos, en un sistema de
control que asegura una estricta vigilancia.

Se crearon mecanismos tendientes a que los delincuentes primerizos o de
delitos menores cumplieran con penalidades alternativas a las cárceles, a fin de que
tuvieran mejor oportunidad de rehabilitación.

Se crearon los Comités de Justicia Juvenil conformados por volunta rios que
trabajan gratuitamente (padres, jóvenes, polícías, profesionales, ciudadanos) , como
extensión del sistema de justicia penal y pudiendo aplicar medidas alternativas al
sistema tradicional.

Se estableció un sistema de "adopción" por oficiales de policía hacia jóvenes
primerizos con un fin tutor.

Se implementaron actividades técnicas y formadoras para Jovenes reclusos
con el objeto de capacitarlos para adoptar actividades lícitas en el momento de
recuperar su libertad.

Los esfuerzos del gobierno de Canadá para el logro de la prevención y control
del delito determinaron que habiendo alcanzado una tasa de 10.342 delitos por
cada 100.000 habitantes en 1991, se redujera en un 27 % en 1999.

(*) Compe ndio del docum ento "Sepuede" de la Fundación Paz Ciudadana .

(**) Las imáge nes que co ntiene es ta página fueron ob tenidas de la web, en caso de poseer derecho de aulor sol icitamos se nos

comunique y serán retiradas.
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Iniciativas por unas ciudades más seguras,
Edmonton (Canadá)

Fecha de referencia: 26-07- I998

Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 1998, y
catalogada como BEST. (Jl estE!:actices !2ª(Q!l (J,I·e, .)
País/Country: Canadá

Región según Naciones Unidas : Nortcamérica
Región ecológica :
Ámbito de la actuación : ciudad
Instituciones: Gobierno local. Gobi erno central.

Contacto principal:
Pijush Sarker
7 Sir Wiston Churchill Square
Edmonton
Alberta
Canadá
T5J 2V4
Tel: 403 496 5821
Fax: 403 496 5996
E-mail : b.iush.Sarker@gov .edmonton .ab.ca

Socio:
Family and Social Services Department (Gobierno Central )
Colaboración técnica

Socio:
Edmonton Police Service (Gobierno local)
Colaboración técnica

Socio:
Cap ital Health Authority
Colaboración técnica

Presupuesto:
Presupuesto total de 1998: $10,100 .00, más los salarios del personal y gastos administrativos.

Contribución de la Ciudad de Edmonton : 100%
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Co ntri bución de los otros colaboradores: Todas las agencias colaboradoras proporcionan se rvicios
gratuitos, por ejemplo, proporcionando recursos humanos para llevar a cabo las in icia tivas.

RESUMEN

La pob lación de Edmonton, Alberta, situada en las praderas del oes te de Canadá, ha aumentado
co nstantemente a lo largo de los últimos 25 años. Casi un millón de personas vive en las áreas
metropolitanas y sus alrededores.

En ese tiemp o, la expansión urban a y otros factores, reales o imaginar ios, han cco ntribuido a
incremen tar la preocupación respecto a la crec iente inseguridad de la vida en la ciudad. Como respuesta
a un programa de acción de 1989 iniciado a raíz de un congreso europeo y norteam eri cano sobre
segurida d urbana y prevención del crim en, e l Ayuntamiento de Edmonton aprobó:

• La formación de la ofic ina Safer Cities Init iatives (Inic iativas po r lJ/W S Ciudades Más Segu ras),
(SCJ) en diciembre de 1992 , dent ro del Departamento de Servicios Comunitarios.

• Los términos de acuerdo para el Comité Consultivo de Iniciativas por unas Ciudades Más
Seg uras (SCJ) .

• El nombramiento de sus miembros.

Las Iniciati vas por unas Ciudades Más Seguras (SCJ) se basan en dos conceptos fundamentales, a saber:

• La prevención de la delicuencia mediante el desarrollo social.
• La prevención de la delicuencia mediante el diseño urbano.

Desde su comienzo, SCJ ha contribuido a la mejo ra de las condiciones de vida de los habi tantes de
Edmonton, llevando a cabo por encima de un 80% de las más de 200 recomendaciones contenidas en el
Inform e Final para el alcalde realizado por el Equipo de trabajo sob re Ciudades Seguras.

Las Iniciativas por unas Ciudades más Seguras son modelos para otras ciudades, y han llegado
solicitudes de información desde ciudades de Canadá, EEUU y del extranjero . Adem ás en 1996 se
obtuvo un premio del Institute od Public Administration (Instituto de Administración Pública de
Canadá) (IPAC) por sus muchos logros. La mayoría de las inici ativas se han incorporado ya a las
actividades hab ituales de vario s organismos y departamentos de la ciudad, y ahora constituyen parte de
sus responsabilidades principales. Mejor aún, estos proyectos cuentan con la implicación activa de
amplios sectores de la comunidad.

Edmo nto n es una ciudad más seg ura gracias a SCJ, lo cual demu estra el impacto que unos individuos
concienciado s pueden ejercer en la calid ad de vida de una gran comunidad.

D E S e R I P e ION

La seguridad personal y la libertad que ésta comporta es parte de los cimientos de una ciudad libre. Las
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comunidades actuales más avanzadas reconocen que la prevenci ón del delito es la mejor manera de
asegurar la seguridad para todos. El Grupo de Trabajo sobre Ciudade s más Seguras, const ituido en 1989,
recomendaba una nueva estra tegia de prevención del delito dirigida directamente a las ca usas persona les
y sociales que están detrás de la conducta crim inal crónica. Este enfoq ue sobre la prevención del delito
media nte el desarrollo comunitario se está utilizando ahora en muchas ciudades norteamerican as y del
extranjero. Al comportamiento criminal contribuyen diversos factores, pero dos causas que se repiten
siempre como fondo de la cuestión son las familias rotas y la pobreza . El Comité Consultivo de SCI
considera que el fortalecimiento de los recursos de la com unidad ayuda a fomentar las unidades
familiares sa ludables, la seguridad de la infancia, el respeto a los ancianos, la diversidad, el ocio
accesi ble y los programas educativos, reduc iendo de esa forma la posibilidad de conductas criminales.
Un inform e preparado en 1995 por la Asociación John Howard de Alberta, Canadá, titulado "Prevención
del delito mediant e el desarro llo comunitario, una revisión de la información" afirmaba que : "Aunque
ningún estudio ha establecido un vínculo consis tente entre pobreza y crime n, están frecuentemente
asociados..." y prosigue hasta afirmar que ..."muchas de las condiciones asociadas a la pobreza, entre las
que se cuentan la desnutrición y la mala salud, la tensión nerviosa crónica , los problemas escolares, el
abuso infanti l y el abandono, la violencia familiar , la inconsistencia o insuficiencia de los cuidados
paternos, los desó rdenes psicológicos y los desórdenes precoces en el comportamiento infantil , son
factore s de riesgo que tienen que ver con la conducta criminal."

El Comité Consultivo de SCI defiende el principio de estimular la iniciativa personal y la participación
com unitaria como aspectos importantes de la prevención del crimen mediante el desarrollo comunitario.
Funciona como catalizador de las iniciativas de base específicas, y ayuda a que las comunidades tengan
capacidad para emprender sus propias actividades. Las recomendaciones sobre condiciones de diseño
han contribuido a la seguridad de los vecindarios, calles y plazas públicas . La meta es una mayor
seguridad fisica y ambiental, tanto en la percepción corno en la realidad para que todos los ciudadanos
disfruten al máximo de la vida en la ciudad. Se han preparado dos documentos para ayudar en este
intento :

l . "Guía para el seguimiento de la seguridad y la prevención del delito en el barrio" produc ida por
SCl.

2. "Guía de diseño para una ciudad más segura", producida por el Departamento de Urbanismo en
colaboración con SC!. Este documento proporciona lícas de acción específicas para varias
infraestructuras, entre ellas parques, calles y aparcamientos.

En el área de prevención del crimen mediante desarrollo social, las siguientes iniciativas recomendadas
por el Grupo de Trabajo sobre Cíudades más Seguras han conseguido un grado de aceptac ión y éxito en
la comunidad:

1. C omité de Justicia J uven il de Edmon ton
El Com ité de Just icia Juvenil de Edmonton, formado por voluntarios de la comunidad, se basa
legalmente en el Decreto sobre delincuencia juvenil de Canadá, así corno en el sistema judicial de
Alberta. Su objetivo es implicar a la comunidad en un proceso que contribuya a influir en el
comportamiento del delincuen te juvenil y proporcione una experiencia duradera de rehabilitación. Entre
los beneficios para la comunidad y para los delincuentes juveniles se cuentan los siguiente s:

• proporciona una alternativa al proceso judicial formal y da posibilidad de pasar una temporada
bajo custodia.

• propo rciona a los delincuentes j uveniles oportunidades para satisfacer las disposiciones judicia les
mediante multas y trabajo en servicios comunitarios.

• Respeta los derechos y necesidades de las víctimas, permitiendo su participación, cuando es
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posible.
• Se asegura de que víc tima s y delincuentes se conozcan y aprendan de la experiencia.
• Rem ite a los del incuentes j uven iles a centros de rehabilitación si es necesario.
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Los padres y dem ás miembros de la familia están implicados en el proce so de ay uda al del incuente; la
familia y la com unidad adquieren una comprensión más profunda de los comporta mie ntos que llevan a
los jóvenes a delinquir. El proce so estimul a la respon sabilidad del j oven. Desde agosto de 1996, las
comis io nes de voluntarios se han entrev istado con una med ia de 27 jóvenes a l mes sobre un tota l de
aprox imadamente 400 de lincu ente s j uveniles

2. Equipo de seguimiento de la viol encia con yugal
O pe rando bajo la cree ncia de que cada persona tiene derecho a un ambie nte seg uro y no viol ento, se
em pre nd ió un proyecto conj unto de 6 meses entre los Servicios Comunitarios y el De partamento de
Policía de Edmonton, con el apoyo de l Grupo de Trabajo sobre Ciudades más Seguras en 1992.

