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LA CAPACITACION DEL PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN PREVENCION 

DEL DELITO 

Abordamos el tema procurando aportar elementos que nos 
ayuden a encontrar nuevos enfoques, soluciones distintas y que 
pretenderfamos mas eficaces, para viejos problemas. AI hacerlo, 
tOl11amos conciencia de que, no obstante, mucho de 10 que po
demos decir ya ha sido dicho, aunque no mucho de 10 que se 
debe hacer en la materia ha sido hecho. 

Tal vez deba ser entonces nuestra tarea de hoy mas bien 
la de reafirmar ciertos principios, sisternatizarlos nuevamente 
en funci6n del momenta que vivirnos, agregando tal vez algun 
nuevo elemento, pero por sobre todo seguir los pasos trazados 

" por el V Congreso de NNUU, sobre Prevenci6n del Delito y Tra
tamiento del Delincuente, por las "Reglas Mfnimaspara el Tra
tamiento de los Reclusos y Recomendaciones Relacionadas" y 
por /"0 dicho y aprobado en varios otros encuentros desde enton
ces, donde, en buena medida, algunas veces muy clara mente, 
se trazaron las principales pautas sobre 10 que debe ser la capa
citaci6n del personal que trabaja en prevenci6n del Delito. 

Comencemos ordenando nuestro trabajo en funci6n de al
gunos conceptos 0 categorlas basicas que se hace necesario 
definir y desarrollar. Son los conceptos de "Prevenci6n del De
lito", "Capacitaci6n" y "Personal especializado". 

Prevencion del Delito 

Entendemos por ella la actividad amplia que comprende 
no solamente las tareas de punici6n y prevenci6n secunda ria del 
delito, sino, tambien, todas las tareas de la IIamada "prevenci6n 
prima ria", en el mas amplio sentido de la palabra y de la 
"prevenci6n terciaria". 
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Nos referimos entonces, no sola mente a la prevenci6n indi
vidual, sino muy especialmente -repitiendo las palabras de 
la Secreta ria General de NNUU a "cualquier actividad deliberada 
que afecte los engranajes de la sociedad 0 cualesquiera de sus 
partes con la finalidad de prevenir 0 controlar el delito". (1) 

En este sentido, nuestro querido companero y extraordi
nario hombre que fue Severin Carlos Versele, nos deda que, en 
el tiempo presente, la primera preocupaci6n debe ser la de una 
prevenci6n prima ria, de orden general y social, que promueva 
actividades intersectoriales, planificadas e integradas en los 
programas generales de bienestar social, realizando mas re
formas sociales que reformas juridicas. (2) 

La mayor parte de la teo ria sociol6gico-criminal desarro
lIada en el presente siglo, algunas veces en forma explicita, 
otras en forma no expllcita, senala 0 hace ver la necesidad de 
dicha forma primaria de prevenci6n. Vemos esto en la Escuela 
Sociol6gica de Chicago, luego en qUienes explicaron el delito a 
partir de la anomia como un producto del acceso diferenciado 
a la consecuci6n de medios legitimos para alcanzar los obje
ti~os culturales; 10 vemos tambien en las distintas versiones de 
la teorla de las subculturas, en quienes explican el delito a partir 
del ~aterialismo hlst6rico y en la explicaci6n interaccionista. 

A pesar de las diferencias entre las teorias citadas -dife
rencias a veces grandes-, elias tienen un importante punto de 
coincidencia en ver al fen6meno delictivo en gran medida como 
un producto 'de la misma estructura social. Por esta raz6n, las 
rned)das verdaderamente eficaces y de efectos mas permanentes 
de prevenci6n deberan ejercerse sobre ella. 

AI subrayar 10 anterior queremos fundamentar la importan
cia de colocar el problema de la capacitaci6n del personal espe
cializado para la Prevenci6n del Delito como un capitulo de la 
"Politico Criminal", y a esta, a su vez, como parte importante 
de la Politico General. 

! ' 

\1) Documento sobre "EI Crimen como problema de Investigacion, Desarrollo 
'y Perspectivas." . 

(2) Su ponencia "La Politico Criminal", en "1 er. Coloquio sobre Polftica Cri
minal en America Latina". Mexico, agosto 1976. 
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Capacitacion 

EI hombre se capacita para actuar y responder a las exi
gencias del medio a traves d~ 10 que genericamente se llama "el 
proceso de aprendizaje". 

Todo ese mismo accionar del hombre con su medio, cons
tituye tambien, a su vez, aprendizaje. Aprendizaje en general 
y aprendizaje espedficamente dirigido had a areas particulares 
de acci6n, en las que, cada vez mas, se requiere una capacita
ci6n espedfica. Esto es valido tambien respecto de la prevenci6n 
del delito. 

T omamos en esto el concepto que de aprendizaje nos da 
Jean Piaget. 

