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INTRODUCCION 

El tema de la criminalidad siempre ha sido apasionante y polémico. Desde tiem

pos pasados se he intentado e1plicer por qué surge el fen6meno de lo delincuencia, -

Tuvieron que posar muchos eiios para descartar la ideo de que éste responde o una S.2, 

lo ceuso.. 

Hoy de todos es conocido que para tener uno explicaci6n profundo y completa de

lo criminalidad, Esta debe ser estudiado en bese al triple enfoque biol6gico-psicoli 

gico-social. 

En lo actualidad es innegable que en nuestro pala, y en todo el mundo, se ha in 

cremen todo lo delincuencia en forma alarmante, Por esta raz6n me nace lo inquietud -

de buscar uno ei:plicnci6n 16gica y objetivo que respondo 1 nl menos parcialmente, ol

por qué de lo criminalidad. 

Al aplicar esto interrogante a la realidad, un momento y lugar determinado,-

considero que en el Distrito Federal el desempleo y el subempleo son uno de los fac

tores causantes de lo aporici6n de lo delincuencia. 

De tal forma el presente trabajo tiene como simple finalidad comprobar lo hip6-

tcsis anterior, evitando caer en sensscionalismos y en lo falsa ideo de los verdades 

absolutas. 

Esto es una investigaci6n netamente soclol6glca, pues sin trotar de mcnospre-

cier e las direcciones biol6gica y psicol6gica, considero que dentro del medio so

cial se encuentran las principales explicaciones y respuestos al fcn6meno de lo cri

lllinolidod. 

El estudio en cuesti6n se denomina 11 Dcsempleo y subempleo como factores crimlni 

genos en el Distrito Federal" y consto de cuatro capitulas. 

El capitulo I se refiere a los antecedentes econ6micos, poUticos y sociales de 



Médco, Es un estudio amplio pero indispensable para alcanzar el objeto que se pers.!. 

gue, Es un error pensar que se puede analizar la época actual sin conocer el pasado. 

Los diversos momentos hist6ricos que ha experimentado el pa!s (conquista, explota-

ci6n, saqueo, intervenci6n, dominaci6n extranjera, independizaci6n, revoluci6n y o

tros), marcaron las condiciones de los tiempos que ahora vivimos. 

Los conceptos de desempleo y subempleo as! como sus causas son tratados en el -

capitulo II. Entre los principales factores que motivan dichos fen6menos se encuen

tran: el m.arginalismo, el analfabetismo, el crecimiento demogrtifico, la mi3raci6n i!!, 

terna (campo~ciudad), la urbanizoci6n y la industrializaci6n. Se debe considerar t~ 

bién a la crisis econ6mica pero no se habla de ella en un apartado especial debido a 

que, en cierta forma, está relacionada con todas y cada uno de los causas anterio--

res. 

El capitulo 111 trato, en primer lugar, el aspecto jur!dico del empleo, portie!!. 

do del hecho de que éste es un derecho consagrado en la Constituci6n Pol!tica de -

nuestro pata y en los leyes del trabajo (Federal y 11 Burocr6.tica11 ). En segundo térmi

no, cita algunas doctrinas sociol6gicas criminales que hablan aceren de lo influen

cie que tiene el medio social en la aparici6n de las conductas delictivas. 

Posteriormente el capitulo IV contiene algunos datos socioecon6micos del Distr.!. 

to Peder.tl que sirven para tener una idea acerca del número de habitantes, la dirnen

si6n del nivel de desempleo y subempleo, etc. Por otro lado, también incluye uno pe

quci\a invcstigaci6n sobre la reloci6n que c:dste entre el desempleo-subcmp]eo y la -

criminalidad en el Distrito Federal y se dan algunos puntos de vista paro tener une

visi6n global acerca de la misma. El mismo capitulo hace referencia n la criminali

dad de "cuello blanco", o las reperr.usioncs que tiene en la sociedad y a la influen

cia que ejerce en le oporici6n de la delincuencia hnbitunl (dentro de ésta, la come

tida por desempleados y subempleados). 

Menci6n aporte merece el hecho de consignar que existe unn escosa informnci6n -



estad1stice delictiva en las instituciones oficioles, lo cual hace que lo investiga

ci6n no sea lo completa que se desea, 

El ee.tudio Una liza con una serie de conclusiones que ae desprenden de si tua -

cioncs y hechos tangibles que contiene este trabajo. 



CAPITULO 

" ANTECEDENTES SOCIOECONOMICOS DE MEXICO " 

A. Epoca PrehispAnica. 

B. Epoca Colonial. 

c. Epoca Independiente. 

D. E poco Revolucionaria, 

E. Epoca Con temporfinea. 



A, EPOCA PREHISPANICA, 

El mundo prehispA.nico comprende periodos y civilizaciones diferentes. Hasta an

tes de la llegada de Crist6bal Col6n al continente americano 1 las culturas mlis flo

recientes fueron: la Olmeca, considerada la "cultura madre"; le Teotihuacana, ubica

da al norte del Valle de Médco; la Maya, que aparece en los primeros siglos de la -

cm Cristiana; la Zopoteco, localizada en lo que hoy es el estado de Oaxaco; lo Tol

teca, surgido en el siglo n al XII D.C.; y la Azteca, que lleg6 a mediados del si

glo XIII y se convirti6 en la mlis sobresaliente del México antiguo. 

Los condiciones socioccon6micas que privaron en la época son diferentes en tic~ 

po y lugar para cada cultura. Sin embargo, edsten caracterlsticns que coinciden en

la mayorla de las civilizaciones prehispánicas que permiten hnci?r un estudio general 

sobre los aspectos mli.s importantes de estos grupos. 

Es por eso que esta etapa s6lo comprende un ligero esbozo sobre las actividades 

econ6micas, pol1ticas y sociales de la 6pocn y no de cada civilizac16n. 

La sociedad prehispánico era bastante compleja. Las condiciones naturales faci

litaron el desarrollo completo de algunos g-upos, mientras que para otros no fue po

sible alcanzar lo misma integraci6n. 

Lo anterior permite observar la existencia de distintas formas de organizaci6n

as1 como gran número de entidades politicas con rasgos diferentes en cado regi6n. 

No obstante~ se puede decir que toda pobloci6n contaba con un sistema tributa

rio1 organizoci6n de obras públicas a cargo del Estado, alrnncencs rcnles, tierras p.Q. 

blicas, as'[ como del rey y grandes mercados. 

La economla del México prehispánico era dirigidn por el Estado a través de un -

organismo público, Los nobles formaban parte del gobierno y como clase dominante co.!!. 

trolaban los medios materiales de producci6n. Los plebeyos constituian la clase trn

bajadora sometida al poder politice, quien instrument6 un sistema econ6mico bnsndo -

en la agricultura, por lo que campo 1 trabajo integraban los medios de producción. -



La economla de Mesoamérica en consecuencia fue preindustrial. 

Para señalar les formas de tenencia de la tierra es indispensable referirse e -

la estructura socio-pol!tice, ye que el rango social determinaba el tipo de tierra -

que poae1an los individuos. 

La jerorquización de las tierras incluía o los del rey, cultivadas obligatoria

mente por el pueblo: las de los jefes de casos señoriales, que contaban con un grupo 

de gente (parientes) bajo su direcci6n: los de los nobles, que les eran asignadas -

por su jefe¡ 7 las tierras de pueblos y barrios, ocupadas por los campesinos. Tam

biEn se closiCJc6 o las tierras de acuerdo al fin al que se destinaban, por ejemplo, 

las que producian los provisiones de guerra, las del templo, etc. La forma de trons

mición de la tierra se realizó o través de decisiones politicas y odministrotivos. 

El eguo tuvo gran relevancia como recurso ogr!colo y se observo en la construc

ci6n de grandes obras públicas de riego, 

La organización del trebejo fue controlndn por el Estado y para sostenimiento -

del mismo, todo trabajador aportó su tributo, en especie o trabajo. Se lnbor15 para -

dos fines: los porticulnres, consiatcmtcs en satisfacer las necesidodca fomiliorcs;

y los públicos, C!n sostener a los miembros e instituciones del grupo dominante. El -

trabajo del campo .se bos6 en lo ayudA mutuo, sin que se puede esteblccf!r lo existen

cia de trobnjadores asalariados. En otros actividades como lo artesanal y lo comer

cial si se observa su presencia. En el campo también existieron esclavos que trob11j.!!_ 

bon lo tierra y que prlicticamente empeñaban su fuerza de trabajo, pues no contnlmn -

casi con ningún derecho, 

Lo familia constituyl5 la unidad dentro de lo cual sc llevaba a cubo ln Jlroduc

ci6n destinado al consumo del hogar, del mercado y ol pago de tributos cm favor dcl

Estado, Ademlis hubo grupos organizados que produclon pora el mercado, en cuyos acti

vidades se puede observar la divisi6n del trabajo, 

Uno forma de organización y producción más compleja fueron los barrios (calpu-



llis) 1 o sea, comunidades de campesinos poseedores de tierra distribuida igualitari!!_ 

mente entre sus miembros, los cuales tenlion responsabilidad colectivo por el pago -

de tributos. 

Le direcci6n y construcci6n de obras pfiblicos correspondi6 al Estado, el cual -

se hacia llegar los elementos 111ateriales y humanos necesarios para la edificaci6n de 

templos, palacios, obras hidraúlicas, etc. 

La acumulación de tributos en los almacenes reales permiti6 solventar los gas

tos y necesidades de guerra, la realización de grandes festividades públicas y el -

sostenimiento de la base econ6mica de los grandes centros poltticos. En 6poco de cr! 

sis y hombruno los puertas de los ol.mncencs se habrfon poro repartir alimentos a los 

habitantes. 

Un aspecto importante, aunque Dccunderio, en la econom!n prehisp6nico lo const.!. 

tuy6 el mercado, pues permitió la circulaci6n de bienes de consumo, aunque no influ

yó en los principales factores de la producción: tierra y trabajo. 

Las actividades mercantiles se realizaban en plazeR o tianguis y contaban con -

un grupo de mercaderes profesionales. Estaba prohibido tranzar fuera de ellos, nde

mds contaban con un tribunal que resolvla alguno controversia que se presentara. Ta!l.!, 

bién e:r:istion mercados extranjeros en los que se obtenfnn mercancios que eran esca

sas en algunas regiones. 

Por otro lado, se puede señalar que la mayor!n de los civilizodonefl prehisplin.!. 

cas desconoclen la utilizaci6n de metales como el hierro, de lo rueda, de algunos -

alimentos 1 principalmente cereales y vegetales, etc. 

Tambifin se advierte la presencia de los juegos de azar, por medio de los cualc.'I 

se permitla o algunos individuos cambiar lo poseción de sus tierras a través de los

opuestns, 

ºLa economia del Hédco antiguo se puede describir como una variedad de lo que

se ha llamado modo de producci6n Asilitico, • Considero como criterio clave que la prg_ 
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ducci6n estaba organizada en base al control político de la tierra y del trabajo Y -

que la clase dominante coincidía con el personal gobernante y recibía sus ingr
1
esos -

en forma de tributo." 
1 

* El modo de producci6n asilitico concebido por Marx tiene como principales en-

rnCtcr1sticns: 1) comunidades campesinas autosuficientes 1 organizan la producci6n P!!. 

re consumo interno y sus e1ccdcntes paro el pago de tributo al soberano; 2) despotl!!, 

1110 1 o sea, poder absoluto del soberano; 3) sumisi6n poltticn de todo lo poblnci6n; y 

li) obras de riego y control de aguas como base material que l'TI manos del Estndo ex-

plica lo concentración del poder. (Carrasco, Pedro, Economtn Pol1ticn e ldcologla en 

el México Prehispánico, P.66, Nuevo Imagen, México, 1982). 

l. CARRASCO, PEDRO~ Economio Politice e Idcolog'f.n en el México Prchisplinico, 

P.66, ~ueva Imagen, México, 1982. 



B. EPOCA COLONIAL. 

A principios del siglo XV los turcos impedían le actividad comercial europea -

destruyendo el acceso a los Indias Orientales. Estas representaban beneficios aegu-

ros pues sus merconcias eran flicilmente comerciales, Debido a esto era urgente poro_ 

los paises europeos encontrar otra ruta hacia lo India, nueva e independiente, paro_ 

contrarrestar los efectos de le pol!tice monopolista de los turcos. 

Los portugueses fueron los primeros en emprender esto taren J, poco e poco, OC.!!_ 

paran les costos occidentales de Africa, Establecieron factorías e impusieron las -

condiciones económicas en le zona y obtuYieron gran cantidad de esclavos, 

Espefta por su parte, a trov~s de una serie de especulaciones geográficas e in-

tentando llegar o los Indias, 1n1c16 le aventura que lo llev6 n descubrir otro con-

tinente. 

El 12 de octubre de 1492 Crist6bal Colón, sin saberlo, lleg6 a Américo, Dcscm--

barc6 en lo isla Guanahanl, después descubrió Cuba y Son to Domingo. Posteriormente -

realiz6 otros viajes en los que descubr16 Puerto Rico y Jamaica, la isla de Trinidud 

y Venezuela y en su última cxpedic16n arrib6 a las costos de Américo central. 

Por orden papal las tierras descubiertas por España y Portugal les fueron cunc!!. 

didas, lo que provoc6 que otras nociones como Holanda, Inglaterra y Francia inicia-. 

ron la búsqueda de nuevos territorios. 

Lo conquista provocó el prim~r contacto entre América y España. En oplni6n de -

Sergio de la Peño este periodo se caracteriz6 por el surgimiento de las clases expl!! 

todas y e.~~J atadoras americanas, por el surglmienlo de la ruza mestizu y por lü in

fluencie ei:terior inglesa y americunn. 2 

Debemos recordar que España ero junto con Francia e Inglaterra una de los soci~ 

dades taás desarrollados de Europa, su condici6n le permiti6 llevor a cabo fo con4ui!! 

2. CFR. Lo Formac16n del C.Opitalismo en México, p.14, Siglo XXI, México, 1978. 



ta, ocupaci6n y explortaci6n de los pueblos americanos. A finales del siglo XV se o

rigin6 en F.spaña el capitalismo manufacturero, aunque la actividad principal fue la_ 

agricultura. Logr6 odcmlis un avance en sus relaciones pol1ticas, sociales Y técnicos 

que hicieron posible el desarrollo de las fuerzas productivos, an~ecedente indispen

sable para la implantación futura del capitalismo en Américo. 

Los descubrimientos geográficos trajeron como consecuencia la creación de un -

mercado mundial y lo aparici6n de un número de consumidores o los que hablan que su¿: 

tir. Los inventos del siglo XVIII permitieron el tránsito de la manufacturo a la me

quinofactura y del taller a la flibrica, dando poso a le Revoluc16n Industrial. 

Lo llegado de los españoles truncó el desarrollo de los pueblos ind{grnas, que 

fueron sometidos a un sistema tributario y servicial, base de lo nueva estructuro c

con6mico-social impuesto. 

Los factores que facilitaron la conquista fueron: una tknica militar muy supe

rior, las tradiciones religiosos de los indígenas y los conflictos internos de éstos. 

El avance de uno civilizoci6n que se desarroll6 cxpansivamente choc6 con una cultura 

técnica y econlimicnmcntc débil. Aunque las comunidades ind1genas mlis ovanzodas poH

tico y culturalmente del centro del territorio se resistieron a ser dominndos, term!_ 

naron por rendirse. 

En 1519 Hern6n Cortés desembnrc6 en la costn oriental de México y paru 1521 lo

gr6 la caldo de Tenochtitlan. Organizó pol1ticnmente los nuevos territorios, nomLr6_ 

autoridades y entreg6 tierras e indios o los militares españoles. 

La o.mbici6n y poder de riqueza de los españoles los hizo transformarse de con-

quistadorcs o colonos pretendiendo crear condiciones ccon6micas y sociales parecidos 

o lns de España. 

El estudio del régimen colonial puede analizarse estudiando sufl cnructertsticas 

en forma individual. 

Trabajo Colonial. 



Esd representado por el trabajo ind1gena esclavo 1 los servicios personules de 

indios enco11tendados, es dec.ir 1 la base? del trabajo tm la primera etapa de la colonia 

fue la encomienda. Esta era el sistema por el que los colonizadores se compromctinn_ 

a cristianb.ar o les indios que les encomcndabnn y a prote¡erlos a CWllbio de tribu

tos '/ servicios de parte de éstos, en tierras y minas propiedad de los conquistado

res. 

Paralelnmente a ésta se 11ev6 a cabo la repartici6n de tierras entre c.olonizad_g, 

res, no obstante, a partir de 1551 la encomienda entra en decadencia y desaparece la 

esclavitud indigene, Esto trajo como consecuencia ln npnrid6n del trabajo nsnlnrin

do en las mines, sin embargo, en vnrins ocasiones aquella instituci6n fue confirmada 

ounl¡ue gradualmente perdi6 fuerza. Su dcsnporición definitiva tiene lugar en 1720. 

A finales del siglo XVI surg16 otro sisteJlla de trabajo conocido como repnrti

micnto o cuotcquil. Consisti6 en la fecultad de los altnldes pnra secar indios de -

sus poblaciones 7 mondarl<>s, durante una semana, a trabajar nl campo y los minos. en 
1632 se orden6 su obolici6n. 

Los indios encomendados y los de cuutequil se convirtieron entonces en jornale

ros, o sea, en trabajadores osnlarisdos sujetos a lnbornr p-0ra saldnr anticipos, de_!!. 

das heredadas y pago de tributos. A éstos se unieron loa grupos dcs11ojndos de sus -

tierras que (ueron a parar o lat Hundios 1 minas, etc. 

El peonaje fue sustituto de la encomienda como sistema de trabajo. Trajo como -

consecuencia unn mayor e.xtensHm en el uso de la monedo, un mercado 1nd1geno interno 

y la inc.orpornci6n y concentraci6n de trabajadores indtgenns en lugnrcs espcctfic.n-

mcnte determinados. 

Régimen &on6mico. 

A principios de la colonia el si.stemn cc.on6mico ind1genn fue ln hase del proc:e

so de produccibn. A medida que alllltentaban las nec.ea.ldades se introdujoron nuevas re-

lociones y t&nic:.ns de trabajo. As! los indioM se incorpornron a ln nncientc econo--



mia impuesta por los españoles. 

El nuevo régimen se caracteriz6 porque la actividad económica fundamental fue -

la minerla. La agricultura y ganaderta fueron explotadas extensivamente. En términos 

generales se trataba de una economta de explota~i6n sobre los indtgenas. 

