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Introducciôn

Todo tenemo ,aunque 010 ea de manera intuiti a, una idea de 10 que requiere nues

tra guridad. Inclu 0 tenemo alguna opiniones sobre la seguridad que conviene a nuestro

nt mo, a la 0 iedad en la que i imos. Claro esta que esta ideas y opinione no son fijas:
\ anan de una per ona a otra , evolucionan a 10 largo de las diversa etapa de la vida y e

d jan influir fâcilmente por 10 a atare de la sociedad.
in embargo, quedamo con la simple imagen de que nuestra percepcién de 10 eguro

\ ariable ( opinable) no dice muy poco acerca de qué es y como e oluciona la eguridad.
Para r ponder a e ta dos eue tione disponemos, de de luego, de pre entacione del

univer 0 de la eguridad que hacen referencia a los elemento que 10 integran, que intentan

d finir, u hi toria, que de criben la normativa que 10 regula etc. Pero esta presentacione
u 1 n t n r un caracter ma ca ui tico que reflexivo y, aunque on elaboradas de de multi

ple in tan ias, on frecuencia on deudora de una optica policializada.
En ntra de e ta tendencia, e te texto quiere proponer una forma de analizar la egu-

ridad d aract r ab tracto no afectada por la optica policial. Concretamente, e tas pagi
na tratan : obr 10 di cur 0 que alimentan las dinamica de cambio a las que e ta sometida
la eguridad en nue tro dia . Pero tanto 10 di cur os como las dinamica e intentan com

pr nd r diacre nicam nte, a tra é de una e olucion que nos lleva de de el E tado liberal
ha ta la cri i dei E tado oeial.

lIt r p dra ad ertir que en e te anali i e adopta una per pecti a pronunciada
rn nt i témi a. En mi opini 'n, el hecho de combinar la teoria istémiea con elemento que
pr d n de tra Iin a de pen amiento permite obtener una serie de metâfora utile para
e mprend r m jor 1 funcionamiento de la in titucione que e mueven en el eitado uni

\ cr d la guridad.
La t rfa i térni a n r cuerda que 10 i tema , por ejemplo el de seguridad, e

en u ntran metid a un pro 0 d adaptaciôn e n tante al entorn . Ello no e ca ual
ino que re p nd a una légica de ub i tencia. Lo producido por 10 i tema en e. ta eon

tinuada lucha por la uperv ivencia, p r j mpl un di eur 0 obre la eguridad, no e mas
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que el resultado de la combinaci6n de dos prâcticas: la observaci6n autorreferida, que se da

cuando el sistema se observa a si mismo, y la practica de referencias extemas para la obten

ci6n de informaci6n relevante, que se da cuando el sistema observa su entomo 0 los sis te

mas con los que (0 dentro de los que) opera.
Los procesos de conocimiento ligados a los conceptos de autopoiesis y apertura cognitiva se con

vierten, de esta manera, en las piedras angulares para comprender c6mo se elabora la imagen de un

sisterna (c6mo se ve a si mismo y c6mo 10 vernos los demâs) y c6mo se relaciona con su entomo'.

Para finalizar esta introducci6n quisiera resaltar que el nexo funcional que tradicional

mente ha existido entre sistema polïtico, sistema jundico, sistema de seguridad, sistema

penal y policia, determina en buena medida el marco en el que se mueve este trabajo. Pero

esta limitaci6n analïtica no debe ser entendida en térrninos de predeterminaci6n politica,
espero que el hilo de la exposici6n haga comprensible este comentario a quien tenga la bon

dad y paciencia de leer 10 que sigue.

Cuando la idea de seguridad se hace estable: el modelo Iiberal de relaciones sociales

En la introducci6n a estas paginas ya hemos insinuado que definir la idea seguridad no

es una tarea sencilla. Por de pronto, para en tender el sentido profundo de esta expresi6n es

necesario retroceder hasta el momento en que se gesta ideol6gicamente, y se estabiliza, el

actual sistema de control social. Es decir, debemos ubicamos analiticamente en el momento

sociopolïtico (0, si se prefiere, en el modelo) que recibe la denominaci6n de Estado liberal.

Esta forma de Estado tuvo coma objetivo fundamental modelar unas estructuras de gobier
no que fueran utiles para las nuevas reglas del sistema econ6mico capitalista que se deseaba impo
ner. Por este motivo el Estado liberal cre6 un nuevo discurso sobre las formas juridicas que debïan

ser utilizadas para vehicular los designios del gobiemo. Al mismo tiempo, disefié y desarro1l6 un

1. Las cuestiones de los mecanismos autorreferenciales y de la apertura cognitiva constituyen elementos basi

cos de la teorïa de los sistemas en su version luhmanniana y en la relectura que de la rnisma realiza Teubner (TEUB

NER, G. Aspetti, limiti, alternative della legificazione. Sociologia dei Diritto, 1985, vol. XII, n° 1, pp. 7-30;

TEUBNER, G. Evoluzione giuridica ed autopoiesi. Sociologia dei Diritto, 1986, vol. XIII, n° 2-3, pp. 199-214). Para

mas informaciôn sobre las mismas puede acudirse directamente a los trabajos de Luhmann (en especial LUHMANN,

N. Sociedad y Sistema: La Ambici6n de la teoria. Barcelona: Ediciones Paidos Ibérica/l.C.E.- Universidad

Auténorna de Barcelona, 1990; LUHMANN, N. Introducci6n a la Teoria de Sistemas. México D.F.: Universidad

Iberoamericana, 1996; LUHMANN, N. Sistemas Sociales. Lineamientos para una Teoria General. Barcelona:

AnthroposlUniversidad IberoamericanaiCentro Editorial Javerino, 1998) y de Luhmann y De Giorgi (LUHMANN,

N.; DE GlORGI, R. Teoria de la Sociedad. México D.F.: Triana EditoreslUniversidad Iberoamericana, 1998) 0 algu
na de las introducciones generales a su teorfa, como las realizadas por Arnaud y Guibentif (ARNAUD, A.-J.; GUI

BENTIF, P. Niklas Luhmann, observateur du droit. Paris: LGDJ, 1993), Garda Amado (GARCIA-AMADO, 1. A.

La Filosofia del Derecho de Habermas y Luhmann. Bogota: Universidad Externado de Colombia, 1997), Giménez

Alcover (GIMÉNEZ ALCOVER, P. El Derecho en la teoria de la sociedad de Niklas Luhmann. Barcelona: 1. M.

Bosch Editor, 1993), lzuzquiza (IZUZQUIZA, 1. La Sociedad sin Hombres. Niklas Luhmann 0 la teoria como escân

dalo. Barcelona: Anthropos, 1990), Navas (NAVAS, A. La teoria sociolôgica de Niklas Luhmann. Pamplona:
Ediciones Universidad de Navarra, 1989) y Prieto (PRIETO, E. El derecho y la moderna teorfa de sistemas. In

DOMINGUEZ, J. L.; RAMOS, M. A. (Coords.). La joven sociologia juridica en Espaiia, Aportaciones para una

consolidaci6n. Ofiati: Instituto Internacional de Sociologîa Juridica, 1998, pp. 105-128).
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c njunto dt'cnicas de e trategias que e taban de tinadas a traducir en términos operativos y

pragmati ,10 squ mas de autoridad y de producci6n en los diversos ambitos de la vida social'.
1 je central d 1 nuevo rnodelo de gobierno no fue otro que el control de la poblacion'.

racia: a la in e tigaciones de arrolladas en los ültimos decenios por las ciencias sociales
ha vid po ible identificar una especie de nuclee dura en es as estrategia de control social.
Oich nu leo e tarfa constituido por el sistema productivo, el educativo, el anitario y el

jurfdi (incluyendose dentro de é te el subsistema penal). Cada uno de esos i temas des a

rr 116 id ologfa y e quema institucionales (y dentro de ellos espacios de control) que fue
r n p nsado e pecfficamente para el desarrollo de es as estrategias.