En los equipos de seguimiento de violencia conyugal se asocia un trabajador social co n un comisario de
policía para trab ajar en los casos de violenc ia fam iliar de nu nciados a la policía . El proy ecto inicial tuvo
lugar en un distrito de la ciudad, pero fue tan to su éx ito que se implantó eventualmente en un área más
amplia de la ciudad y ahora op era en sei s distritos. E l objetivo de los equipos es el seguimiento de casos
complejos seleccionados de v iolencia con yugal, co n el propósito de acabar con la violenc ia y ayudar a
las partes implicadas a hacer los cambios apropiados en sus vidas . Esto se logra:

.-.....

• Trabáj~do en colaboración para proporcionar una respuesta profesional e integrada a la violenc ia
conyugal.

• Llevando a cabo evaluacione s del riesgo y estableciendo planes de seguridad con las víctimas para
asegurar su protección y la de otros miembro s vulnerables de la familia, a trav és del uso de
refugios, sistemas AWARE (Abused Wornen's Ac tive Response Edmonton/ res puesta act iva al
abuso de mujeres de Ed mo nton- qu e proporciona alarmas a las mujeres con riesgo de violencia
doméstica), acuerdos amistosos, órdenes de restricci ón, etc.

• E fectuando el cambio a través de so luciones alternativas a los problemas, haciendo
recomendaciones y dando referencias. Los equipos se coordinan con la Fiscalía del Estado, el
Si stem a Jud icial , los Servicios de Ju sticia Fami liar y Bienestar de la Infa nc ia y asistiendo a las
vistas, cuando es apropiado. Se informa a aquellos qu e están en "primera línea" de cómo es mejor
abordar la violencia dom éstica mediante la educación públi ca a grupos seleccionados y las clases
de reclutamiento del Departamento de Policía de Edmonton .

Se espera que esta iniciativa reduzca el número de inc ident es de vio lencia fam iliar y ayud e a la
recuperación de los afectados por la violencia.

3. Safewalk (Caminar en paz)
Caminar en paz es un servicio de voluntar ios que proporc iona una altern ativa seg ura y fiable a caminar
solo por la noche por los campus y los alrededores de la Facultad Grant MacEwan y de la Universidad
de Alberta. Los voluntarios se apuntan en septiembre y enero y el entrenam iento es tá a cargo de la
o rganizac ión de Caminar en paz, de los servicios de seg uridad del campus y del centro de ag resiones
sexuales de la Un iversidad de Alberta.

Además, los voluntarios de Caminar en paz proporc ionan algo más que segurida d a la gente que camina
sola por la noche, actúan también como ojos y oídos adicionales del equipo de Seguridad del campus.
Atentos a cualquier cosa sospechosa o fuera de lo normal, tienen los medi os para contactar con la
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Segur idad del campus o con el Departamento de Policí a si hace falta.

Page 5 of 8

El programa Caminar en paz es el segundo en tamaño de los programas de este tipo que trabajan con
voluntarios en Canadá. En los últimos tres años, los voluntari os han caminado con 850 estudiantes. En
mayo de 1997 el programa recibió un premio de Prevención del Crimen de Alberta, presentado por el
Alberta's Justice Minister (Ministerio de J usticia de Alberto).

4. Programa para evitar la prostitución
Es un programa alternativo a las condenas. Uno de los logros más destacados de SC! es la introducción
del Programa para evitar la prostitución en colaboración con el Departamento de Policía. Este programa
alternativo para los infractores proporciona a los hombres acusados de "incitación a la prostitución" una
alternativa al juici o y la sentencia. El program a nació a raíz de una recomendación del Grupo de Trabajo
sobre Ciudades más Seguras, fue diseñado conjuntamente por el SC!, el Departamento de Policía y la
Justicia de Alberta, y es gest ionado por el Departamento de Policia. Los hombres acusa dos de ese del ito
deben acudir a una jornada de reeducación para "clientes" donde reciben inform ación por parte de
expertos en leyes y en temas de salud , as í como a cargo de policías, tanto como por mujeres que han
dejado la calle, padres de hijas implicadas en la prostitución, vecinos y dueños de negocios del barrio y
antiguos "clientes" reformados .

El programa ha tenido éxito en muchos sentidos, aunque los hombres aún pagan multas de 400 dólares,
que se destinan a programas comunitarios de ayuda a mmujeres que han dejado la prostitución.

En 1997, de los 132 hombres acusado s, 102 siguieron el curso, y de este número el 85% dijeron que no
seguirían recorriendo los barrios del centro de la ciudad en busca de prostitutas.

Algunos comentarios extraídos de los cuestionarios de los programas: "Por esta sesión ha merecido la
pena que me pillasen. Nunca lo volveré a hacer. Siento mucho el daño que haya causado". "La
información sobre adicciones sexuales cambió mi vida, nunca he comprendido mi comportamiento
compulsivo en este aspecto. No abuso del alcohol, nunca he tomado drogas ni he fumado, y creía que lo
tenía todo bajo control ; ya no."

5. Guía para el scguimicnto de la seguridad y la prevención del delito en el barrio
La oficina de SC! distribuye una herramienta muy útil en forma de una simple guía, que puede usarse
para tomar nota de las características de los barrios, los edificios, los parques o de cualquier área en la
que la gente se sienta incómoda o insegura. La identificación de tales problemas permite a las
autoridades competentes realizar acciones futuras de corrección.

La guía proporciona recomendacione s y listas, consejos sobre quién deberia realizar el seguimiento,
sobre los plazos de planificación, y sobre cómo organi zar los descubrimi entos y trabajar para asegurar
que se produzcan cambios . Este esfuerzo contribuye a aumentar la seguridad personal en lugares tales
como los parques, las paradas de autobús, las calle s, los lugares de trabajo, los aparcamientos, los patio s
de los colegios, los cuartos de baño en centros comerciales, los pasos de peatone s (subterráneos o
elevados , vías cerradas para peatones), las lavanderías y muchos lugares m ás. Gran parte del trabajo
pionero en el área de seguimiento de seguridad fue desarrollado por el Metro Action Comitte 0 11 Public
Violence Against Womell and Children (Comité Metro de actuaciones sobre violencia pública contra
mujeres y niños), un grupo afincado en Toronto. El material de su Guía para el seguimiento de la
seguridad de las mujeres, se adaptó a nuestra situación en Edmonton . Hasta la fecha, aproxim adamente
30 grupos de ciudadanos han mejorado la seguridad de sus entornos de vida gracias al uso de esta guía.

file ://c·\noclJment~ llnn Settin"~\toh"l\Mv n{\""rn"nt~\TNF TNV nnrTnR 11 nn ¡IN /l. ~A\ 1n/1 n!?nn<;



Iniciativas por unas ciudades más seg uras, Edmonton (Canadá) Page 6 of8

6. Comité por una vivienda má s segura
El Comité para una vivienda más segura nació a raíz de una recome ndación del Grupo de Trabajo sobre
Ciudades más seguras. Su función es inspeccio nar y hacer cumplir las condiciones mínimas de salud y
seguridad en las viviendas colectivas de alquile r.

Trabajando j untos, el Departamento de Policía de Edrnonton, los Servicios Comunitarios y la Autoridad
Principal de Salud consiguen mucho más que trabajando y respondiendo quejas o llevando a cabo
inspecciones por separado.

A finales de 1997, el Comité ha inspeccionado 408 edificios De ellos 70 han sido mejorados en función
de los criterios de seguridad en la vivienda, mientras que 37 edificios han sido clausurados por ser
inseguros o inhabitables, El Comité para una vivienda más segura está administrado por el
Departamento de Servicios Comunitarios y ha pasado a ser un servicio proporcionado por el
ayuntamiento.

7. Ini ciati va sobre la bebida en público
Durante los meses de primavera y verano, los residentes, dueños de negocios y visitantes de alguno s
barrios experimentan una mayor sensación de malestar debido a un mayor contac to con individuos
bebidos en sus barrios. Se formó un subcomité para encontrar soluciones creativas al problema. La
primera etapa, llamada "Cuidando nuestra comunidad" ha contado con la participación de residentes de
los barrios del centro de la ciudad para la búsqueda de soluciones. La idea es implicar gente de todos los
puntos de vista de la cuestión, en un proceso dirigido a encontrar soluciones que sean del agrado de
todas las partes. Entre las soluciones propuestas estaban las viviendas para alcohólicos crónicos, el
aumento de las oportunidades de ocio y la oferta de apoyo personalizado .

8. Agencias de acompa ña ntes y servicios de citas
Un informe sobre la prostituci ón juvenil, preparado por el Action Group on Prost itution (Grupo de
Acción sobre Prostitución) en 1992, condujo a la elaboración del primer reglamento sobre agencias de
acompañantes. Dicho grupo funcionab a como extensión del Comité Ejecutivo del SCr. En 1998 el
ayuntam iento presentó a.SC! una serie de enmiendas adicionales al reglamento, para someterlas a su
consideración. El SC! hizo recomendaciones compatibles con su propósito de reducir o eliminar la
implicación juvenil en las agencias de acompañantes, controlar la relación de estas agencias con posibles
actividades criminal es, y restringir la libertad de las agencias para situarse en los barrios residenciales.
Este trabajo está aún en proceso y contará con la presencia de representantes de la comunidad de
agencias y servicios de acompañantes en una vista pública ante el Comité de Servicios Comunitarios del
Ayuntamiento a finales de junio de 1998.