La actividad minera se inici6 inmediatamente después de la conquista. La explo-

tac16n fué hecha por los encomendados y esclavos, posteriormente se unió la mano de_ 

obre asalariada. Constituy6 la fuente principal de financiamiento de los excedentes_ 

endados a España. La producci6n de metales preciosos mnntuvo un elevado crecimiento, 

aunque había factores externos que influyeron e lo largo de este periodo en la pro--

ducción y cotizaci6n de los metales. 

En el siglo XVIII la minerlo tuvo una vigoroso recuperación debido al aumento ~ 

de su demande, tambi6n influy6 el descubrimiento de ricos yacimientos, asI como la -

politice de liberaci6n del comercio y de e1pansi6n de ln producción. 

A principios del siglo XIX declin6 la producción rnhiera de metales preciosos d~ 

bido e le escasa aplicaci6n de tecnología y a le limitada capacidad ccon6mlca de los 

propietarios, La inseguridad interna también se unió o los demás factores rcceslvos_ 

de lo minertn. A partir de 1810 le sociedad sufri6 una profunda modificación que n-

fect6 dicho popularidad. 

Por otro lado los formas de organización manufncturcrus fueron el tnll1•r urte.!-1!!. 

nal, protegido por la Corona y por la reglamentación gremial; y el obraje, anteceden. 

te de la gran flibrica. 

El toller ortesannl era pequeño, empleaba técnicos inalterables y se localizaba 

en los centros urbanos, Los gremios estaban organizados coorporotivnmentc y sujetos_ 

a una serie de disposiciones, entre otras, lns que estnbl(!dan qué per!-lonns pocHnn ~ 

jercer el oficio, qué técnicas se deblan aplicar, los salarios precios y jornadas de 

trabajo, el volumen de producci6n o algunas prohibiciones. Este sistema desapareci6_ 

a finales del &iglo XVIII, representando sin duda una insttlución de carlictcr feudal. 
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El obraje es el inicio de la etapa manufacturera en América, sin embargo, no PE. 

do desarrollarse debido a una serie de prohibiciones J restricciones, La falta de un 

capital industrial y de crédito, es! como el proteccionismo del gobierno en favor de 

los gremios influy6 en el progreso de los mismos. Lo influencia del obraje fue secu!!. 

doria en la evolución de lo sociedad coloninl. 

La actividad mercantil ei:terior se caracterizó por el monopolio comercial de ~ 

paña y por la explotación de metales enviados a Europa. Estaba prohibido el interca.!!!. 

bio de productos y la circuleci6n de algunas mercancias. Existlu un alto régimen de_ 

impuestos y apareci6 la piraterle y el contrabando. 

La politice monopolista dañó la cconom!a de Espnña y entorpeció el desarrollo -

comercinl de Hédco originnndo un aumento del comercio illcito, 

El comercio interior se vió obstaculizado por la alcabala (impuesto), por los!!. 

taques de indios y ladrones, por la falta de transporte y caminos y por lo interrum

pido extracción de metales que provocó escasez de medios de cambio, 

La apertura de liberación del comercio, a fines del siglo XVIII, provocó el ma

yor desarrollo mercantil de la colonia. Esto propició un elevado número de imporLu

ciones no españolas ni de sus colonias, sino procedentes de Inglaterra, rrancin y -

Nort enmé rica, 

Propiedad Agraria. 

La Nuevo España formaba parte del patrimonio de la Corono, por lo que ésta --

transmitio a los particulares lo propiedad de porciones de tierra, es decir, por me-

dio de las mercedes reales los reyes españoles concedfon u los puC!hlos y porticuln-

res los dC'rechos sobre los tiurras, Antes de la conquistn, ln posuRión fue rf'conacl-

da por el manaren en favor de comunidades indigenas. Además edstio el recurso de -

composici6n que confirmaba lo propiedad de tierras bnldtns o realengos y lcgftimns,_ 

o través de un pago hecho a la Corona. 

En este periodo se distinguen tres tipos de propiedad agraria: la individual, -
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la cclesi6stica y la comunal, sin embargo, predominó la propiedad territorial en nw.-

nos de unos pocas personas, generalmente españoles, Creció desmedidamente el latifu.!!, 

dio por apoderamiento de terrenos baldios, por despojo de tierras de indios, etc. 

"Puede nfirmorse qui!' el problema agrario se inició en México o pnrtir de 1n Co!!_ 

quisto española. A su aparici6n y desarrollo contribuyeron 3 factores: 

J, Las disposiciones que se dictaron por los reyes y sobre mercedes de tierras, que_ 

cstablccforon un reparto desigual entre españoles e indigcnas; 

2. Las varfoc:l.ones 11ue sufrieron las medidas agrarias, entre 1521 y 1589, las que -

produjeron incertidumbre respecto n los limites de lns propiedades privados; 

3, Lo foltn de t1tulos que amparaban las propiedades de los indigenns, que favoreció 

el gron crecimiento de la ciudad de españoles y euromcstizos, en perjuicio de las -

propiedudcs in di viduales comunales de los abor!gencs, 11 3 

Orgnnizaci6n Social, 

Estaba formada por un sistema de castns socinles de fiicil identificación. ~:sLe_ 

régimen se mnntuvo por mli.s de dos siglos, hasta que desapareció a medindos del Sl[tlo 

XVIII. 

Lo poblnci6n colonial se cnrncterizó por tres grupos orir,inurios: hloncos, intl.!_ 

genns y negros. Los cspoiioles constituyeron la clase monopoilzmlurn de la gruu ¡iro-

piedad y riqueza colonial, los criollos y curomcstizos tnmhi6n llegaron n fornal' Jlll!, 

te de este estrncto, aunque en menor grado, A éstos les estahn prohibido dcscmpciinr_ 

funciones politicas y administrativas importantes, Los nfromcstizo9 ( ¡mblnción mul!!. 

tn negro) e indomcstizos se dcdlr.nron nl 11cqueiio comercio y o los ~mrvlcios domé.stl-

cos, micntrns que t'l indio reprnsentnlm la fuenm de trnbajo, gent!rulmente grntuHu. 

Orgnniznción Politicn. 

3, CUE CANOVAS, AGUSTIN, IUstorio Económico y Social ele México, p.117, Trillns, 

México, 1976, 
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Al inicio,de la colonia, la onarqu1a y el desorden imperaban en lo Nueva España 

1 como los conquistadores fueron incapaces de gobernar, lo Corona nsumi6 el poder P.2. 

11tico. 

Este periodo se caracteriz6 por los conflictos entre los reyes de España y los_ 

conquistadores, pues ambos buscaban beneficios particulares diferentes. 

El primer gobernante de la Nueva España fue llernñn Cortés, quien en lo sucesivo 

nombr6 n los gobernantes. Esto origin6 un estado de desorden e indisciplino por lo -

que la Corono intervino nombrando como autoridades una Primera y Segunda Audiencia -

Gobernadora. 

En el periodo que va de 1535 o 1786 lo forma de gobierno fue el Virreynnto. El_ 

virrey representaba lo autoridad real, A pesar de csto 1 su poder siempre estuvo lim.!. 

todo por porte de la Corona y lo iglesia. 

De manero gcnerol, lo orgnnizoci6n po11tico del virreynoto consisti6 en: 

a) El gobierno central espoñol y el Consejo de Indios. 

b) El gobierno centrot de la Nueva F..spoño, es decir, el Virrey y lo Audiencia. 

e) Los gobiernos de provincias y distritos, o sea, los gobernadores, corregidores y_ 

alcaldes. 

d) Un gobierno local, representado por cabildos y oficiales. 4 

A partir de 1766 la direcci6n politicn y social sufri6 grandes cnmbios, Fue -

promulgado lo ordenanza de Intendentes cuyo prop6slto era intensHicar y sanear lo -

odministroc.ión de lo Nueva Espoflo en cuanto n finanzas reales se refiere. Tenlo e.amo 

fin concentrar los 6rgonos de gobierno paro evitnr intercseH imrticulnres y asegurar 

el dominio español sobre México, 

Lo iglesia. 

Esto instituci6n influy6 en gran medido sobre el pueblo de la Nuúvu E::i¡mño. No-

4. C<1!. CUE CANOVAS, ACUSTIN, Op. cit., p.142-143. 
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ci6 subordinada al poder de los reyes españoles y en un principio todas sus octivid.!!, 

des debian ser aprobadas por la Corono, aunque con el paso del tiempo se convirti6 -

en un verdadero adversario del poder civil, 

Bojo lo máscara de protector y humanitario, el clero despoj6 o los ind1genas de 

sus tierras y mediante su trabajo, a través de los mercedes reales, construy6 cxten-

sos latifundios. 

El poder poUtico y econ6mico que odquiri6 la iglesia se debi6 a los prlvilc--

glas de que gozaba, estaba excenta del pago de impuestos, recibio donoclones, cxplo-

tabB al mlíximo sus bienes y obtenia el pago de intereses por los préstamos que otor-

gobn. Ln riqueza acumulado por lo iglesia provoc6 lo envidio y los enfrcntomlcntos -

con lo Corona durante mucho tiempo. Esta última dict6 reformns tcnillcntes a dlsmtnu-

ir ls autoridad de la primera. 

Cué Cánovos cito que este largo periodo de mtis de trei-; si g.los de cxplotnci6u, -

saqueo de colonias y de comercio de esclavos trajo como consecuencia lo que Marx l l!!, 

m6 le ecumulaci6n primitiva del capital, " El descubrimienl o de los paises de Améri-

en ricos en oro y plotn; el exterminio, el esclovizomiento y el cntcrroraicnto de lo_ 

poblaci6n nativo en los minos: el principio de la conquisto y del sllquco de lo Indio 

Oriental; lo tronsformoci6n de Africo en mercado poro ln cuzo comercial de los pie--

les ncgrns señolo la aurero de lo época capitalista. 1-:sos idílicos procesos son fac

tores importantes de le ~cumulnci6n primitivo ( del capital), Viene en scguidu la -

guerra comercial entre los nociones europeas cuyo tentro es lo ticrru entern." 5 

5. CFR. Op. cit., p.20-21. 
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C. EPOCA INDEPENDIENTE. 

Antes de hablar sobre este periodo es necesario mencionar los factores internos 

y externos que influyeron en el movimiento de Independencia. 

l.- Factores internos. 

A nivel interno el periodo colonial registró una serie de rebeliones provocados 

por las marcadas diferencias sociales, ccon6micas y poUticas. Las conspiraciones -

fueron cncnbczadas por indtgenos, negros y castos, aunque también ocurrieran alza

mientos de españoles, criollos y curomestizos. 

Los enfrentamientos entre iglesia y Estado, inclusa entre el propio clero, con!!_ 

tituycn otro ejemplo de los conflictos ocurridos y que crearon en grandes masas de -

gente explotoda un esptritu de lucho y de unidad. 

2,- Factores externos, 

o) El pensamiento europeo del siglo XVIII. 

En este tiempo Europa vi6 el nacimiento de los ideas revolucionarias de los in

telectuales ingleses y franceses, portadores de uno reuovnci6n espiritual y poltti

ce. Este movimiento es conocido como le Ilustración Europeo y entre los pensadores -

mlis importontes destocan; John Lockc, Voltnire, Hontesquieu, Roussenu, etc., quienes 

con sus ideus prepararon el campo de le revoluci6n intelectual para lo tronsforma

cHin de las instituciones decadentes. 

Desde entonces se dej6 ver en le Nueva España la concepci6n del mundo pero ya -

no desde el punto de vista de la vide cat6lica. A fines del siglo XVIII nació lo I-

lustroción Mexicana cuyos caractedsticas fueron el estudio de lo realidad mexicano, 

le lucha contra el principio de autoridad en el campo intelectual, Jo 1nconformlrlnd

contra el régimen colonial, el inicio de la emancipaci6n intclectuul y la rcnovuci6n 

de la educaci6n superior, antecedentes indispensables para le lucha de Indc¡nmdcncln. 

b) La Revoluci6n Industrial. 

Esta marcó el momento en que el mundo !nieló un nuevo estilo de vida, en su pe!!_ 
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semiento, en su cultura, en sus relaciones sociales, en su forma de producci6n, en -

su mercado, en su tecnolog1e, etc. Señal6 los caminos pare la constitucJ6n y deserr.2. 

llo de le sociedad actual, no se trat6 s6lo del descubrimiento y apliceci6n de les -

m.§.quinas, sino de le transformaci6n de la sociedad en general. 

En Inglaterra tuvo lugar le Revoluci6n Industrial de donde pas6 o todo el cont.!. 

nentc europeo¡ o través de emigrantes llcg6 a Am~rico del Norte y de alli, debido o

las relaciones comerciales, se expendi6 e otros lugares de la tierra, A mediados del 

siglo XVIII se present6 el advenimiento de lo produce L6n cepita lista en gran escala. 

El progreso de les manufactures britfinicas permiti6 le diYisi6n del trebejo y le in

venc16n de instrumentos medinicos paro laborar. El mr>rcodo en cxpansi6n provoc6 lo -

creaci6n de las máquinas y el surgimiento de la fi\brica. 

Los ojos de ln Gran Bretaña estuvieron puestos en Méd1"n pu<?s -- el comercio

entre ambos darlo a los ingleses su antiguo esplendor. Más s planes do Ubereción

de las colonias espai\olos cambiaron con lo invnsi6n de NapoJ~·6i1 a F..spaño, viéndose -

obligada e defender la península ibErica y Portugal. 

c) La Independencia de Es todos Unidos. 

Tras uno guerra de ocho años, el 4 de julio de 1776 fue promulgada la indepen

cie de Estados .Unidos. Estos formaban parte de las colonias inglesas pero debido o -

los excesos que sufrían por parte de Inglaterra se alzaron en une lucha para logror

su seporaci6n. Al reconocerse la libertad de los Estados Unidos prlicticnmente se re

conocia la independencia de las demlis colonias americanos, además los norteomerico-

nos contemplaron le conquiste del imperio espaiiol, yo que éste representaba grondes

intereses comerciales, marltimos y de expansi6n. 

d) La Revoluci6n Francesa. 

Este movi[!liento que tuvo lugar a partir de 1789 creó un climu de desconfianza y 

temor en el gobierno espaiiol, Desde ese momento la Corona prohibió la entrado de o

bras, documento.s y libros a lo Nueva España, la inquisición temfa que emrn ideas -
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eicitaren al pueblo a la rebeli6n contra el gobierno. Pese e todo, a México llegaron 

las noticias re lo ti vas e loa sucesos revolucionarios que tuvieron lugar en Francia. 

Posteriormente los franceses concibieron entre sus planes le 1Jbernci6n de la Nucva

Espai\a. 

e) Le invaei6n Napole6nica en España. 

A principios del siglo XIX lo rivalidad entre Francia e Inglaterra llev6 e NaP,2. 

le6n o invadir le pen1nsule iblirice, pues pera derrotar definitivamente e los ingle

ses debla apoderarse de Espana y Portugal. Con el dominio de toda Europa los france

ses pensaban paralizar el comenrcio inglfis. 

Despulis de invadir F.spaña lo presencie francesa cre6 uno breve crisis econ6mica 

repercutiendo sus efectos en Hlidco, donde e111tuvieron a punto de provocar uno revol,!!_ 

ci6n polttico. Como resultado de lo luche y resistencin presentada por el pueblo es

pañol. los invasores franceses fueron expulsados. 

3,- La lucho de Independencia. 

Este movimiento constituy6 una rcYoluci6n agraria y uno lucha de clases que ter. 

min6 violcntnmente con un largo periodo de dominaci6n y explotaci6n. El ambiente que 

impcr6 se corocteriz6 por los resentimientos po11ticos y por la ansiedad de un régi

men democrlitico y libre. 

En un principio lo guerra de Independencia fue un levantamiento popular, viole.!!. 

to y desordenBdo con Miguel Hidalgo al frente. En su etapa de orgonizoci6n, el mo·Ji

miento insurgente fue dirigido por Morelos, quien lo oricnt6 pollticll y jur!dicomen

te, Uno tercero etapa ln constituye la lucha de guerrillas, mlis de defensa y resis

tencia que de ataque. Estaban .. encabezndas por Vicente Guerrero, Guodulupc Victorio,

Nicol6n Bravo y Rom6n Ray6n, no obstante carcc!nn de organlz11ción y sim¡mt!a popular, 

Este fue el periodo de decadencia de la lucha de Independencia, a pcsnr de los es--

fuerzos de Guerrero y Mino que se distinguieron por su esp1ritu po11tico y militar. 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo se crearon les condicioneB favorables a lo 
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consumaci6n de la Independencia. 

Hacia el año de 1820 le Nueya España estuvo invadida por un espfritu de revolu-

ci6n liberal y democrlitica, le Independencia no era ya causa finica de los insurgen-

tes, sino tambUn de las clases privilegiadas, 

Iturbide se convirti6 en jefe de un levantamiento militar' al servicio del clero 

y de lo aristocracia c~iolla y española, con pretenciones al dominio permanente de -

In Neci6n. Pensó que para realizar la independencia era preciso acabar antes con los 

insurgentes al mondo de Guerrero, no obstante, frncas6 en su propósito y tuvo que --

consumarlo junto con éste. De esto uni6n sursi6 el Plan de Iguala y el 24 de agosto-

de 1821 se reconoci6 la Independencia de Médco, mediante el tratado de C6rdobn. 

Al triunfo de la controrrevoluci6n de Iturbide, México adopt6 la forma de go-

bierno monl'irquico conservando las instituciones y privih.>gios característicos del ~.! 

gi111en colonial. 

4, - m.rico después de la Independencia. 

Ln guerra de Independencia origini5 una grave crisis que afect6 principi1lmcntc a 

lo minerta, o las comunicaciones, ol C81Dpo, ·a le industria, o los finanzas públicos-

1 ol comercio. México vivii5 una etapa de formacii5n de su identidad nacional hasta --

1854, tiempo en que carecii5 de recursos sociales y econi5micos poro constituirsv en -

un verdadero pala independiente, Este periodo fue de lucha y anarqu!a en que dominú

el clero con ayudo de lo dose militar, 

Durante ese lapso tuvo lugar un Imperio (de Iturbide); se crearon cinco consti-

tuciones; surgieron dos reglmencs federales 1 dos centralistas¡ se enfrentó al ex--

tranjero en dos guerras, uno de las cunles origin6 la pérdida de la mitad del terri

torio nucionol; y al final Santa A.na estableció su dictadura, 6 

Consumada lo Independencia y ante le carencia de carii~eles nacionales que ali~ 

6, CFR. CUE CANOVAS, AGUSTIN, Op.Clt., p,253, 
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raran la situaci6n y ayudaran a establecer los cimientos pnrn el impulso de ln econ.2_ 

m1a, se inici6 la penetraci6n de ca pi tales europeos en México. 

