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I N T R o D ti e e I o ~ 

El derecho es un producto de la nctividnd humnnn. es un 

producto cultural puesto que el espfritu humano vn a dctenninnr 

!HIS modalidades. Somos los hombres los resuonsahlcs dl' las nor. 

mas jurídicas. y es nuestra voluntad ln que en dichas normas j~ 

ridicas se manifiesta. 

El derecho tiene como fin, obtener el bien comtfn desde 

un punto de \•ista de justicia, es decir obtener el bien comt.Tn -

de todos los hombres que integran la sociedad. 

El orden que instaura el derecho, se anoya sohre un pr~ 

existente estado de cosas, sobre determinados sistemas tanto 

econtimicos, como sociales, idco16gicos, rolfticos, cte. 

También es cierto qu<? a tta\•(!'s de la pres<?ncia, y ne- -

cidn del derecho, el orden social J'ltJsa a ser un orden jurfdico, 

orden que indefectiblemente intenta mostrarse como le,cfttmo, C!?_ 

mo justo. En este sentido se dice que todo derecho - sistema -

de legalidad - deriva de un determinado sistema de intereses y 

valores - sistema de legitimidad. 

En este sentido todo sistema de lceitimidad intenta re!!. 

!izarse n través de un determinado sistc~a de lc~nlidad · Dere

cho Positivo 



nl·ntTo de c~te .1111hito en el cual sc C'1111H1.rca el dcrccho; 

dC?ntro i.lc- \:1 soi.::ied;:id t'ncontramos conílictos, di!'lconJ:111cins que 

:iltcran C'SC' orJ('n ~· Justicin. 

1\sf el dt'rccho pcnnl como derecho ohJ<"th·o, tiene e-amo 

fin prc\'C'nir dC'tcrminados netos que lesionen n la ,.ociedad, tn!!_ 

to en ~u cstr11cturn como <l los vnJorc-s r finl·,.. 

La lC'gnlidod que tiste tiende ;:¡ m:1ntencr como lcgftimn • 

tiene la cspccificaci6n de las pc-n:is, la tipicidad del delito, 

ln penalidad en quo se incurre, la prevenc:i6n !le los tlclitos, • 

}' lu readaptncil."in del delincuente n la sociedad en un espíritu 

humanitario, 

Una \•ez presentada ln dcsvinci6n, como consecuencia de 

Ja obtC'ncidn de drogas (prohibidos), frente a adolescentes en -

que su inmadurez afectivtt-instintiva se accnttln y podemos scfin

tnr a1gunos signos claros como: las facultades pobr~s pnrn lns 

rclncioncs sociu1cs: el rechazo famil inr y socia], lo cual cri!_ 

taliza y lo rcfucrz.a en el abuso a. las drogas, cabe decir, que 

cada ve<: que- abusan nufs de cllns numentn su inquietud para las 

conductns de pnrticipacidn social po$itiva, 

Ante esta situacidn, es como se eren el sfndromc amoti

\•aclonnl, es decir, apnrccc en estos j6venes su incnpncidad de 

perseguir, de ascender, Je tener esfuerzos continuados parn 11~ 

gur n metas fijos o para terminar lo que se inicia. Hs 1n dcbi 

lidnd moral afectiva; es el drama de los aislados; de los nad·-



fragos solitarios que no snhen dar nada, snlvo el dolor )' que 

son impermeah1cs .:1 recibir, refusifi.ndose de esta muncra en lo 

droga. en el alcohol, etc> lo cual es un equivalente emocional 

sustitutivo de lo que carecen. 

Al aumentar el aislamiento afectivo crece también la e~ 

pncidad pnra ligarse emocionalmente n otros; y en consecuencia 

aparece ln angustia, que conduce a los estados dc-presivos; sur· 

ge el rostro del suicidio; o bien el perfil de su tentntivn y • 

se carece de la minima fortaleza para afrontar las dificultades 

mds mfnimns • generalmente familiares por el clima des~rtico -

afectivo que domina en ellos; en este tipo de personas, se lle· 

gana presentar ciertos sfgnos como lo son: gritos de angus··

tia, pidiendo au:ii;ilio !rente a esta Yidn que siente como "inu·

til" o "mala". 

Estamos pues, frente n unn neurosis por pcrversidn ins

tintiva, )"en algunos .casos, los de mejor prondstico; frente a 

una socioncurosis. 

Ante esta situnci!Sn nos huc.cmos una pregunta: ¿Cou la 

vida que ellos llevan, pueden ~ncontrarse satisfechos?. Dcfin! 

tivamentc es posible que conscientemente no se-pan lo que quic-

rcn, sin embargo, conscientemente sr expresan lo que no quie- -

ren. 

¿En que no cstdn frustr3dos estos jdYenes?. Siempre la 

frustración estimulo u la agresividad, n la violencia, y ~sto ~ 



lo cxpTesnn destruyendo. o bien comportándose pasivamente incl~ 

sive suiciddndosc lcntnmt-nte, y es un hecho sinj¡,ulnr. peTcihido 

por uno de nuestros mejores jueces menores. el seftor Tornero --

ora::. 

lloy en dfa, son los adultos los que lloran a esos jdvc

nes enfermos que tTatan de ocultar en instituciones, que frc--

cuentcmente fracnsan en el tratamiento, en esa actitud vcrgon-

zante de quienes aceptan que se qucmC el ho~ar pero a condicidn 

de que no se vea el humo. 

De esta manera, Emilio de Mira y Lópcz. cara.ctcri=.d pr2. 

cisamente la insutisfnccidn en la siguiente forma: 

a) f'or los celos que conducen a la envidia;. lo vnlioso, 

lo que tiene privilegio, lo que no tiene precio. y que s6Jo se 

conqulstn por el esfuerzo propio, es decir, es el dolor del 

bien ajeno. Ante la prescncin de los celos y lu cnvidin nace 

la rivnlidn<l y la host.il idad, que en nmhos, hay unn touduccitin 

de sentimientos de injustlcin, pues en el celoso siempre hny un 

rondo de inferioridad. 

b} Ante la existencin de la frustraci6n, lo cual vucl~ 

ve violento nl frustrado; pues existe la frustt"aci6n cuundo la 

renlidad no cort"csponde a los logros personales. individuales, 

es decir se ambiciona, se desea y se espera mucho y se obtiene 

poco, )'U que no es cnpn:. de un csfucr:to constant:e para el logro 

de 1.os metas clev.i.das y fijadas; como ejcmpJo podrfamos mcncio~ 



nar, que los j6venes deportistas llegan :i sus metas a través de 

un esfuer:o constante, esfuer7.o que no son capaces de Jar estos 

jóvenes. 

Considernmos, que en vnrins ocasiones aparece o nace la 

frustración, ante ln existencia de padres :i.~resivos o snbrepro

tectores, de igual manera ante ln existencia de maestros s~di-

cos, de igual forma los conceptos ideales que son la democracia 

y la libertad; frente a las duras realidades del cotidinno vl-

vir, y tambi~n ante la existencia de ho~arcs destruidos en tlon

de surge un desequilibrio general cmocionnl, de igual forma la 

existencia tle decepciones, que si hicn es cierto, ante la pre-

sencia de todos estos elementos trae como consecuencia, o vuel

ve caótico al joven. 

De esta manera se liberan asr de los sentimientos y de 

culpa, y adquieren una actitud en J.onde )·a no les preocupa lo -

que antes les interesó, como por ejemplo: sus padres, en gene· 

rnl su familia, su no\'ia, los estudios, sus principios, valo- -

res y sobre todo los ideales que tnl ve7., como homhre deseó·, Y 
que como integrante de ln sociedad mereció. 

c) ln rivnlidnd que nac~ de los grupos opuestos, llc-

mos de considerar, que este tipo de personas, en donde ya exis

te una dcsviaciGn están sobre todo en contra de las personas de 

edad, autoridades, adultos a lns que según ellos hny que hacer

los sufrir, pues desgracindnmcntc tanto la frustraci6n como ln 

rivalidad traen consigo ln violencia. 
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Finalmt'ntc coíncldimo~ con Ulpinno, a-n .:uanto n que hn:-• 

que !'C"['ltirnr lo ju!;to Je lo inju::;to, lo lfi:ito dt' lo j1fcito, ds_ 

Sl'nndo hacer a los homhrcs buenos~ pero no solo por temor a las 

,penas, sino poT el cstlmulo Lle tus 'tt'compensus, que actllcn pos!_ 

tivnmcntc por sr. 

Alfredo \'unes Solis. 



CO~OUCTA llES\'lAlJA r Dl:SonGANlZACtOS SOCJJ\L 

CAPlTUl.O !'RIMERO 

LA ORGANl?ACJON SOCIAL 

1. l. CO!>.CEP!O 

Uebcmos e.le entender por Orgunlz.nci6n Social, como ol1u~

llu estructuro social que intencional y conscientemente se pro

pone la consccuci<Sn de cjcrtus met¡1s espectfícus, 

De esta mancrn, ante ln t:x.ístencia Je una organitnci6n, 

desde luego de tipo social, gcncrnrrt la existencia de un orden 

social, en donde, íundamcntalmcnt<..- el mismo se husa en las agr~ 

p.acioncs de personas y en la <lispo$ici6n <le s11s comportamicn- -

tos, 

Ast tenemos orden en la soi.:icJad, no por el atractivo 

do un esquema ordenado ni pa ru e\' ita r 1 o u mor fo de 1 caos y de 

l.a confusil'Sn, las orgnni:nciones existen porque son cficuccs 

en la rcaliz11ci6n úc casos. 



' 
Hcalmcnte, la organi:.:1.:ión tritscicndc la J';1bla de multi 

¡Jlicur. Scgí1n las. matemáticas, si una p~r~ona proJu,:c un:t cnn

tid;1J de trabajo igual a "X", IOll tr<ibajadorcs dchcrt:1n produ-

cir 100 "X". Pero si están organi:.o.1Jos llcgarll.n a producir mu

..:ho más, qui:::i tanto como 1.000 "X". En ct>tn ~poc,1. Je muchas -

orguni:.acioncs, el "tobo solitario" tienen que luchar mucho 

p.:1.ra competir, e incluso p:1ra sohre\'ivir", 

1,2. FORMAS DE ORG:\Sl:At..:10~ SOCIAL 

En la convcrsaci15n cotidil1na, el tf:rmina '"rupo se apli

ca por la general r de mudo indiscriminado :1 muchas ngrup;1cio-

nes distintas de gente. 

Un grupo de indi~cnus (larahumaras}, los cuales sicm

br.1.1\ marihuana en la sierra de Chihuuhua, un gr11po de jtivencs 

generalmente de edades primarins formados por b11nJns u )Hlndi

llns de Santa fe, lacubaya, Colonln t-\orclos, etc,, y mejor con2_ 

cidos como los "panchitos", "Hucks", los cuales nos Jcmucstran 

como consecuencia de su frustraci6n, umargura, envid\i1, rechazo, 

una serie de elementos que sin duJa alguna van en contra no Onl 

camente en cuanto a tos ideales Je una socied:1d sino que, tnm-

bién \'an en contr11 de las hucn11s costt1mhres, y que como consc

cuenci11 Je sus mismas conductas negativas, es la sociedad en g~ 

ncral y n15s cspectficamcnte tos jO\•enes los que tratnmos de hu~ 

car una soluci6n rápida :1nte este tipo de conducta, que sin du

da alguna somos todos (sociedad), los que est:1mos 1.•11 constante 

peligro, 
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De igunl manera, es el gnbinete prcsiJencial un "grupo" 

de polrticos que a través, del de5arrollo de sus tnrens (cspcci 

ficas), procurarán el bienestar del pais, 

Todas las naciones son frecuentemente identificadas co

mo grupos, as{ como los innumerables clanes, familias y tribus 

que se encuentran entre los pueblos primitivos. 

Los miembros de la lglesia Cat6lica, empleados del go-

bierno, el pdblico de un cinc, los ricos y los pobres, los que 

ganan desde diez mil pesos hasta millones de d6larcs nl ano, -

los miembros de los partidos tanto de derecha como de izquierda 

de la Uni6n Soviética, los profesores, los clectrici.stns, los -

banqueros, los homhres, las mujeres, los fanáticos partidarios 

de nlglln cantante popular o de unn actriz. cinematogrtlfica, tos 

lectores de historietas ilustradas o de textos de sociologia, -

todos ellos son considerados, en la conversaci6n ordinaria como 

un grupo. 

Dentro de algunos de estos "grupos", pueden considerar

se otros más: La lglesia Cat61ica, se divide en Parroquias y -

Diocesis, en un ndmero determinado de ordenes religiosas, como 

los Dominicanos, los franciscanos y los Jesuitas; contiene tam

bién distintas como el Colegio de Cardenales y los Curia Romana 

(la Administrnci6n Papal). Dentro de la burocracia del gobier

no hay innumerables oficinas, agencias y comités interdeparta~

mentales, asl como grupos informales )' nl1cleos de amigos. 
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Los Partidos Politices, tienen sus comit~s nncionnles y 

estatales, sus organl::ncioncs electorales y sus fnccioncs; los 

sindicatos tienen sus locales, sus departamentos )' sus comit~s 

ej ecut.ivos. 

Esta legidn de grupos, está obviamente tan divcrsificn

dn, que seria difícil si no imposible, cnrncterizarlos en t~rmi 

nos generales. 

Una familia, con sus micmhros relativamente limitados, 

sus papeles y sus status reconocidos, y su sentido de identidad 

de grupo, clnrnmcntc difiere, por muchos conceptos, de ln lglc

sin Catdlicn, con su elaborada orgnnizacidn jerárquica y sus m! 

llenes de miembros que comparten un mismo repertorio de crccn-

cins y valores, y si~1cn lns mismas prácticas religiosas, difi~ 

re tambit;n de los elect1·icistns o los banqueros, que poseen el 

mismo status pero tienen poca conciencia de su identidad colec

tiva; y difieren tnmbi~n de los ndmirndores de un cantante pop~ 

lnr, que se agrupan juntos simplemente porque comparten un mis

mo atributo. 

Los sociologos se enfrentan, n la tnrcn de distinguir -

tipos de coiecth:idndes humanas, debiendo establecer un lengua

je preciso para su análisis. 

Como un primer paso para llevar a cabo estn tnren, pod~ 

mos distinguir entre grupos socinles, categortas sociales y 

agregados estadfsticos que más detalladamente lo hnr~mos en el 



' 
desarrollo del tema correl"pondicntc. 

Muchos escritores se refieren n la organiznci6n social 

como el tejido social, unn metáfora que sugiere que las rclnci~ 

ncs humanas cst.ar~n estrechamente cntrclazaJns, y quc las pre-

sioncs sobre una parte pueden debilitar el tejido entero en Cor 

nns no anticipnJas. Lo orgnniz.aci6n social consiste también en 

relaciones que aislan a la gente, o grupos, y que robustecen ln 

dc::sarmon!n y el conflicto. Por ejemplo: la orgnniznci6n so· 

cinl de un negocio puede segregar a los empleados de cuello 

u:ul de los de cuello hln11co, y crear conflictos de interés en

tre varios grupos dentro de la empresa. 

La organización socinl, surge en la intcracci6n de d1a 

tras dta.-- sotuci6n de problemas, conflictos, caopernci6n y -

acomodamiento. 

Una buena mnnern de percibir la idea general de la org!!_ 

nizaci6n social, consiste en considerar un caso familiar; por 

ejemplo: una Universidad Mexicnna Motlerna. 

tn su caso hay unn nmplia variedad de grupos, algunos -

permanentes y formalmente reconocidos, otros formados pnra ta-

reas y ocasiones especiales, ndemds, pero menos discernibles, -

están las lineas de comunicaci6n e influencia, mejor conocidas 

s6lo por los participantes más activos en In vida univesitnria. 

tl Gobierno estudiantil qui=i1 sea una "cuja de arena", con un -

poco pod~r y poca comunicaci6n con el cuerpo estudiantil, o pu~ 
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de ser una fuente de liderato efectivo. 

Nada de esto puede leerse en un or~anigrnma o L'n una de~ 

crlpci6n oficial. La organi:aci6n social del cn11po univcrsita·

rio puede descubrirse solo en el curso de ln experiencia~ )' es -

una cosa dinámica y Viviente, que cambia nfto con af\o. 

Al realizar el estudio de ln organi::nci6n social, el so

ciologo frecuentemente usa el término "sistcm11 social". 

Esta idea cnfati:a la intcrncci6n e intcrdcpendcncin de 

los fcndmcnos sociales. Se cstuJ inn hechos o unidades socinlcs 

como partes de conjuntos interrelacionados. 

Ahora bien, por ejemplo, nl estudiar el sistema social 

de una familia --- c6mo rcaccionnn unos miembros ante otros, cor.¡o 

cstlin organizadas sus actividadcs, c6mo dcpendcn unos de otros 

---, el sociologo está cuando menos tan interesado en las ten-

sienes dentro de la familia, tanto.en las reales como en las p~ 

tenciales, como lo está en los pllicidos acomodamientos que lu1n 

tenido lugar. 

Similarmente, cuando Marx anotiz6 lo que llam6 "Sistema 

Capitalista" estaba interesado tanto en las fuerzas que lo man

tenían unido como en sus conflictos internos latentes. Vid el 

sistema como que produc[a una "lucha de clases" y que por ello 

generaha problemas que no podría resolver. 



Algunos sociologos Cl'itnn el término "Sistema Social"• 

porquc pnra el los parece como que connot.:i una Jlreocup.nci6n int~ 

lcctual excesiva pnrtl la intcgr11ci6n o la cst;"Lbilid.:id, o parece 

ser un juicio pre\•io indc~eable respecto n lu cxistcnci11 de si!. 

temas estables. Los patrones de orgnni:.nci6'11 soci:11. algunas -

veces son preferidos quizll'. con menos connotnc.ioncs cspeciQJes. 

Es de utilidad pensar que los sistemas sociales cst~n culocndos 

entre ni,•clcs de orcanizacitSn social. y que son precisnmcntc -

tres niveles de organización: 

a) El interpersonal 

bl El de grupo 

e) El de orden social 

a) Relaciones inter¡iersonnlcs y el mlcroorden.- l.n 

relnci6n interpersonal es el vinculo social m~s clemcntnl, que 

ocUTTe cuando dos personas npareccn en ntgunn rclnci6n tn unn -· 

con la otra, tal como la del lidcr con el seguidor, del vecino~ 

con el vecino, 

El término interpersonal, significn entre personas y no 

implica que la relacidn deba ser fntimn; puede ser totalmente • 

lnpeTsonal. 

El estuclio de lns relaciones interpersonales es fundamc~ 

tnl pnra lo ciencia de la sociologf::t, en \'irtud de que son los -

bloques constructores de la estructura social. 
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b) Relaciones de grupo.- El conocimiento de la es-

tructura de grupo en una comunidad o sociedad, nos Jn indicaci2 

nes de conflicto potencial, o solidaridad, asr como de las fue~ 

zas que qui:á determinen futuro de la sociedad o suhsociedad, 

l\Uevas ocupaciones o nue\•os patrones de resistencia, -

quizá alteren significati\·amente la estructura de grupo de so-

ciedad. Tras los encahczados que reportan c\•cntos dr:1mllticos, 

tales como el surgimiento de un conflicto ---en la industria o 

en un ghetto racial o en et medio oriente --- hay una historia 

de grupos y de sus relaciones. 

e) El orden socinl .- Un orden social existe cuando 

una comunidad o sociedad enteras se car.:tc.tcri:.an durante unn -

significativa porcidn de su historia por patrones distintivos y 

entrelazados de organi:.aci6n social. 

Un orden social es un tipo de sociedad un sistema so- -

cial comprensivo. Por ejemplo, el feudalismo europeo fué un ti 

po de sociedad. Los sociologos estdn también interesados en 

las caractcristicas distintivas de otros ordenes sociales: Las 

sociedades n6madas, la sociedad norteamericuna moderna y la or

gani zacidn social totalitaria. 

El estudio de los sistemas sociales también puede ser -

aplicado a dreas limitadas de la vida. El mundo m6dico, por -

ejemplo, estd fuertemente controlado por la organizaci6n profe

sional, por una tecnología especiali::ada que requiere 1>& centrg, 



li:nci6n de muchas actividndcs en gr:111Jes hospitales, por ln r~ 

lnci6n dt' doctor-paciente y por In mant.•ra en que el mttJii:o par

ticular coopern con el personal Jel hospital. Cualquiera que -

estE interesado en el cuidado mfdico necesita comprender, esta 

red de relaciones sociales que nbnrcn desde el mfdico n la cama 

de su pnciente, hastn la categorfn social del personal del hos

pital. 

Ahora bien, cuando un individuo llega ante la presencia 

Je otros, éstos generalmente tratan de obtener información de -

él o poner en acción, Cierta información que ya poseinn relati

va al mismo. Estarán interesados en sus status socioeconómicos 

en ~cnernl, la idea que tiene l'l individuo de sf mismo, su nct.!_ 

tud hacia ellos, su competencia personal y el grado de confian

:a que en el se puede depositar, aunque porte de esta lnformn-

ci6n parece buscarse caso COl'IO un fin de si mismo, frecuenteme!!. 

te hay rn:ones muy prtl:cticns para adquirirla. 

La información rclativn nl individuo ayuda a definir la 

situación, capacitando a los otros para que sepan por anticipa

do lo que él espera de el los y lo que ellos pueden esperar de 

él. Informndos de esta manera, los otros sobran nctunr de la 

mejor manera posible, a fin de ohtcncr de él la respuesta desc2_ 

dn. 

rasemos ahora, de los otros, ni punto de vista del ind.!_ 

\·iduo 4ul' se presenta ante ellos. Quiz:f desee que tengan unn • 

ele\•ada opini6n de él, o que piensen que él tiene elevada opi--
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ni6n de ellos, o que percih;1n el s:e11ti1td1;?nto real quf.'.' ti1;?nc ha·· 

c.ia ellos o que no ohtt'n.0:;1n· nin~una impresión clal';ltnl.'ntl" J<.•fin.!_ 

dn, quit.i el desee asc):!urar~c dL' que existe suficlentc armonía, 

dc modo que se pueda mantener la intcracci6n o quiztl dcsC>e Je--

fraudarlos, deshacerse dt> ellos confundirlos, engaf\arlos, nnta-

goni:arlos o in~ul tarlos. 

So importa ~ual se-u el ohjcti.\"O particulnr que el indi

viduo tl:?nga en mente y sus moti\·os para fijarse tal objctivC1, 

le resultará de intert~ personal controlar la conducta de los 

otros, especialmente el tr;ito <.:on que ellos le respondan. 

Este control se obtiene en gran parte influyendo sobre 

la definicidn de la situación que los otros h:H1 formulado, y el 

puede influir sobre esta dcfínicídn cxprcs6ndosc Jo mancro que 

les produ::ca la clase de imprcsi6n que los har,<> ac·tunl volunta· 

riamcnte y do acuerdo con su plan. 

r>c esta manera, cuando un individuo aparc=ca ante 1:1 --

presencia de otros, habrá e~ farm<1 normal alguna l'a::6n para Q\\C 

él movilice su activhlad de modo que a los otros les produ::ctt -
¡ 

una impresi6n que a ~l le i~tercsa producir. 

La ctcologta (estudio del comportamicnto indi.\'iJual), -

presta mucha atcnci6n a 1:1 org.;1;nizaci6n soci.;1;1. Rcclcnt.cs in

vestigaciones, que impllc:1n la minuciosa obscr\•aci6n de los anl 

mntes en su hahitat natural, h:1n despertado unn nueva estimuln

c i6n de la continuid.ad Je 1:1 especie humnn:1 y otras c~pcci~s -· 
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animales. 

Entre los humanos, una de las más importantes bases so

ciales y psicol6gicas del rango está en el hecho de que la gen

te desea ser respetada )' tener autoestimaci6n. 

1. 3. TIPOS DE GRUPOS SOCIALES 

Las personas que tienen un trato social frecuente y es

tán conscientes de que entre ellns existe una identidad comdn, 

constituyen un grupo. 

El trato humano en un ambiente de grupo constituye un -

interés sociol6gico fundamental. Existe un grupo cuando hay -

cierto namero de personas que reconoce la identidad comdn e in

tcractan conforme a ésta, 

Identidad comdn significa que las personas comparten un 

sentido de "nosotros", un sentido de pertenencia. La ncci6n T5:._ 

ctproca recurrente se refiere a aquel trato que no es neccsari~ 

mente ni regular ni frecuente, pero que tiene efectos durante -

largo tiempo. Un ejemplo puede ser el de algunos familias gro~ 

de!'i cuyos miembros viven en chidndes distintas y que raramente 

se visitan; el grupo existe mientras se mantiene la comunica

ci6n, y los miembros comparten un sentido de pertenencia a Ja 

familia. 

La clave principal para identificar a un grupo, pues, -

es la percataci6n de una identidad coman por parte de cnda mie~ 



bro del grupo. 

1-:n ~·nmbio, puede haber gente que ~e \·en y hable J" una 

manera regular, pero mientras no e:cistn la consciencia Je una 

identidad comdn, tampoco existirá el grupo. ror ejemplo, los 

parroquinnos y dependientes de una tienda pueden verse y hnblnr. 

se con frecuencia, pero no es probable que fonnen un grupo. En 

el caso de que entre varios dependientes y algunos clientes se 

desarrolle una amistad y empiecen a verse con regularidad a la 

hora del almuer:o, podrfamos concluir que se ha formado un gru

po. 

Hay otros dos conceptos, el de categoria social y el Je 

agregados sociales, que están estrechamente relacionados y flUe 

pueden contribuir a cscl;irecer el concepto de grupo. Los vial!_ 

nistns, los :.urdas y los coleccionistas de rifles son ejemplos 

de categorfas. Por contrnposici6n, quienes se reunen en unn 

proximidad f\sica constituyen un agregado o conjunta social. 

Entre los ejemplos de agregado, están los residentes de una ca

sa para jubilados, los pasajeros de un aeroplano y ln nudiencin 

de un concierto. 

Los conceptos de grupo, categorfa y agregado se suelen 

traslapar Je alguna manera. los miembros de un grupo comparten 

siempre una caracter[stic;1 comlln, aunque no sea m:ts el interés 

en estar juntos, y por lo comdn los miembros de un grupo csttl.n 

en c~trech~ proximidad. 



El compartir una cnrnctcrrstlca coman, como el ser egr~ 

sndos de In misma escuela (categoría), o vivir en el mismo dis-

trito (agregado), no significa que esos individuos se traten or

dinariamente )" tengan un sentido de identidad comCin (grupo)_ 

Sin embargo, pueden ocurrir acontecimientos o circuns-

tancins que inicien la tranformnci6n de una categorfa o agrega-

do, en grupo. Por ejemplo, los testigos de un siniestro (agreg~ 

do), pueden organizarse para ayudar n los damnificados. O los 

contribuyentes (categortas), pueden organizarse para protestar 

contra el al::a· de los impuestos. 

En cualquiera de esos dos ejemplos, si los participan-

tes se \'en con frecuencia y desarrollan una identidad coman se -

pueden designar entonces como grupo. 

Los grupos primarios y los secundarios son dos tipos de 

grupos principales. La palabra primario significa primero en 

rango o importancia. 

Los grupos primarios no solo se integran antes en el -

tiempo, sino que tambiEn son primeros en importancia en nuestra 

vida social>' personal. El grupo primario se compone de persa-

nas que se conocen bien entre si, cuyo trato de ordinario es in

formal, y que buscan Ia companra reciproca, porque la pasan 

bien juntos. 

Charles Hartan Cooley, aplic6 el t~rmino de grupo prim~ 

ria a aquellos grupos que üesempefiaban la parte mds importante -



en la socializacidn. Cooley cipinaba que los grupos primarios, 

como la famili.:l r los compai\cr<'s dl" juc¡::o Je los nif'ios son pri· 

marios por4ue son los primeros grupos en que participa un nini

to y son en extremo importantes, para el desarrollo Je concepto 

de sf mismo )" la personalidad. (1) 

Los grupos primarios proporcionan un ambiente donde las 

personas aprenden las maneras apropiadas de pensar, sentir y ªf. 

tuar. 

Debe ad\•ertirse que los grupos primarios se intc¡::rcn no 

solo, en la te111prana infancia, sino durante toda la vida. 

Las pandillas de amiROS íntimos de la escuela, o de la 

uni\•crsidad, los vecinos que se cuidn.n mutuamente, los hijos )º 

los ancianos que se rellnen en clubes son grupos primarios. 

El grupo secundario es más impersonal aue el primario, 

y se integra y se mantiene para efectunr una tarea o nJ canzar 

una meta. En otras palabras, el trato está orientado hncia una 

meta o hacia una tarea, no hacia algo nersonal. 

Las asociaciones de padres y maestros, alcohdl ices and· 

nimos, el cole~io de arquitectos. la barra de ahogado~. son 

ejemplo5 de crupo5 secundario5. 

( 1) Charles llorton Cooley. Social Org:udzation. Nueva York: 
Scribner 1929. pp. 23·2-1, citado por Chinoy Ely. Socie
dad 1981. p. 122. )'por Jhon ~l. Shepard, Sylvia s. Odom 
Brent T. Bruton, Sociolog{a, 1980. pp. 137-149. 
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Los miembros de grupos secundarios pueden tener amistnd 

y buen trato entre ellos, pero el prop6sito del gruro es alcan

~ar una meta, no (omcntar las amistades. Además, si la amistad 

se \·uelve más importante que la meta propia del gruoo, entonces 

el grupo secundario pierde su efectividad, 

Los términos primario )' sccund.i.rio, no solo definen ti

pos de grupos, sino también tipos de relaciGncs. ,\qucl trato 

personal entre individuos, basnilo en una preocupación genuina 

por la otra pcrsonn como personalidad total en st misma es una 

relación primaria. Las madres y los hijos, los esposos y las -

esposas y los amigos Intimes son casos de relaciones primarias. 

Por otro lado, el término de rclac:i6n secundaria se re

fiere a las acciones recfprocas, que comprenden partes limitn-

dns de la personalidad y se efectdnn para lograr un prop6sito -

espcc!flco exterior a la relaci6n en si. Las relaciones secu~ 

darias": no necesariamente son desagradables; mSs bien son trnns

acciones que se proponen ciertos fines, no la comp1ementaci6n -

personal. Ejemplos de relaciones secundarias son las acciones 

rec!procas entre los dependientes y los clientes, entre patro~

nes y obreros, as! como entre el dentista y su paciente. 

Aunque es ml\s probable que las relaciones primarias se 

realicen en grupos primarios, y las relaciones secundarias en 

~rupos s~cundarios, nunquc también existen excepciones. Por 

ejemplo, lo~ miemhros de un grupo primario, como la familia, a 

veces entran en relaciones secundarias, como cuando un miembro 



de una familia presta dinero a otro miembro, a determinada Je -

intert!s y fechn de devolución, 

Tamhi~n puede haber relaciones primarias dentro de gru

pos secundarios. tos miembros de los alcoh6licos nn6nimos, que 

es un grupo secundario formado con una meta especifica, con fr~ 

cuencia se relacionan entre st de una manera personal, que de-

muestra prcocupaci6n genuina por el otro, como personalidad to

tal, lo que es algo que complementa en st. 

ta idea de relaciones primarias y secundarias se ilus-

tra mejor como un continuo con relaciones primarias en un extr!:_ 

mo y relaciones secundarias en°el otro. 

Existen pocos grupos o relaciones que sean puramente 

primarios o secundarios. Adcmds, puede haber circunstancias que 

hagan cambiar la relnci6n de primaria a secundaria, o viceversa. 

Un ejemplo de relaci6n primaria, que se vuelve secundaria, pue

de ser el caso de dos miembros de un grupo juvenil, que son ami

gos tntimos hasta que surge una rivalidad por alguna dama, 

Por otro lado, dos aspirantes a un puesto (relaciones s~ 

cundarias), pueden convertirse en amigos fntimos al cabo de un -

tiempo (relaci6n primaria) si el puesto lo gana una tercera per-

so na, 

Hay ciertas condiciones que favorecen la integracidn y 

permanencia de grupos )' relaciones primarias; por ejemplo, un -

ntlmero rclati\'amente pequel'lo de personas y el trato estrecho Y 
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prolongado. Aunque puede haber relaciones primarias sin esas 

condiciones, hay mayor probahil id ad cuando también aumenta el n!!_ 

mero de dichas condiciones. 

Debido a que el desarrollo de las relaciones primarios -

requiere considerable tiempo y cncrglo, la gente se ve limitada 

en el n6mero de relaciones primarias que se pueden desarrollar 

y mantener. 

Es muy dificil que los miembros de un gran grupo pasen -

suficientemente tiempo juntos para desarrollar vinculas emocion~ 

les estrechos con cada una de las demás personas. La oportuni-

dad de conocer a todos como personalidades totales es mayor en 

grupos pequenos. Por ejemplo, los miembros de un cuarteto que 

siempre juega al domin6, es más probable que desarrollen relaci2.. 

nes primarias que los miembros de la C4mara de Comercio. 