Pero 10 relevante a nue tros efectos es que esta nueva ideologia burguesa sobre el con

tr 1 s cial pre entaba entre su puntos de referencia fundamentales una manera abstracta y
" table, no ujeta a los vaivenes motivados por los cambios en los grupos 0 sujetos que diri

ji ran 10, mecani mo de poder, de definir las ideas de orden y de seguridad.
La anterior afirmaci6n no significa que la busqueda de la seguridad ante el peligro sea

una inno aci6n cultural impuesta des de las estructuras dei Estado liberal, de hecho el miedo
al c njunto de ituacione y conflictos que se escapaban al control deI propio individuo ha

tenido come respuesta en toda etapa hist6rica el establecimiento de mecanismos sociales
1 gitimados que intentaban reducirlo'.

P r 10 tanto, que el concepto de seguridad planee sobre el nuevo orden burgués no supone
una no edad hi t6rica. Lo que f resulta novedoso es que las instituciones destinadas a abastecer
de guridad a 10 ciudadanos en el Estado liberal crearan un doble nivel en el discurso de la

eguridad, presentando cada nivel unos objetivos bien diferenciados, aunque conectados entre sï.

2. La forrnalizacion y estabilizacion de este entrarnado de estrategias de control no hubiera sido posible sin la partici
pacion dei si tema jurfdico. En realidad éste curnplié un doble papel: hizo püblicas las reglas deI juego burgués (ARNAUD,

- J La regla deljuego en la pa; burguesa. Ensayo de anâlisis estructural dei Codigo Civil Froncés. Maracaibo: Universidad
d�1 Zulia. 1978) y serialô cuàles senan a partir de ese mornento los mecanismos legitimos de seguridad de las mismas. Esta
tarea se llevô a cabo rnediante la elaboracién y la puesta en marcha de la ideologia liberal sobre el derecho y el Estado.

Foucault (FO CULT. M. Per què estudiar el poder: la qüestié dei subjecte. Saber, 1985, n° 3, pp. 14-18: FOU-
A LT. 1. El poder. corn sexerceix? Saber, 1985, n° 3, pp. 19-23: FOUCAULT, M. Omnes et singulatim: hacia una

critica de la ra/on politica. In La Vida de los Hombres lnfames. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta, 1990. pp. 265-
. Oô: F L LT. M. Curso dei 7 de enero de 1976. In Microfisica del Poder. Madrid: Las Ediciones de la Piqueta,
1l)t)2. pp 125-137: FO C LT, M. Poder, derecho y verdad. Delito y Sociedad, 1993, afio 2, n° 3, pp. 83-95) ha

re ultudo que el disciplinarniento de las sociedades europeas acaecido desde el siglo xvru puede caracterizarse como

la bûsqueda de un aju:.. te cada ver mejor controlado, mas racional y econérnico, entre actividades produciivas, redes
de comunlcacion y juego de las relaciones de poder. En su opinion, si bien relaciones de poder, produccion y cornu

nicaciôn e dan -oporte reciproco y se sirven rnutuarnente de instrurnento, no es posible establecer un tipo general de

cquilibrio entre la ... rnisrna .... Lo que si cabe es identificar, y analizar empfricarnente, bloques en los cuales el ajuste de

1.: ta relacionex da lugar a si ... ternas regulados y concertados, disciplinas en terminologia foucaultiana.
_. na de cripcion detallada y bastante exhaustiva de los mecanismes de control social de la poblaciôn desa

HI lladr a partir dei stade liberal puede encontrarse en BERGALLl, R.: MARI, E. E. (Comps.), Historia ideolô

�/CCl cid control social. Barcelona: Promociones y Publicaciones niversitarias, 1989 .

. 1 )\11 EL. J L.: IRGILI. . La seguridad y la policfa entre modernidad y postmodernidad. otas para un

nâli 1 1 tenuco obre ... us proce os de cambio. Revista Catalana de Seguretat Publiee. :WOO, n° 6 (en preparaciôn).
_-. Sobre e ta cucxtién puedcn ver con ... ultados los trabajos de Douglas (DOUGL ,M. Pure:u y Peligro. VII

011 ft 1 dl lOI conccptos de contaminacion y tabû. Madrid: iglo XXI de Espafia Editores, 1991) Y Gluckrnan
Cd l K lA .:\1. Politicu. dcrccho v rttual en 10 sociedad tribal. Madrid: Akal, 1978).
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En el nivel mas profundo, el discurso sobre la seguridad se preocupa fundamen

talmente por garantizar el mantenimiento del nuevo sistema econ6rnico-social. En conse

cuencia, es posible hablar aquf de una seguridad del sistema social considerado en su

conjunto, idea que estara presente en todo el intrumentral de control burgués. Por su parte,
en el nivel mas superficial seguridad significara que las polfticas de control social deben

generar en la poblaci6n un sentimiento de aceptaci6n del nuevo orden coma resultado de

sentirse protegida de los riesgos sociales',
Precisamente en este segundo nivel deben encuadrarse las politicas de seguridad que

se van creando por diferenciaci6n funcional en los diversos subsistemas sociales (la seguri
dad en el trabajo, la protecci6n frente a la enfermedad, la seguridad frente al delito, la pro
tecci6n frente al desamparo econ6rnico, etc.)' y que van dirigidas directamente a los

ciudadanos.
Debe resaltarse que ambos niveles se encuentran fntimamente conectados: el éxito de

las estrategias enmarcadas en el segundo nivel garantiza la obtenci6n del primero; en otros

términos, el nivel de las polfticas de seguridad dirigidas a los ciudadanos esta orientado

siempre en funci6n de la seguridad del sistema.

Este doble nivel en los objetivos y el hecho de que la idea de seguridad esté presente
en los mas variados ambitos de la vida ciudadana son los factores que han dificultado obte

ner, a pesar de los esfuerzos doctrinales realizados, una definici6n clara de 10 que es la segu
ridad y una diferenciaci6n con respecto a la idea de orden.

Es posible que la primera de estas cuestiones sea irresoluble", salvo que admitamos

que en realidad solemos mezclar los dos niveles antes definidos y que cuando encaramos

el segundo nos encontramos ante un concepto poliédrico y polifuncional utilizado en

ambitos de la realidad extraordinariamente diversos entre Sf9. Desde luego, admitir que la

seguridad tiene muchas vertientes nos complica la tarea de analizarla pero al mismo tiern-

6. Esta aceptaci6n implica un mecanismo de doble sentido, pues en unos casos se obtiene a través de la moti

vaci6n positiva y en otros mediante coacci6n.

7. La perspectiva sistémica nos explica que los subsistemas nacen para permitir una mejor adaptaci6n dei siste

ma social al entomo. Ello se consigue por la via de la diferenciaci6n funcional, es decir, cada subsistema supone una

especializaci6n dirigida a obtener una mejora en el funcionamiento de un àrnbito que debe ser privilegiado en vir

tud de las necesidades dei sistema social global.
8. Sin embargo la aplicaci6n de la perspectiva sistémica sf arroja luz de manera inmediata sobre la segunda de

las citadas cuestiones: la idea de orden hace referencia al conjunto de reglas fundamentales para el funcionamien

to dei sistema social, es algo asf coma su programa, y este programa necesita de un sistema de seguridad si se desea

evitar su inutilizaci6n.