Los primeros ensayos de industriolizoci6n del pa!s se dieron en el oño de 18311 

cuando la empresa Godoy y compañia solicit6 al Congreso de la Uni6n una concesi6n P.!!. 

re introducir materiales de lana y alsod6n y poro establecer gran cantidad de tela

res. Tal solicitud fue negado ante el descontento de los artesanos quienes velan co

mo consecuencia lo obstnculizoci6n del comercio, ln proletarizoci6n y un enorme cjé!_ 

cito de trabajadores desempleados. 

Como podrli observarse, los trabajadores de eso época yo comenzaban a prever que 

ln industrinliznc16n originario un grave problema existente hostn nuestros dios: el

dcsl'!rapleo. 

Por otro lodo, se fund6 el Bonco del Avlo, instituci6n dedicodB o tronsformor -

ln economta del pn!s, deb1e fomentar las distintas ramos de la industria J propor-

cionnr copitales o ésta, Sin embargo, este organismo no tuvo ~xito, ya que el gobie!. 

no corecta de los recursos econi5micos necesnrios poro su reoliznci6n. 

En 1842 se crc6 lo Direcccii5n General de Industries que debta organizar o los -

cmpresnrios, difundir adelantos t6cnicos, instruir y capocitnr o los obreros, etc, -

La creBci6n de esto instituci6n mnrc6 el inicio del proceso de industr lolizoc16n en

México, sobre el sistema feudal en que se encontraba lo economta. 

A pesar de las intensos crisis poltticns y de los conflictbs y los invasiones -

cxtcrnn!l (en 1834-1836, el conflicto de Texas y ln Guerra de los pasteles, en 1838). 

la industrio seguio evolucionando. 

Sin embargo, el pois porec1n hundirse cado vez más, lo enorme desigunldml ccon.Q.. 

mico provoc.6 un grave estado de miseria en le poblnci6n, el abnstecimicmto de nrL1c,!;!_ 

los de consumo fue muy costoso osi como el sostenimiento del ej6rcito; el campo y la 

industria se cnc.ontrnbnn otrnsndos y lo iglesia posein uno enorme riqueza. 

A le situnci6n anterior hny que agregar lo invasión de México por el cj6rcito -
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norteamericano. &n 1846 las tropas de Estados Unidos ocuparon Texas e invadieron la_ 

parte sur del Rto Bravo. La Independencia de Texas y su anexi6n a los Estados Unidos 

fue el pretexto de le luche con México, en donde este perdi6 la mitad de su territo

rio. 

Después de la guerra México vivi6 une dura crisis econ6mice, le industrie su-

fri6 las consecuencias del contrabando y de la politice proteccionista y la agricul

tura se vi6 estancada. En 1853 Santa Ano asume otra vez le presid~ncio, pero en 1855 

el movimiento de Ayutla provoc.6 su celda. 

La Revoluci6n de Ayutle marc6 otra etapa en la historia del México independien

te; La Reforma. Este tuvo por objeto terminar con el feud11lismo heredado de la colo

nia y establecer los relaciones capitalistas de producci6n destruyendo la propiedad_ 

del clero. No obstante, las haciendas laicas fueron dejados intactas, conservaron el 

peonaje como sistema de trabajo, mismo que significaba parn la mayorta de los indlg~ 

nos la p~rdido de su libertad y de su dignidad. Otra cantidad importoule de campesi

nos se incorpor6 al proletariado industrial y urbano, 

A la caldo de Santo Ana asume el poder Juan Alvaroz, integrante de los libero-

les. Durante su r~gimen se expidio lo primera de las leyes que fueron base_• jurídico_ 

de La Reforma. Aquella se conoci6 como Ley JuArez o Ley de Administraci6n y Justicio, 

que suprimto a los tri bunoles especiales, 

Los conservadores y Cl clero desconocieron a Alvnrez como presidente de ln Rep.Q_ 

blico y n su renuncio subi6 al poder Ignacio Comonfort, quien asumi6 uno actitud co!!. 

ciliadora. Durante su mandato se expidi6 la Ley Lerdo, en 1856, que demnndobo la de

samorthoci6n de fincas rústicqs y urbanos, civiles y religiosas. También se promul

g6 lo Ley Lafroguo, que aceptaba lo libertad de imprenta y, en 1857 1 la Ley IgleRins, 

que reglwnentoba las utilidades parroquiales. 

En 1857 el Congreso Constituyente expidi6 la Constituci6n que se caracteriz6 -

por ser un in."ltrumcnto de transacci6n entre radicales y moderados. Sin embargo, 6sta 
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fue desconocido por los conservadores logrando la renuncia de Comonfort. Asimismo, -

el naciente gobierno derog6 las Leyes Jutirez, Lerdo e Iglesias y restnbleci6 los pr.!, 

vilegios al clero y o la milicia. 

Tal desconocimiento provoc6 la Guerra de Reforma, Benito JuArez llamo el pueblo 

o defender lo causa liberal y en 1857 expide los Leyes de Reforma, conocidos como ~ 

yes de Necionelizaci6n de bienes ec.lesilisticos y de ocupaci6n de bienes del clero. -

Junto o ~stos tuvieron igual importencio lo Ley del Matrimonio Civil, le ley que -

cre11 el Registro Civil, la ley de Seculorizeci6n de Cementerios y lo ley que procla

ma le Libertad de cultos. 

Con lo derrota de los conservadores, Juárcz instala su gobierno en lo ciudad de 

México, sin embargo, el pais o[ront6 nuevos problemos con lo intervención francesa -

en 1862. Bl pueblo mcdcono logr6 un triunfo un lo Batalla de Puebla, el S de moyo -

de 1862, pero al cabo de cinco oi\os de guerra el ejhrcito fronc~s logr6 ocupar 1n C!!,. 

pitol del peis. 

Con loe conservadores en el poder se eligi6 le monorqu1a como forma de gobierno 

J se proclom6 como emperador o Maximiliono, A pesar de esto, durante la intervención 

el pueblo presentó una fuerte resistencia J finalmente ésta fracasa en 1866. 

El triunfo de los republicanos sobre el Imperio marc6 el inicio de unn nuevo e

tapa de equilibrio polltico, Los reg1menes de Julirez y Lerdo de Tejado el frente de_ 

lo RepCiblico constituyeron un Estado fuerte, con el poder centrolizndo en el ejecut.! 

vo. 

Las principales acciones emprendidos por el gobierno de Juúrez Re enfocaron al_ 

saneamiento de les finanzas públicos, o la reorgnniznci6n del sistema tributario, n_ 

lo oplicaci6n de lo ley Lerdo y de lo ley de Nacionalización de Bienes l::Clesiústico::i, 

Se impulsó el desarrollo de cominos. de los nacientes ferrocarriles y de otras vias_ 

de comunicnci6n. En el campo educnttvo se dictaron importantes disposiciones como el 

laicismo, ln obligotoriedad de la escuelo primario y su impartici6n gratuita, etc, 
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la situad6n económica en la época que se viene tratando, se significó por 

ser uno cconomin mercantil simple, cuya produccifm se orient6 fundrunentalmcnte al ª.!!. 

toconsumo y en la que el trabajo artesanal fue ln organiznci6n productiva priorit.a

rin.11 7 

A la muerte de Juárez. ocupó el poder Lerdo de Tejado, quien en 1876 se reelige_ 

en lo presidencia de la República ante el descontento del grupo intelcctunl y de la_ 

closc milltnr, 

El gobierno lcrdistn fue derrocado por Porfirio U.foz, quien se reveló con su -

Plan de Tuxtepec, bojo el lema de lo No Reelección. 

Con Dluz. en el poder da inicio la etapa del porfirinto. 

5.- El porfirinto. 

Al término del primer gobierno de Dlaz, Manuel Gonz.álcz tomó posesión como Jlr<!-

sidcmtc de ln República rcnllzando una administrnción intrnsc:cndentc, Olvidando el -

principio de No Rcclecci6n, Porfirio Díaz regrl's6 nl poder el lo. de diciembre de -

18811 1 del cunl no se scpar6 por largo tiempo. 

La ¡irimern décndn del porfirinto se caracterizó por ln paz político y miliLnr -

del pnis, ln rcoorgnnizoción de los finanzas públicas y la renegocinci6n de créditos 

con el exterior. El tercer periodo presidencial de Diaz mnrc6 el inicio de uno nueva 

ctnpo de pros¡icridod ccon6micn pnra el invcrsionistu nncional y cxtrnnjcro, ~:n 1890_ 

la modiflcnci6n n lo Constituci6n, que ¡iermite In reC!lcccl6n, asegura la permnncncin 

de Dioz en C!l poder en los nños de 18%, ¡goo y llJOlt. 

Las comlicioncs ccon6micos que rcinuron en el ¡iorfirioto iniciaron el crcciml-

cnto occlcrndo del sector industrial. Méxlco [uc. proveedor clu materias primas, ngr1-

colas y miucrnlcs, de los paises cnpitolisto~ más nv.iuz.ado.s. 

1. MORAI.ES HERNANDF.Z, ALVARO, Sociedad Mcxicuno Volumen I, p.144, Unhcrsidnd -

l'cdng6gicn Nacinnnl, México, 1979, 
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La inversi6n extranjero se dirig!o principalmente e la expansi6n de ferrocarri

les y a lo industria extractiva, mientras que 1P agricultura J la industria de la -

trensformnci6n recibieron escasa etenci6n. México dej6 de ser un pe1s de mercados -

aislados favoreciendo con ello el flujo de mercencias. 

El progreso ccon6mico influy6 en el crecimiento de las ciudades 1 en las locali

dades urbnnes la poblac16n creci6 ecelerodomente. El Distrito Federal fue el centro

politico y econ6111ico del pais debido o su desarrollo mercantil. 

Ln producci6n egr!cola eurbent6 fayoreciendo las exportaciones, en cambio la pr~ 

ducci6n de eutoconsumo disminuy6. Se forteleci6 el latifundismo con lo eliminaci6n -

de lns restricciones al tamaño de lo propiedad, constituyéndose lo hociendo como el

centro de producc.i6n agrkola. 

La politice proteccionista fncilit6 el desarrC11lo de lo industrio junto con los 

privilegios J excenciones otorgados por el gobierno, 

El sistema artesanal fue sustituido por los establecimientos fobrilcs modernos, 

los cuoles se sirvieron de la mono de obre borato J abundante, producto de les rnisr!, 

clones campesinas o le ciudad. Los ocupaciones secundarias en el campo no solucion.!!. 

ron el probltmlO de las personas desocupadas J subocupodas, lo que propici6 su despl!!, 

:r.umicnto e los ciudades, 

El aiatemn de trabajo egricola lnlls común fue el peonaje, el cual contaba con un 

sistema de subsistencia por medio de pegos en dinero o en especie, endeudamientos ~n 

les tiendas de raye, discrimineci6n,malos tratos, etc, En lo industria los condi-

ciones de trabajo eren similores. 

En los 6ltimos años del porfirioto el puehlo se monifest6 en contra de ln poU

tice de Dlaz. Los intelectuales acusaron al gobierno de aportarse de los principios

libcrales y constitucionales y, en 1899, fundan el Circulo Liberal "Ponclnno Arrio

ga" 7 1 en 1901, le Confederaci6n de C1rculos Liberales. 

En 1905, los henoanos Flores Mns6n, Juan y Manuel Sarebio, Antonio Villoreol, -
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Librado Rivera y Rosalio Bustamante, furidan el Partido Liberal Medcano. Ellos se 11!!, 

nifestaron abiertamente contra el r6gimen pidiendo su derrocamiento y convocando a -

lo lucha amada. 

Bajo el lema "Reforma, Libertad y Justiciaº, el Partido Liberal Mexicano propu-

so, en 1906, un verdadero programa de reformas poU.ticns, ccon6mic.as y sociales, que 

son antecedentes del contenido de le Constituci6n de 1917. El Partido Liberal Me.lliic,!!_ 

no influy6 en los levantamientos y rebeliones laborales en todo el pals, los mlis co

nocidos fueron las huelgas de Cannnéa y Ria Blanco, en 1906 y 1907, respectivamente. 

En ambos movimientos las empresas intentaron proteger sus utilidades reduciendo los

selnrios y la meno de obra, causas que provaron el estallido de les huelgas. 

En 1908, tuvo lugar le huelga. de los ferrocarrileros cuyo meto (ue la mcxiceni-

zoci6n de los ferrocarriles, dicho movimiento fraces6 t1cro junto con los de Cammén-

y Rlo Blanco contribuyeron e le ca1do del rhimcn porfiriste. 

Lo entrevista de Diez con el periodista norteamericano Cleelmnn. en 1908, accl.!!, 

r6 la oparici6n de los Circulas Liberales Antirecleccionistes, pues en dicho co?ve.r

snci6n el presidente onunci6 su deseo de abandonar el poder en 1910. 

En estos circunstancias Francisco I. Madero surgl6 en lo escena ¡10Utica con su 

libro "Lo sucesi6n presidencial de 1910", en el cual analizo los contlicionea· pollti-

ces del pois y propone lo creeci6n del Portitlo Nocional Democrático. Pera Madero lo

liberted poUtica ere ln Gnico alternativo rcul pare el peis. 

En 1909, se fund6 el Club Central Anti-Rceleccionisto con Modero, f.milio Vli.z---

qucz G6mez, Filomena Mata y Luis Cabrera. entre otros, bojo el lema "Efectividad del 

Sufragio y No Reelccc16n", 

Por ~u parte el partido conservador cre6 el Club Reeleccionista proponiendo o, -

Diez en la presidencia, 

Lo principul fuerza opositora al rógimen fue el Partido Anti-Rcclcccionisto, -

que proclamó a ·Madero como candidato a ln presidencia en 1910. En plena compaña Ha-
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derofue encarcelado bajo el cargo de incitaci6n a la rebeli6n. Las elecciones se e

fectuaron estando él en prisi6n y por medio del fraude D!az logr6 reelegirse co111Q -

presidente por un periodo m§s. Meses después Madero obtuvo su libertad y se exili6 -

en San Antonio, Texas. 

En 1910, Madero di6 a conocer el Plan de San Luis en el que se declaran nulas -

las elecciones, se desconoce al gobierno de D!az, se convoca al pueblo a levan tarac

en armas el 20 de noviembre del mismo año 7 se designa a Madero como presidcmte pro-

visiona!. 

Con la promesa de restituir sus tierras a los Cftl!lpesinos el plan fue apoyado -

por éstos. 

D, EPOCA REVOLUCIONARIA. 

Si bien es cierto que lo lucha armada representa el inicio del periodo revolu

cionario, también lo es que el origen de l·a Revoluci6n Hcdcana se remonto a los a

ños finales del siglo· XIX y principios del siglo actual. Durante ese tiempo se ges

taron los antecedentes que en 1910 habrtan de acabar con la dictadura de Dioz y lle

var a la presidencia a Madero. 

Los primeros alzamientos se realizaron en Chihuahua dirigidos por Pasclrnl Oroz

co y Francisco Villo. En Duronga y Coohuiln se registraron los siguientes lcvantn--

mientos can m.'lyor n!imero de aliados. 

En febrero de 1911, Madero entr6 ol pa!s y atac6 C.asa.s Grandes pero fue derro

tado el 6 de marzo. No obstante prosiguieron los lcvnntnrnicntos y, en Morclos, FJ11i

liono Zapata se nlz6 en contra de las grandes haciendas del rumbo, 

Orozco y Villa tomaron fo plaza de Ciudad Jui'irez, el 10 de 1Jll1yo, mientras que -

el dio 20 el Ejército Libertador del Sur ocupaba y establecla su cuartel en Cunutla. 

Sin embargo, Madero y Diaz comprendieron que la lucha cnmpesinn podfa posar por 

en.cima de ellos. Esto motivo lo firma de los acuerdos de Ciudad Ju.lirez, el 21 de mayo, 
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En ellos DlBz se comprometi6 a dejar el poder interinamente e Francisco León de.18 -

Barra, quien debla convocar n elecciones. 

A le renuncia de Diaz, Madero gnn6 las elecciones de octubre de 1911 y el 6 de 

noviembre tom6 p~sesi6n corno Primer Handatario. 

Durante su gobierno, Madero encontró oposici6n de algunos grupos: los que defe.!!. 

dian al régimen porfirista, los campesinos y algunos sectores obreros. Al ver que -

los postulados del Plan de Snn 1.uis no eran cumplidos y ln restitución de tierras n\J 

llegaba, Zopata se nlz6 abrazando esta 

U 25 de noYiembrc de 1911 Zapata promulgó el Plan de Ayala el cual dcsignnbn a 

Pascual Orozco comn jef(> de lnA tropas znpatistns y acusahn a Madero de trnlcionnr -

la causa revoluclonaria. Los postulndos tienen un contenido ncter:iente social y nsru .. 

ristn. Los znpntistns se nhocnron a logrnr el derrocamit:nto de Madero. 

En este contrxto aparPcié Victoriano llut~rta, quien con un golpe de E..c:ztndo obl.i

g6 a Madero n prescntor su renuncia, el 19 de fehrero dL• 1913, posteriormente éste -

es asesinado. 

Considerando que lo designnc16n de Hucrt:i crn nnticon!ltitucionol, Vcnuslim10 C<¿_ 

rran:r.u se lanzó en defensa de le democracia y del rcstublcclmíento del orden- 11conat!_ 

tucionalista". Mediante el Plan de Guadalupe se de.sconoci6 u lluertn como pre5identc_ 

de la República, ns1 como todos los netos que efectúo, se nombr6 u Carrnnz:a jeÍl' del 

ejército y presidente intcrino,quien debíil convocar n ch•cciones. Como el plnn no i!! 

cluy6 rcforcas soci;llc:; ni cr.onr'.':li.cn.·; los ¡.;rur(•~ Cill'\{11•.<1ino,.; siguieron luchando ha.':ltn 

su i ncorporuc ilin i:-n 1 n Consl i t uc i6n !le 1917. 

