
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ARAGON

ESCUELA DE DERECHO

1 No smit
DI LA  A

LA DELINCUENCIA JUVENIL COMO UNA DE LAS

FORMAS DE DESORGANIZACION SOCIAL

ARAGON

b -- b

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A

LETICIA RAMIREZ PICHARDO

1981



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 





LA (D_ LÍNCUENCIA JUVENIL COMO UNA DE LAS

FORNIAS DE DESORGANIZACION SOCIAL

PROLOGO

CAPITULO 1.- ORGANIZACION SOCIAL

a) Concepto de Organización Social
b) Grupos Sociales y sus formas
c) La Cultura

d) La Est ructura Social

e) Formas de Control Social

CAPITULO 1111. - DESORGANIZACION SOCIAL

CAPITULO 1 11. - 

a) Concepto de Desorganización Social

b) Conducta Desviada

c) Anomia

d) Algunas Teorías

LA DELINCUENCIA JUVENIL COMO UNA DE LAS
FORMAS DE DESORGANIZACION SOCIAL

á a) Qué se entiende por delincuencia juvenil
b) Factores Causale,s

c) Tratamiento y dus diferentes tipos
d) Algunas medidas de prevención

CONCLUSIONES

B I BLI OGRAFIA



I N D I C E

PROLOGO. 

CPITULO I. ORGANIZACION SOCIAL. 

1) Concepto de Organización Social............ 1

2) Grupos Sociales y sus Formas . ............. 4

3) La Cultura ................................ 32

4) La Estructura Social ....................... 39

5) Formas de Control Social ................... 45

CAPITULO 11. DESORGANIZACION SOCIAL. 

1) Concepto de Desorganización Social......... 50. 

2) Conducta Desviada 56

3) Anomia .. 60

71as............... • . • • • • • • • .. 4) Algunas Teorí

CAPITULO 111. LA DELINCUENCIA JUVENIL COMO UNA DE LAS
FORMAS DE DESOR GAN I ZAC I ON SOCIAL. 

1) Qué se entiende por Delincuencia Juvenil... 80

2) Factores Causales. ......................... 88

3) Tratamiento y sus" Diferentes Tipos.......... 102

4)Algunas Medidas de Prevención .............. 120

CONCLUS 1 ONES .............................. 132

CITAS. 

BIBLIOGRAFIA. 



A Mis Fadres: 

En especial a mi Madre Ana Fichardo Iñigo, 

con mi más profundo cariño y admiración y

a quien debo lo que ahora soy. 

A Mi Abuelita: 

Leonor Iñigo Porras. 

A Mis Hermanos con amor: 

Lilia, Araceli, Ana, Claudia y Raúl. 



A Mis Tíos: 

Carmen Pichardo de R:, José Ramírez E. , 

María Pichardo de R. y Julián Ramírez S. 

A Mis Primos y Sobrinos. 



A Los Licenciados: 

Héctor Mata Cota y J. Estenio López López, 

por su valiosa ayuda, colaboración y apoyo

para la realización de este trabajo. 

Al Sr. Lic. Sergio Rosas Romero, 

con respeto y admiracién. 



P R 0 L 0 G 0

Realmente causa alarma ver como ha ido en aumento la - 

delincuencia juvenil. ¿ Las causas?, son muchas y muy variadas, algu

n.Ms hasta resultan desconocidas. 

Es dificil saber por qué un menor delinque, pues una per

cona, ya sea menor o adulta, puede realizar una conducta delictiva debi

do a muchos factores, los que en algunos casos, hasta los mismos de— 

lincuentes desconocen. 

Es conocido de todos que, la delincuencia juvenil puede - 

ser aliviada en gran parte con la decisión de los representantes de nues

tra sociedad y con la cooperación nuestra. 

Tal vez, entre otras cosas, evitando que los hogares se de

sintegren, brindando a la niñez mayor apoyo y amor, ofreciéndoles ma- 

yores y verdaderas perspectivas de desarrollo a los jóvenes, evitando pu

blicaciones deshonestas„ pueda disminuirse en gran parte el fenómeno - 

de la delincuencia juvenil. 

Dichos motivos, hicieron nacer en mi la inquietud de ex- 

poner en este modesto trabajo, algunas cuestiones teóricas que con- - - 

templan la inclinación del menor hacia la delincuencia. Asimismo he - 

procurado mencionar los posibles tratamientos para lograr la adapta- - 

ción del menor y, finalmente, la aplicación de medidas preventivas, que

si somos capaces de comprender y realizar, sin duda contribuiremos a - 

la disminución de este malestar social. 



Este trabajo no puede ser considerado como un estudio -- 

completo de la delincuencia juvenil, pero por otra parte, está realizado - 

con la profunda convicción de que se signifique como un aporte honesto

a la resolución de este tipo de problemas sociales y con el deseo de sal -- 

dar la deuda que hemos contraído con la Universidad " Servir a la Socie- 

dad'' 



CONCEPTO DE ORGANIZACION SOCIAL

La organización social es el patrón de las relaciones de indi- 

viduos y de grupos. Todo marco humano tiene algún grado de organiza- 

ción social". ( 1) 

Puede decirse que una sociedad, está organizada cuando fun

ciona bien, es decir, cuando consigue los objetivos previstos por la mis

ma sociedad, queriendo decir con esto que la organización implica el - 

funcionamiento armonizado de todos los grupos que componen a la so- 

ciedad, la realización por parte de éstos, de las tareas atribuidas a los - 

mismos". ( 2) 

Una sociedad que se diga organizada, no quiere decir que no

deba tener un reajuste, sino todo lo contrario, puesto que la sociedad- 

es convivencia de seres libres, que obra, que actúan con libertad aun- 

que ésta se encuentre condicionada, aunque nunca resulta anulada. Es

to da a la organización social una dinámica característica más próxima - 

a un continuo reajuste de funcionamiento que a un funcionamiento - - 

normalizado definitivamente". ( 3) 

Leonard Broom y Philip Selznick nos mencionan que existen

tres niveles de organización social: 

a) Relaciones interpersonales. El estudio de éstas relaciones

es fundamental para la ciencia de la sociología ya que éstas constituyen

los bloques constructores de la estructura social aunque los grupos di- 

fieren, todos están hechos de las mismas unidades, especialmente fun

cienes y modos de integración. 
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b) Relaciones de grupo. Existe una gran diferencia entre las

relaciones interpersonaies y las relaciones intergrupales. Cuando los

grupos se opcnen unos a otros, los miembros indivudales son frecuen

temente hostiles, pero no necesariamente siempre y el grupo no sea - 

quizá capaz de repetir lo que pueda hacer un individuo, tal como apar- 

tarse de una situación fatigosa. 

c) Orden Social. Existe cuando una sociedad se caracteriza - 

durante una significativa porción de su historia por patrones definiti- 

vos y entrelazados de organización social. Sin embargo, al respecto, - 

otros autores nos dicen que un orden social es un tipo de sociedad y - 

como ejemplo señalan al feudalismo europeo; este sistema tenia ciertas

características clave: un lazo personal entre el señor y el vasallo, el - 

encadenamiento de siervos y labriegos a la tierra, etc, ( características

éstas que permiten definir a los componentes del orden feudal, las que

se resumen genéricamente en la debilidad del vasallo y la potencia dei- 

s eñor.) 

Finalmente y concluyendo, podemos decir que la organiza- - 

ción social se formará cuando existe un equilibrio entre las relaciones

interpersonales y de grupo, y se presente una armonía entre las estruc

turas y las funciones que tienen los integrantes de una sociedad, por - 

lo que se puede decir que la organización social, puede existir en un - 

momento dado, pero al siguiente momento esa organización ya no esis- 

t i rá. 

Eso se explica como ya se mencionó anteriormente, debido a- 
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que la socieciad está compuesta de seres libres a pesar Je que esa liber- 

tad sea relativa o condicionada, se da el caso de que en un momento da- 

do, los miembros de esa sociedad puedan estar inconformes con las exi- 

gencias sociales o bien con los medios para alcanzar dichas exigencias - 

y traer como resultado el rompimiento de la organización social que an

tes existía. 

En conclusión, toda organización social es una aspiración - 

continua, de ahí que toda sociedad no se conforme con lograr un or- - 

den, sino que crea sus propios medios de mantenimiento y de correc- 
ción. 

Por otra parte, cabe también mencionar que para que exista - 

la organización social, dicho ésto desde un punto de vista funcional, - 

es necesario que el conjunto de estructuras con que cuenta una socie- 

dad, en un momento dado, cuenten con un mecanismo adecuado para - 

la realización de las funciones que tienen atribuídas los integrantes de

esa sociedad. 

Dicho mecanismo, generalmente es de tipo normativo, para - 

que puedan reglarse o pautarse las conductas de los individuos, es de- 

cir, que exista una armonía entre las funciones y las estructuras. 
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GRUPOS SOCIALES Y SUS DIFERENTES FORMAS

Desde Ics primeros días de existencia en la vida del hombre, 

éste, ha sido considerado como un ser sociable, ya que siempre a tra- 

vés de la historia, se ha encontrado formando grupos de diversas na- 

turalezas y por tanto no se le debe de considerar como un ser aislado, 

de ahí la afirmación aristotélica de que el hombre es un animal social

Pero nos preguntamos ¿ Por qué esa reacción inveterada del hombre - 

hacia su propio agrupamiento, considerando que la formación de los - 

primeros grupos sociales seguramente fue por un impulso instintivo?, 

y a este respecto Vierkand nos dice que: " Fara la especie humana, con

siderada como una totalidad, el origen de la sociabilidad no puede ser - 

aceptado sino por la aceptación de un instinto gregario". ( 4) 

Ahora bien, con respecto a lo que menciona este autor, re- 

flexionamos y establecemos que existen otros impulsos que se manifies

tan por encima del instinto gregario. Desde el punto de vista práctico, 

el agrupamiento del hombre se debe a razones mucho más prácticas, - 

si tomanos en cuenta que en las sociedades primitivas dicho agrupa- - 

miento no era sino el resultado de ese instinto y del medio dificil y ad- 

verso en que se manifestaba la vida en donde se buscaba únicamente - 

la supervivencia, a diferencia de las sociedades evolucionadas en don- 

de existe una multitud de factores como: el aseguramiento del propio

bienestar, la comodidad,, la seguridad o bien, el placer, estos son algu- 

nos motivos por los que el hombre actual se reúne y asocia. 
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Existe dentro de la sociedad moderna una gran diversidad úe - 

grupos sociales que la forman, en donde algunos grupos , el hombre - 

se encuentra integrado desde su nacimiento, como es el caso del grupo

formado poi- la familia, en donde el hombre se encuentra incluido desde

siampr de tal forma que, cuando adquiere conciencia de ello, es por- 

que ya está totalmente integrado a dicho grupo en una forma natural e - 

involuntaria, a diferencia de otros grupos en los cuales para su integra

ción, el hombre tiene que superar una gran cantidad de factores que va

rían según el grupo de que se trate, en mayor o menor grado y como - 

ejempio de estos grupos, podemos citar a las asociaciones civiles y mer

cantiles, los sindicatos y en general a todos aquellos en cuya formación

intervienen factores tales como los polificos, económicos, culturales, - 

religiosos, etc. 

Durkeim señala dos factores por lo que el hombre tiende a - 

agruparse y son: el primero, en cuanto a las semejanzas que se llegan

a establecer en los individuos que las observan y a ésto, él le denomi- 

na " solidaridad mecánica" ( 5); el segundo factor se deriva de las seme- 

janzas que ellos mismos origina, una cooperación de esfuerzos comple- 

mentarios para así poder cubrir esas diferencias, y a este segundo fac- 

tor lo denomina " solidaridad orgánica" . ( 6) 

George Gurvitch, Ferdinand Tonnies y Von Wiese, coinciden - 

en manifestar que: " Los hombres se agrupan espontáneamente o bien - 

de modo reflexivo y organizado", ( 7), " Los procesos de la sociabilidad - 

son dos: natural y artificial" ( 8), " procesos de acercamiento y de aleja-- 
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miento que dan lugar a una serie de combinaciones de donde surgen to

das las maneras de agregación colectiva" ( 9). 

Los autores citados coinciden con ínfimas variantes, en el - 

hecho de atribuír al hombre, tendencia natural a agruparse; tenden- 

cia que el hombre realiza mediante dos formas fundamentales: una es- 

pontánea y la otra artificial, constituyendo mediante ambas los diver- 

sos tipos de grupos sociales. 

Ahora bien, en virtud de la evolución de las relaciones en— 

tre los individuos, se ha manifestado el nacimiento de una serie de - 

factores que cada día surgen en mayor número y que influyen en una

forma más o menos directa en cuanto a la producción de motivos para - 

la asociación humana, es decir, que tanto voluntaria como involunta- 

riamente llevarán a los hombres a asociarse con diversos fines como - 

son, el unirse para convivir, impulsados por afinidades de gusto o -- 

bien de intereses mediante lazos de amistad y de afección. Además de- 

bemos de tomar en cuenta que los hombres deben de trabajar juntos y

que esta manifestación es resultado de una presión económica y de - 

obligaciones independientes de su propia voluntad. 

El hombre para poder desarrollarse en cualquier aspecto, re- 

quiere de otras personas o grupos de ellas, ya que las distintas tareas - 

sociales obligan al hombre a unirse, de ahi la necesidad de asociarse - 

que aparece en todas las fases de la sociedad moderna. 

La asociación representa un papel importante en nuestra vida

papel que en algunos casos puede tener una influencia negativa, como- 
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en el caso de la aparición y desarrollo de la delincuencia. 

En conclusión, de los comentarios anteriores se deduce que - 

el hombre desde su aparición y hasta la actualidad, siempre ha tenido - 

tendencia a agruparse, dando lugar a la formación de grupos sociales. 

Sin embargo, consideramos pertinente asentar, que no obs -- 

tante frente a ese sentimiento asociativo que el hombre siempre ha te- 

nido como algo inherente a su propia personalidad, tambiém se encuen

tra un sentimiento disociactivo,de igual forma que algunos autores - 

consideran innato, de lo cual hablaremos en el capi3ulo correspondien- 

te del presente trabajo. 

Siguiendo con ese mismo orden de ideas, podemos decir que~ 

la palabra " grupo", tiene diversas acepciones, puede referirse tanto a - 

un conjunto de objetos diferentes como a una colección de cosas reuni- 

das y ubicadas en el mismo espacio, pero donde los elementos que lo - 

forman son totalmente independientes entre sí, sin ninguna acción - 

recíproca. Un monton de piedras o una colección de monedas, son gru- 

pos, pero entre sus elementos no existe influencia o relación mutua. 

Cosa distinta, es cuendo nos referimos a grupos humanos o

sociales, en este caso, se tratar de aquellos conjuntos de personas cu- 

yos miembros actúan y se incluyen directamente, los unos a los otros, 

y el resultado es completamente diferente de la acción individual de ca- 

da uno de sus elementos, ya que la ciencia sociológica para determinar

si un cierto número de personas constituye un grupo social, toma en
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cuenta fundamentalmente el tipo de relaciones que se desarrollan den

tro d2 ése cierto número de personas. 

A este respecto, Bottomore identifica a los grupos sociales - 

diciendo que consisten en: % n agregado de individuos en el que exis- 

ten relaciones definidas entre los individuos que lo componen y cada - 

uno de ellos concientes del grupo y sus símbolos. En otras palabras, - 

un grupo social tiene por lo menos una estructura, una organización

rudimentaria ( incluyendo reglas, ritos, etc.), una base psicológica - 

constituida por la conciencia de sus miembros". ( 10) 

Ely Chinoy, define a los grupos sociales como: " número de - 

personas cuyas relaciones se basan en un conjunto de papeles y sta- 

tus interrelacionados, que comparten ciertos valoresy creencias que - 

son suficientemente concientes de sus valores semejantes y de sus re- 

laciones elacionesreciprocas, siendo capáces de diferenciarse así mismos, fren- 

te a los otros". ( 11) 

Tomando en cuenta la anterior definición, Chinoy nos seña

la los siguientes ejemplos: en primer lugar la familia, después el gru- 

po de amigos, un club social, un sindicato, etc. 

Como puede apreciarse, esta definición es similar a la que - 

Bottomore nos da también respecto de grupos sociales, cuando menos - 

en los puntos esenciales, como son, relaciones definidas y la concien- 

cia particular de grupo. 

El maestro Recásens Siches, expone textualmente: " Ilámase- 

complejos o formaciones sociales, las urdimbres de fenómenos de vida



colectiva que forman como conjuntos con una cierta delimitación y - - 

con alguna unidad. Es decir, son texturas de interacciones que se pre- 

sentan como formando una figura que se destaca con alguna autonomía. 

12) 

Von Wiese, considera que: EI grupo social es una entidad - - 

irreductible que no puede ser explicada de manera alguna por la suma - 

de individuos, sino como condensación de contactos y relaciones". ( 13) 

Estos dos autores se inclinan por la Corriente Abstraccionis- 

ta que nos señala la formación e integración de los grupos sociales co- 

mo un conjunto de relaciones e interrelaciones que se dan entre perso- 

nas, afirmando que el grupo no es la suma de individuos que lo forman, 

sino más bien es la suma de estas relaciones sociales que a la postre - - 

vienen a formar una unidad diferente con características propias. 

La Corriente o Teoría Objetivista considera que el grupo so- - 

cial no es un ente con existencia separada del conjunto de individuos - 

que lo forman, ni tampoco que el grupo sea el conjunto de personas - - 

simplemente. Es decir, para esta corriente, el grupo social constituyé - 

una entidad, que desde luego no existe fuera de los individuos, pero - - 

que sin embargo viene a constituir un algo, una entidad que es diferen

te a cada uno de los individuos que la integran. 

De lo anterior podemos deducir que esta teoría cosindiera. al - 

grupo social como un todo, como una entidad, que reacciona y actúa - 

de manera diferente a como se comportarla cada uno de los individuos - 



que lo forman en particular, y esto quizá sea debido a que las personas

al formar parte de cualquier grupo social, adquieren una especie de - 

conciencia colectiva; y esta cierta independencia que tiene el grupo - 

frente a los individuos que lo componen, la podemos comprender me- 

jor si pensamos que la manera de ser de éstos, perdura en el tiempo - 

y a pesar de la no integración del mismo, siempre por los mismos in - 
dividuos, ya que a pesar de que estos mueran o deserten, vendrán - 

otros diferentes a engrosar sus filas, y el grupo, no obstante sufrir - 

estos cambios, siempre se conducirá y se comportará de la misma for— 

ma. 

Gillin and Gillin sostienen que: " el grupo social es un ser - 

suigéneris, síntesis o categoría social, es una unidad psico- social" - 

14) 

Alfredo Vierkandt, propone la siguiente definición de grupo - 

social: " Constituye un todo con vida propia frente a sus componentes - 

individuales, en el supuesto de que haya llegado a un cabal desarrollo

de su esencia, o en caso contrario, en la medida que tal desarrollo se - 

realice". ( 15) 

Este autor, destacado exponente de esta teoría nos explica - 

que: " El grupo lleva una vida propia, tiene sus situaciones, facultades

y aptitudes exclusivas
independientes, relativamente del cambio de los

individuos. Familias y Estados, regimientos y asociaciones, tienen sus

facultades y su carácter, su moral y sus valores, sus destinos y sus in

tereses y fines enteramente como una persona, son cada uno como una
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individualidad, una entidad". ( 16) 

M estudio y reflexión de las dos teorías anteriores, se con- 

cluye que ambas en última instancia llegan a extremos teóricos en for- 

ma a todas luces confusa, al considerar una, a los grupos sociales co- 

mo un conjunta de relaciones e interrelaciones que se dan entre per- 

sonas, y la otra que considera a los grupos como entes su¡- géneris, - 

distintos de los miembros que lo forman, con la existencia independien

te de ellos, pero sin concebirlos separados unos de otros. 

El maestro Lucio Mendieta y Núñez, nos dice: " El agrupa- - 

miento social es un conjunto de seres humanos que ya sea por los la- 

zos psicológicos que los unen, o por sus intereses materiales o espiri- 

tuales comunes, o por disposición de la ley en vista de I.cs fines especí- 

ficos, uno solo o unos cuantos aspectos de la estable o transitoria; pe- 

ro orientadas en un cierto sentido, formando así una unidad colectiva

con características que la distinguen de sus miembros individuales - 

considerados'' ( 17) 

El planteamiento del anterior concepto, nos sitúa en una po- 

sición ecléctica, ya que efectivamente el grupo social goza de una vida - 

propia, pero esta vida no trae como consecuencia una independencia - 

total entre el grupo y sus componentes, ya que éstos ejercerán influen- 
cia sobre el grupo, marcando sus lineamientos e inclusive, modificán- 

dolos y el grupo por su parte influirá sobre sus componentes señalán- 

doles el tipo de conducta a seguir. 

En resumen, todo grupo social tiene una vida propia, pero - 
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la misma estará necesariamente condicionada y no será independiente

de los miembros que la forman. 

Existen otras agrupaciones de personas que no forman o no - 

constituyen un grupo social y que se denomian agregados estadísticos

o categorías sociales, según el citado autor. 

Chinoy, considera que una agrupación constituye una cate- 

goría social: cuando sus miembros están compuestos por personas que

tienen un status similar y en consecuencia, desempeñan a este res- 

pecto, el mismo papel social. Señalando como ejemplo a los jóvenes, - 

ancianos, vagabundos, etc. Siguiendo con la exposición de éste soció- 

logo, quiere considera que una agrupación constituirá un agregado es- 

tadístico: cuando sus miembros son personas que poseen un atributo - 

social semejante, gracias al cual pueden ser agrupados lógicamente. - 

Señala como ejemplo 9 los adictos al rock and roll. 

Los cuasi -grupos, o también conocidos con el nombre de - - 

sub -grupos, tienen una especialidad en una determinada actividad so- 

cial y que se manifiestan dentro y como parte de la gran complejidad - 
de la sociedad humana de los tiempos actuales, y así los definimos co- 

mo: % n conjunto de personas que se reúnen en forma más o menos - 

permanente, con arreglo a normas creadas o aceptadas por ellos mis- 

mos con el fin de realizar un propósito común". De lo que se deduce, - 

que estos sub -grupos reúnen todas las características de los grupos so

ciales, es decir, que cuentan con un grupo determinado de personas - 

que se reúnen en forma organizada para la realización de un fin deter- 
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minado, 

Ahora bien, para la existencia de dichos grupos se requie- 

ren determinados elementos tales como: la reunión de un determina- 

do número de personas, ya que a la falta de éstas, no podría darse la - 

agrupación obviamente; debe existir además, en dicha agrupación, un

interés común, un fin determinado a conseguir por todos ellos con di- 

cha unión, existiendo para ello una conciencia efectiva de la totalidad

que une al grupo, es decir, algo que transforma a todos los integran

tes, en una especie de individuo colectivo. Un elemento más y que re- 

considera de suma importancia, es la organización aunada a un funcio

namiento real del mismo. 