Para Luhmann los programas son conjuntos de condiciones que sientan las bases de una decisi6n correcta ya

que establecen los criterios para definir la rectitud de las operaciones realizadas por el sistema y para controlar los

cursos de comportamiento. Mediante los programas se ordena la informaci6n que se introduce en el sistema, dis

tribuyéndola hacia alguno de los val ores que estàn representados en los codigos de funcionamiento de ese sistema.

Por su parte, el câdigo es una estructura de caracter binario (por ejemplo, bueno-malo 0 Iïcito-ilfcito) que per

mite, gracias a la mediaci6n de los programas, conectar y ordenar la informaci6n recibida por el sistema a uno de

sus extremos. De esta manera el sistema puede almacenar -en 10 que Luhmann denomina estructuras- la informa

ci6n que necesita para lIevar a cabo, mas rapidamente y con mas sencillez, las tareas que justifican su existencia y

reproducci6n.
9. DOMINGUEZ, J. L.; VIRGILI, X. La seguridad y la policfa ...



Apar:110 policiale \ ordena ion ocial 1-+9

'.

J.

p n . abre una \ fa in "pl rad : p demo fragmentar e te concepto en cada uno de 10
ub i tema que e. ta impli ado en u on ecu i6n. procediendo de pué a analizar i exi -

t n 1 ment e tru turale omune en e a diver a forma i témica de entender la

gurid d.

D sd e ta per pe tiva e po ible afirmar, por tante, que a partir del modelo liberal la

ue ti6n de la eguridad aparece de manera tran er al par todo el i tema ocial que a

adquiriendo p ialidade en 10 diver 0 u b i tema encargado de con eguir, por la fa

d 1 bj tivo e pe ffi 0 de la diver a polftica publica , una legitimaci6n de la nueva

man ra de on ebir la relacione polîticas. econémica ociale .

hora bien. también e nece ario ubra al' que no todo 10 di eur 0 obre la

zuridad fr nte a 10 rie zo tienen el mi mo ritmo de de arrollo ni alcanzan el mi mo
� �

ni v el de maniobrabilidad. La ob ervaei6n de 10 di er os eomplejo de di eiplina-
miento pare indicar ma bien que cada ub i tema mantiene un desarrollo peculiar
d u in trum ntaI dentro de la eoordenada generales en la que e mueve el i tema

ial.

De he ho. e po ible apreciar coma en un determinado momento hi t6rieo un ub

i tema pre nta un di ur 0 (con 10 elemento ideologicos, e trueturale e institueio-
na le qu omporta) mucha ma acabado. La presi6n dei entorno. la neee idade dei

i t ma 0 ial 'el propio equilibrio funcional entre 10 diver 0 ub i tema pareeen
impli ar que u ritmo de elaboraci6n ea ma rapide que reciba ma ore ateneione

e fuerzo .

1 reflejar mejor la nece idade i témica . la forma ideol6giea organizati-
\ a' d to di cur 0 pre entan una cierta [uer;a expansivo o. por utilizar otro tér

mina . una mayor apacidad de eondueei6n de la rela ione sociales: e decir, pueden
er utilizada omo modelo por otro u b i tema . En e to ca 0 eabe hablar de la

x i ten ia de un di ur 0 hegernônico. el cual pre enta una eapaeidad e pecffiea para
entrar la atenci6n de 10 meeani mo de ob er aci6n refle i a de 10 otro ub i te-

ma .

La h gemonfa debe interpretar e. entonce . en término de eapacidad de e pan Ion

de 1 codigos s pro rama que elabora un i tema -0 ub i tema- no coma funeio
nalidad x luj nte ni dominante re pecto de 10 otro i tema (que. por 10 tanto. iguen
de arr Ilando u fun ione e pecffica con normalidad pero. por deeirlo de una mane

ra pre iv a. en mejor intonfa) ni coma intromi i6n obligada en la pau ta de funcio
narm nto d 10 ml mo (ya que 1 otorga una a uda ine perada para la redueei6n dei
, mpl j mund que 1 rode a gra ia a la adaptaei6n de dieho c6digo programa a

n reta fun i 'n) .

'na atenta ob ervacion dei entrarnado de control manifie ta que. iempre en e

ntido 1 di ur 0 elaborado por el i tema anitario -el di cur 0 médico- ha ido
el pred nunant n mat ria de eguridad durant 1 iglo XIX 10 do prim r tercio

10. P di h h gern nia implica un debate entre l igrca: diver a .. la ya e xt: lente ) la emergente. es

mp il da de ituacione conflicuv a



150 Modelar para gobernar / Régulation et gouvernance

deI siglo XX". En mi opini6n, la expansi6n y el predominio de este discurso se deben a

una de las caracteristicas que 10 identifican: bien mirado, 10 que hace el discurso médico
al ser aplicado a los mas diversos fen6menos de la vida urbana es ubicar los riesgos 0 bien

fuera deI sistema social, de manera que el sistema de seguridad aparece coma un cordon

de protecci6n frente a las amenazas procedentes del entorno, 0 bien en el funcionamiento

anormal del sistema.
Fue esta caracteristica discursiva, de base pretendidamente cientîfica, la que per

miti6 establecer dos criterios de asignaci6n de riesgos, 10 extrafio y 10 anormal, que al

ser traducidos a las practicas propias de la vida cotidiana cobraron una indefinicion
suficiente como para que pudieran ser utilizados con éxito por los diversos subsiste

mas".

En consecuencia, las instancias de control penal recibieron la influencia de este

discurso y 10 aplicaron en su àmbito especffico de actuacion. y ello condujo al sistema

penal a tener que enfrentarse a una contradicci6n fundamental para su legitimacién.
Cuando se trata de asegurar el nivel mas superficial de seguridad, el discurso oficial
alega que el sistema de justicia criminal ocupa una posicion externa a los hechos con

los que se enfrenta, superponiéndose y sustituyendo a la violencia de las partes impIi
cadas en los mismos, asegurandose de esta manera la neutralidad del actuar estatal; sin

embargo, cuando esos hechos, 0 los conflictos que los provocan, suponen un cuestiona

miento del sistema -es decir, cuando nos encontramos ante el ni vel mas profundo de la

seguridad-, surge a la luz su implicaci6n directa con las logicas del sistema polftico y

Il. Un buen esquema sobre las transformaciones hist6ricas que favorecieron este predominio puede encon

trarse en VARELA, J.; A.LVAREZ-URlA, F. Sujetos Fragiles. Ensayos de sociologfa de la desviaci6n. Madrid:

Fondo de Cultura Econ6mica, 1989. Para seguir la influencia deI discurso médico en los mecanismos de control

social desarrollados por el orden burgués, con especial referencia al casa espaiiol, puede acudirse a ALVAREZ

URlA, F. Miserables y Locos. Medicina mental y orden social en la Espaiia de! siglo XIX. Barcelona: Tusquets
Editores, 1983; A.LVAREZ-URIA, F. Polïticas psiquiatricas: medicina mental y control social en la Espafia de los

siglos XIX y XX. In BERGALLI, R.; MARI, E.E. (Comps.). Historia ideol6gica del control social. Barcelona:

Promociones y Publicaciones Universitarias, 1989, pp. 239-284; COMELLES, J. M. La Razân y la Sinrazôn.