9. El servicio de transportes de Edmonton y la prevención del cri men
El Serv icio de Transportes de Edmonton (Edmo nton Transit) juega un pape! activo en la prevención del
crimen en la comunidad, a través del patroc inio, la promoción y la participación en varios programas de
prevención del crimen del Departamento de Policía. Entre estos programas se encuentran los siguientes:

Crime Stoppers (Alto al crimen) y Student Crime Stoppers (Alto al crimen en e! medio estudianti l): El
servicio de transportes de Edm onton mantiene estos programas mediante la recaudación de donaciones
en eventos a lo largo del año , así como a través de material promocional anunciado en los laterales de
los autobuses y en las paradas, etc.

Neighbourhood Watch/Block Parents (Vigilancia de barriol Padres de manzana ). Todos los autobu ses
están eq uipados con radios para comunicarse, conectadas con el Centro de Contro l del Servicio de
Transportes. Los empleados pueden informar de actividades sospechosas o situaciones problemáticas y
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conseguir ayuda de urgencia inmediatamente .
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Drug Abuse Resistance Educa/ion (DARE) (Educación para la Resistencia al abuso de drogas). El
Servicio de Transpo rtes de Edrnonton patrocina el programa DARE del Serv icio de Policía a través de
un autobú s de piso bajo pintado completame nte de negro y con el logotipo de DARE en ambos lados.

La implicación del Servicio de Transportes de Edmonton en estos y otros programas de segu ridad se
produjo como resultado de las recomendaciones contenidas en el informe final de l Grupo de Trabajo
sobre Ciudades más Seguras.

10. Plan de Accion de SCI
Este plan pone de manifie sto las iniciativas que están llevándose a cabo en 1998. Entre ellas se cuentan:

• Educar a la comunidad para compartir la responsabil idad de fomentar y crear una mayor
seguridad.

• Abogar por la eliminación de las circunstancias asociadas a la pobreza, entre las que están la
desnutrición y la mala sa lud, los problemas escola res y los desórdenes psicológicos; y combatir la
imagen negativa que se tiene de la gente que vive en la pobreza.

• Aumentar la seguridad y mejorar las condici ones de vida de la población sin recursos.
• Aumentar la concienciación para lograr instalaciones y abogar por la mayor accesibilidad a

programas y servicios; por ejemplo, el Fee Reduction Program (Programa de reducción de
matrículas), y la iniciativa de la Capita l Health AUlhori~J'(Autoridad Principal de Salud) dirigida a
la ayud a familia r. Promo ver una coordinación y una mejor respuesta a los problemas sociales,
tales como la explotación infantil y la prostituc ión de todos los tipos.

Conclusión
Una ciudad se vue lve próspera y se llena de vida cuando su calidad de vida aumenta mediante la
seguridad, tanto en términos de percepción como de realidad. El desarrollo social y las iniciativas han
demostrado el potencial de mejora de la seguridad y la calidad de vida en Edmonton. Los ciudadan os se
sienten más seguros, como se eviden cia en una encuesta del Departamento de Policía en 1996. Los
resultados indican:

• Un pronunciado descenso del uso público de las comisarías de policía de la comunidad.
• Un considerable aumento de la satisfacción de los ciudadanos respecto a los plazos de respuesta.
• La mayor parte de los encuestados cons ideraban que su barría se había vuelto más seguro y un

lugar mejor para vivir o estar en los últimos 12 meses. Abordar la prevención del crimen en sus
raíces implica que los resu ltados no son inmediato s. Debe tener lugar un proceso educativo.
Aunque el cambio puede ser gradual, hay una mayor posibilidad de que el camb io sea permanente
si la persona está implicad a en las iniciativas para realizar ese cambio. Por esto creemos que el
SC! ha tenido éxito: porque implica a los individuo s en el desarrollo de una ciudad más segura .

Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa .
Traducido por Nerea Morán.

Revisado por Carlos Verdaguer.
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Coalición para unas
Columbia Británica

Fecha de referencia: 20-07-98

Comunidades mas
(Canadá)

Seguras en

Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Práct icas patrocinado por Dubai en 1998, y
catalogada como GOOD. (jJf:.,W..fUj.s:Jjq:.~j)arab(Jse..)

País/Co untry: Canadá

Región según Naciones Unidas: América del Norte
Región ecológica: costera
Ámbito de la actuación: global
Instituciones: organizaciones no gubernamentales (O NGs), gobierno central, or ganización de base
comunitaria (OCR).

Categorías = Igualdad y equidad de género : plena particip ación en la sociedad; caracter ísticas
étnicas; necesidades por razón de género; legislación; integración. Serv icios sociales: redu cción y
prevención del delito; seguridad ciudadan a. Buena gestión urba na: legislaci ón; fomento de la
colaboración pública y privada; políticas pú blicas .

Contacto principal:
Patt i Pearcey
Organización no gubernamental (ONG)
150-900 Howe Street
Vancouver
British Columbia
Canada
V6Z2M4
1-604-669-2986
1-604-3 31-540 I
E-ma il:ppearcey@cybersurf.net
hnR://crime-prevention.orgOCPAN/bccoal

Socio:
Minist ry ofthe Attorney General (Ministerio de Justicia)
AlIison MacPhail
Gobierno Central
8th Floor, 1001 Douglas Street
Victoria
British Columbia
Canada
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V8W 2C3
1-250-387-5091
1-250-356-1092
Co laboración financiera
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Socio:
lnternational Centre fo r the Prevention o( Crime (ICPC) (Centro Internacional para la Prevención del
Deliro)
lrvin Wall er
Organización no gubernamental (ONG)
380 rue Saint Antoine
Montreal
Quebec
Canada
H2Y 3X7
1-514-288-6731
1-514-288-8763
Colaboración técnica

Socio:
Saskatchewan Crime Preven/ion Society (Organiza ción para la Prevención del Delito de Saskatchewani
Glenda Cooney
Organización de base comunitaria (OCB)
344 Third Avenue North
Saskatoon
Saskatchewan
Canada
S7K 2H6
1-306-933-60702
1-306 -933-8406
Colaboración técnica

RESUMEN

Las sociedades de todas las naciones se ven afectadas por el delito y la violencia. La opinión pública
suele constituir un obstáculo en el desarrollo de políticas eficaces de prevención. Si bien la opinión
pública está cambiando lentamente y aumenta cada vez más la conciencia ciudadana sobre las .
estrategias alternativas a la represión, ello no impide que con frecuencia los residentes se sientan
desconcertados, indignados, indefensos o asustados, y que ello les lleve a protagonizar clamorosas
protestas públicas , en las que se suelen proponer dos soluciones recurrentes: más policía o aumento de
las penas de prisión.

En tanto que organización canadiense dedicada a la prevención del delito, a través de un planteamiento
acorde con una sociedad plural, la BC Coalition for Safer Communities (Coalición para una Sociedad
más Segura en CB) parte de la premisa de que las medidas que aumentan la seguridad ciudadana frente
al delito están más allá de la jurisdicción legal, de los tribunales, de las condenas y de los gobiernos, y
que dependen del compromiso y de la transformación social. Las comunidades locales deben jugar un
papel vital en la reducción tanto del delito como del miedo al mismo, mediante su acción combinada en
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áreas tales como los servicios policiales comunitarios, las act ividades recreativas, los servicios sociales,
las relaciones internacionales, la vivienda y el emp leo.

La Coalición para una Sociedad más Segura en CB coo rdina grupos comunitarios, funcionarios y
age ncias gubernamentales, así corno organizaciones internacionales y otras inst ituciones que comparten
puntos de vista comune s respecto a la relación de la j usticia social y los derechos humanos con la
prevención del delito y cuyo objetivo común es la promo ción de la acción comunitaria como medio para
conseguir el cambio social.

La Coalición ha acometido diversas iniciativas que han servido como primeros pasos hacia la
transformación tanto de los delito s como de los modelo s de repre sión existentes actualmente en Canadá,
cont ribuyendo así mismo a garanti zar de la permanencia de los cambios conseg uidos. Todo ello ha
implicado la reunión de grupos ciudad anos de más de 40 comunidades de todo Canadá con el fin de
movilizar o de asistir a la movili zación de sus respectivas comunidades en la toma de medidas relativas
al delito y a la represión dentro de las mismas. Así mismo, en un intento de obtener información
compl ementaria sobre las medid as que contribuyen eficazmen te a la prevención del delito, la Coalición
organi zó una conferencia internacional que concluy ó con la formación de la International Crime
Preven/ion Practitioners Network (ICPAN) (Red Internacional de Practicante s de la Prevención del
delito). Ambas iniciativas se engloban dentro de los diverso s proyecto s que la Coalici ón ha emprendido
con éxito como parte de un planteamiento holístico para la prevenci ón del delito .

Fechas clave

1992: Desarrollo de una estrategia de base comunitaria para la Columbia Británica del Norte y .
organización en la provincia de la primera conferencia para la seguridad ciudadana titulada "Creación de
Comunidades más Seguras - como hacerlo posible en el Norte".

1994: Constitución de la Coalición como sociedad y creación de una infraestructura de apoyo a la
prevención comunitaria del delito .

1995: Elaboración del mapa de los factores sociale s y delictivos.

1996: Organización por parte de la Coalición de la primera conferencia internacional para la prevención
del del ito "Haci a una Transformación Mundial : preparación del Escen ario para la Seguri dad
Ciudadana" .

1997: Inicio de una encuesta centrada en grupos específicos de todo Canadá .

,
D E S e R I P e ION

La Coalición para unas Comunidades más Seguras en CE se constituyó en 1990siguiendo las
propuestas de la conferencia celebrada en la provincia de Columbia Británica bajo el titulo de
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"Construcc ión de Comunidades más Seg uras : un Enfoque Integral". Dicha conferencia provincial
estab lec ió un anteproy ecto para la seguridad ciud adana en Columbia Británica. La Coalición para unas
Comunidades más Seguras en en se constituyó con el objetivo de poner en práctica los principios de la
conferenc ia. Antes se 1990, no existía ningun a otra organizac ión en Columbia Británica o en Ca nadá
que abordara el tema de la prevención del delito ten iendo en cuenta las interrelac iones e
inte rdependencias entre factore s que tradic ionalmente se han tratado como fenómenos separados, la
seguridad ciud adana y la sanidad pública.