En los pequefios grupos de domind, cada uno de los miem-

bros tienen mayores oportunidades de conocer bien a los dem4s y 

de interesarse por ellos como individuos que en la Cámara de Co

mercio, aunque ambos grupos se reanen regularmente. Un grupo de 

jugadores de domind que se originara como un grupo secundario cu 

ya me ta ser ta el jugar dom i n6, puede 11 egar a ser un grupo pr im!!,_ 

ria donde se vuelven m4s importantes las relaciones personales -

que el propio juego. 

Aunque las relaciones primarias pueden desarrollarse y -

mantenerse mediante la correspondencia o conversaciones tclcídn!. 



e.as, es m:l:s f.icil que se eft:"ctuttn cuan.Jo cl. tr~to e¡:. c.nrn a C'a·

n. 

l,a gente que 5e \·e y que experimentn esa comunicncidn no 

oral que es la expresi6n de la cara, el tono de la \·o: y el tac• 

to, probablemente en~rar~ en relncidn prlmarin. 

Otro factor que influye en el desarrollo de las relai:io• 

ncs primarias es el ambiente social en que ~stns 5C> !"fectann. 

Si las pe~sonas ~e relacionan estrictamente ~obre la base de 1as 

posiciones sociales que ocupan, no es probable que se desarro·-

llen relaciones primarias. Los grupos primarios sir\•en a la so

ciedad ya que ensel\an a Jos nuc\"os miembros la manera de ncc¡1tnr 

las normas y \'alares, considero que 1a prt>si6n Je los srupos pr!. 

mnrias puede ::cr una üto las formas más firmes de control social. 

Es pr<.>ciso mencionar que tambi6n c:-.:istcn !lTUpos volunta

rios e involun~arios, en ciertos caso~, el individuo puede ole·

gir los grupos a los cuales desea pertenecer, tales grupos se d~ 

nominan grupo~ \'oluntarios. 

En otros casos. en camhio. los individuos rueden ser co

locados en grupos que ello" no han escogido; estos son los gru·

pos in\•oluntarios; como t?jemp1o menctonnria: "Los soldados 1ln~ 

mados a servicio en el ejército, los pacíentC?s de un hospital 

psiqui:ltrico r los reos de tina prisiiSn, son todos mlernbros de 

gTupos involuntarios, ya que en la muyorta de los cnsos, no hnn 

elegido estar allí, 
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ne igual m.::inera lo llamados intra~grupos y cxtra·J!rupos. 

1~1 intracruro <'~t:t con¡::tituido ror un nt1mcro de personns en cu-

ya pre!'encia el individuo se siente .::i Gusto r como en c:ns.n. 1::1 

<.>xtrngrupo lC' con~tituye un nt1rnero de personas c:on lns cuales -· 

un individuo s iC'ntc que no t lene- intereses en coml1n; probablcmea 

te sentirá que no pcrtcncc a él. Como ejemplos ttpicos de intr~ 

grupos son ln farnilin, grupos raciales, religiosos y étnicos. 

clubes, oTgnni:aciones )' pnrtitlos poltticos. Los miembros de 

estos grupos ven a otros grupos raciales, religiosos y étnicos, 

como cxtragTupos. 

El sotiologo alem«n Fcrdinnnd Tonnies, dcsnrroll6 los 

conceptos de Gcmcinschaft y Gcsellsehnft 1 pnrn dctc:r!hinnr dos 

clns<:>~ diferentes de :rc-lnciones sociales. tn téTminos gcneTn- -

les, ln gemcinschnft rcprescntn ln comunidad, mientras que la -

gcscllschnft representa la sociedad. Ln relncidn gemeinschnft -

está cnTnctcrizndn por v1'nculos interpersonales estrechos e fntl. 

moi:;, una pTcocupaci6n genuina por el bienestar de los dc1t1tfs y -

por la coopernciCln y confianzn 11111tua. (2) 

La relnci6n gcsellschnft cst« caracterizada poT la comp~ 

tencin, el inter6s propio, ln eficiencia, el progreso y la cspe

cinlizaci6n. Tonnics creta que, con el avance de la urgnniza- -

ci6n <le ln sociedad, hnbrta un incTcmcnto correspondiente en lns 

relaciones de tipo gescllschaft. Un ejemplo del tipo Remcins- -

chnf't L'S la que se da cntr~ los miembros de una famll in, que de-

(2) Gcmt'in~c:h:zft, citado por Bruce J. Cohen. tntroduccl6n o In 
sociologia, 1979, pp. 61-71, 

_;, .•. 



muestrun mutuo afecto, el tipo gesellschaft se dn entre los mic~ 

bros de organi:aciones militares, y de grandes or~ani~nciones b~ 

rocrdticas, en tales situaciones, los roles y resp~nsabilidades 

de los miembros estarán definidos por funciones altamente estru~ 

turadas y por leyes, estatutos )'contratos. 

Hay dos tipos de liderazgos en relaci6n con el grupo, 

que son: el instrumental y expresivo, el primero de ellos es 

aquel que organiza y dirige el grupo teniendo en cuentn sus me-

tas y objeti\•os; y que es el responsable de formular los medios 

que han de utilizarse para alcan:ar esos fines. El lider espre

si\•o es aquel que tiende a crear sentimientos de buena \•oluntnd 

y armenia entre los miembros del grupo, en tal caso, la moral s~ 

r4 mantenida en un ni\·el alto. 

Existen tres estilos de liderazgo; el Lider Autoritario, 

que toma las decisiones él solo>" ordena a .los dcmtls, el l.ider -

Democrático, que busca en el grupo ideas para lograr fines de la 

organizaci6n y el Líder Laisse:faire es ln persona que general-

mente tiene otros intereses y para quien el rumbo que toma ln º!. 

ganizaci6n no es su principal prioridad, 

También hay grupos de referencia, los cuales constituyen 

modelos para ju:gnr y e\'aluar su propia persona. Igualmente 

existen grupos terapeC1ticos y de encuentro, los terapcC1ticos es• 

tdn compuestos por personas que tienen graves problemas, y bus·• 

can con.:;uclo y ayuda por ejemplo nl alct"lholismo, los íuraadores, 

invdlido~, farmncodependientes, etc. En los grupos de encuen--



tr-:, su objeti\·o es obtener más seguridad propia }' obtener una -

:-.l':_,r confian=a mutua, para sl'.'ntirsc m4s c6modos cuando interac

t1an con los demás, 

l.~. TIPOS DE SOCIEDADES 

Antes de anall:o:ar la definici6n t~cnica de sociedad de -

acuerdo a Fichter ser! dtil eliminar algunos usos e interpreta--

ci<J;ies confusos }' equ!\•ocos del tl!rmino. (3) 

En la práctica, carece de todo sentido cient!fico defi-

nir a la ~ciedad como la poblaci6n total del mundo, como la so--

:i~~ad humana, el gl!nero humano, la raza humana. 

Todos los seres humanos ciertamente comparten determina

¿as caracterfsticas que los distinguen como personas sociales, -

~~ro este hecho los une meramente en la más amplia de las categ2_ 

rfas sociales. No los rcdnc en una forma observable y suscepti-

?:le de medida. 

Existen ciertas semejanzas universales en las diferen- -

tes sociedades del mundo. La existencia demostrable de estos --

universales (como status, rol, pautas, estructuras, relaciones, 

funciones) perrniteque se desarrolle la ciencia social en el sen

tido estricto del término. 

{3 J I· i t chcr ,loscp11 11. 
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Estos fen6menos generales se hallan presentes en todas -

las sociedades por muy distintas y separadas que estén entre sr. 

En cada sociedad constituyen una red o sistema social 

que se puede obser\"ar como un conjunto organico y progresivo. 

La humanidad en su conjunto no esttr constituida ns!, y hablar 

del género humano como de una ( sociedad ) mundial es tratar -

de dar al tlrmino técnico ( sociedad ) una extensidn que care

ce de sentjdo. 

Por otra pnrte, eJ t~rmino sociedad lo aplicamos com~n-

mente a di\•ersas asociaciones secundarias. No hace falta ser un 

purista del lenguaje para ver la confusi6n que engendra este uso, 

que aparece cuando uno menos lo espera. 

Cuando se public6 Ja primera edici~n de este libro, la -

American Sociological Association se llamaba todavfa American 

Sociological Society.for the Scientific Study of Religion, al 

igual que la Society the Prevention of Cruelty to Animals, es sa. 

gdn la terminologfa t'cnica, una asociacidn , un grupo se-

cundario de personas que persiguen determinados objetivos socia

les. Desde el punto de vista de las personas que la constituyen 

sociedad , una sociedad es un gran ndmero de seres huma--

nos que obran conjuntamente para satisfacer sus necesidades so-

ciales y que comparten una altura coman. En esta definlci~n se 

distingue la sociedad del grupo porque este comprende solamente 

un sector de la sociedad, y porque la culturo coman de una socJ~ 

dad es mucho m~s amplia que la de una persona particular o de un 



grupo, 

Siguiendo este razonamiento, se puede decir en general -

que el grupo estll constituido por personas )' que la sociedad es

tá constituida por grupos. 

El estudio de una determinada sociedad se centra en los 

grupos mlls bien que en las personas. Puesto que todas las per

sonas participan de alguna manera en la formaci6n de los grupos 

mayores, es evidente que todas las agrupaciones fundamentales -

estlln interconectadas. 

Aunque los individuos se encuentran más implicados en -

algunos grupos que en otros, el personal de un grupo importante 

es fundamentalmente el mismo que el de cualquiér otro grupo im

portante; por lo tanto se puede definir a la sociedad como la 

estructura formada por los grupos principales interconectados 

entre s1, considerados como una unidad y participando todos de 

una cultura comdn. 

Una definición más completa de la sociedad incluye lo -

siguiente: 

a) Las personas de una sociedad constituyen una un!_ 

dad demográfica, es decir, pueden considerarse como una pobla-

ci6n total. 

b) La sociedad existe dentro de una zonn geogrtfficn 

comdn; esto se determinó por ciertos limites f1sicos que fijan 

lns fronteras de una nación en 111 que existe una sociedad com--



pleta. 

Sin embargo, es posible que <.lentro de una mismn nncit"in -

existan diversas sociedades, de modo que la palabra "nacit'ln", no 

es sin6nimo de sociedad' LC'S canadil'n.<;<'s, franceses, cnnstitu--

yen una sociedud con una cultura independiente que los distingue 

de los demjs c11nadie11ses. 

c) !.a soc icdnd cst.1' constituida por grandes grupos · 

que se diferencian entre si por s11 funci6n social. 

d) La sociedad se compone de grupos de personas que 

tienen una cultura semejante. 

e) l.a sociedad debe poderse reconocer como unn uni--

dnd que funcione en todas partes. 

f) Finalmente, la sociedad debe poderse reconocer -

como una unidad social separada. 

Cuando una sociedad funciona en forma normal y adecL111da 

se hacen las cosas en manera más eficiente y satisfactoria de · 

lo que har1an los individuos aislados, 

Por nuestra propia experiencia sabemos que una persona 

se vcr1a impedida, e inclusive frustrada si hubiera de hacerlo 

todo por s! sola, sin la ayuda de los dem~s. Es evidente, sin 

embargo, que la sociedad existe para las personas. 

La sociedad desempefta ciertas funciones generales a tra

v~s de funciones que son propias de los grupos principales como 
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son: 

a) La sociedad ret1ne las personas en el tiempo y en 

el espacio haciendo posibles las mutuas relaciones humanas. 

b) Les proporciona medios sistemlfticos y adi?cuados 

de comunicaci6n entre ellas, de modo que por medio del idioma >' 
otros stmbolos comunes se hallen en condiciones de entenderse. 

e) Proporciona un sistema de cstratificaci6n de sta· 

tus y clases de modo que cada individuo tenga posici6n relativa

mente estable y reconocible en la estructura social, 

Es preciso mencionar que las funciones m~s especfficas 

de la sociedad giran en torno a las soluciones que dan los gru-

pos a las primarias y htlsicas necesidades sociales de las persa· 

nas. Ahora bien, Uentro de las funciones esenciales para las -

personas que la forman son: 

a) la sociedad ti ene una forma ordenada de renovar -

sus propios miembros. 

b) La sociedad cuida de la socializacidn, desarrollo e 

instruccidn de sus miembros por medio de un sistema fijo y orga• 

nizado de educacHSn formal e informal. 

c) En sus variados grupos econdmicos la sociedad pr.2. 

duce y distribuye los bienes y servicios materiales y f!sicos 

necesarios para el mantenimiento de la Uda de los individuos. 

d) La administracidn polttica. 



e) Las formas de religiOn organi:.ada atiendan socínl 

mente las necesidades religlosns y espirituales. 

í) También existen diversos grupos socinles y dispo~ 

sicionos sistem4ticos que estdn destin~dns al descanso y divcr·~ 

siones de sus miembros, 

Ahora biEn. son varias las maneras de clasificar las s~ 

ciedades y cada una de ellas puede ser nceptnble segGn el punto 

de vista desde el que se examine ln sociedad. Algunas de estas 

clasificaciones no requieren gran penetraci6n nnnlitica; es de • 

poco interEs cicnt!fico, por ejemplQ, el ordenar todas las soci~ 

dades existentes en una &erie continua segGn su magnitud, de la 

m4s grande a la más pequefta. Parece más ra:onable clasificar n 

las sociedades segdn su tndíce de crecimiento o de decrecimiento 

una población que se multiplica rApidamente responde a un Tipo 

de sociedad muy distinto del de o~ra que decrece r4pidnmente, 

Los sociologos est&n de ncucrdo en que la diferencin 

abstracta m4s importante. y que inclusive yo estoy de acuerdo 

con ellos es en base a la. cultura propia de cada una. Las sociR 

dades se distinguen entre sr más por sus diferentes culturas que 

por sus diferentes estructuras o funciones. Considero que la s~ 

ciedad y la cultura estdn intima~ente ligadas y s6lo mediante un 

proceso de ahstraccidn podemos hablar de ellas como de cosas se· 

paradas. Un ejemplo sencillo de las diferencias culturales que 

distinguen a dos tipos de sociedad es el de sociedades con eser! 

tura y sociedades sin escritura. 



Cl[jsificaei6n seglln la escritura.- Aquf se 'indican dos 

nivele~ de cultuTa. La $Ociedad sin escritura e!. a menudo soci!_ 

dad flTimiti\•a pol'qUe ln capacidnd de comunu:aT con el lenguaje 

escrito es un paso importante hacia la modeTnitac:i~n. En ella 

se hallan presentes todos les grandes grupos que rcali~an lns -

funciones sociales esencinlcs aunque en formas relativamente se~ 

eillas y sobrepuestas. Lns gentes primitivas se comunican efec· 

tivamente mediante el lenguaje oral¡ su gran impedimento social 

consiste en no disponer de lenguaje escrito, 

So tienen documentos escritos, por lo cual les resulta -

muy diítcil desarrollaT un sistema-formal de instrucci6n y comp!. 

lar una informacidn cientifica; pues definitivamente la escritu

ra es uno de los factores mds importantes en la clasificación de 

las sociedades, Esta constituye una de las diferencias mayores 

entre la sociedad primitiva y la civilizada. 

En este orden de ideas consideramos que 1 la sociedad con 

esct'itura goza de una enorme ventaja en el uso de stmbolos con~ -

e.retos para conservar sus ideas y su historia. 

Incluso en tas sociedades con escritura, los diferentes 

grados de progreso son a menudo calculados segdn la proporcidn 

de las personas que saben leer y escribir. 

La escritura, o su defecto, es un factor cultural cuyo 

efecto sobre el tipo de sociedad indica la estrecha relaci6n 

existente entre los fen6menos sociales y culturales. 
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El lenguaje, ya sea gestual, por sonidos, o con palabras 

escritas y habladas, es un instrumento esencial de las 1·elacio-

nes sociales. El que este instrumento, el lenguaje, se vuelva -

m!s elaborado, rico en sentido, y que su uso se difunda, ncostu~ 

bra a implicar que la cultura se \'Uelve md's compleja y elabora-

da. Ello implica a su vez una sociedad más desarrollada, 

Es fdcil comprenderlo si comparamos la Rusia zarista, 

en que el Indice de alfabeti2aci6n era bajo, con la llnidn Sovié

tica contempordnen, que tiene actualmente un alto nivel de nlfa

betizaci6n. 

Clasificación segdn el grupo dominante. Una clasifica-

ci6n mds dtil y significativa de las sociedades es la que estd -

basada en el predominio de un grupo o institucidn importante so· 

bre los demás de la sociedad, llist6ricnmente esta Tipolog1.n se 

ha centrado en cuntTO categor!as principales: 

a) La sociedad dominada por la "econom!a", es una •• 

sociedad en la que el hombre de nCgocios y el fabricante gozan 

de un alto status social; los '\'alorcs comerciales y materiales 

ejercen gran influjo en el comportamiento de las personas. 

b) La sociedad dominada por la familia es aquella 

en la que hay estrechos vincules de par lentes y se tiene en • 

gran honor a los mayores• ancianos o difuntos• y en ln que el 

Status social se mide por el CTiterio de la ascendencia que por 

cualquier otra manera de status. Por ejemplo las sociedades •• 

Tribales del Africa han sido fuertemente influfdns por los ln·· 



~os de pnrcntc~co de la gente. 

c) La sociedad dominada por la rcligi6n. es aquella en · 

la que el punto ct·ntral reside en lo sobrenatural. en las relu ... 

ciones entre Dios o los dioses y el hombre. Por ejemplo vemoa • 

que en la India la religi6n ha influido sobre el sistema de caJ

tas. 

d) El sistema dominado por la polttica. es el que suele 

llamar "totalitario", en el que el poder es monoft!.sico y el Est!!_ 

Jo interviene directamente en la reglamentaci6n de todos los de

mt!.s grupos o instituciones. 

Tambi~n existen las llamadas sociedades comunitarias y -

asociativas, es otra clasificaci6n, y tambi~n de gran importan-

cin sociol6gica, es la que distingue el Tipo Simple. comunitario, 

y el Tipo complejo, asociativo. El primer Tipo cstd dominado -

por los grupos primarios y el segundo por lDs asociaciones secun 

darias. 

Los elementos siguientes caracterizan al Tipo simple y • 

comunitario de sociedad. De esta lista se pueden deducir las c~ 

ructertsticas opuestas que identifican al Tipo complejo y asoci~ 

tivo: 

a) En la sociedad simple. comunitaria, se da escasa csp~ 

ciali znci6n y divisi6n de trabajo, se sustenta de algunas ocupa• 

clones como la agricultura, la caza, la pez.ca, etc. 
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b) Los lazos de parl'ntesco son fuertes en este Tipo de • 

sociedad; de hecho se le !luma a veces sociedad familiar debido 

a la importancia que se da a la familia como centro de casi toda 

la actividad social. 

c) Aún cuando no f;:iltan dirccci6n r autoridad, ns! como 

status diferenciales basados en la edad, el sexo y la funci6n 

lu sociedad comunitaria tiene rclati\'amcnte poca estrati ficacil5n 

social. Existen criterios de status social, pero hay poca dife· 

rcncia en la posesi6n de los elementos de que depende el status. 

d) Siendo mínimo en la sociedad simple el grado de movi· 

lidnd social, se le llama sociedad cerrada. 

e) Existe una solidaridad social relativamente marcada • 

entre los miembros de la sociedad Simple; sobre todo en relacil5n 

con otras sociedades. 

f) La sociedad simple se aferra a valores tradicionales 

y comportamientos heredados del pasado. 

En este orden de ideas, considero que este tipo de soci~ 

dad tiene poco contacto con el mundo exterior y goza de gran es· 

tabilidad. La sociedad compleja, asociativa se puede describir 

mediante una lista de las caracter!sticas contrarias u las que · 

hemos enumerado, 
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1.5. QUE ES LA ESTRATIFICAClOI\ SOCIAL 

La estratificaci6n social es una de las caracteristicas 

~ds constantes de la vida social. 

Cuando dos o mrl.s personas forman un grupo, finalmente e~ 

piezan a clasificarse entre si, y de esta manera surgen las Jcsi 

gualdades. Algunos indi\'iduos se encuentran rrl.pidamentc en la -

cima de la jerarquta, }' otros en la parte inferior. 

A ni\'el general, ese proceso de clasi ficaci!'in conduce n 

las clases sociales. El T6rmino "estratificaci6n social", se r~ 

fiere a la distribuci6n de posiciones sociales conforme a la ca~ 

tidad de ciertas cosns deseables que implican tales posiciones, 

En la mayor parte de las sociedades, las cosas m4s dese~ 

bles se cifran en el dinero, prestigio >' poder. La riqueza, por 

ejemplo, se puede definir como categorta ocupacional y su corre~ 

pondientc capacidad de producir ingresos, o bien valores hereda

dos, como pueden ser los bienes ratees, El prestigio hace refe

rencia al honor y al estilo de vida que uno lle\'a. El poder se 

refiere a la capacidad de controlar o dominar el curso de acont~ 

cimientos que conforman la \'ida social. 

De esa manera, las posiciones de una sociedad se clasi

fican de acuerdo con la cantidad de esas cosas deseables que im

plican. Ante esta situnci6n considero que la estratiflcacl6n, 

pues, implica desigualdad, porque cuanto m5s cle\'ada os uno posi 
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ci6n, mlis cosas deseables se pucJen Tccabar. 

Lo est.rutificnci6n existe en todos los gTupos, desde 

las familias hasta la sociedad en general. Por ejemplo, en Jn -

familia Tradicional de occidente, las posiciones se clasifican 

en este orden: padre, madre, hija, El padre es quien posee mfis 

riqucz.a, prestigio r 11odcr; el nif'lo, el que tiene menos. En la 

estructura estratificada de una sociedad la ocu¡H1ci6n del pndrc 

es la que marca en general la posici6n social. Si bien un padre 

puede tener una catcgoria muy clC\',1.da en su propia familia, su -

rango en la sociedad depcndcrli de su ocupnci6n. 

Cuanto m5s elevado sea el rango de esa ocupaci6n mayor -

ser:i la cantidad de cosas deseables que rccabar.'i, 

En una comunidad o socicdnd, lns clases sociales se vnn 

crenndo al clasificar posiciones y distribuir en forma desigual 

cosas deseables. Una clase socinl es un sector de poblnci6n cu

yos miembros tienen una pnrtlcipnci6n semejante de cosas desea-

bles. Por lo que, podemos hablar de una clase superior, de otra 

clase media y de una clase inferior. 

Es variable el nl'.lmero de clnses sociales que existen den. 

tro de unn comunidad o sociedad. El concepto de estructurns es-

trntificadas se puede delinear y expender, de manera que conten

ga las siguientes clases: alta--superior, media-media, media-ba

ja; inferior-alta,. inferior-media, inferior-baja. 



Sin cmbar~o, la estructura estratificada se puede referir 

s!5lo n las clnses alta )' baja, como ocurrtn en las poblaciones -

mineras. 

Las oportunidades educativas de la persona. su comodidad 

ffsica, la influencia 4uc tiene sobre los demli.s, la cantidad de

respeto que le tributan otros e incluso las probabilidades de --

1 legnr a la edad madura, estrecha relación con la posici6n que -

la persona ocupa en el sistema estratificado, 

Para percatarse de 1.1 importancia que tiene la estratifl 

caciOn social en las sociedades modernas, hay que tener en cuen

ta sus problemas mli.s importantes, como son la pobreza en medio -

Je la abundancia y los conflictos entre los grupos étnicos mayo

ritarios y minoritarios, 4ue son problemas esenciules de la es-

tratificaci6n. Es decir, si existe pobreza, no se debe a falta 

de riqueza material, sino por una distribución en extremo desi-

gual de la riqueza. La historia de las relaciones raciales y E!. 

nicas se caracteriza en lo b5sico por la pugna entre los grupos 

minoritarios par obtener una mayor proporciGn de cosas desea

bles. 

La estratlficaci6n social existe prli.cticamentc en todo -

grupo, comunidad y sociednd. La historia de la Uni6n Soviética 

a partir de la re\•oluciCS:n comunista constituye un intento de es

tablecer una sociedad sin clases, )' que atendiendo a este clemcrr 

to se evitarla los cnfr~ntamicntos entre los diferentes grupos --



que conforman una sociedad, comunid:Jd o p.rupo. 

No obstante, sabemos bien que hay grandes diferencias 

de rango y recompensas seglin las posiciones que se ocupan en lu 

sociedad sovi6ticn ho)• en dfa, y que en modo 3lguno represent.1 -

una sociedad autEnticamente sin clases. 

Los miembros directores del partido comunista forman la 

Elite dominante. Ellos y sus familias aseguran ciertos privile

gios. 

Aunque la familia es la unidad social que permite la ex

tensi6n de la desigualdad de una gencraci5n a la siguiente, exi~ 

ten sociedades, como Rusia, China, e Israel con sus Kibbut:im, -

que han pretendido abolir la familia o al menos reducir su impo~ 

tanela. A pesar de todo, los intentos de acabar con la familia, 

y de esa manera, reducir la desigualdad en las oportunid11des de 

la gente a partir del nacimiento, por lo general no han tenido -

Gxito, (4). 

Por ejemplo los norteamericanos se preocupan mucho por -

los sfmbolos del status, o sen los sfmbolos que reflejan un ran

go elevado en la sociedad. 

Ahora bien, nuestra sociedad no es linica a este respecto, 

En todas las sociedades tiende a surgir un sistema de distribu--

(4) M.Shepard Jon, S, Odom Syl\·i:i, T. \lrutou Rrcnt, Sociologla, 
1980, p 103 ''N de Tel Kibbut: (en plural K1obutzlm), es una 
sociedad comunitaria israelt, cuyos miembros tienen muchos -
elementos en com(Ín". 
Y Chino~· Ely, flocicdad, 1981; p.p. 1.$1-145 



ci6n, donde la scnte estd clasificada conforme a unn escaln. A 

medida que la posición de una persona se va elevando en lo que 

los soci6losos denominan una estructura estratificada. As!, en 

ln sociedad norteamcricnnn, en la medida que uno asciende por la 

estructura estratificada dispone de m5s dinero, vive en un ba- -

rrio de mds catesorin puede enviar a sus hijos a mejores escue-

las )' tienen amigos mds inflU)'cntcs, de esta manera, considero -

que la C:stratiíicac;:i6n es un hecho que se presenta en todas las 

sociedades, )'al menos en las sociedades industrializ.adas la gen 

te reali=a un gran esfuerzo por mejorar ln posici6n, 

Es preciso scfialar de manera concreta tres importantes 

doctrinas de Carlos 1-larx, las cuales han tenido un importante n!, 

canee para los estudios sociol6gicos: 

a/ La de interpretación economista de la historia; 

b/ La de la lucha de clases; 

c/ Y la de la ideologta, (S), 

En cuanto a la lucha de clases, seg6n la cual la histo

ria aparece como el desenvolvimiento dialéctico de una constante 

contienda entre el estado social oprimido y el dominante, ha - -

obrado como estimulo de muchas discusiones al curso de las cun-· 

(S) .larx, Karl, El Capital, 3, Vols.; 1-IOxico: Fondo de Cultura 
::con6mica, 19 &4, 
Citado por Porr6n PErez. Francisco, Teorta del Estado, 1982 
PP• 99-lOO. 



les se han desarrollado fecundos nn5lisis socio16gicos, 

El Marxismo sostiene que nl teTminar un primer estadio 

comunitario de los grupos humnnos prehist6ricos apnreció la pro· 

piedad privada y con ella la luchn de clases: "Luchas entre el!!, 

ses explotadas )' clases trabajnt.lorns, entre clases dirigidas y 

clases dirigentes; toda la historia sef\ala ln presencia de esa 

lucha", 

Pero a partir del siglo XIX, la lucha es siempre entre 

las dos íinicas clases t¡Ue existen: burgueses y proletarios, 

Los burgueses duef\os del capital de produccl6n, se enri· 

quccen con la plusvalia que es el resultado Onico del trnhajo de 

los obreros, "[orzados n venderse al por menor" de donde deriva 

la tendencia )' desplazamiento de los hombres por las mujeres y • 

los nif\os, con la consiguiente baja de salarios y 111 transforma· 

ci6n de la ffibricn en un gran cuartel, 

"El obrero moderno, lejos de elevnrse con el progreso de 

la industria, desciende siempre mas bajo, por debajo mismo de 

las condiciones de viila de su propia clase (Manifiesto del parti 

do comunista), 

"El maquinismo, expresa el mismo documento citado, prop!. 

cia la unificación e igualdad del proletariado porque borra c11da 

ve: las diferencias del trabnjo y reduce el salario, casi en to· 

das p11rtcs, a un nivel igualmente bajo, por ello se 11grupan y 
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toma !m¡1l.!tU la lu.:ha de clases". 

t, t, MO\"IL10t\U SOCIAL 

Hay ciertas estructuras; cstrntificndns que permiten el -

movimiento de una el ase sacia l ,, ot rn. Sin cm burgo, eil otras e~ 

tructurns lns personas pertenecen u un ni\'Cl de clase social, d!:!,. 

bido a que lns caractcrtsticas adgcritas, como pueden ser ln rn

;.a )' la f¡unilia, pr!'icticamcntc nunca rueden sobrepasar ese nivel 

udscrito, 

La movilidad social se refiere al movimiento de personas 

o ~rupos de una clase social n otra, !lay cierto tipo de cstruc

turu que.· permite ln mo\•i lidad social no nst otros, Europa, antes 

y dcspuGs de la Rcvolucilin Industrial brinda un excelente cjcm-

pla del significndo de la movilidad social y de los tipos de cs

trntificnci6n. 

Antes de ln Revoluci6n Industrial, la socieilad europea 

se caracterizaba por una cstratificnci6n n tres niveles. 

Esas clases sociales, ile ln superior n la inferior, eran: 

los señores, el clero y los siervos. lUisicnmente, la pertenen-

cia a esas clases era adscrita. 

Como se sennl6 1 la posici6n nilscrita es la que se asigna 

u ln persona de acuerdo a las carnctcristicns que no esttin bajo 

su control, como son: el sexo, ln rntn, eilnd y familia en la que 



se nn..:c. 

~sf, en la I~ropa del Siglo ~rIJI,· }¡1 persona recibía 

la posiciGn Je ¡1rist6.;:r::ita, terratcniL·ntc, miembro del Clero o 

scr\•i<lur dt.• la clase rectora de los sci\t11·c-s, 

i,;1 Revolución 111tlu!;triul i.11.,struyll l:; cstrutific:1ci6n de 

tr(;s ni\'eles y en ve::. de la a<lscripcilln st:o impuso el logro como 

medio de dt'terminar la clasl' sociut, llchcmos recordar que 111 

posicl.6n logrado es la que uno obtlcnt' r.icdiantc sus esfuerzos 

¡1crson:ilcs, 

Si la clase social es adscrita, entonces la movilidad es 

rara. La estructura patrimoniul de la sociedad europea en In 

edad media, que hemos descrito brc\'emcntc, constituye una estru~ 

tura de estratificaci6n que se basa en la adscrlpci6n lo mismo ~ 

que la estruct.uTn de castas de la soc::i<Hlad tradicional de la In·-

d ia. 

Ambas estructuras son estrntificudas cerradas donde las 

ltmites entre las c::lases socinles se mantienen con tanta rigidc't 

que prúcticamcnte no hny movilidad de una clase a otrn. 

Despu~s de In Revoluc16n lnJustriaJ, la sociedad europea 

r otras sociedades de Am~ricn, son ejemplos de estructuras cstr!!. 

t.ificndus abiertas. 

A medida que en nortcnm~ríc::a la movilidnd llcgG a ser 

normativa la cducuci6n formal ~ara todos se fue convirtiendo en 
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principio clave por ln movilidad nscendente, í:n la socieJ.nd nor. 

toamericann, la educnci6n, la ocupación y el insreso est.lin mu)' -

rclncionndos. 

Sin embargo, es dificil medir la moviliJ.nd que existe 

realmente en cualquier sociedad. La mayorin de los estudioso~ 

del problema han enfocado su ntcnci6n hacia el movimiento en la 

jernrquia ocupacional, un procedimiento que parece garantizado • 

por varias razones: La ocupación es por igual un indice )' un d~ 

terminante del status, éste está generalmente relacionado con el 

ingreso y la propiedad, )'no hay otros datos que sean tan flicil

mcnte asequibles. 

l.a movilidad ocupacional no puede proporcionar una medi 

da totalmente adecuada de la movilidad de :ttatus o del aumento -

del poder. 

Los resultados que se deri\•an del anlilisis de la movill 

dad ocupacional pueden también estar afectados por las lineas -

particulares que dividen a los grupos ocupacionales, 

Por ejemplo, en su detallado an:tlisis comparativo sobre 

la movilidad en las sociedades industriales, "Lipset" y "Bendix" 

han considerado "s6lo el movimiento de las ocupaciones manuales 

u las no manuales, descuidando la movilidad que existe en el 

seno de la clase trabajadora lpaso de los no calificados o semi 

calificados n calificados )" viceversa} y dentro de la clase me--
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<li:1 (mo\•1rtticnto 1;>ntrc gcrentc~. pr()fesionalcs} (b). 