El ejl!rcito constitucion.1li.stn logr6 que lluerlu renunciHra nl poder, el 15 de -

julio de 1914, c¡ucd:rndo coco presi1kntc interino fruncisco C.nl'bnjnl. Fste (ue inca-

paz de poner orden y presintiendo su caidu abandon6 lu capital, el 13 de agosto de -

19110. El di&. 20 Cnrrunw entró a la ciudad de México, 

A lo largo de su gobierno, Cirran:z.n enfrent6 graves difereucias con Villa y Za-
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pata. Con el fin de terminar con ellas, se realiz6 la Convención de Aguas Calientes, 

el 10 de octubre de 1914, en la que se desconoci6 a Carranza como jefe del Ejecutivo. 

Con aprobeci6n de Obreg6n J de los zapatistos se nombr6 presidente interino a Eulo

lio Gutiérrez, pero Carranza se negi5 o aceptar tal decisi6n. 

Ante el fracaso de la Convención, Obregón optó por seguir al lado de Carranza y 

logró derrotar o Villa en la ciudad de Celaya, el 4 de abril de 1915. En tanto el. Z!!_ 

patismo fue reducido a un movimiento regional. 

Con el dominio del constitucionalismo en todo el pala, en septiembre de 1916 1 -

Carranza convoc6 o elecciones para integrar el Congreso Constituyente 1 reformar la_ 

Constitución de 1857, 

Carranza present6 un proyecto de reformas politicas más que sociales, no habla

ba sobre el problema. agrario ni sobre los derechos de los trabojndores. En medio de_ 

un gran debate el proyecto fue rechazado por los diputados más radicales. 

En estos circunstnncias Cerran~a se v16 obligado a aceptar lo elaboroc16n de u

ne nueva constituci6n que incluyera verdaderas reivindicaciones sociales. Le convcn

ci6n de Queretaro elobor6 la constituci6n más avanzada en sus dios consignando, por_ 

vez primero en el mundo, un conjunto de goront1as sociales en sus nrt1culos Jo,, 27_ 

y 123. 

Durante el periodo 1910-1917, lo economln nacional sufri6 la destrucci6n de sus 

sectores. Dcsopareci6 la seguridad, la confianza y el crMito público; lo monedo pe!. 

di6valor y el sistema bancario casi fue eliminado; los comunicaciones y los ferroca

rriles se deterioraron y lo producci6n ngricola y gonodera se cny6, 

Le Primera Guerra Mundial provoc6 lo disminuci6n de lns importaciones pero est.!_ 

mu16 la exportaci6n de algunos productos. 

Por lo que hace al problema agrario se evit6 enfrentar en ese momento u los te'

rratenientes, El reporto agrario fue nulo, en 1910, el sector rural representaba el_ 

68,32% de lo poblnc16n; de ella, el 95% carec1o de tierras y las haciendas abarcaban 
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el '81% de todas las comunidades. 8 

La Constituci6n Mexicana fue promulgada el 5 de febrero de 1917 '1 en les elec-:

ciones federales para presidente, Carranza resultó ganador, quien tom6 posesi6n el -

lo, de mayo del mismo año, 

De esta forma tuvo lugar la instauración del primer gobierno postrevolucionario. 

E. EPOCA CONT!1'!PORANEA. 

Durante su mandato, la política agraria de Carranza se limitó el simple reparto 

de tierras r 8 la elaboración de algunos proyectos de irrigaci6n. 

En materia laboral fue m!nimo el esfuerzo por reglamentar e-1 articulo 123 cons

titucional, aunque sobresale la expedición de uno ley del trabajo en Veracruz, 

La creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana ( CROM ) , fue el hecho 

más destacado, convirtH!ndose en la central obrera s!ndicalistn miis poderoso. 

La polltica internacional se bas6 en lo igualdad de los estados y en el res¡JC>to 

mutuo de sus leyes 1 sobernnlas. Esta posici6n fue motivndn por la necesidad de con

trarrestar las intenciones expansionistas de los Estados Unidos, 

Por lo que se refiere al articulo 27 constitucional, ptirrnfo IV, auni¡ue se in

tent6 su reglamcntocHin ésta fue aplazada, pues las compañias petroleras extranjeras 

ejercieron prcsHin ya que sus intereses se vieron afectados. 

En otras acciones, el gobierno foment6 la orgonhaci6n de empresarios y comer

ciantes, se exceptu6 el pego de impuestos o la importaci6n de mnquinarifl, se recons

truyeron algunos vlos de comunicaci6n y de ferrocarriles, etc, 

En 1919, Alvaro Obreg6n lnnz6 su candidatura pare presidente de lo República, -

La represión del mo\·irnicnto obregonistu precipit6 la caidn de Carranza, quien fue -

desconocido con la publicaci6n del Plan de Agua Prieta, el 23 de abril tic 1920, 

B. CFR. MORALES llERNANDEZ, ALVARO, Op. cit., p.123. 
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En dicho plan se nombr6 a Adolfo de la Huerta eonro presidente interino, as! pu-

do Obreg6n reanudar su campaña J ganor las elecciones del mismo año. 

Al asumir el poder le situaciOn econ6mics mostro cierta mejoría, Ob.reg6n guran-

t1z6 la inversi6n extranjera 1 nacional, se busc6 aprovechar lns riquezas menos ei- . 

plotadas, se introdujeron nuevos sistemas de producci6n ., se reform6 la política a-

ronceloria en beneficio de la industria. Se di6 prioridad a fo recuperoci6n del cr~-

dito nacional e internacional, se negoció la deuda ezterno, se regul6 lo expiotad6n 

petrolera 1 se hi:t6 mtis efectivo el sistema fiscal. 

"Puede concluirse que, aunque el comportem.J.ento específico de las distintas ra-

awis ccon6micas no fue totalmente unifonae 1 la economta mexicana·encontr6 en 1921 en-

une etapa de crecimiento moderado, lograda ya la paz. y una relativa estabilidad pol.!. 

ticn, lo cunl le permiti6 elevar el producto bruto a cifras jamá.s alcanzadas con an

terioridad ••. ". 
9 

En este periodo los partidos poUtkos tuvieron mayor partic:ipaci6n al Congreso. 

El sindicalismo tuYo apoyo, Obreg6n tret6 siempre de evitar el confrontnmicnto

con los obreros, organizados fistos en dos dtrigencias sindicales: la CROM y ln Conf~ 

doraci6n General de Trabajadores (CGT). En materia laboral no se lograron los m!ís m!. 

nimos avances. 

Para Obresón lo soluc16n del problema. agrario era indispensable pum la rccons

truc.ci6n del pnls. Con su polttica agrario buscó calm.t1r lo prc.si6n de ln.s mnsas c:am-

pesinns que eiis1nn tierrn y fo de los terratenientes, que se empeñaron en conservar 

sus propiedades. A pesar de esto ••• "Héxico, en 1923 segu!a siendo uno de los potses

más le.tifundistas del mundo, 11 lO 

9. GOMEZ, MAGDALEfl'A, Sociedad Mexicano., Volumen Ill,p.84, U.P.N., Médco,1979. 

10. COLMENARES, ISMAEL, Cien años dP. luchas de clases en Hédco, Tomo II, p.15, 

Ediciones Quinto Sol, México, 1985. 
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En polttice exterior, el gobierno obregonista enfrent6 el problema de su recon.Q. 

cimiento por parte de Estados Unidos, situaci6n que éstos aprovecharon para obtener-

privilegios para las compañías petroleras extranjeras, Las relaciones diplomfitlces -

con los norteamericanos se reanudaron con los acuerdos de Bucarrelli, en 1923. 

En este mismo año Plutarco El!as r.alles fue designado por Obregón candidato u -

la presidencia, por lo queenlasclecciones de 192~ resultó triunfador, 

Los primeros años del r~gimen de Calles pretendieron lograr lo reconstrucci6n -

de la econom!a mexicano y la reanudaci6n de las relaciones con el exterior. El pro-

yccto medernizador y nacionalista del gobierno se bas6 en lo explotaci6n de la tic-

rra y recursos nnturolcs, 

"Lo utopln de los sonorenses (callistas) era la de un México ngrtcola 1 próspero 

grocins a farmers -agricultores- emprendedores que gozarían de buc>nns obrns de riego, 

caminos, ferrocarriles, créditos y tecnología. La industrinlizaci6n como objetivo JI.!!_ 

cionnl no se vislumbraba siquiera, A lo mlís que se llegnb.1 era o soiinr con la indus

trioliznci6n de productos agricolas." 11 

Por otro lndo, e1 presupuesto federal fue modlficndo, el sistema bancario fue -

reestructurado, se protegió la producción industrial y aunque los transportes, los -

caminos y los ferrocnrrilcs recibieron mayor impulso, ln bnjn en los principales in-

gresos federales y el levantamiento cristcro provocaron una dificil situaci6n cconú-

mica, agravado por lo depresión mundial. Las consecuencias fueron un aum"nto en el -

desempleo, brncer!smo, huelgos, paros, etc. 

Pnrn Calles s6lo la prolJiedud privado gnrontizobu 1n producción y lo inversi6n-

y el ejido era el paso provio a C!'IC' tipo de propierlnd, Aunque c>nsu régimen se dupli-

c6 el reporto de tierras hecho por Obregón, las grandes haciendas no se afectaron. 

En cuanto nl movimiento obrero, el apoyo entre el gobierno y ln CROH fue rec1--

11. KRAUZE, ENRIQUE, Cit.Pos. GOMEZ, 11AGDALENA, Op. cit., p.142. 
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proco. 

En otro aspecto, el rfigimen callista tuvo que hacer frente a la iglesia, pues -

éste pretendi6 que se reformara la Constituci6n de 1917, sin embargo, el Congreso n,2_ 

g6 esa petici6n, Ante la imposibilidad de un arreglo se desató la lucho armada y eu.!!.. 

que lns fuerzas cristeres no fueron una amenaza para el gobierno, la pnctficaci6n -

del pals fue lenta, 

La politicn exterior mexicana fue diferente en cuanto o la relacilin con los Es

tados Unidos, desde el momento en que se·hizo el proyecto de leY orglinicn de los pli

rrefos I y IV del articulo 27 constitucional, por el cual se p!'etendi6 hacer efocti

vn lo nAcionali2.aci6n del subsuelo. Aunque los norteamericanos amenazaron con una -

posible invasi6n al pais,sólo consiguieron algunas concesiones en materia petrolero. 

Con ln reforma a ln constituci60 1 por la cuol se pnmlti6 le reelccci6n prcsi

dcnciol, siempre que no fuere inmediato, y se olorg6 lo duración del periodo de go

bierno de 4 o 6 años, Alvaro Obrcs6n fue reelecto en las elecciones de 1928. Sin em

bargo, el 17 de julio del mismo nño aquel fue asesinado. 

ünllio Portes Gil fue designado presidente interino por el Consreso, su mandato 

dur6 del lo. de diciembre de 1928 ol 5 de febrero de 1930. Lo más sobresnlicmte de -

su gcsti6n fue lo soluci6n al conflicto religioso y,cn mnterio laboral, el proyecto, 

no aprobado, de rcglnmentoc16n del articulo 123. De igual manera su polf.ticn ngrnria 

occler6 lo dotaci6n y restituci6n de tierras. 

Uno dr. los í1ltimos netos de Calles fue logrnr 1A crenci6n del Partido Nocionnl

Rcvolucionorio, el cual postul6 o Pascual Orth Rubio como candidato a suceder o Por. 

tes Gil. 

En 1930, Ortiz Rubio llcg6 n lo presidencia sustentando un progrmna basado en -

los principios de la Constituci6n de 1917 y ocor-dcs o los postulados del PNR. Pero -

el haber intentado formar su propio grupo de coleborndorcs provoc6 unn crü1ü1 ¡iolit! 

tice 1 que se' ogudiz5 con los problemas suscitados en el Congreso, con ln lucho por -
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le direcci6n del PNR 1 con la renuncia de los miembros del gabinete que mantenían r! 

lociones con Calles. De esta forma Ortiz Rubio se v16 obligado a renunciar a su car-

go, el lo. de septiembre de 1932, 

Abelardo Rodrtguez esum16 interinamente la presidencia, el 30 de septiembre del 

mismo nño. Este se encorg6 de resolver los asuntos administrativos y Calles los pal! 

tices. Como en los mandatos de Portes Gil y Ortiz Rubio, el dualismo politice conti

nu6. En los tres casos el poder residi6, no en el jefe del Ejecutivo, sino en C'.alles, 

Jefe M6dmo de la Revoluci6n. 

Por este raz6n el periodo comprendido entre 1929 y mediados de 1935, se conoce-

como el "Moximato". 

En el Haximato la economto vivi6 una etapa especialmente difícil. La atenci6n -

de los problemas poHticos dcsv16 la soluci6n de los econ6micos, los cuales se vlc--

ron agravados con la depresi6n mundial de 1929. 

Parn resolver los problemas nacionales ••• "Se intent6, entre otras cosas, lograr 

el equilibrio presupuesta! del gasto público, a trov~s de politices de austeridad, ·· 

reduciendo en t~rminos generales el monto del gasto público 1 y aumentando los contri 

buciones 1 los emprl!stitos. Sin embargo, no se logr6 una mayor cnptaci6n de recursos, 

ni finalmente el equilibrio del presupuesto general," 12 

La crisis de 1929 repcrcuti6 en le agricultura y en le industria, principulmcn-

te de hilados y tejidos, la producci6n petrolera disminuyó debido o la poca demanda-

del exterior es! como los ingresos por concepto de exportaciones. La mincr!a se vi6-

severamente afectada, "La producci6n y el empleo eq este sector (minero) descenderla 

drnmliticnmente, afectando en este último coso a 45,000 trabajadores, el 1% de lo po

blación econ6micamcnte activa, 11 13 

12. GOMEZ, MAGDALENA, Op.cit., p.226-227. 

13. JBID. ,' p.230. 
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Con el Comité Internacional de Banqueros se logr6 la aceptación de suspensi6n -

del pago de la deuda entre 1931 y 1933. En este último año, ante la imposibilidad de 

reanudar el pago, los créditos internecionoles se cerraron paro México. 

En estas condiciones, el 4 de julio de 1934, Uizero Clirdenes fue electo. presi

dente de le República, asumiendo el puJer el lo. de diciembre del mismo ano. 

Cárdenas postu16 lo necesidad de hacer realidad el programa constitucionnl, ºº.!!. 

que con ello se afectaren los intereses de lo burgues!a nacional. Esta posici6n pro

voc6 diferencies y división dentro del grupo en el poder. Paro llevar acebo los pos

tulndos del régimen fue necesario romper con lo dualidad del poder existente en los

gobiernos anteriores. La ruptura dej6 etrlis lo etapa caudillisto e inici6 le consol!. 

doci6n del Presidencialismo. 

Hedinnte la eloboraci6n del Plan Sexennl se estableci6 el camino a seguir por -

le nuevo administroci6n. La tesi~ del plen fue lo del intervencionismo estatal, en -

lo que el Estado dcb!a asumir una politice que regulara les actividades econ6micos -

de lo vida nncionol. 

El Estado debía entenderse como un agente efectivo de gesti6n y un mero custo

dio de lo integridad nacional, de lo paz y del orden pGblico 1 segGn el documento. El 

intervencionismo se hizo potente en cuatro campos fundamentales: el agrorio, el in

dustrial, el sindical y el educativo. 

Se puede afirmar que durante el gobierno de Cárdenos se sentaron los boses pnrn 

el crecimiento econ6mico sostenido, a trav~.s de su pol!tica de distribuci6n de la -

tierra, de nacionoliznci6n de los recursos básicos del pn1s, de construccl6n de o-

broa públicos, principalmente de irrigaci6n, de transporte y de comunicaciones, y de 

creaci6n de organizaciones y empresas que contribuyeron a impulsar el sector protluc

tivo, 

Una buena parte del presupuesto se destin6 al gasto social que incluyó: cduco

ci6n1 cultura, salud, previsi6n, asistencia y seguridad socinl. 
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Por otro lado, aunque el crecimiento industrial no fue regular, s1 fue sosteni-

do en TBMS como la eléctrica, manufacturera y de la construcci6n. El número de em-

presas y el monto del capital invertido casi se duplic6 en el término de cinco nños. 

Le producci6n agr!cola se benef16 con la inversi6n pública en obras de fomento 

y con el uso de la tierra que resultó de le ·Reforma Agraria, permitiendo la exporta-

ci6n de algunas excedentes, Esto provoc6 una balanza comercial favorable. 

La invcrsi6n extranjera disminuyó en forma importante propiciada por la expro-

piación petrolera, registrlindose, en 1940, la cifra mlis baja de inversi6n en varias-

décadas. También provoc6 la suspenci6n de las negociaciones sobre deuda externa con-

el Comité de Banqueros. 

Ho obstante, ••• "Puede decirse que si alguna vez se ha estado cerca de cumplir -

con un plan econ6mico 1 fue precisamente en este periodo, 11 t.4 

La política popular seguida por Cárdenas permitió la asociaci6n del gobierno -

con los trabajadores y campesinos. El surgimiento de la Confederación de Trabajado-

res Hexicanos 1 en 1936; '1 de la Confederaci6n Nacional Campesina, en 1938, aseguro-

ron el desarrollo de dicha relaci6n. 

Si bien el gobierno impuls6 la creuci6n de centrales obreras y campesinas, tam-

bién organizó a los empresarios privados con la formación de Cámaras Industriales y-

de Comercio. 

Asimismo, durante el r~gimen cardenista tuvo lugar la transformación del Parti-

do Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana, instrumento neccsa-

rio que le permitió llevar a cabo la aplicaci6n de su política, 

Con le incorporación de las centrales y organizaciones popul.o.rcs al PR!·I esL<ts -

agrupaciones perdieron su relativa independencia, subordinándose con el lo n las dcc.!_ 

sienes del gobierno. 

14. G(}!EZ, l'IAGDALEHA, Op. cit., p.258. 



34 

Finalmente, el hecho más significativo durante este sexenio fue, sin duda, la -

expropiac16n petrolera que devolvió e México el control total sobre el subsuelo del

pals, pese a las presiones que ejercieron las grandes potencies industriales extron-

jeras. 

En 1940, dió inicio el periodo presidencial de Manuel Avila Camacho, quien ocu

p6 el poder despu~s de muchos incidentes. A partir de e~te año y hasta 1950 Hédco -

entró en una etapa de modernización a trav~s de un vigoroso impulso e la industrial.!. 

zaci6n. Durante esta dl'keda, que comprende tembi~n el mandato de Miguel Alemán, se -

reafirmó le plataforma pol!tica 1 económica que permitió estimular el crecimiento de 

la industria nacional. La estrategia polttica seguida por ambos gobiernos consisten

te en le institucionalizoci6n, es decir, en le reglamentaci6n de ln lucha y el juego 

político, di6 lugar e unn prolongada estabilidad en la que se epoy6 el llama.do o la

inversi6n nocional y e:rtrnnjero. 