Piaget ve la actividad general de aprendizaje como un 
gran proceso de adaptaci6n a la realidad. Adaptaci6n que com
prende la "asimilaci6n" y "acomodaci6n" permanente de las 
estructuras del hombre frente al medio. Proceso de "asi'milaci6n" 
de los nuevos elementos del medio, y de "acomodaci6n" de las 
estructuras internas del sujeto d esa realidad cambiante. 

Esta concepci6n dinamica e hist6rico-genetica del aprendi
zaje 'es fundamental en el mundo contemporaneo, cuyo acele
rado ritmo de cambio exige al hombre, cada vez mas rapida
mehte, incorporar la cambiante realidad y acomodar sus estruc
turas de conocimiento capacitandose para una nueva acci6n 
eficaz y modificadora de dicha realidad. 

,Esto ultimo, como sabemos, es particularmente necesario 
en el area del Derecho y de la prevenci6n del delito en particu
lar, donde se ha comprobado que, por la misma Indole y carac
ter/sticas de estas disciplinas, elias suelen ir muy a la zaga del 
ritmo de camb10 de la realidad social a la que se aplican. 

Este fen6meno de retraso -propio de todas las Ilamadas 
"instituciones de control social"-, se agudiza en la disciplina 
que a nosotros nos ocupa. Pareciera que la actividad penal, en 
su importante funci6n de mantener la cohesi6n social, contribu
yendo a un conscn$O en tomo a valores y persiguiendo las. in
fracciones 0 ayudando a "resocializar" la conducta de aquellos 
que se alejan de tales valores, debiera sortear un obstaculo in-
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herente a su propia naturaleza de instrumento de control social: 
el obstaculo de quedar, frecuentemente, a la zaga de dicha rea
lidad social. Esla razon por la que se ha IIegado aver al De
recho, en determinados casos, como un obstaculo al cambio 
social. (3) 

A su vez, el personal espedfico que desempefia las tareas 
de prevencion delictiva dentro de estas instituciones (Poder Ju
dicial, Polida, Instituciones Peni'tenciarias), diffcilmente puede 
escapar, al menos en cierta medida, a la accion, a veces dis
torsionadora, que estas mismas estructuras de control social que 
ellos integran, ejercen sobre su personalidad, ya que las institu
ciones, en definitiva, estan formadas por personas. 

Se hace doblemente necesario, entonces, planificar una 
capacitacion profesional que permita la permanente adecuacion 
del personal y de las instituciones de prevencion del delito, a la 

'cambionte realidad. 

Este deficit de capacitacion, lamentablemente, es muy ge
neral en America Latina. En ILANUD acabamos de realizar una 
i~vestigacion sobre Pollticas de Prevencion del Delito en el area, 
P611ticas de Prevencion que comprenden, como es logico, ·Ia ca
pacitacion del personal tecnico que las IIeva a cabo. Nuestra 

'rnvestigacion en los distintos palses nos condujo al resultado de 
que no existe tal politica y que, por 10 tanto, no existe una pia
nificacion de la capacitacion del personal especializado. Po
ddan sefialarse buenos planes sectoriales en algunos palses; 
decimos sectoriales en la medida en que son planes tendientes 
a la capacitacion de determinado sector de la polltica criminal 
{personal judicial, personal po~icial, personal penitenciarioj. Pero 
el calificativo de "buenos" debe entenderse tambien con esa 
limitacion, en la medida en que no integran a los diversos par
ticipantes de la polltica de prevencion del delito en una actividad 
que, como veremos, requiere ser global e interdisciplinaria. 

(3) Asi, E. Novoa Monreal, "EI Derecho como obstaculo al Cambio Social", 
Mexico, Siglo XX" 1975. 
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lA quienes debe capacitarse para la Prevencion del Delito? 

Si, como 10 hemos venido haciendo hasta ahOrl'l, ampliamos 
nuestra optica mas alia de la lIarnada prevencion secundaria 
que actua post-delictum, y lIevamQS /a tarea a antes y despues 
de la comision de los hechos delictivos, la gama de personas 
que intervienen en el proceso de prevencion y a quienes debe 
capacitarse es muy amplia, ya que comprende, por 10 menos, 
los siguientes sectores: 

I. La capacitacion de la poblacion en general: 

Coincidente con los conceptos que hasta ahora hemos desa
rrollado, particularmente los que 'se refieren al delito como feno
meno de la estructura social y a las consecuentes necesidades 
de una prevencion prima ria de la actividad delictiva, vemos 
ahora que una accion de capacitacion verdaderamente eficdZ, 
sera tal solamente si esta dirigida al personal especializado y 
tambien a la poblacion en general. 