Que el uso de di fel·cntes categortns pucJc dar ott"OS re·· 

sultados lo rc\'clan los datos tomados de un cuidndoso estudio s2 

brc mo\'i1iJaJ social rcali:ado en lndi<1n!ipolis; en 1910, el 22.2\ 

de los hijos de obreros scmic<1lific¡¡do~ llc~:1ron a S('T trnbajndo· 

res de ''cuello blanco'', cifra que asccndi5 nl Zb\ en 1940. 

Gr:111 1n1rtc del t1nJ1lisis de la mo\·ilidaJ social se hn 

oricntaJo, cn i:onsL.>cucncL.1, h11ciu Jos cambias institucionales » 
cstructurnle:-; que han afcct.nJo his oportuniJ;¡Jcs rnra nsccndcr 

--º haj;1r __ en la cscaln social, y los canales y requisitos de 

la movl l id:nl. 

Las tendencias 1ccnol6gicns e industrlulcs a largo pln20 

son obviamente de particular .importanciu. La creciente mecanizu

cilin de 1n ¡u·oducci6n y la dimcnsi6n )' tamuño. cndn v'°: ma)'orcs de 

las orguni:nci.oncs, han irnplic:ndo un firme aumento en lli propor-

ci6n de profcsionist;1s, gerentes, t~cnicos y otros t.•mplcndos de -

"cuello btnnco". Este aumcnt.o ha proporcional.lo nmpll11s opoTtuni-

dudes para ln tnovilidad ascendente de la baja clnsc mcdln y las -

(6) Lipsct, Scymour M; .-\grnrinn Soc:ialism, Hcrkelcg: Universttr 
ot California, prcss, 19SO l'olitical Man, Thc Social Rnscs 
of politics, Gardcn City: Doublc i.lny, 1960, }' Ucndlx, Rcinhurd 
SocJal Mobilíty in Industrial Soclcty, Rt>rkcleg Unívcrsit)' 
of Californin, Prcss~ 1959. 
Citados por Chinog tly, socicllud, 19S1, pp. 193•197 y Jon M. 
J\ruton, Sociolop.fa, 1980, ¡1p, 10-1-105 



obreros industriales. 

\,".', PORQUE. EXISTE LA CSTJlA'ftflCAt.:JO~. 

Ln cstratl.fic.1<:itín so.:ial pnrcct' inevitable lncluso en -

grupos yuc del ibcr.1<l;imcl\t(' SC' 111·011uncn el imin:irln (la Uni6n So~

vilStii.::a C!S un ejemplo contt.'mpor!itu:.-o), 

Unu prc-gunta inll.'l"t..'Si!lllC' es porquC: siempre apurccc l:i 

cstrotificaci6n, ¿Porqu~. incluso en una sociedad opulcntn, '" 
mente:' 

Uos import¡1ntcs escuelas de pcns¡1micnto el funcionalismo 

r la Tcor'in del c:onfl icto, han intentado dur respuesta n csn 

intcrro~antc, 

J.ri tcot'!a funcion:il is tu de }¡¡ cstt"11tlficacil5n propuesta 

por t.:ln¡.:slcf t:Javls y \\'ilbl'!Tt Moorc, u mediados de los anos cin-· 

c:uentn (dcrivSndolri de l¡1 obra nl\t.Crior dc i·a1cott rur.sons) c.stf!_ 

blccc que existe cstratificac:i6n porque la desigualdad en la di~ 

tribuci6n de cosas dcscubles es un disposí tivo pnru gar;1ntit.ar ~ 

que ln gente mfis c:uracitada obtenga las posiciones mas importnn

tcs, }' de esa muncra pucd:1n dC!Scmpeñar sus tarcns sin c:ompcten~

cia, (7). 

l7) Kinglcy, J, Uonaltl, rcpresentnti\.'c 0 Baincauncracy, Ycllow 
Springs: Antioch, Press, 1944. 
Y Wilbcrt Moorc, cit.:iúos por Jon.M-Shepurd, Sylvia s. Odom, 
Brcnt-, T. Bruton, Sociolog'Ia, 198<} 0 pp. 10S·108 



Lu Tcorta funcio11¡1lísta presupone que lwy ciertos cometi. 

d~s en cunlquicr ~acicJ;.~ •!' ~ ~en m5s esenciales e importantes 

que Ott"os, debido ti que requieren mfis talento, ontrcn;imícnto o 

prcparnci!'.in. Las t.:osn..- Jcscabtcs, como l.'l rh¡ue:a. el poder y 

el prestigio, son rccompcns~1io que moti~·nn a d<>tl.'tminaJos in<l.i\·i

Juo~ .a obtener la prcpara.:iGn y cntrcnamll.'nto; para t¡Uc esas PC!. 

son•is rcallc<.·n los sacrificios corrcspondlcntcs, dchcn ser umpll.!1 

1\\entc recompensadas con cos:is dcscnhli.:s lo son Ja riquc::.¡¡, el P2. 

Jcr y el prestigio. 

Es decir) las socii:,,th1Jcs Jcbcti inúuc.ir a la gt>nte p11rn -

que se somct11 a trabajos esenciales, aunque tirduos, por el ali~

.::ientc Je mayor participaciGn en esas cosas dcscubles; de otrn -

manera, csus tareas esenciales no scrtan realiza.das por la grntc 

mlis competente. 

El log.-ro de que la gente mtís competente ocupe 1us posi-

~iones mtis importantes es s6lo un aspecto del uso de recompensas 

¡iaru moti\'ar a la gente en las estructurns cstrntificadas. 

Una ve~ que las personas se han preparado pura asumir 

una posl.:::ilSn, dcben ser motivadas paru realizar en forma cficic!l 

te las turcas que implica esa posici6n. 

Por tanto, sc&~n se dice, son mayores lus recompensas -

que reciben quienes realizan mejor el trabajo. 

As1 los doctores, secretarias y vendedores mSs competen-



tes recibirlin cosas m:1s deseables que quienes renli:an tart>ns en 

íorma menos eficientes. Es claro que, incluso los doctores in--

competentes reciben cosas mSs deseables que las secretarios m5s 

competentes, 

De acuerdo con la Teorta de la estr3tificacil5n, l•t desi

gualdad es necesaria o "funcional" para cualquier sociedad. 

Una explicaci5n completamente distinta acerca de la cxi~ 

tcncia de la estrntificaci6n es la Teorta del conflicto, 

En dicha teortn se define que ln desigualdad se debe si!!!_ 

plemente a que ha)' ciertas personas que tienen la capacidad o 111 

disposici6n de explotar, n los demtls (8), 

De acuerdo con la Teorta del conflicto, en los niveles -

superiores de la estructura estratificada se encuentran quienes 

mantienen un monopolio de las cosas deseables de la sociedad o -

comunidad y aplican ese monopolio para dominar u los deml'is. 

Quienes son partidarios de la Teortn del conflicto no -

siempre aceptan que la igualdad social sea posible, 

M1is bien lo que sostiene es que en las sociedades existe 

m5s estratificnci6n de la necesaria. Los defensores de esta Te~ 

(8) Kln~sley, J,Donals, representative Balncaucracy, y 
Spr1ngs Antioch, Press, 194~. 
Y \\'ilbcrt Moore, citados por Jan !-1.Shcpard, Sylvin 
Brent.T.Bruton,Sociologta, 1980, pp. 105-108 

cllnw 
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r!u, pues, consideran que lns socicd~des son gobernadas por la -

fucr:a, no por el consentimiento. 

Quienes tienen ventajas, las usnn paTn obtener toduv{a -

mayores ventajas. Quienes disponen de riqueza, poder y prestigio 

pueden mantencr y hasta acrecentar su partlcipaci15n en las cosas 

deseables de la sociedad. 

Los defensores de ln Teorfa del conflicto consideran la 

cducnci6n como una estrategia que se emplea pura conseguir una -

posici6n rnas elevada en la estructura estrntificndn. 

Ahora bien, resulta que el contenido de la educaci6n 

estli controlado por élites (quienes ra oc:upnn poslclones podcro .. 

sas en la producci6n o suministro de bíenes y servicios). Ast, 

a los universitarios ~uc estudian administrnci6n de empresas se 

les cnscl'la a manejar los negocios, pero no n cuestionar o nltc·

rnr ln cstructuru bnsicn de ln econom1n. 

De esn munern, son los j6\·l:lnes de clnsc media quienes 

logran lu hubilidn~ técnica requerida por una sociedad complejo 

y necesitada por los miembros de ln élite de In sociedad, para -

que el sistema funcione sin c:antraticmpos. Bsn necesidad se ca~ 

vierte en oportunidad, aunque sea para algunos j6vcnes, de mejo

rar su posici6n en ln estructura estratificndn. 

Carlos Harx merece mfis que ningCin otro que se le atribu

ya ln Tcor!a del conflicto. 



Ahora, bien, resumiendo brevemente, lns Teorfns anterior. 

nu:ntc m(:ncionadas podrfamLis mencionar qUL' p;ira, l¡¡ TL•orfa funci~ 

nalista existe la estrutificilci5n ¡1or(¡t1c la dcsigu;ilJaJ en la -

distribuci6n de cos;is deseables g;1ranti ;:a que la n1ayor partc de 

las post~iones importantes sean ocup¡¡Jns por la gente mlis compe

tente, }' asf puedan 1·eali;:ar en forma eficiente sus actividades. 

Y en cuanto a la Teorfn del conflicto, existe In estrntl 

ficaci6n porque hay ciertas personns 1¡uc tienen In capacidad y -

disposici6n Je c:ii:plotar ¡¡ los dcm:is. En los niveles superiores 

de una estructura estratificada se encuentran quienes mnntienen 

el monopolio sobre L.is cosas deseables de la comunidnd o de la 

socicdud, y aprovechan sus \·entajas para dominar a los dcmlis. 

1.7.l Al\ALISJS DE AUTORES 

En orden cronol6gico, ~n.::io11."lrcr.kls los autores que h11n con_ 

tribuiJo al estudio de la estratificaci6n. 

Carlos Marx(1818-1883), es considerado cor.to el escritor 

m!i.s importante en el campo de la estratificaci6n social. Seglin 

Marx. en las sociedades industriales tiene que emerger finalmen

te un11 estructuril estratificada compuestn por dos clases: La hur. 

guesra y el proletariado. 

La hurguesfa es aquella clase de patrones del nuevo sis

tema de producci6n en masa que caracteriza a Europa dcspu~s de -

la Re\•oluci6n Industrial. 



•• 
Ln nucvn clnse se compone de asnlarindos, el prolctnrin• 

do, que cada vez se \'en mñs forzudos n dejar el c:umpo r aglomcr!!_r 

se en lns ciudades pnru trabajnr en lns f!ibricus. 

Mn1·x. dcfini6 lo clase socinl como aquél conjunto de pcr· 

sonas en ln misma posici6n ccon6mica que tjenen la misma rela~ • 

ci6n con los medios de producci6n de lu sociedad. Por ejemplo, 

bu:rguesta y proletariod.o se car:icteriznn por posesi6n o no pose~ 

si6n Uc propiedad prívndn. 

tn lt1 lSpocn de Marx el sistema industrial pcrmitfa que ~ 

en lns f5bricns hubiera hombres. mujeres y nifios que trnbnjun di¿_ 

rnntc los siete dtas de la semnnn en una jornnt.!n de 1S horas. 

Los obreros no tenían p1·otecci6n nlgunn, pese n los peli 

gros de salud o enfcrmcd:td, y no pasaban de un nivel de suhsis- .. 

tencia, medio muertos do hambre y sin cducnci6n. 

En Europn y en los Estados Unidos, las reformas legisla

tivas pronto cnmbiaron muchas de ·ast.ns condiciones. No obstnn-~ 

te, los seguidor.os de Marx siguen creyendo que lns condiciones 

industriales nunca se pueden reformar del Todo bajo el sistema • 

cnpitalistu~ LPS nociones de conciencia de clase y lucha de cla 

ses son fundnmcntnlcs para entender lo Tcorfu f.1nrxistn de la bi!_ 

torin de clusos. 

La conciencia de clnsc es percatarse de que existe un l~ 

t.cri:¡,s común dentro de u1ut clase ccon6mica, que debo &Uiar la di!_ 

posici6n a entrar en conflicto con las otras clases. A ese con-



flicto Marx lo denomin6 lucha de clnses. 

Marx crcra que finalmente el sistema capitalista desapa

recerra. La producci6n en masa sig11ificarrn inc\•itahlcmentc sa

breproducci6n; la tendencia de la bur~uesra n lograr sin ltmite 

llevaría de manera inevitable a la sobreproducci6n. I.os trahaj~ 

dores no tendrt:an el suficiente dinero para 11dquirir lns mcrc1111-

cins que hnbr{an producida (9), 

Ast Marx crc{a que el sist~ma capitalista conducrn a unn 

estructura de clases inherentemente inestable que conten'in 111::. -

simientes de su propia destrucci6n. 

Al fin, el proletariado se npropinrta de los medios de -

producci6n » se crearta una nue\'a soc iednd sin clases, En ln --

teorra de Marx ln cstratificaci6n concluirla cuando et prolet11-

ri11do resultara \'ictorioso de ln lucha de clases. 

Max Weber (1864-1920), sacitiloga ntemlin, ldc6 un modelo 

de estratificaci6n social que en parte parectn refut11r y en parte 

refinar la Teortn de Marx. \\'chcr rccha:aba 111 idea de que la e~ 

trntiíicac16n estu\'iera completamente determinada por uno distrJ_ 

bucitin desigual de la propiedad, 

(9) Marx, Karl, el capital, 3 Vals, f.ll?xica: Fondo de Cultura Ec2 
n6micn, 1964 y l~ebcr, f.lax, From Max Webe-r: Essn¡;s in Sociolo 
gy, traducida y editado por M.M. Gerth y C.Wrig t Milis, Nu[ 
va York: Oxford Univcrsitr, Press, 1946 citados por Jan M. -
Shepard, Srl\·ia S, Odom, ílrent T. ílruton, 1980, pp.108-110. 
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~chcr fue mll.s all5 de la intcrprctaci6n estrictamente 

c:on6~ica de Mnrx, ul aitali:ar el concepto de cstrntificaci6n 

social segCin tres factores de rnngo: clase, posici6n 5-ocinl y P2.. 

dl>r. 

La clnse se refiere a la riquc:a r a las oportunidades -

l:Con6micas, La posici6n social se rcfic.rc al estilo de \fida (1!:!_ 

:;ar de residencia, atcnci6n n la salud, y cducaci!Sn) y al prest!_ 

~ic que uno tiene frente a los demás. El poder se refiere a la 

cup11cidad de ejercer la propia \'oluntnd sobre los dcmll.s, con o -

~in su coopcraci6n. 

La difercnci:1 fundamental entre las Tcor1:ns de 1.'l estrn

: i f i cae i 6n de Marx )' de \\'cbcr, es que la Tcoria de Marx se npoya 

estrictamente sobre fundamentos ccon6micos, mientras que la de -

\·,c,,bc:r Uf\ade los fact.ores de posicif.n Social )"poder. 

Weber se di6 cuenta de que clase, posicitin social y po-

dcr est:in estrechamente relacionados como componentes de la es-

t.ratificac:i6n; es decir, las personas que disfrutan de mucha ri

queza serfin también personas con alto honor o prestiQio y que ·

posean poder considerable. 

Sin embargo, sostenía que no siempre suc:ed1n ~sto y que 

no había una asociacltin perfecta entre esos componentes. f'or 

ejemplo, los catcdrfiticos y los ministros religiosos no obtienen 

recompensas econtimicas e'¡uivalentes 11 su elevado prestigio. 



son. ejemplos, 

( l O). 

con.:lhi8 una lcorí'..1 :-;nl>rc 1•1 úi~tribu.:it;ll Jt•l podl.·r l·n L1 ->ocie-

<l11<l 1101-tl';\Jncri1.·;111:1. C'riti1.·ó 1:1 Tcorfa ~!;1rxista <lt' la l'Str<1tifi-

cacióll, pero Jt• milnt·ra dif('t"clltl-' a o.::umt• Jo hicio.:ra ¡.,·l'bcr. ScJ!IÍn 

Milis, toJa Tcorf¡1 ti<: Li t'l'tratific•u:ióri que se ba:=;e (."0 la pro-

piedad o no pro¡d(.•daU de los nH.•Jio.s Je produ...:ción pierde su \-11-

lor una ve~ q11c esa pro1•icJ11J s~ scpar¡1 tlrl control. 

Mills sostcn'i"a que las j!ra11des corporaciones nortcnmcri· 

canas son propiedad de los uccionist~s, quienes tienen IH:ico con• 

trol sobre esas corporaciones, 

Scg611 Mills ha aparecido una nue\'a clase gcrcncíal cons

tituidn por cjccut [\·os de al to nivel• quienes n p~SaT de 111 fal

ta de su propiedad real, dotentnn cnorm(." poder sobre- ln cst..ruct.~ 

ra corpor¡¡tí\·:1 de t:stndos Unidos. 

l1 O) Mills, C. \~right, l.a l.]itc del Poder, 
tura tconórnic•1 1964 ci L;1<lo por Jo11 ¡.,, 
O<lom, nrent T. B-ruton, 1980, p. 110 

M~xico: Fondo dc.- Cul
Shcpnrd, 5y1Vill S, --
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La sociedad nortl•amC'rica1111 1 segCin Mills estli Jomln;11.J11 no 

s6Io por la ~litL' corpor.1ti1·a, sinu tal'lbiC:n por l;:1s C:lill'~ iuili.

tar y polftica. 

Esos tres grupos elitist.1s, ll•1mados la élite dL·J J'Odl·r 

por MilJs, coopcr¡¡n entre sf, JL' r.;;111era 1¡ut• logran L'I L"ontrol de 

las dccisionL'S f directric~S ¡>rincipules de )ll SO~iedaJ nortcam~ 

ricana. 

As! Mills, consideraba qut• el poder en Est:idos Unidos -

estaba concentrado en las manos Je unas cunntos indi\'iduos (11). 

fu\•id Rlesm11n, har otros soci6logos norteamericanos, 

como Da\·id Riesman, quienes sostienen que el poder de Estados U]_i 

dos estli menos c:cncentrado en la cima que lo que Milis pensnbu. 

Sostiene Riesrn:1n que con\•icue considerar mejor a los gr~ 

pos poderosos que tienen intereses c:rc;idos como grupos con poder 

de veto, Esos grupos con poder de veto son conjuntos poderosos 

que no necesariamente operan entre sf y que a \'Cces sus intcrc--

ses son contrapuestos. 

Grupos como 1;1 Asociaci6n .'\ucionaI de Manufactureros, 

(11) Mills, C. l\'right, La Elite del poder MGxico; Fondo de Cult!! 
ra Econ6mi ca, 1964 y; Ricsman, Oav id, The Lo ne l y Cro"'d, ~ew 
Humen: Yale Univcrsity, Press, 1950, citados por Jan M. 
Shcpard, Syl\•ia S, Odom, Brcnt T. Sociologfa, 1980, p. 110 



la AFL·C!O, y el Farm Bureau, bu~can sus propias ml.'tas, qut" en • 

ocasiones entran en conflicto. 

En la opini6n de Riesmnn sobre la distribuci6n del poder, 

en la sociedad norteamericana existen vnrios grupos fragmentados 

que pugnan con otros grupos de poder por mantener protegidos sus 

propios intereses. 

En cambio, Milis considera la concentrnci6n del poder t'n 

la cima de la estructura estratificada a base de las Elites cor-

porativa, militar y politica, unificadas. 

Todavta no se ha logrado responder a la pregunta de si 

la sociedad norteamericana estfi m5s dominada por una Elite del 

poder o por grupos con capacidad de veto. 

Este asunto sigue debatiendosc en 1:1 sociolo¡ttn nortcum::_ 

ricana, a pesar de las grandes investigaciones que se han rcnli· 

zado (12), 

1 .7 .z. ESTRATIFICACIO?\ Y COMUfoilDAD 

l!xistc cuando menos un aspecto scgGn el cual la estrntl· 

.ricaci6n social se puede considerar como un fen6meno comuni torio, 

Es decir, la estructura estratificada de un grupo puede ser muy 

e 1z1 Milis, C, \\'right, La Elite del l'oJcr, MGxico: i:ondo de 
tura Econ6mica, \96 .. 1..itado por .Jon l·I. Sht>pard, 5}'1V)':t. 
Odom, Hrcnt T. Bruton, 1980, p.110 

Cul-
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dist1nt.a a la de otro. 

Los primeros intentos de la sociologfn norteamericana de 

estudiar la cstr¡1tiíicaci6n fucTon estudios de casas centrados -

en ci'(."rtas comunidudcs, 

S6lo en los Qltimos tiempos se hn procurado describir 

la estructura de la estratificaci6n en n0Ttc:1m.5-ricn como un toilo. 

Los primeros estudios comunit11rios se Tealizaban en con

juntos lo b;¡stante pequefios pura que los investigadores pudieran 

emplear el matado por reputaci6n, según el cual los individuos -

de UtHJ comunidad debfan clasificar a las familias que vivian en 

dicha comunidad de acuerdo con el lugar que ocupaban en la es- -

tructura cstrutificadn de ese grupo. 

Quizli el intento mlis f;1moso ha sido el de un estudio de 

una comunidaU del noreste, llevado a cnho por W, Lloyd h'urncr. -

\\'arner distingui6 seis clases, a las que denomin6 alta-superior, 

media-superior, media-inferior, bnjn-superior )' baja-1nferior. 

Ya Warner se di6 cuenta de que las comunidades nortc:ime

ricanus actualmente tienen mucha mayor movilidad gc<>gráficn (el 

tr11slado de la gente de una :ona n <>tr11} y que son demas-iado 

grandes para que se pueda emplear el ml!todo llam.ado "por reputn

cilln". 

?\o obstante, esos primero!' estudios dejaron los 1.:imien-

to5 para los posteriores, en los que se emplearon sistemas de l~ 
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vestlgaci6n distintos para estudinr las estructuras estratifica

das de norteamErica. 

Los estudios "por rcputaci6n" demostrnron qui! 1a cstrati 

ficaci6n social es un aut~ntico fen6meno de las comunidades nor-

teamcricanas y que la gente de cada lugar tiene una idea bastan

te clara y semejante por lo que respecta a In ubicaci6n de tns -

dem5s personas y familias de sus medios, dentro de una estructu-

ra estratificada (13). 

Posteriormente, \\'arner )' otros idc,1ron medidus multidl--

mensionales de la estratificnci6n, con indicadores objetivos o -

cuantificables, como son el ingreso, la educaci6n, el tipo y va

lor de la casa y el prestigio en el vecindario. 

En general se estti de acuerdo en que la ocupación del que 

encabeza la familia es el criterio m5s importante para dctermi-

nar la clase social en la sociedad norteamericana, 

El prestigio ocupacional por la general se mide en la e~ 

cala de l'\orth-Hatt (que se muestra en las ptiginas siguientes). 

North-1\att (que se muestra en las p:iginas siguientes}. :\orth y 

l~tt idearon dicha escala, pidiendo a los entrevistadas qur cal! 

ficaran 96 ocupaciones comunes, bas!i.ndosc l'n el prestigia de Es-

\ú1r11er, \\'. Llo)·d y Lunt, Paul S. The Social 1 ife af n modern 
Cammunity, Ne'"' Hamen: Ynle lln1\•ersit)" Prel'ls, 1941. 
Citndo por Jan M, Shepard, Sylvia S. Odom, Rrent, T. ílnatan, 
1981J p.p. 112-115 



tas. 

La cali(icaci6n debta ser de excelente, buena, superior 

al promedio o baja, Después de esas calificaciones se les asig-

naron arbitr11ri11mcnte valores numEricos, de esta manera: ex.cele!!. 

te•lOO, buenn•SO; superior al promedio•60; promedio•40 y bnja•ZO. 

Esta escala se obtuvo simplemente promediando las res- -

puestns de una muestra muy rcpresentantiva de la poblaci6n nort!:!. 

americana, 

La tabla constituye la callficaci6n de ciertas ocupnclo

ncs de acuerdo con la escala del prestigio ocupacional, de North 

·Hatt (\4), 

En esa tabla, por ejemplo, se muestra que la ocupnci6n -

del mEdico tiene calificaci6n de 93 lo cual indicn que una grnn 

porci6n de entrevistas consider6 que dicha ocupaci6n tenia exce

lente prestigio, mientras que la ocupaci6n de conserje tenta una 

calificaci6n promedio de 41, lo que indicaba que se habta clasi

ficado mucho mas abajo. 

{1.S) Matt, Paul K. (ed); World Po¡1ulation and Future Resources 
~ueva York: American Book Com~any, 1952, y North, citado 
por Recasens Liches Luis, SocLologta, \977 y Jon M. 
Shepard, S)"lvin S, Odom, Brent. Bruton 1980, pp. l13-11S 



CLASlFlCAClOS Dl:: LAS OCUrAClOSES, SEC.US El. rRF.S.TlG\['t, 

ESTADOS U~lDIJS 19b3, 

RA~GO OCUPAClON CLASlFlCA
ClOS DE 
Sorc. 

Suprema Corte de Justicia 9" 
2 M~dico 93 
3 Ftsico nuclear 92 
4 Cienttfico 92 
S Cienttfico gubernamental 91 
ti Gobernador de un estado 91 
7 Miembro del gabinet.:> del 

gobierno federal 90 
S Catcdr!i.tico uni,•crsitario ~O 
9 RcpTesentante ante el Co!l 

greso 
10 Qutmico 89 
11 Abogado S9 
12 Diplom!i.tico en el servi-

cio,cxtranjcro de l:st.:1--
dos Unidos. S9 

13 Dentista SS 
14 Arquitecto SS 
1 S Jue:. de cond.'ldo SS 
lb Psic61ogo 87 
17 Hinistro religioso 87 
18 1-liembTo de la m1.•sa diTcc 

t.iva Je una gran i.:orpor'!!: 
ci6n. S7 

19 Alcalde de una gTan ciu-
dad S7 

20 Sacerdote cut61ico 86 
21 Jefe de departamento de 

un gobierno estatal 
22 Ingeniero e i \' i l St:i 
23 Piloto de aeroltneas Sb 
24 l\anqucro · SS 
25 Bi61ogo 8~ 
26 Soci6logo 83 
27 Profesor de escuelas p(1-

blicas 82 

RA~GO OCUPAClOS CL,\SlFIC,\CtOS 
DE Norc. 

30 ~laestro titular de un:1 -
escuela p(1hlica, l'lt 

31 rropictario de una fábrl 
ca con 100 obre1·os SO 

32 Contrati$t3 de obras SO 
33 Artista que expo11e en --

galcrtas 7G 
34 t-1(1sico de un.:1 or•1uesti\ -

slnf6nica 78 
3S Suvel istn 7tl 
3ó Economista 78 
37 Funci.on:irio de un ~indi-

cato internacional. 77 
38 lng~niero ferroviario 76 
39 Electricista 76 
40 Agente agrtcola de un 

cond;ado 7b 
41 l'ropiet:1rio y opcradoT 

de una imprenta 7S 
"Z M.:i.quini!'ta es¡,eciali:ado 7S 
43 i'ropietnrio )' opcrnJor 

de unn i<rnnJn 74 
.\4 Empresario Je funeraria 74 
.\S Trabajador social u las 

orJcncs de un aruntamie!l 
to 74 

46 Columnista de peri6dico 73 
47 Policta 72 
48 ReporteTo de peTi6dic:o 71 
49 Locutor Je radio 71.1 
SO Tenedor de libros 70 
Sl GrnnjeTo C19 
SZ Ap.ente de Seguros b9 
S3 Carpintero 6R 
S4 Uue1)0 de u11n pcqu1..•f\:1. t ie!! 

da, Je la ciud11d ó7 
28 Ca11ittin del cjC::rcito 82 SS Funcionario lot.:nl de un 
29 Contador de un gran nc-- sindicato 67 

gocio, fil Sb Cartero (16 
S7 Maquinist;1 Je tren bó 



íl..\SGO DCUP.~CIO:\" CLAS l f l CA
CJOl-1 DE 
Norc. 

RANGO OCUl',\CIO:\ CLASl F lCACJON 
OE ~re. 

58 Agente de \"Cntas por m!!_ 
yo reo flb 

59 i'lor.,erc {o fontanero) b5 
bO Mcc::inico de autom6vil 64 
lit Enc:arg<1do del parque. 63 
b2 rcluqucro 63 
63 Nn...¡uinísta de una fli 

brica - 63 
64 lnu:f'.o r operador de un 

pequcf.o restaurante o3 
(J5 C;1bo d!ol cj'5rcito úZ 
t>ú Mccfinico de un tal lcr 

de autorn~\·i les ti2 
t•7 Chofer dl: cami6n 59 
bS l'c;.c.::.<l~r duci\o de su 

bote SS 
69 Dependiente de unu 

t icnda Sé 
iO Lcchcr·~ Sb 
71 Conductor de trnnv!a Só 
7: Lcñaüor SS 
7~ Cocinero de restaurante SS 
74 Cantan";:c en un club 

nocturno S4 
iS Dependiente de una ga-

solinera 51 
70 l:stribador portuario 50 
11 Tr~bajadot Fcrroviu-

r lO 50 
78 Velador nocturno 50 
79 Mine-ro carbonero 50 
so Camarero de restauran 

te - 49 

81 Taxista 
8Z Asalariado de unn 

" " " •• 
" .. 
$9 
90 

¡.!ranjn 
Portero 
C;:1nt inero 
Planchador de una tiot~ 
rcria 
Vendedor de Tefrescos 
Medianc:ro 
Recolector de bnsurn 
n11rrendero 
Limpiabotas 

(15) fuente: reimpreso de la obrn de Robert I'\. ilodgl?, Paul M. 
Sicgul )' Peter H. Rossi, "ocupational Prcstige .in thc 
Unitcd Statcs* 1925-1963", Tiic American Journul of So·~ 
ciolog~, Vol. 76 {noviembre 196~) p5gs. Z90-292. con 
permiso de ln Univcrsity of Chicago Press Copyrightcd, 
t96"' b}' thc University of Chlcap,o-bas<ido en mtis de 3000 
entrevistas nl azar, reulitadas por el f'\ationul opinion 
rcsc.;1rch center y ci todo por Jon M. Shepnrd, S)'l\•ia • 
s.Odom r Brent, T. nruton, 1980 P.r. 114·115 

49 
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Unn Je l.1s mt>tas principales Je los cstudi;1ntcs uni\'ersi 

tarics es la mo\'ilidaJ ascendente, en lo que se refiere a presti 

sic. ;;i.::upacional. 

Es d~cir, 1~1 :1•piraci6n de los cstudi.1ntt.•s unh·crsita- -

rios, as{ como la de sus padre•, es elevar el ni\'el de prestigio 

ocup~'.;ional por encima Jel 4ue han teniJo sus padres. 

Hay mucl1as posiciones profesionales y t6cnicas 4uc son -

rc:lati\·amentc accesibles .1 qui1.•nes :1dqui1.·ren ln cducucilSn o pr1.•

p¡ira::i6n necesaria, ¡¡Jemtis de que en las sociedades industril1lcs 

urbanas es posible cierta movilidad ascendente. 

I:s preciso mencionar, que tambitln existen las Jenomina-

das".-:or.1unid.1des supranacionales"; la comunidad nacional constit!! 

)"l' un<.i etapa su¡1crior altamente intugrul\ora a la que han llegado 

muchos pueblos. Ahora bien, la comunidad nacional no significa 

necesariamente el grado último en un proceso de integri1ci6n. 

Así como muchas de l.:is actuales nacionales se formaron 

por la intcgraci6n o fusi6n de otras varins comunidades, las cu~ 

les untes tenían el caracter de naciones mfis pequeftns, ast es -

posible que con dos o más naciones de las que existen en el pre

sente se forme unn comunidad más nmplin, una comunidad suprnnn-

cional, en la que queden integradas varias naciones en una espe

cie de supra-nnci6n m~s grande. 



Un ejemplo de comunidad supru•nacionnl es la Comunidad -

Brit!inicn de :\ai.:il)llCS {Rrltish Commonwealth) en la que el Reino 

Unido. Canadfi, Australia, Nueva Zelnndia y otros pueblos forman 

una especie de l\a~ionalidad mli.s amplia. 

No hacemos referencia a la estructura jurfdica del 

Britlsh Commonweulth_estructura bastante lux.u_, sino nl hecho 

social de que en efecto existe um:1 comunid:1d supra-nacional bri

tfinica con un fuerte sentimiento de solidaridad y de mutua pert~ 

ncncia, 

Esa solidaridad es tan fuerte, que, al estallar la Scguu 

da Guerra Mundial, todas lns naciones Britlinicas se alinearon al 

lado del Reino Unido, sin que las for~aru sea ello ninguna obli· 

gaci6n Jurídica simplemente por virtud de In conciencia de un11 • 

comfin misi6n (ló). 