De ac uerdo con los mandato s de la Coal ición, la prevención del delito debe estar en focada ante todo
hacia la co munidad local o hacia el barrio. La co munidad local es la unidad organizadora más eficaz,
obvia y natural para la prevención del delito , puesto que, debido a sus propias características , puede
determ inar cuáles son las principales necesidades en materia de prevención y qué puntos fuertes y
débile s deben ser tenidos en cuenta para la elaborac ión de una respuesta a los problemas de delincuencia
loca l. No obstante, la acció n de la comunidad sólo resultará eficaz dentro de un marco más ampl io de
reformas de la política soc ial y legislativa y siempre que se asuma el compromiso de dotar a la
comun idad de los recur sos necesarios para la pre venc ión.

Esto s princ ipios se materializaron con éxito en la primav era de 1997 a través del proyecto nacional de la
Co alici ón para la organizaci ón de grupo s enfocados a la evaluación de las necesidades locales en
materi a de prevención del delito. La Coalición colaboró con los organizadores locales de 40
comunidades canadienses de diversos tamaños y características , en la coordinación de los debates entre
trabaj adores asalariados, voluntarios y otros agentes implicados , en cuanto a las necesidades de cada
comunidad para poner en marcha, ampliar o intensificar sus esfuerzos-en la prevención de la
delincuencia . Las estrategias adoptadas variaron en aspectos significativos de una comun idad a otra
con forme a sus respectivos ideales de prevención... Éste constituyó uno de los puntos fuertes del proyecto
de grupos de orientación, y sirv ió para ilustrar la necesidad de con feccionar estrategias comunitarias de
prevención adaptadas a las distintas cara cterísticas, capacidades, debilidades, desafios e infraestru cturas
de cada comunidad.

La Co al ición continúa trabajando en el proyecto de grupos de orien tación, el cual ha evolucionado hacia
un proceso de planificación estratégica, ayudando a identificar en cada comunidad las cuestio nes, los
gru pos y los individuos claves para la prevenc ión del delito, e induci endo a las comu nidades a poner en
prá ctica medidas dest inadas a la prevención de la del incuencia. Desde el encuentro inicial en 1997 de los
grupos de orientación de cada comunidad la Coalición ha estado trabajando en el desarrollo de una
estructura org anizativa que coordine los distintos instrumento s de colaboración, lo cual impl ica:
informar a las comunidades de las medidas que se han demostrado eficaces en materia de prevención
según la propia investigación y las actividades desarrolladas por la Coalición en la prevenci ón .
internacional y nacional del delito; asistir a las comunidades en el diseño y puesta en práctica de
proceso s y estrategias dirigid as a la prevención ; dotar a las comunidades de las herramientas, las
técnicas y la inform ación necesarias ; proporcionar información acerca de otros recursos disponib les en
el ámbito local, nacional e internacional; y facilitar la creación en cada comunidad de mecan ismos de
evaluación, investigación y comunicación.

Como parte del proyecto, la Co alición ha elaborado un mapa de los factores sociales y delictivos. El
objetivo, es crear una imagen clara de las relaciones existentes ent re las cuestiones sociales y los
factores que contribuyen al delito, tales como la edad , los ingresos, la educación y las tendencias
soci ales y eco nómicas. En muchos casos esto pued e resultar útil a los miemb ros de la comunidad en el
diseño de sus esfuerzos de prevención, al tener en cuenta no sólo las estadísticas de delitos sino también
los factores sociales relacionados con sus causas. Desafortunad amente, a menudo es dificil para los
miembros de las comunidades locales saber dónde y cómo obtener tal información adicional o cómo
analizar la para extraer de ella las estrategias adecuadas. Éste es el motivo por el cual, la Coal ición ha
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desarrollado, como parte de su colaboración con las comun idades, una estrategia para ayudar a los
miembro s de las mismas a localizar y analizar no ya el delito sino los factores sociales relacionados con
él, cuyo conocimiento resulta útil para valorar y planificar mejor las estrategias de prevención local del
delito. De hecho con frecuencia los miemb ros de las comunidades tienen una imagen genérica de la
estructura delicti va que no se corre sponde con sus realidades locales. La Coalición está actualment e
encargándose, en colaboraci ón con seis comunidades de Columbia Británica , de la realización de un
mapa del delito. Esta iniciativa será respa ldada por una serie de herramientas que actualmente están
siendo desa rro lladas por la Coalición y que consisten en: una guía impresa para facilitar la orientación
en estos temas, titulad a "Factores Sociales Y Delictivos: Desarrollo de un Mapa de la Comunidad"; un
sumario impreso para explicar al público la delincuencia y sus causas; y un programa de vídeo (que está
actua lmente siendo procesa do) titulado "la Creación de un delincuente: Dónde comienza todo".

Dentro de su campaña de movili zación , uno de los desafíos principales a los que debe enfrentarse la
Coalición, para poder diseñar una estrategia eficaz y ajustada a las necesidades de cada comunidad,
consis te en entender el papel que desempeñan o que podrían desempeñar cada uno de los elementos,
progra mas, organizaciones y agenc ias existentes en la comunidad (por ejempl o, colegios, grupos
religiosos, cuerpo s de policía) dentro de una estrategia global de prevención del delito. En este sentido,
algunos de los grupos de orientació n fracasaron inicialmente a la hora de reunir grupos localmente
representativos (que incluyeran, por eje mplo, organizaciones de alfabetización, grupos aborígenes,
organ izaciones étnico-culturales, grupos de mujeres, colegios, etc..). Así pues, una gran parte del trabajo
consiste en ayudar a la población a entender las relacion es entre grupos, incluyendo aquellos segmento s
de la comunidad que son vistos como "parte del problema", así como a comprender cómo su propia
labor es o podría resultar más eficaz si se integrara dentro del esfuerzo com unitario para reducir el delito
y la represión. Una labor clave de la Coalición consiste, por tanto, en establecer relaciones de
colaboración entre grupos comunitarios que, de otro modo, podrían permanecer aislados. Para ayuda r a
que los grupos consti tuyeran una amplia representación de todos los segmentos que componen sus
comunidades, la Coalición les proporc ionó una lista en la que se indicaban participantes considerados
clave, entre los que se incluía un amplio sector de grupos tradicionalmente excluidos de las discusiones
sobre prevención de la delincuencia. Así mismo, la Coalición está trabajando en un proyecto
experimental destinado a aumentar la participación de los grupos culturales históricamente marginados
de la planificación y de la puesta en práctica de las estrategias comunitarias de prevención de la
delincuencia. Con ello se espera crear un modelo que sirva a nivel nacional.

En todos los trabajos que desarrolla, ya se traten de proyectos de formación de grupos de orientación de
la comunidad, o de congresoso y proyectos internacionales, la Coalición tiene en gran consideració n la
opinión tanto de comités consultivos como de otros grupos integrados por personas motivadas y
entendidas en el tema. Por otra parte, la propia Coalición se encarga de establecer relaciones entre las
distin tas organi zaciones . La lista de colaboradores incluye: agencias locales y provinciales interesadas
en la prevención y reducción del delito y la violencia dentro de las comunidades; representantes del
servicio policial, la docencia, los serv icios sociales, la sanidad, los trabajadores, la vivienda, las
comunidades étnicas, aborígenes y multículturales, el planeamiento urbanístico y el sistema de just icia;
la Union ofBt) Municipalities (Unión de Municipios de Columbia Británi ca); docentes, investigadores y
profesionales de los medios de comunicación; empresas pequeñas y líderes corporativos; organizaciones
nacionales e internacionales preocupadas por la prevenc ión de la delincuencia.

Para favorecer la colaboración entre los grupos internacionales, nacionales y comunitarios que trabajan
en la prevención del delito, la Coalición ha facilitado un mayor intercambio de información entre sus
principales representantes. En 1996, la Coalic ión coorganizó la conferencia "Hacia una Transformac ión
Mundial : Preparación del Escenario para la Seguridad Ciudadana" en Vancouve r. La conferencia se
organizó alrededor de la idea central de que los derechos humanos, la delincuencia y la igualdad están
estrechamen te interrelacionados y de que la delincuencia florece cuando la igualdad y los derechos
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humanos están ausentes. La Coalición se comprome tió a garantizar que el impulso y la energía generada
en la conferencia "Hacia una Transformaci ón Mundial" se consoli dara gracias a la puesta en marcha de
la lnternat ional Crime Preven/ion Action Nctwo rk (ICPAN) (Red Internacioal para la Prevención del
Delito) - una red internacional de carácter informal compuesta por personas que operan en el camp o de
la prevención del delito y que comparten una visión común sobre la forma de reducir la violencia y la
represión. La Coalición se encargó de dirigir los primeros trabajos de coordinación de la red; debido a su
dificultad inicial, estos trabajos requirieron un gran esfue rzo y la ayuda de miembros del Comité
Directi vo Internacional. Las tareas de coordinac ión de la ICPAN consistieron en la creación del Comité
Direc tivo y en la asistencia a Sudáfrica en tanto que futura organizadora de la Segu nda Conferencia
Intern acional para la Prevención del De lito.