La necesidad de participacion de la comunidad en la pre
vencion del delito se ha ido acentuando desde que se reconocio 
a la tarea judicial una funcion que excede la sola accion puni
tiva. En la actualidad, cuando se procuran afanosamente for
mas alternativas a la prisi6n, reduciendo al mlnimo el numero 
de condenados "residuales" que deben permanecer en ella, la 
participaci6n activa y consciente de la comunidad en la tarea, 
es doblemente necesaria. En efecto, la criminologla contempo
ranea se dirige a comprobar, cada vez mas s6lidaments, que 
s610 una proporcion minima de condenados necesitan regimen 
cerrado; la mayorla puede cumplir su condena en los regfmenes 
semiabierto, abierto, 0 directamente en la comunidad. Estas 
formas de sancion, a su vez -y a pesar de la siempre insu
ficiente investigacion emplrica existente- se muestran como 
importantes reductores del fndice de reincidencia. Es en conse
cuenda necesario estimular estas formas alternativas de pen a y 
cppac:itar a la comunidad para su creciente participacion en elias. 

La capacitacion de la comunidad para la prevencion del 
delito debe dirigirse al logro de por 10 menos dos grandes 
objetivos: 

• 

, , 

, 
1 

! 
I 

t 
f 
I 
I 

I 
\ I 

I 
I 

I 
I 
I 
I "-
I ,;.;- .-

,_0' 

f" 



, , 

.R 

i 
I 

I 
h 

1. 

2. 

Ca acitarla para comprender y apoyar la tarea realizada 
po~ los organos y personal esp~cializados (Aqui ~I rol que 
juega la comunidad es poco activo, pero de gran Importan
cia, como veremos). 

.Capacitarla para colaborar activament~ e~ distintos niveles 
de participacion con dicha tarea especlallzada. 

Respecto del primer punto, la comprension y apoyo de la 
comunidad a los nuevos metodos de tratamiento del delincuente y 
a las politicas de desinstitucionalizacion de la pena es clave 
para el exito de las mismas. 

Son conocidos los efectos nocivos que sobre la opinion pu
blica no preparada ejercen ciertas noticias ~'eriodisticas que 
destacan algunas fugas 0 casos de reincidencia de delincuentes 
que estaban siendo sometidos a tratamiento en regimen abierto. 
Dichas noticias provocan desconcierto en la opinion de una co
munidad no preparada, y, a su vez, la opinion publica provoca 
un lamentable retroceso en la politica criminal que estaba 
ejecutandose. Aqui la tarea de capacitacion de la comunidad 
debe ser dirigida a "desdramatizar" los hechos -como grafi
camente dijera Versele- dandoles la dimension y gravedad 
que realmente tienen, haciendoles frente de manera racional 
segun el dano realmente causado a la colectividad. 

Respecto del segundo punto, se procura el logro de una 
participacion activa de parte de la poblacion. 

Podriamos senalar en el nuevamente dos grandes aspectos 
en la tarea: 

10 

a) Capacitar a la comunidad para su participacion en de
terminadas formas de prevencion directa del delito. Un 
buen ejemplo son las formas de prevencion por medio 
del control vecinal mutuo. Existen tambien experiencias 
que incrementan dicha posibilidad de control por medio 
de la planificacion arquitectonica de las viviendas. Aqui 
las posibilidades se multiplican cuando entra en juego la 
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planificacion de la prevencion del delito a niyel guberna
mental dentro de los planes nacionales de desarrollo y 
vivienda. (4) 

b) Todas aquellas formas de participacion directa de la 
comunidad organizada en torno alas distintas areas de 
prevencion del delito, v. gr. la organizacion de "padrinos 
de internos ", de sistemas de libertad vigilada cuando 
la supervision de dicho estodo de libertad dependa di
recta mente de formas de organizacion comunitaria, 
etcetera. 

II. La capacitacion de las personas que trabajan en determLna~ 
das actividades relacionadas estrechamente con la preven~ 
cion primaria del delito. 

Nos referimos a quienes realizan actividades de trabajo 
social no espedficamente antidelictivas (trab<;ljadores sociales, 
maestros, alfabetizadores, sanitaristas, etc.) con aquellos sec
to res de la poblacion que los estudios en la materia senalan 
como especialmente condicionados por la estructura social para 
la comision de determinado tipo de delitos. (Particularmente la 
numerosa poblacion de America Latina que vive en los sectores 
marginales de "villas miseria", "callampas", "favelas", "tu
guri03", etc.) 

"I. La capacitacion del personal especializado: 
Aqui nos referimos 01 personal que, en las distintas areas 

de la Prevencion del Delito hace de su actividad una profesion 
espedfica. 

(4) Este tipo de prevencion del delito es costosa 0 inaplicable si se pretende 
remodelar barrios de viviendas en buen estado. Pero por el contra rio es una 
forma de prevencion eficaz y practicamente Iibre de gastos cuando se trata 
de la construccion de urbanizaciones nuevas. Debiera tomarse muy en 
cuenta en America Latina, dcmde el deficit habitacional es muy grande y 
don de, como 10 hemos senalado al principio de nuestro trabajo, la "pre
vencion primaria" es condicion sine qua non de una verdadera politica 
delictiva. Prevencion prima ria que significa reducir las desigualdades eco
nomicas de la pobladon y por 10 tanto viviendas saludables, entre otras 
cosas. 
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t 1. Los cuerpos policiales. 

La capacitaci6n de la polida es fundamental. 