Sim6n Bolivur concibi6 In idea de una supernacionnlidad 

hispano-americunn, aunque por de pronto no fuese posible formar 

un solo listado con todos los pa1ses. 

"Yo deseo-dec1n Bolivar en ln carta de Jamaica_ ••• ver 

formar en ,'\m6rica la mfis grande naci6n del mundo, menos por su • 

(1 ó) CFR Garc1n Pelayo {M) el Imperio nrit.linlco, Revista de occ!_ 
dente, t-ladriJ 1945. citado por Recusens L. Luis, Soclologta 
1977, p. so• 
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extensi'5n }' riquctas que por su libertad y gloriu ••• l.1 !-lctr<'ipo-

li, por ejemplo~ Sl?rta 1'l~:xico, que es l:i C'tnicn quc pui-Je ~crlo -

por su poder intrínseco sin el cual no hay mctr6poli •••• es unn 

idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo NueVl' una :;;ol :1 

naci6n, con un solo vtncul<:i que ligue sus partes cnt:rc ~f y i:on 

el Todo. 

, • , (17) Entendi6 que?, aun cuando no se pudiese formar un 

solo Estado Hispano-Amerlcuno, CTa necesario promover esa supcr

nacionalidad con algunas medidas de organi:::n<:i15n Jurfdicn, 

1.6, ~ATURALEZA DE LA ESTRATlF[CACION SOCIAL 

En toda sociedad, algunos hombres se identifican como s~ 

pcriorcs, mientras que otros aparecen como inferiores: patricios 

,.. plebeyos, aristGcratas }' comuneros; amos y cscl11vo$, lns cln·· 

ses r las mnsas. 

Con cxcepcU5n qui:::as de los casos en que todo mundo vi\•c 

en un estricto nivel de subsistcnci.1, algunos individuos son ri· 

cos • otros prlSsperos )' otros pobres. 

En todas partes, 11lgunos gobiernan y otros obedecen, au!l 

que Gstos ~ltimos pueden poseer diversos grados de influencia o 

de control sobre aqu6llos, Estos contrastes~_cntre altos y bn• 

jos, ricos y pobres, poderosos y d6bilcs~_constituyen la sustnu 

cia de ln estratificación social, 



Son tan complejos y multifacéticos los hechos de la es·

trat iíic11ci6n social 1 que han sido descritos e interpretndos de 

di\'ersas maneras. Algunos escritores han asignado una importan• 

cin mayor nl rango, otros a ln riqueza o al poder, considerlíndo

los como ln dimensi6n primordial de la cstratificaciOn. 

Las diferencias entre arist6cratas y comuneros, pr6spe·· 

ros >' pobres, gobernantes y gobernados• han sido consderadas co- · 

mo un Tcsultado de diferencias inherentes n los hombres, como un 

producto de fuerzas institucionales sobre las que tienen poco 

control los hombres, cama normas sociales que contribuyen al 

buen funcionamiento de la sociedad, o bien como una fuente de 

conflicto o concci6n. 

La estratificaci6n puede ser considerada como un proceso, 

una estructura o un problema~ puede tomnrsele como uno de los n~ 

pectes de ln difcrenciaci6n de papeles y situaciones en ln soci~ 

dad, como una divisi6n de la sociedad en grupos o semigrupos so· 

ciales, como la arena social en que se ventila el problema mismo 

de la igualdad y la desigualdad, o como- todas esas manifestncio· 

nes en su conjunto. 

El conccnso entre los soci6logos en lo que respecta a la 

dcfinici6n mejor o mfis apropiada de clase social, concepto clave 

para el anfilisis de la cstratiíicnci6n social, no se ha logrado 

todnviu. 



., 
Este constante desacuC?rdo dcTivn en pnrtt' del hecho t.1" ~ 

que los diferentes investigndores hnn enfocado su atenci6n hacia 

distintos aspectos de la estratificaci6n. 

La i;:onfusi6n resultante de ello puede nclurarsc en buena 

medida haciendo una distinci6n entre clase, situncl6n y poder. 

Estas catcgortas de ln cstratiíic:aci6n se basan en dife

rentes criterios. derivan de diversas fuentes y los fcn6rnenos a 

los que se refieren tienen consecuencias muy variadas. 

Los tres conceptos esttin por Jo general estrechamente rs., 

lncionados unos con otros, uno de los problemas centrales en el 

estudio de la estratificnci6n social consiste en determinar ln -

naturnlczn y la extcnsi6n de sus interrelaciones (18), 

1.B.1. LA CLASE 

Aunque la dcfinicUSn de clase como un grupo que pose-e Ju 

misma posici6n econ6mica en ln socicdnd se idcntificn gcnernlmea 

te con ln Teorta muTxist.n, tiene en re11lldud unn larga histoTiu 

que comient.n desde mucho antes que Marx escribiera el Manifiesto 

camunistn. 

(18) El esquema general de la oríent11cí6n Tc6ricn utill:nd11 en 
este cnpttulo hn sido tam:1do en grnn medida de.- From ~lnrx 
Weber: tnssays in Saciology, Trad. t-d. por H Ccrth y C. 
\ü•ight Mills, l\ucvu York: OxforJ Univcrslty Pross. 1946. 
cap. VII cit.aJo por Ely, 111 sociedad, 1981 pp. 16Z-16S. 



Aristl5teles, por ejemplo, ach•irti6 que, "en todos los f:~ 

til..Ios hay tres elcmt'nto~: una cl;1Sl' muy ric;1 0 otra muy pobre )' 

una tercera que :;e t'ncuentrn entre lns dos", (19) determinando 

entonces la importancia o el influjo que tentan estas divisiones 

en el gobierno r 1:1 pol!tica, 

:-luchas siglos después (en 17!HI), Jamt's Madison escribió 

en un conocido pasaje de El Federalista: "los propietarios y los 

que carecen de bicncs han formado siempre distintos bandos soci!!_ 

les, Entre acreedores )' deudores existe unn diferencia semejante. 

Un intcrlís de los propietarios rarees, otro de los fabricantes, 

otro de los comerciantes, una más de los grupos adineradas y otros 

intereses menores, surgen por necesidad en las naciones civlllz!!. 

das y las dividen en distintas clases, a lns que mueven diferen

tes sentimientos )' puntos de vista, 

La ordenaci6n de tan variados y opuestos intereses cons-

titure la tarea primordial de la legislnci6n moderna, pero hace 

inter\•enir al esptritu de partido y de bnnderta en las operacio

nes necesarias )' ordinarias del gobierno" (20) 

(19) 

l2U) 

En las primeras dGcadas del siglo XX, los investigadores 

1\RlSTOTELES, l'olttica; citado por Ch, Ely, 1981, p. lüZ 
la sociedad. 
A. Hamilton, J. Madison y J,.Jny, el federalista o la nueva 
constituci6n, Tr:1d, de Gustavo R. Velasco, M~xico F.C.E., 
1957, p. 37 clt;1Jo por El}', la sociedad, 1981, p. 162 



nortc3mcr icanos, con pocas excepciones (cnt re las cuales se cuen_ 

tan los principales precursores de la sociologta norteamericana 

(21), hablan ignorado estas ideas de los grandes fundadores de -

la sociologtn; el criterio prevaleciente sostentn que la sacie--

dad norteamericana era una sociedad "sin clases" o de "clase me-

din". 

La sola menci6n de la clase, debido en parte a su vincu

laci6n con In Teorta Marxista era identificada con lo que al¡tu--

nas personas llaman actualmente "subersivo" o "antiamericano", -

aunque los problemas dela cstratificaci6n no eran totalmente ig· 

norados. 5610 hasta los Ultimas 20 nf\os ha vuelto a ser digno -

entre los cientlficos sociales norteamericanos el reconocer ex--

pllcitamente la existencia de distintas clases en los Estados -

Unidos >" llevar a cabo una investigaci6n sistemdtica en este ca!!!. 

po. 

La historia del concepto de clase es, pues, en st misma, 

un pr"ablema fascinante dentro de la sociologta de las ideas >" -· 

del conocimiento. 

Karl Marx, al que a veces se le considera (crr6neamente) 

como el Gnico o el jefe o el defensor de la definici6n econ6mica 

de la clase, reconocta abiertamente que "no me cabe el mérito de 

(21) V~asc Charles H. pagc, Class and American Soc:iolog)', ~uc\•a 
York, Dial, 1940 citado por El)", la sociedad, 1981, p. 162 



h:'iher <lcscubicrt<l la c:otistc-ncia J~ li1S clas('s en la socicd:a1 "'9. 

dcrna, ni l;i lucha cntrl' ellas. 

Mu<.:ho llOtt:-s ttuc yo. :ilgunos histori11dorcs hurgucscs ha•

hfan expuesto ra el desarrollo hist6rico en 4'sta luchn de clases 

)" nl~unos c1.:onomistas buT~ucscs ta an<itom'i'a de ~stas" (22}. 

L;1 contribución sociol6gica de Harx no reside en su con· 

1..:1.:pto dt: 1,;l.:.i~c ni en su Tcorta que uíirmaba que "la hístorbt de 

t.od;is la::; so11:ic<l11des l.(UC han e>xistido hasta nuestras dtas es la 

hi~tori11 dt.1 la lucha de clases", la ctH1l asignnbu n. lns difcrcn

cius Je cl<cscs y n los conflictos surgidos entre las clnscs un 

1111rcl central en el proceso social, sino en las cuestiones que 

formul6 y en las hip6tesis que ofrcci5, 

Marx dcfinS:n a las clases en TJ!rminos de sus relaciones 

con la propiedad: los propietarios. di,·idi.Jos entre aquellos que 

tienen tierra y las que poseen facilidades productivas, o cupi-

taJ, r aquollos que no tcnS:un nada". 

I.os propietarios de simple fuer.ta de trabajo, los propi2,_ 

t;1ríos de tierras, curas l·cspcctivas fuentes de ingresos son el 

s:t1:1rio, la ganancia y la renta del suf;.!ldo, es decir, los obre--

(ii} K.Marx y F.tngcls, "Lcttcr to i!Corg ti.·cr dcmcycr, marz.o S 
1SSZ en corrcspondcncc, 18~ú-llli9S, Xucva York: Jntcrnutio
n:il ~ublishers, 1935, p.S7, clt:1Jo por Lly, socicdad,1981. 
l'•P• 1ti2-165 



ros asalariados, los capitalistas y lo!'- tt'rratenicntcs, forman -

lns tres grandes clases de la sociedad mC1derna, b:1~ada en el rtt-

gimen capitalista de producci6n" (23). 

Scg6n Marx, debido a su posici6n dentro Je} orden ccon6-

mico, los miembros de caJa clase comparten experic11ci:1s comunc~, 

una forma de vida m:is o menos distinta >' ciertos intereses polt

ticos y econ6micos. 

La burgucsta {propietarios de los medios de producci6n) 

y el proletariado (trabajadores asalariados) entran inevitable--

mente en conflicto a causa de sus intereses contradictorios. 

Otras clases, cuya existencia rcconocta Marx, merectan poca aten. 

ci6n, debida a que, creía l!l, jugaban s6lo un p:1¡a•l r.icnor en el 

escenario hist6rico contemporfinco. La idea de pertenecer a un -

grupo (conciencia de clase) y la accl6n colectiva política)" eCQ. 

n6mica se desarrolla, afirma Marx, en el tr11nscurso del conflic• 

to polttico y ccon6mico. 

La concienci11 de clase proletari11 es particularmente prQ_ 

picia a surgir debido a que todos sus mic~bros se enfrentan a S!;,. 

rias dificultades r llegan a tener unn estrecha asociaci6n coti

diana gracias a su trabajo. 

(2 3) l\:1rl Marx, El C;1piull, Critica de la cconom1a polttica.
Tr¡¡J, Je \\·enccslao Hoi.:es, :.\Cxico, F.C.E., 196-', Tomo 111, 
p. 817 citado por Ely, sociedad, 1981, p. 1b3 



"º 
L;i histori;1 m1•,ll..·1·ua dcmucstrn tanto los crror ... •s ..:orno lo 

inadecuado del an:il i:: i:- ,le Marx. 

Muchas Je su~ prcdic..:ioncs cs11cctficas no se han rcaliz~ 

do: la clase mcJi;1 nu hH dcsnpnrecido, aunque huya cambiado su -

currictcr; la clase t.r;1b11jadora no ha l lcgnJo n una pnupcrizaci6n 

progresiva; en \'e:. Je ello se hu elevado su nivel de vida ul de

sarrollarse la i1u.1ustriali::aci6n; la propiC"dad no se hu conccn-

truJ.o en un nlimcro c¡1Ja \•cz mtís reducido de manos dentro de ln -

sociedad cupit.alistn, i:;ino, m5s bien, se ha difundido gracins o 

la propicdatl car11orativa de 11cci.ones o valores, aunque es cierto 

que los corporaciones gigantes han llegado n ocupnr un lugar pr!:,_ 

domina11tc dentro de 111 cconom"íu capitalista; las revoluciones 

conducidas por comunistas no han ocurrido en lns naciones indus

triales mSs a\"anz.ndas, como esperaba Marx, sino en las ::onas me

nos desarrolladas, en las que t'l comunismo hn llegado a ser ml'is 

una buse para la industrializaci6n que su produ..::to directo. 

Podemos, entonces, tleftnir una clnst' como nCimero de per

sonns 1¡uc compnrten una mismn posici6n tlentro del orden econ6mt

co. 

Para Marx, dichn posici6n se basaba en las relaciones -

del hombre con los medios de producci6n __ es decir la posesión -

o no posesi6n de la propiednd__y, entre los propietarios, en el 

Tipo de propiedad, 



~o s6lo es la posesi6n de la propiedad una fuent" Je in

greso, y, por tanto, de todas las cosas quC' pueden ohtc11c1·s" con 

el dinero, sino, que también supone el poder o el control sobre 

los recursos econ6micos, r en considerable medid.:1, sobre otras -

personas. 

1.8,2. EL STA1US. 

En toJa sociedad, los hombres se .Jerarqui:Hn )' se clasi

fican sus papeles sobre la base de algunos patrones sociales in~ 

titucionali:ados, 

En los Estados Unidos, los médicos tienen un mayor 11iveJ 

social, o status, que los farmacl!'.uticos; r los meclinicos se si-

tfian m:1s alto que los labradores. 

En muclrns sociedades, los guerreros han sido m!is estima

dos que los mercaderes o los artesanos. Herlidoto, el \'iejo his

toriador griego, obsc1·\•aba ya~ "Los Tracios, los escritas, los -

persas, los indios, )' casi todos los dcm:1s b:1rhnros, consideran 

a los ciudadanos que practican el comercio r a sus hijos como -

personas de menor reputncifin que los demlis, estimando en cambio 

como nobles a aquellos alcj¡1dos de los trabajos manuales, r hon

rando especialmente a los que se entregan completamente a la 

guerra". (24) 

(24) llerlhloto, historia citado por t"hino~· LI/, -.,a·iC'd.i.1, l!l:'I, -
p. JbS 



En la China clnstca, por el contrario, los Rucrrcros 

eran consjdcrados como jnfcriores frente a los intelectuales. 

Llamaremos status a la posición relativa, prestigio o 

papel social de una persona, subrar.indo asr un aspecto del sign!_ 

ficado que le asianamos anteriormente al t~rmino. Podemos defi• 

nir al status como una "posición socialmente identificada" que -

implica cxpcctat.i\•as instituc.ionaliz;:¡das de conducta. Cnda posi

ci6n >' su papel correlati\'o son evaluados por los miembros de .... 

una sociedad como surcriorcs o inferiores y suponen una cierta .. 

Josis de respeto o prestigio. 

Aqut utili~amos el concepto de status para referirnos 

simplemente al lugar que tiene una posición social~-º el que la 

ocupa~- dentro de la jcrarqufa de prestigio. 

En una sociedad simple r homog<!nca, con una limitada ill

\'isi6n del trabajo, el sttttus se deri\•a frecuentemente de las ·

cualidades personales. La distinci6n personal puede contribuir 

a una maror preeminencia de la familia o gruro de parentesco del 

individuo, pero sólo cuando dicha prccmlnenci3 es institucional! 

:ada como propicia o adcc~ada para un papel particular es cuando 

aparece la estratificaci6n. 

Como sct\alnmos anteriormente, la famil ía es la unidad 

cscncinl dentro de lo estratificación social. Cada persona ad--

quiere su st;itus original gracill" 3 su f:1milia 0 }' frccuc-nt!"mcnte 



como un resultado de la ocupaci6n que tiene el jefe del hogar. -

(Como los individuos toman su rnngo social de la fnmilia, todos 

los miembros de ~sta tienen el mismo status y las distinciones -

internas dentro de ella no tienen ninguna importnncin ¡H1ra la e~ 

tratificaci6n). 

Como una parte de su papel, se espera que los ¡1:1drcs cui 

den y mantengan a sus hijos; en muchos casos, ello incluye ln "E 

cesidad de que los coloquen lo mfis alto que puedan dentro del º!:. 

den social. 

Gracias a su prestigio, riqueza o poder, quienes disfru

tan )'a de una elevada posici6n pueden asegurar .n sus hijos un -

rango mayor del que !!stos podrt11n obtener con sus prt'pios medios. 

El status de los individuos puede ser entonces atrihuido 

o adquirido, de acuerdo con determinaciones rcl<1tivamente fijns 

sobre las que ellos no tienen control __ anccstros, riqueza here

dado o afilinci6n !!tnica __ , o bien scgCin lns cunlidades o atri

butos que pueden obtenerse gracins a alguna acci6n directn (o -

tnmbiEn por la suerte), 

Sin embargo, aun el status atribuido ejerce fuerte prc-

si6n sobre "el indi\0 iduo para que adquiera las mancrns r las hnbi 

lidades adecuadas, de modo que puede permanecer el nivel social 

dentro del cual nnci6. 

El aristocrata l\Ull' hereda su r•1np,o )" es ct.luc;1llO para :1j~ 



" 

los requerimientos de su !itatus, o dcscuiJ;1 Jas oblig;wiollc>S 11uc 

le corresponden. 

El prcsti.:io, o st<1tus (.;Orno scñ:1J11 h-right ~H1ts, "lm11Ji

co por lo menos dos pcrson;1s: J;1 c.¡_uc.· /o rcclam<i r );1 que lo res-

peta {Z5). 

A menos que •ambas ncc.•ptt.'11 lii$ bases adccu:uh1s para el -· 

prestigio, puede no liabcr u11a cstructur<1 consistente del status. 

Cuando no h•1r acucrJo sobre los v11Jores.refcrt'ntcs al status, -

algunos grupos particulares pueden hallilr.sc en una posici6n .1m•

bigua, ya que en sus dcmand:\s p;ir¡¡ que se tos rcco11ozc11 un de ter. 

minado st>itUS pueden Sl't" <1cc¡1tadas por al!)Unos y rcch:1:adas por 

otros, 

Por Ejemplo: [n nuestro paii;, los pcqucf\os flCROCiantcs -

son considerados, r a su \•e:. pcrtenccicnt.es a un rango rclntivn

mcntc bajo, mientras que los profcsionistas se encuentran en un 

rango m5.s el evado, 

Los individuos, las familias o los otros grupos ocupaci2_ 

nalcs que cstfin clevandosc o descendiendo en la estructura de --

{25) k'righi:. Mills, "Ln clase media en l.tJs ciudades mcdlas", 
en poder, polftica, pueblo, Mtb:ico, F.C.E. 1964. P.P. 
Z10~24 citado por Ely, socicd11d, 1981, p. 168, 



clases ocupan con frecuencia status inciertos, ya qUl' pueJcn 

poseer atributos adecuados par.'l di\·ersos ni\•elt's Je prestigio. 

Una distribuci6n cambiante de la riquezn y el poJer pue

de desembocar tambil?n en una competcncin por el stntus, en la 

que los nue\•os ricos, de reciente poder, desa[!an los mejores t!. 

tulos en que las clases altas establecidas han milntcnido su sta

tus, destacando a la riqueza, por ejefllplo, en \'eZ de los nnces-

tros, o desarrollando un modo de \•ida cosmopolita en vez de 11ju~ 

tarsc al tradicional, 

Pero una clase que se eleva, en ve;: de rechazar los vnlE_ 

res de una ~lite social establecida, con frecuencia tiende s6Io 

a respetarlos, 

En ln Francia pre-revolucionaria del siglo XVIII, como -

ha mostrado Elinor Berber, la naciente burguesrn no desnflo los 

valores que corrcspond1an al status de la nohcl;:a, sino m~s bien 

trat6 Je vivir de acuerdo con ellos, 

De manera semejante, los nuevos mercaJere!' r manufactu-

reros de los siglos XVIII y XIX en la Gran Bretafla trataban fre

cuentemente Je copiar el estilo de vida de 111 aristocracia terr!!_ 

teniente )' ser admitidos c11 los circulos sociales de ~stn (26), 

(26) V~ase Ellnor G, B:i.rber, The Bourgeolsie in 1Rth Centurr -
Frunce, l>rinc~ton: Princcton IJnivcrsity Prcss; para lngl!!. 
t.crrn, vGasc R,11,Grct.ton, The t:.n~lish Middlc Ct:1ss, Londres 
G,Hell, 1917, citoJo por Ely socicJad,1981 p. 1b8 



Las pcrson;is qut:> tienen un mismci r;1n¡:0 tiL·n,h·n, en su 

conjunto, a asoc1:1rsv mutuamc11tc, sobre toJo en l:1s a~tt\·iJ~Jcs 

"sociales;" m!'1s limitadils, en Ye: Je hacerlo con pl·rst'nas JI' un -

status m~s alto o m5s bajo, 

~on cll:1s cum¡1artc11 l0s misrncs v;ilorcs corresponJie11tcs 

a un status, se :1pru1..•b.111 mutu;1r.1cntc y menosprL'Ci<1n a aqui:"llos 

que no viven de a(ucrJ~ ccn fUS ¡•atroncs de c011duct:1. Ln la me-

diJa en 4ue ellos mismcs se sep;1ran Je los otros, lirnit:111 su l'ªL 

ticipaci6n en ciertas .1cti\"id:1Jcs sociale~ ;1 l;1s de prcsti~io s! 

rnilar, y estalileccn ,. mantienen relaciones sociales 11nos con 

otros, pueJc decirse que constitur1..•n un grupo de status. 

l,S,3, EL l'ODER. 

El poder, o sea la capacid;1d de controlar las ;icciones 

de los otros, )' el fen6mcno frecuentemente corrclnti\'O (aunque no 

siempre), la a11toridad (o poder legitimado}, es dl'cir un derecho 

reconocido de mando, son ras~os de la gran mayorrn si no es que 

de todas las estructuras sociales. 

Muchos papeles}' status implican o lle\•an consigo nlgu-

nas prescripciones de autoridad o una libertad de acci6n aprob~ 

da que afecta la conducta Je los otros. 

Los gerentes de la industria, ya se trate de la Gran Hr~ 

taf'la, los Estados Unidos, o l;i Uni6n So\·i~ticn, pueden imponer -



sus 15rdenes a los subordinados; se acepta generalmente su di? re-· 

cho a darlos, aGn cuando esta fai;:ultad puede estar limitada por 

las normas que regulan los sindicatos, por restricciones legales, 

0 1 como ocurre en la Uni6n So\'il!-tica, por los funcionarios del -

Partido Comunista. 

Los gerentes de las corporaciones gig¡¡ntcs en una ccono

mia capitalista, mediante sus decisiones en lo qui! respecta ;1 fl 

nanciamiento, precios, planes de producción política de salarios 

y localizaci6n de las plantas, pueden determinar el destino Je -

miles de personas, y, en realidad, en muchoS aspectos, el de to

da una sociedad. 

Los que desempef¡¡1n car¡.,os pCiblicos son los ejemplos m.'is 

evidentes de personas que poseen al mismo tiempo poder y uutori

dad, pues al aprobar o hacer obligatorins lns leyes, y resolver 

las cuestiones que se suscitnn entrc personas o ent.ru tos indivi 

duos y el Estado, deciden en realidad lo que los dem5s pueden o 

no hacer. Ahora bien, el poder y ln aut.oridnd son hechos inhe·

rentes a las relaciones reciprocas de grupos e individuos. 

El poder social, como señalamos, creo anteriormente es • 

la capacidad para controlar los actos de los otros. 

Es algo que está ¡1resente en todos los sectores de la -~ 

horda social: familia, rcligi6n. cscuclu, 11ctividnd econ5mica~ y. 

11or supuesto, gobierno y pol1tica, El ¡1odcr no s6to se ejerce 



cuando el Congreso aprueba una ley o t.•l rrcsidentc la \·eta, sino 

t.ambién ~-uanJo los padres disciplinan a un hijo, el profeso1· 

asigna T;1rcas, los ejccuti\•os de C'mpresas establecen precios y 

un produ1.:tor Je Tele\•isión scleccion01 un progrnm01. 

L:l poJer .!'e re\•cla cuando el l'rimcr Ministro de ln Unión 

Soviéticn :1nuncia ln pol1ticn de su nación cuando un ej~rcito J~ 

tinoamcric;ino derrota n un !'residente, también se manifiest.a - -

cuando los negros y los blandos hacen protestas "sentadas" cte. 

1:1 poJer abarca la habilidad parn mandar __ exigir obe- -

diencia a las órdenes que damos __ )" para tomar decisiones que -

afectan directa o indirectamente a la vida o a los actos de los 

demás. 

El poder puede apoyarse en la fuerza, puede estar disfr!!_ 

zado por ideolog1as que niegan su existencia o disminuyen su Im

portancia; puede permanecer oculto de un modo deliberado o dcbi-

do a In complejidad de ln estructura social; o puede estar "leg! 

timado" y transformarse en autoridad. 

Cuando los hombres poseen autoridad, escribe Robert M. 

:.tnciver "poseen también el derecho establecido dentro Je cual

quier orden social para determinar la politica, juzgar los he

chos importantes y derimir controversias, o bien, de manera más 

amplio, actuar como dirigentes o guias de los otros hombres (:?7) 

l;7) Mnc J\•er. ltobert M. 1 Thc f.lore l'crfect Union, Nueva \'ork: 
,.lacmill.:tn, 1948 )" Carnelutti ..:itodos por Pallares El1uarl1o, 
l.liccionnrio de Derechos l'ro..:csalcs Civil, 1983 p. 602. 



-, 
,\hora bien. C:irnclutti Jefint.' al poJl.'r de la siguicntl' -

manera: "l'$ la posihilidad de m:111J;1r para logr:11· la composici15n 

de un conflicto de intereses", r lo distingue del derecho subje

tivo, porque Este es la posibilid:1d de v:1Icrsl· del manJnntc parn 

el prcvalccimicnto Je un intcr~s propio. 

Tanto uno como otro, son atributos de la voluntnJ, pero 

el poder significa dominio de la voluntad :1jc11a, y el derecho 

en cambio, dominio de l<a propia, es decir, libertad". 

Es preciso mencionar, que tambi6n existe el dcnominudo 

''poder deber'', es decir, el ejercicio del poder puede ser facul

tativo en el sentido de que la persona o pcrson:1s titul.:i.rcs de -

~1 cstfin en libertad de ejercitarlo, o por el contrario, la ley 

les impone el deber de ejen;:crlo, Je esta manera la ciencia jur! 

dica le denomina poder Jeber. 

Los tribunales, por ejemplo, tienen el poJer jurisdicci2 

nal, pero estrin obligados a ejercitarlo cuando pnru ello scnn r=._ 

queridos mediante el ejercicio Je la accl6n en forma que establ~ 

ce la ley. El poder deber se denomina tnmbi~n poder discrccio-

nal. 

1.9. SISTEMAS DE ESTRATIFlCACIO!\ 

Desde un cierto punto dc Vi5ta, la cln!'loe, el status)' 

el poder rcprcscntun tos intcrci;cs que se mue,·cn c-n cualquier 

sistema de estratificaci6n lo.s homhrcs pcrsi~uen el pro\'ccho ce~ 



,. 
n5micci, defienden el nivel y la rcputaci~n sociales, y aspiran -

u l.') los, buscan el ccintrol :;;obre loi:; 1,h,•m!is o la J ibcrtad frente 

al con t ro 1. 

~stos intereses, por supuesto, no son mutuamente cxclu-

ycntei:;; tienden a coaligarse, r la reali:aci6n de uno conduce a 

ln rc:ali=ación de los otros, aunque ':'"ª sociedad puede destacar 

uno a expensas de los dcmfis. Dichos intereses, no obstante, to

man forma y llegan a ser operati\•os dentro de una estructura de 

clases, ~rupos de status y una jcrarqu[a del poder que divide a 

los miembros de la sociedad en un repertorio de grupos o catego

rtas frecuentemente traslapados. 

El an51isis de la estructura o sistema de estratifica- -

ci6n en cualquier soci~dad exige la con~idcrnci6n de por lo me-

no~ las siguientes condiciones: el n6mero de volumen de las cla

ses y grupos de status; la distribuci6n del poder entre ellos -

etc. 

Los sistemas de estratiflcnci5n difieren en la clnridad 

en que las clases, los grupos de situaci6n y las dl\·isiones poi! 

ticas son definidos por las actitudes r lns pr~cticns de grupo. 

En sociedades m5s tradicionales, el status es claramente 

\'isible en el \"Cstido o el hnbla, en los patrones uceptndos, en

tre superiores e inferiores, en distinciones tajantes entre los 

distintos grupos ocupacionales. 



Tenemos por ejemplo el sistema hinJ(i en JonliL, a gr11ndcs 

rasy,os, haremos snhcr lo fundumcntal del mismo, 

Ustc hn persistido durante casi tres mil años (28), 

Esta sociedad hindú esta generalmente Jividida en cuatru 

castas: los Brohmins o sacerdotes; los K~ah¡1triya o gueneros; h1s 

\'nisya o mercaderes; )' los Sudra o campesinos y trnbnjadorcs, 

adem:is de los Jescastados o intocables, es Jecir, aquellos que -

han sido expulsados de su casta, ya sea por su propia person¡¡ o 

por sus ancestros, debido a violaciones de tos inílcxihlcs c6Ji

ces de la conducta de casta. 

E11 1931, el setenta por ciento, pertenect;1 a quencros, -

mercaderes )' cumpesinos r trabnjadorcs, el stds pnr i.:icnlo de la 

poblaci6n hindíi eTa BT:i.hmin r mas del veinte por e lento crun In-

tocables. 

La notable persistenci;1 de este sistema, cuyos ortgcncs 

son inciertos, se explica por diversas ra~oncs. 

La cnstn est5 estrcchnmentc vinculada a 111s creencias y 

pr:icticas religiosas de la Jndin. Los esquemas bnsicos Jet sis

tema cst!in definidos en los anti~uos escritos sagruJos del hin-

duismo, que tambH!n ofrece cxpl ic111:iones m1ticas sohrc la difc--

(26) Sis;tema llindO de C:1!'ta~ 1..:ita~lo por El)', J.11 SllL:l1,.•J¡lll, 19K1 
I', I•. 17 3-1 7-1 



renciac16n de castas. 

La superioridad de los Brahmins deriva del control que -

ejercen sobre el ritual religioso. El Hinduismo también contie

ne la creencia en la reencarnaci6n. 

Es este en breve es\·ozo, del denominado sistema hindG de 

castas, que como lo mencionamos anteriormente se basa en crcen-

cias fundamentalmen~c, que si bien es cierto es un sistema el 

cual se desconoce su origen, sin embargo, es a grandes rasgos 

los puntos fundamentnles de dicho sistema. 



CAPlTULO SEGUSDO 

CAMBIO SOCIAL 

2.1 CONCEPTO DE CAMBIO SOCIAL 

Las normas de relaci6n que existen entre los grupos van 

cambiando continuamente, muchas veces de manera sutil, pero 

otras de manera repentina. (29) 

Precisamente Jentro de éste capftulo vumos a anali=ar -

el concepto de cambio social, asi como las teorias de dicho ca!!! 

bio, y de igual manera la disposici6n al cambio social. 

Al re\•isar la historia, podemos ver que el orden social 

ha tenido una notable estabi.lidad general, sin embargo se Í.fcbe 

rcconoc<:r que el cambio es condici6n fundumcntal de ln vida so-

cinl. 

Aunque continuamente ocurren cambios, la rapidé;: )" mag

nitud de los mismos, \'arlan de una sociedad a otra )' de unn ép2_ 

ca a otra, incluso en la misma sociedad. 

Los cambios trascendentales que se efectuaron Jurante 

r después de la Revo1uci6n Frnnccsa y la Rcvoluci6n Industrial 

fascinaron a los granJcs soci6logos como es el caso Je Augusto 

Comte. 