Estos sub -grupos, pueden manifestarse dentro de muy varia- 

das esferas sociales, llegando a ser por su índole, muy diversos en- 

tre si. Podemos considerar entre ellos, a los que se formar con mot ¡- 

vos y finalidad polilicos, tales como los partidos políticos, los de carác- 

ter científico, con finalidades de estudio e investigación, los religiosos

que resultan de suma importancia en cuanto a la influencia aue pre- 

sentan en las formas de vida tanto social como politica, los de carácter

económico, cuya relevancia es obvia en todos los momentos de desarro

lo de una sociedad, ya que incluyen tanto en el ámbito interno, como

en el internacional, y de otros tales como los grupos que se forman - 
con finalidades deportivas o culturales. 

Morris Ginsberg, manifiesta al respecto: " que las categorías

sociales y los agregados estadísticos comparten las potencialidades para
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la aparición de grupos totalmente integrados. Ha considerado como cua- 

si -grupos a aquellas entidades como las clases sociales que, sin ser pro

piamente grupos, son un campo de reclutamiento para ellos, y cuyos - 

miembros tienen ciertos modos de conducta característicos que son co— 

munes y, además, a los grupos incipientes, como los conjuntos de in- 

dividuos interesados en los mismos objetivos o que tratan de favorecer - 

la misma polilica; por ejemplo, los individuos interesados en un deter- 

minado deporte o en una forma social, los cuales no poseen una organr

zación definida". ( 18) 

T. B. Bottomore, en su obra de I ntruducción a la Sociología, - 

define a los cuasi -grupos diciendo que: los agregados sin estructura u - 

organización y cuyos miembros pueden ser inconcientes o débilmente -- 
consientes de la existencia de[ grupo, _se les indentificará como cuasi- - 

grupos. Como ejemplo de cuasi -grupos menciona a las clases sociales, - 

los grupos de status, los grupos de edad, etc. 

En realidad, en nuestro concepto, la clasificación de cuasi- - 

grupos que establece Ginsberg, obedece a un criterio que atiende al - - 

grado de permanencia que guardan los integrantes de esas agrupacio- 

nes, lo que ocasiona que sus relaciones sean transitorias y difusas ge- 

neralmente, aunque excepcionalmente surgen relaciones de cierta in- - 

tensidad al formarse grupos verdaderos, como los primarios o como en - 

el caso del ejemplo de los deportistas. 
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CLASIFICACION DE LOS_ GRUPOS SOCIALES

Recasens Siches hace una clasificación sistemática de las - 

formaciones, complejos o grupos sociales pero menciona que es difí- 

cil hacerla, ya que no existe una terminología unívoca que haya sido

aceptada generalmente, por lo que opta por hacer varias clasificacio- 

nes tomando en cuenta diferentes criterios: " En cuanto al número de

sus componentes; desde el punto de vista de su proximidad en el espa- 

cio; de su duración; del grado de intimidad entre sus miembros". ( 19) 

Otro autor, T. B. Bottomore, nos dice que los grupos socia- 

les pueden clasificarse de manera muy diversa. En primer lugar, to- 

mando en consideración el carácter de la relación de sus miembros. - 

20) 

La distinción más conocida al respecto, agrega este autor, - 

es la propuesta por Toennies entre Comunidad y Sociedad o Asocia- - 
ción, quien define a la Comunidad coma una " vida conjunta, íntima, 

privada y exclusiva", y coma ejemplo, menciona a la familia, al grupo

de amigos, etc. En cuanto a la Sociedad, dice que ésta es coma " vida - 

pública", como algo vivido conciente y deliberadamente; Toennies da - 

como ejemplo aquellos grupos que se ocupan de intereses económicos. 

Respecto a los criterios que Toennies toma en cuenta para - 

definir a la comunidad y a la sociedad, Bottomore expresa que aquel - 

utiliza los siguientes: en primer lugar, los individuos viven en las co

munidades como personas completas que pueden satisfacer todas sus- 
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finalidades en el grupo, mientras que en la sociedad, los individuos no

participan plenamente, sino que buscan la satisfacción de finalidades - 

specrficas y parciales. En segundo lugar, la comunidad permanece uní

da por un acuerdo sentimental entre individuos, mientras que la socie- 

dad permanece unida por un acuerdo racional de intereses. 

La anterior diferenciación hecha por Toennies, aplicada a gru- 

pos de una determinada sociedad, se asemeja a la que hace Charles S. - 

Cooiey, entre grupos primarios y grupos secundarios. 

Cooley, en su definición le imprime al grupo primario tres con
diciones: a) la proximidad física de los miembros; b) la pequeñez del gru

po de amigos y c) el carácter duradero de la relación. Toennies en - - - 
cambio pretendía aplicar su distinción a todos los grupos sociales, aun- 

que vale la pena señalar que sus ejemplos de comunidad ( familia, grupo

de amigos), también tienen en cierto grado, las tres condiciones cita- -- 

das. 

Como puede apreciarse y tomando como base las anteriores de- 

finiciones y ejemplos, los criterios para una clasificación de los grupos

sociales serian los siguientes: el carácter emocional o intelectual de las
relaciones entre sus miembros; la finalidad para la cual existe el grupo; 

la naturaleza personal o impersonal de estas relaciones, el tamaño o - - 

dimensiones del grupo y, su duración. 

Los recientes estudios sobre grupos sociales se han orientado - 

tomando en cuenta diversos criterios. Ha habido intentos de establecer

una tipología más sistemática de los grupos. 
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Uno de los más comprensivos, es el que propone George - 

Gurvitch, quien propone quince criterios: " Contenido; duración; di— 

mensión; ritmo; proximidad de los miembros; base de formación; grado

de organización; función; orientación; relación con la sociedad en que

sián ii1ci. idos; relación con otros grupos; tipo de control social; tipo

de autoridad y grado de unidad. ( 21) 

ora veamos la clasificación más general y menos sistemá- 

tica, pero tal vez, la más importante que existe respecto a los grupos - 

sociales; nos referimos precisamente a la que hace la distinción entre

Grupos Primarios y Grupos Secundarios, misma que es consideraJa - 

por los autores contemporáneos como la principal respecto de los gru- 

pos sociales. 
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GRUPOS PRINIMOS Y GRUPOS SECUNDARIOS

Los grupos sociales pueden clasificarse tal y como lo mencio

namos anteriormente, esto es, atendiendo a diversos criterios, pero - 

también por el color de la piel, la profesión que ejercen las creencias

que tienen, en función del sexo, la edad, etc. Pero aquí, desde el - 

punto de vista social, nos interesa particularmente, los grupos consi- 

derados como unidades dinámicas en que sus miembros influyen mu- 

tuamente, motivados por el objetivo común y cuyas acciones rigen por

normas de conducta vigentes en el grupo mismo. 

Haciendo abstracciones de los rasgos físicos de los miembros

que integran el grupo, lo que interesa en primer término al sociólogo, 

es el número de componentes de éste, o sea, el tamaño, puesto fue la

conducta de los grupos pequeños es diferente de la de los grandes. 

La designación de " grupo primario" fué empleada por prime- 

ra vez en 1909, por Charles S. Cooley, quien entiende por grupos pri

marios, " aquellos que se caracterizan por una asociación y coopera- 

ción íntimas de " cara a cara". ( 22) 

Come ya se dijo, un grupo primario es relativamente peque- 

ño y el contacto se realiza frente a frente, los unos con los otros, y - 

en él, las relaciones son estrechas e íntimas. Los miembros M grupo

primario, se mantienen juntos por el valor intríns¡--o de las propias - 

relaciones, más que por una obligación o vínculo referido a una fina- 

lidad explícita de organización. 

De acuerdo a la definición que Cooley nos da de grupos prima
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rios, se desprenden tres atributos esenciales: la intima asociación; - 

el sentimiento de pertenecernos " nosotros" recíprocamente y, el espí

ritu común con sus normas de servicio y leal proceder. Se compren- 

den estos atributos cuando este autor indica que, no debe suponerse - 

que la unidad del grupo primario es el amor a la mera armonía. 

Es siempre una unidad diferenciada y generalmente competi

tiva, que admite la auto -afirmación y las distintas pasiones posesivas, 

pero estas pasiones están socializadas por la simpatía y caen o tienden

a caer bajo la disciplina de un espíritu común. El individuo será ambi

cioso, pero el principal objeto de su ambición constituirá algún lugar - 

deseado en el pensamiento de los demás y él misma será fiel a las nor- 

mas comunes de servicio y leal proceder. 

Otro autor, como Recasens Siches, considera que los gru- 

pos primarios son agrupaciones pequeñas y que además se componen - 

de relaciones personales entre sus miembros. ( 23) 

Igualmente nos habla de condiciones físicas que favorecen - 

la formación de grupos primarios, entre las que se pueden considerar

como las principales las siguientes: la proximidad en el espacio y el - 

tamaño pequeño. Cuanto más juntos están los miembros y cuanto me- 

nor sea el número de éstos, tanto más probablemente se producirán - 

relaciones de simpatía y de identificación, es decir, relaciones interin

dividuales o personales que abarcan una gran parte del ser de cada una

de las personas, incluso de su intimidad y no sólo aspectos funciona -- 

les de su conducta. ( 24). Este autor también nos dá los mismos ejem— 
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píos de grupos primarios: la pandilla de juego, un pequeño circulo de

amigos, etc. 

Coincidiendo con otros autores, el maestro Recasens consi- 

fiera como algo característico de los grupos primarios, el que su es- - 

tructura surja naturalmente, o sea, que sus miembros se reúnen y - 

actúan juntos, no de acuerdo con un plan preestablecido, ni llevando

consigo ninguna representación colectiva, ni respondiendo a órdenes

superiores, sino de un modo espontáneo, por coincidencia de inicia- 

tivas. 

Frente a las agrupaciones que constituyen grupos primarios

y que surgen coma unidades colectivas independientes, tales como los
ejemplos mencionados anteriormente, tenemos también a otros grupos

primarios que se forman dentro del ámbito de una organización colec- 

tiva reglamentada, por ejemplo dentro de una fábrica. Puede suceder, 

y coma sucede, que dentro de la estructura formal reglamentada de - 
una fábrica, se formen espontáneamente grupos particulares, palomi

las de amistad, bloques de solidaridad, etc., que no sólo constituyen

círculos para satisfacción de sus miembros, sino que llegan a tener - 

en ocasiones una influencia sobre la moral y la eficiencia del trabajo, 

y a influir decisivamente sobre la vida de los sindicatos. ( 25) 

Ahora bien, la naturaleza de las relaciones que se desarro- 

llan en los grupos primarios, se explican o se entienden mejor con - 

las principales características de la relación primaria, y a este respec

to, nos las señalan Leonard Broom y Philip Selznick, indicando las - 
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siguientes: 

1). - La respuesta es hacia las personas enteras, antes que

a segmentos. En la relación primaria, los participantes actúan entre

si como individuos semejantes y totales, es decir, que la respuesta - 

es hacia una persona en particular y no es transferible, como un - 

yo" unificado que permite que los sentimientos entren en relación, - 

mientras ri:enos transferible es la respuesta y más completa la interac

ción, más primaria es la relación. 

Alentar a una relación primaria supone la aceptación de - 

una persona entera, por ejemplo, se entiende que la relación entre - 

esposo y esposa no es un contrato, sino ilimitada obligación del uno - 

para con el otro, donde cada cual asume completa responsabilidad por

el bienestar del otro. 

2). - ta comiinicación es profunda y externa, es decir, se co

Tocan pocos limites tanto al alcance como al modo de la comunicación. 

La profundidad de la comunicación tiende a influir los sentimientos y

creencias de otros. ( 26) 

También, éstos autores, nos hacen ver que en la relación - 

primaria el individuo es aceptado por lo que es en sí y no precisamente
como un medio para alcanzar algún objetivo material. 

Desde el punto de vista práctico, es decir, de la realidad, - 

los grupos primarios varían del modelo ideal, es decir, que no son - 

exactamente tal y como los describen o conceptúan los diferentes estu

liosos de la ciencia sociológica y cuyos conceptos se han asentado ante
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riormente, y sucede que la mayoría de las relaciones primarias son - 

incompletas, aún aquellas que se realizan entre amigos y amantes. - 

Pero a pesar de lo anterior, el modelo de la relación primaria puede - 

ayudar a determinar situaciones en que lo incompleto de la relación - 

es una fuente de tensión y frustración. ( 27) 

Es indiscutible que la relación primaria resulta ventajosa - 

en toda agrupación en que se desarrolla, pero en cambio si es discuti

ble que toda relación deba ser primaria, puesto que, en algunas si- - 

tuaciones resulta más ventajoso el mantener relaciones más o menos

impersonales. 
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FUNCIONES SOCIALES DEL GRUPO PRIMARIO

Una vez que se han precisado a los grupos primarios y, por

ende, a la relación primaria, pasemos ahora a tratar las funciones - 

que tiene el grupo primario con respecto al individuo y lógicamente, 

para con la sociedad, es decir, como actúa el grupo primario en la so

ciedc

La importancia del grupo primario proviene de su preponde- 

rancia y de las funciones que realiza tanto para los individuos como - 
para los grupos más amplios, incluyendo a la sociedad como un todo. 

La función que tiene el grupo primario con respecto al indi- 

viduo es muy importante y fundamental, según Maclver y Page, aquél

en forma de familia -es el que nos inicia en los secretos de la sociedad. 

Es el grupo a través del cual como compañeros de juego y camaradas, - 

damos la primera expresión creadora a nuestros impulsos sociales. Es

el hecho de donde proceden nuestras costumbres. 

Es el primero y generalmente sigue siendo el principal foco - 

de nuestras satisfacciones sociales. ( 28) 

Fué George Herbert Cooley, quien Ilamó a los grupas prima- 

rios, " las cunas de la naturaleza humana", a causa de su importancia

para dar dirección social a la personalidad del individuo en desarrollo. 

29) 

Es tal la necesidad que tiene el individuo del grupo primario, 

nue frecuentemente éste es usado como medio o instrumento de con-- 
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t rol social. Los hombres son sensibles a los juicios de los demás, so- 

bré todo, a aquellas opiniones que consideran valiosas y cuya aproba- 

ción desean. 

Otro ejemplo acerca de que los grupos primarios son consi- 

derados como medios de control social, es el hecho de que en algunas - 

sociedades, y como forma externa de control basado en la necesidad - 
que el individuo tiene del grupo primario, es el destierro, al que se - 

le considera como un equivalente de la pena capital. 

En efecto, el caso de los exiliados poli icos, es una ilustra- 

ción clara de lo anteriormente dicho, ya que al ser separados de sus - 

lazos hogareños, es indudable que experimentarán una pena mayúscu

la; en cambio, si va al extranjero con su familia e inclusive con otras

personas allegadas a él', éste continuará siendo apoyado por lazos de - 

grupos primarios, y por lo tanto, sentirá menos su destierro. Es decir, 

que la severidad de este castigo variará de acuerdo a la totalidad del ais

lamiento personal forzado sobre el individio, y, mientras más aislado - 

está un individuo de su grupo primario inmediato, así como de la opor- 

tunidad de crear nuevas relaciones primarias, mayor es su miseria. 

El grupo primario también realiza una función muy impor- 

tante con respecto a las otras organizaciones que forman parte de la - 

sociedad y desde luego, con respecto a la misma sociedad, considerada

ésta como un todo. 

A manera de conclusión, respecto de los grupos primarios, - 

podemos decir que el papel de estos grupos, dentro de la sociedad, de-- 
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pende de los valores y normas qué tenga establecidas la propia sociedad

y a la concordancia que tengan con ello, es decir, que su actuación po

drá ser con arreglo a un patrón bien definido, lo que conformará el - 

aspecto estructural. 

Por otra parte, los grupos primarios no siempre van a ac- - 

tuar de conformidad con un patrón social, ya que pueden apartarse de

él, yá sea por una falsa interpretación de los valores y normas que - 

existan o simplemente por las características personales de los inte- 

grantes del grupo, que se traducirían en desviaciones, lo que pudiera

mos catalogar como el aspecto funcional. 

La mayoría de los autores modernos convergen en estos dos - 

puntos de vista, el estructural y el funcional, es decir, que los lazos - 

individuales de afinidad, cooperación, lealtad, etc. , que se gestan en - 

los grupos primarios, tienen una tendencia a decaer y a destruirse. 
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GRUPOS SECUNDARIOS

En este tipo de grupos, el factor fundamental es la organiza- 

ción y, podemos decir que, la unión del grupo se mantiene gracias a - 

los roles o papeles sociales que desempeñan sus miembros, es decir, - 

el mantenimiento de la cohesión no es debida a la intima asociación de

sus miembros, tal y como sucede en los grupos primarios. 

Los grupos secundarios son grandes, lo contrario de los pri- 

marios, y están integrados principalmente por relaciones impersonales
Las relaciones, usualmente son o imponen sólo una limitada

y además fraccionada respuesta de un individuo para con otro, es de- 
cir, la comunicación se limita a tópicos especifficos; por ejemplo: la re- 

lación entre patrón y empleado. Es obvio que las relaciones secunda- 

rias al ser formales y públicas, no nos revelan la verdadera personali- 

dad del individuo, además, como nos dice el maestro Recasens Siches, 

estas relaciones son de tipo impersonal y por lo tanto, no se realizan - 

como sucede en el grupo primario, cara a cara. 

Recasens Siches, caracteriza a los grupos secundarios como

Aquellos cuyos miembros se hallan de ordinario dispersos en grandes

espacios, de modo que nunca se reunen todos y no hay un contacto di- 

recto entre la mayor parte de dios. Las relaciones y los procesos socia- 

les entre sus miembros son impersonales, es decir, de índole netamen

te colectiva, o sea, funcional; o lo que es lo mismo, de cumplimiento - 

de funciones, papeles o roles". ( 30) 

Este mismo autor considera dificil que la anterior caracteri- 
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zación exista en la realidad, puesto que, comoanteriorm? nte se men- 

cionó, puede suceder que dentro de los grandes grupos secundarios - 

se produzcan grupos primarios. Por lo tanto, debe tomarse la caracte

rización que antecede, sólo como un grupo secundario ideal. 

Como ejemplo de grupos secundarios y merced a que dentro - 

de éstos se producen grupos primarios que pueden traer como resulta

do el buen funcionamiento, o cuando menos, favorable para los pro- 

pósitos del grupo secundario, el citado autor menciona al ejército. Un
ejército ( máximo ejemplo de grupo secundario impersonal, rígidamen- 

te organizado), pelea con éxito debido muchas veces al hecho de que - 

en las pequeñas unidades de combate se han producido grupos prima- 

rios en los que reina espontáneamente un sentimiento de identifica- 
ción. También menciona a una clase universitaria, diciendo que ésta
produce mejores resultados si, aparte de las relaciones oficiales, co- 

lectivas, funcionales del profesor con los alumnos entre si, se ha for- 

mado una especia de grupo primario regido por los sentimientos de mu

tuo afecto y confianza, de identificación personal. 
También puede mencionarse como ejemplo de grupos secun- 

darios, a " la asociación, los grupos étnicos y a las clases sociales. ( 31) 

Asociación. - Respecto a la asociación, Ely Chinoy, nos dice

que se compone de " individuos que se reúnen para buscar alguna fina
Údad o findalidades semejantes o comunes o en defensa o búsqueda de
algún interés deseado o común; por ejemplo. organizaciones o vetera- 

nos, sindicatos, asociaciones patronales, clubes de señoras, etc. (32) 
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Como puede observarse, la diversidad de intereses en torno - 

a los cuales pueden organizarse las asociaciones, es de gran amplitud, 

Chinoy menciona también, que las relaciones de los miembros de una
asociación son impersonales y formales. La conducta de sus miembros

está gobernada por reglas que emite la propia asociación. 

Las asociaciones, en cuanto a sus objetivos, son muy varia- 

bles, ya que pueden referirse a su organización, lo misma puede decir

en cuanto a la naturaleza y radio de acción de sus intereses. Sin - - 

embargo, muchas asociaciones pueden ser descritas coma poseedoras

de una organización formal, coma por ejemplo la burocracia. 

Fernando Toennies, principal exponente, da su punto de - 

vista en cuanto a asociación, diciendo que ésta es una de las formas - 

en que los hombres pueden vincularse entre si, y está formada por - 

un conjunto de individuos en interacciones, que obedecen a su vo- 

luntad propia para la realización de fines determinados y come ejem- 

plo tenemos cualquier sociedad de tipo contractual, cualq uier asocia- 

ción humana en que se agrupen varios individuos por ) acto expreso, 

para la persecución de un objetivo, como las sociedades civiles, mer- 

cantiles, políticas, internacionales, etc. En la asociación prevalece la

voluntad individual de cada uno de sus integrantes; también existe la

opinión pública, doctrina, teoría racional, etc. y se entra al grupo - 

de la asociación, deliberadamente; no se encuentra en él, sino que - 

entra en él. ( 33) 

En cuanto a mi punto de vista, señalo que el autor Ely - - No SALE



29

Chinoy, difiere en cuanto a los elementos esenciales que integran la - 

asociación, definiendo a los miembros de la asociación como indivi- - 

duos con relaciones impersonales y formales. Lo anterior, si bien es - 

ciento, guarda divergencia con la idea original, misma que comparto - 

con la de Fernando Toennies. 

Otros autores, como son Leonard Broom y Philip Selznick, - 

dan un concepto lacónico de asociación al mencionar que son: " Las or

ganizaciones con propósitos especiales" ( 34) y cuentan como ejemplo - 

a los sindicatos, a los partidos políticos, etc. 

Según los autores de referencia, cuando una asociación sir

ve a los intereses amplios más que a los meramente estrechos, y lo ha

ce de un modo aceptado, ordenado y duradero, puede ser, llamada ins- 

titución. La palabra institución, también se refiere, según los multi- 

citad.os autores, a prácticas, a modos establecidos de hacer las cosas. - 

El gobierno constitucional, el matrimonio, la empresa privada, la cena

de acción de gracias, son llamadas instituciones. 

Una institución por tanto, puede ser un tipo de grupo o qui- 

zá sea una práctica de procedimientos formalizados. 

Grupos Etnicos, están constituidos por personas que compar

ten una tradición cultural común, que las une dentro de un grupo so

cial, y como ejemplo tenemos a: Los Chamulas de Chiapas, los Negros

de Estados Unidos, etc. 

La pertenencia a un grupo étnico es atribuida a: los indivi- 

duos derivan su status étnico de la familia en que han nacido y adquie
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tiendo una tradición cultural que en cierta medida los distingue, los - 

miembros de un grupo étnico, son suceptibles de asociarse más fre- - 

cuentemente entre ellos que con extraños, y tienden a compartir una - 

identidad común que acepta a su vez, sus relaciones recíprocas y las - 

que se dan con otros grupos. ( 35) 

Clase Social, los miembros de una clase comparten una pos¡ 

ción común: económica, social o polí¡ ca, que puede ser atribuida o ad

quirida, según Chinoy. 