La Coalici ón en tanto que asociación sin ánimo de lucro, que se rige de acuerdo con los principios de las
Soc iedades de Columbia Británica, está gobernada por una Junta Directiva compuesta por voluntarios,
que se encarg a del establecimiento de los objetivos y de la plani ficación estratég ica. Los cinco
Directores se eligen en representación de las diversas comunidades y organizaciones implicadas en la
educación, la justicia y la seguridad ciudadana . Se presta especial atención a garantizar la presencia de
una representación equilibrada, tanto de ambos sexos, como de las Naciones Origina!cs (poblaciones
aborígenes de Canadá), dentro de la Junta Directiva. En los próximos meses, la Coalición ampliará su
representación incluyendo en ella a miembros del mundo laboral, del desarrollo económico, social y
multicultural, de los cuerpos de policía y de las organizaciones jurídicas. Como la mayoría de las
asociaciones no lucrativas , la Coalición organiza regularmente reuniones de su Junta Directiva y celebra
asambleas extraordinarias, a las que asisten el Comité Directivo y el conjunto de los socios, para debatir
las estrategias de la organización.

La Coalición constituye un instrumento eficaz para la organización de encuentro s y conferencias que
traten problemas específicos del desarrollo de estrategias eficaces para la prevenci ón de la delincuencia
y que permitan compartir experiencias cuya eficacia haya sido demostrada en cualquiera de los niveles:
internacional, nacional y local. Estos encuentros son altamente participativos y cuentan con una amplia
variedad tanto de conferenciantes como de público. Las prioridades y objetivos se alcanzan despu és de
una concienzuda discusión entre participantes y expertos, empleándose a menud o el consen so como
modelo de toma de decisiones. Dependiendo de las necesidades del grupo, se puede nombrar un
coordinador que supervise los progresos del mismo y que facilite su evolución de forma significativa. La
Coal ición espera que, gracias a su participación y colaboración en la coordinación de tales encuentros,
se consiga una mayor comprensión de la prevención eficaz del delito , la cual va más allá dela reforma
punitiva. Esto requiere la movilización de los diferentes colectivos implicados.

Los miembros y afiliados de la Coalición comprenden una amplia variedad tanto de organizaciones
como de individuos particulares comprometidos con la reducción del delito mediante la reforma social y
legislativa, la acción comunitaria y la adjudicación de recursos que apoyen la movilizaci ón ciudadana.
Además, todos los socios colaboran con la Coalición en la identificación de las prioridades y de los
objetivos.

Uno de los problemas más importantes a los que debe enfrentarse la Coalición es el de la opinión
pública. Las encuestas señalan que la población no está bien informada ni de los niveles de delincuencia
y represión, ni de los factores que contribuyen a la delincuencia dentro de sus propias comunidades,
barrios o familias. Con frecuencia, los canadienses albergan estereotipos incorrectos acerca de la
delincuencia dentro de ciertas minorías étnico-culturales y socio-económicas, a las que atribu yen
mayores diferencias de las que realmente existen. Es necesario vencer estos estereotipos para desarrollar
un mayor sentimiento de experienci a compartida entre los canad ienses, con independencia de su modo
de vida, en lo relativo a la delincuencia y a otros problemas sociales. De esta forma, se contribuirá a que
los miembros de las comunidades locales reconozcan la necesidad de la presencia de representantes de
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todo s los sectores en las tareas de prevención. Durante el pasado año, la Coali ción emprendió un
proyecto de vídeo, titulado "la Creación de un Delincuente", como herramienta para mejorar la
informaci ón de la población y de los medios de comuni cación sobre este tema. Además, se celebraron
audiencias públicas con el propósito de enriquecer el diálogo público, introduciendo factores no
habituales en la comprensión de cómo nace y se desarrolla un delincuente. Sin embargo, este es sólo uno
de los pasos posibles. La Coalición reconoce que para que se produzca un cambio real en la opinión
pública se deben dar más pasos encamin ados a la mejora de la informaci ón de los medio s de
comunicación.

En aquellos lugares donde las medidas de la Coalición han obtenido un éxito cualitativo se asume que,
en algún momento, el proceso de construcción de comunid ades más seguras tropezará, como cualquier
otro esfuerzo comunit ar io, con obstáculos a los que habrá que hacer frente. De momento, el éxito se ha
alcanzado en las más de 40 comunidades que han participado en el proyecto de grupos de orientación , y
que ha reunido a más de 250 personas, a lo largo de todo Canadá, dispuestas a emprender medidas
dirigidas a la reducción de la delincuenci a y de la represión, mediante la colaborac ión y el fomento de la
acción dentro de las comunid ades.

Si no ha habido ningún obstáculo insalvable a lo largo del proceso ha sido gracia s a que la mayoría de
los participantes han trabajado en el proyecto como voluntarios. Todas las comunidades reclaman
financiación, recurso s y el compromiso por parte de todos los estamento s del gobierno en una política de
prevención de la delincuencia que conduzca a largo plazo a unas comunidades más seguras . La
Coal ición apoya y promueve esta reclamación, extendiéndola a la exigencia de mayor información y a la
creación de recursos compartidos, a través del desarrollo de un conjunto de recursos comunes de ámbito
provincial, que permitan a las comunidades aprender unas de otras y colaborar en sus esfuerzos de
prevención de la delincuencia, contribuyendo de este modo a disminuir el esfuerzo y el tiempo que
deben emplear los participantes.

En tanto que organización no lucrativa, la Coalición se esfuerza por conseguir la financiación y el
compromiso del gobierno, aunque es preciso decir que hasta ahora el apoyo ha sido firme . Desde su
comienzo, la Coalición se ha financiado y mantenido cada año gracias al Ministerio.de Justicia de
Columbia Británica y al apoyo de la Justicia Canadiense, del Servicio Correccional y de otras entidades
colaboradoras. Gracias al apoyo de estas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ha
aumentado la capacidad, el compromiso y, fundamentalmente, la sostenibilidad de la Coalición para
unas Comunidades más Seguras en Columbia Británica.

Por lo que se refiere a la cuestión de la transferibilidad, la Coalición para unas Comunidades más
Seguras en CB constituye una organización destinada a respaldar el cambio y a movilizar la acción de
prevención del delito , a través de una gran variedad de iniciativas interrelacionadas e interdependientes
y especialmente, como ellos mismos relatan, encaminada a aumentar y extender las redes y la
colaboración entre practicantes clave de la prevención de la delincuencia internacionales, nacionales,
locales y pertenecientes a grupos comunitario s. Todos sus progresos y proyectos combinados pueden
servir a modo de plantilla, que, gracias a su flexibilidad, puede responder a las diferencias existentes
entre países en desarrollo y en vías de desarrollo y, en general, servir a cualquier nación que pretenda
reducir el volumen de delitos y la represión a través de la información y la transferencia de estrategias.
Dado el carácter holístico de la plantilla, será la realidad legal, política, económica y social de cada
comunidad la que determine la forma concreta de promover la acción comunitaria real que conduzca a la
reducción del delito y la violencia.

Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa .
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De Mayo El 11, I 998fNo. 1 [7 A'lEXO No. 3 

SOCrEDAD OE LA FOltl\"lA DE CANAD,\. y DE NORUEGA NUEVA EN 
SEGURiDAD HUMANA 

Los asuntos extranjeros ministran Lloyd Axworthy anunciado hoy en Bergcn, Noru..:ga, el 
establecimiento de una nueva sociedad entre Canada y Noruega para tomar la acción en 
ediciones de seguridad humanas. E[ aviso fu..: hecho en [a conclusión dc rcuniones entre Sr 
Axworthy y sus contrapartes noruegas, Sr. Knut Vollebrek. 

Contorneado en el declaración de Lys0cn finnado por los dos ministros, la socH::dad confia 
Canadá y Noruega a un marco para la consulta y la acción concertada en las areas de realzar 
seguridad hwnana, promoviendo derechos humanos, consolidando ley humanitaria, 
conflicto de prevención, y fomentar democracia y buen gobierno 

"pues vimos en el desarrollo del tratado de Landmmes," la energia suave -técnicas, tales 
como ideas, negociación y edificio del puente, tiene herramientas nuevas eficaces 
convertidas de la diplomacia internaeional,- dijo a Sr. Axwonhy, la ~socicdad de Canada 
con Noruega a traves del proceso que ésa condujo al tratado demuestra que nuestros valores 
y acercamientos compartidos a la política extranjera pueden diferenciar en la agenda 
internacional. Deseamos construir en ese ex.ito y ampliarlo a otras árcas.~ 

Los ministros Axwortby y Volleba:k: satisfaran por lo menos una vez al ailo para repasar 
progreso, fijan prioridades e imparten la dirección, y [os equipos bilaterales desarrollaran y 
pondrán actividades en ejecucio'll comunes. Las sociedades enlre los gobiernos, las 
organizaciones internacionales y no gubernamentales, y otros elementos de la sociedad civil 
serán d~sarrol!adas y realzadas a través del proceso. 

Los dos ministros convinieron una agenda para la acción incluyendo: la edición de los 
landmines; el establecimiento de una corte criminal internacional; derechos humanos; ley 
humanitaria internacional ; mujeres y niilos en conflicto armado; prol iferación pequeña de 
los brazos; soldados del niño; trabajo de niño; y cooperación norteña y ártica. 

- 30-

Se unen el declaración de Lysoen y la agenda de la sociedad. Para la información adicional, 
los representantes de los medios pueden entrar en contacto con: 

Backgrounder: 

SOClEDAD De Nor uega-Caud. ' PARA LA ACCiÓN El. DECI..ARACIÓN de LYSO EN 

Valores y acercamientos comunes de la parte de Noruega y de Canadá a la polilica 
extranjera Con la evolución de asuntos internacionales, particularmente con respecto a 
ediciones de seguridad humanas que emergían, hcmos acordado establecer un marco para la 

f.p:/12 16.239.39.104/translate c1hl=es&sl=en&u'''http://www.nisatorWexport laws-re~. . 1710212005 



Usando el marco bilateral de la cooperación como bas e, nos preponemos,siempre que sea
posible, implicar otros países también.

En perseguir estas metas, buscaremos el consejo y la implicación de la sociedad civil y de
cuerpos internacionales relevantes .
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Para consolidar la cooperación ártica y norteña.