Asistencia psiquiâtrica y desarrollo del Estado en la Espaiia contemporânea, Barcelona: Promociones y

Publicaciones Universitarias, 1988; MARISTANY, L. El gabinete deI Doctor Lombroso (Delincuencia y fin de

siglo en Espaiia). Barcelona: Anagrama, 1973; PESET, 1. L. Ciencia y Marginaciôn. Sobre negros, locos y cri

minales. Barcelona: Editorial Crïtica, 1983. En DOMfNGUEZ, J. L.; VIRGILI, X. La seguridad y la policfa ...

puede encontrarse una explicaci6n mas amplia sobre el significado de la hegemonfa de 10 sanitario en materia de

seguridad.
12. La sintomatologia, el diagn6stico y el tratamiento fueron los tres pasos establecidos cientfficamente

para controlar la enfermedad de un sujeto convertido en paciente, pero también el programa, en senti do sis

témico, que debfa ser aplicado por las instancias de control para poder detectar riesgos y actuar sobre los mis

mos.

A pesar dei deficiente instrumental que las ciencias sociales pusieron a disposici6n de las instituciones de con

trol para que aplicaran este programa no podemos hablar, al menos en términos sistémico-polfticos, de un fracaso

en esta traslaci6n. Que las instituciones de control nunca consiguieran sus finalidades declaradas no significa que

no cumplieran, y ampliamente, otras (y quizas mas importantes). Debemos, pues, ser extraordinariamente cautos

al proclamar el fracaso de una instituci6n de control.
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n'mi

lad .

Esta contradiccion hace palpable en 10 que respecta a la policfa 1\ actor basico en

la p liti a de eguridad burgue as, pero ello no le impidio desarrollarse plenamente
c m trategia de control e pecializada en el ârnbito penal. Es cierto, en este ultimo sen

tido, qu la policïa participa de las dinamicas propias del nûcleo duro deI Estado -ejer
ci ndo una parte nada de defiable del poder de éste gracias a su nivel de inforrnacién, a

u di tribucion territorial y a u propia estructura y organizacion-, también que presenta
a d de u orfgenes una tendencia a la autonomfa respecto de los otros integrantes del
i_ tema penal -10 cual genera no pocas tensiones con el sistema judicial- y que dispone

de una ideologfa especïfica que le permite dotarse de su propia simbologfa y legitima-

y, n c n ecu nera, e quiebra la imagen de neutralidad de los aparatos del

j' n.

eguridad y riesgo en el Estado de bienestar

Como e abido, de de fines del siglo XIX se produce un incremento del papel dei
stad en la economfa debido a diversos factores. El modelo capitalista necesitaba para legi

tirnar: e de in tancias que adoptasen la perspectiva del capitalista global y pudieran planifi
car racionalmente ciertos aspectos econornicos, pero también necesitaba formulas que
corrigieran los desequilibrios sociales producidos por dicho modelo, introduciendo asf,
junto con la intervencion econornica, un Estado social de derecho cuya Iïnea correctora Ilevé
a que e profundizara la estatalizacién y juridificacién de las relacione sociales.

Calvo" sefiala que la citada lfnea correctora se plantee tres objetivos fundamentales:
hacer fr nte a las situaciones de marginacion que generaba el funcionamiento del sistema
.... ci econémico, 10 cual fue unido a las polfticas de proteccion de los derechos de los mas
d fa orecido 0 desprotegidos; corregir los desequilibrios y las situaciones disfunciona
le .... que afectaban al orden ocial, 10 cual condujo a la constitucion de diversas formas de
contr 1 e int gracién ocial; y desarrollar mecanismos de ajuste y compen acion de 10
ne go s ciale , que fueron convertidos en uno de los arnbitos privilegiados de la accién

juridica.

13. n e ... te sentido ver RECA ENS, A. Yiolencia policial y seguridad ciudadana. ln AA.YV. Imâgenes deI COII

trol w('1lI1 anta Fe: niversidad acional dei Litoral, 1994, pp. 5 1-79.RECASENS, A.; DOMfNGUEZ, J. L. Aparato
y e pacio pohcial. ln BERG LU, R. (Ed.). Control Social PIIIlÎlil'O. Barcelona: M. J. Bosch, 1996, pp. 25-5 l.

RE , .: DOM! GEZ, J. L. La configuraci6n deI espacio policial conternporâneo. ln A
-

6 ,M. J.,
B �R "Xl! 1. R , LYO. M. y A A OYAS, P. (Coords.), Derecho y Sociedad. Valencia: Tirant 10 Blanch, 1998,
pp. :,l)-(10, R T. E. UI ene:« y la Esperan;a. Barcelona: Paidés, 1995.

14 La Iuncion pre en adora del orden hace que el aparato policial sea conservador y especialrnente resistente
a tod 1 cambio, ) e preci ... amcnte csa circun ... tancia la que le impide desarrollar la funci6n legitimadora que tiende

autoatrihuir e (en mayor 0 mener connivencia con el ... isterna polftico, dependiendo de la ... coyuntura ... ): aparecer
nt la ociedad COl1l0 rnodelo del orden vigente. Sobre esta cuesiiôn ver RECASE S, A.; DOMf GUEZ, J. L.

Aparato ) e pacio... p. �O.
1: AL ). 1 l.o» [undamcntos dei método juridico: Ulla revision critica. Madrid: Tecnos, 1994. p. 262.



152 Modelar para gobemar / Régulation et gouvernance

Estos objetivos influyeron de manera decisiva en los dos niveles de seguridad: desde el punto
de vista del nivel mas profundo, se constituyeron en las nuevas condiciones exigidas para la segu
ridad del sistema; desde el punto de vista deI nivel mas superficial, la organizaciôn y coordinacion

de dichos objetivos desde la accion estatal -que debia tener en cuenta tanto intereses püblicos
como privados- condujo a importantes modificaciones en las polïticas publicas de seguridad.

Ante todo, estas polfticas debian responder, al menos formalmente, mas a la idea de

integracion que a la de control, incorporando las demandas ciudadanas al ya complejo juego
de equilibrios politicos y dando, en consecuencia, una imagen de dialogo entre individuo y
Estado. Las instituciones püblicas debian tener presentes las preocupaciones de los ciu

dadanos, para 10 cual necesitaban dar un nuevo sentido a sus sistemas de informacion y
orientar sus politicas püblicas hacia la resolucién de dichas preocupaciones, que fueron defi

nidas en forma de nuevos problemas sociales". Pero, a diferencia de otras experiencias pre
vias en el campo de la accion social, el ciudadano no debia aparecer como sujeto pasivo
ante el entramado estatal sino que era necesario que las soluciones propuestas incorporaran
su participacion tanto en la fase de elaboracion como en la de aplicacion de las mismas.

En segundo lugar, la estrategia integradora deI Estado social implicé una dinamica

de crecimiento del sector pïiblico, generandose redes institucionales extensas que inten

taban trasladarla sobre el territorio y la poblacién. Pero esta cuestion no sôlo planteaba
problemas cuantitativos (exigencia de una mayor inversion economica, etc.) sino que
también generaba un reto cualitativo: como consecuencia de la apariciôn de redes asis

tenciales diversificadas actuando sobre los riesgos sociales cobré especial importancia,
en el esquema ideal de la eficacia y eficiencia sistémica, la coordinacién institucional de

las politicas pïiblicas.

l6. Esta orientaci6n suponfa un cierto retorno, en 10 relativo al tipo de cuestiones a resolver, a los planteamien
tos originales de la Escuela de Chicago, incluida la preocupaci6n por los fen6menos de degeneraciôn del tejido urba

no. Sobre esta cuesti6n puede consultarse BULMER, M. The Chicago School of Sociology. Institutionaliraiion,

Diversity, and the Rise of Sociological Research. Chicago: The University of Chicago Press, 1984.