Puede definirse a la clase social como una unidad colectiva - 

integrada dentro de una sociedad que se caracteriza por tener especia- 

les funciones y costumbres y poseer una determinada situación jerár- 
quica, económica y de poder. ( 36) 

Los criterios principales que sirven para determinar la perte

nencia a una clase social son: la riqueza poseída, el poder que se ejer- 

ce sobre los demás, y la profesión o participación que se tiene en la ac- 
tividad productiva ( empresario, funcionario, empleado, obrero, campe- 

sino, etc.). 

La doctrina marxista al referirse a las clases sociales, consi- 

dera a éstas como " grupos antagónicos en que uno se apropia del traba

jo de otro, a causa del lugar diferente que ocupan en la estructura eco

nómica de un modo de producción determinado, lugar que está determi

nado fundamentalmente por la forma especI¡ca en que se relaciona con

los medios de producción". ( 37) 
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Así pues, Marx nos indica que la clase social depende de las - 

relaciones del hombre con los medios de producción, es decir, con la - 

posesión o la no posesión de la propiedad. Y asimismo señala, que la - 

propiedad no es sólo una fuenté de ingreso económico, sino que supo- 

ne el poder y por tanto el control sobre los recursos económicos y fre- 
cuentemenre sobre las personas. 

Y como consecuencia para Marx, no existen mas que dos - 

clases sociales: dominantes y dominados; explotadores y explotados. - - 

Dos clases sociales que necesariamente entran en conflicto por causa - 

de sus intereses contrarios. " La sociedad entera se divide cada vez más

en dos grandes campos enemigos: la burguesía y el proletariado". (38) 
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LA CULTURA

El tratamiento de este tema no puede hacerse en forma separa

da del contenido que encierra el concepto de civilización, aunque si - 

bien es cierto que en la actualidad tanto el término de " cultura" como - 

el de " civilización", han llegado a confundirse, ya que se considera a - 

una como el género y a la otra, como la especie, bien como causa una - 

de la otra. Sin embargo, las discusiones sobre estos dos conceptos son

tan variadas, que es difícil definir el carácter de las dos. 

En este trabajo, únicamente nos referiremos con mayor pro- 

fundidad al aspecto " cultura", que es el que reviste mayor trascenden- 

cia en el desarrollo del mismo. 

En el Siglo XIX, los estudiosos y de manera especial los an-- 
tropólogos sociales, no llegaron a hacer una verdadera distinción en— 

tre cultura y civilización. 

Posteriormente, con el paso del tiempo, se han precisado al- 

gunas diferencias, como decíamos anteriormente, entre uno y otro con

cepto, aunque la palabra civilización retuvo su connotación evaluativa

y en cambio el término cultura, vino a referirse al modo de vida de un

pueblo sin importar cual fuere. 

La cultura es material creado por los hombres, es decir, la - 

cultura no nace, se hace. Y a través de los individuos es que la cultu- 

ra vive, se manifiesta. 

Al término cultura, puede definírsele desde distintos puntos
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de vista: a) general o abstracto; b) filosófico y c) sociológico. 

Desde el primer punto de vista, general o abstracto, se le pue

de definir como: " El conjunto de objetivaciones de la vida humana, obje

tivaciones de la conducta con sentido que queda ahí como un patrimo- 

nio a la disposición de otras personas y que en gran parte es revivido - 

por sucesivas personas, tanto individual como socialmente". ( 39) 

Cuando el maestro Recasens nos dice que la cultura es revi- 

vida por las nuevas generaciones, quiere decirnos precisamente, que - 

aquella evoluciona, se modifica, se reactualiza. 

En el sentido filosófico, el término cultura se refiere princi- 

palmente a ideales de ilustración y refinamiento, especialmente en los

campos del intelecto, la moralidad y el arte. ( 49) 

Ahora, desde el ángulo de la ciencia sociológica, la cultura - 

viene a construir la herencia social. El Maestro Recasens, menciona - 

en su obra que: " Lo que los miembros de una determ* nada sociedad -- 

concreta aprenden de sus predecesores y contemporáneos en esa socie

dad y lo que le añaden o modifican. Es la herencia social utilizada, re- 

vivida y modificada, es decir, la cultura es una serie de pautas de con- 

ducta humana heredadas o recibidas de los contemporáneos, algo así - 

como unos papeles o roles predeterminados. Sin embargo, en el cumpli

miento de esas pautas o en el desempeño de esos roles, el hom5re aña- 

de algunas aportaciones propias no contenidas en la pauta o en el rol - 

preexistente. Y lo que uno o varios hombres añaden o modifican, pue- 

de ser aportado por los otros miembros del grupo. Claro que las modifi- 
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aciones individuales no son incorporadas a la cultura viva del grupo, 

sino hasta que tales modificaciones e innovaciones son socializadas` 

Con el término cultura, se designan todos los tipos de con- - 

ducta adquiridos socialmente y que se transmiten con igual carácter - 

por medio de símbolos. Por ello, es un nombre adecuado para todas - 

las realizaciones características de los grupos humanos; en él, se - - 

comprenden, no sólo el lenguaje, el arte, la ciencia, el derecho, la - 

moral, la religi+?n, sino también los instrumentos materiales o artefac- 

tos en los que materializan las relaciones culturales y mediante los - - 

cuaies surten efectos prácticos los aspectos intelectuales de la cultura, 

como los edificios, máquinas, artificios para la comunicación, las cos

tumbres y las instituciones. La cultura: " Es la característica distintiva

y universal de las sociedades humanas". ( 42) 

Como puede observarse, de los anteriores conceptos que se - 

han dado acerca de la cultura, ésta se encuentra constituida por ele- - 

mentos diferentes. 

Otros autores como Pitrim A. Sorokin, refiere que, la cultu- 

ra está constituida por tres clases de elementos: a) los ideológicos; - - 

b) los relativos a la cmducta y c) los elementos materiales. 

El primer grupo, elementos ideológicos, comprende la totali- 

dad de ideas, valoraciones y normas. Este grupo abarca la religión, la - 

filosofía, la ciencia, la ética, el derecho, las bellas artes, así como el - 

idioma oral y escrito. 
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FI segundo grupo, los relativos a la conducta, incluyen la to

talidad de las pautas o de los esquemas a través de los cuales aparecen

objetivadas, manifestadas y socializadas, en la conducta efectiva, las - 

ideas, las significaciones, los principios, las valoraciones y las nor - 

mas. 

El tercer grupo, elementos materiales, es el que abarca los - 

objetos materiales, cosas y energías bio -físicas, utensilios, artefactos, 

instrumentos, etc. ( 43) 

Así pues, la cultura es una acumulación que hereda cada - 

nueva generación. Es una herencia con la cual se nace, como se nace

en un medio natural. Por ejemplo, un chino es diferente a un mexica

no porque precisamente ha nacido en la cultura china y no en la mexi

cana. 

La cultura es variable, es decir, una cultura varía de Jugar- 

a lugar y de una época a otra. Por lo que puede ser un factor muy - - 

importante ( ya que existen otros elementos) para la explicación del - - 

por qué la vida social difiere de un lugar a otro. 

Otros factores de singular importancia, que se supone nos - 

dan una explicación más amplia de por qué la vida social varia de una - 

sociedad a otra, son: la herencia, el medio natural y el grupo, pero a - 

pesar de que estos cuatro factores son esenciales para sustentar la vi- 

da humana, se explican en gran medida, por variaciones en la cultura

y en el grupo principalmente. 

Los grupos transmiten y cambian la cultura pero sus formas
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ue vida, dentro de ciertos límites, son establecidos por la cultura. El - 

grupo es el medio a través del cual aprendemos la cultura, utilizamos

y cambiamos a la misma ( 44). El principal grupo por medio del cual - 

aprendemos, utilizamos y cambiamos a la cultura, es la familia. Así - 

también en la escuela, el grupo de amigos y otras colectividades nos - 

ayudan a adquirir la cultura. 

Pero, ¿ Cómo se transmite la cultura?. El vehículo funda- - 

mental para la perpetuación de los conocimientos y de todo lo demás - 

que constituye el patrimonio cultural a través de muchas generacio- - 

nes, es el lenguaje. Este medio de transmisión de la cultura es tan - 

importante en este sentido, que algunos lo consideran como elemento - 

unitario en la estructura cultural. 

Es obvio que el factor biológico influye también en la transmi

Sión de la cultura y más que influir, es algo determinante, ya que di -- 

cha transmisión no tendría lugar sin la continuidad de la vida y la ca- 

pacidad de aprender, suministrar solamente el factor biológico, enten- 

dido como herencia. 

La herencia pone limites e indica amplias tendencias, pero - 

no dicta los detalles de la cultura, o sea, que la estructura genética - 

M individuo no determina todos los aspectos de la cultura, ya que si - 

la cultura fuese una expresión directa de la naturaleza biológica del - 

hombre, estaría en completa armonía con esta naturaleza biológica, - 

pero es comprensible qué el existir costumbres nocivas en diferentes - 

culturas, no suceda así. 
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Finalmente podemos decir, que inclusive las tendencias que - 

siguen los estudiosos de la lengua castellana en relación al significado

de la cultura, ratifica aún, desde el punto de vista semático, lo ex- - 

puesto en líneas anteriores, ya que el Diccionario de la Real Academia

Española entiende como cultura lo siguiente: " Del latín cultura. - ele- 

mento comparativo que entra propuesto en la formación de algunas vo

ces españolas con el significado de cultura, crianza. - Del latín cultu- 

ra F. Cultura. - Culto, homenaje reverente que se tributa a Dios, Fig. 

Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afirmar

se por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre" 

En la misma obra, la palabra civilización significa lo siguien

te: " F. Acción y efecto de civilizar o civilizarse. - Conjunto de ideas, - 

creencias religiosas, ciencias, artes y costumbres que for man y ca- 

racterizan el estado social de un pueblo, su tiempo y raza". 

En mérito de lo anterior, podemos concluir que la cultura, - 

desde el punto de vista sociológico, encierra en sí un conjunto de fac- 

tores que inciden y están en constante interacción los unos con los - 
otros, es decir, la cultura encierra un conjunto de sentimientos, - - 

ideas, formas de vida, pautas de conducta que el individuo aprende de

los seres vivos y conserva a través de las experiencias que obtiene de - 
sus antepasados, en virtud de la existencia de vínculos sociales comu- 

nes como son el pertenecer a una misma raza, a un mismo pueblo o - 

nación, un territorio, y que estimulan al sujeto para que forma nue- 

vas prácticas de vida. 



Por último cabe mencionar, aunque esto lo tratemos más - 

adelante, que la cultura en ocasiones, como elemento conformador - 

de la ideología de un pueblo, se encuentra plagada de costumbres que - 

son negativas, según sea el punto de vista desde el cual se le observe, 

esto es, que el observador, en un momento dado, se puede ver influen

ciado por determinismos históricos o sociales, como -en los casos, a ma

nera de ilustración, que en algunos pueblos como en la India, no uti- 

lizan las comodidades que proporciona el avance de la térnica y la cien- 

cia, al satisfacer sus necesidades fisiológicas primordiales, utilizando - 

para ello los elementos que la propia naturaleza les proporciona; otros

pueblos, como son d31 Sudeste de Asia, la cual consiste en el hecho de

que dichos grupos han aprendido, a través de su herencia social, urja

costumbre que es nociva para su salud, el comer arroz sin cáscara, - 

con escasa vitamina B1, adquiriendo una enfermedad del sistema ner- 

vioso llamada Beriberi; si comiesen arroz con cáscara, la enfermedad - 

desaparecería. ( 45). Lo que resultaría para los pueblos occidentales co- 

mo una aberración social. 
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ESTRUCTURA SOCIAL

Primeramente analizaremos lo que se entiende por estructL., 

ra y el referirnos a la estructura de algo, queremos señalar a un con- 

junto de interrelaciones relativamente estables entre las partes que lo - 

integran. 0 bien, " un conjunto de vínculos uniformes relativamente - 

estables", según Parsons. 

0 sea, que la estructura de algo, es precisamente ese con- - 

junto de relaciones más o menos estables, que existen entre las partes

que integran ese algo. 

Ahora bien; pasemos a tratar de exponer en qué consiste la - 

estructura social; la estructura social es uno de los conceptos funda- 

mentales de la sociología.. Pero su empleo no es coherente ni unívoco. 

Es decir, el sentido de ese término y el contenido de este concepto, es- 

tán lejos de ser idénticos. Herbert Spencer, uno de los primeros auto- 

res que utilizó este concepto, estaba demasiado fascinado por su analo- 

gra orgánica, para dar claridad a su concepto de estructura de una so- 

ciedad. 

Muchos sociólogos y antropólogos sociales, han intentado dar

le un significado más preciso, pero sus concepciones de la estructura - 

social son muy divergentes. Así, tenemos, por ejemplo, a Radcliffe - - 

Brown, que considera como una parte de la estructura social, todas - 

las relaciones de persona a persona al estudiar la estructura social; la

realidad concreta de que nos ocupamos, es la serie de relaciones exis- 
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Lentes, en un momento dado, que ligan entre si a ciertos seres huma- 

nos. Pero sigue diciendo que el objeto que intentamos describir y ana- 

lizar, es la forma estructural, es decir, las relaciones generales, al - 

margen de las variaciones y de los individuos concretos que aquellos - 

implican. ( 46). Esta definición, según R. Firth, es muy laxa, ya que - 

no establece distinción alguna entre los elementos efímeros y los ele- 

mentos duraderos de la actividad social y hacen casi imposible distin- - 

guir la idea de la estructura de una sociedad de la totalidad de la socie- 

dad. 

Otros autores, entre ellos Morris Ginsberg, consideran la - 

estructura social como el " Complejo de los principales grupos e institu

ciones que constituyen la sociedad". Limitando así el término de estruc

tura social a las relaciones más organizadas y permanentes de la socie- 

dad. 0 sea, que la descripción y la clasificación de los principales gru- 

pos e instituciones sociales constituyen la estructura social. 

Desde este punto de vista, nos dice Bottomore, puede iniciar- 

se el estudio de las estructuras en términos de organizaciones institu- 

cionales o de relaciones entre los grupos sociales o de ambas cosas a la

vez, con manifiesta utilidad para el estudio efectivo de las sociedades. - 

AI limitar el estudio en el significado de la estructura social, nos sigue

diciendo el autor, quizá necesitaremos otro término para referirnos a - 

las restantes actividades que constituyen, con frecuencia, simples va- 

riaciones con respecto a fas formas estructurales. El término es de - - 

Organización Social", propuesto por R. Firth y que define como la or- 
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denación sistemática de las relaciones sociales mediante actos de elec- 

ción y decisión". En la estructura social reside el principio de continui

dad de la sociedad; en la organización social reside el principio de varia- 

ción o de cambio al permitir lá evaluación de la elección individual. Y - 

es este concepto considerado por Bottomore como el más útil, ya que co- 

mo él mismo señala, no es muy dificil identificar esas instituciones y - 

esos grupos. Además puede demostrarse que la existencia de la sociedad

humana requiere de un mínimo de ordenamientos o de procesos. 

Otro autor, Gurvith conceptúa a la estructura social como: - 

n equilibrio precario, que debe rehacerse sin cesar con un esfuerzo

renovado, entre una multiplicidad de jerarquías en el seno de un fenó- 

meno social total de carácter macro -sociológico, del cual sólo represen- 

ta un sustituto aproximado: equilibrio entre jerarquías especificas de - 

los planos de profundidad, de las manifestaciones de sociabilidad, de - 

las reglamentaciones sociales, de los tiempos sociales, de las colabora- 

ciones de lo mental, de los modos de división del trabajo y de acumula- 

ción y, llegando el caso, de los grupos funcionales, de las clases y de - 
sus organizaciones; este equilibrio de las jerarquías múltiples, está - 

armado y cimentado por los modelos, signos, símbolos, papeles socia- 

les regulares y habituales, valores e ideas; es una palabra, por las - - 

obras culturales que son propias de esas estructuras y, si son globales, 

por una civilización entera que las sobrepasa y de la cual forman par- 

te, a la vez como productores y como beneficiarios". ( 47) 

Y, así mismo, señala este autor en concordancia con otros, - 
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ue las características más sobresalientes de la estructura social son - 

las siguientes: 

a). - Jerarquías múltiples, la mayoría de las veces en tensión, 

si no en competencia; b). - Equilibrio manifiesto y al mismo tiempo pre- 

cario, que exige esfuerzos y actos siempre renovados; cl. - La clara con- 

ciencia colectiva de esas jerarquías múltiples y de su equilibrio preca- 

rio; d). - El armazón, por decirlo así, de su constitución; e) El movimien

to de estructuración, reestructuración o dispersión que vincula la es- 

tructura a la " sociedad en acción". 

Así pues, en nuestro concepto, la estructura social no es es- 

table ya que, más bien, se haya en movimiento permanente, es decir, - 

la estructura social se encuentra envuelta en un movimiento o proceso

de reestructuración, en el cual participan todos los elementos que inte

gran el fenómeno social total. 

En la elaboración del presente trabajo, no hemos querido - - 

ahondar eng corriente contraria al estructuralismo, cómo es el fun- 

cionalismo, que tiene uno de sus más destacados exponentes en - - - 

Robert K. Merton, sino que más bien tratamos a la primera de las co- 

rrientes con el propósito de darle un marco referencia¡ o de ubicación - 

al aspecto medular de esta tesis, como es de la Delincuencia Juvenil. 

Sin embargo, no podemos pasar por alto la segunda de las pos

turas mencionadas, como es el funcionamiento, que es de singular - - 

importancia. Esta teoría pretende abarcar las diversas manifestaciones - 

sociales desde un punto de vista más generalizador, es decir, abando- - 
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pando las teorías individualistas en que se fincaron los estudios estruc

turales. 

El funcionalismo es la Corriente Contemporánea más signifi- 

cativa de la sociología del conocimiento norteamericana, que se aleja de

1^ s estudios individuales profundos, evitando llegar a la gnociología. 

Basa preferentemente los resultados de sus investigaciones - 

en los estudlos de grupo y en la opinión pública. 

Roberto K. Merton enfoca sus estudios funcionalistas en - - 

cuanto al sentido de la organización social, destacando que la sociedad - 

considera importancia excepcional a la obtención de medios o fines espe

cíficos, a la vez que utiliza procedimientos para obtener dichos fines o - 

medios que no responden a la estructura cultural que se tiene, lo que - 

trae como consecuencia el surgimiento de un enfrentamiento entre las

diversas estructuras culturales y las normativas, lo que se refleja en - 

una buena o mala organización de una sociedad en un momento dado. 

De ahí pues, entonces, que en su obra " Téoría y Estructura - 

Sociales", concluye que las manifestaciones individuales, considera- - 

das como tales y como integrante o componente de una sociedad, pue- - 

den adoptar algunos patrones de conducta que revelan, entre otras co- 

sas, conformidad, es decir, una tácita o expresa aceptación de los me- 

dios o valores que el individuo pretende obtener en un transcurso his- 

tórico; conductas como de innovación, en las que el individuo o el gru- 

po social, aceptan la existencia de ciertos valores, pero utilizando para

su obtención, medios ilícitos o proscritos por la sociedad; actitudes de - 
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ivaiismo, que significan por un rechazo de los valores que existen en

una sociedad y de los medios establecidos para obtenerlos, o bien surgen
un sinnúmero de conductas que este autor, al igua! que otros más, cla- 

sifican como desviadas, porque se apartan en mayor o menor grado de la

linea recta ascendente que el hombre debe trazarse en la búsqueda del - 

progreso social. 

En conclusión, en lo relativo a este apartado, no podemos se- 

parar las corrientes estructura¡istas, ya que si bien es cierto que la pri

mera de ellas surge de la observación de fenómenos en forma individual, 

y por lo tanto conducen a la elaboración de teorías individualistas, la se

gunda de ellas resulta ser más generalizadora en virtud de que funda- - 

mental mente obedece al estudio de fenómenos sociales grupales. Las dos

corrientes tienen vigencia en razón de la dinámica que tiene la socie- - 

dad en su acontecer histórico, ya que el funcionalismo provee de patro- 

nes sociales que debe observar el hombre actuando en sociedad, pero el

estructuralismo también nos habla de aspectos individua¡ izadores que - 

en un momento dado, pueden ocasionar que una sociedad se encuentre - 

organizada o desorganizada, 
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FORMAS DE CONTROL SOCIAL

En este apartado veremos algunas de las formas más comunes

de la regulación social del comportamiento, es decir, de las reglas de - 
conducta que orientan y constriñen a los individuos en sus relaciones

con los otros miembros de la sociedad. 

Qué significa la palabra control? Controlar, significa ejer- 

cer dominio o presión sobre algo, sobre una persona o conjunto de per
sonas. ( 48) 

El control social, por lo tanto, debe entenderse como el domi- 

nio, la presión que se ejerce sobre las personas para que actúen u - - 

obren de acuerdo con las normas y reglas, principios e instituciones - 

que la sociedad considera como socialmente obligatorias ó convenientes

para ella misma. Y es así, como con las palabras control social, se dis- 

tinguen, tanto normas colectivas, autoridades, los poderes sociales, - 

etc. que a diferentes niveles y de diversos modos, regulan la conducta - 

humana en sus aspectos o resultados exteriores. 

En síntesis, el control social es " El conjunto de medios peci- 

samente sociales o con repercusiones sociales para ordenar y regular - 

el comportamiento humano exterior en muy diversos aspectos". ( 49) 

Control social, es según J. S. Roucek, un término cole.;tivo- 

para aquellos procesos, planeados o no, por medio de los cuales los in- 
dividuos son enseñados, persuadidos o compelidos a adaptarse a los usos

y a las valoraciones de los grupos de que forman parte. 
Es precisamente a través del control social, que la sociedad - 
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defiende y protege su organización, de las continuas presiones que - 

tienden a menoscabar su estructura, creando problemas y situaciones - 

de conflicto. Por medio de las normas que reglamentan la actuación de

los individuos, la sociedad logra persistir, aunque relativamente. De - 

ahí que la finalidad tenáz, constante e inmediata del control social sea - 

mantener el orden en la sociedad, estableciendo reglas de conducta. 

tes

Al control social puede concebírsele de dos maneras diferen— 

1). - Como una referencia al conjunto de valores y de normas

con que se resuelven o mitigan las tensiones y los conflictos entre indi

viduos y grupos, con la finalidad de mantener la solidaridad de algún - 

grupo más general. 

2). - Como el sistema de instituciones que sirven para comuni

car e inculcar dichos valores y normas. ( 59) 

Por lo tanto, se pueden distinguir los tipos de control social - 

de los medios y organismos que constituyen los vehículos del control -- 

social. 