(:9) t-¡. :-,r\l'p:1r,I .hin,-.:. lhlom S~·l\ia, l. llr11t.,11 \;11·11t, ...;l·~·i,11,•i:L1 
1~;i.u, pp. 97-llll. 

ESTA 
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Este :-· otros eruditos del siglo XIX, propusieron teo- -

T{as en granJc escala acerca del cambio social. 

fueron el centro de atracci6n en los principios de la -

sociologta, los soci6logos no se interesaron en buscar una teo

rfa que definiera el cambio social de principios del siglo XX, 

sin embargo prefirieron la lnvestignci6n especializada en pequ~ 

í1t1 escala, enfocada a grupos y problemas sociales particulares. 

Después de un largo periodo de abandono, parece que de 

nuevo surge Uh intcr6s contemporaneo por las tcortas en grande 

escala sobre el cambi-o social. 

Ahora bien, en el presente capítulo examinaremos, algu

nas teortns del cambio social, pero antes definiremos el térmi

no. Si la Sociología es el estudio cient{fico de la &ente reu

nida en grupos, el cambio social se refieren las nlteraciones 

de las normas que relacionan a la gente entre st, en medio de -

esos grupos. 

Otro término que se suele usar, al analizar el cambio -

social es el de cambio cultural. A6n cuando existe cierta con

fusi6n entre los conceptos de cambfo cultural y cambio social. 

Ahora bién, el cambio cultural se refiere a las modifi

caciones de los aspectos materiales (como las computadoras, los 

ferrocarriles y los aparatos de televisión) y no materiales 

lcomo el idioma, lns costumbres sexuales y las actitudes frente 
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nl divorcio) de la cultura, 

A los Sociólogos les interesa principalmente los cnm- -

bios en lns relaciones sociales (cambio social}, sin cmbar~o 110 

pueden omitir los cambios culturales que se i11ician, acompaftan 

y resultan del cambio social. 

2.2. TEORI..\S DEL C:\MBlO SOCIAL 

Consideramos preciso mencionar que. cuando se trata de 

explicar los cambios sociales se producen mucha5 teortas. sin -

embargo por lo general las teorins existentes pcrtcnecelt a una 

de las siguientes categortas gencral~s: (30} 

aJ Teor{a [\·01utiva. 

b) Tcortn del Equilibrio. 

c} Teoría del Conflicto, y; 

d) Teoría Cíclica, 

a) Tcoria Evolutivi. 

Los primeros intentos para establecer una Teortn del -

cambio social, estuvieron muy influidos por la Teoría de ln cv~ 

lución biol6gica de Dnrwin, sin embargo, la primera Teorfa evo

lutiva social no resistió la prueba del tiempo }', a medida que 

sus deficiencias se hicieron m!'is evidentes, fue abandonada en -

las primeras d6cndns del siglo XX. 

(30) ,.1. !'>hl'par-J .11..1n, s. L'J~1m SrJ\·j;,, 1, (;1·uto11 Jl.r1..•11t, sociología 
1980, pp. 97-101. 



En los Gltimos 3nos se h3 intensjfic3Jo de nue\•o el in

terEs por 13 Teorin Evolutiva. pero el hecho de que se le vuel

\•a a aceptar en parte. se debe a varias modificaciones de la ·

Teortn E\•olutiva: la Clásica y la Moderna. 

SegGn la Teoria Evolutiva Clásica. el cambio es elemen

to importante en el proceso de la evoluci6n social, que va de -

la simplicidad a la complejidad, 

Al hablar de la Teoria Evolutiva Cl4sica la palabra es 

"progreso", con la que se simboJi:a el cambio que produce resu! 

tados favorables y significa un futuro mejor. 

Los Te6ricos Evolutivos Cltlsjcos opinaban que todas las 

sociedades, seguian el mismo curso de adaptaci6n progresiva que 

culminaba en una complejidad mayor. 

Existen varias razones por las que hubo una reacci6n n~ 

gativa a Ja teorta evolutiva, lo cual ocurrj6 a principios del 

siglo XX. Por ejemplo, se vi6 claro que Jos resultados del cam 

bio no siempre son favorables. Pero el renovado inter6s actual 

por la Teorta Evolutiva proviene de la reforma de la Teorta Ev~ 

lutiva Clásica, al cambiar las partes más objetables. Gracias 

a las modificaciones que se han hecho a la Teorta í:\'Olutiva or! 

ginal, la moderna ha ido granjcnndose respetabilidad como expl! 

cnci6n legttima del cambio social. 

Aunque en el nuevo marco te6rico de referencia se sigue 
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a¡;oeptanJo que el c:ar.:ibieo contribuye a unil aJaptabilid:1d )' co111pl!_ 

Jidad a lar1:0 pl¡¡:o, ha habiJo otras iJcas 1¡ue se han descilrta• 

Jo o modifica.Jo. 

la TeorL::i E\·oluti\·a Clásica r ooJcrua difieren en tres 

puntos~ 

T. r.::i. no se supone que el cambio (progreso) es siempre 

fil\'Orable. Por el contrario. existen prut>bas .::i.bundnntes de que 

los c:at1.bics pueden causar d3fios e inconvi:-nicntcs. 

En \'e.: Je opinar que todas las sociedades si~ucn el 

n:iisr.10 curso Je desarrollo, los tc6ricos cvoluti'\'Os modernos - -

accrtan que las socied3Jes no siempre siguen lu.s mismas sccuen· 

Cias C\"Ol'rJti\'aS )'; 

>. La Tcorta E,·oluti\•a /olodcrna, reconoce lB posibili-

dad de que tanto l:1s directrices anteriores como las actuales -

alt6n dla pueden alterar su direcci6n. 

l>} Teorta del Equilibrio. 

Como su nombre lo indica, la Teoría del BquilJbrio. pr~ 

supone que la: sociedad es equilibrada y congruente. Ahora bién. 

de acuerdo a ~sta perspecti'\'a, la sociedad es inherentemente e~ 

tnble, r cualquier cambio que pueda ocurrir cventualPICnte es 

asimílado de tal manera que se logra un nuevo estado de equili~ 

brío. 



Existen al¡:un:;1.s scmejan:as btisicas entre la Teorta del 

E4uilibrio y la Teor!a E\•olutiva. Ambas tcortns consideran que 

las sociedades est:in compuestas por muchas partes altamente di

ferenciadas, las cuales contribuyen nl mantenimiento de unn so

ciedad estable )' que discurre con suavidad. 

Sin embargo, mientras la Teorta Evolutiva insiste en 

que ha)' una direcci6n constante hacia adelante, inducida por el 

cambio, la Teorta del Equilibrio sostiene que la sociedad posee 

una c.:ipacidad de recuperar su equilibrio si 6stc es roto por el 

cambio. Esas diversas partes de la sociedad se ven de tal man~ 

ra integradas que si ocurre un cambio en una parte de ln socie

dad, las otras son afectadas. La reacci6n en cadena acaba por 

restablecer el equilibrio, porque el cambio se absorbe y distr! 

buyc entre los elementos de la sociudad hasta que de nuevo se -

logra el equilibrio. 

c) Teorta del Conflicto. 

Mientras que la Teortn Evolutiva )' la del Equilibrio, -

se basan en el presupuesto de que la sociedad es inherentemente 

estable, la Tcorta del Conflicto describe una sociedad inesta-

ble, con conflictos e incongruencias siempre presentes. 

Además, la Teoría E\•olutiva y del Equilibrio consideran 

a la sociedad como un todo integrado, cuyas diversas partes co~ 

peran armoniosamente hasta lograr el equilibrio; en cambio la -

Teortn del Conflicto subraya las diversas pnrtcs y los conflic• 



tos que existen entre ellos. 

La Teoria del Conflicto considera el cambio como un re

sultado del conflicto entre varios segmentos de la sociedad. -

Quienes aporan ~sta Tcorta consideran que ln fuente de la ines

tabilidad reside en la escase: de los recursos deseados, 

Huchas de las afirmaciones básicas de la Teortn del Co!!. 

flicto se fundan en los escritos de Carlos Harx. Este creta --

que la escasez de los recursos econ6micos, en particular de In 

propiedad, estimulaba el cambio. 

SegGn Marx, el cambio que predecta iría ocurriendo a ms_ 

dida que las partes de la sociedad que posetun los medios de 

producción (capitalistas) chocaran con los trabajadores explot~ 

dos (el proletariado). 

La resoluci6n Je ~ste conflicto podrta ser la implnnta

ci6n de un nuevo tipo de posesi6n Je los medios de pr~ducci6n, 

de donde surgirta un cambio social. 

Incluso, podemos mencionar el hecho de que los partida

rios de la Teorta del Conflicto, consideraban asimismo que la -

inestabilidad proviene de la lucha por los recursos, sin embar

go ~stos difertnn de Hnrx en el tipo de recurso, asimismo llcg!!_ 

bnn n considerar el hecho de que el cambio, resulta no de la -

pugna por los recursos materiales, sino por el poder. 

Ademfts, Je esa diferencia sobre el tipo de escasc: de • 
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recursos, que provoca el conflicto, Harx y DahrcnJorf difieren 

ta::ibién en el número de partes sociales que entran en el con- -

flicto. 

ScgCin Carlos Marx, Ja sociedad formaba dos clases so

ciales contrapuestas, los "ricos" y los "<lesposcrdos", pero 

Uahrendorf, al considerar el poder como fuente Je conflicto, -

sostiene que éste puede existir entre grupos sociales a todos -

los niveles de la sociedad. 

En vez de un gran conflicto, seg6n Dahrcndorf, surgen 

cuchas conflictos simultáneos en todos los segmentos de la so-

cicdad; de la rcsoluci6n de ~stos conflictos surge el cambio. 

d) Teoría Cíclica. 

Mientras que l3s teor!as anteriores del cambio social 

consi<leran a éste como algo acumulativo, que contribuye a una -

co~plejidad siempre creciente, Jns Teorías C!clicas ven el cam

bio como parte inherente del desarrollo y decadencia de las so

ciedades. 

La Tcor!n C!clica se suele llamar también "Teor!a del 

Auge" }' del "Ocaso", debido a la tesis de que cada sociedad o 

civili:aci6n acabara desapareciendo. En las descripciones de 

la Teor!a Cfclica, con frecuencia se compara n las sociedades 

con los organismos vivientes, porque sus defensores creen que 

cada socieJnd experimenta periodos similares a los del ciclo de 



la infnncia, ju\•entuJ, adulto r ancianidad r; po1· último la - -

muerte. 

Z. 3 LOS J:ACTORHS DEL CA.'IBIO SOCIAL 

Consideramos que es importante mencionar ante que nnda, 

que una sociedad es dinámica, cuando en ella, hace más de lns -

fuentes habituales de cambio que son propias de todo grupo hum~ 

no - incluso de los más estáticos -, esto es, de aquellas fuen-

tes propias del sistema que las rige, hay tambit!n factores esp~ 
0

-cialmente generadores de cambios que afectan a la estructura C2, 

lectiva r n las pautas culturales, factores que determinan habl 

tualmente sucesi\•as modificaciones importantes en los modos de 

vida. (31} 

Entre esos factores especialmente determinantes del ca~ 

bio social figuran los siguientes: 

l. Factores externos de la nnturnle:a. Entre ellos fl 
guran, brebigrncia, cataclismos naturales, como por ejemplo: t~ 

rremotos, erupciones volcánicas, inundaciones etc., que alteran 

transitoria" o permanentemente la vieja estructuru colectiva, 

suscitan emigraciones, borran viejas comunidades e impelen a la 

fundaci6n de otras nuc\•as. (32) 

11. Cambios en el nt:imcro y en ln composición de la po--

blaci6n. El rápido crecimiento Je ln poblnción origina una se-

(31) Recnscns Sichcs Luis, sociolog1'.a 1977, Porrt:ia, p. 280. 
(32.)Recnscns Sichcs Luis, sociologia 1977, PorrGa, p. 280-281 
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'luistados), guerras aunque éstas no produ:can el resultado de -

estructuras colectivas y los modos de vida de los pa!scs bellg~ 

rantes, siempre, pero en grado y en extensi6n muchísimo mayores 

en nuestro tiempo; y tensi6n y lucha entre las clases sociales; 

cte. 

I\', Determinantes culturales. Estos son sin duda los 

más importantes. En definitiva cada sociedad vive sobre la ba

se de su cultura, algunos ejemplos de éstos son: 

a) La adopci6n do una fe religiosa, 

b) Descubrimientos científicos. 

c) Inventos t6cnicos, 

V. Factores econ6micos. Claro que los factores econ6-

micos están estrechamente ligados a los t6cnicos, así como tam• 

bi~n a los naturales, y también a otros muchos de diversos ti-

pos. 

Sin embargo, aunque en lo econ6mico intervengan en com

binaci6n determinantes de otros tipos, se puede hablar especia.!. 

mente de (actores econ6micos en el cambio social, Ast, por - -

ejemplo: La existencia y el aprovechamiento de recursos natur~ 

les inorg.1nicos >" org:l.nicos, el desarrollo de la industrializa

ci6n, la mecanizaci6n de la agricultura, etc. cte. 

VI, Comunicaci6n )' contactos entre los varios pueblos y 

culturas. Muchos cambios sociales son debidos no a factores --



quistados) 1 guerras aunque ~stas no produ:.can el resultado de -

estructuras colectivas r los modos de vida de los pa!ses belig~ 

rantes, siempre, pero en grado y en extensiOn muchísimo ma)·ores 

en nuestro tiempo: y tensi6n y lucha entre lns clases sociales;; 

etc. 

IV, Determinttntes culturales. Estos son sin duda los 

más importantes. En definitivn cada sociedad vive sobre la ba

se de su cultura, algunos ejemplos de éstos son: 

a) La adopci6n de una fe religiosa. 

b) Descubrimientos cient!ficos. 

e) Inventos técnicos. 

Y. Factores económicos. Claro que los factores econ6-

micos est4n estrechamente ligados a los técnicos, as! como tam

bi6n a los naturales, y tambi~n a otTos mucho5 de diversos ti-~ 

pos. 

Sin emhargo 1 3unque en lo económico intervengan en com

binaci6n determinantes de otros tlpos, se puede hablnr especia! 

111ente de factores econ6micos en el cambio social. Ast • por - -

ejemplo: La existencitt y el aprovcch:imiento Je recursos natur!!_ 

les inorgánicos r orgánicos, el desarrollo de la índustriali.:.a.

cl6n, la mecanizací6n Je la agricultura, etc. cte. 

\'l. Comunicuci6n )' contactos entre los varios pueblos r 
culturas. Muchos cambios sociales .son debidos no a f3ctores --



que originalmente hayan actuado de~Jc dentro del seno de unn s2 

ciedad, sino al hecho de que los miembros de 6stn, al estar en 

contacto con otros grupos de dentro y fuera de su pa1s, o reci

bir informaciones sobre los modos de vida de ~stos, se sienten 

inclinados a imitarlos. (34) 

As1 por ejemplo, vemos que la civiliz.aci6n que surgi6 

en el Nilo lleg6 a penetrar hasta la lndia. 

Los sistemas del pensamiento de la India llegaron hasta 

la China, y más tarde proporcionaron algunos elementos a las c! 

vilizaciones que empezaban a desarrollarse en Occidente. 

Los griegos construyeron su vida sobre la base do la h~ 

rencia de Micenas, Cretn y Egipto. 

Roma desde sus más remotos tiempos empcz6 a sentir el • 

impacto de las fuerzas culturales que habtan alcanzado ya en ·

plenitud en Grecia, y ·de modo similar ha seguido aconteciendo 

con todas las grandes sociedades o civilizaciones hasta nues

tros d1as. 

Z.4 LOS ORIGENES DEL CAMBIO 

Primeramente consideramos, preciso mencionar que, lns -

cuatro explicaciones del cambio social que se trataron antorio~ 

mente son muy amplias, y, salvo en lo que se refiere a la Tea-

ria del Conflicto, seg6n la cual, la escasez de recursos es la 

(3-l) Rccasens Siches Luis, sociologta 1977, rorr6a, p. 284. 
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que causa l:i seril'.! de acontecimientos que conducen ;1.l cambio, -

las dcm4s tcorins no especifican cuales son lns fuentes del en!!!_ 

bio. (3S) 

En este cuadro se cxnminar4n algunos de los factores -

que inician o estimulan el cambio, mientras que en otro cuadro 

se tratartln las caractcrrsticas sociales que influrcn en ln di~ 

posición a dicho cambio. 

El cambio social, raramente, y qui:d nunca, ser4 evita-

do de un factor, sino de un conjunto de factores culturales y 

sociales, no obstante, bar que identificar ciertos factores 

que, en conjunto, inician el cambio social. 

Algunos de esos factores son: Los acontecimientos nnt!! 

ralcs, la idcologf.a, el descubrimiento, la in\·cnci6n y la difu

si6n. 

l'or ejemplo, dos acontecimientos naturales, los cuales 

influyen en el cambio social, son las alterne iones del ambiente 

flsico y ias alteraciones dl'.'mogrtlficas. 

lll ambiente f1sico, ya no es tan estable como untos im_!! 

ginfibamos. ll cambio sur&c con lentitud, pero a veces el nm• -

bicnte fisico cambia tan dr5sticamentc que se Jistorciona el o~ 

Jcn social existente. Un ejemplo sobresaliente de los últimos 

(35) .. t. Shi,:p;1r.i Ju11, '>. llJl•111 Srl\·ia, ·¡, llrutou J\l'L'nt, !";1h·i0Jngt11 
1930, Limus;i p. 107. 
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aftas sobre c6mo influren en la sociedad los cambios ambientales 

es el de A frica, donde a causa de prolongadas sequlas, la tie- -

rra de pastos se ha convertido en desiertos, lo cual es obliga

do a desintegrar una sociedad, (36) 

Como la tierra ra no producía ni cosechas ni alimento -

para el ganado, la gente se vid obligada a dejar la regi6n don

de habla habitado durante siglos, entrando en un pertodo proloa 

gado de dependencia de otros·. 

Con frecuencia las migraciones producen la separaci6n -

permanente de amigos y parientes, y la dependencia impone un -

nue\•o estilo de vida, Por lo tanto, un orden social antes bien 

establecido e independiente qued6 roto por la separaci6n r la • 

imposici6n de nuevas reglas y no armas de vida. Incluso, si el 

clima eventualmente permite el restablecimiento de su tierra n~ 

tal, los cambios sociales habr4n alterado en grnñ manera la so

cidad tribial que existía antes de la sequ!a. 

El cambio demogr4fico es otro factor que estimula el 

cambio social. Como se ha ilustrado en el ejemplo anterior, el 

ambiente fisico y el cambio demogr4fico esttin fntimamcnte rela

cionados. La migraci6n, el incremento y disminuci6n demográfi

cos r la composici6n por edades de una determinada sociedad son 

otros tantos factores que determinan normas de vida social. 

(Z6) M. :-;Jwp:ird .Ion, S, Odom Srl\•i;1, I'. llruton llrcnt, -':.o~irJlo~Tn 
1980 citado por Recasens !:i1ches Luis, sociologla 1977, Po
rrfia, p. 295. 



El inct"emcnto demogr:i.fico influrc de muchas maneras L"n 

el c:umbio socinl, alcunas de las cuales son tnU)' sutjles. 

Muchos Je nosotros conocemos los rl'sultndos de 13 sobr.t 

población, como son el agotnmiento de los recursos naturales, -

la contaminaci6n y la falta de viviendas. 

Los cambios sociales rnAs sutiles que se pueden atribuir 

indirectamente al incremento demográfico son el mayor grado de 

rel3ciones secundarias con respecto 11 las primarias y altet"acl~ 

nes en la estructura de poder, pues quienes controlan los ali-

mentes y el suministro de combustible, obtienen cada ve: mayor 

poderlo. 

Consideramos preciso mencionar, que el dt!scubrimiento, 

la invcncl6n y la dífusi6n, a \·cces reciben el nombre de proc:c

sos de cambio, porque los soci6logos emplean dichos términos P.!!. 

ra describir el modo en que ocurre el cambio. 

El descubrimiento es una mnnifestnci6n inicial de que -

un hecho o relnci6n existe desde antes, mientras que la inven-

ci6n es la cre-nci6n de algo nuc~·o. 

Tanto el descubrimiento como la invcnci6n ínicinn gran 

parte úel cambio social mediante la .introJucci6n de nuevas -

ideas, mntcríull'S r 11roccsos. J•or ejemplo el ac-ropla.no, el nu~ 

tom6vil )' la comput.:io.l.ora h.in lnfluio.lo profuno.lamcnte en la e~- -

tructura de 6ste siglo. 
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Ahora bien, la difusi6n se puede c.·fcctuar dentro de una 

sociedad. El mejoramiento de los medios de trnnsporte y de la 

comunicaci6n ha acelerado en gran medida los medios de la difu

si6n, por tanto, todo, desde la tccnologta hasta lns modas en -

el baile, se vn extendiendo rlipidamente por las sociedades del 

Clundo. 

Z.S L.l. DISPOSICION AL CAMBIO SOCIAL 

La magnitud del cambio social que ocurre en determinada 

sociedad depende definitivamente de varios factores. El aisla

miento ,¡¡,eográfico o pol itico de una sociedad coopcru a determi

nar si habrá cambio por difusión o no. 

Adernfis, la dis¡1osici6n n aceptar un cambio es función -

de un deseo de cambio r de un grado de altcraci6n social que se 

requiere para ajustarse a dicho cambio. (i7) 

Una sociedad aislada de otras culturas por su ubicación 

geogrlifica o por restricciones gubernamentales tiene menos con

tacto con aquellos factores que podrtan estimular el cambio. 

Las sociedades ubicadas cerca de los caminos de comuni

caci6n y otros puntos de intercambio social y cultural tienen -

mayor probabilidad de experimentar el cambio iniciado por difu

si6n, 

(37) Chinar Cly, la sociedad, 1981, 1:.c.E., pp. 386 - 387. 



El nislamiento parece ser un elemento importante en es

tnblecer r mantener la estnbilidad de nuevos 6rdenes sociales 

como ocurre en los pa!ses comunistas asirtticos. Por ejemplo, 

la Rep6blica Popular de Chinn,qued6 aislada durante unos voint! 

cinco nfios~ estableciéndose firmemente una nueva sociedad antes 

de que se lavantnra parcialmente la cortinn de bamba. 

No obstante, el contacto entre sociedades quizá solo 

proporcione a veces una mayor oportunidad de la difusit'ln del •- -

cambio, pero no garantiza éste. No todos los descubrimientos, 

invenciones r otras posibles fuentes de cambio han tenido un -

efecto semejante. 

La disposición n aceptar el cambio y ln proporción de , 

éste dcpcnderi.'in de las respuestas a las preguntas: 

n} !Qut\ tan atractivo o deseable es el elemento de CO.J! 

hio? por tant.o, el gra.Jo de con\'enicncia y el de modificación 

posible son los dos Cnctorcs que det.erminan en gran medidn la 

nceptaci6n o resistencia o.l cambio. 

La atracción que ejerzo determinado elemento de cambio 

dependerá de las necesidades, :ictitudcs )" l'nlores sociales. 

Aunque hay ~lgunas necesidades, como la alimentación y 

la vivienda, que son h4sicas para la supervivencia, hay otras • 

subjetivas y que st'llo resultan legttimas para aquellos que las 

consideran dcscnblcs. Por ejemplo lu mayort:a de nosotros sent! 



mos la ncccsidaJ de un autom6\•il, por m4s que cxist•tn otros me· 

dios de transporte. La segunda pregunta sería: 

b) ¿Cuánto cambio social producirá el elemento de cam

bio? Ahora bien, vol\•lendo a lo anterior, se observa que, de m~ 

nera similar, sentimos Ja necesidaJ de más instalaciones recre~ 

tivas, Jo mismo que la necesidad de tener derecho al voto. 

Por subjetivas que puedan parecer las necesidades, 

siempre que Jos miembros de una sociedad estEn conformes en que 

aleo es muy deseable, como puede ser una nueva fuente de ener-

gía o Ja curación de una enfermedad, el cambio que satisfaga 

esas necesidades se encontrará con menos resistencia. 

No obstante, cada sociedad tiene una ideologta impltci

ta sqbre la _que se fundan \•a lores y actitudes, y todo ~ambio - -

que contradiga o sacuda esa ideologta se encontrar4 con fuerte 

resistencia. Por ejemplo, el deseo de la libertad individual -

es parte de la ideologta de Occidente, 

Así se puede observar, cierta resitencia al cambio que 

impida el indi v idua·1 i smo, si empre que 1 a gen te eren que se va a 

ver privada de sus derechos. 

Por ejemplo, el control de la posesi6n de :armas es asu!!_ 

to de mucha controversia en Jos l:stndos Unidos. No obstante la 

evidencia de que se requfere alguna forma del control de armas, 

este asunto provoca fuerte resistencia emotiva de parte de aqu~ 



llos indi\•iduos que rcpresentnn a muchos Sl'Ctorcs de lll socic-

dad norteamericana, los cuales creen sinceramente que se trnta 

de un atenta.do contra su derecho a portar armas. 

Es decir, todo cambio que parezca ir en contra de los -

valores mtis apreciados encuentra \'igorosa oposici6n. 

El segundo factor importante es la receptividad al cnm· 

bio, es el grado Je alteraci6n social que se 1'equicre p;:ira asi

milar dicho cambio. 

La magnitud del cambio que tendrá lugar cstfi determina

da primordialmente por: 

a) El grado de intcgraci6n social r; 

b) La compatibilidad del cambio con ln sociedad cxis--

tente. 

Una sociedad integrada en alto grado, será aquella cu-· 

)"OS elementos cstt!n estrechamente entrcla:.ndos en un sistema i!!, 

tcrdcpendicnte. Por ejemplo, los elementos de la economía dcb~ 

r4n estar estrechamente relacionados con los elementos de la --

educaci6n )"de otras instituciones sociales. 

En tales casos, el cambio en un sector repercutirá en · 

todos los demás. Viene a ser como una hilera de fichas de domi 

n6 separadas por un espacio mu)' brc\'e. Si se derriba una, to·· 

das las demás caen. En cambio, una sociedad m:1l inté¡~radn pue· 



Je ¡\bsorbcr el cambio en un clCr.tt'nto ~in que los dem5$ rc:oulten 

;\fectaJos, o sólo min1mamt•ntc, corno ;;i huhi .. ·ra amplios espacios 

entre una ficho Je Jomin6 r otra. 

En una sociedad ¡1ltamente integrada, el cambio se ¡1ucdc 

tolerar o incluso considerar deseable si es compatible con el · 

esquema existente. 



CAPITULO TERCERO 

DES\'IACION SOCIAL 

3.1 QUE ES LA DESVIACION SOCIAL 

Bien, por lo que hemos dicho hasta aqut, quiz.11 se pudi.2, 

ra concluir que a los estudiosos de la sociología del derecho, 

les interesa anicamente la conducta humana que se apega a los -

estandares de una cultura. 

En tal caso ésto serta una apreciación falsa, si bien -

a los estudiosos de la socioJog!a del derecho, les interesa en 

gran magnitud la conformidad que se manifiesta en la vida en 

grupo, tambi~n se preocupan por la conducta que se apnrtn de 

los cst~ndares culturales. 

A ese campo de estudio le llamamos "Desviación Social"; 

es decir; aqu6lla conducta que rompe las reglas de un grupo o -

de la sociedad. 

Ahora bi6n, algunos ejemplos de lo anteriormente menci2 

nado, scr!an pues: El alcoholismo, suicidio, la delJncuencia y 

la drogadicci6n; que sin duda alguna son conductas no convenicn. 

tes, en virtud de que lns mismas como lo \•eremos m:ls adelante, 

\"an en contra de las buenas costumbres, e incJusJvc van en con

tra y rompen a su \•e:: las reglas y Jos jJeales de una sociedad, 

y en general de un pa!s. 
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En este orden de ideas debemos entender por des\•inci6n 

social, "Aquélla conducta que rompe las reglas de un grupo de -

la sociedad", siempre y cuando dichas reglas de dicho grupo se 

amolden a actitudes y funciones positivas y ltcitas tanto para 

el grupo como para la misma sociedad, asl, cualquier acci6n con 

densablc que no se amolda a las normas (positivas) de la estrus 

tura de un grupo y n las expectativas de los integrantes de ese 

grupo, se puede definir como conducta desviada. 

Hay algunos actos desviados, que pueden considerarse cg_ 

mo transgresiones menores, mientras que otros provocan reaccio

nes fuertes, por ejemplo, el suicidio, el homicidio y la misma 

drogadicci6n. 

Con mucha frecuencia los estudiosos de 111 sociologta -

del derecho, se han dedicado al estudio de causas ex6genas de -

crímenes, delincuencia, alcoholismo y suicidio, en virtud de -

que dichas conductas constituyen un problema social de gran pr~ 

porci6n en las sociedades modernas. Sin embargo, algunos estu

diosos de la sociología del derecho, reconocen que la desvia- -

ci6n es un asunto relativo. 

Por principio de cuentas, lo que se considera normal en 

una sociedad o grupo puede definirse como desviado en otra. 

Por ejemplo, tener más de una esposa a la vez, está castigado -

por la ley en algunas sociedades, sin embargo en otras es refl!:_ 

jo de unn conducta admirable y de elevada posici6n. En segundo 
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lugar. lo que se considern desviaJ.o, o fuera d1.•l li'llir~en de- ln 

conducto aceptable, vn cambiando con el tiempo, Por ejemplo, 

ln venta y posesi6n de alcohol fue declarada ilegal durante mfls 

de un docenio en los Estados Unidos, mediante agentes especia-

les se trnt6 de controlar los procederes ilegales, en virtud de 

que hab1a grupos de interés que ileg:ilmente distribuían alcohol. 

Consideramos preciso mencion:ir, el hecho de que, toda·

vía hay grupos religiosos que consideran inaceptable el uso del 

alcohol, sin embargo existen otros grupos en donde la bebida a!. 

coh6lica forma parte de sus ritos. 

En tercer lugar, el que un neto se considere como des-

vindo depender5 de las personas que lo renlicen. Por ejemplo, 

si una persona dispara contra otra en la calle, se ju1gn que hn 

cometido un acto il1cito, que exige la intervenci6n de los re-· 

prescntnntes legales de la sociedad. Pe-ro si una persona cst!i 

dcsempcfianJo los papeles apropiados referentes n determinada p~ 

sici6n social, como el policía o el soldado, ese disparo no se 

considernr5 ilícito. 

Por el contrario, en algunas ocasiones, se otorgan med~ 

llas, ascensos e inclusive hasta aumentos de sueldo por haher · 

quitado la vida 11 otra persona en tales situaciones. 

Ahora bi~n. considernmos preciso mencionar que, el con

cepto de "des\•iaci6n social", nace en Estados Unidos ante la n~ 
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cesidnd de definir y comprender Je rnaner;i unitnria una serie Je 

fenómenos que anteriormente se anali::aban por separado, y que -

sellan denominarse "problemas de la sociedad" (.38) 

A ésta necesidad teórica ha contribuido, como veremos -

m5s adelante, la introducción del psicoanálisis y de la psicol2 

gin en el ambiente cultural norteamericano, )'l'l sen porque orie!!. 

taban la investigaci6n de la enfermedad mental mfis all5 del as

pecto meramente orgánico o bien porque permitían un enfoque del 

mismo tipo para el estudio de todos los otros fenómenos consid~ 

radas extraftos a la normalidad social. 

Actualmente el concepto de desviación social, es objeto 

de discusión, sobre todo en relación a éste marco teórico, y en 

referencia tanto a su utilidad en el fimbito de la investigación 

empírica como u sus implic11ciones práctico- poltticns en un mo

mento en que estfi elaborando un nuevo enfoque del problema de -

la desviación social y de la desviación social y de la necesi-

dad de una relación distinta con los dcsviantes. 

Por ejemplo, en Italia el término "dcsvinnzn" (desvia-

ción social), ha ingresado recientemente en el uso no solo de -

los cienttficos sociales, sino también, y mfis en general, en el 

léxico corriente de los operadores culturales, y, por afiadidura, 

en los arttculos periodísticos. 

Según Franco y Franca Basaglia, ésta importación de téL 

(3U) Pitch Turnar, Desviación Social, pp. 13-17 
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minos y conceptos de la ciencia social nort(';Jnu:ric:ana (en cs¡i('

cial la adopci6n del concepto Je des\·i.1i.:i611 social), adquiere 

en Italia el significaJo Je una ideolo~Ia de recambio, puesto 

que se aplica arbitrarinmente a una realiJaJ toJavia comprensi-

ble, mediante la ideología médica)' judici:1l (:l~l) 

Es pues a grandes rasgos lo que significa el término 

"desviaci6n social", no queremos profundi ::ar en éste momento S2,. 

bre el nacimiento de dicho término, sino que, lo que nos ínter~ 

sa, es realmente analizar e investigar sobre cual o cuales son 

los m6viles que originan la Jesviaci6n social. 