Hay que agregar que la situacHin e:rterna fue decisiva en lo transformaci6n quc

e:rperiment6 Jthico. Lo Segunda Guerra Mundial contribuy6 a la industriaHzaci6n y al 

término de aquella, E.stodos Unidos se convirti6 en el mnyor cliente <le los productos 

mexicanos y en el principal proveedor de cr§ditos e inversiones, maquinaria y avan

ces tecnol6gicos. 

En el sector social, AvUa r.amacho 11 recti!ic6 11 lo dirección del cordenismo dan

do marcho atrlis a la pol!tico educativa, sustituy6 las dirigcncios sindicales, dismJ. 

nuy6 el reparto agrario y montuvo una abierto posici6n anticomunista, Utilizando !a

bandero de la "Unidad Nacional" hizo e un lado la lucha de clases, la lucho por mej.!!_ 

res condiciones de vida, permitiendo coo esto la consolidac16n del monopolio pol!ti

co de la gran burguesía mc:cicana, aliada al capital extranjero. 

Si A vilo Camncho inici6 el rumbo a la industrializaci6n, Miguel Alemán lo cons}!. 

lido y abrió los puertas a un futuro moderno y pr6spero. 

"Durante ~u gobierno (de Alemán), el Estado se convlrti6 en motor de la indus-
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-trializeci6n del pets. La mitad del gasto público se invierte en infraestructura de 

transporte y carreteras y une cuarta parte en petr6leo, electricidad y en lo creo-

d6n de empresas de apoyo. Esto conllevo, desde luego, a lo reducción proporcional -

en el gesto dedicado a lo educoci6n, salud y servicios urbanos, aspectos que fueron-

pospuestos en orns de le entrado a le modernidad, Ln pollticn econ6mice de Aleml.in -

continúe la seguida por >.vilo Camacho en apoyo de los nuevos empresarios industrio-

les, Durante su gobierno se crearon importantes empresas, se instltuc.ionnlbaron me-

canisruos precisos pera el otorgamiento de amplie protecci6n oduanern o los mnnufoc t.!!_ 

ras nacionales, se dcvalu6 el peso pero limitar los importaciones extranjeras y se -

sigui6 una pol!tico suavemente inflacionaria quc 1 aunque reduc1n el poder ad1111lslti-

vo de amplios sectores sectores populares y con ello el mercado interno, pcrmlttn -

una tnayor y unn más rApido acumulaci6n del capitel." 15 

Lo poUtico de Alemán di6 lugar a une etopn de crecimie1 tl econ6mico prolongado 

por tOO.s de dos décadas conocido como el "milagro mexicano''. 1 Sin embnrgo, el creci--

miento de lo econom1o, la induStr1elizec16n y la urbanizoci611 del pols no significa

ron necesoriomcnte mejores niveles de vida poro lo pobloci6n. 11 16 

La situoci6n del campo fue muy cr1ticn 1 la reprivat!zoci6n de la tlerra fue mlís 

atractiva para invertir, otorgar créditos y estimulur la producci6n ogrícolu. El eJ! 

do dej6 de ser considera.do como el factor que impulsndn el desarrollo ogricoln y en 

su lugar regrcs6 la pequeña propiedad, que en muchos casos sirv16 pnrn encubrir el -

latifundio. Fue reformado el articulo 27 constitucional que pcrmiti6 aumentar ln di-

menaión de la pequeña propiedad J recurrir ol amparo ogrnrio, facilitando lo consol.!. 

dnci6n de uno nueve burguesf.a agraria. 

15. BERMUDEZ SANCHEZ, ROBERTO, Problemas econ6micos, poltticos y sociales de Mé 

xico 1 p.114, Universidad Nocional Aut6nome de México, México, 1985, 

16. mm .. p.149. 
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En cuanto al reporto de tierras los cosas no fueron mejores para los campesinos, 

mientras que Avila Cnmacho entreg6 casi 6 millones de hectáreas, Alemán solo rcpar

ti6 un mill6n, 17 

En el terreno po11tico, se reform6 la Ley Electoral en 1946, buscando concen-

trar en manos del Estado las funciones pollticas J reducir la influencia de organis-

mos y asociaciones independientes del poder público. Lo institucionalizaci6n del si!!, 

terna político mexicano, vigente hasta nuestros dies, fue acompañada de la reestruct.!!, 

raci6n del partido oficial bajo el nombre de Partido Revolucionario lnstituciomil. -

La poU.tica tom6 le bandera del nacionalismo y anticomunismo. 

En el gobierno de Adolfo Ruiz Cort1nez { 1953-1958 ). lo situac.Hín econ6mica -

fue rstnble, el producto interno bruto proyectado cm el Programo Nocional de Invcr-

sienes casi fue alcanzado. Los snlorios tuvieron uno lisera tendencia e lo boje, se_ 

incrementaron los inversiones extranjeras J se runplió el uso del crédito externo, 

crecieron los inversiones públicas y privados pero en 1954 se devalúo lo monedo. 

A pesar de que lo vida politice nocional vivie un aparente clima de pnz, aurgi~ 

ron las luchas obreras por democrotizorle. El gCJbierno rccibi6 numerosos criticas d~ 

bido o le descarada corrupción y e lo imposición de lideres sindicales, a través de_ 

mf!todos ilegales, durante el r~gimen de Alcmlin, 

En 1957, los ferrocarrileros organizaron un movimiento por mejores condiciones_ 

salarinles, que se hollaban deterioradas por los devaluaciones sufridos en el perlo-

do de Alemán y lo de 1954. Finalmente consiguieron reconquistar lo direcc16n de su -

sindicato, a esto lucho se unieron los trnbejodores petroleros, telegrofistM, mees-

tras, telefonistas, estudiantes y numerosos grupos campesinos. 

Al asumir lo presidencia en 1958, Adolfo L6pez ~tnteos ncnb6, por medio de la -

violencia y lo represión, con los brotes sociales de los scctorc~ ferrocarrilero y_ 

17. cFR. BERMUDEZ SANCHEZ, ROBERTO, Op. cit., p,150. 
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magisterial. La huelga de los primeros fue .rota r los principales dirigentes fueron_ 

encorcelndos. 

La derrota de estos movimientos provoc6 la desconfianza del pueblo medcano ha-

cia el Estado y junto con el triunfo de la Revoluci6n Cubana originaron lo reestruc

turnci6n de les fuerzas de izquierda. 

En estas circunstancias el gobierno de Diez Ordoz inici6 con la existencia de -

un conflicto que mostraba la creciente politboción del pa1s y que se inclinobn por_ 

uno mayor independencia respecto al Estado, El movimiento mt!dico que tuvo lugar, co-

110 los anteriores, tombUn fue reprimido, lo mismo que la lucho popular estudiantil_ 

de 1968 que pugnaba por uno mayor democratiznci6n del pais. El F..._qtodo, poHticnmcnte 

debilitado y con una reduc.ida base social de apoyo, no .tuvo otro alternativa que la_ 

represi6n militar. El costo social que el r~gitnen tuvo que pagar fue muy alto: lo o-

posición de grandes sectores frente al gobierno. 

En resumen, la etapa del milagro mexicano se cernctedz6 por el crecimiento y -

la modernizaci6n de la economla mexicana. " En efecto, desde 1935 - y mlí.s pnrticula.!, 

mente en 1940 - le economte nacional he experimentado un continuo incremtmto que hu_ 

situado al pela entre les 15 naciones de mayor producto interno bruto. En promedio,-. 

el PIB creci6 en este periodo a une taso del 6.5% anual, caso excepcional en Américo 

Latino, elevando el producto por persono de 130 dólares en 1950, o 713 d6lurcs e pr_g_ 

cioa corrientes en 1970, Hós de 4 millones de hectáreas irrigndos artHlcinlmente, .!!. 

na red camionera con v!as de 160 mil ki16mctros de cxtensi6n, capacidad instalado de 

energto elEctrica superior o los ocho millones de kilowotios y la multiplicnci6n de_ 

cinco veces de lo producci6n de petr6leo crudo don un indicio de lo infroestructuro_ 

creado como soporte de ese crecimiento sostenido." 18 

"Sin embargo. detrás de este 1hito 1 se esconde una lacerante realidad. Paro d~ 

18. BERMUDEZ SANCllEZ, ROBERTO, Op. cit., p.184. 
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sarroller le industria se ezprimi6 al campo. Se le obl1g6 a producir alimentos bare-

toe para dar de comer e la población y ast poder pagar bajos salarios. Se promovi6 -

la crceci6n de un enorme ejfircito de desempleados que pudieran ser utilizados en las 

flibrices como meno de obra barata. Se obtuvieron recursos para el financiamiento e -

trav6s de le e1portoci6n de productos agropecuarios. Se crearon enormes obras de in-

!reestructura que permitieron el desarrollo de emporios de agricultura aislados. Po-

co o poco y mediante diversos mecanismos, los campesinos han ido perdiendo la pose-

sii5n de la tierra y se han convertido en esolnrindos. En los ciudades, los trabnjod.Q. 

res han recibido salarios de hambre. El Estado ha actuado permanentemente en favor -

de los empresarios, permitiéndoles el pago de bajos impuestoa; dlindoles protecci6n !!. 

duenal¡ subvencionando el costo <le los fletes o lo encrgla ell!ctrico, utilizando lo_ 

plusvolla socinl que copta e través de les empresas del sector pOblico. Asimismo, ln 

polltica hecendarta estimul6 el desarrollo del capital financiero hasta hacer que C.;! 

te se convirtiera en lo fracción hegemónica del bloque dominante,º 19 

La falte de atención al sector social de los trnbajndores se ha ido traduciendo 

en hambre, desempleo, falte de educación, carencia de servicios médicos, etc. 

Si bien en la década de los sesentas el ritmo de lo cconomla nacional fue de -

crecimiento con estabilidad, a partir de 1970 se va a caracterizar, hasta nuestrmi -

dios, por un estancamiento con inflación. Las Umitantcs que impidieron la continui-

dad del patrón económico adoptado a partir de 1950 fueron: la concentración del in-

grcso en un grupo muy reducido de lo población, el desequilibrio c1terno ( deudo pú-

blica ) y el déficit fiscal. 

El Sl?xenio 1970-1976 fue gobernado por Luis Echeverrla Alvarez, qufor1 .suhiñ nl 

poder en medio de uno gran abstención. 

A lo largo de su régimen lo tasn de crecimiento económico cny6 en forma alarma!!. 

19. COLMENARES, ISllAEL, Op. cit., p.184. 
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te. Los nuevos empréstitos adquiridos e partir de 1970 se destinaron a cubrir la de!!_ 

da anterior y no a la formaci6n de capital, ni a la producci6n corriente del sector_ 

industrial. Esto sisnific6 diferir permanentemente hacia el futuro el pago de la de.!!, 

da que se acumul6 y creci6. Asimismo, la desigualdad de la distribuci6n del ingreso_ 

se acentu6 y se perdi6 la autosuficiencia alimentaria, superando el consumo a la pr.!!_ 

ducci6n. Las diversas actividades productivas tuvieron un desisual comportamiento a

fectando afin m6s le estructura productiva, con la consiguiente elcvoci6n ncelernde -

de los precios. 

Por otra parte, creci6 la desconfianza de los ahorradores y se aceleró lo fuga_ 

de capitales, lo cual se tradujo en deuda externa. En estas circunstoncins se prcpn

r6 a fondo lo oplicaci6n de una politica restrictiva, principalmente n partir de --

1973. 

Los tres ai'ios que van de 1974 o 1976 fueron los df• lo precipilnción de lo crI-

sis, al mismo tiempo que se redujo el margen de acción del gobierno, nl que Lnmbién_ 

afect6 le politice de austeridad. Finalmente el 31 de agosto de 1976 fue devaluada -

la moneda respecto al d6lar en una proporción cercana ol 100%, 

Sin embargo, lo crisis también se dió en lo polltica que se cornctcrizó por ln_ 

lucha sindical, las tomos de tierra, el desarrollo de lo guerrilla rural y urbano, -

las protestas de colonos y el crecimiento de los fuerzas de izquierda. El gobierno -

trató de restarle peso a dichos movimientos a través de la "Apertura Dcmocrí1tico" de 

los márgenes de expresión. Echeverrlo propició el mayor contacto posible en los di

versos sectores sociales, incluso los de oposición, e hizo algunos modiUcocioncs i!! 

trascendentes que pretend!an vigorizar el pluriportidismo, pero en el fondo tenlo lo 

firme intención de bloquear el acceso de nuevos grupos pollticos al sistema institu

cionnlizado. La mejor solución para resolver los conflictos siguió sicmdo la violen

cia, muchns huelgas fueron rotas, campesinos y colonos fueron masacrado!'., aumentó el 

número de presqs poltticos y la prensa liberal fue golpeada. La represi6n tuvo su ni! 
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xima expresi6n en le matanza del 10 de junio de 1971. 
20 

Con Jos6 L6pez Portillo en la presidencia, el pala entr6 en 1976-1977 en unn dC 

las recesiones mlis criticas de su historia moderna, la inflación y los desequili--

brios econ6micoe lejos de resolverse se agudizaron. F.n su primer año de gobierno la_ 

estabilidad cambiarin pasó a mejor vida cstableciendose un sistema de flotaci6n, me-

canismo que dej6 la puerta abierta a futuras y constantes devaluaciones de la moneda. 

La estrategia de todo el sexenio de López Portillo gi r6 en torno a la necesidad 

de restaurar le confianza delos inversionistas. La desconfianza hacia el régimen ha-

bto provocado la reducción de la inversión de los empresarios privados y la apnri-

ci6n de fenómenos de especulnci6n y fuga de capiteles, 

Paro abatir la crisis de confianza se sigui6 una polttica de topes solnrielcs,-

de rcducci6n de los in.gresos reales de los trabajadores y de "Alianza paro la Produ.f. 

ci6n". "De ah! parti6 la esquemática y falsa divisi6n del sexenio en tres periodos;-

uno primero 'de rccupereci6n', los dos años siguientes de 'consolidación' y o partir 

de ollt ••• todo un futuro promisorio de crecimiento acelerado y nutosostenido," 21 

El factor eleve pero superar la crisis fue la producción y exportaci6n mnsivu -

de petróleo J lo explotación de nuevos campos descubiertos. De 1979 o 1981 aumentó 

el PIB a tosns insospechados, se elev6 el nivel de empleo no as! los salarios reulcs, 

Para el gobierno de L6pez Portillo lo crisis hnbln quedado otr6s y se vivio de lleno 

le etapa del crecimiento ncelerado. 

Lo cierto es que ol final del sexenio el pa!s registró unn de las peores crisis 

que se recuerde, cerecterb:ode por le deuda dolorizada, por prcslones cxtcrnu.s e Ln-

ternas, por vencimientos inmediatos de créditos, por la intervenci6n del Fondo Mone-

tario Internacional y por ciertos posiciones conservadoras en el sector oficiol. 

20, CFR. OO!JIENARES, ISHAEL, Op. cit., p.187, 

21, BERHUDEZ SANCllEZ, ROBERTO, Op • cit. , p .186, 
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A pesar de que el gobierno atribula la crisis a le falta de liquidez financiera 

exclusivamente, la situaci6n económica no podio ser peor: desempleo, concentración!!. 

centuada de la riqueza, inflación, escasez, especuleci6n, deterioro del nivel de vi-

do de los mexicanos, salarios reducidos, caída de le producción industrial, cajas o-

ficiales veclas, moneda devaluada, desabosto de materias primas, contracción del mer. 

cado interno, falta de liquidez nacional, etc. 

"La crisis financiera ha llevado e la quiebra o miles de empresas -se estilnfln _ 

15,000- y dejado sin empleo a casi un millón de trabajadores en 1982. 11 22 

"El desempleo constituye la expresión social del decaimiento generalizado de la 

producción industrial." 23 

En 1982, tuvo lugar el régimen de gobierno de Miguel de la Madrid, en medio de_ 

una situaci6n extremadamente dificil, Le toc6 hacer frente a una crisis financiera -

que repercuti6 en form.<J de recesión productiva y debi6 actuar dentro de los llmitcs_ 

impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Ademlí.s tuvo que enfrentar el descon-

ten to que manifestaban a la vez la iniciativa privada, afectada por la nac Lona lizo-

ci6n de la banca, y la clnse trabajadora que vi6 reducido se nivel de vida. 

A la largo del sexenio se distinguen dos etapas de poltticn econ6mlcn: el Pro--

grama Inmediato de Reordenación Económica, claramente contraccionista y asociado o -

los requisitos del Fondo Monetario Internacional y el Plan Nacional de Desarrollo, -

que buscaba un crecimiento ordenado posterior. 24 

Con ambos programas se intentó encorar la ineficiencia del aparato productivo -

para competir con el exterior, reflejada en el e:zceso de importaciones; la disport-

dad productiva de las diferentei:J ram11i:J económicas y lo ineficiente estructura de pr~ 

22. ZURIGA, JUAN ANTONIO, Proceso nfimero 308, p,6 1 México, 1982, 

23, IBID., p. 7. 

24. CFR. ~ERHUDEZ SANCllEZ, ROBERTO, Op. cit., p,243. 
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cios releti vos, provocados por el exceso de subsidios y el desmedido proteccionismo_ 

de lee politices anteriores. A todo esto se tuvo que agregar el alza de los tosas de 

intereses internacionales, le ca1do de los precios del petr6leo y le contracción del 

mercado mundial. 

La estrategia del gobierno marc6 tres prioridades e seguir: poro intentar so--

ncar los finanzas p6blicos se redujo el gasto público, se impusieron corgns fiscales 

inequttativas y se adecuaron lesivamente los precios y tarifes del sector público: -

dentro del combate e lo inflaci6n, se recurri6 e la disminuci6n de los snlnrios res-

les y o la compresi6n de le econom1e, es decir, se fren6 su crecimiento; en cuanto e 

le apertura internacional de le economio mexicano, se flexibiliz6 le polttice sobre_ 

invcrsi6n extranjera, alentada por lo barata fuerza de trabajo y lo deprecinci6n de_ 

muchas empresas, y se buec6 incrementar los exportaciones no petroleros. 25 

Sin embargo, no hable mAs alternativas que seguir le verdadero politice morcada 

por el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno de De ln Madrid cumpli6 cabal-

mente, J que fue lo de complacer al capitel financiero internacional e travl?s del P.!!. 

go de la deuda externo, sin importar loe dai\os que sufrieran los clases más desprot~ 

sidos. As1 la dificil situoci6n llev6 e gran contidud de empresas o dirigir sus cnp.!, 

toles o le inverei6n financiera, sobre todo e finales del sexenio. 