Antes de referirme a los tipos y medios de control social, creo

conveniente mencionar previamente algunos de los diversos tipos más - 

importantes de control social que existen. Dicha clasificación puede ha- 

cerse desde dos puntos di vista diferentes: a). - Por la forma en que es - 

ejercido y, b). - Por su contenido. ( 51) 

Desde el primer punto de vista, es decir, por la forma en que

es ejercido, el control social puede ser: persuasivo o coactivo. 
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El control persuasivo, es aquel que se ejerce mediante el con- 

vencimiento, la sugestión, la instrucción, etc., para lograr que las per

sopas se adapten a determinadas normas de conducta, o sea, que la re- 

qulación de la conducta es ejercida mediante valores y normas, por - - 

ejemplo, la propaganda, la publicidad, el sistema educativo, etc. 

El control coactivo, es el que utiliza la orden, el castigo, la - 

amenaza y, a veces, la fuerza física, para imponer normas de conducta

a la sociedad, esta clase de control es utilizada principalmente por el - 

Estado, ya que es el único que por naturaleza, está facultado para ha- 

cer uso de la fuerza física, para imponer el orden y puede legilimamen- 

te imponer sanciones que fluctúan desde una multa hasta la privación - 

de la libertad. 

El control social que emplea la fuerza física, es más efectivo

cuando puede justificarse en términos de valores de amplia aceptación. 

52). Es decir, que el grupo dominante, aún en los casos más extremo- 

sos de dominio, debe permanecer unido por otros medios. 

Desde la forma en que el control sociales ejercido, puede - 

también ser: formal e informal. 

El primero es el que utiliza documentos cuidadosamente elabo

rados que contienen órdenes que han sido promulgadas con carácter de

obligatorio, para todos los miembros de la sociedad sujetos a la autor¡ -- 

dad, por ejemplo: una ley, código, reglamento, etc. 

EI segundo, o sea el control social informal, es el que preten- 

de que las personas actúen de deterrtinada manera, utilizando recursos
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la fama, etc. Y para lo cual, utiliza preferentemente como medios, la - 

propaganda, la publicidad. 

En cuanto al contenido del control social, este puede ser: 

a). - interno y, b). - externo. 

El control interno, se ejerce para crear o hacer reconocer en

el individuo valores, principios y normas de conducta que afectan - -- 

principalmenteprincipalmente a su esfera personal, pero que tienen repercusiones - 

en el trato con los demás, por ejemplo: la moral y la religión. 

El control externo, es aquél que se dirige principalmente a - 

regular la conducta externa de los individuos,, o sea, sus relaciones - 

con los demás individuos. 

Cabe señalar también, las diferencias entre control social y - 

autocontrol, de la cual nos habla el maestro Recasens S iches. ( 53) 

En todo control, nos dice este autor, " Nos encontramos con - 

una autoridad colectiva -personificada o difusa, colegiada o individual - 

pero que habla en nombre de un grupo) que influye sobre otros, mien

tras que por el contrario, el autocontrol se refiere al intento que hace

un individuo para regular su propia conducta de acuerdo con una valo- 

ración, con una norma o con un propósito que han concebido previa- 

mente, o con un deseo suyo". Este control trata de poner prácticamen- 

te al sujeto de acuerdo consigo mismo, de llevárselo a la empresa de - 

realizar su propio programa de vida, de facilitarle la lealtad a sí mismo, 

de conseguir su individualidad autenticidad. Y esto es así, cuando el - 
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propósito o modelo que un individuo se haya puesto así mismo, está - 

inspirado por vías sociales, sea por imitación interindividual, sea por - 

haber hallado un estímulo singular en realidades colectivas. En esos - 

casos, el origen de la meta, nó es individual, pero el acto de agotar - - 

es3 meta o ese proyecto, ese acto sí es individual, porque responde a - 

una decisión propia de la persona. 

En cambio, el control social, tiende a moldear, desde afue- 

ra, la personalidad y la conducta del individuo en concordancia con - 

las convicciones vigentes, o con lo dispuesto por las autoridades de en

tes sociales. Toda forma de control social, nos dice Recasens Siches, - 

trata de producir una especie de conformidad, de solidaridad y de conti

nuidad en un grupo. 
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CONCEPTO DE DESORGANIZACION SOCIAL

Desorganización significa " el proceso de desintegración o - 

ruptura de un determinado orden de organización o funcionamiento de- 

fectuoso que acompaña o sigue a la ausencia coordinadora o integrada'' 

Por lo tanto desorganización social será, " cualquier pertur

bación, lucha o falta de consenso en el seno de un grupo social o socie- 

dad determinada que afecta a los habitos sociales dominantes, a las ins- 

tituciones o a las formas de regulación social al extremo de hacer impo- 

sible, sin intervenciones constantes, el desarrollo de una vida armonio

sa". 

Concretamente podemos decir que la desorganización so- - 

cial constituye el rompimiento o destrucción de las relaciones en las cua

les se apoya la organización social. 

La ciencia sociológica, y tomando en cuenta que en todo mo

mento existen ciertas dosis de desorganización, aplica este concepto so- 

lo cuando las fuerzas desorganizadoras exceden o amenazan a las que - 

contribuyen a la estabilidad social. 

La desorganización social afecta siempre a las personas, ya

que las instituciones y las costumbres pueden resultar del comporta- - 

miento de las personas, y son las personas las que constituyen los gru- 

pos, las comunidades y las sociedades. 

La desorganización social supone la aceptación de un orden

que, no obstante, se vulnera dando lugar a problemas en la sociedad, - 
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entendiéndose por éstos, aquellas situaciones de dificultad surgidas en - 

la propia organización, que la sociedad estima no deseables y a las que - 

quiere poner remedio mediante el esfuerzo colectivo. ( 54) Como ejemplo - 

de un problema social, podemos citar a los delitos. En este caso no basta

llevar a cabo ciertas medidas, como aumentar la vigilancia y agravar las

sanciones, sino que es la propia comunidad la que debe crear el clima - 

en que se haga innecesaria, por decirlo así, la escala delictiva. 

Los problemas sociales y por ende la desorganización social, 

surgen de un comportamiento desviado, tanto por parte M individuo - 

conducta desviada - como de la colectividad - marginación social -. 

Chinoy, nos dice, que el concepto de desorganización so- - 

cial abarca variados fenómenos como el conflicto social, conflicto de cul

turas; el desajuste entre los medios y los fines socialmente aprobados o

institucionalizados como los llama Merton. 

Este mismo autor, Chinoy, nos dice también que, la desor- 

ganización social asume a veces la forma de normas y valores incompati

bles o contradictorios que parecen exigir diferentes tipos de conducta en

una misma situación. Por ejemplo, el policía que descubre a su hijo en

actividades delictivas debe elegir entre los sentimientos paternales y sus

responsabilidades oficiales. 

La desorganización social, como todo concepto, también ca- 

rece de un sentido absoluto. Decimos esto, puesto que organización y - 

desorganización no pueden identificarse con bueno y malo, respectiva- 

mente. Una organización puede ser moralmente mala, si persigue fines
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moráir ente inaceptables: la mafia. Una desorganización puede ser mo- 

ralmente buena: huelgas justas, incumplimiento de leyes injustas. 

Tampoco se debe confundir la organización con lo funcio-- 

nal y la desorganización con lo disfuncional para la convivencia. En to- 

da organización pueden advertirse elementos que, sumidos funcional -- 

mente, actúan disfuncionalmente. Y por otra parte hay casos en que - 

los problemas sociales pueden actuar funcionalmente incrementando la

solidaridad social. 

CAUSAS PRINCIPALES DELA DESORGANIZACION SOCIAL

Entre las principales causas de la desorganización social, - 

William F. Ogburn y Meyes F. Nimkoff, mencionan entre otras las si- - 

guientes: ( 55) 

El conflicto de normas: El conflicto de grupos con valores - 

incompatibles produce desroganización social. Principalmente en ciuda

des tan complejas como los Estados Unidos, sociedad compuesta de grupos

étnicos, religiosos y económicos heterogéneos. 

Delito: Esta grave manifestación de desorganización social - 

se debe más quizá al conflicto de normas y al de medios y fines, que a la

desigualdad de los indices de cambio. El delito revela fallas del proceso de

socialización, fallas por parte del individuo en incorporar a su personal¡ 

dad las normas sociales que condenan el delito . 

Conflicto entre fines y medios. Toda sociedad establece a sus

miembros los fines que deben buscar, así mismo les indica los medios pa

ra lograrlos, pero cuando algunos individuos o grupos carecen, o bien - 
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se les niega acceso a los medios legilimos, entonces recurren a medios- 

ilegitimos o ilegales, lo que da como resultado vicio, delitos y otras ex -- 

presiones de desorganización social. 

De esta última causa, surgen diversos tipos de reacciones - 

o adaptaciones, que se observan en virtud del choque entre una estruc- 

tura cultural y una estructura social de las que se hablará más adelan- 

te. 

El orden social es mantenido, en gran medida, por la inte- 

riorización de las normas sociales. A través de la socialización, los valo

res del grupo se incorporan a la personalidad del niño. Pasan a formar - 

parte de lo que los psicoanalistas llaman su " superego" o sistema ético - 

y afectan a su " ego", concepto de si mismos. " El individuo socializado ha

adquirido los hábitos que lo convierten en un miembro del grupo digno - 

de confianza" . ( 56) 

Las coacciones internas, que hacen que los hombres obe-- 

dezcan las reglas de la sociedad, son adquiridas durante el proceso de - 

socialización. Es decir, la socialización convierte al individuo como ca- 

paz de participar en la vida social. 

A través de la socialización la cultura se transmite de gene

ración en generación. 

Este proceso dura toda la vida, comienza muy temprano y a

su debido tiempo el individuo, en la niñez, aprende a tomar parte de la - 

vida del grupo y al incorporar, en cierto grado, los valores de su socie- 

dad. Conforme el individuo participa en nuevas formas e instituciones- 
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sociaiLs, aprende nuevas disciplinas y desarrolla nuevos valores. Por - 

conducto del proceso de socialización se dota al individuo de ideas, valo- 

res y ambiciones. Por lo tanto, podemos decir que las tendencias de la - 

socialización son: la transmisión de la cultura y el desarrollo de la per- 

sonalidad. 

La sociedad, por conducto de este proceso, enseña al niño - 

lo que necesita saber para ser integrado en dicha sociedad, para desarro

lar sus potencialidades y para encontrar satisfacciones estables y signi- 

ficativas. Además se inculca al niño disciplinas básicas, que varían des- 

de los hábitos fisiológicos hasta el método de la ciencia. 

Ningún orden social subsistirá mucho tiempo si llegase a - 

depender exclusivamente de las sanciones de los códigos, salvo que és- 

tos se hallen profundamente enraizados en los grupos sobre los que man

tienen su influjo. " Tras de las sanciones y las consideraciones más su- 

perf iciales que pueden inducir al hombre a la conformidad, se encuen- 

tra la lealtad y las convicciones, resultado del condicionamiento social", 

según Maciver y Page. 

La tendencia a la conformidad o a la desviación depende, - - 

aparte de los hábitos adquiridos y de los valores interiorizados, de los -- 

sentimientos y actitudes cultivados durante el transcurso del proceso - 

M que nos ocupamos. " En este sentido se pueden distinguir tres tipos - 

fundamentales de actitud suscitada en los niños: heterodirigismo, auto- 

dirigismo y tradicionalismo".( 57) Ninguno de estos tres tipos se presen- 

tan en un individuo en forma aislada, mas bien van combinados. 
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En conclusión, podernos decir que la socialización es el me

dio que la sociedad utiliza para hacer del individuo lo que ella quiere - 

que sea. La sociedad " hace el retrato ideal" del hombre que " debe ser", 

según palabras de Durkheim. 58) Ello da cierta homogeneidad a sus - - 

componentes, a pesar del margen de libertad e individualidad que la per

cona se toma por si y que la educación misma fomenta. 

Tenemos así que, la socialización se produce de manera in

sensible y metódica de la generación nueva, a la cual se enseña e incul

ca el sistema de ideas y valores que cada sociedad propugna. Pero este - 

proceso de conformación mental, a veces, constituye un verdadero peli- 

gro al desviarse. Como ejemplo podemos señalar la educación nazi. A - 

este respecto, Halifax declaró que uno de los problemas más duros que - 

habría que confrontar de la postguerra, habría de ser el de desarraigar

de la mente joven nazi, la convicción que tenia de encarnar una raza - 

superior a las demás. 

Gran parte de la socialización del individuo, especialmente

dentro de la familia, la escuela y la iglesia, es deliberada. Por ejmplo, - 

I os adultos tienen sus propios valores, los defienden y los transmiten - 

verbalmente al niño y los apoyan con recompensas. y castigos. 

Por lo tanto, también existe la socialización como producto

de la interacción espontánea, es decir sin el deliberado propósito de - - 

adiestrar. 
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CONDUCTA DESVIADA

La desviación social se produce por la disconformidad con - 

las normas del grupo, es decir, cuando los individuos no ajustan su -- 

conducta a las normas y las quebrantan peligrosamente. 

Ninguna sociedad, a pesar de los mecanismos múltiples que

imponen o favorecen la conformidad, es completamente ajena a ciertas - 

formas de desviación de sus patrones de conducta. 

La desviación social, según Ogbrun y Nimkoff, representa - 

fracasos en el proceso de socialización, ya que los desviados no han in- 

teriorizado satisfactoriamente ciertas normas del grupo. 

En una sociedad a cada individuo se le asigna una conduc- 

ta o un papel, respecto a la situación de que se encuentra colocado, que

debe realizar. Pero cuando dichos individuos no realizan la conducta - 

que se les ha asignado, y realizan otra diferente, es entonces cuando - 

nace el conflicto. En cuantoa lo establecido por esta conducta desviada, - 

puede presentar diferentes grados que pueden consistir desde lo más - 

simple, hasta lo más complejo o grave, por ejemplo, una conducta cri- 

minal. 

La conducta desviada viola una norma hacia la que el ac- 

tor está orientado en ese momento, es decir, la violación no es por ca- 

sualidad; es una transgresión motivada. 

El comportamiento desviado, en general, es disfuncional - 

para el grupo en que se produce. La conducta desviada no es necesaria
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rente disfuncional, ya que a veces las disfuncionales son las normas, - 

uando lo son, es más posible que sea disfuncional la conformidad y no

a desviación. Por lo que al considerar si una conducta es desviada de- 

emos especificar cuál es el punto de vista que adoptamos y al conside-- 

ar si es disfuncional debemos especificar el grupo cuyas actividades te- 

nemos en cuenta. 

Concluyendo podemos decir que, un comportamiento será - 

Desviado cuando éste viole o transgreda las normas o reglas establecidas

or el grupo dominante para su convivencia. Dicha conducta desviada - 

as realizada por los individuos deliberadamente o por ignorancia. 

Cada caso de conducta desviada tiene su propia historia. - 

Hay muchos caminos posibles por los cuales el individuo puede llegar a
ser desviado. 

Una de las principales teorías al respecto, es la desarrolla- 

da por Robert K. Merton. Su teoría está orientada a descubrir cómo al- 

gunas estructuras sociales ejercen una presión definida sobre ciertas - 

personas de la sociedad para llevarlas no a una conducta conformista -- 

sino a una conducta no conformista. 

Merton se interesó por las proporciones del comportamien- 

to desviado más bien que por las desviaciones individuales. 

EI principal interés del trabajo de Merton radica, como ya - 

se ha mencionado, en que señala que la situación social y cultural tien

de a generar una alta tasa de conducta desviada, es decir, su teoría so- 

ciológica no está dirigida a solucionar el problema psicológico o psicoso- 
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cial por el cual algunos individuos llegan a ser desviados y otros no. 

Las presiones estructurales hacia una conducta no confor

mista o desviada, afirma el autor en cita, resultan de las discrepancias

existentes entre los objetivos de origen cultural, por un lado, y la dispo

nibilidad de medios legRimos, por otro. 

Esta discrepancia, es también, considerada por otros auto- 

res como la fuente principal de conducta desviada. 

El término objetivos culturales hace referencia a las re- - 

compensas, metas y ambiciones con las que se anima al individuo a con

ceder valor a ciertos fines, mediante el proceso de socialización. Estos - 

objetivos deberán alcanzarse a través de medios prescritos, establecidos

por la misma sociedad, y a los que él llama medios institucionalizados. 

Los individuos deben ser motivados en el sentido de que - - 

acepten tanto los objetivos como los medios para alcanzarlos, y cuando - 

esto sucede, el sistema social funciona favorablemente, ya que mien- - 

tras los medios institucionalizados permitan la realización de fines so- - 

cialmente valiosos, las personas obtienen recompensas como producto y

como proceso, como resultado y como actividades. Es decir, debe haber - 

recompensas resultantes del proceso mismo de perseguir los objetivos, - 

y no solamente de su logro. 
Fero si se concede una importancia excesiva a los objetivos

y los medios institucionalizados resultan inaccesibles o se presentan me

dios inadecuados, las presiones hacia la conducta desviada pueden apare

cer en aquellos que son incapaces, debido a su posición en la estructu- 
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ra social, de obtener los fines que han llegado a valorar y desear, - 

ya que estos individuos, al impedírseles el logro de los objetivos cul

turales que valoran y desear. por los medios institucionalizados, - 

tienden a seguir los caminos más eficaces para alcanzar dichos fi- 

nes, sin tomar en cuentra si tales caminos son o no legRimos. 

Si esta situación se lleva demasiado lejos, entonces - 

el sistema social alcanza una condición de inestabilidad y falta de - 

normas a la que Durkheim ha llamado " Anomia". 

Este tipo de desorganización social, según Merton, se

localiza en la sociedad norteamericana, porque ha habido una efi-- 

caz acentuación de objetivos como el éxito monetario y al ascenso - 

social ilimitado. 

En síntesis, en nuestra opinión, la desorganización - 

social, pensamos, puede ser un concepto muy relativo, ya que de- 

penderá en ocasiones de factores internos o externos de la propia - 

sociedad de que se hable y sobre todo será gradual, es decir, nunca

podremos hablar de una sociedad totalmente organizada ni tampoco - 

de una sociedad totalmente desorganizada, ya que estos conceptos - 

en última instancia serán producto de una pluralidad grande que - 

actúe en acuerdo o desacuerdo con los patrones de comportamiento

vigentes. 
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A N O M I A

Literalmente Anomia significa " Ausencia de normas". A - 

pesar de este significado literal, anomia no es lo mismo que ausencia - 

de normas. Desde el punto de vista sociológico, anomia no significa au- 

sencia de normas, aunque desde el punto de vista psicológico, probable- 

mente se identifique con un sentido literal. 

Desde el punto de vista psicológico, anomia representa se- 

gún Mclver, " el estado de ánimo del individuo cuyas raíces morales se - 

han roto, que ya no tiene normas, sino únicamente impulsos desconec- 

tados, que no tiene ya ningún sentido de continuidad de grupo, de obli- 

gación. El individuo anómico se ha hecho espiritualmente estéril, res- 

ponsable únicamente ante si mismo y ante nadie más; se ríe de los valo- 

res de los demás individuos. Su única fe es la de la filosofía de la nega- 

ción. Vive en la delgada. frontera de la sensación entre ningún futuro y

ningún pasado, agrega este autor: anomia es el estado de ánimo en que - 

se ha roto o mortalmente debilitado el sentido de cohesión - principal re- 

sorte de su moral - del individuo. ( 59). 

Este concepto de anomia es importante y útil para compren- 

der y explicar algunas formas de conducta desviada. 

El concepto sociológico es totalmente distinto al psicológico - 

de Macl ver. Mientras que desde este punto de vista, anomia constituye - 

un estado de ánimo, la Sociología la considera como un estado de la so- 

ciedad o de un grupo social, en el cual se presenta una relativa ausen- 

cia de normas. 
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Luis G. Betes define a is anomia como aquella situación de

perplejidad en que el individuo se siente como si no hubiera normas. 

En una situación anímica consideramos la existencia de -- 

normas, son suficientemente claras, y los agentes del sistema social es

tán, hasta cierto punto, orientados hacia ellas, pero esa orientación es

para muchas personas ambivalente; se inclina a la conformidad, pero - 

con recelo, y se inclina a la desviación, pero con recelo. 

Merton concibe a la anomia como " la quiebra de la estructu

ra cultural, que tiene lugar en particular cuando hay una disyunción - 

aguda entre las normas y objetivos culturales y las capacidades social- 

mente estructuradas de los individuos del grupo para obrar de acuerdo - 

con aquellos". ( 60) 

Aparte de proporcionar un medio de explicación de las diver

sas presiones ejercidas sobre las personas a través de la estructura so- 

cial, y de su posición en ésta, la formulación de Merton proporciona - 

también una base para una tipología descriptiva del comportamiento des

viado. Dados los dos elementos primarios - objetivos culturales y me- - 

dios institucionalizados -, es teóricamente posible que un individuo - - 

acepte o rechace cualquiera de ellos. 

Existen diversos tipos de reacción ante situaciones anómi- 

cas, es decir, diferentes formas de co ciducta desviada, y son: " a) retrai

miento, b) ritualismo, c) innovación y d) rebelión. ( 61) 

RETRAIMIENTO: El individuo retraído es aquel que rechaza, 

tanto los objetivos culturales, como los medios o caminos instituciona- 
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íes, o sea, que es un individuo prácticamente marginado de las exigen- 

cias sociales, puede decirse que no pertenece a la sociedad, es extraño - 

a ella. For ejemplo los parias, los alcohólicos crónicos, los proscritos, - 

los drogadictos, los vagabundos, etc., este tipo de adaptación es conse- - 

cuencia de la propia estructura social que rechazaron, es decir, proba- 

blemente se deba cuando, tanto las metas culturales como las prácticas - 

institucionales han sido completamente interiorizadas por el individuo, - 

acompañadas de efecto y de altos valores, pero los caminos o medios legí

timos no conducen al éxito, lo que lo lleva a un doble conflicto, la obliga

ción moral interiorizada de adoptar los medios institucionales entra en - 

conflicto con las presiones para recurrir a medios ilícitos. Y el indivi- 

duo no puede recurrir a medios que sean a la vez legilimos y eficaces, - 

por lo que tiende a caer en una especie de derrota, y por lo tanto se re- 

trae del sistema competitivo. 

El retraído, como se habrá comprendido, ofrece riesgo para

la sociedad, ya que es un tipo improductivo, y consecuentemente consti

tuye una carga para la misma. 

Aunque los individuos retraídos pueden gravitar hacia cen- 

tros en los que entran en contacto con otros desviados, y aunque puedan

llegar a participar en la subcultura de los grupos divergentes, sus adap- 

taciones son en gran parte privadas y aisladas y no estén unificadas bajo

la égida de un código cultural nuevo. 