Consideramos oportuno mencionar en forma breve, y que -

será anali::aJo más profundamente más adelante, el hecho de que 

en algunas ocasiones es el seno de la familia, el medio genera-

dor hacia la adquisición de actos y conductas negativas, lo - -

cual no quiere decir que la propia familia sea un determinante 

en la adquisición de dichas conductas, pero sí como lo menciong_ 

mos anteriormente un hecho generador hacia la ndquisición de ªf. 

tos y conductas negativas, sin dejar de mencionar, que en algu· 

nas ocasiones, es la propia sociedad el m6vil o medio i;cncr<idor 

de la creación de dichas conductas. 

Los móviles de los cuales hablaremos más adelante; son 

móviles que sin duda alguna, se presentan con mayor frecuencia 

(39) C.F.R. Frnnco Bilsaglia )'Franca Rasaglia, ongaro (a cargo -
de) la magioranza dcsviante, turin, Einau<li, 1971, p. 183, 
E<l. en esp: Ln ma)'orín m<1rgin11da, Barcclonn, LAlA, 1977, -
cit¡1do por l'itch Tamar, Jesviat:i6n social, p. 1.1. 
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en j 6venes que ni s iquj era han adqui r i Jo In mayor la de edad, e 

inclusi\•e en edades primarias y en forma general en las generu

clones modernas, 

Oc ésta manera podemos considerar, que la misma droga, 

es un elemento fundamental que se presenta en edades primarias, 

para unos es una gran satisfacci6n el obtener y consumir lo mi~ 

ma, mientras que para otros, es el escape directo de cubrir can 

la misma sus problemas, sus frustraciones, sus depresiones, 

etc; es decir, en la mayaría de los casos se refugian en la drQ. 

ga o en el alcohol, con el objeto de sentirse en un mundo dife

rente al que viven, para de ésta manera pasar por alto, u olvi

darse transitoriamente de sus graves problemas; y que en nlgu-

nas ocasiones son los propios pudres los generadores y Jos pro

pios destructores de ln vida de sus hijos, por la falta de 

orientnci6n, carifto, respeto y sobTe todo por la falta de comu

nicación recíproca¡ y en algunos otros casos por la negada com~ 

nicuci6n hacia los mismos, en virtud de que pnra ellos hay ca-

sus más importantes, relegando a Jos mismos a un segundo plano. 

En algunas ocasiones éstas actitudes se demuestran a -

trav6s de diferentes medios, por ejemplo, a travEs de ln indif~ 

rC!ncia, a tra,•és de gritos, golpes, palabras no usuales hacia 

sus hijos cte. etc.; sin dejar de mencionar de igual manera, 

que en otras ocasiones son los propios hijos no únicamente los 

destructores de sus propias vidas, sino que tambiEn son los de~ 

tructarcs de la vida de sus padres; y ésto se debe en algunas -



ocasiones a la influencia que tienen sobre ellos, que para per

tenecer a un determinaJo grupo deben de actuar, comportarse e -

inclusive rcali;::ar actos r conductas a las que tal ve:: no estn

ban acostumbrados;)" que desde luego en algu11:1s ocasiones di- -

chas actitudes son totalmente positivas para el grupo, mientras 

que para los padres como para la propi¡¡ sociedad son totalmente 

negativas. 

Así, consideramos oportuno mencion:1r, que :il aumentar • 

el aisl;.imit:nto afectivo crece tambiCn In c¡1p.-.cidad para lig:irsc 

emocionalmente a otros; y en consecuencia ¡1pnrecc la angustia • 

que conduce a los cstudos dcpresi\•os, surge el rostro desccnca

j;1do o desencadenndo del suicidio~ o bien el perfi 1 de su tent!!. 

tiva r se carece dl• la mínima fortalc::.a para afrontar las dlfi· 

cultadcs más mínimas generalmente familiares por el clima deséL 

tico-afccti\·o que domina en ellos. 

Ante ésta situación, por.lemas consiJerar que otros de -

los signos típicos del drogadicto, es el hecho de que habla un 

lenguaje de cxaspcraci6n r de la desesperac16n, de la c61era -

del autocastigo )' de la \'eng:in;::a, estnmos pues frente a una ne!:!. 

rosls por per\'crsión instintiva y en algunos casos, los de me-

jor pronóstico frente :1 una socioncurosis. 

,,simismo, nos h:iccmos una pregunta: ¿Con la \'ida que 

el los l lc\'an puC'den encontrarse satisfechos? l:s posible que 

concicntcmcntC' no sepan lll que quieren, si11 cmhargo, concicnte-
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mente si e.xpresan lo que no quieren . .:.En que no están frustrn

dos ~stos j6venesT Siempre la frustraci6n estimula n la agresi 

vidnd, a la violencin, r ~sto lo expresan destruyendo, o bien -

comportándose pasivamente, e inclusive suicidándose lentamente. 

No podemos dejar de mencionar el he.:ho de que hoy en -

dia, son los adultos los que sufren y llort1n a esos jóvenes en

fermos, que tratan de ocultar en institu..:iones que frecucntcme!!_ 

te fracasan en el tratn.micnto, en ésta nctituJ vcrgon;::ante Je 

qu1<!'nes aceptan que se queme el hobar pero a ..:ondici6n de que 

no se vea el humo. 

lJe igual manera, son también los celos, los que condu-

cen a la enviada; se cnviJia lo valioso, lo que tiene privile-

gio, lo que no tiene precio r se conquista únicaml..·ntc por el e~ 

fuer;::o propio, es decir, es el dolor del hicn ajeno. 

Consideramos ne..:csario mencionar, el hecho de que los -

celos, r sobre todo los celos cnfermisos reflejan una inscgµri

JaJ sobre todo de sr mismo, asi mismo una incapacidaJ pnra obte 

ne1· y luchar positivamente por lo que se desea. Ante la presen. 

cia de los celos y la envidia nace la rivalidaJ. y la hostilidnc.l, 

que en ambos casos, hay una traducción de sentimientos de lnju!, 

ticia, pues en el celoso siempre hay un fondo de inferioridad. 

igualmente la frustraci6n, vuelve violento al frustr11d~ 

)' ~sta tiene lugar cuando la realidad no corr~spon.Jc a los lo-

g1·os personales e individuales; es decir, se ambi..:iona, se de--
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sen )" se espera mu..:ho y se ot>tienc poco. 

Es pues uno Je los grandes problem.;is que se nos ha iJo 

presentando en la actualiJ¡1J, r no únir.:amL·nte a ni\'cl nacional 

sino a nivel mundial, un problema que sin duda alguna, se ha·· 

marcado muy notablemente durante éstos últimos af\os, y más esp.s. 

cificarn~nte como lo mcn..:ionamos anteriormente, en las nue\'as &,S. 

neraciones, tanto p;1ra los padres como para los hijos, pues Je.!!_ 

graciadamente los valores, principios y adn la ideologia sobre 

ciertas cu~stiones Je afios pJsaJcs, son ahora una serie Je c11r-

silerfas; y ~uc a la \'e: son el pretexto para adquirir conduc-

tas nc~ntivas, de 6sta manera consideramos que el mismo recha~~ 

en algunas ocasiones l;!S un determinante, un:1 base hacia la ad·-

quisici6n df' conJuctas ncg:iti\·as. 

ll recha:o, es el mecanismo Je restablecimiento del 

equilibrio que m5s frecuentemente interviene en la din!imlca de 

la relaci6n familiar y es también el más importante, en cuanto 

a que las heridas llUC produce, en los hijos concretamente, per• 

duran por mucho tiempo y sus secuelas persisten, en ocasiones -

Jurante toda la vida. (40) 

.\ través del recha::o, el sujeto suprime aquellos clemcu_ 

tos, aspectos o cosas dela realidad que el percibe como amcna-

iantcs para la estabilidad integral de su persona. ,\s!, el ni

f\o que: nace contt";t los deseos expresos Je su madre origina con 

(4U) l;<d i0 l:1·nl.,-l<• .\r.:inil·~a, relaciones entre padres e hijos, 
1985, PP• -t-1·-lb. 



su OJcimiento una situación .:onflicti\"a )"molesta para ella. 

La falta de \'alares en la persona, puede conducir fáci!_ 

mente u actitudes i.·t:ofstas y a la no aceptación del papel espe

cífico que la rcal1daJ le impone en un momento dado. Esta no -

accptaci6n de su papel de madre r el rccha:.o del hijo que no de 

sea, la exfmen, a ercer de ella, de los deberes y las responsa

bilidades que la mutcrnidad llc\"a ineluJiblemcntc implícitas. 

Aunque muchos pudieran pensar que éstos ejemplos reflc

jun situaciones extremas o exageradas, la realidad es que repr~ 

sentan casos qui? ocurren con mucha mo.yor frecuencia de lo que -

creemos )' en el contexto de los cuales hay todn una gamn de dl-

(J fcrentes matices en cuunto a la intencidad del rechazo, y que -

\'ienen dctdos por la situaci6n de cada caso en particular, 

Aunque lo común es que se rechace algún aspecto, ncti-

tud o comportamiento de la persona y no que se le rechace inte

gralmente, tenemos que recordar que tanto el rechazo como la -

preferencia son procesos; cmpic:.an con algo, y a partir de ese 

al~o inicial evolucionan en uno u otro sentido. 

t:s por el lo que el recha:.o p<.ircial puede conducir a for_ 

nias extremas de recha:.o cuando es inadecuadamente manejndo. Ln 

sum¡1 Je pequenos rechazos, en el complejo marco que constituyen 

la relacl6n familiar)" Ja subjetividad de lus personas, conduce, 

c-n algunas ocasiones, nl recha:.o J!lohal e injustificado de una 

pcrsoJl¡J, 

-----·-- --·--···· ·--- -·---·-·· ..... ·-~·-
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!'.Jra cntcnJcr mc_ior t.'i r•'~-1~.t~<' .•· l'l'dl'/" 1;1:1111•).u lu .1Je.:t1!.!_ 

J¡1rncntc, es nc.:..:~Jl'lo 1·,·..:01·J.11 c¡11c .1Jcv1~~ ,l~ :·~· 1111.1 ¡•1·op¡cJ;1J 

in!a·1·cntc Úl'l Sl:I" hu111;1110 t.'s t;1111hi611 irn :11•·,·:H1i:;u.o l'"'i<.:01<1).!icu --

1¡uc nos permite m:111l·J;11· s1tu;.i..:it•nl·~ ..:L•nlli<·ti\·as \ qlll' no t•s, -

en si KisffiO, 11c~;1tivu o malo, .!el misr10 muJo 4uc la ¡1rcfcrenci;1 

no es algo nc..:cs.1ri:11n1.•ntt• ¡iositil'l•; .11:ih1•s !'t' J.111 l'fl t·l SUJl·to, 

pUl'S h;:i~· as¡H:<.:tos Je la rt'.did;1J que v11·imns c¡tn· son ohj,·ti\':1-

mcnte Jaftinas ~· •JLie (!cbcmos rc.:l1~:.1r 1111.1 1·c: (jut. la ra:6n los -

ha idcntifi.:aJu como !;1lcs. 

Ln 6stus CJsos, el rcclia:u no es solo ;.il~o ¡1ositivo y -

necesario, sino que Jche ~cr firm~ e irrcvo..:ablc. 

\osotrus no ¡10Jcmus tra11si~ir o 1·;1c\onaJ i:ar ~011 los v! 

cjos que un hijo puJicr<i tener¡ la mt'ntir;1 por ejl·mplo¡ es ;¡lf!o 

que 51cmpre ser6 objeto Je nuestro rc..:ha:o, tratcsc de nuestro 

hijo o Jcl<i Jcmís ic11te, 

ll formar patrones Je pcnsJrniento es u11a caractcrfstjca 

de lamente hum;1na, que surge de la nc.:csldaJ que ésta tiene Je 

integrar los mGltiples cstfmulos a Jos que diariamente se ve s2 

metida en un algo unificado y congruente.'. 

Esta característica es sumamente importante porque nos 

permite lidiar con diversas y complej;.is sJtuaciones de Ja viJu 

diaria; sin enihargo, Ja rigiJé!. c¡uc lleva impJfcita, pro\•oca c2 

rno consecuencia, que nos scu muy fácil caer en enfoques unJlat,!t 

ralcs, los cuales, al visuali:ar el problema JcsJc un solo y •• 



1 lt• 

único 5ni!ulo :-on in..:npaces Je peri.:ibir las múltiples posibilid~ 

Jes r alt.crnat.ivas que sur.:iri;in i.:on un enfoque m;is flexible. 

rara podc1 \'er ~::;to con mayor claridad pc11semos en un -

15pi:.. Si alguien nos pide que describamos que es, y para que 

sir\'e, muy probablemente nos limitaremos a definirlo como un -

instrumento que nos sir\'C para escribir. Sólo una minor[3 ten-

dr5 la flexibilidad sufi..:icntu para \'erl~ ..:orno al~o que cst5 --

constituido por di\·crsos elementos - goma, metal, muJcra y gra

fito - que tienen, J su ve:, usos y posibilidades diferentes, -

independientemente del uso convencional que una estructura dc-

tcrminaJa les puJicra imponer en un momento J¡:¡Jo. (-11) 

Si llc\'amos ésto al plano de la rclaci6n humana ocurre 

exactamente lo mismo. Cuando en funci6n de al~ún aspecto nega

tivo un padre encajona al hijo dentro de los limites estrechos 

Y rigidos del recha:.o, pierde con ello la posibilidad Je \'er -

los otros muchos aspectos positivos que constituyen la persona

lidad del nino y la inmensa riqueza de sus múltiples posibilid~ 

des. 

Conocemos el caso de un padre de familia que, abrumado 

por la increible habilidad que para inventar mentiras mostraba 

a su hijo de 13 af\os y ante el fracaso de medios correctivos --

(4-1) Eugene Raudsepp; how creative :ire you. Ed. perigge books, 
USA; 1981, page 106, cit.ado por Ernesto Bol10 y Arciniega, 
Relaciones entre padres e hijos, Ed. Trillas, 1985, p. 46. 
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comunment.c cmplco.lllos uJ respecto, bus..:6 Jci;.pC'rtar, ..:orno recurso 

dcscspcraJo el intcré.s Jcl niño en el a1·tc Je escribir cuentos, 

explicándole que éstos podrían se1·,·ir mucho n los ni1,os pcquc-

fios y que incluso podría dedicarse a esta labor cuando fuese -

rnlis grande. 

Aunque el padre se mostraba mur escéptico en cuanto al 

posible éxito de la nueva mcdiJa, y aunque el hijo no mostró -

cambios sustanciales en los primeros meses, es de confesarse, -

l\UC no nos sorprendimos cuando nos enteramos Je que aquél niño 

había ganado, con un excelente cuento Je ..::icncin ficci6n, el -

primer lugar del concurso literario anual Je la escuela. 

~l.'.is importante aúq que ésto era el camh.io ohscrvado en 

la contlucta Jcl pcquoflo, ¡iucs allnquc alín sc:¡;ufa diciendo ¡dgu-

nas rnentirns ocasionales parecía uue caJa ve:. le interesaba me

nos el .5'C!!uir haciénJolo, ToJo ésto llev6 natur;1lniente a un me 

ioramlento inte1>?ral de sus antes deteriorada rclaci6n con el Pll 

dre, 

Como podi?mos oh5ervar, por lo anteriormente expuesto, -

el problema no radica tanto en el que exista o no rechazo, sino 

la forma en que éste se maneja. l'or ejemplo, si el hijo es men 

tiroso, debemos recha:.ar ese aspccLo concreto de su personali-

dad y no la totalidad de su persona. Mds importante nún es, -

que nuestra conJuc.tn no sea la c6modn postura Jcl rechazo pnsl

vo que no aporta alternativas Je soluci6n, sino que busque ex--
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plornr nuevos enfoques y posibilidades orientados a suprimir o 

modiílcar, en la medida de lo posible, el defecto que est& sie~ 

do or!Ren del rechazo. 

Consideramos preciso mencionar, el hecho de que existen 

dos tipos de recha:o, y son los siguientes: El rechazo inteles 

tual, y el rechazo sensible. 

Respecto del primero de ellos su objeto es algún nsrec

to concerniente a actitudes o comportamientos del hijo, que el 

padre etiqueta como negativos; dentro de ésta l!nca encontramos 

algunos aspectos esenciales como por ejemplo: La mentira, la -

pereza, el egoísmo etc; hasta aspectos accidentales o secunda-

ríos de la persona en los que el rechazo radica más en la inma

durez o en el egoísmo de los padres. 

En nuestra opini6n consideramos que son Estos últimos -

en alRunas ocasiones los que predominan como causas de rechazo 

hacia los hijos. Resulta obvio que el no tener facilidad para 

los deportes, el lavarse los dientes, el ser muy exhibicionista 

o el ser muy perezoso para estudiar son cosas que deberían lle

var a los padres no a una c6moda actitud de rechazo, sino a re

flexionar sobre la posible injerencia que su conducta y rclaci~ 

ncs con el hijo hayan tenido en la gencraci6n de ese tipo de -

comportamiento en él. 

Respecto del scgunJo, es decir, del rechazo sensible, -

éste se encuentra enraizado en alguna cnractcr!stica física Je· 
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fin id;i, o en los sen t imi en tos que se generan como rcsul ta do de 

procesos psicológicos concientes o no concientes, y en el fondo 

di:- los cuales bar siempre un fuerte componente emotivo. 

Este tipo de rechazo es, por la naturaleza misma, de su 

ortgcn, más fuerti: en sus manifestaciones externas r m5s dift-

cil de manejar. La intensidad del sentimiento del rechazo de 

un padre para con su hijo no serd la misma si éste viene dado 

por el comportamiento egotsta del nifio, que si est4 determinado 

por su fealdad. El componente sensible tenderti a hacer que el 

rechazo no sea mtis integral, es decir, que incluya la totalidad 

de la persona. 

Es por eso que t!ste tipo de rechazo solo puede manejar

se a travt!s de la razón, que nos permite ser objetivos en la v~ 

!oración de los puntos positivos del hijo, y discernir acerca -

de aquéllo que conviene hacer, independientemente de los senti

mientos de rechazo que pudieramos tener. 

Son pues la razón y la voluntad las que deben equili- -

brar nuestra conducta y nuestro trato con cada uno de Jos hijos 

haciendo Jas compensaciones que tengamos que hacer, a través de 

un amor no circunstancial, sino racional y dirigido. 

Consideramos de suma importancia aclarar que en el re-

cha:o hay siempre un emisor y un receptor, es decir, para que -

se Je éste fenómeno, se necesitan dos personas al menos, y ten~ 

mes que tomar en cuenta una multitud de variables cuando se da 
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la interacción. como son el carActcr, las expectativas y el gr~ 

do de modur6z de los protagonistas. 

Los padres en algunas ocasiones, olvidan que el nifto no 

siempre es capaz de captar que las continuas manifestaciones de 

rechazo de que se siente objeto son s 1 olo en relación con algan 

aspecto de su persono. 

Cuando el padre no cstA concicntc de 6sto y no le tras

mite, a trav6s de un comportamiento afectuoso, del reforzamien

to de sus aspectos positivos y del dililogo frecuente. que lo -

que 61 rccha:a no es su persona como tal, sino el desorden, la 

pereza o cualquier otro aspecto negativo que pudiera tener, pu~ 

de conducir la rclaci6n a un circulo vicioso en el que el nifto 

se aleja cada vez mlis c.lcl padre o la madre por,1ue percibe que -

~stos le rechazan; y por ello adopta actitudes y comportamien-

tos negativos que a su vez incrementan ln posibilidn<l de que -

los padres desarrollen un verdadero rechazo hncia 61. 

Tenemos pues, que ser concicntcs de que el rechazo pre

sento. mCiltiples dimensiones, matices )" grados de intensidad. 

Esto es importante porque sus manifestaciones no siempre son 

aparatosas y extremas; muchas veces es m4s peligroso el rechazo 

sutil que pasa inadvertido n los padres y que es, por lo tanto, 

m!is diftcil de ser detectado )" manejado·. 

La importancia de un adecuado manejo de las prcíercn- · 

cias y los rechazos en el !imbito de la rclnci6n familiar radica 
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en ~ue sus efectos inciden diTcctamcntc en la fr~gil estructura 

emocional del nifio, sobre todo en la edad temprana en la que 6~ 

ta se encuentra en proceso de formaci6n. y puede causar en 61 

un daño que ser4 difícilmente reversible. 

Ahora bien, la etiología del fen6meno del nino maltrnt~ 

do. entendiendo por etiologia el estudio acerca de las causas -

de los fenómenos o de las cosus, abarcará el examen de los {ac• 

tores individuales, familiares y sociales. 

Esta divisi6n de los factores es para fines de exposi-

ci6n exclusivamente, y puede ser arbitraria y en algunos casos 

no muy clara y precisa, pues tanto los factores individuales c2 

mo los familiares y sociales, se entrelazan y muchas veces la -

distinción entre unos y otros puede aparecer untonto desdibuja

da y dudosa, pues un fnctor puede entrcla:nr elementos indivi-

dunles, familiares y sociales, y adem~s puede darse sumultftnca

mcnte. 

Por otra parte, nl referirnos a los factores individua

les procuraremos sefialar con la mnyor exactitud posible las mo

tivac ioncs aparentes y las motivaciones profundas que conducen 

a los sujetos a realizar conductas que dan por resultado malos 

tratos n los ninos. 

A) Factores individuales. 

En cuanto a los factores individuales que generan el --
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malt.ruto de los nií1os, podemos scf\ulnr lo siguiente: en algu-

nns ocasiones los agresores, &Cnernlmcntc los padres o tutores, 

tuvieron usccndicntcs que los maltrataron, lo cual di6 como re

sultado que crecieran con lesiones ftsicas y emocionales que -

les proJujcron la creencia de que no eran buenos, lo que condu

ce a un sentimiento Je rechazo y subcstimaci6n de st mismo que 

los hace de11rimidos e inmaduros. 

En nuestra opini6n considcrnmos nl agresor como un suj~ 

to inad:iptaJo que se cree incomprendido y que suele ser impuls!_ 

va e incapaz de orguni:::.ar el hogar, situaciones que lo conducen 

a reaccionar violentamente en contra de sus hijos, en especial 

en momentos de crisis, sean triviales o grnvcs, en ciTcunstan-

cins en que se sienten amcna:ndos, poT leve o imuglna.Tin que -

sen la nmenaza, y que dirigen su agresividad o frustrnci6n hn-

cin los hijos, quienes con su llanto agTav11n la situación yn de 

por st tensa y embaTa:osn. (4Z} 

E.n nlgunns ocasiones encontTamos cieTtos nTgumcntos que 

tratnn de justificaT el maltTnto a los menoTes: se les cnsti~a 

"poT su propio bien", poTque muestTan un compoTtamiento inado-

cuado como el llanto, "cnsuciaTsc", etc. E.n otTns 0 las mudres 

piensan que sus hijos son los causantes de sus pochos f16cidos, 

cndeTas dcfoTmndas, obecidad, vnTices, hemorToides etc.; y des~ 

rTollan agTcsividad contTn el su¡1uesto culpable, os decir, el -

hijo. 

(~Z)Osorio C~sar Augusto y Nieto, el nifto maltratndo, Za. ed., 
cdit. tTillns, 1985, pp. 25-27. 
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En otros casos los paJrcs piensan que el nino ha defrn~ 

dado las esperanzas que pusieron en 61 ya sea porque presenta 

alguna dismlnuci6n ftsica o mental, o porque no es un nino -

"ideal". Otros padres, psic6patas o s!idicos, pueden sentir ¡11!!_ 

cer con el sufrimiento del nino. 

Encontramos motivaciones m!is profundas en situaciones -

tales como el temor, la incapacidad paterna de asumir responsa

bilidades, o bien en la compensnci6n que experimentan de sus -

irustraclones al maltratar a un sujeto d6bil. Algunas madres -

solo aman a sus hijos y se sienten necesarias cuando éstos cn-

ferman, y el maltrato porque produce una dcbilidnd o "enferme-

dad" que les hace amarlo y sentirse neccsnrias. 

Consideramos pre e lso mene ionar, que ln incapacidad para 

comprender y educar al nif\o es un factor que interviene tambi~n 

en la etiologi'.a de mal trato a los nif\os. Realmente considera· 

mos que muchas madres no csttin prcparndns ni emocional ni prllc

ticamente para el cuidado del nif\o, por cje1nplo, en algunas OC!, 

sienes, si ~ste llora, se le alimenta, si continGa llorando se 

le cambia y si prosigue el llanto a veces se le golpea, de tal 

suerte que los cuidados y el amor maternal se transformen en a

versi6n. 

Hn algunos cosos el maltratamiento st• produce como rc-

sultado de estados de intoxicaci6n debidos n la ingcsti6n de b~ 

bidns alcoh6licas u otros fármacos, y en algunos a situaciones 
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de psicopatologtn parnnotcn depresiva, esto es, sujetos con al

teraciones pstquicas caracterizadas por rtgidos esquemas menta

les y estado de angustia e inseguridad que les hacen chocar - -

con el ambiente en forma reiterada y sistem4tica. 

Otra de las causas del maltratamiento son los juegos 

violentos y las manipulaciones bruscas, como los casos en que -

la madre, desesperada por los movimientos inquietos de su hijo, 

flexiona con brusquedad las piernas de ~stc para efectuar el -

cambio de pannles, pues como dice If\igo Laviada, "la falta de -

ejercicio de amor, por no haberlo recibido en la infancia, es el 

factor que condiciona luego a los padres para martirizar a sus 

hijos, en una cadena interminable de horrores y sufrimientos -

transmitidos de generación en generación. (43) 

Nosotros consideramos que efectivamente, ln íaltn de -

amor es el factor determinante que motiva n los adultos a mal-

tratar a los nifios. 

B) Factores familiares. 

Pasemos ahora, al ex.limen de los factores que hemos den_Q 

minado familiares que, como advertimos, se encuentran en estre

cha relación con los factores individuales y sociales. 

(•13) lf\igo Laviada. "Ah)'cccioncs criminales, nif\os golpeados" 
cxctils ior Z Z de febrero de 19 7 8, f.16x ico, O. F. , ci todo por 
Osario C6sar Augusto y Nieto, el nif\o maltratado, Za. cd. 
editorial Trillas, p. 2:7. 
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llcspccto ..!-.~ la situación familiar, poJcmos anotar que 

se p'..leden prl'Sf..'Ut:lr ..:ir..:unstnn.:i;1!' que generan malos tratos a 

los nií1os cuando éstos no han sido JeseaJos, cuanJo ¡1ro\·iencn 

de uniones extr:imatrimonialcs, cuando son adoptados o incorpor!!_ 

Jos a la {ami lia en al¡;,una otra (orina de manl'ra transitoria o · 

definitiva, cuando son ¡1r0Jucto de union~s :\ntcriores o cuando 

se han colocado en otro lu~:1r y no se acepta su retorno a la f~ 

milia original. 

Puede ser que los malos tratos se den en familias nume

rosas, en ra=6n de carencins di\•ersns, educacionales, de habit~ 

ci6n, econ6micas, cte.: aunque no siempre sucede nsi. 

En algunas ocasiones, en las familias en que hay nil\os 

maltratados la \•ida es desordenada, existe inestabilidad y de-

sorgani:uci6n hogarefl.a, desaveniencin conyugal, penuria econ6m.i 

ca, enfermedades, conductas antisociales, ausencia de cuidados, 

ropa sucia, alimentos deficientes o mal preparo.dos, habitD.cio·

ncs inmundas, mala administración del dinero (cuando lo hay), -

desempleo o subempleo, embarazos no deseados, expulsiones de la 

escuela y, por lo tanto, desintegrnci6n del nficleo familiar. 

Podemos considerar, que el cuadro que acabamos de dos-

cribir, es el lugar en que con mayor frecuencia.se desarrollan 

los malos tratos a los nifios; pero ésto no representa una regla 

sin excepci6n, en algunos bogares bien integrados, con una s61! 

da base econ6micn y otras cnracteristicas positivas, pueden dar 
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se, y se dan, casos de malos tratos a los niftos, pero es mds -

frecuente la incidencia en familias como las mencionadas ante·-

riormente. 

Hay casos en que la situaci6n familiar, desde el punto 

de vista econ6mica )' moral es, aceptable y el nin.o es deseado -

r recibido con benepl4cito y, sin embargo, es maltratado, Esto 

podrta deberse a una falta de autodominio o a que la familia es 

partidaria de una cducaci6n severa, 

Respecto de algunas otras formas de malos tratos, como 

la explotaci6n, Carlos A. Medina. cita a Ignacio Zlí.ftiga - diri-

gente de organizaciones juveniles de la C,T.M. - quien expresa 

que "es err6neo pensar que los menores de edad ayuden a sus fa

milias con sus esfuerzos, lo que pasa es que sus propios padres 

los utilizan para no hacerse cargo de la responsabilidad que ·

tienen ante sus hijos. (44) 

De lo anterior podemos derivar que la irresponsabilidad 

paterna es una de las causas del maltratamiento de los nin.os. 

C) Factores sociales •• 

Es preciso mencionar el hecho de que los malos tratos • 

contra los nin.os se producen en todas las clases sociales y ni

veles econ6micos, en todas las razas, nacionalidades y religio-

(44};·1edina Carlos A. "Mill6n y medio de menores son explotados 
por sus padres". Excélsior, 25 de mayo de 1978, México, O. 
f., citado por Osorio C!sar Augusto y Nieto, el nin.o maltr~ 
tado, 2a. ed. edit. Trillas, 1985, p. 28. 
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nes. 

Iftigo Laviada, opina acertadamente que los malos tratos 

a los niftos, a los que califica de "crtmen horrendos", tambil!n 

so presentan en hogares de clase media, pero 6stos tienen menor 

publicidad porque se evita la intervenci~n de las autoridades. 

(45) 

Nosotros consideramos que los malos tratos a los niftos 

pueden darse en cualquier grupo socioecon6mico, pero por diver

sas razones, Este hecho presenta mayor incidencia en niveles i~ 

feriares, sin dejar de reconocer que los estratos superiores e~ 

ttín en mejor posibilidad de ocultar o disimular tales hechos. 

Desgraciadamente lo que predomina ante todas l!stas cue!_ 

tienes es una actitud social ncgati\•a, contraria al sentido el,!?. 

mental de moral y desde luego, peligrosa y nociva para el nifto. 

3.2 CONTROL SOCIAL Y FUNCIONES POSITI\'AS DE LA Df:SVIACION. 

El control social, es el proceso de obligar a las pers~ 

nas a que se conformen a las normas, En lo b6sico son dos los 

tiempos de mecanismos de control social - internos y externos -

que operan sobre las personas. (46) 

(45) Iftigo La\•iada. "Ab)·accioncs criminales. Ninos golpeados". 
Excl!lsior 22 de febrero de 1g1s, Ml!xico, O.F., citado por • 
osario CC:sar y Nieto, elnino maltratado, 2n. ed. edit. Tri
llas, Jgss, o. 28. 

(46) 1°1 •. ">hcp:irJ Jo1.1, S, l;"hlor:i :;y1\·i.1á l. llruton llrl'llt, sociolo-
gta, 1980, cd1t. Trillas, pp. 9-92. 
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Los mecanismos internos del control social son aquellos 

controles autoimpuestos que forman parte de la identidad y de -

la porsonalidad de un individuo, 

Esos mecanismos surgen directamente del proceso de so-

ciali:aciOn. 

La persona acepta tan cabalmente una norma social, que 

se convierta en parte de su personalidad; ~sto quiere decir. 

que la norma hn sido internali:nda. Por ejemplo, ln mayorta de 

la gente no roba, no porque tema ser aprehendida o por fnl ta de 

oportunidad, sino porque su conciencia se hace la idea de que -

el robo es inconveniente e inaceptable. 

Los mecanismos externos del control social se fundan en 

ln nplicaci6n de sanciones sociales por parte de miembros de la 

sociedad o grupo. Una sanci6n social es una recompensa o cast! 

go que se aplica a las personas para forncntur o disuadir cier-

tos tipos de conducta, 

La aplicaci6n de recompensas equivale a sanciones posi

tivas. Son sanciones positivas: las medallas, las recompensas, 

los aumentos de salario y las sonrisas de aprobaci6n; las san-

clones negativas son la aplicaci6n de los castigos: multas, pr! 

si6n. etc. 

Los miembros Jel grupo aplican tanto sanciones informa

les como formales, Las sanciones formales son impuestas·, de la. 
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manera prescrita. por personas autorizadas. para representar al 

grupo. La presi6n, el exilio, las medallas y los titulas, son 

ejemplos de sanciones formales. 

Las sanciones informales, son aqu6llas que pueden ser -

aplicadas por cualquier miembro del grupo y no se llevan a efe~ 

to de alguna manera prescrita. Son ejemplos de sanciones info! 

males el ridlculo y la111urmuraci6n. 

Es conveniente aclarar que la relación entre el indivi

duo r la sociedad es continua y dinti.mica, e i•plica procesos r~ 

clprocos. 