Sin embargo, los subsistemas han acentuado sus mecanismos de observaci6n, de manera que han podido cono

cerse mejor y establecer con mas precisi6n sus Ifmites de actuaci6n y sus areas de conflictividad con los otros sub

sistemas y con el entomo. Es decir, han ganado en conciencia de sf mismos y de las consecuencias de su actividad

en el resta del sistema social aunque han sido incapaces de transformar esa informaci6n en pautas de cambio 0, por

10 menos, de coordinaci6n estable.

Como indico en el inicio de esta nota, es muy probable que esta deficiencia sea debida a la ausencia de c6di

gos y programas que actuen de manera intersistémica. Esta ausencia no debe ser interpretada como un mero pro

blema comunicativo entre subsistemas. Aunque esta incomunicaci6n puede producirse puntualmente 10 relevante

en este punto es el anàlisis de las dinârnicas de competencia polftica que se generan en el terreno de la presi6n
mutua entre sistema polftico y sistema productivo.

AIgunos ejemplos en el nivel europeo sobre este intento de coordinaci6n, analizados desde una perspectiva cri

tica, pueden encontrarse en BERGALLI, R. (Coord.). Sistema penal e intervenciones sociales. Algunas experien
cias en Europa. Barcelona: Hacer, 1993. Por otra parte, para visualizar la diferenciaci6n en las estrategias seguidas
por las diversas instancias que conforman el sistema penal, concretamente en el ârnbito de la justicia de menores,

puede acudirse a DOMfNGUEZ, J. L.; BALSEBRE, B. La instancia policial en el ârnbito de la justicia juvenil.
Referencia al proceso de especializaci6n cualitativa de los Mossos d'Esquadra. In DOMINGUEZ, J. L.; RAMOS,

M. A. (Coords.). La joven sociologia jurîdica en Espana. Aportaciones para una consolidaciôn. Ofiati: lnstituto

Internacional de Sociologfa Juridica, 1998, pp. 189-219.
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m pu d b enar ,la filo ofïa integradora dei E tado ocial e enfrentaba de
man ra ev idente a la p Jitica de eguridad propia dei modelo liberal. Por este motivo fue
n ari promov r un proce 0 reflexivo de adaptaci6n.

n prim r lugar, la itada filo offa integradora reforz6 el papel de otro actore distin
d la p li fa (bajo e ta filo offa e produce la ecJo i6n de las diver as formas de trabajo
ial) d otro prin ipio di tinto de 10 policiale en la polfticas de seguridad. De esta

man ra, omienza a irradiar e in titucionalmente la idea de que el ambito de la seguridad no

pr piedad elu i a de ninguno de los actore dei istema de eguridad y se intenta rede
finir 1 quilibrio de fuerza entre los recién llegados y la policfa. En otra palabra, el carâc

ter tru tural de buena parte de los problemas a los que tradicionalmente se habfa
nfr ntad la policfa hizo que terminaran por aparecer, tanto en el nivel del planteamiento

t 'ri omo en el de arrollo de la concreta actuaciones, otros sectore de las polftica
pïibli a .

Para la in tituci6n policial e te planteamiento ignificaba, entre otra co a , que no podfa
guir a tuando de e palda a la polftica ociale y a u actores, ya que i 10 hacfa se arrie -

gaba a apar c r coma un e torbo para la consecuci6n efectiva de la seguridad deI istema. E ta

nu \ a ituaci6n re alt6 la importancia de la coordinaci6n de las polfticas de eguridad, tanto

d ntr d 1 i tema penal coma entre los diferentes ectores de la administraci6n püblica.
El pr blema que e detecta en este nivel consi te en un enfrentamiento entre las estra

tegia: de arrollada por 10 diver 0 si temas -y/o ubsisternas- re pon able de las polïti
.a: pïibli a de eguridad, enfrentamiento que es debido a us 16gicas funcionale
diferen iada a la au encia de uno mecanismo intersistémicos de coordinaci6n estable.

in rnbargo, eria err6neo pen ar que este enfrentamiento cuestiona de manera directa la

eguridad dei i tema con iderado en u conjunto, por el contrario cada ub i tema mani
fie ta una f rma diferente de interpretar la f6rmula cormin relativa, en el E tado de biene -

tar, a la a uda al ciudadano".
n gundo lugar, era n c sario que las polfticas de seguridad de arrollada de de el

arnbit p li ial encajaran conceptualmente en el di curso del Estado social. Para ello se ela
br' el n epto de eguridad ciudadana, que fue definido en base a la idea de la protecci6n
d 1 der ho libertade de 10 ciudadano .

1 n epto de eguridad ciudadana intenta aportar un sentido integrador a la funci6n

p li .ial ituando a la p liera coma garante dei i tema ocial pero, y e ta e la gran innova
') n, a umiend la' pti a dei ciudadano. En e ta Iinea, e llega a afirmar que in eguridad
(individual) n posibl 1 jercicio de 10 derecho y de la libertade preconizada por el

. tad ial in e ejercicio carece de entido todo el diseur 0 que 10 legitima. De e ta

marrera, el on ept de guridad del E tado ocial, y en con ecuencia la policfa, debla dar
rt! pue ta a la. demanda. pro enient tanto de 10 ciudadano coma dei i tema ocial con-

1 de rad nue njunto.

di tancia hi térica no perrnite afirrnar que el reto cualitativo de la c ordinaci6n institucional no ha sido
ti f ctoriarncnte. nte la Ialta de un gran diseur 0 integrador. cada vubvi: tema ha optado pl r dirigir su

refle ho d' munera autén ma hacia el ensayo de una adecuaci6n de sus dinarnicas de actuacién a

( iule dei E tado de biene taro

m



154 Modelar para gobernar / Régulation et gouvernance

Quizas este sentido integrador es posible en un nivel te6rico que parta de la considera

ci6n del ciudadano coma un ente abstracto" y cuando la instituci6n policial se enfrenta a

situaciones en las que las demandas de seguridad del ciudadano y del sistema social se mue

van dentro de los mismos c6digos y programas. Sin embargo, cuando la demanda ciudada

na de seguridad manifiesta un desacuerdo con los c6digos y programas sistémicos, es decir

cuando nos encontramos ante un conflicto de caracter politico cualquiera que sea la forma

que éste revista, la policïa se encuentra ante una paradoja: el ciudadano le exige que actïie

coma protecci6nfrente al sistema cuando es, también, protecci6n del sistema".

Por otra parte, la idea de seguridad ciudadana también presenta problemas cuando debe

ser concretada y traducida a térrninos operativos dada la dificultad de averiguar c6mo se pue
den establecer con c1aridad los parâmetros de identificaci6n de las demandas ciudadanas.

Reconocida la imposibilidad, tanto por problemas conceptuales coma técnicos, de cono

cer el grado de seguridad real de una deterrninada sociedad a partir de una cuantificaci6n exac

ta de 10 que atenta contra élla, los esfuerzos se encaminaron a conocer la percepci6n que los

ciudadanos tienen de su propia seguridad, es decir, a deterrninar el grado de seguridad subjeti
va". Ahora bien, esta seguridad subjetiva obliga a introducir en el analisis de la seguridad pro

cesos de construcci6n social de riesgos, rniedos y percepciones que se conectan directamente

con el marco socioecon6rnico en el que los ciudadanos desarrollan sus relaciones.