En primer lugar, por su tradicionalmente bajo nivel de 
instrucci6n (a excepci6n de algunos niveles superiores). 

Es frecuente en America Latina que el grueso de los 
cuadros policiales se reclute entre los sectores de menor ni
vel educacional y de menores calificaciones laborales, con
diciones que hacen de estes individuos un mercado de 
fuerza de trabajo barata del que se echa mano para que 
cumpla esa funci6n. 

Otra raz6n que fundamenta la necesidad de una ade
cuada capacitaci6n del personal policial es la de su decisoria 
intervenci6n en los resultados del proceso penal. Esta de
mostrado por estudios en la materia, que mas del 90 % de 
los casas de hechos delictivos en que interviene la justicia 
penal, esta 10 hace a partir de la previa intervenci6n po
licial. Mas aun, en practicamente la totalidad de los palses 
de America Latina la pol ida recibe la denuncia 0 interviene 
en los hechos, cursa una comunicaci6n 0 II parte preventivo" 
a la autoridad judicial y luego continua en los hechos con 
exclusividad al frente de la investigaci6n. Esta situaci6n de 
prelaci6n y primada temporal y material en su intervenci6n 
es la que fundamental mente otorga, a la intervenci6n po
licial, un caracter verdaderamente decisorio, pues todo el 
juicio formal posterior dependera en sus bases de 'Ia evi
dencia material que haya side 0 no recogida y de c6mo 
haya sido recogida. 

2. Poder Judicial. 

1 ~. 

Su capacitaci6n es necesaria sobre todo con referencia 
a: concepto de "interdisciplinariedad", que luego desarro
"aremos. 

EI Poder Judicial cuenta profesionalmente con un ele
vado numero de personas de alto grado de capacitaci6n 
espedfica. No obstante, la especificidad de tal capacitaci6n 
suele ser, a 10 par que una ventaja, un importante obstaculo 

-" 

para el objeto que perseguimos. Esto en raz6n del alto 
grado de "formalismo" que se da en su tarea, formalismo 
muy propio de la misma Ciencia del Derecho. 

3. Personal de Instituciones Penitenciarias. 

La necesidad de capacitaci6n del personal penitencia
rio es evidente y acuciante en America Latina, donde la 
prisi6n sigue siendo el modele predominante de respuesta 
frente a la criminalidad. 

La planificaci6n te6rica de nuestras pnslOnes pone el 
acento de la capacitaci6n del personal sobre el personal 
tecnico 0 especializado. E"a es obvia. Sin embargo, si que
remos planificar capacitaci6n a corto y mediano plazo para 
la realidad posible, deberemos poner el acento por igual 
sobre la formaci6n del personal de vigilancia, que es el que 
mantiene un estrecho contacto, continuando, con el interno. 
EI personal tecnico en muchas prisiones es inexistente, y en 
el resto, el exceso de reclusos por profesional hace su tarea 
practicamente invalida. 

La conocida "paradoja" de las pnSlonC's, que te6rica
mente pretenden rehabilitar en prisi6n para la vida en Ii· 
bertad, es otra raz6n que fundamenta la necesidad de que 
al menos los escasos contactos humanos a que el recluso 
tiene acceso 10 sean con personal con un mlnimo de califi
caci6n y condiciones humanas. Las "Reglas Mfnlmas" de 
NNUU son daras al respecto. 

4. EI personal de trabaio post-penitenciario (Potronatos de 
liberados, casas de transito, etcetera). 

En este caso, a fuer de ser serios, debemos decir que 
no podemos planificar capacitaci6n para la tarea de un 
personal que en nuestros palses es poco menos que una 
ficci6n. La necesidad de capacitaci6n de este personal es 
cierta, pero primero debemos procurar que dicha tarea sea 
una raalidad en nuestro continente. 
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lQue tipo de capacitacion se requiere? 

Especializacion e Interdisciplinariedad 

de tc~::s;:t~nto" la, to rea de prevencian del delito no difiere 

d emos areas de conocimiento y de trabal'o del 
mun 0 contemporan P I d 
es ecializacia eo. or un a 0 se requiere una acendrada 
,P din del personal que interviene en coda una de las 
areas e a prevencian 
'. .' pero, por otra parte, se requiere 01 

rmsmo :',empo, 10 mterdiscip/inariedad que permita el estudio 
prevenClon del de/ito y tratamiento del d I' ' 
ver1daderamente integral. e ,"cuente en forma 

. . ~s el a!,arente dilema del mundo contemporaneo: especia-
I,zac,on e mterdisciplinariedad: La necesidad coda vez mas 
aguda del conocimiento profundo y particu/arizado d ' . 
d,. '., d e areas 

e '":'10 a~ para poder actuar en elias con eficacia tecnica, y 
al mlsmo hempo, 10 necesidad de integrar dichas areas en uni
versos de conocimiento y de acdan coda vez mas extensos. 