Esta relaci6n es a veces arm6nica. a veces antagónica. 

La adhesi6n a las normas sociales que con frecuencia ad•ite al

guna variacl6n en la conducta puede ser espontti.nea y voluntaria, 

libre de incertidumbres y dudas. Pero también puede ser opues

ta a la voluntad, o incluso ser aceptada solamente bajo la imp~ 

sici6n o la amena~a de la fuerza flsica, o de otras fuertes sa~ 

ciones externas. 

Ademti.s, siempre hay aqu;ellos que desprecian algunas o 

incluso la mayorla de las normas sociales~ y tienden a desviar

se de sus exigencias. Ningfin individuo obedece todas las re- -

glas en todo momento; es decir, nadie refleja exacta•ente la -

cultura, un hecha que es inherente a la vida social como sabe-

mas bien. 
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Por otra parte debemos entender, por íuncioncs sociales 

positivas de la desviaci6n aquéllas cansecuencins favorablos -

que tienen los netos desviados sobre una sociedad o grupo. Esas 

funciones positivas de la desviaci6n solo crea problemas. 

La desviaci6n puede fomentar el cambio social, si los -

patrones de conducta que en otro tiempo se consideraron desvia

dos ahora los acepta la mayorta. Por ejemplo, la organi:aci6n 

de sindicatos, en otro tiempo se consideraba ilicita o desviada, 

sin embargo, ahora constituye una parte establecida de cual

quier cconom.1a. 

La dcs\."iaci6n puede servir también para acrecentar la -

cohesi6n del grupo o de la sociedad. As1, el delincuente puede 

representar al enemigo pfiblico y su castigo reforzar las normas 

y valores de la mayoría de los miembros de la sociedad. 

Los delincuentes sirven de ejemplos negativos que re

cuerdan a los dem4s en que consiste el buen comportamiento. 

Además, la desviaci6n puede fomentar al ajuste al cam-

bio social. Por ejemplo, el hecho de que algunos j6venes de a~ 

bes sexos vivan en comunas, si bien a veces se considera como -

un estilo de vida desviado, puede facilitar a esas personas el 

enfrentamiento o la impersonalidad de la vida urbana, el carAc

ter burocrAtico de las grandes universidades y la reducci6n del 

nWnero de personas que forman la familia. 
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3.3 TEORI,\S DE LA DESVIACION 

Algunos estudiosos de la sociologta del derecho, han •• 

formulado algunas explicaciones importantes, acerca de las cau• 

sas que ocasionan la conducta desviada. Algunas personas se 

consideran desviadas por su incapacidad de conformarse a las 

normas. 

Los enfermos o deficientes mentales, a veces no entien· 

den las normas culturales, y tanto menos so apegan a ellas. 

Puede haber otros casos, sin embargo, en que haya personas con 

pleno uso de sus facultades que son incapaces de conformarse a 

las reglas de la vida grupal. 

Por ejemplo, un alumno qui:á no disponga de suficiente 

dinero para comprar los libros y demás material escolar; por el 

hecho de que no lleve a la clase los elementos necesarios, qui· 

:4 no se le deje entrar y de esa manera entre en pugna con las 

autoridades de la escuela, que lo conducir:in al ausentismo y la 

violación del c6digo legal juvenil. 

3. 3, 1 DESORGANIZACION SOCIAL 

Algunos tratadistas de la materia, han formulado collO 

lo mencionamos anteriormente causas que originan una conducta 

desviada, )'ante tal situaci6n tenemos a la "desorganizaci6n S!:!. 

cial". 

La desintegración o ruptura de las instituciones y la · 



socieJad, lo qUC' 51,.• Jenorainn "Jesor¡;ani::ación so..:ial", fue con· 

sidcraJa por los primeros cstuJiosos Je lJ sotiologia Jcl Jerc· 

cho como un ejemplo de dcs\·iación. l47) 

La principal prC'misa cr;1 que la JesorganL:aci6n Je una 

cconomla, que se contempla en el trabajo alienante, el descm- · 

pleo y la pobre:a: puede dar pie a la dclin~ucncia, a la droga· 

dicci6n, al suicidio, a la ve: que la ruptura Je la familia pu~ 

Je facilitar la delincuencia ju\·cnil y el alcoholismo. 

Tambitn un acclcraJo cnmbio social ~ontrihurc a que ap~ 

re:ca una alta tasa de conJucta Jcs\"iada. r.n algunos casos, la 

tasa de dcsorgani:aci6n es tan grande que resulta dificil que -

la pcrscna logre distinguir cu5les son las normas apropiadas ·· 

que deben guiar su conducta en una situaci6n dada. Además, en 

una sociedad compleja hay muchas subculturas que brindan a 111 

gente di\'ersos conjuntos de normas como guia de c.:onducta. Por 

lo tanto, al comportamiento puede ser de conformidad en un ca-

so, r de desviación en otro. 

Esa confusi6n es la que experimentan algunos adolecen-

tes, que han de pasar por la cuerda floja entre lo que sus pn-

dres esperan de ellos y las normas de conducta. seguidas por sus 

campaneros. 

(47) K. Merton Robert, teortn y estructuras sociales, 
florentino M. Torncr, (Ml'!xico: F.C.E., 1964), p. 
do por Chinoy El)", ln sociedad, .1981, p. 375. 

trad. de 
143, cit!_ 
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No bar duda de que la delinc:uencin r la drogadicción -

por ejemplo, conducen a la gente a la pobrc:a r al desempleo. -

En Este sentido, la desviaci6n, es a la ve: fuente o síntoma de 

desorgani:aci6n social. 

En lo que se refiere a desorgani:aic6n social, no ha)' -

manera de explicar porquE ha)' personns que reaccionlln con patr2 

nes de conducta desviados ante circunstancias an6malas, míen- -

tras que otras no proceden asr, 

3.3.? ASOCI,\CION DIFERESCIAL 

Esencialmente la asociaci6n diferencial es la idea de · 

que el comportamiento des\•iado se aprende en algunas ocasiones 

mediante el trato social con gente desviada, en pcqucnos grupos 

intimas. Por ejemplo, si una persona frecuenta m6s a gente de~ 

viada que a conformista, es probable que adopte patrones de co~ 

ducta desviados. 

Por ejemplo, algunos j6\·enes que Vi\•en en determinados 

barrios de la ciudad son sociali:ados hacia bandas juveniles, -

cuyas normas de conducta son desviadas; el j6ven entonces acep

ta dichas normas de la pandilla, en ve: de aceptar las normas 

positivas de In sociedad, sin embargo podr!amos casi asegurar 

que dicha persona, tendrá una rclaci6n o contacto muy !ntimo en 

rclaci6n a la pandilla pero no un contacto nosi ti\•o en relaci6n 

con la sociedad. 
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De ~sta manera consideramos, que la mayorta de las pan

dillas de delincuentes se locali:.an en los arrabales urbanos, -

y a veces se atribu)·e su existencia a los rigores de la pobre:.a 

a los hogares destruidas, a familias desorganizadas; y a otras 

dif1ciles condiciones que allt se encuentran. 

Aunque dichas condiciones son parte de la constelaci6n 

de factores que generan la delincuencia, ni la pobre:a ni otras 

situaciones de ruptura pueden explicar por st mismas la frccuen 

cia de las acti\•idadcs delictivas o las formas que asumen. 

En algunas ocasiones, y no siempre, por ejemplo la po-

bre:.a, es capaz de llevar a una conducta delictiva y a la npari 

ci6n de una subcultura desviada, solo cuando va asociada con un 

desajuste entre los fines culturalmente sancionados y las opor

tunidades disponibles. 

3.3.3 ANOMIA 

Robert Herton, nos da otra cxplicnci6n acerca de la CO!!. 

dueto desviada. Propone el concepto de anomta como discrepancia 

entre las metas prescritas culturalmente )' los medios legttimos 

de obtenerlos, (4B). 

Merton opina, que la cultura determina que cosas debe 

desear la gente (metas), lo mismo que la manera lcgttima (me-

(48) K. Mcrton Robcrt, desviación socinl, pp. 83-88, cintado 
por Jan M. Shepard, Sylvia s. Odom, Brcnt T, Sruton, so-
ciologta, 1980, pp. 93-94, 



dios) de lograrlas. 

En la sociedad Occidental es una meta importante el ~xi 

to, a la vez que las posesiones materiales son stmbolos de ese 

Exito. 

Por ejemplo, se socili::a a los j6vcnes hacia la pose- -

si6n de un autom6vil, se cnscfia a las chicas a que prefieran -

vestidos caros, y los rccicn casados aprenden a desear el mejor 

hogar dentro de sus capacidades. 

Esas metas materiales se convierten en stmbolos de la -

propin valla )" del éxito, y por lo tanto son muy estimados. P~ 

ro si bien a todos los miembros de la sociedad se les ensena a 

valorar el tixito material, Jectn Mcrton. hay miembros que tic-

nen negado el acceso a los medios culturales aprobados para lo

grar ese Exito. Por lo tanto, esos a quienes se les niega el -

acceso a losmcdios culturalmente aprobados (legitimas) tienen 

m~s probabilidad de acudir a medios ilegitimas para alcanzar -

esas metas; por ejemplo, los miembros de la clase baja que no -

pueden comprarse un automóvil, quizá lo roben. 

Consideramos preciso mencionar, que debe tenerse prcse~ 

te, el hecho de que la tcoria de la anemia se refiere solo a -

aquéllas perosnas que no han tenido acceso a los medios aproba· 

dos para lograr el Exito. 
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Conformidad 

No conformidad 
lnnovaci6n 
RitUlllismo 
Rctrllimiento 
Rebel i6n 

\3\1 

TEORJA Ut LA ;\!>:OMJ¡\ UC Mf:RTON 

Tll'OS DE RESl1 UtSTAS ,\ 1.A 

DISCREPANCIA ESTRt METAS Y MEDIOS 

MUTAS CULTURALES {t!xito} MEDIOS LllGtTJMOS 

Acept:1ci6n Aceptncil5n 

Aceptación 
Recha:.o 

Rccha:o 
Rechazo y 
sustituci6n 

Rechazo 
Aceptación 
Rechazo 
Rechazo y 
sustituci6n 

lNNOVAClON 

Es aquél tipo de respuesta en que se acepta la meta del 

éxito, mientras que se rechazan los medios legitimas de acepta~ 

lo, porque se niega el acceso a los mismos; por lo tanto, so -

aceptan los medios ilegltimos. 

Por ejemplo, n aquéllas personas que por falta de titu

lo académico o por un acceso limitado al sistema económico no -

logran obtener los bienes materiales que simboli:nn éxito y va-

11a personal, qui:á se vuelquen a los medios ilegitimas (por -

ejemplo, al robo, y al tráfico de drogas) con el objeto de ad-

quirir esos bienes. 

l!9) K. Merton Robert, Teorias y estructuras sociales, México, 
F.C.E., 1965, citado por Jon M. Shcpard, Sylvia S. Odom, 
Brcnt T. Bruton, sociolog1a, 1980, p. 94. 



131 

Por ejemplo, t."11 ve~ un aJolcccntc robarfi un nutom6vil 

deportivo; sin embargo ot:rns personas con el objeto de adquirir 

nqu6llos bienes que la cultura ha definido como deseable; tal -

ve:t realicen actos )' conductas delictivas, como \lOr ejemplo, el 

dedicarse n la prostituci6n, venta de drogas, etc. 

Es preciso mencionar que, las respuestas inno\·ndoras 

pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, un padre qui:á 

rechace los golpes como medio de disciplinar n sus hijos, y en 

vez del castigo fisico empleará exclusivamente TCJlTimcndns ora-

les. 

La innovnci6n es el tipo de respuesta desviada más gen~ 

rali:tado y obvio, sin embargo, en la teorin de la anemia de Me! 

ton hay otros tipos de respuesta Jcs\•inda que son posibles. 

Para Hcrton la innovaci6n tiene lugar precisamente cuan_ 

do se mantiene la oricntaci6n positiva hacia la meta, mientras 

que el escaso énfasis sobre los m~todos legltimos y lo falta de 

oportunidades conducen al uso de m6todos alternativos "ileglti-

mos" dcsviantes. 

3.3.S RITUALISMO 

Es nqut!l tipo de respuesta desviada en el que se rechn

~an las metas, pero se mantienen los medios legitimas. (SO) 

Como ejemplo, podemos mencionaT, al bur6crutu, quit!n 

(50) "'· Shup:irú .Jvn, S, Oúom Sylvia, ·1. 1'1·utC111 l\rr:nt, sociolo-· 
gta, 1gso, pp. 94-95. 



despuEs de anos de estar en el mismo t.rabaj o )" aunque le parece 

aburrido e insignificant.e sigue con su rut.ina diaria por falt.a 

de ot.ras alt.ernativas. 

Realment.e Este t.ipo de conduct.a supone desent.enderse de 

la idea de ascender por la escalera del Exito. 

Inclusive exist.en universitarios que creen que su carr~ 

ra no s ir\•e para nada; y no obstan te ante la ins is tenc ia de la 

familia y falta de otras oportunidades, cont.infian en la univer-

sidad, sin embargo, la desviación del rit.ualista no suele ser -

reconocida por mucha gente. 

3. 3.(1 RETRAIMIENTO 

Pues bien, el retraimicnt.o const.iture una respuesta de~ 

viada, en la que se rechazan los medios y met.as legitimas. 

Los retraidos son aqutillas personas que se han apartado 

de la corriente principal de la \'ida socinl y económica, como -

ocurre con el nlcoh6lico de cantina, el drogadicto y los pillos. 

Algunos tratadistas de la materia los consideran como -

"fracnsos dobles", en virtud de que no han logrado conseguir el 

Exito, ya sea Dediante medios legitimas o ilegitimas; es decir¡ 

han fracasado tanto en actividades innovadorns como conformis--

tas. (5.1) 

(51) M. ~lll'pard .Ion, s. lkh•m Srl\'ia, ·1. llruton Hrcnt, sociolo· 
gta, 1980,p. 96. 
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En éste orden de ideas es pues, una persona retratdn -

aquélln que se aparta de la realidad, aqu~lla como lo menciona

mos anteriormente, que trata de ocultar sus problemas en el al

cohol, o bien en la droga y que desde éste momento ha adquirido 

)"a una conducta desviada, 

3. ¿¡ .1 REBELlON 

Definitivamente consideramos que es un tipo de respues

ta totalmente Uesviada, en el que las personas rechazan tnnto 

las metas culturalmente prescritas, como los medios legttimos 

para lograrlas, sin embargo, los reemplazan por nuevas metas y 

medios, 

Como ejemplo podernos mencionar, los aspectos revolucio

narios de cualquier tipo, por ejemplo, la revoluci6n mexicana, 

en donde para hacer valer sus ideales to~aban o utilizaban como 

primer medio n la rebeli6n, el aspecto bélico del grupo y nsi -

lograr sus pretensiones. 

Si bien la tipologin de Merton no logra, explicar mu- -

chas patrones de desviaci6n, como el robo que realizan los j6v~ 

nes, bien presenta de todas maneras una pcrspectivn del modo e~ 

mo se desvta el comportamiento de cierta gente (52) 

(52) :·i. ShcparJ .Jon, ~. tlJ1.'m ~yl\·i.;:, ·1. lirulun hrcnt, sociolo
gt.a, 1980, pp. 9Cl-97, 
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3.4 TIPOS DE SUJETO 

Consideramos preciso hacer saber que, cualquier person3 

puede realizar actos sociales, asociales, parasocialcs y antis~ 

ciales, sin embargo cuando prevalece determinado tipo de condus 

ta, podemos utili~ar otro nivel de interpretaci6n, y as1 disti~ 

¡uir sujetos sociales, asociales, parasociales y antisociales. 

a) Sujeto social. Por lo com6n el concepto de sociab! 

lidad se interpreta como facilidad de interrelaci6n, de comuni

caci6n humana; para los efectos de la materia se debe considc-

rar como cumplimiento de las normas de convivencia y realiza- -

ci6n del bien com6n. 

b) Sujeto asocial. Este se aparta de la socicdud, no 

convive con ella, vive indpendientemente, no tiene nada que ver 

con el bien coann, pero sin agredir a la comunidad. 

c} Sujeto parasocial. Se da paralelamente, al lado de 

la sociedad; no cree en sus valores, pero no se aparta de ella, 

sino que comparte sus beneficios, en mucho depende de ella para 

sobrevivir. 

El sujeto perteneciente a Estos grupos no acepta las -

normas sociales o juridicas, sin embargo. las cumple en el mini 

mo suficiente para evitar ser molestado, No introyecta los va

lores generales ni lucha por el bien com6n, en virtud de que -

tiene sus propios valores, y lucha por el bien de su grupo, ca~ 
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sa o ide3. 

d) Sujeto anisocial. Este agrede al bien coaGn, des·· 

truyo los valores b4sicos de la sociedad, no respeta las leyes 

elementales do convivencia, no vive en sociedad sino contra • · 

ella. 

Respecto al sujeto antisocial podemos hacer la aisaa r.!_ 

flexi6n que hicimos con las conductas parasociales: a la cri•! 

nolog!a interesan sobre todo los sujetos parasociales, queen un 

momento dado pueden convertirse en sujetos antisociales. 

As!, el pervertidor de menores, o el toaicd .. no que tr~ 

fica con droga, no pueden considerarse ya COllO parasociales, •• 

han entrado a la categoría de antisociales. 

En cuanto a los sujetos desviados, es preciso hacer la 

misma aclaraci6n hecha para las conductas desviadas: sujeto·· 

desviado es aquEl que toma un patrón de comportaaiento diferen· 

te (negativo} al del comfin de la colectividad (positivo), y por 

lo tanto, el desviado puede ser asocial, parasocial o antiso· • 

cial. La diferencia ser• de iaportancia supre .. en el •011trnto 

de planear, ejecutar y evaluar la política criainold1ica. 

En Este orden de ideas consider .. os que, en cri•inolo·· 

gía, el fen6aeno antisocial puede analizarse en diferentes niv~ 

les: la distinci6n es importante, pues tiene consecuencias aet~ 

dol6gicas e interpretativas no tables. Es necesario adelant•r 



l3b 

algunos datos sobre los niveles de interpretación criminol6gica, 

pues la confusión entre ellos lleva a muy serias equivocaciones, 

ast, debemos distinguir, como lo hace Pinatcl, (53J. 

aj CRIMEN. Es una conducta antisocial propiamente di

cha, es un episodio que tiene un principio, un desarrollo y un 

ftn. 

En este nivel se analizan todos los factores y causas 

que concurrieron para la producción del evento. Los aspectos 

biol6gicos, psicológicos, antropológicos, que llevaron al paso 

al acto. 

Debemos recordar que conducta antisocial y delito son -

dos conceptos diferentes y que no podemos interpretar el crimen 

como el delito jurtdico, es decir, como la violaci6n a la ley -

penal. 

Las actuaciones judiciales en el caso de un delito pue· 

de ser de gran inter~s al criminólogo, sin embargo, no debo 

guiarse tan solo por ellas. Además debe tenerse en cuenta que 

muchas conductas antisociales no están tipificadas, y no por -

eso el estudioso de la materia dcjarn de analizarlas. 

bJ CRIMINAL. Es el autor del crtmcn, es el sujeto in

dividual, actor principal del drama antisocial. En el momento 

(53) Pinatel, Jean, la criminologic. S.P.E.s,, Paris - Francia 
1960, p. 98 y ss. 



actual, el concepto de "criminal" o sujeto antisocial es mur ª!.!. 

plio y no se limita al infractor a la ley penal. 

Pensando que los tl!rminos "criminal" y "antisocial" pu!? 

de ser estigmatl:antes y valorati\•os, se ha propuesto en su lu

gar utilizar el concepto de "des\•iado", que puede ser más des-

criptivo, sin embargo, es necesario senatar que no todo desvia

do es antisocial, y por lo tanto criminal. 

c) CIMINALIDAD. Es el conjunto de las conductas anti· 

sociales que se producen en un tiempo y en un lugar determina-

dos. 

Ahora bien, para estudiar la criminalidad, es necesaria 

la intervenci6n de la demografía, la historia, la etnografla, -

la psicología social, la estadística, etc. Se trata pues de un 

an4lisis global del fen6meno. 

La interpretaci6n de la criminalidad como la totalidad 

de los delitos cometidos en un lugar y ~poca determinados, es -

muy general y por demás err6nea. Es indudable que los datos de 

mis fácil acceso sean los oficiales, tales como las cstadísti·· 

cas judiciales, 

No podemos olvidar que gran parte de la investigaci6n 

criminol6gica actual está dedicada a In obtcnci6n de la cifra 

negra (delitos no conocidos por la autoridad), a la cifro dora

da (conductas antisociales )'delitos cometidos por polfticos, -
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compaf\tas transnacionalcs, lnflurentcs, industriales, etc,) y 

al estudio de conductas desviadas o peligrosas no consideradas 

oficialmente como tales. 

La importancia de la diferencia en los niveles de inte~ 

pretaci6n salta a la vista, pues no es lo mismo hablar de homi

cidio, que por homicida, que de los homicidios, es diferente e~ 

tudiar un comportamiento antisocial, un sujeto antisocial o la 

ant isocialidad. 

Debe entenderse pues, que la criminologta estudia la 

conducta antisocial en tres niveles distintos: el crimen, el 

criminal y la cirminalidad. 

3. S FORMAS DE CONDUCTA 

El objeto Je estudio Je la criminolog!n son las conduc

tas antisociales. Debemos hacer una clara distinción entre con 

ducta antisocial y delito, 

Conducta antisocial, como lo mencionamos anteriormente, 

es todo aquel comportamiento humano que va contra el bien coman 

(aqui nos referimos a un concepto del bien coman en su estricta 

aceptación tomista; es decir, aquel que siendo bien de cada uno 

JC los miembros Je la comunidad es al mismo tiempo bien de to-

dos); mientras que delito es la acci6n u omisi6n que castigan 

las leyes penales, es la conducta definida por la ley. 

Bien coman es aqu61, que es apto para servir o perfec--
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cionar 1:1 naturale::.a hur.iana en cuanto tal, independientemente -

de las condiciones indi\•iduales, que provienen en cada ser hum!!_ 

no de su ra::.a, nacionalidad, edad, profesi6n, condiciones soci~ 

les o religiosas o econ6mlcas. 

La Iglrsia Cat6lica, ha desarrollado notablemente el -

concepto del bien coman, as! entendido como el conjunto de con

diciones de la \'ida social, que hacen posible a las asocincio-

nes )' a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil 

Je la propia perfccci6n. 

rucs bien para precisar con mayor claridad el objeto de 

estudio de la criminologfa, es 1tc:?cesario distinguir cuatro ti-

pos de conducta: 

a) Conducta social. 

b) Conducta asocial. 

c) Conducta parasocial )': 

d) Conducta antisocial. 

.3.S.1 CONDUCTA SOCIAL 

La Conducta Social es la que cumple con las adecuadas -

normas de convivencia, la que no agrede en forma alguna a la c~ 

lectividad, es aqu~lla que cumple con el bien coman. 

La mayor!a Je las conductas en la humana convivencia 
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son de ~stn clase, nuestras relaciones con los semejantes si- -

guen determinadas normas (jurftlicns, morales, socinlcs) r bus-· 

can la reali:aci6n de ciertos valores (amistad, negocio, ora- -

ci6n, aprendizaje, etc.), 

Asr por ejemplo, el asistir n una conferencia, ir a un 

restaurante a comer con amigos, abrir una cuenta bancaria, ga·

lantcar a una dnmn, son (en principio) conductas sociales. 

3. 5. 2 CO~DUCT1\ ASOCIAL 

La Conducta Asocial, es aqu6lla que carece de contenido 

social, no tiene relaci6n con las normas de convivencia ni con 

el bien comfin. De esta manera la conducta asocial se realiza -

por lo general en la soledad, en el aislamiento. 

Cuando cerramos la puerta de nuestra alcoba los conven· 

cionalismos sociales quedan fuera, al quedarnos solos nuestra • 

conducta queda, por lo general desprovista de contenido social 

o antisocial. 

3.S.3 CONDUCTA PARASOCIAL 

La Conducta Parasacial, se da en el contexto social,- p~ 

ro es diferente a las conductas seguidas por la mayorta del co~ 

glomerada social. Es la na aceptaci6n de los valores adoptados 

por la colectividad, pero sin destruirlos¡ no realiza el bien • 

comfin, pero no le agrede. 
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Ciertas modas, ciertos usos o costumbres diferentes, 

son captados por la maror!a como extra\•agantes o francamente 

desviados. La diferencia con la conducta asocial es que la pa-

rasocial no puede ser aislada, necesita de los demás para poder 

darse, 

3.S.4 CONDUCTA ANTISOCIAL 

La Conducta Antisocial, \"a contra el bien coman, atenta 

contra la estructura básica de la sociedad, ast, destruye sus -

valores fundamentales, lesiona las nomas elementales de convi--

vencia. 

El ejemplo que puede darse de !sta forma de conducta es 

clásico: El hecho de privar de la vida a un semejante, lesiona 

el bien comGn; es una conducta indeseable, dana no solo a la -

vtctima, sino a la familia y a la sociedad¡ destruye el valor -

supremo: La vida, sin la cual no pueden darse los otros bienes. 

A la cirminologfa interesan sobre todo las conductas ªE 

tisociales, lo cual no implica que desatienda a las conductas -

parnsoci3les, en cuanto que algunas de estas poeden convertirse 

muy fdcilmente eQ conductas antisociales, 

Es de aclararse que el t~rmino de conducta desviada, •• 

tan utili:ado actualmente, es de gran utilidad, principalmente 

por ser descriptivo )' no v:::ilor.i.ti\'O (54), y nosotros lo usarc·-

(54} cfr. Rock, Paul , Dcvian t, Bcha\•i our .Huthinson un i vcrsi ty 1 ibr!!. 
ry,Londres G.B.,1973,p.19 y s.s.,citado por RoJrfcucz f.lan· 
::ancra Luis, criminologfa, Héxico 1984,4a.cd., Porra:i ¡>.Z.3 
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mas en forma general, pues una conducta dcs\·iada es una conJuc

ta diferente de 111 l!encrali1L1d, r puede ser parasocial o antis2 

cial o, en algunos casos simplemente asocial. 

3. 6 CONDUCTA DES\' IADA 

A ¡u~sar de los numerosos mecanismos que imponen o favo

recen la conformidad, ninguna sociedad - o grupo dentro de -

ella - es completamente inmun1..~ a ciertas formas de dcsJen por 

sus normas, a cierta Jes\•iaci6n de sus patrones de conducta. 

La conducta desviada varía desde los pequeñas pccndi

llos de la marorta de la gente hasta el incesto, el asesinato 

)' la traici6n. lnclurc igualmente diversos actos como la exccll 

tricidad, que trata solamente de divertir o irritar, la ncgli-

gencia apitica de las responsabilidades convencionales, las vi~ 

laciones a los reglamentos burocráticos, el abierto desafio a -

las costumbres sexuales, la delincuencia)' el crimen. 

Ahora bien, des de un tlunto r.le vista psico16gico, los -

orígenes de ln conducta desviada descansan en la personalidnd: 

en las necesidades insatisfechas, en las tendencias incontrola

bles o en los problemas de tipo emocional. 

En el malestar en la civili:aci6n Freud encuentra las -

ratees de la no conformidad en los impulsos biol6glcos que tra

tan constantemente do manifestarse a trav~s de las rcstrlccio--
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nes culturales (SS). 

Aunque las tensiones pueden en realidad producirse en -

In interacción entre ln~ necesidades o tendencias humanas )" el 

orden social, una teorra que destaque solamente la fuerza de t~ 

les impulsos es claramente inadc.•cuada para explicar porque -

ellas irrumpen a tra\•l!s de los controles sociull's en ciertas 

épocas o los actos especi:ficos que precipitan. 

las interpretncioncs psicol6gic¡¡s de la conducta crimi

nal o no convencional no necesitan apoyarse en los instintos o 

en las tendencias innatas, como el p~opio Freud lo sugiere en -

sus anj}isis de la din~micn de la personalidad. 

El descuido paterno, las exigencias excesivas sobre el 

nino, la autoridad rrgida o el constante conflicto entre el pa

dre y el hijo, por ejemplo, pueden producir tenencias psicol6g! 

cas que estimulan el recha::o o el desdl!n de las prcscri¡1ciones 

culturales. 

Como las primeras experiencias son particularmente im-

portantes en la formación de la personalidad, la no conformidad 

parece reflejar a menudo el fracaso de la socializaci6n: la P2 

ca voluntad o la incapacidad para inculcar el respeto n los dc

mds o hacia los valores sociales prevalecientes, el estimulo de 

los sentimientos h6stilcs o agresivos, o nOn la directa transm! 

(55) (Freud, SigmunJ, civilization and its discontents, Londres: 
llogarth press, 19S5, citado por Chinoy Ely, la sociedad, -
1981, r.c.e., p. 37.1. 
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si6n al ni~o de hábitos o intereses socialmente objctablcs, 

El an6lisis de las fuentes psicol6gicas de la dcsvia

ci6n )' sus raices <!O la biografln de cada persona es nocesuria 

y conveniente para la comprensi6n de los casos individuales. 

Todo asesino o delincuente, todo exc~ntrico o enemigo 

de la organizaci6n tiene una historia privada que explica sus 

actos. 

Es preciso mencionar, que el crimen, la delincuencia y 

el indice de suicidios fluct6an de ano en afta, y a veces de ~p~ 

ca en ~poca; el juego ilegal, el desd~n por las normas sociales 

sexuales, y la corrupci6n poltticn son más o menos importantes 

scgOn las circunstancias c~mbiantcs. 

Muchas formas de la no conformidad csttln raras veces -

distribuidas equitativamente en todos los sectores de la socie

dad. Ul robo de autom6viles, el hurto y el asalto son m4s fre

cuentes entre las clases bajas, en tanto que el fraude o ol de!_ 

falco se dan m4s en la clase media. Las pandillas juveniles de 

delincuentes son en gran medida, aunque no totalmente, un fenó

meno cnracteristico de los barrios bajos urbanos. 

Consideramos preciso mencionar el hecho de que, los hoJ!. 

bres de la clase baja favorecen con m4s frecuencia la prostitu

ci6n que de los pertenecientes a la clase media, mientras que -

6stos filtimos son m4s propensos al jugueteo sexual y a las for-



mas desviadas de la conducta er6tica. 

Tales hechos solo pueden explicarse haci~ndo referencia 

a variables sociol6gicas y, n veces, psicosociales. Desde una 

porpectiva sociol6gica, las violaciones a la ley y a la costum· 

bro provienen de las caracterlsticas de la cultura y de la org~ 

nizaci6n social en que ocurren. Son las relaciones entre los · 

hombres, los papeles que desempe~an, sus instituciones y valo·· 

res; y los vl-nculos entre estas variables, lo que afecta a la -

forma, proporci6n y distribuci6n de la conducta desvinda; pues 

siempre hay tendencias a la no conformidad que son inl1crentes a 

la propia vida social. 

Definitivamente consideramos que otro de los delitos •· 

que se aparece con mnyor frecuencia, y sobre todo en la clase • 

baja, es ol delito de homicidio, en virtud de que en ~ste tipo 

de personas predomina, la envidia, rencor, frustrac16n, luego -

entonces, tratan de una manera muy ilegitima Je obtener una so! 

vencia econ6mica transitoria. 

La fuerza de tales tendencias varia con el grado de de· 

sorgani:aci6n social, que está siempre parcialmente presente, · 

pero que puede agudizarse en ciertas partes de ln sociedad o -· 

llegar a ser incluso, caracterlstico del conjunto. 

De ésta manera la desorgani~aci6n social es un concepto 

quo abaren variados fcn6menos como el conflicto social, el con· 

flicto de culturas, el desajuste entre los medios y los finos -



socialmente aprobados. r otros tipos de incompatibilidades o -

contradicciones. 

Los grupos o individuos que est4n m4s expuestos a las 

presiones generales por estas formas de desorgani=aci6n son más 

suceptibles de ignorar o violar las normas sociales. Sus reac

ciones dependen de los valores, expcctatf\•as r necesidades que 

llevan consigo cuando se enfrentan a las particulares dificult~ 

des que les crean sus circunstancias. 

3.7 TfORIA DE LA CLASIFICACION 

La teoría de la clasificaci6n, sostiene que son los gr~ 

pos sociales quienes crean a los desvi;1:!os, porque ir.1ponen re-

glas, )' a quienes no las cumplen Jos cst.igmati=an como cxtraf\os. 