El control orgánico e ideo16gico de les organizaciones obreros, campesinos y de 

otros clases sociales, permiti6 que la crisis econ6micn no se convirtiera en crisis_ 

polttica, evitando el surgimiento de conflictos y movimientos populares graves como_ 

hn eucedido en otros paises de América. 

25. CFR. BERllUDEZ SANCllEZ, ROBERTO, Op. cit., p.243. 
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1.- Desempleo. 1 

a) Abierto. 
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Se refiere a la situaci6n de las personas mayores de 12 años de 111 Población E-

conómicamente Activa que carecen dC' empleo, pero que buscan incorporarse a algun.l -

ncti vidod ccon6mic:a, 

b) Oculto. 

Es aquel que incluye a quienes hubieran estado empleados en caso de extsttr 

puestos de trabajo adecuados para ellos, pero cstndisticamente no aparecen como ---·· 

dest'mplcndos sino como inactivos, pues no intentaron buscar incorporarse a alguna D!:, 

thidad económico. Pertenecen en su mayorln n tres catcgori.ns; catudiantes, labores_ 

dom6sticns y retirados o jubilados prematuros. 

2.- Subcmplcu. 2 

F.s ln Jnadccuada utilización de la [ucrza 1fo trubajo o ln habitual subutllha--

c16n de la cnpncidt1d de ln mano de obrn. 

Este fenómeno debe estudiarse como una situución que J'ffl!f!Clltn simultúnenrn!'nte -

cosos irregulares de empleo, Lns cortns jornadns r los bajos niveles de productivJ--

dnd indican una ocupaci6n impropin de los trabajadores y unn consecuente lrnjn en sus 

ingresos. 

La ineficiente ocupación tic la fucrz.i de trnbnjo se refleja en ncth·Jdmles don-

de los recursos son escasos y los trabnjadorcs con(orman un excedente de mc:mo de o--

bra que no repercute en los niveles de producción, sino on !'l aumento del sulicm¡ilco. 

La subocupaci6n de ln cnpucidnd y dcstrez;¡ del individuo va lignda íntimamente u unn 

l. CFR. Encul!sta ?faclonal de F.mplrn llrb<rno 19A7, T:-:EGT, ¡i.2:'-2), 

2. CFR. CIFUEt-;TES GARCIA, llECTOR, El Subcmplco de la fü1ev.:1 Fucrzn ele Trabajo: Q 

na Propuesta pura su Estudi11, p.17-:!3, CRf::A, México, l'IH2. 
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bajo remuneración econ6mica. 

e) Vieible, 

Enmarca a los personas que trabajan involuntariamente a tiempo parcial, pero -

que desean y estlln dispuestas a trabajar m§s tiempo. 

b) Invisible. 

Tiene lugar cuando el tiempo de trabajo de uno persona no se ve reducido anor-

malmente pero su ocupación es inadecuada en aspectos como: 

1) Curmdo su trabajo le impide la mAximn utilización de su capacidad y destreza. 

2) Cuando los ingresos obtenidos por el empleo son generalmente bajos, 

3) Cuando es empleada de un estnblecimiento cuyo producción es nnormolmente bo-

je, 

Como el subempleo es producto del desempleo, lo mono de obro desocupada busca -

la manera de subsistir recurriendo a distintos mecanismos de sobrcvivcnclo y acepto!!, 

do trabajar por debajo de los salarios minimos fijados. 

3.- Pobloc16n Econ6micamente Activa. 3 

Es aquello pnrtc de la pobloci6n total, de 12 aiios y más, de un pnis que reali

zan algún tipo de actividad econ6mica y que reciben unn rcmuncrnci6n por su trabajo, 

La Pobloci6n &on6micomcnte Activa se divide en tres sectores: 

o) Primnrio. 

Se dedica o octividn'dcs rurales, ogrtcolos, pecuarios y cxtrncthus, Es el sec

tor productor de CIQLerins primas. 

b) Secundario, 

Se ocupo de lo trnnsfonnaci6n de las t00tcrins primns y cst6 conformudo por los_ 

actividades industriales. 

3. CFR. TRUEBA DAVALOS, JOSE, Sociologlo Industrial, p.273-274, !HES, México, -

1972. 
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e) Terciario. 

F.BtA constitu!do por todas aquellas actividades distintas a lns de los otros -

dos sectores. Incluye a comerciantes, profesionistas, bur6cratos. transportistas, --

servidumbre, etc. TambUn comprende a las personas subempleodns, tales como vcndedo-

res ambulantes, boleros, lavocoches, etc. 

El desarrollo de un pais, desde el punto de vistu ocupacional, se determino por 

la distributi6n de la población econ6micamente activa entre los tres sectores de la_ 

producci6n. Los paises pobres Y, subdesarrollados registran uno mayor ncumulacHin en_ 

el sector rural, por el contrario, los naciones desnrrollndas presentan una mayor -

conc:.entreciOn en el industrial. 

El crecimiento del sector terciario señalf\ un procesa de acumulnción inflncion!, 

ria, indicativa de lll presencie. del subemplco, la espcculaci6n y una serie de nctivi 

dnde.s de dudosa actividad y productividad. Cuando las personas no encuentran ocupa-

c.i6n en los sectores rut'al e industrial se t'efugürn en el de .servicios. El 'deterioro 

de este sector es nocivo para el desarrollo por le rcducci6n del nivel de vidn que -

produce y por la pres16n que ejerce sobre los prl!cios de los sectores productivos. 

Por otro lado, la Población Econ6niicamente lMctivo se puede definir como at¡ue-

llo que está constitu{dn por las personas mayores de 12 nños que no participnn en H~ 

tividudes eeon6micns y por las que no perciben remuncraci6n por su trubajo ( niños,

ancianos, dcaocupndos, amas de casn 1 estudiantes, etc, ). ~ 

a.CAUSAS SOCIOECONOl'IICAS DEL DESEMPLEO Y SUBEMPLID EN lofEXICO. 

1.- Marsinalismo. 

Rnlf Dohrendorf define a los marginados como •.• 11nquello~ hoc:ibrct1 quC? no hnn &2. 

4. CFR. Encuesto Nacional de F.mpleo Urbano 1987, p.22-23. 
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zado de ninguna clase de formaci6n o cducaci6n, que se hallan sometidos en todas sus 

relaciones sociales y no poseen por ello ninguna autoridad, cuyo prestigio cstli por

debaj o de todos los demás portadores de posiciones sociales y que no poseen propied!!. 

des, ni ingresos que les permitan satisfacer las necesidades m6s elementales de la -

Vida. 11 S 

El marginalismo es una carncter1stica más de los sociedades subdesarrolladas y-

significa estar el margen del desarrollo econ6mico, polttico, social y cultural de -

un pa1s. Junto a lo desigual distribuci6n de lo riqueza, del ingreso, de los avances 

culturales y tecnol6gicos, en M~xico se do lo existencin de dos sociedades dentro de 

su propio territorio, un grupo superparticipnntc y uno supermarginedo, 

Pablo Gonz61cz Casanova cite que le divisi6n del pa1s en dos mundos con cnroct.s_ 

ristices diferentes, provocado por el dualismo o morginolismo, estlí ligado con el f~ 

n6meno del colonialismo interno, con el dominio o explotaci6n de unos gru¡rns cultur!!_ 

les por otros. A pesar de que le historia ha registrado muchos aiios de revoluc16n, -

avances y desarrollo, el colonialismo subsiste en México bojo nuevos formas. 6 

Los indicadores que permiten medir los diversas formas de merginnlidod son ve--

riadas y abarcan desde los necesidades mi'is elementales de una persono, hasta el uso-

de tecnologin avnnzade, Asi podemos saber si la pobleci6n es analfabeto¡ si cercee -

de vivienda; si tiene acceso e los servicios ml!dicos y asistenciales¡ con qu~ tipo -

de elimenteci6n, calzado y vestido cuente; qu~ idioma o dialecto hable¡ culil es su -

empleo y sus ingresos, si los tiene; cual es su grado cultural, recreativo y poltti·· 

ca; con qu6 clase de infonnnci6n dispone, etc. 

De e~tA formn, el marginnlismo es integral, cuando un individuo queda incluida-

todos los indicadores de marginalidad¡ o parcial, si lo persono ~e encuentro. s6~o 

s. CIT. ros. TRUERA DAVALOS, JOSE, Op. cit., p.262-263, 

6. CFR. La Dcmocracio. en Mé:dco, p.89, Ediciones Ero, México, 1983, 
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en alguno de estos indicadores, 

En el caso de México no es de sorprender el predominio del marginalismo inte-

gral ya que, por citar un ejemplo, si un individuo es analfabeta, normalmente perte-

necer6 el grupo de persones de bajos ingresos, de poca productividad, de al1.mcnto-

ción, vestido o alimentación inadecuadas, etc.. 

En términos generales es posible señalar la existencia de cnrecteristicas que -

permiten describir el problema del marginalismo. 1 

Una primera caracter1stica es que la sociedad marginal es predominantemente ru-

rol. El marginalismo que se da en las ciudades, principalmente en zonas de tugurios, 

de c:iudades perdidas J en los cinturones de miseria, tiende a asociarse al sector r.!!. 

ral., .• " el onelfebet1smo 1 el no comer pan de trigo, el no comer pan de trigo, el no 

comer ni cerne, ni pescado, ni leche, ni huevos, el no usar zapatos o el andar des--

cebo son fenómenos estrechamente asociados a lo vida rural. Se dan, es cierto, en -

los ciudades: pero no con la intensidad 1 con lo magnitud que se don en el campo." 8 

La soluci6n del i)roblema indigeno implica la soluci6n de un problema de magni--

tud nocional, Para tener una ideo mlis clara sobre este punto debemos considerar que-

en México la poblaci6n rural constituye el 71. 3% ( 10 810 000) del total de lo poblo-

cilin en 1910: el 69% (9 870 000) en 1920; el 66.5% (11 010 000) en 1910¡ el 64.9% -

(12 760 000) en 1940; el 57.41 (14 810 000) en 1950; el 49% (17 220 000) en 1960; 9 

el 41.2% (19 916 682) en 1970; y el 33,91 (22 547 104) en 1980. 10 

El mnrginolismo integral constituye ln segundn caracteristica, pues lo pobla--

ci6n que es marginal en un aspecto generalmente lo es en los demlis. 

7. CFR. GONZALEZ CASANOVA, PABLO, Op, cit., p.90 ss, 

8. GONZALEZ CASANOVA, PABLO, Op, cit., p.91-92. 

9, CFR. GONZALEZ CASANOVA, PABLO, Op. cit., p.92-93. 

JO. CFR. Censos Generales de Pobloci6n y Vivienda de México de 1970 y 1980. 
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agraria y con la eYolucióa de la tenencia de la tierra 1 de la base ocupacional y -

del empleo en el campo. 12 Aunque esto no quiere dedr que le carencia o la mala di,? 

tribuci6n de la tierra sea. en tl!rminos absolutos, el factor que determina la margi-

nalidad de una comunidad, pues a fin de cuentas la tierra ea un elemento más, entre-

otros, como lo son el crédito, los mercados, la tecnolog1a, etc. 

"El marginado no goza de la igualdad, ni tiene libertad, y menos aún se puede -

hablar de solidaridad, dentro de una estructuro de dominaci6n,., 

Le libertad implica el derecho y oportunidad de que cada hombre pueda autoreali 

znrse. Si el sistema social no da a todos la oportunidad de alcanzar ese desarrollo-

personal, diH.cilmente puede hablarse de un régimen democrático; esa posibilidad no-

existe cuando millares de hombres están mrginados, porque este marginamiento las -

priva de la posibilidad de realizarse humanamente. 11 13 

Por el contrario, el permitir la participoci6n de todos los mexicanos en la vi-

da nocional reportarli. grndes beneficios, A nivel indi'Vidual y colectivo, en todos -

los aspectos. 

Debemos hacer lo posible por lograr que los desempleados y subempleados por CUJ!. 

so del marginalismo se incorporen ol grupo participante del desarrollo y brindorles-

la oportunidnd de que alcancen un futuro mejor. Un problema de tal importancia no -

puede ser visto con indiferencia, ni puede ser considerado como algo normal. 

11
,, .la clase gobernante no puede ocultar que le democrotizaci6n ea la bnse y el 

requisito indispensable del desarrollo,,, .que los regiones con cultura tradicional l,! 

to, con pobleci6n marginal considerable, sin derechos poH.t1cos, sin libertad poltti. 

ca, sin organizaciones poUticos funcionobles, son los veneros de la "Violencia, y -

exigen paro que 6sta no surjo esfuerzos especiales paro la dcmocrntizaci6n y la re-

12. CIT. POS. JIHENEZ ALARCON, AMADOR, Op. cit., p.113. 

13. TRUEBA DAVALOS, JOSE, Op, cit., p.286-287, 
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presentaci6n -politice- de les marginales y los indígenas J tareas legislativas, po-

Uticas y econ6micas que aseguren el ingreso de esa poblaci6n a la vida civ~ca, la -

admisi6n e integraci6n de los estratos marginales a una ciudadania econ6mica y pali

e.a plena ••• 11
• 

14 

2.- Analfabetismo. 

Se considera analfabeta a u., .aquello persona que no sabe leer y escribir", 
15

-

sin embargo, el problema en cuestión es bastante mlis complejo ya que tal concepto no 

engloba la magnitud de este fen6meno. 

Lo definici6n anterior se toma pera efectos censales y bosta una simple afirma-

ci6n positiva que indique que un sujeto sabe leer y escribir, o incluso utilizando -

el otro criterio (que haya asistido o no a la escuela), para considcrorlo alfnbeto. 

Pero por otro lado, si consideramos 1 con una definic16n más completa 1 qui? alfo-

beta es el 11 
••• sujeto cnpncitado para la utilizac16n de la lectura y lo ei:.criturn C!!_ 

mo instrumento social y cultural pare su apliceci6n efectiva en las esferas de los -

relaciones tonto de trabajo como de comunicaci6n", 16su clasificaci6n resulta afin -

mlis dificil. 

Lo cierto es que con una definici6n o con otro, el problema del analfabetismo,-

gracias a lo ineficiencia de la politico educativo, ha sido visto en épocas ontcrio-

res y actuales como un fen6meno cultural casi nnturnl. 

Los alfabetos y nnolfnbetos son personas que pertenecen generalmente o medios -

socioculturales diferentes. "Se puede afirmar que los nnnlfnbctos se didtJnguen por-

su pertenencia o una culturo tradicional, no lctrodn 1 ind1geno 1 generulmento colifi-

14, GONZ~LEZ CASA?!OVl.,PABLO, Op, cit., p.111-112. 

15. PADUA, JORGE, El Analfabetismo en Américo Latina, p.18, Colegio de México, 

Mé?xico, 1979, 

16. IDFJI. 
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cada de estancada o retr6greda. Y se caracteriza tnmbi6n por su situaci6n de 'margin!!, 

dos' o 'sumergidos' sociales, pues forman una masa inmensa en número, pero sin fuer

zo social J sin voz en el escenario político." 
17 

Por el contrario, "El mundo sociocultural de la persona olfobetizadn particula!.. 

mente en ln esfera del trabajo y el universo de la comunicación crean unu reloci6n -

del hombre con el mundo donde impero un cierto grado de racionalidad o de profesion,!!_ 

lh:aci6n que en buena medida se vincula al nivel de cscolariznci6n alcanzado," 
18 

A acentuar el problema del analfabetismo, que divide a México en dos sociedades, 

hon contribuido en forma importante, pero no determinante, la situaci6n gcogrlificn -

del territorio nacional, el crecimiento acelerado de lo pobloci6n, lo desigual dis--

tribuci6n de la misma, etc. 

El estado de atraso de lo educoci6n debe relacionarse con los efectos que pro-

duce lo mnla geogrofie como son: el mayor o menor grado de aislamiento de lns comun! 

dades, de los sistemas de comunicaci6n, de los actividades econ6micas, de ln composi 

ci6n 6tnico, etc¡ el ensanchamiento de lo base piramidal de la poblaci6n y la concc.!! 

troci6n o dispcrsi6n ecol6gica de los habitantes, etc. 19 

El analfabetismo se manifiesta con tasas más elevados en el sector rural que en 

el urbono. En 1970, el greda de analfabetismo ero del 36St pare la poblaci6n rural 

'I del 15.2% porn la urbano. Con base en estos datos se closUic6 al territorio en 4-

regiones, dependiendo del grado de onalfobetismo en cado uno de ellos, de la siguie!!. 

te manero; 20 

17. CARIOl.A B., PATRICIO, La Educoci6n en Américo Lotina, p,89-91, Limusa, Héx.!_ 

co, 1981. 

18. PADUA, JORGE, Op. cit., p.19. 

19. !BID., p.121. 

20. CFR. PADUA, JORGE, Op, cit., p.124. 
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a) Regi6n con tasas de analfabetiSl'QO muy alto (más del 40% de la poblaci6n) zo

na sud-oriental del pais, inclu1e a los estados de Chiapas, Otixoca y Guerrero; 

b) Regi6n con tasas de analfabetismo alto (33.2% a 37.9%) incluye Quetétaro, 

Guenojwito, Michoacán y Pueblo: 

e) Región con tasas de analfobetismo lllcdio (de 18.8% a 29.4%) comprende en el -

extremo sur-oriente a YucatAn, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, en el centro a Mor~ 

los, Mélico y Tla:u:ola, en el centro-oriente e Veracruz y San Luis Potosi y en el -

nor-occidente a Sinaloo, Nayarit, Zacateens, Jalisco y Colima. 

d) Regi6n con tesas de analfabetismo bajo (de 9.1% o 14. 7%) abarca todos los C!, 

ta.dos del norte del pais: &Ja California Norte, Sonora 1 Chihuahua, Coahuila, Nuevo

Le6n 1 Tamaulipas, as.lis loe estados de Baja Californfo Sur, Durango, Aguascnlientcs y 

el IJ'istr1tb Federal. 

Como podrá observarse. a pesar de que el Distrito Federal registrn una baja ta

so de analfabetismo, los estados que lo circundan cuentan con tasas nltes ejl!rciendo 

unu fuerte influencia a su alrededor. 