Como ha quedado establecido, el autor citado anteriormente, 

considera el tipo de adaptación llamada retraimiento, como consecuencia

M fracaso en el uso de los medios institucionalizados de obtención de- 
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objetivos junto con frenos internos respecto al uso de medios ilegítimos, 

otros autores, como Richard Cloward, estiman que el retraimiento - - 

también puede darse en ausencia de tales frenos, bien por falta de acce- 

so a los medios ilegRimos o bieñ por falta de aptitud para uso de ellos. - 

Existen pues, dos caminos, aparte del propuesto por Merton, para el re- 

traimiento. Cloward nos dice, que mientras los retridos de la clase me- 

dia y alta pueden haber seguido, con la mayor verosimilitud, el camino

descrito por Merton, dada la mayor verosimilitud de que hayan interior¡ 

zafio frenos contra el comportamiento ilegRimo, para los de las clases in

feriores lo más probable es que hayan seguido la ruta del fracaso en el - 

uso de los medios ilegRimos y legRimos por lo que considera que proba- 

blemente sean " innovadores" frustrados que no " conformistas" frustra- 

dos. ( 62) 

RITUALISMO: El ritualista es aquel individioque no acepta, 

o mejor dicho aún, es indiferente ante los objetivos culturales, pero su

actuación respeta casi compulsivamente las normas institucionales. De

manera que puede dudarse sí en realidad se trata, de este modo de adap- 

tación o de una verdadera conducta desviada. 

Esta indiferencia interna frecuentemente contrasta con una

actividad externa bien desarrollada: se trata de una especie de ritual. 

Este tipo de conducta en realidad no representa ningún pe- 

ligro para la sociedad, así que descríbase como conducta desviada o no, - 

no hay duda que representa un alejamiento del modelo cultural, el cual

exige a todos los individuos a esforzarse y superarse, mediante procedi- 
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mientos institucionalizados, en la jerarquía social. 

La filosofía dei ritualismo puede verse como una defensa an

te una situación que resulta amenazadora y suscrita desconfianza: - - 

Estoy contento con lo que tengo". % o aspires a demasiado y no tendrás

desengaños". 

El tipo clásico del ritualismo es del " burócrata" ejemplifica- 

do por personas plenamente conformes con su situación, aferradas a la

rutina. 

Realmente aquí tratamos de analizar modos de conducta o - 

de adaptación que son consecuencia de antagonismos existentes entre la

estructura cultural y la estructura social, y no sobre tipos de carácter y

personalidad. Y en el caso de que el ritualista es un individuo general- 

mente conforme con las reglas institucionales, es decir, como anterior- 

mente se mencionó, su conducta no representa contradicciones entre - 

objetivos culturales y medios institucionalizados, por lo tanto su conduc

ta no ofrece peligro, aunque relativamente, para la sociedad. Pero resul

ta importante considerar este tipo de adaptación, ya que como según se di

ce, a prolongados períodos de extrema sumisión siguen explosiones de re

beldía. 

INNOVACION: En este tipo de adaptación los individuos acep

tan los objetivos o metas, pero no así los medios prescritos o institucio- 

nalizados para alcanzarlos. Conceden una gran importancia a la meta - 

éxito, misma que tratan de alcanzar mediante el uso de medios institu- 

cionalmente proscritos, pero frecuentemente eficaces. 
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Este tipo de reacción se origina cuando el individuo asimiló

la importancia cultural de la meta, sin interiorizar proporcionalmente - 

las normas institucionales que gobiernan los medios para alcanzarla, y

como consecuencia el individuó crea sus propios medios, desde luego, - 

ilícitos, para obtener el logro de sus propósitos. 

Desde el punto de vista psicológico, es probable que una - - 

gran invers' ón de tipo emocional en un objetivo predisponga a asumir - 

riesgos, y esta actitud pueden adoptarla individuos de todos los estratos

sociales. 

Pero el problema existe desde el punto de vista sociológico y

se plantea la cuestión: ¿ Qué rasgos de nuestra estructura social predis- 

ponen a este tipo de adaptación produciendo una frecuencia mayor de con

ducta divergente en un estrato social que en otro?. La historia de las -- 

grandes fortunas en el mundo está llena de tendencias hacia innovacio- 

nes institucionalmente dudosas, como lo atestiguan los numerosos tri- 

butos pagados a los magnates del robo. La repugnante admiración expre- 

sada en privado y hasta en público a esos individuos, es producto de una

estructura social en la que el fin justifica de hecho los medios. 

Pero cualesquiera que sean las diferencias en la proporción

de conducta divergente en los distintos estratos sociales, probablemente

en donde se ejercen las presiones más fuertes hacia la innovación, y - 

por ende hasta la desviación, es en los estratos inferiores. 

Se ha llegado a la conclusión, a través de diferentes inves-- 

tigaciones, que el vicio y la delincuencia constituyen una reacción - - 



I

normal" a una situación en la que fue absorbida la importancia cultu- 

ral dada al éxito pecuniario, pero donde hay poco acceso a los medios tra

dicionales y legítimos para alcanzar dicho éxito. 
Así, nos dice Merton, " Es la combinación de la importancia

cultural y de la estructura social la que produce una presión intensa pa
ra la desviación de la conducta". 

El recurrir a canales léglimos para hacerse de dinero es- 

tá limitado por una estructura de clases que no está plenamente abierta - 

en todos los niveles para los individuos capaces". ( 63) 

La cultura tiene exigencias incompatibles para los situados - 

en los niveles más bajos en la estructura social. Se les pide guiar su -- 

conducta hacia la prespectiva de la gran riqueza, y al mismo tiempo se - 

les ni ega, en gran medida, oportunidades institucionales efectivas para

hacerlo, trayendo como consecuencia una elevada tasa de conducta des- 

viada. 

Cabe hacer la observación que la simplre falta de oportunida

des o la inmedida importancia pecuniaria, no logran producir esa alta ta

sa de conducta no conformista. Sólo cuando un sistema de valores cul- 

turaies exalta, virtualmente por encima todo lo demás, ciertas metas- éxi

to comunes para la población en general, mientras qué la estructura so

cial restringe o cierra por completo, o bien como anteriormente se especi

ficó, presenta u ofrece medios inadecuados, el acceso a los medios aproba

dos de alcanzar esas netas éxito a la mayoría de la población o cuando me

nos a una gran porción, es entonces cuando se produce la conducta des- 
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dada en gran escala. 

Esta parte de la población, víctima de la discordancia, gene- 

almente no tiene conocimiento de las fuentes estructurales de la frus-- 

ración de sus aspiraciones. Puede decirse que a veces conocen la dis-- 

repancia, pero no llegan a comprender como sucede. Los individuos -- 

jue descubren el origen de esa discrepancia en la estructura social, pue

en sentirse extrañados de esa estructura y llegar a revelarse en contra

Je la misma. 

Pero tal vez, la mayoría puedan atribuir sus dificultades a - 

fuentes más místicas y menos sociológicas, a saber: a las obras de la for

tuna, la casualidad, la suerte. 

Esta forma de adaptación hace suponer que los individuos -- 

fueron más socializados. 

Albert Cohen, autor famoso por su obra sobre las bandas de

delincuentes, considera, en un ensayo dirigido a proponer el camino c- 

una teoría general del comportamiento desviado, que la teoría de R. K. - 

Merton adolece de las siguientes debilidades: 

1. - Aunque la estructura de la teoría es sociológica, pues - 

trata de objetivos culturales y medios institucionalizados, el proceso - - 

real mediante el cual aparece el comportamiento desviado se describe en - 

términos de " individuo", concebido como una entidad psicológica abstrac

ta más bien que como un agente social no se hace referencia alguna a la

significación de las esperiencias que una persona puede tener de las ten

siones, fracasos, éxitos y modos de adaptación de otras personas. El aná- 
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tisis del comportamiento desviado requiere un examen de los grupos de -- 

referencia utilizados con fines de comparación y valoración. Por ejemplo

una persona puede tener fácil acceso a medios legilimos de logro de ob- 

jetivos, pero ver que otras prosperan más valiéndose de medios ilegili- - 

m os. Eso puede originar tensiones anticonformistas que no podrían - - 

explicarse según la formulación de Merton; el hombre de negocios que - 

ve que otros prosperan mediante prácticas poco escrupulosos, está some

tido a presiones que favorecen la desviación, aún cuando él también tie

n e éxito desde el punto de vista objetivo. 

2. - Dada la existencia de la tensión, pueden adoptarse diver

sas soluciones, también aquí el individuo es afectado por los demás, ese

factor se tiene en cuenta en la noción de Cloward de estructuras de opon

tunidades ilegitimas, de modo que esa laguna existente en la teoría de - 

Merton ha sido parcialmente rellenada. Pero aparte de la existencia de - 

subculturas desviadas que funcionan como campos de entrenamiento, - 

existe la situación en que cierto número de individuos en interacción, - 

sometidos a las mismas presiones en el aspecto de conformidad, sirven - 

como punto de referencia mutuos y llegan a algunas especies de solu- - 

ción colectiva a sus problemas. La formación de bandas de delincuentes - 

es una manifestación de ese proceso. 

3. - La formulación de Merton trata el acto desviado como si

fuera un cambio abrupto que se aparta de la conformidad mientras que en

la vida real suele ser más bien parte de un proceso gradual de cambio, ca

racterizado por tanteos, avances, retrocesos y sondeos. Si se considera- 
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tre el individuo y los demás, entonces tendrá que estar conformado en - 

parte por las respuestas que recibe de éstos. En tal caso hay que consi- 

denr no solamente las presiones estructurales que propician la desvia- 

ción, sino también el modo en que se responde a los actos desviados. - - 

Cohen sugiere cuatro principales respuestas: 

a). - Presentar oportunidades legRimas, de lo que se encar- 

gan a veces funcionarios como lós oficiales del servicio de libertad vigila

da que tratan de encontrar empleos adecuados para los delincuentes, - - 

otras veces es asunto de politica oficial; por ejemplo, cuando se autoriza

a los drogadictos que adquieran drogas mediante recetas médicas. Esta - 

respuesta consiste en general, en ayudar a la curación o reforma del - 

desviado. 

b). - Eliminar oportunidades legRimas. Se da cuando la des- 

viación tiene por resultado que se etiquete al desviado y se le excluya de

la sociedad " respetable". Es decir, se trata de una respuesta de repulsa - 

y ostracismo. 

c). - Presentar oportunidades ilegRi mas. En lugar de tratar

de controlar a los desviados, los demás pueden responder cooperando - 

con ellos; por ejemplo, la madre amorosa que cierra los ojos ante la con

ducta de su hijo equivocado, o el policía torcido que coopera con los cri- 

minales. Esta categoría incluye también la apertura más positiva de opon

tunidades ilegitimas que proporcionan las organizaciones criminales pa

ra reclutar nuevos miembros. 
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d). - Eliminar oportunidades ilegitimas. El ejemplo más cla- 

o de este tipo de respuesta es el encarcelamiento de los criminales, así

omo también todas las formas de freno y vigilancia". ( 54) 

Los factores que examina Cohen como fuentes de comporta- 

miento desviado afectan el problema de Merton solamente en la medida - 

3n que pueden mostrarse, que a su vez, están sistemáticamente relacio

hados con la posición en la estructura social; por ejemplo, habría que - 

mostrar que las respuestas a los actos desviados varían según la situa-- 

Jón social del desviado. Ciertamente, ése tipo de vinculación es posible, 

1 podemos aceptar la conclusión de Cohen de que las perspectivas socio- 

astructurales y psicológicas deberían ponerse en línea de modo teórico - 

más riguroso. Cada una de las prespectivas puede ayudar a explicar los- 

roblemas empíricos de la otra. 
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ALGUNAS TE0RIAS

Hemos considerado de vital importancia en el presen- 

te trabajo, incluir aunque sea de manera breve, la mención de algu

nas teorías de corrientes sociológicas que pretenden explicar las -- 

causas por las que el individuo de los grupos sociales adoptan con— 

ductas desviadas, esto es, que se apartan de los moldes o patrones - 

organizados que tiene establecidos la sociedad. 

Mediante el uso de teorías, podemos aportar solucio- 

nes más o menos adecuadas a la problemática de la delincuencia ju

venú, ya que a través de generalizaciones entrelazadas sobre las re

laciones que existen entre variables es posible predecir.qué determi

nados problemas se pueden presentar en el futuro, sus consecuen- 

cias y sus posibles respuestas. 

Por razones de espacio, mencionaremos solamente - 

algunas teorías que tienen plena incidencia en el plano socio -jurí- 

dico en el que se desarrolla este problema de la delincuencia juve- 

nil. 

De conformidad con el enfoque que pretendemos dar- 

le a este trabajo, podemos citar en primer término la teoría de - - - 

Francisco Carrara, célebre jurista italiano, representante de la - - 

Escuela Clásica Penal ( 1805- 1888), quien respecto a la cuestión que

comentamos dice: " La ciencia del Derecho Criminal es un orden de
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razones emanadas de la ley moral, preexistente a las leyes huma- 

nas. El delito es un ente jurídico que reconoce dos fuerzas esencia

les: una voluntad inteligente y libre y un hecho exterior lesivo del

Derecho y peligroso para el mismo. La pena con el mai que inflinge

al culpable no debe exceder a las necesidades de la tutela jurídica; 

si excede, ya no es protección del Derecho, sino violación del mis- 

mo. La imputabilidad penal se funda en el principio del libre albe-- 

drio". ( 55) 

Si bien es cierto que estas afirmaciones correspon-- 

den a una época en la que el estudio del Derecho venía precedido - 

de la finalística escolástica, es de entenderse que las penas se esta

bleciesen en un orden jerárquico, preponderantemente de origen - 

divino, después el natural y finalmente el legal o humano. 

Lo importante de este autor, desde el punto de vista - 

que nos ocupa, es que constituye en sí un antecedente serio que - 

induce a la readaptación social del individuo cuando delinque, des- 

de luego que guardada toda proporción. 

Otras teorías que, no obstante haber sido formuladas

ha tiempo, pero que tienen aún vigencia en la actualidad, o cuando

menos constituyen un basamento sólido para las que se argumentan

en el presente, son las que pertenecen a los principales exponen- 

tes de la Escuela Positiva del Derecho Penal, en la que destacan -- 

principalmente los pensadores italianos César Lombroso, Enrique - 
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Ferri y Rafael Garófelo. 

Para César Lombroso, el criminal es un ser atávico

con regresión al salvaje; el delincuente es un loco, un epiléptico" 

66) lo que es más aún, agrega, que el criminal tiene ciertas carac

terísticas físicas exteriores que lo hacen identificable, como el su- 

dor excesivo en las manos, ojos saltones, arcos superciliares sobre

salientes, orejas grandes, etc., lo que en nuestros días quizás -- 

nos parezca risible, pero si reflexionamos un poco, estas caracte- 

rísticas se presentan, aunque no todas, en algunos sujetos que de- 

linquen, y preferentemente en individuos que sufren desajustes - 

mentales. 

La anterior concepción teórica, no es determinante, - 

en nuestro concepto, pero sí muy importante porque nos ofrece a - 

consideración un aspecto parcial de los individuos que se apartan - 

de los patrones armoniosos que tiene establecidos la sociedad en un

momento dado. 

Una concepción más sociológica sobre el criminal es

la que nos ofrece Enrique Ferri, que al respecto dice: " Que si bien - 

la conducta humana se encuentra determinada por instintos here- 

dados, también debe tomarse en consideración el empleo de dichos

instintos y ese uso está condicionado por el medio ambiente" ( 67) 

Este autor conserva, para el objetivo de nuestro tra- 

bajo, una posición mas sociológica al considerar al medio ambiente
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como una condicionante de la criminalidad, posición que se antici- 

pó casi un siglo a la de los sociólogos contemporáneos. 

También el eminente jurista (contemporáneo de los - 

anteriores) Rafael Garófalo " distinguió el delito natural del legal, - 

entendió por el primero la violación de los sentimientos altruístas - 

de piedad y de probidad, en la medida media que es indispensable pa

ra la adaptación del individuo o la colectividad. Consideró como del¡ 

to artificial o legal, la actividad humana que, contrariando la ley - - 
penal, no es lesiva de aquellos sentimientos" ( 68) 

A este gran positivista, también lo podemos situar -- 

dentro de una posición sociológica, porque somete la realización -- 

del delito a un proceso de oposición a las condiciones básicas, que - 

son indispensables en la vida gregaria. 

Los tres lineamientos teóricos anteriores, no obstan- 

te de haber sido elaborados en el siglo pasado, indudablemente que

aún tienen vigencia relativa en el presente, sin embargo, no en -- 

una forma determinante, pero si de manera entrelazada, la una -- 

con la otra. 

En la actualidad " la investigación de las causas que - 

originan los delitos es una de las tareas verdaderamente importan- 

tes de la criminología. Teóricamente se pueden distinguir dos gran

des grupos de causas, a saber: el grupo de las individuales y el de - 

las sociales. El primer grupo de causas parte del delincuente y el - 
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segundo, parte de la influencia del medio ambiente en la conducta - 

criminal" ( 69) 

Así pues, las teorías de Lombroso y Carrara, bien pu

dieran enmarcarse dentro de una concepción individualista y las de
Ferri y Garófalo, dentro del grupo de las sociales. En acuerdo con - 

la clasificación que se menciona en el párrafo anterior. 

EI maestro Lean.do Azuara, refiere también en su - - 

obra, que la moderna criminología y en la actual sociología, se re

chaza la idea de que el delito sólo pueda ser explicado a través de la

intervención de un solo factor o causa, situación en la que eviden- 

temente estamos acordes ya que la delincuencia sólo puede ser ex- 

plicada mediante la pluralidad de factores que intervienen en ella. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, podemos citar las

teorías del Conflicto Cultural, la de la Asociación Diferencial y la - 
de la Desorganización Social. 

Según la teoría del Conflicto Cultural " se pueden - - 

producir tensiones entre las normas vigentes que integran el siste

ma jurídico penal que rige un Estado y aquellas que se encuentran

vigentes en los grupos de menos extensión. El hombre al hallarse - 

ante deberes contradictorios y de diverso contenido no encuentra - 

otra salida para este conflicto cultural, entendido como conflicto de

normas, que delinquir". ( 70) 

Quizás, en nuestro concepto, la situación que se es- 
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tablece en esta teoría pueda se entendida a través de ese proceso de

socialización que sufren los individuos o los grupos sociales cuan- 

do están insertos en un contexto social y pugnan por obtener los - 
valores establecidos por la misma sociedad, es cuando surgen con- 

tradicciones por el sólo hecho de desear las mismas metas, intere- 

ses, etc. , el conficto cultural se manifiesta con mayor intensidad

por poseer semejanzas en simbologia social restringida, afinidad, - 

pasado y futuro histórico, lo que ocasiona que el choque de estruc

turas sea más violento precisamente porque en los grupos peque- 

ños, que es a los que se refiere esta teoría, afloran las partes más

internas de la personalidad humana. 

Nuestro autor en cita, menciona un ejemplo que nos

parece el más adecuado para ilustrar nuestro comentario, como en

el caso de el hombre en tanto es funcionariode una empresa puede

encargarse de velar por su buen funcionamiento y, en tanto como

miembro de una familia, como padre le debe amor a sus hijos. El - 

conflicto cultural se produce entre el deber de delatar a un hijo - 

que trabaja en la misma empresa de la que es funcionario su padre

y que ha cometido actos ¡ lícitos que dañan la empresa de la que es - 

empleado, y los sentimientos paternos de amor a su hijo que lo - - 

impulsan a protegerlo. 

El presupuesto de esta teoría pudiera ser también con

siderado desde un criterio Freudiano de ambivalencia social, esto - 
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es que el individuo pueda en un mom nto dado actuar de manera - 

negativa o positiva según sea el condicionamiento social que reciba

La mayoría de. las teorías sociológicas suponen que - 

la conducta delictiva se aprende de la experiencia, es decir el que - 

un individuo se convierta en un delincuente o en un ciudadano -- 

respetado y honrado dependen precisamente del ambiente en que se
haya criado. 

Esta es la idea que encierra la teoría expuesta por pri

mera vez por Edwin Sutherland, llamada de la " Asociación Diferen- 
cial", quien establece : que la conducta criminal se aprende en un - 

proceso de comunicación de persona a persona'' ( 71) 

Dicho de otra manera, esta teoría sostiene que el me

nor se convierte en delincuente debido al mal ejemplo. El joven - - 

aprende las normas incorrectas de los malos compañeros, de los -- 

adultos poderosos que infringen la ley. 

As¡ pues, estos jóvenes con mala escuela y mala ve- 
cindad adoptan conductas antisociales principalmente, porque des- 

de pequeños han aprendido a rechazar los principios legales. 

Sutherland, también reconoció la existencia de facto

res criminógenos distintos de la asociación, como por ejemplo, en - 

el papel de la oportunidad en el desarrollo del desfalcador o bien la - 

influencia de la pobreza en la realización del robo, parecen apro- 

piados. Sin embargo, esta teoría como muchas otras, resulta - - - 
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incompleta en la explicación de las causas de la delincuencia. 

En síntesis, en relación a la teoría descrita, sin du- 

da, el lugar en que viven los individuos y la clase de población que

os rodea, afecta la conducta de las personas, máxime cuando el ho

gar resulta poco atractivo o éste falta. 

Por último, la teoría de la Desorganización Social, - 

que pretende explicar el gran número de conductas desviadas, a - 

través del choque entre la cultura formada por valores y normas y

la estructura social integrada por un conjunto de roles y status -- 

que pueden determinar las relaciones entre individuos y grupos. 

Dicho de otra manera, esta teoría, parte de la base - 

de que toda sociedad tiene establecidos patrones culturales y por -- 

ende, metas a obtener, así mismo, tiene establecidos caminos o mé

todos para alcanzar dichas metas y objetivos. Pues bien, cuando - 

los integrantes de la sociedad en su lucha cotidiana por alcanzar - 

dichos objetivos no siguen esos caminos, es decir, se apartan, es - 

cuando incurren en conductas desviadas que pueden ocasionar la - 

desorganización social. 

Esta teoría enfatiza, sobre todo, que las sociedades - 

capitalistas contemporáneas, han exagerado la obtención de metas, 

confundiéndolas con el éxito, razón por la cual, se presenta ese

enfrentamiento entre las estructuras culturales y las normativas. 

No obstante lo anterior, esta teoría, en nuestro con
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cuencia juvenil. 



DELINCUENCIA JUVENIL

Actualmente, una de las expresiones sociales más dramáti-- 

as en nuestra sociedad, así como en la mayoría de las sociedades es - - 

Jesde luego, la delincuencia juvenil en forma de pandillerísmo. 

Las pandillas de adolescentes, en la ciudad de México, son, - 

así siempre, compuestas por jóvenes vagos y malvivientes. Estas pan-- 

iillas como todos sabemos, han sentado sus centros de operación en - - 

inidades habitacionales, asícomo en escuelas, cometiendo infraccio- - 

ies ( 72), tales como robar autos o departamentos, asalto y agresión a - - 

ranséuntes, casi siempre indefensos, al grado que la gente pacífica no

puede transitar libremente, ya que se expone a ser agredida, golpeada o

obada. 