. . En el v~sto c~mpo del sistema de Justicia Fenal este reque
nmlento de Interdlsdplinariedad es alm mas imperioso. EI mismo 
hom~re que oyer fue 0 debio haber side objeto de prevencion 
primaria por medio de los servicios sod ales de la comunidad, 
rOi medio de 10 posibilidad de acceso a 10 instruccion, a los ser
vicios de salud yolo vivienda, es quien hoy es detenido e in
vestigado por 10 polida, quien sera juzgado por los jueces de 
los Tribunales de Justicia, luego internado tal vez en una insti
tudon penal y manana sera controlado y asistido por personal 
del Patronato de Uberados 0 de una oficina de prueba. Pero 
es el mismo hombre, con su unico drama de vida, aunque los 
diversos integrantes del sistema penal fragmenten su historia, 
frecuentemente sin mayor vinculacion entre una etapa y otra. 

EI maestro Lopez Rey resume esto con referencia 01 sistema 
penal cuando nos dice que, "como sistema, esta historica y 
fragmentariamente formada, y su totalidad, como un todo, es 
mas aparente que real. Con frecuencia, coda una de sus partes 
opera con entera independencia de las demas, 10 que, a mas de 
aumentar 10 ineficacia, 10 hace mas costoso". (4) 

(4) "Criminologio", T. II, 150. 
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Especializacion 

La especiali,zaci6n hace referencia a un tipo de capacitacion 
espedfica, en determinada area de trabajo 0 conocimiento, en 
este coso en el area de 10 prevenci6n del delito. Generalmente se 
hace referencia a ella como a una profundizacion, en estudios 
de post-grado, de una carrera universitaria. 

Carecemos de datos estadfsticos precisos referidos 01 nu
mere de profesionales que trabajan en America Latina en el area 
de la prevenci6n del delito. Sin embargo, los que conocen la 
materia saben que su numero es muy reducido. 

Ello basta para comprender que 01 referirnos al personal 
"especializado" solamente podemos hacer mencion a un numero 
muy limitado de personas, salvo que, como frecuentemente se 
hace, extendamos el termino para comprender a todos aquellos 
que, sin formacion espedfica, trabajan en alguna de las areas 
de prevenci6n del delito y tratamien1"o del delincuente en las 
que han adquirido practica y, eventualmente, asistido a cursi· 
1I0s de capacitaci6n laboral. 

Lo que hemos dicho, aunque valido como afirmaci6n ge
neral, no se aplica por igual a todas las areas de la prevencion 
del delito. En el coso del Poder Judicial es donde vemos el mayor 
numero de profesionales universitarios. La realidad es muy otra 
en las areas policial y penitenciaria., 

Han pasado veinticuatro anos desde que el Primer Congreso 
de NNUU en 1955 en Ginebra dictara las "RecomencJaciones 
sobre la seleccion y formacion del Personal Penitenciario" y 
veintidos desde que se aprobaran las "Reglas Mfnimas para el 
Tratamiento de los reclusos". En estas ultimas se senala (Art. 49) 
la necesidad de contar en las penitenciarfas con "un numero 
suficiente de especialistas, tales como psiquiatras, psic610gos; 
trabajadores sociales, maestros e instructores tecnicos". La norma, 
con gran realismo, senalaba que "en 10 posible" deberla 10-
grarse ese objetivo. Lamentablemente, un cuarto de siglo des
pues, el numero de tales profesionales en las prisiones sigue 
siendo muy inferior al 2 por mil en nuestro continente. 
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Huelga senalar la necesidad de que el personal que tra
baja en prAvencion del delito, mas que ningun otro, 0, por 10 
menos en igual medida, tenga formacion cientHica. En 10 posible 
dicho personal debe provenir de las distintas carreras que son 
vertientes de la criminologia. 

Todas las ciencias que estudian al hombre en sus distintos 
aspectos y particularmente las que en forma espedfica 0 se
cundaria se ocupan de la conducta (psicologia, sociologia, de
recho, psiquiatrla, pedagogia, trabajo social, etc.), tienen aqui 
elementos que aportar, ya que la "amada conducta desviada, 0 

10 conducta antisocial 0 el delito, no son, en definitiva, sino 
formas particulares de conducta. 

EI desideratum serla que todos aquellos que trabajan con 
delincuentes estuvieran capacitados espedficamente para ello. 
Esto, sabemos, desgraciadamente no es as!. EI 'mayor numero 
de personas que 10 hacen son los que pertenecen a la polida 
y al personal de seguridad de las prisiones, y, al menos en 
America Latina, frecuentemente la unica capacitacion espedfica 
que ellos reciben se refiere a rudimentos de defensa personal 
y represion flsica. 

Interdisciplinariedad 

La criminologla como ciencia y la tarea de prevenclon del 
delito, en la medida en que se nutren de las vertientes de mu
chas disciplinas centradas todas en la actividad delictiva, nece
sitan, indispensablemente, del trabajo interdisciplinario. Enten
demos por tal, la integracion efectiva de los metodos y concep
tos de diversas disciplinas. 