Finalmente, este proceso reflexivo de adaptaci6n condujo a modificaciones tanto en la

forma en que la policfa se enfrenta a la informaci6n y al cambio social, coma en el nivel

operativo policial (cambian algunas de las tareas a realizar y los procedimentos que son apli
cados para realizarlas)".

La seguridad en la sociedad deI riesgo

A partir de los anos setenta se constata tanto la quiebra del principio de crecimiento

econ6mico continuado coma la existencia de unos limites en las funciones redistributivas e

18. Es decir, como un sujeto que opera en un sistema que le otorga una amplia capacidad potencial para el ejer
cicio de derechos y libertades, entre otras cosas porque ese mismo sistema se preocupa por protegerle de los ries

gos sociales.
19. DOMTNGUEZ, 1. L.; VIRGIL!, X. La seguridad y la policia ...

20. RECASENS, A. La seguridad y el modelo ... , p. 50-51.

21. Las estrategias policiales que se desarrollan a partir de estas necesidades de adaptaci6n pueden ser agru

padas en dos grandes grupos: aquéllas que defienden un modela de policfa que actua fundamentalmente una vez

cometidos los hechos (policîa reactiva) y aquéllas que inciden en el papel preventivo de las tareas policiales (des
tacando en este punto las diversas formulaciones del modela de policia comunitaria).

22. Dos factores determinaron en ese momento el cuestionamiento de las polfticas keynesianas (SANCHEZ,
1. El Estado de bienestar. In CAMINAL, M. (Coord.). Manual de Ciencia Politica. Madrid: Tecnos, 1996, pp. 236-

259, p. 248): por una parte, la crisis econ6mica derivada de la decisi6n de los Estados Unidos de no mantener la

convertibilidad de su moneda en oro -que se conect6 con la crisis energética de 1973-, y por otra, el constante cre

cimiento dei gasto püblico, que gener6 la denominada crisis fiscal del Estado. Sobre esta ültima cuesti6n puede
consultarse, desde una perspectiva critica, O'CONNOR, J. La crisis fiscal del Estado. Barcelona: Edicions

62/Ediciones Penfnsula, 1981.
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int gradora de los poderes pïiblico ��. En este contexto cornienza a extenderse la opinion de

que las forma d 1 Estado d derecho son e tructuralmente incapaces de vehicular las pres
ta i n positi a exigidas de, de la logica del E tado ocial. Se habla, entonces, de la crisis
dIE. tad ocial, 0 d biene tar, coma una crisis de crecimiento que comporta una crisis de

legitimidad".
Lo importante a nuestros efectos es que este conjunto de manifestaciones de una misma

ri. i af ta claramente a la idea de seguridad sistémica ya que deja al descubierto que la

no ion d rie go social no puede ser ya entendida coma algo puramente extemo 0 desconoci
d (como una mera contingencia deI entomo) sino que debe ser conectada con las consecuen

cia perver a y con las incapacidades del propio funcionamiento del sistema social y de sus

sub i t ma . Por lo tanto, la constatacion de la crisis del Estado social supone, entre otras con-

cuencia , una ampliacion, reubicacion y redefinicién conceptual de los riesgos sociales.
La teoria ociologica contemporânea utiliza la categorfa de sociedad del riesgo para

ref rir e a e tas operaciones de caracter polïtico y sociocultural. Asi, por ejemplo, segün U.
Beek" la nocién de rie go social en nuestro tiempo ya no hace referencia a cualquier tipo de

drama peligro sino que apunta directamente a las consecuencias de decisiones de caracter

industrial 0 técnico-econornico tomadas tras las pertinentes ponderaciones de beneficios

apr piable . En otros términos, en la actualidad puede observarse como ciertos riesgos
iale se derivan fundamentalmente de decisiones conscientes tomadas des de instancias

publica y/a privada 25.
Ahora bien, un Estado que necesita legitimarse no puede reconocer la existencia de

un rie go frente a 10 cu ales no existen zonas de proteccion ni mecanismos de dife
r nciacién ocial y que son generados desde ciertos niveles de racionalidad del propio
isterna social. Reconocer dicha existencia supondrfa tener que aceptar el colapso tanto

de las racionalidades cientffico-técnica y juridica coma de las garantfas de seguridad

23. ale la pena prestar un poco mas de atenci6n a las premisas que se encuentran tra la formulaci6n te6rica
de e�ta� cri si .... En primer lugar, se entiende que la incapacidad de autorregulaci6n que presenta el sistema econ6-
rnico capualista en el modela liberal generaba una serie de disfuncionalidades para el subsistema de legitimaci6n,
que al rnenos en un sentido amplio también funciona como mecanismo de seguridad dei sistema social; en segun
do lugur, ve recuerda que el principal instrumento utilizado para salvar esta situaci6n es el Estado social, en el sen

tido de que dicho modelo el Estado ha de intervenir entre los dos subsistemas -el econ6mico y el de legitimaci6n
para a cgurar tante la continuidad de la acumulaci6n capitalista como la aceptaci6n por parte de los ciudadanos dei

lUI/III quo : ahora bien. y ésta constituye la tercera premisa, esta mayor intervenci6n dei Estado provoca, a su vez.

un aurncnto de la ... demandas de los ciudadanos. Precisamente cuando no es posible hacer frente a estas demandas,
debido a 10 ... limites estructurales dei sisterna econ6mico aplicados al terreno de la integraci6n social, es cu ando nos

cncontrurnos ante la citada crixis de legitimidad (SA CHEZ, J. El Estado de bienestar ... , p. 251).
24. Pueden con ultarse los ... iguientes textos: BECK. . De la sociedad industrial a la sociedad dei riesgo.

ue tione de �upef\ ivencia, extructura social e ilustraci6n ecol6gica. Revista de Occidente. 1993. n" 150, pp. 19-
0: Bf� K. Teoria de la sociedad dei riesgo. ln BERIAI ,J. (Cornp.). Las consecuencias perversas de la moder

nidad. Burcelona nthropo .... 1996. pp. 201-222: BECK, . La Sociedad deI Riesgo, Hacia 1lIU/ nueva modernidad.
BM clona: l'aida. 1998.

2:. ' ta rer pccuv a exige analizar en cada casa concreto la caden a de decisiones previa, por poner dos ejern
pl divcr (l , al desa tre que puedc llegar a producirse en una central at6mica cuyas rnedidas de seguridad no han
Id re pctadu 0 al dexmuntelarmento de todo un sector productivo que acabarâ generando el empobrecimiento de

un, d terminuda re 'ion.
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politico-institucionales", y éste es un precio politico que diffcilmente puede ser asumi

do. Por este motivo la propia noci6n de riesgo social ha sido objeto de reinterpretaci6n
en un sentido sistémico que es funcional con las citadas necesidades de legitimaci6n
estatales".

Por una parte, dicha noci6n se aplica sobre situaciones que son definidas coma de ries

go social difuso. Se habla en este casa de riesgos de causalidad ambigua, con vîctima difu

sa, de responsabilidad diluida e fntimamente conectados con decisiones politicas y

econ6micas. Estos riesgos sociales difusos suelen ser tratados coma cuestiones "que nos

afectan a todos" y que, en consecuencia, exigen una respuesta institucional de caracter glo
bal, que se materializa normalmente en una cobertura econ6mica procedente de fondos esta

tales 0, cada vez con mas frecuencia, supraestatales.
Por otra parte, la noci6n de riesgo se aplica sobre situaciones que son definidas coma

de riesgo social concreto. Se habla entonces de riesgos con causalidad establecida y res

ponsabilidad determinada, con vîctima concreta y que se conectan a las acciones de deter

minados sujetos 0 colectivos portadores de riesgo. Estos riesgos ponen en marcha, coma

regla general, respuestas de tipo penal y/a asistencialista.