Muchas personas adultas se preguntan el motivo o motivos - 

or los cuales ha ido creciendo la delincuencia juvenil, sin percatarse- 

n lo más mínimo, que son ellos los únicos que tienen ! a respuesta y - 

io tan sólo la respuesta, sino también la solución a tan grave problema. 

a frustración creada en los jóvenes por la falta de perspectiva de - - - 

mpleo, de seguridad o de conciencia social, es un motivo muy poderoso

3n algunos casos, para que los jóvenes se conviertan en delincuentes. - 

sta frustración es resultado de hogares d,: struídos, de padres alcohóli- 

os y madres agresivas que viven en circunstanciass de miseria física y- 

loraL

Asípues, en esta situación de degradación social en donde - 
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sido la educación diaria para esos niños desamparados para luego con- 

vertirse en delincuentes llenos de odio y rencor y que algunas veces - 

mitigan su angustia con el alcóhol y la droga, porque para ellos la so- 

ciedad en que viven, quizá, se ha convertido en algo lleno de furia y - 

rabia, pero sin sentido. 

La delincuencia juvenil es un fenómeno que nos concierne

a todos, autoridades y particulares, motivo por el cual los representan- 

tes de nuestra sociedad deben hacer un reconocimiento de su comporta

miento en lo que respecta a valores y aspiraciones ofreciendo a los jove

nes marginados, alternativas de trabajo y ocio que los conduzcan a ser

en lo futuro jóvenes productivos y no destructivos. 

Ayudemos a esos jóvenes que les tocó vivir en plena socie-- 

dad industrial capitalista que por todas las direcciones se les invita a - 

consumir, a ser rico, a ser poderoso, pero desgraciadamente sólo unos

pocos pueden realizar esas aspiraciones. La mayorra se tiene que con- 

formar con el resentimiento, la frustración y la amargura. 

Es pues, una obligación de la sociedad en general contribuir

a proporcionar toda nuestra colaboración para encauzarlos por los ca- 

minos propicios de la conducta ordenada, decente y productiva, en vir-, 

tud de que el delincuente no es el resultado de un acto individual, li-- 

bre y deliberado, de rebelión, de repudio o de negación de todo orden so

cial, más bien, y como dijimos anteriormente, es resultado o expresión

anómala de las propias deficiencias y fricciones de una organización so
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cial relativa. 

Es decir, y como algunos autores señalan, entre ellos, - - 

Uierton y M. L. Barrón, estiman que la delincuencia juvenil, más que

un signo de decadencia del sentido moral de hoy, es la consecuencia - 

visible de la corrupción de nuestra sociedad. Corrupción que se hace - 

palpable en las innumerables contradicciones de la vida, fundamental- 

mente en la contradicción existente entre la ortodoxia y la ortopraxis - 

de los que mandan. 

La solución de este problema social, o cuando menos su re- 

ducción, puede lograrse fundamentalmente conociendo cuales son los - 

factores causales, ya que sólo del conocimiento exacto y de la valora- - 

ción precisa de esos factores, podrán desprenderse consecuentemente - 

las medidas necesarias para sustraerlos de esa subcultura, y al mismo

tiempo, establecer el fundamento de una positiva terapia de readapta- - 

ción social. 

Delincuentes juveniles", dentro de éste término abarcare- 

mos a todos aquellos jóvenes menores de 18 años que cometen hechos - 

o conductas que infrinjan la Ley que creó los Consejos Tutelares para - 

Menores Infractores del Distrito Federal. 

Así pues, debemos resaltar, inicialmente, la necesidad de - 

identificar el concepto de " infracción". 

Existen diversos puntos de vista desde los cuales se define - 

el concepto eludido: el filosófico, psicológico y sociológico -criminal. 

FILOSOFICO. - Desde este punto de vista, se procura hablar
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ie los valores más elevados de la sociedad, la vida, la salud, etc. 

SOCIOLOGICO. - Desde el punto de vista sociológico, delito

egún Makarewicz, es un acto real izado por un miembro de un grupo - 

ocial dado, que es visto por el resto de los miembros de ese grupo, co- 

no tan injurioso, o como tan demostrativo de una actitud antisocial por

arte de quien lo ejecuta, que el grupo reacciona pública, abierta y co- 

ectivamente, tratando de anular algunos de sus derechos. ( 73) 

A mayor abundamiento, el delito desde el punto de vista so - 

Biológico es todo hecho que corresponda al tipo legal y que además se - 

onsidera como inmoral y conflictivo para la sociedad, es decir, que - - 

3fecta a toda la sociedad. 

SOCIOLOGICO - CRIMINAL. - Es cierto que el delito técnica

mente considerado en el derecho penal, y para el sólo efecto de la apli- 

cación de las sanciones, requiere que haya sido cometido por una perso

na imputable, responsable y culpable; pero, para el punto de vista socio

lógico, por su estudio de la colectividad, basta que hayan cometido da- - 

ños típicamente antijurídicos descritos por la ley penal, para que intere

se su existencia, aunque se deba a menores de edad o a dementes a quie

nes no se debe punir, sino rehabilidar. ( 74) 

Por lo que la delincuencia será el conjunto de conductas san

cionadas por la ley penal. 

Y será delincuente todo aquel individuo que cometa una con- 

ducta que se ajuste al tipo legal. 



Así pues, genéricamente podemos englobar dentro del térmi

no delincuencia juvenil, a todos aquellos jóvenes menores de 18 años - 

cuya conducta infrinja a la ley penal. 

El delito es una consecuencia de la desorganización que - 

existe en la sociedad y quizás filosóficamente pudiéramos afirmar que - 

cada sociedad tiene los delincuentes que se merece. 

Los jóvenes cometen conductas antisociales motivados por - 

varias razones, algunos, tal vez para demostrar que son audaces o pa- 

ra molestar a sus padres, otros quizá porque aún no han aprendido a - 

dominarse a sí mismos, dominio que normalmente se desarrolla con - 

la edad, y otros tantos quizá obligados por las circunstancias de tipo -- 
económico. 

En fín, son tan variados los factores que influyen en la de- 

lincuencia que actualmente existe una opinión que es ampliamente sos

tenida: Que por amplia o compleja que resulte una teoría explicativa del

crimen y de la delincuencia, ella no será capaz de mostrarnos suficien

temente todas y cada una de las diversas modalidades concretas de los - 
fenómenos delictivos. Por lo que es preciso elaborar una serie de teo- 

rías de alcance medio que cubran varias formas específicas de conduc- 

ta aberrante. A la larga quizá se llegue a descubrir una teoría general

de las demás subteorías que se refieren a cada tipo específico de trans- 

gresor. 

Si se pudieran estructurar tipologías que nos indicasen las

diversas modalidades de delincuencia, es decir, si se contara con una- 
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sólida tipología del diagnóstico, la formulación de normas de procedí- - 

mientos correccionales resultarla mucho más sencilla, desgraciada- - 

mente, todas resultan vagas e imprecisas. 

Basándose en investigaciones empíricas ( quizá la única y - 

verdadera forma de conocer los factores causales de la delincuencia), - 

Richard L. Jenkins identifica tres categorías fundamentales de transgre

sores y que son: D. - Transgresores agresivos que se resisten a entrar- 

en sociedad, 2). - Transgresores socializados o seudosocial izados que -- 

pertenecen a subáreas de cultura delictiva, 3). - Transgresores que su- 

fren alguna perturbación emocional y que se localizan en las áreas de - 

la delincuencia grave. Este mismo autor señala que esas categorías de - 

delincuencia resultan de diferentes procesos causales de cada tipo, es - 

decir, que en los casos de comportamiento agresivo ( individuos que re- 

chazan a la sociedad), suele encontrarse un previo rechazo parental - 

como factor explicativo causal, cosa que no sucede en el caso de los de- 

lincuentes socializados, sino, más bien, simple descuido o permisión - 

de influencias corruptivas. 

Cloward y Ohlin, inspirados en el estudio de Cohen, hablan

de los " canales de oportunidad". U5) Esta teoría consiste en que los jó- 

venes que anhelan triunfar, según las exigencias de la sociedad, no lo

gran hacerlo, pues los medios disponibles son inadecuados o bien, en- 

cuentran cerradas las puertas de entrada legitima del triunfo, deciden - 

triunfar haciendo uso de medios ilegitimos. Esta adaptación delictiva del

jóven, según los mencionados autores, está en función - por lo menos
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go determinado. For ejemplo, existen sectores donde la criminalidad - - 

prospera organizadamente, las subculturas del pandillerismo se inte- - 

gran por muchachos a quienes se les utiliza para que cometan robos y - 

desmanes iniciándose en una carrera que culmina en los hábitos inve- 

terados del adulto criminal. Y en los sectores en donde aún no fraguan

los arquetipos de la criminalidad organizada, la delincuencia pandille- - 

ril reviste una modalidad distinta predominando una subcultura de con- 

flicto permanente, es decir, puñetazos y riñas de bandas. Y existe toda- 

vía un tercer sector de muchachos que fracasan, tanto en los '' canales - 

de oportunidad" legRimos como en los ileg R̀imos ( retraídos) y quienes -- 

a partir de entonces se portan separatistas o drogadictos. 

Algunos sociólogos modernos siguen a Durkheim al interpre

ar la mayor parte del comportamiento criminal como una respuesta - - 

normal a un ambiente malo o abogan por la reforma social como la me— 

jor medida para acabar con las verdaderas causas del delito, en lugar - 

de separar unas cuantas víctimas propiciatorias individuales para el cas

tigo o para la psiquiatría. 

Parece ser que el grave descuido que la humanidad tiene con

los niños y los adolescentes en los más diversos aspectos, es lo que, - - 

con su grave determinismo, desencadena la delincuencia en extensión - 

de intensidad, ya que el medio social imparte la personalidad más grave- 

mente cuanto más temprana es su acción. ( 76) 

En realidad, en la actualidad todavía no se ha podido llegar - 
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rocesos causales que originan la delincuencia juvenil. 



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DELINCUENCIA JUVENIL

Los factores considerados como los más comunes son: 

a). - el medio familiar; b). - el psicológico; cl. - el medio escolar; d). - el

económico; e). - el medio ambiente y fl. - los medios de comunicación. 

a). - El Medio Familiar. - Familia es la " Institución social bá

sica. Uno o más hombres que viven con una o más mujeres en una re

ación sexual socialmente sancionada y más o menos permanente, con

derechos y obligaciones socialmente reconocidos, juntamente con su - 

prole". ( 77 ) 

La influencia de la familia es tan importante en la de¡ incuen

cia de menores que, para algunos autores es la única digna de tomarse

en cuenta. 

No sólo es la familia, el primero, el más fuerte y homogéneo

grupo al que gusta pertenecer el niño, y consecuentemente puede desa- 

rrollar aptitudes, tales como cooperar o no; la familia es el medio por - 

el cual el niño deviene capaz de vivir normal o anormalmente dentro de

las características de su medio, donde aprende a respetar los derechos - 

y propiedades de los otros. Los valores son inspirados por la familia en - 

el niño, en el caso de que sean sentidos y realizados por sus miem- - 

bros. 

Según Donald R. Taft, el delincuente es a menudo el niño - 

que no aprendió en su hogar lo que normalmente es requerido en socie

dad, que no aprendió que los demás tienen derechos y que nunca tuvo- 
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el placer que implica la cooperación y la ayuda mutua. ( 13) For lo que - 

puede deducirse que la delincuencia del menor es un síntoma de que ha

sido víctima de un abandono moral o material o de ambos a la vez. 

Existe un tipo de fámilia, llamada por Rodríguez Manzanera, 

típicamente criminógena", es decir, que el menor proveniente de esta

clase de familia, es casi seguro que delinquirá, ya que son los mismos - 

padres los que dirigen sus primeros d3litos, donde impera la miseria y - 

el hambre, donde, como ya se dijo, se manda a los niños a delinquir, - 

pedir limosna y, cuando son mayores a prostituírse. El padre ens alcohó- 

lico o drogadicto o es delincuente habitual y de poca monta, su inteligen

cia es escasa, es un sujeto instintivo y bastante agresivo. La madre por

lo común está viviendo en unión libre y los hijos que tiene provienen - 

de varias uniones. Viven en barrios altamente criminógenos. El menor

que sale de esta familia es el más peligroso y el de más difícil tratamien- 

to, pues tiene en contra todo, herencia, familia, formación, ambiente, - 

etc. 

Cuando los niños no han encontrado satisfacción a sus ne- 

cesidades básicas en el hogar, y no tienen lazos emocionales suficien-- 

temente fuertes para imitar su patrón cultural o del prototipo d3 alguien

en particular, fácilmente se convierten en delincuentes y principalmen

te si ello acontece en las etapas tempranas de la edad, según Taft. 

Sheldon y Eleanor Glueck, estiman que en la familia de los - 

menores delincuentes faltan los siguientes elementos: 

1. - Amor del padre por los hijos; 2. - Amor de la madre por - 
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os hijos; 3. - Disciplina del padre; 4. - Supervisión de la madre y 5. - - 

ohesión familiar. 

Asi mismo, nos dicen, que frecuentemente las familias de - 

os menores delincuentes reúnen las siguientes condiciones, ya sea - 

iislada o combinadamente: 

El ejemplo inmoral, alcohólico o criminal, de otros miem- - 

ros de la familia. 

Ac. ). 

Ausencia total de uno de los padres ( separación, divorcio, - 

Falta de control paterno ( ignorancia, enfermedad, etc,). 

Inconsistencia del hogar, evidenciada por el autoritarismo - 

Je los miembros, favoritismos, sobre -protección, abandono, etc. 

Diferencias raciales o religiosas. 

Presiones económicas debidas a ingresos insuficientes, tra

ajo de la madre o desempleo. 

El hecho de que un gran número de menores delincuentes- 

rocedan de hogares deshechos, dichas circunstancias no pueden to- 

marse como determinante en la conducta del menor, sino que al igual- 

aue los demás factores que pueden influir, es una causa concomitante - 

Je la delincuencia. 

Otro punto en que coinciden todos los investigadores, es en

tue las familias con gran número de hijos, vinculado éste a otros facto- 

res sociales, tales como lá pobreza, constribuyen a la delincuencia. 

b. - El psicológico. - Las primeras bases del carácter se for- - 
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nan en la familia, en ésta se adquiere la primera base superyo¡ca y - 

conde se pasa del estado de anomia a la adquisición de las primeras nor

nas. 

Una anormalidad o defecto de las primeras etapas hará que- 

l sujeto llegue al momento crucial ( estructuración de valores) en situª

Jón viciada, haciéndole entrar en una crisis de valores e impidiéndo- 

e su correcta estructuración. Al respecto, Rodriguez Manzanera, nos

ice, que ésta es la etapa en qué el menor es más peligroso para los de- 

más y para si mismo, ya que su rebeldía aparecerá ante la colectividad- 

omo inmotivada y sus actos antisociales pueden parecer inexplicables. 

En México, existe un factor psicológico muy importante en - 

la determinación de la delincuencia, tanto en menores como en adultos. 

Dicho factor se conoce con el nombre de " machismo". El machismo es - 

una de las causas psicológicas de más frecuente presentación en la co- 

misión de una ¡ fracción. 

El machismo como actitud psicológica consiste en demostrar

que se poseen aquellas características que la cultura juzga como mascu

linas, con la consiguiente negación de las consideradas femeninas. En - 

los menores no es causa tan sólo de la infracción violenta como en los - 

adultos, sino causa también de una serie de delitos que se cometen tan

sólo para demostrar que se es macho (violación y estupro), és decir, que

se vale por sí, por la propia genitalidad. 

Por lo que se considera que el machismo no es el único fac- 

tor criminógeno en México, pero sí que sea uno de los principales. 
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Kate Friedhlander, nos dice que la delincuencia o la conduc

a antisocial de los menores se debe en realidad a los factores prima- - 

rios que operan en la infancia. Esta autora clasificó como causas secun

arias a todos aquellos factores ambientales que afectan al niño desde - 

la infancia ( o sea desde los 7 años), influyendo desde luego las malas - 

compañías, el empleo del tiempo libre, el tipo de escuela y vecindad y - 

la experiencia de la frustración o satisfacción en el empleo. 

Tales factores según esta autora, pueden ser muy importan- 

tes para aumentar la incidencia de la delincuencia, pero afectan única- 

mente a aquellos jóvenes que tienen cierto grado de formación preexis- 

tente del carácter antisocial. Las causas importantes primarias, operan

en la infancia, en gran parte debido a la forma en que la madre trata a

su hijo. 

Los psicoanalistas no niegan la existencia de diferencias - 

constitutivas, pero sugieren que el resultado en algún caso individual - 

puede ser grandemente cambiado, para bien o para mal, por el tipo de - 

educación recibida. 

c). - El medio escolar. -' Estamos convencidos de que el aumen

to de la delincuencia de menores refleja un fracaso en la educación''. ( 79) 

El menor que no a;) rende en la escuela será un frustrado, - 

acomplejado; su falta de interés se reflejará en fugas y errores de con- 

ducta. 

La educación formativa fundamental es dada por los padres, - 

la escuela viene a ser un complemento en esa formación y cuando des-- 
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raciadamente no se asiste a ella, és la vida práctica la que hace sus - 

anciones, por lo que los delincuentes son producto de la sociedad en- 

ue viven. 

Las muchas fallas que tienen las familias modernas hacen- 

ue los menores comporten una serie de frustraciones y que cada indi~ 

duo realice lo que previamente ha visto realizar, como la cosa más na

pral. 

Así pues, tenemos que el escaso progreso educativo es qui - 

á, uno de los rasgos característicos más prominentes de la delincuen- 

ia juvenil. En la mayoría de los casos esto no nace de falta de inteligen

ia, sino que tal vez se deba a falta de oportunidad. 

d). - El económico. - Se ha dicho o se dice que por lo general

i mayoría de los delincuentes proceden de las clases más pobres. Las - 

ersonas que carecen de lo indispensable, para resolver sus problemas

imediatos, se dedican a ocupaciones que requieren muy poca o ningu- 

a inversión de dinero y que mediante un esfuerzo que resulta incluso

lacentero, producirán una corta ganancia, suficiente de momento. -- 

os boleros, vendedores de periódico, cargadores de canastas, vendedo- 

es de chicles o de billetes de lote: ia, por lo mismo son candidatos a la- 

elincuencia. 

e). - Señala Rodríguez Manzanera, " que el medio ambiente - 

Dr si solo, no es capaz de producir delincuentes, sino que debe :de es - 

ir acompañado de otros factores. 

En el barrio por ejemplo, entendiéndose por éste una comu
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tereses comunes, normas aceptadas en las relaciones sociales o econó- 

micas y algunas instituciones sociales, todo sujeto a cierto grado de con
trol de sus propios habitantes, en donde se facilitan ciertas relaciones - 

sociales promiscuas que en la delincuencia juvenil tienen gran impor- 

tancia y que comunmente se conocen como" malas compañías". 

El barrio tiene una constante influencia como ejemplo, - 

y su importancia negativa crece cuando hay centros de vicio, cuando se

ejerce y se proteje la prostitución y la policía hace papeles deletéreos". 
El ejemplo de una conducta inconveniente, da lugar a - 

que se imite concientemente o se contagie con frecuencia. El contagio - 

conduce frecuentemente e involuntariamente a la misma conducta y por

imitación se toma el ejemplo ajeno como valioso. Particularmente si - - 

coincide con los ideales formados o choca contra la realidad vivida y no - 

querida" . ( 80) 

0. - Los medios de comunicación. - De ellos se ha dicho - 

que los miembros de subculturas delictivas obtienen su escala anormal - 

de valores seleccionados en su conjunto. Los jóvenes delincuentes en - 

realidad no necesitan mirar muy lejos para encontrar modelos para el - 

antihéroe violento; esto aparece en la televisión, en el cine, prensa po- 

pular, etc. 

Frecuentemente se critica a los medios de comunicación - 

masiva, y en especial a la televisión, por describir el delito y la violen- 

cia en una proporción meyor que en la vida real. Se cree que al conver- 
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Jr er noticia la actividad crimina[ y al utilizar al delito como un tema - 

onstante de obras teatrales y películas, se presentan modelos exagera - 

Jos y valores negativos que los jóvenes pueden imitar, es decir que 1u

o deciden intentar por su cuenta. 

Desde luego, no está plenamente comprobado que el au— 

mento de la delincuencia se deba a estos medios de comunicación mas¡ - 

Ja. 

Anomia, otro de los factores que influyen en la delincuen

cia de menores y a este respecto Durkheim utilizó el término anemia pa

ra designar una forma de dolencia social en que las presiones regulado

ras y controladoras de una costumbre social aceptadas son reducidas, de

suerte que las personas se encuentran a si mismas sin gula ni freno, - 

y por ello se multiplica la inquietud y la delincuencia. 

Después Merton adopta el término para indicar una forma

de caos cultural debido éste a un desequilibrio entre los fines aprobados

de la sociedad y los medios lícitos para alcanzarlos. 

Los dos autores mencionados está de acuerdo en cuanto - 

al peligro que existe en fomentar de forma no realista las aspiraciones, - 

pero Merton pasa a explicar por qué esto ha de suceder, especialmente - 

entre las clases más bajas. En efecto su teoría sugiere que al organizar

se a si misma de forma que suscite en la clase baja aspiraciones para - 

frustrarlas después, la sociedad obtiene los delincuentes que se mere - 

ce. 

La teoría de Merton ha inspirado en otros autores la idea
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de examinar con mayor detalle las reacciones de aquellos grupos que - 

dentro de la sociedad se apartan o rechazan la moralidad de la mayoría. 

A estos grupos se les conoce con el nombre de subculturas, uno de los

ejemplos más evidentes de subcultura criminal es la pandilla de delin- 

cuentes. 

Variaciones originadas por haber mantenido relación con

organismos fechadores. Según Don C. Gibbons, cualquier contacto con

la policía o con otros organismos a quienes corresponda castigar o corre

gir a los transgresores, puede obrar como importante experiencia casual, 

uno de los principales factores por ejemplo, que orillan a muchos jóve- 

nes a delinquir en forma habitual, es el marbete " maleantes" que les - 

ha sido impuesto por los organismos correccionales. 

El resultado, muy a menudo, de los procesos penales ofi- 

ciales es muy distinto del que se declara o se pretende lograr, en vez de

apartar al menor del camino equivocado e ilegal, lo que únicamente se - 

consigue es poner en guardia a los miembros de la sociedad para que to- 

men conciencia de un elemento negativo y nocivo en medio de ellos. Y - 

cuando el menor queda señalado como nocivo, lo más probable es que - 

se le conceptúe así siempre, independientemente de su conducta real, - 

y consecuentemente se le reducen las posibilidades de desenvolverse - - 

libremente como cualquier otro joven por lo que tenderá a desviarse ba- 

sado en el injusto trato que los demás le brindan. 