Para realzar consultas y la cooperac ión de la po lítica extranjera en aplicacio nes de la
priorida d la preocupación internacional.

co ns ulta y la acción concerta da.

Objetivos Co mpartidos

Para coordinar y concertar acc iones con objeto de:

seg uridad humana ·enhancing;
derechos humano s ·promoting;
ley humanitaria · strengthening;
conflicto -preventing; y
democracia -fostering y buen gobi erno.

las reuniones -Ministerial por lo menos una vez al año al progreso de la revisión, fijan
prioridades e imparten la dirección.
equipos -Bilateral para desarrollar y para poner iniciat ivas en ejecucio'n minis teriales
comunes.
-Meetíngs que se sostendrán alternativamente en Noruega y Canadá o, cuando sea
conveniente, en los márgenes de reuniones intern acionales.

Para desarrollar y realzar sociedades entre los gobiernos , las organizaciones internacionales,
las organizaciones no gubernamentales y otros elem ento s de la sociedad civil.

Para alcanzar estos objetivos de la política extranjera, acordamos establecer un marco
flexible para la consulta y la cooperación, para incluir:

Bergen, De Mayo El 11 De 1998

AGENDA DE LA SOCIEDAD

Marco

l. Landmines
2. Corte Criminal Internacional
3. Derechos humanos
4. Ley humanitaria internacional
5. Mujeres y niños en conflicto armado
6. Proliferación pequeña de los brazos
7. Soldados del niño
8. Trabajo de niño

eciaracion de Lysocn con Lan ada
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1. En diciem bre de 2001 , Estados Unidos se ret iró oficialmente del Tratado de Misile:
Ant iba líst icos de 1972, destruyendo el histór ico tratado. Por primera vez en la era nuclear, El
renunció a un acuerdo de cont rol de arm amentos de importancia.
2. La Convención de Arm as Biológicas y Toxinas de 1972 fue rat ificada por 144 naciones, incluid:
EU. En j ulio de 2001, EU se ret iró de un a conferencia en Londr es para discut ir un protocolo dr
1994 preparado para forta lecer la convención que estip ularía inspecciones in situ, En Ginebra, el
noviembre de 2001 , el subsecretario de Estado, John Bolton, señaló que "el protocolo est:
muerto" , acusando al mismo tiempo a Irak, Irán , Corea del Norte , Ubia, Sudán y Sir ia de violar li
convención, pero sin ofrecer alguna im putación específica ni evidencia corrobor ante.
3. El Acuerdo de la ONU para Controlar el Flujo I nternacional de Armas Pequeñas Ilícitas, de julk
de 2001. EU fu e la ún ica nación que se opuso.
4. Abril de 2001. EU no fue reeleg ido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, después dI
años sin pagar sus contribuciones a la ONU (incluida su deuda actual cíe 244 mi llones de dólares el
contribuciones ) y después de haber obligado a la ONU a reducir su parte del presupuesto de 1,
misma de un 2S a un 22 por ciento (En la Comisión de Derechos Humanos, EU se encontrab:
prácticamente aislado en su oposición a las resoluciones que apoyaban el acceso a drog as par,
VIH/SID A a costo reducido, al recono cimiento del elemental derecho humano a una allmentac íót
adecuad a y al llamado a una moratoria en la pena de muerte) .
S. El Tra tado sobre el Tribunal Penal Internacional (ICC en inglés), que debía ser establecido en Li
Haya para juzgar a dirigentes políticos y a personal militar acusado de crímenes de guer ra y dI
crímenes contra la humanidad. Firmado en Roma en julio de 1998, el tratado fue aprobado por 12(
países, con 7 en contra, EU entre ellos .
En octubre de 2001, Gran Bretaña fue la nación 42 en firmar. En diciembre de 200 1 el Senad o di
EU agregó una vez más una enmienda a la ley de partidas militares para ev itar que su persona
mil itar de tuvi era que obedecer a la jurisdicción del Tribunal Penal propuesto.
6. Tratado de Minas Terres tres, que prohíbe las minas terrestres, fir mado en Ott awa en diciembn
por 122 nacione s. EU se negó a firmar, junto con Rusia, China, In dia, Pakistán, Irán, I rak
Vietnam , Egipto, y Turquía. El presidente Will ian Clinton rechaz ó el tratado, argument ando qu e SI

necesitaban minas para proteger a Corea del Sur contra la "abrumadora ventaja mili tar" de Care,

.....
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Norte" . Declaró que EU lo haría "en su mom en to" , en 2006; esto fue negado por el president r
h en agosto de 2001.
'rotoco lo de Kyoto de 1997, par a el control del calentamiento glob al: declarado "m uerto" por e
sidente George Bush en marzo de 2001. En noviembre de 200 1, la administración Bush rechazr
negoci acion es en t-tarrakech (Marruecos ) para rev isar el acuerdo, sobre todo dil uyéndolo, en UI

o intento de obtener la aprob ación de EU.
:n mayo de 2001, EU rehusó reunirse con las naciones de la Unión Europea para di scutir
que fuera a niveles gubernam entales in feriores, el espio naje económico y la viq ilancf
trón ica de llamadas telefón icas, cor reos electrónico s y facsímiles (el prog rama Echelon de EU).
:U se negó a participar en las conversac iones aus piciadas por la Organización de Ccoperaci ór
,ómica y Desarrollo (OCEO) en París, en ma yo de 2001, sobre formas de realizar una ofe nstv:
:ra los paraísos fiscales offshore y otro s, y el lavado de dinero.
EU se negó a un irse a otras 123 naciones qu e se comp rometieron a prohi bir el uso y l.

lucción de bombas y minas antipersonales, en febrer o de 200 !.
Septiembre de 2001: se retiró de la Confer enci a Intern acional sobre el Racismo, que reu nió .
países en Du rban, Suráfri ca.
Plan interna cio nal de financiación de las ene rgías renovab les, del G8 y un grup o de nac io ne:
striales (EU, Canadá, Japón, Rusia , Alem ani a, Franci a, Ital ia, Reino Unido), julio de 2001:
ue el único gobierno que se opuso.
Imposición por parte de EU, de un boicot ileg al contra Cuba, que está endureciendr
almente. En la ONU en octubre de 2001, la Asamblea General aprobó una resolución, po
ola año consecutivo, que llama a terminar el em bargo de EU, con una votación de 167 a favo
en contra (EU, Israel y las I slas Marshall) .
Tratado de Prohib ición de las Prue bas (Nuclea res ). Fue firmado por 164 naciones y rat ific adr
89, en las que se incluye Francia, Gran Bret aña y Rusia; el presidente Clinton lo firmó en 1996
, el senado estadunidense lo rechazó en 1999. EU es un o de los 13 países que no lo har
icado de entre los países que ti enen armas nucleares o programas de energía nucl ear. El
embre de 2001, EU impuso una votación en el Com it é sobre el Desarme y la Segurid ad de le
I para demostrar su oposición al Tratado de Prohibición de las Pruebas .
En 1986, la Corte Internacional de Justicia (La Haya) dic tam inó que EU violaba el derechr
'nacional por su "uso ilegal de la fuerza" en Nicaragua, a través de sus acciones y las de su':
-ios del ejército de la Contra. EU se negó a reconocer la jurisd icción de la Corte. Una resoluciór
1 ONU que llama a cumplir con la decisión de la Corte fue aprobada por 94 contra 2 votos (EU (
~I).

::n 1984, EU abandonó. la UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura) l
sus pagos al presupuesto de la UNESCO, debido al proyecto del Nuevo Orden en le

mación y Comunicación del Mundo (NWICO en inglés) que debiera haber dism inuido le
mdencía de los medios de comunicación del mundo de las "cuatro grandes" agencias noticiosa:
UPI, AFP y Reuters). EU acusó a la UNESCO de "limitar la libertad de prensa", así como dr

I admin istración y otros defectos, a pesar de un voto de 148 contra 1 a favor de NWICO en 1,
• La UNESCO liquidó el proyecto NWICO en 1989; sin embargo, EU éontinuó negándose ¡

·nar. En 1995, la administración Clinton propuso volver; la iniciativa fue bloqueada en e
reso de dicho país y Clinton no ins istió. En febrero de 2000, EU pagó; por fin, parte de su:
'as a la ONU, pero excluyó a la UNESCO, a la que no ha vuelto .
:Iáusula Opcional, 1989, al Pacto Internacional sobre Derechos Cívicos y Políticos de la ONU
itada hacia la abolición de la pena de muerte, que contiene una provisión para prohibir I¡
icíón de personas de menos de 18 años. EU no lo ha firmad o ni ratificado y se exime
cíficamente de esta última provisión, hecho que lo convierte en uno de los cinco países que
-n ejecutando jóvenes (junto con Arabia Saudita, la Repúbl ica Democrática del Congo, Irán l
-ia). China abolió la práctica en 1997 y Pakistán en 2000.
:onvención de la ONU de 1979 sobre la Eliminación de Tod as las Formas de Discrim inaciór
ra Mujeres. Los únicos países que han fi rm ado, pero no han ratificado, son EU, Afganistán, Sar
~ y Príncipe.
:U ha firmado pero no ratificado la Convención de la ONU de 1989 sobre los Derechos de lo:
s, que protege los derechos económicos y sociales de los niños. El único otro país que no lo he
:ado es Somalia, Que no tiene un gob ierno operativo.