La interdisciplinariedad se distingue de la "pluridiscipli
nariedad" en tanto esta ultima 'significa, simplemente, la yux
taposicIon de disciplinas, no la compenetracion e integracion 
que la primera implica. (5) 

No obstante dicha necesidad, tal objetivo esta muy lejos 
de haberse alcanzado, ni dentro de la Criminologla como ciencia, 
ni dentro del sistema penal 0 del mas amplio y comprensivo 
campo de la Prevencion del Delito. 

(5) Ver al respecto el excelente trabajo de leo Apostel et alii "Interdisciplina
riedad", Biblioteca de la Educacion Superior, Mexico, 1975. 
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Dentro de la Criminologla Latinoamericana y del Caribe 
-y seguimos en especial refiriendonos a America Latina porque 
es el campo de accion y proyeccion de ILANUD- mas que de 
falta de integracion interdisciplinaria las mas de las veces co
rresponde hablar de una ausencia de las ciencias emplricas que 
concurren a la Criminologla, con un predominio avasallador del 
Derecho Penal y de los trabajos de dogmatica juddica. Si bien 
es cierto que ultimamente se advierte un florecimiento en el in
teres y el trabajo en esa materia en la region e inclusive pueden 
senalarse algunos institutos e investigadores sobresalientes, la 
realidad es la que hemos indicado. 

En cuanto a la interdisciplinariedad dentro del sistema 
penal y del campo de la prevencion del delito, la necesidad que 
tenemos de ella es tan grande como su ausencia. Es indispen
sable una formacion del personal verdaderamente interdisci
plinaria, que permita integrar efectivamente los diversos orde
nes de la prevencion. 

T omando aqui como ejemplo y eje de nuestra exposlclon 
a la tarea Judicial, podemos decir que se ha superado ya la 
etapa de la disputa acerca de si las IIamadas ciencias positivas 
deblan absorber a la ciencia jurldica, 0 si esta debra prevalecer 
por sobre aquellas. Cualquiera que sea la actitud que se adopte 
ante esta cuestion, es hoy reconocida por todos, al menos ver
balmente, la necesidad de una integracion de conocimientos 
entre ambos ordenes de disciplinas. Sin embargo, en la practica, 
fal aspiracion no puede decirse que se haya alcam:ado todavla. 

Debe aceptarse que toda ley es en alguna forma producto 
del conocimiento aportado por las distintas ciencias positivas 
durante la fase de la etapa legislativa, y es reflejo tambien, en 
cierta medida, de la realidad social y del consenso existente en 
torno a ciertos valores. No obstante este supuesto, quienes deben 
interpretarla y aplicarla a los hechos concretos no pueden ha
cerlo valiendose con exclusividad de las ciencias formales para 
su labor. Esto no puede ser aSI al menos por dos razones: 1) el 
atraso que la legislacion suele "evar con respecto a los cambios 
materiales; 2) si las conductas humanas que infringen las norm as 
no han de ser entendidas solamente como "entes jurldicos", 
sera necesario vdlorarlas y estudiarlas en su real dimension, 
para 10 que se requiere el auxilio de otras disciplinas ap::Irte 
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de la logica y la Ciencia del Derecho. Pero para poder hacer uso 
de tal auxilio, es indispensable tener un grado de formacion en 
tales disciplinas, sin ser un especialista en cada una de elias; 
sin embargo, tal grado de formacion es poco frecuente. 

En el area penitenciaria, puede senalarse la existencia de 
una tarea interdisciplinaria en algunos palses, particularmente 
en la etapa de diagnostico, aunque dicha actividad se realiza 
con serias limitaciones. Algunas de las principales son, por una 
parte, el escaso numero de personal tecnico en relacion con 'Ia 
poblacion penitenciaria, 10 que impide, no ya la actividad inter
disciplinaria, sino tambien una seria tarea de diagnostico a 
nivel de cada una de las disciplinas particulares. Esto, sumado 
a 10 tradicional rigidez estructural de los sistemas penales -a 
que yo hemos hecho referencia- hace que, en el mejor de los 
casos, 10 que suele realizarse sea solamente la tarea "multidisci
plinaria" de yuxtaposicion de los diferentes informes de cada 
especialista. 

La ultima gran limitacion que cabe senalar se refiere a que 
diche tarea se restringe, en la practica y en la mayorfa de los 
casos, al diagnostico, no siendo prolongada a traves de las 
eta pas siguientes. 

Obstaculos para el logro de la interdisciplinariedad 

Una revision realizada por nosotros a nivel de las distintas 
areas de prevencion del delito corrobora 10 que hemos venido 
diciendo. Los principales obstaculos que se oponen a la actividad 
interdisciplinaria son: 

Falta de medios. 

Rigidez de las estructuras institucionales. 

Rigidez de las personas implicadas. 