El hecho de haber tenido contacto con las instituciones - 

encargadas de corregir, castigar, etc. , a los transgresores producirá, - 



97

según nos dice Gibbons, uno de los tres efectos siguientes: efectos salu

Jables que sirven para apartar al individuo del mal camino; efectos noci

íos, que sirven para estimular a nuevas violaciones congruentes con - 

aI cambio sufrido por la persona' en su identidad social; efectos neutra- 
izantes, de suerte que el individuo no quede escarmentado ni tampoco
nducido al mal. 

Así también algunos sociólogos señalan como factores cri
ninógenos: El estado civil, la guerra, la raza, la droga, la prostitución, 

l alcoholismo, etc. 

Una debilidad de las teorías sociales de la delincuencia es

1 ausencia de pruebas ( y si las tienen, a menudo, son contradictorias y

poco concluyentes), que apoyen una de ellas con preferencia a las de- - 

nás. Los pocos hechos han establecido, tales como la distribución de - 

os delitos según las clases sociales y vecindades, guardan generalmen- 
e conexión con todas las teorías. 

Por lo que no nos queda más que alabar los méritos de las

eorías en términos muy generales con referencia a su compatibilidad - 

on los resultados de los estudios sobre la delincuencia y con la propia- 
xperiencia de uno. 

Ya que el comportamiento delictivo tiene una multiplicidad
e orígenes, y por muy estrechamente vinculados que pueda estar a una

normalidad identificable en un caso dado, no sigue de ello que el caso - 

iguiente haya de mostrar la misma anormalidad o alguna anormalidad - 
n absoluto. 
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Existen muchas razones que justifican ese estado de igno

rancia o incertidumbre en cuanto a los hechos básicos de la situación, - 

los actos delictivos son secretos y vergonzosos y a los investigadores les

resulta muy dificil persuadir a las personas para que les confíen o refie

ran en forma verídica sus delitos. 

Los padres y autoridades se dan cuenta del asunto pero ca

si nada hacen para apoyar la investigación, especialmente la investiga- 

ción amenaza invadir su vida privada o revelar algún hecho desagrada-- 

bl e. 

Además de que un númerotan grande de delincuentes son

muchachos completamente subdesarrollados, es razonable pensar que - 

su comportamiento representa la respuesta normal de su grupo de edad - 

a las circunstancias de la vida cotidiana. De ahípues, que con plausi- 

bles aquellas explicaciones del aumento de condena, las cuales hacían - 

resaltar el hecho de la reciente generación que está más expuesta que - 

antes a las oportunidades y a las tentaciones ( coches sin vigilancia, dis- 

poner de mayor tiempo libre y libertad, que permite a los jóvenes andar - 

de un lado para otro y cometer malas acciones), y que posiblemente esas

tengan que ver con el volumen de la delincuencia que la privacía a la -- 

inadaptación personal o que el supuesto empeoramiento de los modelos - 

morales o de la estabilidad en la familia. 

El comportamiento del duro meollo de los delincuentes ha- 

bituales no puede explicarse con tanta facilidad. Parece ser diferente en

su origen y más grave en sus efectos. 
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En estos casos la delincuencia presenta una elevada inci

Jencia de hogares deshechos, fallas en la educación y en la crianza - - 

abandonada y escasa. Las teorías sociológicas interpretan su comporta- 

miento como reacción natural de los menos privilegiados y de los menos

jotados, a las frustraciones que experimentan en sus intentos infructuo

sos de salir adelante en la moderna carrera de la vida. Como ya lo hemos

explicado, Verton y Cohen recalcaban el factor de la injusticia social. 

Los psicoanalistas subrayan las características de los de- 

incuentes como individuos. Sugieren que la influencia del amor o de - 

atención en el cuidado del niño es probable que ocasione una distorción

permanente en la personalidad que prepara el camino para la delincuen

cia. 

Los puntos de vista sociológicos y psicológicos no se contra

dicen porque la mayoría de los razgos de la crianza que los analistas en- 

cuentran perjudiciales ( descuidar y rechazar a los hijos, la mala educa- 

ción y las separaciones en faces criticas del desarrollo), son precisamen

te los mismos que los sociólogos encuentran como predominantes en la- 

omunidad social. Pero aún cuando la incidencia general del trastorno - 

familiar refleja fuerzas sociales, los analistas creen que es el nivel del - 

trastorno de su propia familia lo que más afecta al joven. Esto resulta - 

evidente particularmente con jóvenes procedentes de hogares material- 

mente seguros yque, sin embargo, se convirtieron en delincuentes. 

Algunos sociólogos toman en cuenta esas ideas psicológi- 

cas. L. Yablonsky, nos dice, que'' La subcultura hacia la cual un joven
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atraído, depende de la forma en que ha sido creado, si ha sido moldea

en una personalidad descontenta, suspicáz, psicopática, sólo se en— 

ntrará en su elemento entre pandillas de sujetos igualmente inadapta

s, de mentalidad agresiva". ( 81) 

Gran número de delincuentes esporádicos son personas - 

rmales que no se comportan de modo distinto que otras personas de - 

i mismo nivel social. Muchos delincuentes habituales con caracteres

tisociales, son personas que fueron perjudicadas por adversidades so - 

ales y familiares. 

Son demasiado agresivas, suspicaces e impulsivas para - 

aptarse a las maneras de los grupos normales. Finalmente una peque - 

a minoría de delincuentes habituales son inadaptados en un sentido di

rente, siendo tipos inhibidos, llenos de conflictos, análogos al tipo - 

ásico de neurótico ansioso. 

Estudios técnicos del test y exámenes clínicos, tienden a- 

mostrar que muchos delincuentes habituales realmente presentan raz

psicopáticos demostrables, tales como impulsibilidad, incapacidad pa

i posponer las satisfacciones, falta de interés por otras personas. 

En cuanto a los factores hereditarios, las pruebas sumi-- 

istradas por los estudios encefalográficos y por otras fuentes, sugieren

ae algunas sutiles formas de lesión cerebral, aunque no siempre se - 

inifiesta en la parálisis o en otros síntomas físicos muy visibles, son - 

paces de obstaculizar las -oportunidades de un individuo para lograr su

uste social. Si se combinan con influencias sociales desfavorables, - 
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tos factores físicos, pueden contribuir al comportamiento criminal. 

En realidad, al explicar el fenómeno de la delincuencia - 

remos de tener en cuenta gran variedad de factores sociales, individua

es, biológicos y de ambiente, que influyen en el comportamiento del - 

ieiincue,-,te al tratar de adaptarse a los medios que le rodean. 
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TRATAMIENTO

Por tratamiento se entiende al conjunto de actividades - - 

que explícitamente pretenden inducir un cambio en los factores que - - 

condicionan la conducta delictuosa, o bien desalojar del sujeto dichos - 

factores. 

El éxito de la terapia, depende, en gran parte, de la habi- 

Hdad del terapeuta para establecer una relación personal, primaria, con

el paciente, así también, ese éxito dependerá de la validez de la teoría - 

que se profesa. 

Es obvio que al no contar con un criterio común acerca - 

de la naturaleza del fenómeno de la delincuencia ni de los procesos cau

sales que implica, los medios o sistemas de tratamiento de los delincuen

tes, también, sean focos efectivos y a veces totalmente negativos. 

En la vida real, las situaciones que conducen a la Jelin - 

cuencia son tan complejos que se han intentado diferentes maneras de

ataque. 

Para el adecuado tratamiento debe llegarse a un justo - - 

equilibrio, ya que " nadie espera que ninguna explicación o método de - 

tratamiento pueda resolver todos los problemas de la salud. Los que - - 

abogan por una sola panacea para curar la delincuencia, tanto si ha de

consistir en un castigo más duro como en una mayor asistencia a los - 

niños, revelan igual falta de visión realista del asunto". ( 82) 

El campo de la ciencia penal ha estado lleno de buenas - 
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intenciones y falsas esperanzas. Hemos construido penitenciarias y he

mos ayudado a que las personas se arrepientan; hemos creído que los - 

delincuentes juveniles necesitaban instrucción y querían recibirla, na

turalmente que en las escuelas de entrenamiento. Sólo recientemente - 

hemos empezado a considerar de nuevo el asunto y a emprender de nue

vo los primeros pasos para refrenar nuestras nociones preconcebidas - 

en cuanto a los experimentos controlados". ( 83) 

Existen muchas razones de por qué los métodos actuales - 

no pueden ser eficaces. Las necesidades de los tratamientos propuestos

tienen que ser estudiados para hacer frente a las exigencias de la econo

mía, de la uniformidad, de la opinión pública y a las actitudes del perso

nal custodio. 

Actualmente una de las deficiencias más evitentes del tra

tamiento institucional de los delincuentes habituales, en lo que se re— 

fiere a la rehabilitación de los más gravemente inadaptados, es la nece- 

sidad de cuidados en el momento de ser puestos en libertad, cuando el - 

delincuente está más necesitado de ayuda o del apoyo del analista que le

conoce. Otra dificultad es precisamente el gran número de perspectivas

de empleo que automáticamente se les cierra a los jóvenes que han esta

do en reformatorios. Esta clase de discriminación significa que la socie

dad en su conjunto tiene poca o nada de fi en el efecto reformatorio del

tratamiento, y además que posee escaso sentido de la obligación que tie

ne de intentar hacer un lugar para cualquiera que ha sido calificado de

delincuente oficial. 
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El tratamiento depende de mucho, en cuanto a la posición

que se tenga respecto al joven delincuente, por lo que se propone: 

D. - El jóven delincuente es un desviado: se debe endere- 

zar con una acción moral adecuada; generalmente se aplica un sistema

progresivo. 

2). - El jóven delincuente es un mal educado; se busca re

socializar por una acción de acondicionamiento, por medio de sistemas

de autogobierno. 

3). - El jóven delincuente es alguien cuya personalidad se

ha estructurado mal y debe estructurarse: por medios psicológicos, psi

coanalísticos y principalmente morales. 

Otros estiman que la delincuencia juvenil debe ser consi

derada como una enfermedad o como un síntoma patológico sino más - 

bien como una respuesta a los estímulos del medio social, en este caso

el remedio consistirá éñ modificar a la sociedad misma. 

El tratamiento dependerá no sólo de nuestra actitud ante- 

la delincuencia de menores, sino también de lo que se intente hacer - 

en función de tratamiento. A este respecto las opiniones son variables, 

unas que piensan en una reforma moral y otras que simplemente pre- 

tenden la modificación de la conducta. 

El tratamiento variará según cada sujeto, pero siempre te

niendo limites de ética profesional y de humanidad, que si debe respe— 

tarse cuando se experimenta con animales; que podríamos decir tratán- 

dose de seres humanos. 
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TIPOS DE TRATAMIENTOS

Para que pueda hablarse de tratamiento, en sentido técni

co y moderno, son presupuestos indispensables: ( 84) 

1. - El estudio criminológico, que debe ser integral, bio-- 

psicosocial, abarcando el mayor número de ángulos posibles. 

2. - El trabajo interdisciplinario, sin el cual es imposible - 

cualquier intento. 

3. - Las faces de: estudio, diagnóstico, clasificación y pro
nóstico. 

4. - La acción constante y su revisión periódica. 
5. - Variedad de posibilidades, es decir, instituciones ade

uadas y capacidad de cambio. 

6. - Recursos suficientes. 

Entre las principales formas de tratamiento que hasta aho

se han intentado, están las siguientes: 

a). - Psicoterapia. - Puede intentarse en forma y con téc- 
ticas variadas; se aplica individualmente o en grupos. 

b). - Libertad vigilada. 

c). - Frobatio. Usada como sustituto penal, sus resultados

tan sido satisfactorios. 

d). - Hogar sustituto. - Con indice muy alto de éxitos - - - 
85%l, usado sobre todo en infantes. 

e).- Internamiento.- Usado en casos extremos de peligro- 
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f1. - Semi - libertad. - Medio más flexible que el anterior, y

uede usarse como un oaso intermedio entre el internamiento y la li-- 

ertad vigilada. 

gl. - Trabajo con pandillas. - Muy necesario por ser una - 

rma típica de delincuencia juvenil. El tratamiento a la pandilla se re- 

eja de inmediato a sus miembros. 
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DIAGNOSTICO

La primera consideración que ha de tenerse en cuenta es

sin duda alguna la necesidad de seleccionar a los delincuentes que pue- 

den adaptarse mejor a las diversas formas de tratamiento. 

El estudio criminológico va dirigido fundamentalmente a: 

a). - Diagnóstico de peligrosidad. 

b). - Recomendación de tratamiento. 

c). - Prognosis criminológica. 

Obtenidos estos resultados, podrá pasarse a una clasifica- 

ción, tomando como base los siguientes criterios primarios: 

1. - Edad, separación de jóvenes y niños. 

2. - Sexo. 

3. - Salud física. 

4. - Salud mental. 

5. - Delincuentes de no delincuentes. 

Los criterios secundarios que deben tomarse en considera

ción para la clasificación son: la peligrosidad y el de la inadaptación. 

TRATAMIENTO INSTITUCIONAL

Generalmente, se piensa que la internación debe evitarse

y que solamente debe usarse en situaciones como: 

a). - Alta peligrosidad del menor. 

b). - Reincidencia y fracaso con otros medios de tratamien
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c). - Peligros de venganza contra el menor. 

La privación de la libertad del menor debe llevarse con el

mayor cuidado y técnica, con personal seleccionado. 

El tratamiento debe ser total, buscando primordialmente - 

la adaptación del sujeto a la vida en libertad, y no a la institución. 

Se debe llevar a cabo la planeación y realización de activi

lades culturales y recreativas como parte del tratamiento. 

En Europa existen los " Foyers", verdaderos hogares don- 

de viven de 8 a 15 menores, bajo la vigilancia de un trabajador social. 

En México funciona, y con mucho éxito, las granjas agri

colas, pequeñas comunidades de menores que se dedican a la horticul- 

tura y agricultura. 

PTERAPEUTICA DE LA REALIDAD Y DE GRUPO

Pterapéutica de la realidad. - Una manera de adaptar el - 

tratamiento para que encaje en el delincuente es para el pterapeuta el - 

hacerse más activo y orientador, presentar ante la vista del paciente -- 

los desastres que sus trasgresiones podrían acarrearle, colocarle delan

te de sus ojos un espejo metafórico para mostrarle la forma y el grado - 

en que se está descarrilando. Esto es, según nombre dado por - - - 

Schmide5erg, la terapéutica de la realidad. En vez de aguardar a que el

paciente vaya eiaborando. las cosas, se le indica con firmeza y decisión - 

los límites dentro de los cuales tiene que aprender a vivir. 
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Otro modo de apelar al sentido del delincuente para las - 

ealidades, es conduciendo la psicoterapia en un grupo. Varios pacien- 

es se reunen con el pterapeuta para discutir la historia de sus vidas y

us problemas. Algunas personas son incapaces de mirar hacia adentro

1 verse a si mismas tal cual las ven los demás, pero pueden observar e

nterpretar muy inteligentemente los motivos y el comportamiento de - 
os otros o según palabras de Shakespeare, " Todos resuelven problemas

9e los demás, menos los propios". En un grupo terapéutico pueden ver- 

y aprender de otros individuos que se encuentran en dificultades simi- 
lares a los suyos propios, además, dado que llevan al grupo sus propios

modelos habituales de reaccionar en situaciones sociales, pueden apren

der también de los comentarios de sus compañeros, la clase de impacto - 

que su comportamiento produce. 

Es ideal de la comunidad terapéutica que los participantes

aprendan poco a poco y saquen provecho de sus errores sin perjudicar - 

demasiado a si mismos o a los demás. Sobre esta base seria factible la - 

organización de las instituciones reformatorias, puesto que el delin- - 

cuente debe aprender a través de la experiencia con otras personas, es- 

pecialmente personas que tengan una madurez mayor que la de él mis- 

mo, sus contactos con el personal de la institución tienen que ser in- 

formales, y el ambienté general ser amistoso e intimo, como el de una - 
familia sana, que es el lugar natural del aprendizaje social, pues de lo

contrario, no se hace sino reforzar la barrera de desagrado y descon- - 

fianza con que el delincuente recibe las órdenes de la autoridad. Así-- 
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ues, será necesario que la institución funcione democráticamente, en

onde se dé a los menores toda la responsabilidad que puedan asumir, - 

endo conducidos al proceso de dar regias y hacer que éstas se cumplan, 

dándoseles oportunidad para discutir libremente las reglas públicas y - 

s problemas personales, desarrolándoseles así habilidades sociales y - 

confianza social. 

Como podrá observarse, el sistema de la comunidad tera- 

wtica es bastante dificil de llevarse a la práctica, al grado de ser un -- 

unto cuanto utópico, lo que explica su casi inexistencia. 

aro. 

Libertad Vigilada. - Es considerado como el sistema dei fu - 

El sistema adoptado en México es muy similar a la " Proba

o'' de otros países. Este sistema consiste en dejar al menor del incuen- 

en la familia y comunidad social de donde proviene, nombrándosele - 

na persona encargada para su vigilancia y ayuda. 

El sistema de libertad vigilada tiene las siguientes venta - 

1). - Desde luego no es aplicable a todos los casos; 

2. - Depende en gran manera de la adaptación dei menor - 

on su oficial o encargado de su vigilancia; 

3). - Debe estar complementado con su serie de medidas - 

scolares, familiares, ocupacionales, ambientales adecuados. 

Hay otro problema necesario de analizar, y que es funda - 

rental, se trata del aspecto de la liberación. 
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Si el menor corregido queda en libertad vigilada, y si los - 

actores familiares y extrafamiliares que tuvieron profunda influencia - 

1 terminar la conducta antisocial del menor no han desaparecido o - - 

ambiado para cuando éstequede libre, lo más probable es que ese me— 

ior reincida. 

Son muchos los sistemas que hasta ahora se han usado - 

n el tratamiento del menor delincuente procurando su adaptación, pe - 

o desgraciadamente, y como anteriormente dijimos, esos sistemas re— 

ultan poco eficaces, ya que al desconocerse los verdaderos factores cau

ales de la delincuencia, es obvia esa ineficiencia pues resulta hasta -- 

vierto punto imposible encontrar el remedio de una enfermedad cuyas - 

ausas que la producen se desconocen, 

A continuación, y me parece muy importante señalar de

nanera general, como funciona el órgano o la institución encargada de

iliviar el problema de la delincuencia de menores en el Distrito Federal

que actualmente se denomina " Consejo Tutelar para Menores 1 nfrac- 

ores del Distrito Federal ". 

A fines de 1973 se presentó a la Cámara de Senadores, una

niciativa de ley con el objeto de hacer una renovación al Tribunal para- 

Aenores por un organismo más moderno y operante. 

Y fue el 26 de Diciembre de éste mismo año cuando en de- 

initiva fue aprobada la Ley, y así fueron creados los Consejos Tutelares

ara menores infractores del Distrito Federal

Tanto los anteriores tribunales para menores, y más re-- 
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iotamente " La Escuela Patriótica" creada por un capitán de apellido- 

úñiga, durante la época colonial, verdadero antecedente de aque- - 

os tiempos, así como del actual Consejo, fueron creados bajo la - 

irme idea de evitar que los menores infractores fueran mezclados - 

on los criminales adultos, así como para protegerlos y más impor- 

inte todavía, procurar su readaptación, pero desafortunadamente la

iayoría no funciona con esa idea. 

Además de que dentro del territorio de nuestra Repúbli

a Mexicana todavía existen entidades que no cuentan con un orga-- 

iismo especializado para la atención de los menores delincuentes a - 

os que mezclan con los criminales adultos. Un ejemplo es la ciudad

le Tuxtla Gutiérrez, capital de estado de Chiapas; ahí, en la Peniten

iaría del Estado, lugar a donde se manda a los sentenciados a - - - 

umplir precisamente la sanción que les ha impuesto, hay pequeños

Irupos de menores de edad, confinados por la comisión de diferentes

lelitos, convirtiéndose así ese penal, en una verdadera fuente de co

rupción de menores. 

LOS CONSEJOS TUTELARES

PROCEDIMIENTO, TRATAMIENTO Y PREVENCION

Finalidad y Competencia. - La finalidad del Consejo , es

studio de la personalidad, la aplicación de medidas correctivas y la - 

upervisión del tratamiento de menores de 18 años que sean totalmen

e peligroso para la sociedad. 
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La peligrosidad social- que da lugar a la intervención -- 

Consejo, debe manifestarse por: 

1.- La infracción a las leyes penales ( comisión de deli - 

s) 

2. - La infracción a los reglamentos de policía y buen - 

obierno. 

3. - Otra forma de conducta peligrosa o antisocial. Re -- 

acción original que luego fue cambiada por " Otra forma de conducta

ue haga presumir, fundadamente, una inclinación a causar daño, - 

sí mismo, a su familia o a la sociedad". ( 85) En opinión de R. - - 

lanzanera, y a la cual nos adherimos, parecer ser que la antigua- 

edacción era más correcta ténicamente hablando. Por ejemplo, en - 

1 joven maniático regresivo con inclinación a causarse daño, ¿ debe

ntervenir el Consejo?. En tanto el menor no se conduzca peligrosa- 

mente ( no basta, jurídicamente, que el menor sea potencialmente pe- 

igroso para que el Consejo intervenga, es necesario que haya pasa - 

lo a la acción, que su comportamiento sea delictivo o antisocial), el

onsejo no tiene competencia. Es decir, que la peligrosidad es el pun

o de referencia para la intervenciCI del Consejo, por tanto, para la

iplicacióno no de medidas preventivas, educativas y terapéuticas. 

Organización.- El Consejo se integra por: ( artículo Y - 

le la ley en estudio). I. - Un Piesidente; 11. - Tres Consejeros nume

arios por cada una de las salas que lo integran; 111. - Tres Conseje

os supernumerarios; W. - Un Seco otario de Acuerdos del Pleno; -- 
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Un Secretario de Acuerdos por cada sala; Vil. - Los Consejeros- 

iliares de las delegaciones poiilicas del Distrito Federal; VI 11. - - 

II personal técnico y administrativo que determine el presupuesto. 

El órgano supremo dei Consejo es el Pleno, las salas - 

ion mixtas ( hombres y mujeres) y constan de tres miembros; un mé

Tico, un profesor normalista especializado y un licenciado en dere-- 

ho, presidiendo éste último. 