Premisa básica de la teoría de la clasificaci6n, es que 

son Jos grupos de mayor poder quienes implantnn las reglas, y -

por otrn parte, quienes carecen de ese poder están obligndos a 

aceptarlas. 

lloward Becker y otros sostienen que la causa de la des

viaci6n no se ha de encontrar en la conducta del individuo que 

quebranta las reglas, sino en aqu6llas personas que las imponen 

y sancionan por su violaci6n. (56) 

Ahora bi~n, algunos teóricos de la clasificación disti!l 

e sol Jll'l"''lrd Becker, citado por ll. Shl.·p:.Jrd .Jo1', s. Odom S\•J,·i11, 
1. liruton ürcnt, sociologfa, 1980, pp. 95-9 . · 



gucn entre desviación primaria (que son netos aislados de que-~ 

brnntatnicnto Je reglns); y la dcs.viacilSn secundaria. (_dcs.viaci6n 

como estilo de vida e identidad personal), 

Asl pues, cuando so dice a estudiantes universitarios -

que respondan a unn encuesta sobro actos ílcg'itimos, la mnyorta 

admite hnbcr comctiJ.o uno o más de esos actos delictivos. No 

obstante, en su ma>·orla nuncu han sido arrestados, ncusndos o 

~sticmatizados como delincuentes. Sin duda, ln mayor pnrto de 

ellos ni siquiera se considera como tales. 

De 6sta manera, si su dcsviaci6n se detiene en ese pun

to, solo han participado de la. dcsvinci6n primaria; ln desvin~

ci6n no constituye parte de su estilo ni de su identidad perso

nal, 

Pero si n una persona se le dn (y nccptn) la etiqueta ~ 

de desviatla - si, en efecto, dice que es un delincuente, un cri 

minal o un retrasado - entonces ocurre la dcsvinci6n secundaria. 

La clasificnci6n pues, equivale a una especie de profe

stn autoclllTlplidn. De ordinaria, la dcsvínci6n primaria pasa a 

secundaria, cuando la estigmntizaci6n pGblica alcanza a las pe~ 

sonas de las opciones no desviadas, obligándolas n que se jun-

ten en grupos de desviados, fomentando ast el desarrollo de la 

identidad desviada. 

Por Qltimo. parece que todas ~stns c~plicneiones son --
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útiles e incluso bnstnn para entender algunos patrones de con-

ducta desviada, pero cada una por s{ sola no logra explicar 

ciertos tipos diferentes de patrones desviados de conducta. Sin 

embargo, la teor{a de la clasificación tiene muchos partidarios. 

Algunos entendidos opinan, que en el caso de Estados -

Unidos al menos, y probablemente en la mayor parte de los gran

des pa{scs, son pocas lns normas respecto de las cuales ha)' - -

acuerdo total. 

Existen algunos actos (como el homicidio, la violaci6n 

y el atraco) que probablemente son condenados en general; pero 

en otros casos existe gran desacuerdo respecto a ciertos patro

nes marcados como dcsviaci6n, como es el c:aso de la homosexual.!. 

dad y del empleo de drogas. 

En tales circunstancias prevnlecerdn las preferencias -

de los grupos m~s poderosos de la sociedad, quienes etiquetarán 

a los otros menos poderosos como desviados. 

S.8 LA MORAL Y EL DERECHO\' SUS REPERCUSlONt.S SOClALflS 

La moral estudia a la luz de la ra:6n la rectitud de 

los actos humanos con relaci6n al fin último del hombre o a las 

normas que se derivan de nuestro último fin. (S7), 

Unn noción del derecho es "moral" cuando predomina en -

(57) Villero Toran:o Miguel, introducci6n al estudio del dere
cho, MExico, 1978, p. 15, 



elln la consideraci6n racional del derecho como medio pnrn lo-

erar el fin Ciltimo del hombre. Generalmente ésto se hace cons! 

dcrando al derecho como un instrumento para la rcaliznci6n de -

la justicia. 

La justicia es una virtud que neces.lrinmcnte debe reeir 

al hombre parn que 6stc puedn re.llfii::nr su Oltimo fin. 

Ulpiano, un eran jurista romano de In primera mitad del 

siglo I I 1, definia a la justicia como "la voluntad constante y 

perpetua de dar a cada quien lo SU)'o" (SS). Es constante, por

que reviste ln forma de hlibi to )" por lo tanto de virtud; perpe· 

tua, en cuanto cuida de reconocer siempre )' en todo caso el de· 

recho propio de cada uno. 

Cs tan estrecha In \•inculnc¡6n de la idea de justicia a 

In noci6n del derecho que en la tcrrninologfa no solo vulenr si-

no hasta tl!cnica In palabra "Justicia" (Justicc, en frnncl'.?s y 

en Inglés) sienificn, ndemlis de la virtud que consiste en dar a 

cada uno lo que Je pertenece, el acto o los actos de administr~ 

ci6n del derecho, 

Ahora bien, evidentemente no se pude relacionar al dcr~ 

cho con ln justicia sin filosofar, >"ªque eso cqui\·ale a seftn·· 

lar la rnz6n de ser del derecho; por consiguiente las nociones 

morales del derecho son nociones filos6ficns. 

(SS) Ulpiano, Digesto 1. 1, citado por Vi lloro Tornnto Miguel, 
introducci6n al estudio del derecho, Hl?xico, 1978, p. JS. 
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Lo comlln n todas las nociones mornlcs del derecho es ln 

afirmación de que existe un derecho que vale en st y por st, un 

derecho que - segtln la terminolog1a de M4yne= - es intrlnseca-

mentc vlilido. 

Es preciso mencionar que la histor la del derecho nos r~ 

fierc que todos los pueblos primigenios consideran sus leyes p~ 

sitivns como inspiradas y protegidas por los dioses nacionales. 

Por ejemplo, llamurabi, rey de Babilonia recibe de Shammash, lo 

que se conoce como el Código de llamurabi, r el cual dntB de 

1792 - 1750 A.C. (Sharnmash, monnrce que vivi6 hacia 1728 - 1686 

A.C.), 

Entre los cretenses se aseguraba que f.linos recibió las 

leyes de Zcus; las que, scg6n la trndici6n, Licurgo dispuso pa

ra los espartanos eran llamados Leres de Apolo. Numn Pllmpil lo 

(715 - 672 a.c.) habria legislado para los romanos. inspirado -

por la Ninga Egeria. Estos ejemplos bastan para hacernos ver 

como. en el pensamiento primitivo, lo que ahora llamamos respou 

sabilidad civil se confundta con los deberes religiosos y mora

les. Imperaba, por lo tanto, lo que se ha llamado un "monismo 

de responsabilidades", 

El patriotismo era una forma de religiosidad y una tral 

ci6n al Estado, era asimilada a una apostasta religiosa, En R~ 

ma, una sola virtud - la pictas - llcg6 a considerar la prácti

ca do los deberes para con la gens, la patria y los dioses, Por 
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ella, el ciudadnno debta ser legal a la ve: a la familia, n la 

patria y a los dioses, 

Familia )º patria se conjugaban en la Urbs como circulas 

conc6ntricos que haclan al individuo plus grato a los dioses n~ 

cionnles. 

De ésta manera nl plantear el problema de los fines del 

derecho, nuestro estimado maestro el Doctor Rafael Preciado lle~ 

n4ndez recuerda (59) la distinci6n escolástica entre el "finis 

operis" y el "finis operantis", 

"Todo instrumento tiene un fin propio (que es el finis 

operis), en raz6n del cual se juzga su calidad de bueno o malo, 

y en raz6n del cual se determinan los fines pnra los cuales pu~ 

de ser utili:ado. Por ejemplo, un arma de fuego tiene como fin 

propio el disparar un proyectil en la dirccci6n exacta que indi 

ca la mira, mala si se carece de prccisi6n •.• Y naturalmente se 

puede establecer una serie de grados en la perfecci6n o imper-

fecci6n de los instrumentos pero tal graduaci6n solo es posible 

con referencia al fin propio del instrumento". 

Por otra parte - menciona dicho autor, - es sobre éste 

fin propio del instrumento en el cual se apoyan los fines de -· 

quien lo utiliza (o finls opcrantis).,. El arma de fuego es bu!:_ 

(SO) Preciado llernández Rafael, Lecciones de Derecho, Jus, 3a. 
ed., M!xico, 1960, pp. 137-139, citado por Villero Toranzo 
Miguel, introducci6n al estudio del derecho, México, 1978. 
p. 221. 
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na o mala, independientemente del ftn a que sea destinada, )"a · 

sea la utilice en legitima defensa, o en el deporte de la ca:a, 

e incluso para cometer un asesinato. 

Estos fines se justifican o reprueban a la lu: de la m~ 

ral, no desde el punto de vista de la técnica a la cual perten~ 

ce el arma de fuego en su calidad de instrumento ••. Cabe distiU 

guir el fin intrrnseco inmediato esencial del instrumento, de -

los fines extrtnsecos mediatos, que no son propios del instru-

mento sino de quien lo utiliza. 

Contemplemos ahora al derecho. Es evidente que es un -

instrumento en manos de la autoridad. Es evidente que ésta lo 

puede usar para diversos fines extrtnsecos. El finis operantis 

puede ser la ambici6n personal, la protecci6n de los intereses 

de una clase social, el acrecentamiento del poderío nacional o 

el obtener la pa: social, conservando simplemente el estado de 

cosas. Estos fines extrinsecos podrán tener algunos aspectos -

justificables, pero la autoridad que los alegara como Onicos m& 

\•iles de sus construcciones jurtdicas no lograrra el convenci-

miento de los sGbditos mejor preparados. 

En efecto, el instrumento se estarra usando para fines 

operantis del derecho no puede ser, en realidad, más que el · -

bien coman. 

Ahora procederemos a distinguir entre el bien coman, -

bien individual y bien pGblico, 
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Por bien indi\•idu.;i.l, :;e entiende el bien de cada indivi 

duo sin atender a lo que beneficia a la comunidad. El lihera-

lismo defiende que el bien indi\•idual debe ser el finis oreran

tis del derecho; por eso concibe al Es.tado gendarme, cuya Cinica 

mlsi6n es intervenir en defensa de los derechos individuales. 

Por bien pfiblico se entiende, el bien del instrumento 

estatal. Las doctrinas estatistas lo consideran el fin extrín-

seco del derecho }", en consecuencia, hacen al individuo instru

mento del crecimiento del Estado r no lo contrario, como debo -

ser. 

Asi, el bien coman consiste, en la realizaci6n duradera 

"Je aquéllas condiciones exteriores necesarias al conjunto de -

los ciudadanos, para el desarrollo de sus cualidades, do sus -

funciones, Je su vida material, intelectual y rt?ligiosa, (60) 

En t!ste orden de ideas consideramos r coincidimos con 

el autor, en cuanto a que, para lograr el bien coman, la autor! 

dad debe servirse de instrumentos adecuaJos, El más importante 

de todos porque regula los Jemás (que son todas las institucio

nes pfiblicas) es el derecho, pero t!ste no será instrumento ade

cuado si no es justo. 

lt>O) 

Por eso la justicia es el finis operis, o fin intrinse-

s.s. Pio XII, radio mcnsage Jel 24 de diciembre Je 1942, 
citado por \'!lloro Toranz.o Miguel, introducci6n al estu-
dio del derecho, H6xico, 1978, p. 222. 
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co, inmediato y esencial del derecho. 

En otras palabras, asr como un arma de fuego que no di~ 

para no puede propiamente ser llamada arma de fuego aunque ten

ga la apariencia de tal, el derecho que no tiene por fin a la -

justicia no merece el nombre de derecho, La justicia es, pues, 

ln piedra de toque que nos permite reconocer nl derecho, pero 

repitamoslo una vez m5s se trata de la justicia del jurista y 

no de la del moralista, aunque una y otra partan de principios 

morales •. 

N6tcse por Gltimo, que el finis operis y la causa far-

mal vienen a ser la misma cosa solo que considerada desde dife

rentes ángulos. 

Es evidente que la conducta social del hombre interesa 

diversamente a la moral y al derecho; la primera se considera -

en funci6n de la perfección moral del individuo; el segundo, en 

cuanto que los actos humanos de alcance social son la materia -

que debe ser ordenada seg6n los fines de la sociedad. 

Definitivamente coincidimos, con Luis Lega.:: y Lacnmbra 

(61) en cuanto a que: Derecho y 1-loral, son dos puntos de vista 

sobre la conducta humana, lógicamente distintos, pues el prime

ro afecta el acto en cuanto extcriori:ado, y la segunda al ele

mento interiorizado del mismo, Je igual manera el primero debe 

(61) Luis Legn: y Lacambrn, filosofta del derecho, Bosh Barce
lona, 1953,p.262, citados por Villero Toran:o Miguel, in
troducci6n al estudio del derecho, 1-l~xico, 1978, p. r13 
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tener por objeto el fin temporal del hombre y del Estado, -

mientras que la segunda tiende a su santificnci6n. 

Realmente el motivo por el cual el derecho se ocupa de 

la moral, solo se da en cuanto que la moral es la que ofrece al 

derecho los principios filos6ficos rectores del orden tcmporal 0 

cuando una regla moral no concierne al bien com6n, el derecho -

no se ocupa de la misma. 

Ahora bi~n, lo que hemos venido explicando se aclara -

bastante si se distingue con Jcan Dabin, la "Justicia del Juri!_ 

ta" de la "Justicia del !>loralista". La justicia del jurista -

dice ~ste autor - (62), es ante todo una soluci6n social, mien

tras que la justicia del moralista es ante todo una virtud mo-

ral. Es decir, la justicia del jurista, aunque es un principio 

filos6fico tomnJo de la moral, tiene por fin principal solucio

nar en forma pr4cticn y oportuna los problemas sociales surgi-

dos de la convivencia humana; la justicia Jclmoralista tiene --

por fin principal la perfecci6n mora] del individuo, Jndirect!. 

mente, sin embargo, la justicia del jurista contribuye también 

a la pcrfecci6n moral del individuo, puesto que gracias a ella 

ser4 posible que todos los individuos encuentren en la comuni-

dnd el ambiente propicio para su pleno desarrollo moral. 

(62) 

Es preciso sef\alar. que un acto es inmoral, cuando va -

Joan Dabin, regle morale et réglc juridique, lovinna 1936, 
p. 14, citado por Villero Tornnzo Miguel, introJucci6n al 
estudio del derecho, t.16xico, 1978, p. 63. 



IS~ 

en contra de una serie Ji!' elementos, consiJeramos primorJialcs 

dol ser humano, es decir; nqu~l acto o netos que Je algunn man~ 

ra \•an n contra de los \•alores, principios, costumbres, creen-

cias etc; como ejemplo podremos mencionar, el caso de aquEl P2. 

lttico que se aprovecha de su puesto para enriquecerse. ,\st, -

consideramos que la moral, no puede renovarse, en \'i rtud de que 

la misma ya existe, sin embargo, una conducta si puede rcno\•ar

sc. 

La moralidad es una regulación de los actos humanos - -

acordes con algunos criterios, normas o leyes. 

Un elemento importante es Ja libertad dentro de los ac

tos morales, el hombre actGa moral o inmoralmente, el mismo ho!!! 

brc decidirá si el acto que rcali=a es moral o inmoral, si va o 

no en contra de las buenas costumbres, de ~sta manera scr4 la 

propia conciencia Ja Gnica que ju:gar:t si el acto es o no moral, 

y asimismo sancionar:!: al mismo a tra\·~s de remordimientos, o en 

caso contrario lo estimular:!:. 

La moralidad se refiere siempre n netos libres, y ast -

los actos libres están vinculados con una obligaci6n (algo que 

debe hacerse, >' esn obligaci6n est:t dirigida n la voluntad de -

cada quien). 

Definitivamente la moral, es algo personal y subjetivo, 

por ejemplo tal ve: para "X" el acto que realiza es mornl, -

mientras que para "Z" es inmoral, Precisamente la coacci6n del 



acto moral o inmoral es nuestra conciencia, concibiendo a la --

misma como la norma pr6xima de la moralidad. 

Para Juan J<lcobo Rousseau, la conciencia es, "la voz -

del alma", es decir; traduciendo ~sta idea, consiste en que uno 

actQa en base a lo que nos ordena nuestra conciencia, (63) 

Entendiendo de igual manera a la conciencia, como un 

juicio que nuestro entendimiento nos los da, r éstos juicios se 

basan en los principios que hemos acumulado con nuestra educa-

ci6n; existiendo asimismo dos elementos: los internos y los C!,. 

ternos. Dentro de los primeros encontraremos a la conciencia -

)' dentro de los segundos a la sociedad. 

(63) Rousseau Jean-Jaqucs, contrato social, citado un apuntes 
de sexto semestre, por el seftor Parran P~roz, teorla del 
Estado. 



e o N e L u s 1 o N E s 

Consideramos de capital importancia, que las autorida-· 

des se concienticen afin más de ésta problemática; y que tanto · 

las autoridades calificadoras como las personas que se aboquen 

al estudio del presente trabajo, sepan realmente el motivo o -

los motivos por los cuales nos orillamos al estudio, desarrollo 

e investigaci6n del presente trabajo. 

Nosotros consideramos que el comportamiento escolar pr~ 

blcmático de los jóvenes y niftos maltratados, puede ser origin~ 

do precisamente por actos violentos, habida cuenta de que las • 

mismos que los sufren carecen de una farmaci6n adecuada, de una 

educación basada en el afecto, que les permita desarrollar int~ 

r6s por el estudio. 

Por ejemplo, los niños maltratados no encuentran ni es

timulo nircconocimiento para sus esfuerzos; solo conocen la in

diferencia, la critica y el desprecio; se sienten rechazados 

por sus padres y pueden pra)'ectar 6ste sentimiento hacia los 

profesores )", por el mismo ambiente familiar que generalmente -

existe en sus hocal'es tienden a evitarlos. 

Por otra parte su estado emocional es de gran tcnsi6n y 

angustia, lo cual impide una conducta escolar positiva. Asimi~ 

mo, los golpes pueden, como ya se expres6, producir lesiones C!:_ 

rebrales que impiden un desarrollo normal del nlfto en el ~mbito 



escolar, 

Definitivamente considerBl!los, que el castigo corporal -

hace el j6ven brutal, niega la dignidad espiritual de la perso

nalidad y, finalmente, embrutece al que pega. Los jóvenes cri

minales o corrompidos, en la mayorra de los casos, nunca han r~ 

cibido demasiados pocos. sino demasiados muchos azotes. 

De 6sta manera el nino que sufri6 malos tratos; no solo 

de Indole f!sica 1 llegará a la edad juvenil, en muchos casos, -

carente de claros y definidos conceptos de solidaridad humana, 

de respeto a los individuos y a la colectividad, con sentimien

tos de odio, agresividad y 1 tal vez, de revanchismo; le será d! 

ftcil adaptarse a la vida colectiva y puede incurrir en conduc

tas antisociales como una reacción de los malos tratos sufri- -

dos. 

As!, consideramos, que el medio familiar es de primor-

dial importancia en el desarrollo del j6ven 1 pues os la base de 

su desarrollo, ya sea positivo o negativo, As! mismo en eleva

do porcentaje, los menores infractores presentan defectos de -

formaci6n moral, y dentro de 6sta deformación tienen especial 

importancia los malos tratos quo implican falta de carino, lo 

que puede producir j6venes carentes de afecto hacia sus semejau 

tes, individuos que no han recibido nada positivo, y que en re

ciprocidad, no saben ofrecer tampoco nada positivo. 

Los malos tratos en los ninos por ejemplo, pueden prod~ 



cir j6venes antisociales r. en ~ste sentido, entendemos y cons! 

deramos que las conductas juveniles antisociales. en mültiples 

casos, son consecuencia de los malos tratos sufridos por estos 

j6venes en su infancia. 

Ante ~stn situaci6n. nos damos cuenta. que definitiva-

mente nos encontramos ante muy graves problemas, no Gnicamente 

a nivel nacional, sino a nivel mundial, como lo constituye el -

alcoholismo. la drogadicci6n. r el pan<lillerismo, r que sin du

da alguna dichos fen6mcnos se han presentado mur notablemente -

en las nuevas generaciones, en edades primarias, lo cual surge 

ante la existencia de una gran desorganizaci6n tanto social co

mo familiar, de aht que surja el aspecto de la desviaci6n. 

AsI investigado, el concepto de desviaci6n social. y 

asimilado como ''aquélla conducta que rompe o va en contra de 

las reglas (positivas) de un grupo de la sociedad", fue pues,

esto lo que me orill6 a la investigaci6n del presente trabajo, 

el estudiar y analizar la causa o las causas que orillaron a un 

sujeto a adquirir conductas negativas, y desde luego buscando -

soluciones favorables al mismo, Igualmente, por la importancia 

que representa una conducta adquirida (desviada) frente a la s2 

ciednd, 

Consideramos preciso mencionar, que el o Jos sujetos -

que se encuentran dentro de ~ste cuadro, tienen como carncterI~ 

ticn primordial: el recha=o a la sociedad, a la familia y mas -



cspectficamcntc u l;1s personas mnyores, que definitivamente son 

on la actualidaJ los que sufren por los conductas (negativas) 

de las nuevas generaciones, de igual manera es lo sociedad en 

general, la que se encuentra en constante peligro por los he

chos y tentutivns de grupos de jóvenes, que d!n a din van real!. 

zando actos centrarlos a las buenas costumbres, actos que van -

en contra de los ideales de una sociedad, y actos tendientes n 

la inducción, perversi6n y comisión de un delito. 

De igual manera consideramos, de capital importancia 

distinguir entre asociaciones delictuosas y las pandillas. 

Quedan encuadrados dentro de la primera, aqu61 que tom~ 

re participación en una asociaci6n o banda de tres o m4s perso

nas, organizada pnru delinquir, por el solo hacho do sor micm·

bro de lo asociación o independientemente de la pena que le co

rresponda por el delito que pudiera cometer o hayo cometido. -

(Lo anteriormente expresado de acuerdo a lu ley de la materia -

correspondiente, en su articulo 164). 

En relación a los segundas, cuando se ejecuten uno o -~ 

más delitos por pandilla. se aplicar4 a los que intervengan en 

su comisi6n, ademas de las penas que les correspondan por el o 

los delitos cometidos. Asimismo, entenderemos por pandilla, la 

reuni6n habitual, ocasional o transiteria, de tres o m4s perso

nas que sin estar orgnni~adas con fines delictuosos. cometen en 

coman algGn delito. 



Ante esta distinci6n consideramos, luego entonces que 

los denominados "panchitos", "bucl.:s", etc.; sertin encuadrados 

como asociaciones delictuosas o bandas, por los fines, actos y 

conductas delictuosas que ofrecen a la sociedad. 

De esta manera nos damos cuenta; que la delincuencia 

tiende a evolucionar, sin embargo, tambi6n es cierto que, en el 

mundo actual tan complejo y cambiante, nacen actitudes)' activ! 

dades antisociales desconocidas con anterioridad. 

Los cambios mds importantes son en ruan to al sujeto cri

minal, a las modalidades de ejecuci6n y las t6cnicas empleadas. 

En cuanto al sujeto criminal, uno de los puntos m4s in

teresantes es que, personas que antes no realizaban conductas -

criminales, ahora pasan a engrosar las cifras de la criminali·· 

dad. Esta extensi6n criminal, la encontramos principalmente, -

en la delincuencia infantil y ju\'enil, la criminalidad con vch! 

culo de motor, los actos antisociales de industriales, asl como 

conductas autoagresivas mun difundida·s, como la uti 1 izaci6n do 

drogas y t6xicos. 

Ahora biEn, por lo que respecta a las modalidades, en-

centramos netos atentatorios a ciertas libertades )' garanttas -

realizados por grandes complejos tanto industriales como econ6-

micos. 

Desgraciadamente la criminalidad es cada vez mtis precoz, 



las cdnJes Je iniciación en el crimen tiene una tendencia o. di~ 

minuir, Je 1nanera que cada vez tendremos delincuentes más j6vc

ncs. De ~sta mancrn las conductas criminales realizadas por m~ 

nares de edad son cnda vez mayores en número, calidad J' en J.i-

vcrsldad. 

tn relnci6n con el plirrnfo anterior, consideramos conv!!. 

nicntc mencionar, el hecho de que, los crímenes que untes ornn 

cometidos finicamcntc por adultos (generalmente), nhora se ven -

cometidos por jóvenes, cncontr~ndosc nst, el fenómeno de una -

criminnlidad organizada. De igunl manera, conductas que antes 

eran casi exclusivas de los j6vcncs ahora principian n verse en 

nli1os. 

Asimismo considet"amos preciso hai:cT saber, el hecho de 

que, en ln actunlidad uno de los más gra:\•cs problemas que se hn 

pre!<entado no es finicnment.c el aspecto de In delincuencia juve

nil sino el aspecto de ln delincuencia infantil, nifios compren~ 

didos entre los 12 y 17 af\os que renliznn actos y conductas to

talmente negativas e il!citns to.les como el robo, asalto a mnno 

nrmadn, hasta llegar al delito de homicillo, utilizando paro la 

comisi6n de un determinado neto, todo tipo de instrumentos, ta

les como punzo-cortantes, contundentes e inclusive armas de fu~ 

go. 

En cuanto a calidad, los hechos antisoci:ilcs cometidos 

por menores tienen caractcrtsticns fundamcntnlmcntc violentas, 



Una de las conductas mlis difundidas es ln del vandalismo, el -

cual se presenta por grupos, en ocasiones muy numerosos de ado· 

lescentes, que destruyen cosas, y, agreden n personas espont4-

neamcnte y en forma totalmente gratuita. 

Como mencionamos anteriormente los ninos y jóvenes, que 

antes refiian en forma individual y a puftctazos, ahora agreden -

en forma colectiva y con instrumentos contundentes (cadenas, m~ 

n6plas, etc.), y punto - cortantes (navajas, cuchillos, cte.), 

)' ante esta situación nos damos cuenta que definitivamente es -

alarmante el aumento de agresiones a trnv6s de dichos instrumc~ 

tos, inclu)·endo desde luego el arma de fuego, 

Asimismo, la ,·iolcncia juvenil se ha presentado de mnn,2_ 

ra mur especial, en los centros de estudio, principalmente a n!. 

vel universitario, en algunas ocasiones disfrazada de "protesta" 

de naturale? a politica, 

Es de aclararse que no toda la violencia estu¿iantil es 

inmotivada y gratuita, sino que en ocasiones tiene una validez 

como expresi6n, ya que es, indudable la participaci6n cada vez 

mayor de los j6vcncs en los problemas nacionales de cada pats. 

De esta manera, la necesidad de satisfactores hace que 

muchos j6venes al toparse con limitaciones para obtenerlos por 

vias legitimas, y recibiendo una intensa frustraci6n, tengan 

que conseguirlos par medio que quedan fuera de la ley (robo, 

asalto, etc.), 



Asimismo consideramos. que la oricntaci6n familiar. o -

m4s bien la finalidad del mismo debe ser formar criterios e in

ducir conductas positivas para el j6ven o nil\o. 

Sin duda, la orientación familiar representa un instru

mento vaioso para prevenir las conductas que atenten contra los 

nifios y jóvenes. habida cuenta de que tal oricntaci6n ayudnrll a 

integrar y a equilibrar debidamente a la familia y l'.!sto. a su 

vez. evitarfi que se produ:can las mencionadas conductas. pues 

se tcndr5 una idea clara de los deberes de cuidado. atención y 

respecto hacia el nil\o y j6vcn. 

En caso de que se hayan renli:ndo acciones de maltrata

miento, la orientaci6n familiar, aparte de hacer posible la -

rehabilitDci6n a la que nos referimos anteriormente, harli que 

en lo futuro no se realicen tales netos. Asf pues, es un hecho 

que la educaci6n y la oricntaci6n familiar son instrumentos de 

rchabilitaci6n y de prevenci6n. 

De esta manera consideramos, que la mismn prlsi6n, es -

un verdadero frDcnso en rclnci6n a la rehabilitaci6n o rcadnptf!. 

ci6n del individuo, en virtud de qua la misma, acarren como una 

de sus mlis dnfiinns consecuencias la "prisionalizaci6n", que con. 

siste en una rigidl'.!z, rutina y monotonta, qua lleva a actlvid!!, 

des, lenguaje y comportamientos especiales, que dificultan se-

rinmente una adecuada rcincorporaci6n del sujeto al meJio so- • 

cial, y ante tal situaci6n sugerimos ln creaci6n de un verdado-



ro r efica;:: centro de readaptaci6n, que lle\·:1rta por nombre: - -

"Centro Je coll\'i\·encia y oricntaci6n familiat"', J1..•sdc luego con 

un sistema Jifi'rente al Je una prisión, lugar o Ci'ntro donde se 

impartirtan cursos de orientnci6n, tanto para ni11os, j6\•enes, -

como para padres Je familia. 

Es preciso mencionar, que Jicho centro estarla dividido 

en Jos partes. Dentro Je la primera se impartirfa cursos volu!!. 

torios de orientación, tanto para niños, j6\·enes, como pnra pa

dres Je familia que nunca hayan incurrido en infracciones o ac· 

tos (graves) sanciones por la ler. La segunda parte estarla i!!. 

tegraJa por niííos, jóvenes y padres Je famili11 que haran incu-

rrido en alguna Je las fnltas sancionadas por la propia le)'. 

Dichos cursos se les impartirta en forma constante, ha

ciendo mención de que los cursos que se les impart11 a los ninos, 

fuese a trav(!s de trabajadoras sociales, en \'irtud de su expe-

riencia psicológica en relación con los mismos, y respecto de -

los demás de personas especialistas en la materia. 

Debemos de entender que el trabajo social, es un conju!!. 

to de actividades r procesos, tendientes a lograr un convenien• 

te equilibrio en 111s relaciones de un individuo con otros suje

tos, en particular con su familia y con la comunidaJ en gene- -

ral. 

El objeto de apoyar In existencia de un trnbnjaJor so-

cial, es porque consi<lcrrunos de él, un lltll apoyo, en virtud de 



que es suceptible de nrudar n los agresores n resolver ciertas 

situaciones que coad)•uban a ln ejecucic5n de mnlos tratos. 

Igualmente rorque el trabajador social, debe desarro

llar adecuadas formas para introducirse en las familias donde 

se dan malos tratos a los nifios )" acercarse a los agresores sin 

despertar suspicacia )º desconfianza y capaci t11rsc para realizar, 

dentro de sus funciones, unn eficaz labor rchabilitntoria r au

xiliar de la mejor manera n las demás personas que intervengan 

en el tratamiento, tanto del pasivo como del nctivo. 

Asimismo, dicho centro contarla, con la existencia de -

una atención m6dica - psiquiátrica, la cual es también un Gtil 

instrumento de prevención de malos tratos, ntencic5n fundamental 

mente a los integrantes del segundo grupo. 

Algunas veces el diverso personal relacionado con nil\os 

puede conocer situaciones en las que harnn producido o se pre-

ven razonablemente que se producirán malos tratos, sobre todo a 

los nil\os, en tnl caso, mediante un adecuado tratamiento psi

qu'latrico podrán modificarse las actitudes mentales de los ngr~ 

sores potenciales o efectivos, de tal forma que se evitnrlin - -

eventuales malos tratos a los nifios. 

Por lo anterior, nosotros pensamos que es evidente que 

la atención m6Jicn r psi4uilitrica dirigida tnnto ol agreJido e~ 

mo el agresor es un efica: instrumento de prevenci6n que puede 

resultar sumamente remunerador. 



Asimismo, sugerimos la existencia de un internado, ex-

elusivo para integrantes del segundo grupo; con un determinado 

personal de custodia, con el objeto de prevenir cualquier inci

dente que se pudiese presentar dentro del mismo. 

Tomando en cuenta, el grave problema de la demogrnfta 

existente en nuestro pats, sugerimos la creación o existencia 

de dicho centro por zonas delegacionnles, con el objeto de fac! 

litar una readaptaci6n pronta del individuo. 

Incluso aperamos, la existencia de pltitlcas de orienta

ción estudiantil, tanto en centros de estudio particular como -

de gobierno, y en todos los grados hasta profesional, la cxis-

tencia de una estricta seguridad, tanto dentro como fuera de - -

los planteles, que si bien es cierto en algunas ocasiones, son 

los propios centros escolares las victimas, y a la vez el medio 

generador para la realización y comisión de un acto ilícito. 

Consideramos que para un mejor control interno de dicho 

centro, se expidiera a través de la Direcci6n General del mismo 

un "carnet", previa pl<'itica con el solicitante, 

Es pues de ésta manera, un grave problema por el que e~ 

tamos pasando las generaciones actuales, y somos los jóvenes 

los que tenemos que combatir y luchar por la existencia de ne-

tos, conductas y actitudes positivas para obtener ast, resulta

dos favorables no solo en particular, sino en forma colectiva. 



Asimismo, somos los hijos, los j6venes como los pudres 

de familia, los que debemos concicnti~arnos de la problcm4tica 

por la que es~amos pasando, y alej4ntlonos de todo peligro por 

el ~uc es~amos expuestos, a trav6s de comunicaci~n reciproca, a 

trav6s de respeto y fundamentalmente a trnv~s del cnrifto y com~ 

prensión que como hijos o padres merecemos. 

Alfredo Yunes Solfs. 
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