En relación con el annlfobetismo 1 la distribuci6n de la fuerza de trabajo, los 

estudios anteriores demuestran que la :nayor parte de los annl!obi?tos se local iznn en 

zonas rurales, ya sea en las haciendas, plantaciones, comunidades ind!genns,etc. P.s

dec.ir, su empleo se limita casi totalmente al sector primario de la cconomta, en el

quc la nctivldad principal es la agricultura. seguida de la ganaderla, mlneda,etc. 

A cambio de su mono de obra barata, y hasta cierto punto eficiente, l<ts persa-

nas e111plcndes en este sector reciben poca atención y no tienen más que accptur lna -

phimas condiciones en que viven, pues sus bajos ingresos no les permiten al legnrse

los recursos mlis necesarios. Hay pues, una fuerte c:orrelnci6n entre margino.lismo y -

anolfabetimno. 

"La mayodn de analfabetos urbanos son migrantes campesinos, habituutcs de los 

cinturones de pobreza que rodean las grandes ciudades, ocupados en servic:ios doDléSt! 
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cos y personales o subocupados y mal pagados en gran variedad de tareas, como la fn-

bricación de adobes, la limpieza de patios, la remosión de basura, el transporte mll

nual n fuerza de brazo, en lugar de tracción animal o motorizadn, etc. 11 21 

En el sector secundario de la economía no se da con igual intensidad la corrcl_ü 

ci6n con el analfabetismo. El sector terciario (servicios) estñ relacionado mínima-

mente con el analfabetismo, o sea que, a mayor empleo en este sector es menor el llO!, 

centaje de población nnnlfnbeta. E.sto sc debe en gran parte a que el ocupar ciertos-

cargos o cr.iplcoi:t exigr. un mayor nivel de escolarización. 

No es dificil comprobar que el sector primario con unn cultura de tipo rural, -

sumisa, lrn1licional, espiritual y religiosa, es el más marginndo de la cscucln y de-

ln educación. 11
, •• paro las clo~cs campesinas y poro los grupo~ indigenos, las que d~ 

finiti.vnmente no ejercen ninguna influenci<1 sobre el sistC'ma, ln oferto Cl\ucacionnl-

cuando existe es m!nir.ia y de muy baja cnlidad. De ahi su mnrginulización y la perpe

tuación de altas de oltns t<lsns de antllfobct i.smo," 
22 

Si bien el onalfobcti~rno como causo del desempleo y subempleo 110 ejerce uno in-

fluencia total en lo escasuz de fuentes lle trabajo, su participación en el problemu-

es determinante, Aunque no se ¡iuedu negar que esos fcn6menos se dan en todos lm1 ni-

veles incluyendo el de lns personas que poseen un titulo universitario, tampoco es -

fnlso que mientras menos educación escolar posenn las personas, los oportuni1ladt~.s Pi!. 

ra obtener un empleo serán minimas. 

El ritmo de vidn uclunl exige cada dla una mayor pre¡inrnción de la gcnll'. una -

noción mejor educada tendrá siempre menos dificultades parn intcgrnrsc y nlc.ini:Hr un 

m..'i.Jdmo desnrrollo económico, social y político, Sin C'rubnrgo, no es ¡1osilile aflrm.lf -

que la cducnción trncrá por si sola t.!l ¡1rogreso y el bienestar para tocios los r.iexic!!_ 

21. CARIOLA B., PATRICIO, Op. cit., p.91. 

22. PADUA, JORGE, Op. cit., p.55. 
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nos, pues son muchos los factores que deben conjugarse para lograr esos fines. No -

obstante, el acabar con le pobleci6n analfabeta contribuir& a hacer menos pesada la

carga social y e resolver una de tantos problemas que agobien el pels y obstaculizan 

su crecimiento. 

Terminar con el fen6meno del onolfabetismo significo romper con les diferencias 

que existen entre le escuelo rural y urbana, pues mientras la primera cuento con es

casos recursos materiales, con "maestros" poco calificados, con alto nivel de deser

ci6n escolar, ousentismo, retreso 1 etc, la segunde es m6s completo y su nivel esco

lar es mayor, de acuerdo e ceda clase social; con la discrimineci6n educecionel, lo

cual establece diferencies o travh de los planes de estudio, repercutiendo en lo C,!!. 

lided educativa, en los ingresos, en el prestigio de 1ns persones, etc; con los lim! 

tontea que determinan la oferta educativa, regido por los factores económicos, gco

grlificos, cte. 

3.- Crecimiento demográfico. 

Otro de los signos distintivos de los pa!ses atrasados lo constituye su desi

gual tasa de crecimiento de lo pobleci6n, misma que repercute de manera negativo, -

pues los fenómenos dcmogrlificos no ocurren en forma aislada del desnrrollo; son he

chos sociales que se hallan !ntimamente ligados o los problemas y relaciones socioe

conlimicas de las naciones .• 

Como Médco no es la excepción, en nuestro pa!s tiene lugar una rclacHin inver

sa entre el nivel de desarrollo y el de fecundidad y mortalidad, Estos dos últimos -

fen6menos tienden n descender a medida que mejoran las condiciones generales del --

bienestar económico-social de la poblaci6n 10 por el contrario, aumentan si no se du

tol mejoramiento. Estn segunda relación es la predominante en el territorio mexicano. 

En el poi& el initerrumpido crecimiento demográfico ha sobrepasado al desarro

llo socioccon6mico y ha acentuado aún mAs las contradicciones internas y les insufi

ciencias del sistema nacional. El desarrollo social se ha sacrificado en favor del -
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relativo crecimiento econ6mico. 

En las últimns décadas la dinámica degrúfica propici6 que la poblaci6n prlictic!!_ 

mentu se triplicara. "A partir de 1930, paulotinnmcnte se don aumentos sustanciales-

en el ritmo de crecimiento hasta llegar o 3,4% al año de 1960 a 1970 y posar de 15 a 

50 millones de habitantes de 1921 o 1970, 11 23 

En opinión dr los t!spccinlistas en el temo, las cstadlsttcas permiten sciinlor -

que lo rozón fundamental del aumento de poblnci6n es la reducción de la tusn de mor

tnlidnd, principalmente infantil," 
21

' Con ello ln esperanzo de vida se ve ne recento-

da, no obstante, aunque la reducción se do en todas lns entidades, flC da de mnncrn -

diferencioda. Por· regla gencrnl la disminución tiene lu¡¡nr en las regiones de mn-

yorcs recursos y desarrollo, en los clases sociales que por su condición económico -

tienen acceso a·una mejor alimentación, atención médico y mcdidns preventivas. 

Lo disminución de lo mortalidad puede atribuirse n los nuevos progrnmos de so--

lud, n los adelantos científicos y tecnolúgicos, o ln disposici6n de mcjorns blenC'!1-

y servicios que permiten un mayor desarrollo físico do los individuos, nl mejorumie.!! 

to de los condiciones de salud y viviendo comunitarios, etc, 25 

Los niveles de mortalidad general se hun transformado rndic•ilmcnle, yo que de -

una esperanzo de vida al nacimiento de 30 años en 1900 .se pns6 n uno de 41.5 en 1940 

y n 60. 7 años en 1970, lo que supone uno disminuci6n de 35 a 9 defunciones ¡ior cndn

mll hobitontc• de 1900 u .1970," 26 Sin embargo, se dnn importm•l.eH contruotco entre-

lo pobloci6n rural y urbana, nsi como entre los distintos estodosdc ln Rcpúbllco, -

23. JIMEllEZ Al.ARCON, AMADOR, Op. cit., p.152. 

24. cm. JIME!IEZ Al.ARCON, Af!ADOR, Op. cit., p.152. 

25. CFR. OCANl'O LOPEZ, EFREN, Problemas de Pobloci6n, p.86, Instituto Mexicano 

de Rccurnos Nnturnles Renovubles, México, 1981, 

26, .Jn!ENEZ ALARCON, Af!AIXJR, Op. cit., p.152. 
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por lo que las esperanzas de vida aumentan o disminuyen segtín la zona. 

Por el contrario, los cambios en la estructura econ6mica del pnis no han influ.!. 

do de la misma manera sobre la natalidad. Les transformaciones que ha experimentado-

el pais no han influido en las costumbres y creencias que favorecen lo existencia de 

familias numerosas. Les tases de reproduccilSn no han sufrido cambios de considero---

ci6n, su comportamiento ha sido uniforme, 

No obstante, a partir de la década 1960-1970 el indice de natalidad registr6 -

les primeras sei\ales de un comportamiento diferencial por grupos sociales y por re-

giones. La natalidad ha empezado a descender en las entidades de mayor desarrollo y-

que cuentan con estratos sociales de ingresos medio y altos, situaci6n que se hoce -

extensiva en lo mayorie de ln pobleci6n durante el decenio 1970-1980, 27 

Es evidente que les entidades mA.s desarrollados comienzm1 a registrar dccensos-

en los indices de reproducci6n, e lo vez que las más atrazndns mnntiencn constontes-

y elevadas tesos de nntnlidod. Por otro ledo, aunque el problema de los migraciones-

internos serli tratado en un punto aparte, es bueno seliolar que lo movllidud e intcE, 

sidod de les mismos es condicionado por lo conjugnci6n del otrnso de nlgunos zonas y 

lo ¡1rosperidnd econ6mica de otras, agravando con ello el problema poblncionnl. 

Desde luego que el desmedido crecimiento demogrófico encierro un conjunto de -

problemas o resolver, ya que el hecho de que dio a dfo aumente el número de hnbilun-

tes implica una mayor otetlc16n e sus demandas. Estos se traducen en la ncccs1dad de-

contar con mlis bienes de consumo, con vivienda 1 con servicios médlco1:1 y, por supuet>-

to 1 de empleo. 

Refiriéndose ol problema del desempleo y el aumento de pobloci6n 1 Truclm Dávo-

los scñnla que: "En los paises en v1os de desarrollo, 1n estructura educnclonnl na, -

logre cumplir su cometido de prepnrnr o les persones paro gunorse ln vida decoroso-

27. CFR. OCAllPO LOPEZ, EFREN, Op. cit., p.87. 



58 

mente y, por otra parte, el deserrollo de le estructura económico no logra creer el

nGmero necesario de plazas nuevas de trebejo que demanda la nueva población." 
28 

"Por otra parte, la existencia del subempleo, generalmente se visualiza como r~ 

sultodo de un crecimiento económico que va o le saga del crecimiento demográfico, -

poniéndose énfasis en el acelerado crecimiento de la población, el cual ha producido 

uno oferta de trabajadores que el sistema económico es incapaz de obsorver plenamen

te. u 29 

Sin duda, el crecimiento demogrtifico, reflejo de nuestro economte subdesorroll.!!_ 

do y dependiente, contribuye a aumentar o<in mlis el problema del desempleo y subem--

plco en este pa1s. l.n falta de plazas de trabaja es indicativo de presentes y futu-

ras dificultades para producir y por lo tanto también para subsistir. 

El hecho de que aumente lo pobloci6n implica la obligaci6n de aumentar los sa--

tisfectores que cubran los necesidades de cada individuo, pero en un pnis con los C.!!, 

racteristicoo de México s6lo una minorto se ve beneficiado con el relativo crecimie.!!. 

to de la estructura ccon6mico-social. 

4.- Migraci6n interno. 

Las migraciones internos se refieren nl movimiento de habitantes de un lugar a_ 

otro y constituye lo que se conoce como crecimiento social. Estos fen6mcnos tienen -

intima rcloci6n con la cxplosi6n demogrlifico, pues su ritmo y periodicidad propician 

el aumento o dism1.nuc1.6n de la poblaci6n de los distintos estados de ln Rc¡1flbltcn. 

Aunque en mi hip6tesis considero o la migraci6n como cousn del desempleo, tnm--

bii?n es correcto suponer que el desempleo es causo de las migraciones. Es decir, en_ 

una primera instnncin los individuos pueden emisrar debido a ln escasez de fuentes -

de trabajo, constituyendo el supuesto de que el desempleo es causa de las migrocio-

28. Op. cit., p.315. 

29. C!f1JENTES GARC!A, HECTOR, Op. cit., p,32. 
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nes: sin embargo, una vez que los sujetos se instalaron en otro lugar, distinto al -

de su origen, llegan a agudizar aún más o a crear nuevos problemas de empleo, En 61-

timo caso, las migraciones pueden considerarse como una causa indirecta del desem--

pleo y subemplco. 

Partiendo de esa explicaci6n se puede señalar que las causas por las que los i.!!. 

dividuos cambian de una población a otra son 'muchas y aunque se guian por cuestiones 

de índole personal finalmente pueden determinarse por factores comunes a todos ellos. 

11De manera general la migraci6n obedece a una combinaci6n de diferentes situa-

cienes económicas, sociales, demográficas y otras, que se dan en las diversas reglo-

nea de un pals. Tales situaciones generan factores que inciden directamente tonto en 

le forma de actuar y de pensar de sus habitantes como en su bienestar," JO 

En. le prli.ctica parece ser que los cuestiones de ordefl econ6mico son las princi-

pales razones que motivan a las personas a dejar su lugar de origen y n buscar mejo-

res oportunidades de vida. 

Sin embargo, les migraciones pueden atribuirse e muchos otras causas, "Desem--

pleo, subempleo cr6nico, bajos ingresos, reacci6n ante el comportamiento de los nut.2_ 

ridades locales, deficiencias en los servicios, de salud pública, falta de medios de 

instrucci6n, cambios en el estado civil, escasez de actividades culturales y mcdio:::i_ 

de esparcimiento. etc,, son algunos de los factores determinantes pnrn que un indivJ... 

duo desee cambiar de lugar," 31 

En el periodo 1940-1978 la distribuci6n de la poblaci6nse carocteriz6 por una -

tendencia a la concentración en el Valle de México 1 norte y noreste del pn1s, un re-

lativo equilibrio en el occidente y Golfo de México y fuertes descensos en las enti-

30. CENTRO DE ESTUDIOS ECOUOHICOS Y DEMOGRAFICOS DEL COLEGIO DE MEX!CO, Din6mi-

ca de la Póblación de Mélico, p.86, Colegio de Mélico, 1982. 

31. IDEM •. 
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dades localizados en les cercenles de le zona metropolitano de la ciudad de Mélico,-

el centro norte y el sureste. Estas últimas son los zonas donde se generan los prin-

cipotes volúmenes de migrantes que arriban a los conurbacioncs del Distrito Federal, 

Monterrey y Guadalojora. 32 

Por lo general, los estodos de mayor otrocci6n tienen los más altos niveles de_ 

bienestar del pa1s, por lo que los desplazamientos migratorios se dirigen a ellos. -

"El dcsnrrollo desigual que ha condicionado la actunl dlstribuci6n de poblaci6n ha -

provocado grandes concentraciones urbano-industriales, las que a su vez han influido 

en la polari:zaci6n social del desarrollo y en le acentuaci6n de los problemas del C_!! 

pleo y distribuci6n del ingreso." 33 

Los migraciones se caracterizan por ser movimientos rural-urbanos, realizados -

por personas marginadas de todo desarrollo. Es por eso que la llegada de nuevos hnb.!. 

tnntes a otros lugares demanda que sean satisfechas sus necesidades de viviendo, se.r. 

vicios médicos, empleo, ed~caci6n, transporte, etc., lo cual s6lo es posible median

te grandes inversiones J le atenci6n permanente del Estado o esos problemas. 

"El poco dinamismo que ha tenido el sector industrial pera nbsorver le mano de_ 

obre desplozndn del sector rural, el conjugarse con el estancamiento de lo agricult}.l_ 

ro tradicional, han provocado los desequilibrios en los mercados de trabajo rumies-

urbanos, lo que se he traducido en la clcvaci6n de los niveles de desempleo y subem

plco en ambas órens." 34 

En consecuencia, no es nada cnsual que con las migrnciones los problemus ruro--

les se conviertan en urbanos, que s61o cambien de lugor, y que en el aspecto que nos 

intereso, el desempleo y subcmpleo rurules posen a ser urbanos. 11 El surgimiento de -

32. CFR. OCAl!PO LOPEZ, EFREN, Op. cit., p.102. 

33. OCAllPO LOPEZ, EFREN, Op. cit., p.103-104. 

34. IBID, p.105. 
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poblaciones marginadas en las ciudades, constituidos bésicnmente por migrantes, 

caracteriza por sus condiciones de vivienda sumamente deficientes, lo que dn lugar a 

los cinturones de miseria, donde se desarrollo el vicio, la delincuencia, etc." 
35 

Definitivamente, las diferencias en los niveles de desarrollo alcanzados por -

los diversos estados de la República que motivan los movimientos mlgrntorios, merece 

una especial otenci6n, resolverles no es fácil, pues requiere la conjugoci6n de di--

versos factores econ6micos, pollticos, sociales y geográficos, Impulsar los octivid!!_ 

des productivos locales, aprovechar los recursos naturales, econ6micos y humanos pr.Q_ 

pioa, apoyar con ndclnntos tecnológicos y cicnt1ficos y con oportaclones financieros 

o les entidades mlís atrozadas, permitirli una mayor integración regional y evitnrú, -

en parte, los desplnznmientos a las zonas con mejores oportunidades y mlis desarroll.!!. 

dos. 

Poro finolt?.sr, debe señalarse, o molnero de resumen, lo dcscripci6n que Gallo -

Mnrttnez hace acerco delos migraciones y que encierra todn lo problemático de los -

mismos. 11 Los campesinos que emigran o la ciudnJ lo hnccn con lo cspcrnnzn de cncon-

tror un mejor nivel de vidn y mejores oportunidades poro sus hijos; sin emburgo, so-

lo uno parte de ellos obtendrli empleo en la industrio o en los servicios y lo mayor_ 

porte no cncontrorli trabajo o encontrarli empleos eventuales, Poro todos ellos el CD.,!!! 

bio no se produce sin conflictos personales y dificultodl'H; muchos cnen en candici6n 

de vida mli.s negativas que aquellos por las cuales emigraron a ln ciudml: insnlubri-

dad, alimentación deficiente, promiscuidad, etc. Dichas condicione8 se traducen en -

un fuerte sentimiento de frustración." 36 

5.- Urbanización. 

Una mlis de los fenómenos íntimamente relacionados con lo explosión demogrlifica_ 

35. CíJiTRO DE f:STUDIOS ECONOHICOS Y DEMOGRAFICOS DEL COLEGIO DE MEX!CO, Op. cit. 
p.35. 

36. En Economie, Sociologio y Educación, p.61, Oásis, MéXico, 1966, 
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y la 11igraei6n es ls urbanizac.i.Sn. Esto es definida sior Eldrige como u ••• un proceso_ 

de concentración de lo. población 1 de las actividades humanas en los puntos centra

les de espacio." 37 

A través de la urbanizaci6n lo sociedad rural se va transfornmndo en sociedad -

urbana. La concentroci6n de la gente en las ciudades constit:uye en la actualidad un_ 

problema de gran trascendencia, mismo que no puede estudiarse en formo independiente, 

pues esU; estrechamente ligado con los condiciones económicas, pollticns, sociales y 

geogr6ficas del país. 