Los promotores intervienen en todo el procedimiento y- 

ienen el derecho y la obligación de estar presentes en cada una le- 

as faces M mismo. El promotor acompaña al menor a todas las ac- 

uaciones; así mismo, debe ofrecer pruebas, formular alegatos, inter

oner los recursos que la misma ley señala, vigilar los testimonios; 

3s el intermediario entre los familiares M menor y el Consejo; ade- 

nás, visita los centros de observación y tratamiento, vigilando la co

recta aplicación de las medidas acordadas, y vela, ( quizá la más - - 

Importante de sus funciones) porque los menores no sean detenidos

n lugares destinados para la reclusión de adultos. El promotor, se- 

jún palabras de NI.anzanera, es la pieza clave en los actuales Canse

jos; de sus conocimientos y diligencias depende en mucho la calidad

y celeridad del procedimiento. Otra cosa muy importante, que no ha

descuidado la presente ley, es la capacitación, ya que impone la obli

gación a todo el personal del Consejo, así como de las instituciones - 

auxiliares, de asistir y aprovechar los cursos de preparación y aetua

iización que se establezcan. 
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P R O C E D I M I E N T O

El procedimiento para los menores, y que la presente - 

ley establece, es un procedimiento especial, independiente y jurídico

pero no penal. Las diligencias son secretas, no se permite el acceso - 

al público, abogados o curiosos, evitándose por tanto, la intromisión

de esa lacra social y que desprestigia a nuestra carrera, como son - 

los " coyotes", así como tampoco se permite la entrada a periodistas. 

El procedimiento en síes el siguiente: 

En cuanto un menor comete un delito o ejecuta una - 

conducta peligrosa, es puesto a disposición del Consejo Tutelar, o se

la comunica a éste los hechos. 

Al ser presentado el menor, el Consejero I nstructor lo

escucha, analiza el caso y, dentro de las 48 horas siguientes, re- 

suelve, o cuando menos debe hacerlo, si el menor queda libre, si - 

se entrega a los familiares o tutores, o si se queda internado en el - 

Centro de Observación, expresando en todo caso el Instructor, en - 

la resolución que emite, los fundamentos legales y técnicos de la - 

misma. La resolución emitida es considerada la pieza muestra del - 

procedimiento, pero puede modificarse o ampliarse según aparezcan - 

n uevos datos. 

Dentro de los 15 días, a partir de la primera resolu- - 

ción, el Instructor debe integrar el expediente con los estudios nece- 

sarios, las pruebas presentadas ( pericia¡, test, etc. ) la opinión del - 
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Y lo dicho por el menor y sus familiares. Una vez integra- 

lü, presentará su proyecto de resolución definitiva. 

La Sala correspondiente, dentro de los 10 días siguien- 

tes, celebra audiencia en la que desahoga las pruebas pertinentes, - 

escucha al promotor y dicta la resolución definitiva, la que de inme

diato, y en forma oral comunica a los interesados, haciéndolo por - 

escrito a la autoridad ejecutora, cuando proceda, dentro de los 5 - - 

dias siguientes. 

Existen prórrogas en casos especiales, pero normalmen

te el promotor debe informar al Presidente cualquier retraso, para - 

que éste haca la excitativa correspondiente al instructor, quien debe

presentar proyecto dentro de los 5 días siguientes, so pena de ser - 

nuevamente reauerido o sustituido con la advertencia de que de ser, 

sustituido 2 veces en un mas, será apercibido y, de reincidir, sepa- 

rado de su cargo. 

La ejecución de las medidas corresponde a la Dirección

General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación So--- 

cial, la que no podrá modificar la naturaleza de aquellas. La Direc- 

ción informará al Consejo de los resultados del tratamiento y formu

lará la instancia y las recomendaciones que estime pertinentes para

los fines de la revisión. 

Para que la resolución' sea suficientemente técnica es - 

fundamental el estudio de la personalidad. Este se lleva a cabo en el

Centro de Observación y se compone al menos de los estudios: médi- 



1. 17

co, pss : oló<1. ico, pedagogico y social. 

EI Centro de Observación del Distriyo Federal se compo- 

ne de: Psicólogos, Psiquiatras, electro- encefalografistas, Trabajado- 

ras Sociales, Médicos generales, Laboratoristas, Cirujanos Dentis- - 

as, Enfermeras y Maestros especializados en exámenes pedagógicos. - 

Cuenta además con departamentos de estadística o identificación. 

Además tiene instalaciones que permiten la clasifica- - 

ción de acuerdo a la edad y el sexo, la separación de aquellos que - - 

estén en el término de las 48 horas, de aquellos que flan sido inter— 

nados o reincidentes; se han establecido también, cursos de alfabe- - 

tización, información escolar, educación física, educación musical y

adiestramiento en actividades manuales de rápido aprendizaje. 

Otra -novedad en la actual ley de los Consejos Tutelares

para Menores l nfractores dei Distrito Federal, es la reglamentación - 

del recurso de inconformidad, procedente únicamente en los casos - 

de internamiento y libertad vigilada. Dicho recurso debe interponerlo

el promotor dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la re- 

solución dictada por la Sala y del cual conocerá el Pleno. 

guientes: 

Las medidas que el Consejo pueda aplicar, son las si-- 

A). - Libertad Vigilada, en su hogar original. 

B). - Libertad Vigilada, en hogar sustituto. 

C). - Internamiento en institución adecuada ( pública, - 

privada o mixta, cerrada, semiabierta o abierta). 
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Como toda medida de seguridad, la medida impuesta al - 

menor, es de duración indefinidad. 

Volviendo a las funciones de la Sala, diremos que ésta - 

tiene la obligación de oficio, de revisar cada 3 meses, las medidas - - 

impuestas, ratificándolas, modificándolas o haciéndolas cesar, según

persista, se haya agravado o disminuya la peligrosidad del menor so- 

metido a ellas. El éxito de la revisión depende en mucho del informe - 

que debe presentar la Dirección General de Servicios Coordinados de - 

Prevención y Readaptación Social y de los Consejos Técnicos que de- 

ben funcionar en todos los centros de internamiento, así como de - - 

los encargados de la libertad vigilada. 

CONSEJOS AUXILIARES

Además M Consejo Tutelar, existen los llamados con— 

sejos Auxiliares. Estos funcionan en cada Delegación Polilica del Dis- 

trito Federal y dependen del Consejo Tutelar, se integran por un Pre- 

sidente y dos Vocales, quienes son nombrados por el Secretario de - 

Gobernación. 

Los Consejos Auxiliares conocen únicamente de las in- 

fracciones a los reglamentos de policía y buen gobierno, y de golpes, - 

amenazas, injurias, lesiones leves y daño culposo hasta por: - - - - - 

2, 000. 00 y la única medida que pueden aplicar es la amonestación. 

Se reunen dos veces por semana, sigue un procedi- - 

miento sumarísimo, que consiste en citar a las personas que proce- - 
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Jan y en una sola audiencia oirá a los interesados, desahogará las - 

ruebas y dictará la medida conducente, que puede ser: 

A). - Amonestación. 

B). - Libertad 1 ncondicional. 

C). - Remitir al Consejo Tutelar, en casos especialmen- 

complejos, o en que se denote peligrosidad o aquellas en que el - 

sujeto sea reincidente. 
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ALGUNAS MEDIDAS DE PREVENCION

El profesor Ciccaldi, define a la prevención como " La - 

politica de conjunto que tiende a suprimir o al meros reducir los fac- 

tores de la delincuencia o inadaptación social". ( 86) 

A la prevención como tal, debe dársele mucha más - - 

importancia que a la represión y al tratamiento mismo, independiente

mente de que éstos resultan más largos y costosos. 

En México, como en otros paises, la labor preventiva es

realmente insuficiente y descoordinada. 

El panorama real es que se desconoce la intensidad y - 
r

la extensión de la etiología prevalerte en un medio concreto; y como - 

consecuencia la labor preventiva no es de fondo, sino que se reduce - 

a cubrir las formas exteriores. Para ésto se prohibe, no siempre efec

tivamente, la concurrencia y permanencia de los menores de edad en

los centros de vicio; no se vigila la ciudad con policía idónea, sino - 

casi siempre impreparada, abusiva, anormal y viciosa. ( 87) 

Asimismo, los hogares son en su mayoría poco efecti-- 

vos y permanentes, en las escuelas no se educa, sino sólo se ense- - 

ña, las autoridades permiten el impulso continuo, desde el punto de - 

vista comercial, del alcoholismo, las leyes pocas veces se respetan, - 

ni se educa a los funcionarios para lograr su cumplimiento. 

EI alto nivel de la delincuencia es, en gran parte, man

tenido por las provocaciones, oportunidades y tentaciones que actúan
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sobre la población juvenil, según nos dice, D. J. West. De ahíla re - 

comendación de sistemas protectores y detectores para reducir las - - 

oportunidades, asícomo la beneficencia pública para reducir precisa- 

mente, las tentaciones, tomó medidas probables para disminuir la - - 

propor-ciór; de la delincuencia que una proliferación de sistemas de - 

establecimientos de custodias. Además, una mayor atención que se dé

a ics cuid- dos del niño y de la higiene mental podría prevenir el desa- 

rrollo de algunos de aquellos complicados y agresivos caracteres de - 

entre los cuales, muchas veces, se reclutan los delincuentes habi- - 

tuales. 

El autor mencionado anteriormente, igualmente conside- 

ra que para la mayoría de los que delinquen por primera vez, a mena

do, lo único que se requiere es una severa amonestación con la fina

Mad de hacerles ver que han rebasado los Is mites de la conducta per

mitida, y habría que evitar, en lo que fuera posible, las medidas de - 

internamiento. 

En la vida real, como ya lo hemos dejado asentado, las - 

situaciones que conducen a la delincuencia son tan complejas, que - 

se han intentado diferentes líneas de ataque. " En tanto que debería— 

mos aprender algo del resultado de los esfuerzos preventivos, la eva— 

luación es difícil, porque cualquier intervención no es más que una - 

gota en el océano'' J88) Sin embargo, en los asuntos humanos, a - - 

menudo se tiene que actuar en forma anticipada al conocimiento -, - 

científico y los intentos por combatir el problema de la delincuencia - 
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no pueden esperar la resolución de las controversias académicas o - 

los resultados inciertos de una investigación a largo plazo. Aún - - 

cuando es posible que falte una prueba científica satisfactoria, ello - 

no significa necesariamente que no se hallan derivado beneficios -- 

prácticos. Así tenemos, que el alivio de la miseria, aún cuando no - 

pueda demostrarse, ha reducido ciertas clases de hurtos, pero aún - 

cuando ello no hubiera tenido tal efecto, es lógico pensar que dicho - 

alivio habría representado una buena medida social por muchas - - 

otras razones. 

En las deliberaciones del Congreso de las Naciones - - 

Unidas, sobre la prevención del delito, se dió especial importancia - 

al papel desempeñado por la educación. Se indicó que todas las cla- 

ses de perfeccionamiento de los métodos educativos tenían importan- 

cia, puesto que contribuían a que mayor proporción de alumnos par- 

ticipasen en la vida escolar, y por tanto, reducir el número de des- 

contentos y de los potencialmente delincuentes, por ejemplo, la ¡ den

tificación de los niños que presentan vagas incapacidades de percep- 

ción que interfieren con la lectura y el desarrollo de técnicas para - 

superar esto con éxito, ayuda a algunos alumnos que anteriormente

habían sido considerados como ineducables. El fomento de una atmós- 

fera democrática en la clase, en la que se ayuda a los niños a asumir

una actitud racional frente a sus propias responsabilidades morales y

sociales, el uso de la televisión y otras ayudas para aumentar el ¡ nte

rés y el impacto de lo que se está enseñando y la adaptación del curso
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a los intereses y a las circuntancias sociales de los niños en zonas par- 

ticulares; todas estas cosas contribuyen a vencer la apatía y el antago- 

nismo de los alumnos más difíciles y socialmente apartados. La escuela - 

que da un énfasis demasiado exclusivo a los temas académicos y no usan

modelos, películas, dibujos y otros medios no verbales de comunicación

agravan la inferioridad de los socialmente inferiores, cuyas desventa- - 

jas son generalmente muy graves en la lectura y en la facilidad de pala- 

bras. A los muchachos de mentalidad práctica les es más útil tener no- 

ciones de las clases de trabajos que la gente realiza en la industria y en

los servicios de la comunidad, que aprenderse frases de una lengua - - 

extranjera. El uso de aparatos docentes y la enseñanza programada per- 

mite al alumno atrasado avanzar a su propio paso, sin exponer al públi- 

co sus equivocaciones, las visitas de los maestros al hogar de los niños

aumenta el interés y la cooperación de los padres apáticos. La promoción

de los grupos de afición y de grupos de discusión, la organización de - - 

campamentos de vacaciones con instrucción adicional, el reclutamiento

de maestros con experiencia personal en tratar con niños pertenecien- 

tes a clases inferiores, la provisión de consejeros expertos para ayudar- 

a los maestros a resolver los casos problemáticos y la provisión de guar- 

derías preescolares para preparar a los niños pequeños a tomar parte erg

las clases, son cosas éstas que se han intentado. En Estocolmo, existe - 

una práctica de vital importancia que consiste en el sistema de instruir

a los niños de escuela en las funciones de la policía, para contrarres- 

tar el perjuicio existente contra las fuerzas de la ley y el orden; y para- 



124

lo cual los policías van a las escuelas a charlar sobre su trabajo, asimis

mo se organizan visitas de niños a las comisarías de policía. 

En México no hay un plan definido de prevención; la acti

tud en lo general es puramente represiva, pues se espera que el indivi- 

duo cometa un delito para castigarlo, es decir, que se ataca el hecho - 

delictuoso, no las causas que lo producen. 

Rodríguez Manzanera nos dice, que antes de intentar - 

una prevención, primeramente es necesario planificarla. Por lo que ex- 

pone, basándose en Peña Núñez, un plan consistente en: 

1. - Actividades previas; 

a) Fijar objetivos. 

b) Establecer el personal técnico que se encargará de

realizar y dirigir el planeamiento. 

c) Información, dirigida a despertar el interés y bus

car la participación de la opinión pública. 

tencial. 

2. - Elaborar el proyecto del plan; 

a) Determinar las necesidades de asistencia. 

b) Evaluar la capacidad asistencial ( y el déficit asis- 

c) Determinar las causas principales a las que el dé

ficit puede atribuírse. 

d) Formación del proyecto del plan; 

3. - Consulta y adopción del plan. 

4. - Ejecución del plan con objetivos a plazos; largo, me
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diano y corto. Esta es la fase de los -centros piloto de demostración y ex- 

aerimentación. 

5. - Evaluación, replaneamiento y adopción del plan defi- 

nitivo. 

La única forma de lograr un plan semejante al anterior, - 

es necesario, en opinión de Rodriguez Manzanera: 

a). - Conocimiento integral del problema. 

b). - La formación de comisiones intersecretariales. 

c). - Participación de las familias. 

d). - Participación de las organizaciones privadas que en - 

cualquier forma tienen contacto con los jóvenes. 

e). - Participación de las escuelas. 

Como podrá observarse la elaboración de un plan como el - 

mencionado para la prevención de la delincuencia, es bastante dificil de

lograr. 

Igualmente, Manzanera nos dice, que antes de pretender

planificar la solución del problema, debe hacerse un estudio de la situa

ción socio -económica y politica del lugar, en el caso de nuestro pais. - 

México es una nación con características y cultura propias, por lo que - 

deben buscarse soluciones propias. Esto no excluye el estudio y, en su - 

caso, la adopción de sistemas que han demostrado ser efectivos en otros

lugares. Pues como todos sabemos, la delincuencia juvenil es un fenó- 

meno universal, por lo que sus causas no pueden considerarse como pu

ramente locales. Como ejemplo de causas generales, entre otras, pode- 
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mos mencionar a: la revolución tecnológica; la exploción demográfica; - 

la abundancia de medios de comunicación; la pobreza, etc. 

EVALUACION DE LA PREVENCION

Deben distinguirse dos tipos de programas de prevención: 

el primero es la acción que se aplica a un factor criminológico (progra- 

ma unitario); el segundo, es el programa combinado, que se aplica en - 

medios de alta delincuencia juvenil. ( 89) 

Programa Unitario. - En los programas unitarios, son con

diciones necesarias, para controlar los resultados: la adecuada elec- - 

ción del factor criminógeno, el cual debe ser indudable y de tal natura- 
leza que pueda ser tratado con acciones simples, tales como: vigilancia

policiaca, apertura de campos deportivos, escuelas, etc. 

El medio debe ser múltiple (varias localidades) y diverso, - 

con un notable ndice de delincuencia juvenil, para poder comparar. 

La acción preventiva, además de simple, debe ser fácil de

aplicar, no necesitar personal altamente capacitado y poder ser evalua- 

do en breve. 

El criterio principal de evaluación debe ser la variación de

la proporción de la delincuencia juvenil, la que debe compararse siempre

con las otras localidades en que no se haya aplicado medidas preventivas. 

Programas Combinados. Se aplican generalmente a me- - 

dios altamente criminógenos, donde se combinan múltiples factores, co

mo superpoblación, miseria, ignorancia, etc. 
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La acción por tanto, 'es compleja, coordinando diversas - 

medidas elementales, dirigiéndose la acción a las pandillas y pudiendo - 

durar varios años, por lo que la evaluación no puede hacerse de inme- 

diato. 

Para evaluar, se utilizan los mismos criterios anterior -- 

mente mencionados para el programa unitario, teniendo un gran cuida

do, pues la cantidad de variables en este caso es mucho mayor. 

LA PROGNOSIS CR I MI NOLOGI CA

Prognosis es el conocimiento anticipado de algún suceso. 

Llamado también predicción de delincuencia, es un diagnóstico precoz - 

que permite la aplicación de medidas preventivas. 

Algunos autores dudan que pueda hacerse, debido a la - 

cantidad de factores que intervienen en el fenómeno criminal, sin - - 

embargo, los intentos para hacerla son cada dia más abundantes y los - 

resultados obtenidos sorprendentes. 

Son muchos los métodos de prognósis que se han intenta

do, pero el más conocido y que ha obtenido los resultados más notables, 

es el método utilizado por los esposos Sheldon y Eleanor Glueck. 

Los Glueck hicieron su investigación comparando 500 de- 

lincuentes juveniles con 500 no delincuentes, similares en todos aspec

tos, teniendo en cuenta más de 400 datos para cada uno, desde todos los

puntos de vista ( biopsicosocial). 

Las diferencias entre los delincuentes y los no delincuen- 
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tes fueron notables, así, el " retrato hablado" del futuro delincuente o - 

muy probable reincidente sería: 

1.- Socialmente.- Inestable, con serios problemas fami- 

liares; familia mal integrada o desintegrada; padres autoritarios, estric- 

tos y hostiles. 

2. - Psicológicamente. - 1 ntel igencia directa y concreta; - 

poca capacidad de resolver problemas abstractos, onicofagia y enuresis. 

3. - En sus actitudes, hostiles, refractorios a la autoridad

testarudos, individualistas ( con tendencia a reunirse con otros Jelin- - 

cuentes), egoístas y temerarios. 

4. - Temperamentalmente. - 1 mpulsivos y extrovertidos, - 

agresivos, destructivos, crueles. 

5. - Físicamente. - Usando la técnica de Sheldon, el 60% - 

resultan mesomorfos y el 14% ectomorfos ( frente al 30% y 40% en no - 

delincuentes, respectivamente) se encuentran demás zurdería y tics. 

Así los GI ueck, partiendo de estos rasgos, hacen sus ta- 

blas de predicción, por medio de las cuales se puede saber cuál es la pro

babilidad delincuencial de un menor. 

Enrrico Ferri, propone también, como medidas preventi— 

vas de la delincuencia juvenil, las siguientes: de naturaleza administra

tiva, educativa y familiar. 

Administrativa.- Investigación de la paternidad, funda- - 

ción de orfelinatos, de casas de maternidad, atención a las madres solte

ras. 
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Educativas. - Poner más atención a la educación física, - 

lucar a la infancia abandonada, reprimir las publicaciones deshones- 

Familiar. - Evitar matrimonios de tarados, enfermos crimi

ales, etc. 
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BREVE RELACION ESTAD¡ STICA DE LOS EXPEDIENTES QUE
OBRAN EN EL CONSEJO TUTELAR DURANTE EL AÑO DE 1979

INFRACCIONES: MUJERES: HON1BRES: 

ROBO 160 1, 989

TENTATIVA DE ROBO 2 88

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 5 130
HOMICIDIO 7 81

LESIONES 28 213

RAPTO 6 12

V I OLA C I ON 6 83

TENTATIVA DE V I OLAC I ON 16

ESTUPRO 1 40

PROSTITUCION 14 12

I NTOX I CAC I ON 37 280

IRREGULARIDADES DE CONDUCTA 67 53
EBRIEDAD 3 36

ALLANAMIENTO DE MORADA 1 14

INCONVENIENTES EN LA VIA PUBLICA 39

FALTAS A LOS REGLAMENTOS 8 162

REVENTA 7

VAGANCIA 10 67

PROTECCION 1

VAR 1 OS 95 771

TOTALES: 451 4, 093

TOTAL: 4, 544 INFRACCIONES

Lo anterior nos da una semblanza de las infracciones que

se cometen por los menores con mayor frecuencia, siendo las de índole
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atrimonial, como es el robo, la que mayor incidencia tiene, de donde - 

odemos decir a priori, que éste puede tener su origen en causas de tipo

conómico social, preferentemente. Pero la determinante social que se - 

resenta en la inmensa mayoría de estos casos, viene de la desorganiza- 

lión familiar, y pocos se deben a desajustes psicosomáticos. 
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CONCLUS I ONES

1. - La Organización Social, implica un funcionamiento en ar

monja de todos los elementos o grupos que componen una sociedad. Pe- 

ro es imposible que pueda darse una organización absoluta en una socie

dad. Los grupos sociales están compuestos por seres humanos y por muy

condicionada que se encuentra la voluntad de éstos, nunca podrá ser - 

anulada totalmente por lo que, y en forma permanente, se originan con

ductas antisociales, es decir, conductas inconformes con lo establecido, 

con lo impuesto, y si son apoyadas por los demás grupos puede lograrse

un cambio radical en la estructura de esta sociedad. 

11. - El grupo primario denominado familia, en virtud de la na

turaleza de sus relaciones, a saber, intimas, directas y personales, es

el principal de los grupos sociales, ya que es en éste en el que precisa- 

mente el niño va a aprender que los demás tienen derechos también y - 

que debe respetarlos, a cooperar con los otros miembros, el papel que - 

tiene dentro de la sociedad, es decir, que éste grupo es el que realmen- 

te socializa al niño o cuando menos es quien debe hacerlo y del cual de- 

pende, en gran proporción, el éxito y la permanencia de la organización

existente en una sociedad determina. 

111. - Un comportamiento es considerado desviado o antiso- - 

cial cuando precisamente viola o trasgrede las normas o reglas que la - 
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propia sociedad ha establecido para su convivencia. 

W. - La delincuencia juvenil es un fenómeno humano y vivo, 

que sólo puede ser investigado.en una humana convivencia. 

V. - No podemos formar tipologías únicas a través de las cua- 

les podamos solucionar la problemática de la delincuencia juvenil. Es - 

necesario la combinación teórico -práctica, con enfoques metodológicos

logrados mediante la convivencia continua con los menores infractores. 

VI. - El mejor tratamiento para los menores infractores es un

ataque incesante, utilizando métodos específicos para diferentes proble

mas, haciendo previamente un estudio racional de los factores causa -- 

les implicados. 
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