--- ----- - - -
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20. El Acuerdo Internacional de la ONU sobre Dere chos Económicos, Soc ia les y Cultura les, di
1966 , qu e cub re una amp lia serie de dere cho s y que es controlado por el Comi té de Dere cho:
Económicos, Sociales y Culturales . EU lo fi rmó en 19 77, pero no lo ha rat ificad o.
21. La Convención de la ONU sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio , de 1948
EU term inó por rat ificarla en 1988, pero agregó varias "re servas" a fi n de que "se necesite 1;
op ini ón y el consentimi ent o de l Senado para juzgar si algún acto durante un conflicto arm ado
con stituye genocidio. Las reservas son rechazadas por Gran Breta ña, Italia , Dinamarca , Holanda
Espa ña , Grecia y México.
22 . ¿Compensamos el que " iSornos el pri nc ipa l Estado delincuente! " con una generosa ayuo.
extern a a ciertos países me nos afortunados? Los tres mej ores proveed or es de ayuda , medidos po
el porc entaj e de la ayuda exte rna en relaci ón con su pro ducto in te rior bruto , son Dinamarca (1.0 :
por ciento), Noru ega (0.91 por ciento) y Holand a (0 .79 por ciento) . Los peor es son EU (0 .1 po
ciento), Reino Unido (0 .2.3 por ciento), Australi a, Portugal y Austr ia (todos éstos con 0.26 po
ciento) .
Traducción: Germán Leyens, Rebe lión .

J'I ...... lldJU UUUV11 . L..:::> l a UU::> UIIIUU) . L d l lac. I U I I UC: II IIC U C IIlC. LV) lIdldUU~ Lj LJC I IU 111111(1JUII ¡- Llb C J U i J
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ANEXO No . 'j . 

OueJa 88198 Alfonso José Jlménez OTarflll Durán. autonzado del queJoso 
Franosco Garcia Gonz¿lez 10 de noviembre de 1998 Unammldad de votos 
Por,ente Bruno Jalmes Nava SecrctarlO leopoldo Celón Tln81ero 

Nota Sobre el tema tratado existc denuncia de contradicción de tesis número 
3/99 pendiente de resolver en la Primera Sala 

Oclava Epoca 
Instancia Tribunales Colegiados de CircUito 
Fuente Semanaflo JudiCial de la FederaCión 
Tomo I Segunda Parte·2 
TesIs I 40 C JQ 
P¿g¡r.a 827 

EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 
107. FRACCION 111, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación 
constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de 
amparo contra actos de los tribunales judiciales. administrativos o del trabajo, ta 
correcta interpretación del articulo 107, fracción 111. inciso b), de la Carta Magna, 
conduce a determinar que los actos procesa!es tienen una ejecución de imposible 
·reperación, si sus cons~(lJenc¡as son suscephbtes de afectar inmediatamente 
alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado. que 
tutela la Constitución por medio de las garantias individuales, como la vida. la 
integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones. ta propiedad, etc., 
porque esta afectación o sus efeclos, no se destruyen fáct icamente con el solo 
r,echo de que quien la sufre obtenga una sentencia definitIVa favorable a sus 
pretensiones en el juicio. Los aclos de ejecuCión reparable no tocan por si taJes 
vnlores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la 
controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los 
intereses de! agraviado. El prototipo de los primeros esta en la infracción de los 
derechos sustantivos, en razón ele que estos constituyen especies de los que la 
ley Fundamenta! preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los 
segundos, se ac.tualiza esencialmenle respecto de los denominados derechos 
adjetivos o procesales. que sólo producen efectos de caracler formal o 
intraprocesal, e inciden en las posiciones que vi:!n toméindo las partes denlro del 
pocedimienlo, con visla a obtener un falio favori:!ble. por lo que, cuando se logra 
.::sle objetivo primordial, lales efectos o consecuencias 5e extinguen en la realidad 



do; los hec hos, sin haber originado a fectacó~ 2 ;:Ur. 2 a ·: S J?"" S :::- ': S

fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna rueta en s., esfsr3 JIJ" : 1C<l El
e.verso concepto de irreparabiíicad que se ha uecaoc a sostener cue 5€ r-2:e
consisur en la imposibilidad juridica de que la VIO'c,:,ór :(00:33 1 C~ :¡L;S 3€ :-=.'=
pueda ser anal izada nuevamente al dictar la sent'2 - :¡ 3 : ~ _cr: . ~ . ~ . r : se :::':'-S :~'3

acmisible, dad o que contraría la sistemá tica legal ce jUICC de ;a ra--Cas en
cuan to que si se sigue al pie de la letra ese concepto, 58 lleqaria 2 soste-ier O-J8

todos los actos de procedimien to son reclam ables en el amparo iné redo ya O-Je
los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoiucio-es ~i cic -2s

impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisa-se n....eV3l.ente En
una actuación posterior, y esta apertura a la prccecercia genera del~o

indirecto judi c ial. pugna con el sistema constituciooat qLE tieoce a ó2im~o para
determina dos momentos solamente: aoernás de cue ia ao=claCl<Y: de ::rite--o
in dicado. trae ría también como consecuencia cue basta .as vic-aciooes pro:esa.::;s
que ún.carr.en te deben impugnarse en el amparo crectc ~_e(aí rec37120 ",S er el
.ncirecto a elección del agraviado. aunque no "J.;rar susceotibss Ó2 2fee:.::r
inmediatam ente las garantías individuales, lo que ev:demsmeme no ss ac:crde c::n
la sistemática del ju icio const itucional: y por último. desvaría la tutea de' arroero
hacia ele mentos diferentes de los que constituyen su conetíoo. cooraria-oo ses
fines y su naturaleza, al ensanchar inde bidamente s., e;(,sr,siór. A o.isa ce
ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución ce i:oosi::,e
reparación, va le la pena citar el embargo, la imposición ce multas . =! oeceto ce
alimentos provi sionales o defin itivos, el arreste ~ auto que or~ará 'a
intercepció n de la correspondencia de una de las pa~es sr, las cñcinss de ::Jrrecs.
el que conminará a una parte para que forzosamente ceserr.ceñe .n t"cca jo 21
arraigo. etc., pues en los primeros tres casos se pueden cfedzlas crop-ecaces y
posesiones, en el cuarto la libertad personal. E: e' cuin;c el :er~o a a
inviolabilidad de la correspondencia. en el sexto 'a lit -cr:ac ce trzca]o ... er ",1
séptimo la de tránsito: y ninguna de estas afectao ::nes ~ cccrá recara' en l.- a
actuación pos terior en el juicio, ya que. verbiqrac.a. en el caso de errK:¿rg'J. el
derecho al go ce , uso y disfrute de los bienes secuestraocs. de que se prrva poc el
tiempo que se prolongue la medida, no se restituye rneciarrte el d ,::aóo ce l[a

sentencia defin itiva favorab le, aunque se cancele el seo.estro y se cevuevan ,::s
bienes: el goce y disponibilidad del numera rio paqao; pcr corceoto ~ me -'::: oc 3é

puede restituir en el procedimiento: 1", iille-:ad cerscna l ::::mp:co: a
correspo ndencia interceptada ya no podrá volver a su secreto. etc y e- toces
estos supuestos, la posible violación de gara-tias 'ndi\ .duales s:.r.:sis:·' :a
irremediableme nte en unos, y en otros se har ía cesar r-2: ía e' futu~ ún ::::mer::e
hasta que se emitiera la sentencia definitiva.

CU.L'\RTO TRIBUNAL COLEGI,l,\OO EN i\1ATERIA CIVIL C-:L Pr\jME ~. CIRCUITC

Amparo en revisión 30 4/88 . l .isette r,,1 erino de ILba0 22 ce 2:(il c= 1S·: .:
L! '· . : ' ~ ill1idad de vo tos. Ponente: t.eonel Cas tino Gor.:::;!e2



- ----- - - -

Amparo en rev isión 429/88. Guil lermo Amad o Mollr.a Górrez ~ -: :-:: abr: de 1988
Unanimidad de votos. Ponente Mauro Migu el Reyes Zapata S=<::etaria Marcela
Hcrnánd ez Ruiz

Amparo en revisión 439188. Maria Concepción T. de M LJ "'·J Z .: =-= - ayc ce 1S38
Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castil lo González. ~¿.:reta rio Ricardo
Romero Vázqu ez

Amparo en revisión 529188 Foreign Cred it Insurance Associa.cn 12 de mayo de
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo GCJZález. Secretario
Ricardo Romero Vázquez.

Ampar o en revisión 539188. Osear J. Osar io P érez. 19 ~ rrayo de 1988
Unanimidad de votos Ponente: Mauro Miguel Reyes Zace;a . Secr etari o J.
Refuqio Ortega Mar in.

NOTA: Aparece publicada en la Gaceta 2--6 . pág. 104.

Véase: Gaceta del Semanario Judicia l de la Federación, númec 2S pág . 45 , tesis
por cont radicción 3a./J.8/90.
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DI AR IO 0 1'1(1:\1ViernCs 3 de septie mbre de 1'?Q3

!'J margen un sello con el Escudo Nac ional, que
dice: Estados Unidos Mexicanos .- Presidencia de la
República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos , a
1lI5 habitantes sabed :

Que la Comisión Permanente del H. Congreso
laUnión, se ha servido dirigirme el sigu iente

DECRETO
'LA COMISION PERMANENTE DEL

.CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
: IJNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD
,quE LE CONFIERE EL ARTICULO 135
'.(;()NSTITUCIONAL y PREVIA LA APROBACION
DE LAS CAMARAS DE DIPUT ADOS y DE
SENADoRES DEL CONGRESO DE LA UNION,
!.SI COMO DE LA MAYORlA DE LAS
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DECLARA
REFORMADOS LOS ARTICULaS 16 ;9 20 y 119
Y OEROGADA LA FRACCION ' XVIII DEL

' : TICULO 107 DE LA CONSTITUCION POLlTICA
, LOs ESTADO S UNIDOS MEXICANOS

1~'t·RTICU LO UNICO,- Se reforman los articulas
.,.• 19,20 Y 119 Y se deroga la tracc ión XVIII del

~o 107 . de la Constitución Politica de los
_~:os Unrdos Mexicanos, para quedar como

'i."ARTICULO 16.- Nadie puede ser mole stado en

'~rsona , . familia , domicilio, papeles . o
:;;. Iones, sino en virtud de mand amiento escnto
'.:;, '

ANEXO No

de la autoridad competente, que funde y mot ive Id
causa leya l del procectrruento.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por
la auto ndac Judicial y Sin que preceda oenu nc .a,
acusac i ón o querella de un hecho determina do que
la ley señale , como delito, sancionado cuando
men os con pena privativa de libertad y existan
datos que acrediten 10 5 elementos que integra n el
tipo penal \' I~ p.onable t esponsabrudao del
mdrcrado

La autori dad que ejecute una orden ju di c ra t de
aprenensr ón, deberá poner al Incu lpado a
disp osición del juez, Sin di lacr ón alguna y bajo su
más estncta responsabil idad La contrav ención a lo
antenor será sancionada por la ley penal.