Pero 10 relevante no s610 es que existan dos niveles de conceptualizaci6n y de trata

miento del riesgo sino que estos dos niveles son tratados de manera diversa por las estruc

turas comunicativas previs tas en el sistema social. Ante todo, estas estructuras tienden a

reforzar en el imaginario social la gravedad de la incidencia y la inmediatez de los

riesgos sociales concretos, relativizando, en consecuencia, la preocupaci6n social par

los riesgos difusos. Este refuerzo tiene bastante que ver con el hecho de tales riesgos sean

definidos coma problema sociales".

La consecuencia de esta definici6n, si llega a ser impuesta, consiste en que los con

flictos estructurales que se encuentran tras el problema pierden centralidad en los debates

sociales, adquiriendo relevancia püblica una visi6n parcial y/a desenfocada de la realidad,

siendo esta visi6n parcial y/o desenfocada la que estara presente tanto en las demandas de

los ciudadanos para que se solucione el problema construido coma en la respuesta institu

cional frente a dichas demandas.

26. BECK, U. De la sociedad industrial. .. , p. 27.

27. DOMINGUEZ, 1. L.; VIRGILI, X. La seguridad y la policfa ...

28. Ya hace muchos anos que las doctrina sociol6gica y criminol6gica conocen y utilizan la diferenciaci6n

entre las nociones de problema y de cuestién social. Esta diferenciaci6n tiene su origen en la teoria sociol6gica
construccionista. Una obra basica para entender los procesos sociales que se mueven tras la idea de construcci6n

social de la realidad es BERGER, P.L.; LUCKMANN, T. La construcciôn social de la realidad. Madrid:

Amorrortu-Murguia, 1986.

Una cuesti6n social podrîa definirse coma un arnbito ternatico (las drogas, la violencia juvenil, la prostituci6n,
la inmigraci6n, etc.) en el que se concentran ciertas manifestaciones de uno 0 varios conflictos sociales. Lo impor

tante es que una cuestion social puede ser definida, a su vez, como problema en las dinâmicas comunicativas que

se establecen en los sistemas sociales.

El hecho de definir una cuesti6n coma problema social implica realizar dos operaciones argumentativas: al

mismo tiempo que son resaltados los aspectos 0 los efectos sociales mas negativos de esa cuesti6n social, se colo

can en segundo término aquellos conflictos relacionados con la misma que afectan a la esencia dei sistema social

y que manifiestan algün elemento disfuncional ya sea en la estructura ya sea en el funcionamiento dei mismo.
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L ni' n d ri sg , ial pre, enta una erie d virtualidade èY

que facilitan 10 proce
d defini ic n de problema ociales, hacié ndola e pecialmente atracti a para la in ti

tu '1 n publi as. En primer lugar, permite vincular entre f a ciencia naturale . técnica
ial "d tal man ra que puede er apli ada a fen6meno totalmente di pare; en egun

d lugar. p rmite nvertir n e u ncia que ini ialmente afectan a indi iduo en riesgos
qu t r d la pobla i6n que pueden er de crito e tadf ticamente, roman-
d J. de e ta manera, reconducible a regla upraindividuale de alcance poli-

upada por u re on imiento. compen aci6n e itacién: .Tinalmente. permite
nfli to jurfdi de la au aci6n al facilitar la determinaci6n de una compen aci6n

ec n ml a ( de otra pre tacién) con independencia de la cuestione de la re pon abilidad

ubjetiv a 0 de la ulpabilidad.
E t njunto d ara terf tica e plica porqué la noci6n de rie go ocial reducida al

n reto puede er funcional de de un punto de i ta i témico: primero, de uel
\ la id a de p ligro a una e fera individual . con fre uencia, ajena al funcionamiento nor

mal deI i tema 0 ial: en gundo lugar, influ e en la apacidad cogno citi a indi idual
1 tiv a, e tru turand la int rpretaci6n que la poblaci6n realiza de 10 fen6meno que e

dan n la realidad obr la ba de un e que ma
..

eguridad-rie go"; , n terc r lugar, al per
mitir la evi t ncia de un d bate obre la valoracion. la tolerancia 0 el control de rie go con-

par cumplir con la condici6n ba ica de abrir e a la participacion ciudadana.
y, a p ar de que la iencia ociale tienen capacidad para de cubrir el juego de ocul

tarni nt que e produ tra la forma en que e conciben los rie go , re ulta que. coma

indi 'a el mi mo Be k . ârnbito como el de la lucha contra el delito la marginalidad e tan
iend utilizad por el i t ma polftico para intentar que renazca la confianza en el iejo

ial.

hora bi n, para obtener e te re ultado el i tema polftico debe reno ar u in trumen

tal. Pre i arnente en el marco de ta renovaci6n deben er ubicado 10 nue 0 proce 0 de

adapta io n que e tan ufriendo 10 ub i tema irnplicado en la funcion de eguridad.
to pro o. quizà el ma relevant , conduce al i tema d eguridad hacia una

ge tl n managerial d 10 ri go ociale.
La trategia de la g ti6n inanagerial de 10 nuevo rie go ociale res ponde a la

ue tl n de 6mo pued n afrontar to ub i tema la demanda de eguridad n una itua-
'Ion mar ada pria au ncia d uno referente de actuacién hegem6nico por 10 recor-

le pre u pue tari

n 1 ultimo. de eni , hemo a i tido a la introducci6n de una idea de rie go concre

to bjetiv ad en 1 ârnbit d la polftica penale: 1 de arrollo deI conjunto de t'cnica de
inv e nga ioniaI apli ada al àmbito penal ha permitido calcular la pr babilidad de que
un ne g de tt deli tivo aca zca, e table er el p rfil dei portador de , ri. go, determi
nt r cl dan qu pu de produ ir Jetable er medida prey ntiva para vitarlo.

t .apa idad para bjeti \ ar 1 rie go ha onducido a un e fuerz uantificador. d
1 1 man zru que en 1 d r h penal n la rimin 1 gfa .e ha e .tendid un 1 nguaje actua-

_ . BI: K, l . [ e la iedad indu trial. ... p. 21-22.
Ibid •. 22
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rial basado en el calcule de probabilidades y en las distribuciones estadïsticas. Dicho lenguaje
expresa una orientaci6n de las estrategias penales -y mas en general de las estrategias en

materia de seguridad- hacia la identificaci6n de determinadas categorfas y segmentos de la

poblaci6n (segmentos de riesgo), aquellos que segün las técnicas de analisis crirninol6gico
focalizan los miedos de la poblaci6n 0 son los actores fundamentales de los actos delictivos.

A partir de estas notas, ciertos estudios afirman que sobre la base de este esquema de

analisis y tratamiento de la informaci6n delictiva, las instituciones han aprendido a desarro

llar estrategias que consisten mas en gestionar los riesgos detectados, demostrando que algo
se esta haciendo para evitarlos, que en trabajar sobre las causas -entre ellas las sistémicas

a las que se deben".