Resistencia de los marcos disciplinmios. (0) 

(6) EI listada es el misma que senala Guy Berger refjrir~ndose a dlcha actividad 
a nivelde las Universidades: "Interdisciplinariedad" Op. cit., 71. 
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Puede senalarse tambien que la misma formacion universi
taria, particularmente la de la carrera de Derecho (que no deja 
de ser la que en los hechos cumple un rol hegemonico en la ma
teria) no favorece tal actividad. 

Se han hecho ciertos esfuerzos en las universidades para 
paliar esta situacion por medio de orientaciones especiales. Esto 
10 vemos en la carrera de Trabajador Social, en sus diversas 
especializaciones, entre elias la de "trabajador social carcelario". 
En el caso del Derecho, algunas universidades han procurado 
especializar profesionales en Derecho Penal y Penitenciario. 

Estas nuevas arientaciones de los estudios universitarios a la 
par que persiguen una mayor especializacion profesional, abren 
horizontes de interdisciplinariedad, pues suelen incorporar los 
aportes de las otras ciencias que se refieren particularmente a 
la nueva especializacion que se persigue. En este caso, la dia
lectica especializacion-interdisciplinariedad apunta a lograr una 
slntesis fructffera. Este resultado no se logra cuando tales espe
cializaciones se orientan a conducir al universitario a solamente 
una tare a hiperanalltica dentro de su sola rama de conocimiento. 

c.Que PQdemos hacer? 

Y ahora cabe preguntarnos, c.Que podemos hacer en orden 
a la capacitacion del personal que trabaja en prevencion del 
delito? Muy especialmente, c.que podemos hacer con pocos 
recursos? 

En primer lugar, debemos tomar conciencia que nuestros 
palses -aun aquellos que no son ricos- cuentan, en verdad, 
con suficientes recursos como para destinar una proporcion 
mayor que 10 que actual mente destinan para la capacitacion del 
personal que trabaja en prevencion del delito aSI como para la 
capacitacion y ensenanza en general. (1) Las cifras que con res
pecto a la ensenanza en nuestro continente nos proporciona 
UNESCO son muy claras. 

(1) Nos referimos a los escasos recursos destin ados a los pragramas de preven
cion prima ria, a los programas de asistencia a Iiberados 0 condenados en 
forma condiclonal y a cubrir las necesidades de planta y personal tecnico 
en los institutos penitenciarios. No hacemos aqui referencia a los recursos 
que se destinan a la prevencion y represion directa del delito por medio de 
la politia y otros cuerpos de las lIamadas fuerzas del orden 0 de seguridad, 
recursos que, en algunos paises son, por el contra rio, demasiado elevados. 
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Lamentablemente, en la mayorfa de nuestros palses con
tinuamos distribuyendo el ingreso en un orden de prioridades 
que no favorece a la ensenanza de los sectores mayoritarios de 
la poblacion, como aSI tampoco a la salud ni a los demas fac
tores que se senalan como necesarios de atender si ha de pro
curarse una verdadera prevencion prima ria del delito, a partir 
de una mayor justicia social. 

En este sentido, consideramos innecesario repetir ahora 
10 que se ha dicho al respecto en varias reuniones anteriores. 
Sin embargo, como es un presupuesto basico del problema que 
nos toca desarrollar, no podemos sino senalarlo. 

Manuel Lopez-Rey, que ha hilado fino en estos temas en 
varias oportunidades, resumio mucho de esto en su "Manifiesto 
Criminologico" (1976), de lectura muy recomendable. 

Tales presupuestos de prevencion primaria del delito que 
hemos senalado, son de caracter sociopolitico y economico. No 
podemos modificarlos exclusivamente a partir de proponer ta
reas de capacitacion de personal, pero toda accion bien orien
tada sera una contribucion a ello. Por otra parte, esta es solo 
una minima parte de la tarea que, como hombres, podamos 
realizar en ese sentido. 

Hecha esta aclaracion, nos reiteramos, nuevamente, la pre
gunta: cQue podemos hacer, en orden a la capacitacion del per
sonal de prevencion del delito, en nuestros respectivos palses, 
con los recursos con que contamos, cualesquiera que estos re
cursos sean? 

1. Trabajar, en todas las areas de la prevenclon del delito y 
de la sociedad en general, promoviendo aquellas formas 
de capacitacion que acentuan los mecanismos democraticos 
en el aprendizaje; aquellas formas de aprendizaje que fa
vorecen la flulda comunicacion vertical y horizontal entre 
los integrantes de cada area de la prevencion del delito y 
entre los integrantes de las distintas areas entre Sl. 
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En este sentido, y especialmente a partir de los tra
bajos de Kurt Lewin, de lippit y White, la pedagogla con
temporanea ha realizado aportes muy significativos res-
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.' pecto de 10 importancia que tienen las formas democraticas 
~-: .de p'orticipacion y de liderazgo en el proceso de apren

''"dizaje: 

" Un grupo de capacitacion y aprendizaje democratico, 
al alcanzar mas facilmente su equilibrio interne es 

. 'mas constructivo en sus actividades. 
Las formas democraticas de participacion grupal per
miter, y prbmueven, mas aceleradamente, los cambios 
profundos y permanentes en el sistema. 