En los casos de delito flagrante, cualquier
persona puede detener al indic iado poniéndolo sin
demora a disposición de la autonca d Inmediata y
ésta, con la misma pront itud, a la del Minis terio
Públ ico.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de
delito grave asi calif icado por la ley y ante el nesgo
fundado de que el indiciad o pueda sustraerse a la
acción de la justicia, siempr e y cuando no se pueda
ocurrir ante la autoridad judi cial por razón de la
hora, tuqar-:o circunstancia, el Ministerio Públic o
podrá, bajo su responsabi lidad, ordenar su
detención, fundando y expresando los indi cios que
mot iven su proceder.

En casos de urgencia o flagran cia, el Juez que
reciba la consignación del detenido deberá
inmedi atamente ratificar la detención o decretar la
libertad con las reservas de ley,

Ningún indiciado podrá ser retenido por el
Ministe rio Público por más de cuarenta y ocho
horas, plazo en que deberá ordenars e su libertad o
ponérse le a disposición de la autoridad judi cial : este
plazo podrá duplicarse en aquell os casos que la ley
prevea como delincuencia organizada , Todo abuso
a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la
ley penal.

En toda orden de cateo, sólo"

ARTICULO 19 .- Nrnguna detención ante
autoridad jud icial podrá exceder del término de
setenta y dos horas, a partrr de que el ind iciado sea
puesto a su disposición, sin que se justifiq ue con un
auto de forma l prisión y siempre que de lo actuado
aparezcan datos suficientes que acrediten los
elementos del npo penal del delito que se imp ute al
detenido y hagan probab le la responsab ilid ad de
éste. La prolongación de la detención en perjuici o
del rnculpado será sancionada por la ley penal. Los
custodios que no reciban copi a autorizada del auto
de rormal prisión dentro del plazo antes señalado,
deberán llamar la atención del juez sobre dic ho
part icular en el acto mismo de concluir el término, y
si no reciben la constancia mencionada dentro de

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2001
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la s tres horas siguientes pondrán al Inculpado en
liber ta d.

Todo proceso se segui ra torzosam ente por el
delito o delitos señalados en el auto de form al
pris ión o de sujeció n a proceso Si en la secuela de
un proceso apareciere que se ha com etido un delito
dist int o del que se pers igue. deberá ser objeto de
averi guación separ ada. sin perjuicio de que
después pueda decretar se la acumulación . SI fuere
con ducent e.

Todo malt ratam iento .
ARTICULO 20.- En todo proceso de orde n

pena l. tend rá el incu lpado las sigu ientes garantías
1. Inmediatamente que lo solicite. el JU ez deberá

otorgarle la lIbertad provisional bajo caución .
siemp re y cuan do se gara nt ice el monto est ima do
de la reparación del daño y de las sanciones
pecun iarias que en su caso puedan imp onerse al
inc ulpado y no se trate de delrtos en que por su
graveda d la ley expresamente prohiba conceder
este beneficio.

El monto y la forma de caución que se fije
deber án ser asequibles para el inculpado. En
circunstancias que la ley determine. la autor idad
judicial podrá disminuir el monto de la caución
inicial ;

El j uez podrá revocar la libertad provi sional
cuando el procesad o incumpla en form a grav e con
cua lquiera de las obligaciones que en térm inos de
ley se deriven a su cargo en razón del proceso:

11. No podrá ser obligado a declarar. Qu eda
prohibida y será san cionada por la ley penal . toda
incom unicac ión , intimidación o tortura. La con fesión
rendida ante cu alquier autorida d distinta del
Min isterio Públ ico o del ju ez. o ante éstos sin la
asistenc ia de su defensor carecerá de todo valor
probatorio;

111 .
IV. Siempre que lo solicite. será ca reado en

prese ncia del juez con quienes depo ngan en su
con tra :

V. aV/ l. " ' "
VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se

tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de
dos año s de prisión . y antes de un año si la pena
excediere de ese tiempo, salvo que solicite ma yor
plaz o para su defensa :

IX. Desde el inicio de su proceso será informado
de los derechos que en su favor consigna esta
Constituci ón y tendrá derecho a una defens a
adecuada, por si. por abogado. o por persona de su
con fianza . Si no quiere o no puede nombrar
defensor , después de haber sido requ erido para
hacerlo . el juez le designará un defenso r de oficio .
Tam bién tendr á derecho a que su defensor
comparezca en tod os los actos del proceso y éste
tendrá ob ligación de hacerlo cuanta s vec es se le
req uier a; y,

X. . . '

V icrn,», 3 de :'~ \' p: i ,, ·: ~ ...b rc ti •." 1993
= = = =--= -=',- ====-

Las gilranlias previs tas en las tracc.one s V, V¡(
Y IX también se r án observadas ourante l¡~

ave riguación previa. en los t érmi nos y con Ioi~

req uisitos y llrmtes que las leyes establezcan; lG'!
previsto en las tracciones I y 11 no estará Suj etO ' a~:

con drci ón alguna j';
En todo proceso penal . la víc tima o el ofend i¿~

por algún deuto tendrá derecho a rec:bir asesorla'"
juri dica. a que se le satisfaga la reparación del dallo'
cuando proceda, a coadyuvar con ,,1 Minist6ljq '
Publico a que se le preste aten ción médica dt
urqencra cuando la requiera y. los oern ás qll{
señalen las leyes. '

ARTICULO 107 .- ~4

XVIII. Se deroga ,; ;
ARTICULO 119 .- Cada Estado y el DisW;"'

Federal están oblrgaaos a entregar Sin demo ra a lQjc;
mdicrados procesados o sentenciados. asi como:f~

prac ticar el aseguramiento y entre ga de obj~;
Instrumentos o productos del delito, atendiendo ~,'t~

autondad de cualquier ot ra entidad federaltva . . ,
los requiera. Estas diligen cias se pracücarán'
intervención de las respecti vas procuradui
generales de j usticia. en los términos da
conven ios de colab orac ión que. al efecto, e
las entidades federativas . Par a los mismo
los Estados y el Distr rto Federal podr9 1J c
convenios de colaboración con el Gobiérn o F
quien actuara a través de la Procura durla
de la República.

Las extradiciones a requerimiento de E
extranjero. serán tramit adas por el E'
Federal. con la interve nción de la autoridad jú<L .
en los términos de esta Constitución, los Trata=.
Internacionales que al respecto se s uscriban'f:~;
leyes reglamenta rias En esos casos . el auto~
juez que man de cum plir la requisitoria .;
bastante para mot ivar la detención hasta
sesenta días naturales.

TRANSITORIOS ' .
PRIMERO.- El present e Decreto entrará en

a partir del día siguiente de su publicación.
Diario Ofic ial de la Fede rac ión , con excepck
lo dispuesto por el Artícul o Segundo Transrto ~

SEGUNDO.- Lo previsto en el párrafo p.
de la fracción 1, del articulo 20 Const ituciori
presente Decreto. entrará en vigor al año co
part ir de la presente publicación.

SALaN DE SESIONES DE \JI COMI
PERMANENTE DEL H. CONGRESO
UNION.- México , DF . a 2 de septiembre de 1
Sen. Emilio M. González, Presidente .r..
Antonio Melgar A randa, Secretario.' Dip.
Campos Vega. Secretario .- Rúbricas."

En cumplimi ento de lo dispuesto por la f
I del Articulo 69 de la Constituc ión Poll tica'
Estados Unidos Mexicano s y para su ,
publicación y observancia, expido el •
Decreto en la residencia del Poder Ej .
Federal. en la Ciudad de MéXICO. Distrito Fed -
los dos dias del mes de sept iemb re _
novecientos noventa y tres - El Secre!

Gobernación. José Patrocinio González
Garrido.- Rúbrica.
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ANEXO No . 8

SrSITMA NACrONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ICONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PúBLI CA I
(Instancia Scperior de Coodinaci6n)

I SECRETARlADOEJEClJf IVOI
I I1CONFERENCIASNACIONALES \ ICONSEJOS LOCALES DE SEGURlDAD PÚBLICA

Constancias Auxiliares de Coordinación) (InstanciasAuxiliares de Coordinación)

COMITÉSDE
PREVENCIÓN

f-
CONSEJOS 1- CONSULTA Y

~0ISIONES}
y REGIONALF-S PARTICIPACIÓN

READAPTACIÓN CIUDADANA
SOCIAL

coMITÉSDE
CONSEJOS >- CONSULTA y

f- LOCALES PARTICIPACIÓN

§ M1SIONES f-
PROCURACIÓN CIUDADANA

DE
ruSTICIA

CONSEJOS coMITÉS DE
MUNICIPALES 1- CONSULTA Y

Y PARTICIPACIÓN
DELEGAClONALES CIUDADANA

~MISIONES f- PARTICIPACIÓN
MUNICIPAL COMITÉS DE

CONSEJOS CONSULTA Y
lNTER- 1-

PARTICIPACIÓN
MUNICIPALES CIUDADANA

l
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