En este sentido se remarca que los objetivos de las polfticas de seguridad, sean

asistencialistas 0 penales, son renovadamente sistémicos (la rehabilitaci6n del delin

cuente 0 el control deI delito han dejado paso a la necesidad de identificar y manejar a

los grupos mas diffciles de controlar); que en la dinàrnica de funcionamiento de las ins

tancias penales se impone el mantenimiento 0 la optimizaci6n de los indicadores del

funcionamiento interno (por ejemplo, la reducci6n de los casos en espera de sentencia

o la rapidez en la atenci6n a la vïctima deI delito) y se relativiza la obtenci6n de obje
tivos sociales externos (por ejemplo, la justicia social); y que, por ultimo, también las

técnicas utilizadas por el sistema penal se transforman, desarrollandose formas de eus

todia y de control con costes reducidos y que permiten la identificaci6n y clasificaci6n

por grupos de riesgo".
i. Qué papel ha pasado a desernpefiar la policia en esta gesti6n managerial deI riesgo?

No parece arriegado afirmar que, al menos en ciertos contextos sociopolfticos, se presenta a

la policia coma una instancia dispuesta a retomar algunas de las promesas de bienestar diri

gidas al ciudadano.

De hecho, las reformas policiales puestas en marcha en los iiltimos tiempos han pues
to sobre el tapete, con la tradicional cuesti6n de la incidencia real de las estrategias organi
zativas y operativas de la policia sobre los problemas que sufre la poblaci6n, la posibilidad
de una recuperaci6n sistémica de la instituci6n policial". Ahora bien, 10 importante es que

tras ese intento de recuperaci6n de la policfa emerge una deterrninada manera de entender

el trabajo policial. Se trata de recobrar a la policfa en cuanto fuente de informaci6n funda-

31. Esta es la perspectiva de FEELEY, M.; SIMON, J. La Nueva Penologfa: Notas acerca de las estrategias

emergentes en el sistema penal y sus implicaciones. Delira y Sociedad, 1995, n° 6/7, pp. 33-58.

32. Debe destacarse que detràs de estas cuestiones suele haber en juego principios fundamentales deI Estado

de derecho. Piénsese, por ejemplo, en cuestiones coma la crirninalizacién de determinados sectores de la poblaci6n
en base a su origen étnico 0 en la polémica que surge dei usa de videocamaras coma técnica de control de deter

minados espacios y grupos de riesgo.
33. Este es el sentido ultimo, por ejemplo, de la reforma dei Departamento de policfa de la ciudad de Nueva

York efectuada entre 1994 y 1996 bajo la estrategia de la tolerancia cero. En nuestra opinion, la experiencia de la

tolerancia cero introduce demasiados elementos de tension -tanto dentro de la misma policfa como respecto deI sis

tema judicial y polttico- para que pueda constituirse en un modelo a seguir. En todo casa su interés reside en haber

hecho de Nueva York un laboratorio en el que se ensayo en vivo hasta donde podfa lIegar, y con qué consecuencias,

la combinacién entre una estrategia policial hiperactiva y una gestion organizativa de carâcter managerial.
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rn ntal para el d arr 110 d la actividad institucional, y no s610 en el arnbito piiblico.
ric n Haggerty" efialan que e ta forma de entender el trabajo poli cial responde a un

modela de comunicaciân de! riesgo.
1 m d 10 interpretativo propue to por Eric on y Haggerty exige analizar c6mo iden

tifica admini tra la policia 10 rie gos pero teniendo en cuenta la actividad y las necesida
d d tra in titucione . E te anàlisis pone de manifiesto que una buena parte de los dato
r lativo: al delito producido y alrnacenados por la policfa no tienen coma finalidad inrne

diata r ir para la per ecuci6n y el enjuiciamiento de las actividades criminales sino que
n di, rninados -rnediante diver os mecanismos cornunicativos- en direcci6n a institucio

n � qu forman parte de otros subsistemas sociales (la sanidad, los seguros, la asistencia
ial, la finanzas, la educaci6n, etc.) para satisfacer sus necesidades de gesti6n de aque

II .... rie. go e pecffico de los que conocen. La policfa, que es presentada coma coerci6n
\ i ibl ,produciria de e ta manera un conocimiento que alimenta a los mecanismos de infor
rnacién d in tituciones no coercitivas.

Eric on y Haggerty ostienen, por tanto, que la necesidad de informaci6n de los diver
. ub i tema ociale permitiria restaurar la fractura que la 16gica del Estado social habria

gen rado entre la policfa y istema social.
n urna, la policia podria er recuperada por el Estado de bienestar en crisis, y podria

contribuir meritoriarnente al rnantenirniento del orden deI sistema, si asumiera que sus dos

op ra i n ba icas (la vigilancia del territorio y la producci6n de un conocimiento abs

tract . bre 10 rie go y sobre la identidad y la progresi6n social de los sujetos vinculados
a ell ) tienen ahora también unos destinatarios externos y se dotara de los in trumentos téc

rue
.

nece ario para hacer posible este intercambio de informacion".

Conclusiones

stas altura el lector habra asumido que la tesis basica derivada de este analisis dia
cr' nico deI uni er 0 de la eguridad es bastante escueta: las contradiccione que se mani-

1-+ LRI 0, R. V; HAGGERTY, K. D. La police dans la société du risque et de l'information. Les Cahiers
cie /CI �('( unIt! lntériure, 1998. n° 34, pp. 169-202.

15 oncretamente, la organizacion policial debe ser ca paz, en primer lugar, de reorientar las rutinas policia-
le en el enudo de que el policfa de a pie pueda transforrnar en inforrnacién relevante sus encuentros con diverses

tipo de incidentes, J. en segundo lugar, debe estructurar su trabajo administrative de manera que resulte compati
ble lon la tecnologias inforrnâticas. Estos dos objetivos son bàsicos para poder establecer una cartografia de los
(il sturbios,

E ta cunograûa . segün como se utilice e interprete, puede funcionar como un sisterna de seguirniento de los
mm imicruo de la poblacién en el espacio y en el tiempo -que consiituye un elernento muy ùtil a la hora de deci
IIr obre la unplanracion territorial de las instituciones que desarrollan las diversas politicas püblicas (dixpensarios

10 anitario . colegio . centres de actividad cultural y deportiva, etc.)- y permite que la policfa establezca perfi
tl 0, tanto de autorex corne de victirnas. en rnateria de riesgo. A su vez, estos perfiles constituyen un conoci-

1111 nto que c puede xerv Ir. de rnanera transversal, a las diversas areas implicadas en las politicas püblicas.
n 1. ndo e de e la rnancra .,i"tellla., abstractos de confianza interinstitucional en los que la policfa ocupa un lugar

r 1"\ nt .
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fiestan en la puesta en marcha de las polfticas de seguridad hacen referencia a cuestiones

estructurales y no a buenas 0 malas voluntades.
Por otra parte, debe anunciarse, puesto que no ha sido objeto de este trabajo, que los

tiempos futuros no parecen depararnos grandes sorpresas. Ciertamente, la seguridad sera,
cada vez mas, un tema a tratar desde nuevos espacios sociopoliticos y con nuevos actores,

pues hoy se encuentran en construcci6n los grandes espacios de seguridad (como el euro

peo), y sin embargo las politicas desarrolladas en esos nuevos espacios y por esos nuevos

actores, al menos por 10 que hoy sabemos, no hacen sino reproducir en otra escala buena

parte de 10 que hasta aqui se ha comentado.

l,Debe concluirse que la evoluci6n de la seguridad en las sociedades avanzadas pre
senta una ruta invariable frente a la que nada podemos hacer? Nada mas alejado de la reali

dad. Creo que buena parte de las contradicciones explicadas en este texto marcan espacios
de debate publiee de primera intensidad, si bien es cierto que deben encontrar todavïa un

camino polïtico adecuado para su expresi6n.
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