Esta es una forma de trabajo que no debe limitarse a 
uno u otro sector de mayor 0 menor grado de instruccion 

. formal, profesional 0 ro, ni a tales 0 cuales areas de tra
baj9 de la prevencion del delito en particular. Inclusive los 

" delincuentes que son motivo de distintos tipos de trata
. ~:. ,IT,liE!Ilto 0 de pena tampoco deberfan ser excluidos de par

ticipar al menos de ciertos niveles de dicha dinamica de 
, trdbajo. Existen experiencias, muy positivas al respecto. 

Implementar esta forma de trabajo servira para dis-
: tender en alguna medida la rigidez estructural de nuestro 

campo de la prevencion del delito, promover una comLJni
cation mas efectiva' entre quienes trabajan en todos los 
niveles de la tarea y facilitar los cambios y adecuacion del 
sistema de prevencion a la cambiante realidad, 

2. Debemos continuar trabajando en procura de que el per
'sonal rncorporado a las tareas de prevencion del delito, en 
todas sus ramas, sea personal especializado e integrado 
interdisc;iplinariamente. 

Este es un objetivo ambicioso en la mayorla de los 
.. pdlses latinoamericanos y en todos aquellos palses del 

resto del mundo con escaso nivel de desarrollo. Ambicioso 
si se tiene en cuenta el bajo grado promedio de instruccion 

" formal alcanzado por .19 poblacion en general y que el 
e,scaso numero de profesionales 0 tecnicos que egresan di

JfciJl1leQte se canalizan hacia el sector publico de la pre-
. yencion del d,elito, pues sOQ rapidamente captados por el 

sector privado que ofrece buenas ventajas profesionales y 
mejor remuneracion. Sin embargo, nuestra tarea en Elste 
orden tiene que ser la de promover, por todos los medios, 
acercarnos a dicho objetivo. 
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3. Promover formas de trabajo interdisciplinario entre los di· 
versos agentes de la prevend6n del delito, ampliando la 
visi6n parcializada de cada UrlO de los sectores por medio 
del conocimiento te6rico-practico de la funci6n de cada 
uno de los demas 6rdenes (prejudicial, judicial, penitencia
rio, postpenitenciario). La forma de trabajo que hemos in
dicado en 1., aplicada a aquellas tareas donde es mas ne· 
cesaria la interrelaci6n de areas, sera un excelente vehiculo 
para lograr esto. 

c.Que puede hacer ILANUD? 

ILANUD es un organismo joven, lIeno de posibilidades. 
Toda su actividad, en una u otra tarea espedfica se canaliza, 
en definitiva, hacia la prevenci6n de la delincuencia, en gran 
medida a traves de la capacitaci6n del personal especializado. 

Con los fondos que aportan los palses de la regi6n, y, con 
el apoyo brindado por el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (P.N.U.D.J, hemos programado una tarea para los 
pr6ximos tres anos que comprende capacitaci6n, asistencia tec
nica, investigaci6n y la creaci6n de un banco de datos y centro 
de informaci6n criminol6gica. 

Procuramos I'elacionar estrechamente los dos primeros cam
pos con los dos ultimos, en 10 medida en que la capacitaci6n y 
asistencia hknica que se preste en el area debe brindarse a par
tir del conocimiento previo de nuestra realidad. 

Nuestra filosoffa es que los previos trabajos de investiga
cion fructifiquen en cursos donde podamos reelaborar y siste
matizar te6rkamente la experiencia e informaci6n recogida y 
distribuir eficazmente tal conocimiento en la regi6n. 

En verdad, 10 que nos proponemos es simplemente seguir 
el principio del metodo cientffico en las ciencias facticas: ela
borar te6ricarnente a partir de la experiencia emplrica siste
matica. Con ello pretendemos tambien contribuir a paliar el 
dMicit que en investigaci6n criminol6gica tenemos en nuestros 
palses. 
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ULTIMAS 
PUBLICACIONES 

Compendio de Estadisticas 
Criminales en Latiroamerica y 
el Caribe (195U-1977). 
ILANUD. 

Capacitacian para Personal en 
Centros de Menores Infrac
tores. ILANUD. 

Becker y Chapmann, Crimina
logos Interaccionistas, Enrique 
Castillo. 

ILANUD AL DIA, ano,3, N? 8 
(Agosto 1980). 

--0--

PROXIMA AP,ARICION 

• Criminalidad Femenina (Costa 
Rica, Panama y Colombia), 
An-Magritt Jensen. 

• ILANUD AL DIA, ano 3, N? 9 
(Diciembre 1980). 

Instituto Latinoamericano de las 
Naciones Unidas para la Preven
ci6n del Delito y Tratamiento del 

Delincuente. 

Direcci6n Cablegratica y Telex: 
ILANUD 

Apartado Postal N? 10338 

Telefono: 21-38-86 

San Jc:;o.. Costa Rica 

Uirector 
Lie. JORGE A. MONTERO 
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