Según un estudio realizado por el Centro de F.studios Económicos y DerttognUicos_ 

del Colegio de México, poro que tenga. lugar la urbnniz:nc16n deben dnrse tres condi-

ciones escencialee: el crecimiento natural dela poblaci6n urbana ( fecundidnd menos_ 

mortalidncl ) 1 ln e:rpansi6n Hsicfl de las ciudades y la migración del campo ll la ciu-

dad ( crecimiento social ). A su vez, estos factores cstlin condicionados por otros -

vorinntcs: el cn.-cim.iento natural de lB poblnc.i6n urbnttn es afectado por el nivcL y_ 

la distr1buct6n del ingreso. el grado de avnnce sociocultural 1 la composición dcln_ 

sociedad por edad y sexo: le expansl6n Hsica es c.onsecuencin de ln movilizacl6n de_ 

la población 'J de la actividad del centro de los ciudades hacia su periferia; y ln -

migración rural-urbana es originada por fuerzas de expulsión ( carencia de empleo. -

de servidos públicos, etc. ) 1 de ntrocci6n ( esperanza de nlcnnzar mejores niveles 

de vide, etc. ). 38 

"México se ha urbanizado en forma ininterrumpida desde principios de este siglo. 

En este periodo se advierten claramente dos etapas, la de 1900 a 19~0, de urbaniza-

37. CIT. POS. CE!fTRO DE E511JDIOS ECONOM!COS Y DEHOGRAFICOS DEL COLEGIO DE MEXI-

CO, Op, cit., p.116. 

38. CFR. Op. cit., p.116. 
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ci6n lenta, y la de 1940 a 1960, de urbanizaci6n rápida. 11 39 

Si bien este fenómeno produce efectos positivos como le creeci6n de nuevas vi-

viendas, de medios de comunicocii5n, de obras y servicios públicos, etc, , no todos -

los habitantes gozan de estos beneficios, por el contrario, son si5lo unos pocos los-

que disfrutan de ellos. L6gicamente la concentraci6n de le poblaci6n y de los servi-

cios en las principales ciudades también acarrea consecuencias negativas y una de e-

lles es que contribuye a agravar el problema del empleo, Esta es la raz6n por la que 

considero o lo urbanizaci6n como una de las cusas del desempleo y el subemplco en -

las ciudades. 

Con lo ofirmaci6n anterior no se trata de polemizar si la urbaniznci6n reporta-

mayores o menores beneficios, simplemente se pretende señalar que este proceso infl.!!_ 

ye, directa o indirectamente, en la estructure econ6mico, soclal y politicn del pa1s 

y en otros aspectos de la vida humana. 

Respecto a los efectos de la urbenizaci6n, el mismo Centro de Estudios Econ6mi-

coa del Colegio de México señale que 11 
••• se expreson,por un 11do, e través de lo CO!!, 

ccntreci6n de oc ti vidndes industriales, financieros 1 educe ti vas 1 cul turoles, pol!ti-

ces y administrativaB, que generan econom1ns y deseconomtas e:xternns y de escalo: y-

por otro, en rez6n de aumentos extraordinarios de los necesidades de servicios y o-

bros pfibl ices urbonos 1 de terrenos, vi viendo, transporte 1 empleo, etc, 11 4011 , , , tiene

uno serie de impactos negativos, que provocan la deshumanizoci6n de los ciudades~' 41 

Tal vez el rápido proceso de urbanizaci6n se debe en gran porte a la escosa o -

crronen plancnci6n del mismo, Esto lo podemos comprobar con la existencia de cdifiC!, 

cienes y le construcci6n de fraccionamientos en zonas de reserve ecol6gico, de unid,!l 

39. CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DEMOGRAFICOS DEL COLEGIO DE HEXICO, Op.cit., 
p.120. 

40. Op. cit .. p.117. 

41. TRUEBA DAVALOS, JOSE, Op. cit., p.318. 
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des habitacionales cerca de refinerles o de industrias que representan un verdadero-

peligro para la vide de sus pobladores, etc. De tal forma que en la actualidad el -

desordenado ritmo de crecimiento urbano ha superado el ritmo de crecimiento ocupa-

cional. Es por eso que la sobrepoblaci6n de las ciudades por causa de la urbenizn-

ci6n repercute negntivomente sobre el aspecto del empleo, pues al haber mayor número 

de habitantes en las zonas urbanas las oportunidades para obtener trabajo se reducen 

tonto pero la poblac16n originaria como para lo migrante. 

6.- Industrializoci6n. 

Por medio de este proceso se lleva a cabo la trnnsici6n de una economto predom.!. 

nnntemente rigr1cola nunn industrial. La dkodo de 19/,Q se ha identificado como la de 

despegue de lo industrialboci6n en México, le cunl toma cuerpo a partir de los años 

cincuenta y se reafirma durante el "periodo estobilhador" de lo economio 
42 

(ya an!!_ 

llzado en el capitulo I). 

Existen dos motivos por los que he considerado a la industrinlización como cou-

so del desempleo y subempleo. El primero de ellos, ca que ha propiciado lo conccntr!!_ 

ci6n de habitantes en zonas esped!icos del pata haciendo mlis problemliticn lo convi-

vencia t>ntre ellos¡ y el segundo, porque· se trata de una actividad que utiliza tecn!?_ 

logia avanzada y que poco a poco ha ido desplazando una cantidad considerable de mn-

no de obro, reduciendo el mercado de trabajo para lo misma. 

En el primer caso, lo falto de planenci6n poru ubicar adecuadamente en zonos e!!, 

tret6gicns n los nncientea industrias, origin6 que éstas se estnbleciernn en los lu-

gores que les reportaban mayores beneficios. 

Al respecto Gustnvo Garzo establece que 11 
••• en México el mercado descm¡ici\ó un -

papel de primerisima importancia en los inicios del proceso de industrinlizaci6n -

siendo, por ende una de las principales causas de la distribución territorial du ln-

42, CFR. CORDERA,ROLANOO, Cit. pos.BERMUDEZ SANCHEZ, ROBERTO, Op, cit., p.lJO, 
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industria. Al acelerarse relativamente el proceso de industrialización del pais, le-

ciudad de Héxico constituis, intense y extensivamente, el principal mercado nac;l.onol, 

por lo que la industria de bienes y consumo fue etreido poderosamente hacia la capi

tal." 43 

Efectivamente, lo distribuci6n de les industrias se he orientado por las venta-

jas que ofrecen las ciudades, ye que éstes proporcionen todos los servicios necesa-

rios para su desarrollo como son: energ1e eUctrice, egue, comunicaciones, trenspor-

te, locales, mercado, mano de obra, etc. 

Es obvio que le industrielizaci6n es un fen6meno que no se de en todo el peis y 

por lo mismo no lo afecte de igual menera, pues hay regiones con muy bojo desarrollo 

socioecon6mico. No obstante, en otros lugares ha sido tal lo concentraci6n de la ac-

tividad industrial que, lejos de beneficiBr a sus pobladores, los ha perjudicado, 

L6gicrunente, la industrializaci6n he provocado que mucha~ personas emigren con-

la esperanzo de ser absorbidos por el mercado de trabajo que dicho proceso genera, -

agravando con ello todavla mtis el problel!lll ocupacional, pues en la mayorln de los C!!, 

sos in 'industria no logra cubrir la demanda de trabajo de los hnbitnntes locales. ~ 

te fenómeno se puede observar clarruaente en todas las grandes ciudades del pals, en-

tre ellos, el Distrito Federal, Gundolajaro, Monterrey, etc. 

11Como en lo mnyor1a de los paises subdesarrollados, encontramos, por otro porte, 

que territorialmente las Oportunidades de empleo industrial en gran escala .!'le prcne!!. 

ton solamente en las ciudades de mayor tamnfto, configurando una alta concentración -

de lo demando de trabajo, La oferto de trabajo se encuentro especialmente condicton!!. 

da por la demanda, por lo que también presenta uns fuerte concentrnci6n territorial, 

principalmente en lo ciudad de México." 44 

43, Indu~triolizactón de loe Principales Ciudndcs de Médco, p.35, Centro de ~ 
tudios Econ6micos y Demográficos, Mh.ico, 1980. 

44. !BID., p.38. 
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A pesar de que el proceso de industriolizaci6n ha sido mayor en los tiltimos a

ños y he tenido el apoyo desmedido de los sectores público y privado, mediante medi-

das proteccionistas, otorgamiento de créditos, construcción de obras y servicios, -

etc., le industria no he sido capaz de integrar e sus ecti vidodcs o una cantidad co!!. 

siderable de mano de obra disponible. 11
., .durante los últimos veinticinco años el -

grueso de la inversión se ha dirigido a la industria y a otras actividades modernos-

de la economla, a pesar de que 6stas generan uno menor cantidad de empleo que otros

nctividedes alternativas," liS 

Lo anterior se puede atribuir en gran medida (y oqut hablarla de la segunda rn-

z6n que considero como causa del desempleo y subempleo en reloci6n con la industrin-

liznci6n) e que dicha ectividnd utiliza tecnologlo muy avanzada y que, poco a poco,-

a ido desplazando a les industrias que emplean métodos trodicionales de ¡1roducci6n. 

En opini6n de Saul Treja Reyes, que comporto con él, el incremento en el empleo 

en dicho sector no es proporcional, ni con mucho, ol aumento en la producci6n y lo!. 

tribuye al uso de tl?cnicas intensivas de mano de obra y a lo difusi6n de tccnologin

rnoderna al servicio de la industrio, 46 

Por supuesto, le industrializeci6n y sus efectos no son un fen6meno exclusivo -

de México, se de en todos los paises, incluso en los desarrollados, Sobre este temu-

la Comisi6n Econ6micn Para Am6rica Latina señala que ",,.lo insuficiencia del proc~ 

so de industriolizaci6n se demuestro, a posterior!, por la persistencia del descm---

plco, lo estratificaci6n social y econ6mlcn muy acentuada y reacia a los cambios y -

y los aspiraciones insntisfechn::i de mejoramiento del nivel de vida. 0 47 

45. TRE.JO REYES, SAUL, Industrialización y Empleo en México, p.12, Fondo de Cul 
tura Económica, Hédco, 1973. 

46. CFR. TRE.JO REYES, SAUL, Op, cit., p,15-16. 

47. CCJ1ISION ECONCtfICA PARA AHERICA LATINA, Problemns y Perspectivas del Desn-
rrollo Industrial Lotlnoamcriceno, p.22, CEPAL, 1982. 
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Se puede concluir que, tal vez, sean mayores los beneficios que los perjuicios

provocados por le industriolizaci6n, pero no por ello deja de tener importancia el -

gran número de desempleados y subempleados a cnusa de la mismo, De ninguna manera se 

debe ignorar le escasez de plazas de trabajo industrial as! como las posibles reper

cusiones que puede tener sobre el desarrollo del pais. 

C. EFECTOS. 

A los efectos que trae como consecuencia el desempleo y el subempleo en México, 

les corresponde untt expliceci6n muy general, pues no es mi intcnci6n hnccr unn expo

sici6n completa de todos y cada uno de ellos, De otra forma, serio muy ambicioso de

mi parte tratar de abarcar en particular, uno por uno, los posibles efoctus que gen~ 

ron esos fen6menos tan complejos. 

Tampoco se trate de restarles importancia pues constituyen nspcctos que en nuc!!_ 

tras dlos afectan, directa o indirectamente, lo forma de vida de todos los medcnnos. 

Sin embargo, lo tesis central de mi trnbojo gira en torno a lo probable relación que_ 

puiera existir entre el desempleo y subcmpleo y la comisi6n de hechos delictivos, lo 

cunl serl'I trotado en el cnpltulo IV. 

Con esto explicoci6n me limitar6 o dar una viei6n global de lo que considero -

son algunos efectos del desempleo y aubcmpleo en México, 

Como resultado de la falta de empleo y de lo subocupnci6n se produce unn serle 

de problemas que influyen en los personas, a nivel individual y colectivo, y en los

ospectos politicos, ccon6micos y sociales de la vida nocional. 

En el aspecto pol1tico, los desempleados y subcmpleodos constituyen ungrupo ol

que se le deb~ dur ulenciún especial, pueB requieren de lo crcoci6n de fuentes de ~ 

trabajo por porte del F.stodo y de lo iniciativa privada, Puro el gobierno es diflcil 

cargar con un gran número de personas improductivas de los cuales no recibe ningún -

ingreso, princfpalmente por concepto de impuestos. Por otro lodo, es necesario que -
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dicho grupo sea controlado y canalizado debidamente para aprovechar su fuerza de tr!!,. 

bajo en beneficio del país y evitar cualquier brote de inconformidad o de violencia. 

A nivel econ6mico, la escasez de empleo provoca lo disminución de lo produc

ci6n, lo mismo sucede con el subempleo, ya que en éste se dan una serie de activida

des intre.scendentes e improductivas. Igualemcnte ambos fenómenos afectan de mancra

importante el gasto pijblico pues, aunque no produscan, los desempleados y subemplea

dos as{ como las personas que dependen de ellos requieren de atención médica, cduco

ci6n, vivienda, transporte y otros servicios pGblicos. Cabe destocar tnmbi6n que la-

presencia de dichos fen6menos acentúa aún mtis la desigual distribución del ingreso -

nocional. 

En lo social, la falto de fuentes de trabajo origina que muchos personas emi

gren a otros lugares en busca de mejores oportunidndes e incluso salgan del po1s -

dispuestos a vivir una aventura en la que tal vez no tengan nada que perder. La cal!. 

dad de vida de esas personas disminuye notablemente sobre todo en lo que se rcUere

o lo olimcntoci6n, vestido, etc., por citar s61o algunos aspectos. Adcm6s su cstndo

ontmico y su salud desmejoran. 

Pot último, el desempleo y el subcmpleo contribuyen al aumento de conductos an

tisociales como el alcoholismo, lo drogadicción, lo prostituci6n, etc. A su vez, és

tes desembocan, muchas veces, en la comisión de delitos que otentnn,principnlmente,

contrn el patrimonio, lo integridad ftsico de las .personas, etc., y también don lu

gar e la nparic16n de comportamientos, individuales y colectivos, que fomentan la V,!!. 

gancio, molvivencie, pandilleriemo, etc., mismos que son lo antesala del· Ccn6mcno d~ 

lictivo, 



C A P I T U L O III 

" ASPECTO JURIDICO DEL EMPLEO Y PRINCIPALES 

DOCTRINAS SOCIOECONOHICAS CRIMINALES " 

A. Aspecto j ur1dico del empleo, 

1,- Bases constitucionales: 

a) Articulo 50 

b) Articulo 123 

2.- Bases legales. Breve referencia, 

a) Ley Federal del Trabajo. 

b) Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

B. Doctrinas socioecon6micas criminales. 

1,- Escuela alemana. 

2.- Escuela antroposocial o de Lyon, 

3.- Teoria preventiva de Colajjieni, 

4 .- Escuela socialista, 



A. ASPECTO JURIDICO DEL OOLEO, 

1.- Bases constitucionales, 

o) Articulo sº. 

70 

En esencia el articulo sº constitucional consagre la libertad de trabajo, es d~ 

cir, le concede o ceda individuo le facultad de elegir libremente la actividad o pr.2_ 

fosi6n que él desee ejercer, sin mlis requisito que lo licitud de éste. 

En consecuencia, cualquier persona puede desmpcñer el trabajo que mñs le agrade, 

se le facilite o le convenga J s61o le será restringido este derecho cuando esi lo -

determine le ley. 

También establece, en términos generales, los lineamientos fundnmentales de la

releci6n laboral. Sin embargo, no se trata propiamente de una reglnmentnci6n del tr.!!_ 

bajo, sino de una serie de lineamientos que mbs que considerar al trnbajodor corno -

tal, lo reconocen como hombre, como ser humano. 

De tal forma 1 este articulo garantiza la libertad de trabajo, el producto del -

mismo, la libertad personol de los trobajadorcs 1 Cija lo responsabilidad de éstos en 

la relaci6n laboral, etc. Con ello la Constituci6n busco evitar que el trabajador -

sea tratado injustamente y !le quiera tomar ventaja sobre su condici6n. 

Los principios consignados en este precepto representan n ln vez un compromiso

paro el Estado, pues éste debe garantizar ln crcac16n de empleos, la estabilidad cn

los mismos, la capacitaci6n profesional o técnica osi como ln seguridad social de -

los trabajadores en los distintas rrunas o octividodes económicos. 

La facultad de poder elegir la profesi6n, industrio, comercio o trobnjo que mlis 

nos acomode implica un derecho para todos los individuos que viven en este pn'ls y -

una obligaci6n para el Estado. 

b) Articulo 123. 

Este precepto se caracteriza por su avanzado enfoque social en el que el Estado 

regula de manera especifica la actividad laboral de los personas, o nivel individual 
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y colec.tivo. El articulo consagra tres premisas fundamentales: lo primera, consiste-

en el derecho que tiene todo individuo e trabajar: le segunda, en le protccci6n que-

se debe dar a dicho empleo¡ y, la tercera, en la obligaci6n que tiene el Estado de -

promover la creaci6n de fuentes de trabajo. 

Respecto a su contenido Braulio Rnmirez. Reynoso señalo que: "la clase tutelada, 

la obrera, producto y victima de la exploteci6n, encuentra en este articulo los mini 

moa econ6micos y de seguridad social que deben observarse y ser protegidos cuando -

una persona preste un servicio personal t6cnicamente subordinado, puesto que quien -

lo recibe es, en general, dueño de capital. u 1 

En efecto, el articulo 123 de el trabajador los elementos nccCsDrios (derecho -

de asociaci6n 1 de huelga, de recurrir a la concilinci6n y ol arbitraje. etc.), para-

hacer frente a las arbitrariedades que pudieren cometer los poscodores de los medios 

de prpducci6n, Con esto se pretende hacer menos notoria la desigualdad que existe e.!!. 

tre trabajadores y patrones. En opini6n de Alberto Trueba Urbine, se busca que los -

principios de justicia social, que persiguen el equilibrio y una justo armoniznci6n

entre capital y trabajo, sean puestos en pr6ctice. 2 

Por razones politices mAs que jurldicas, el citado p:-ccepto se divide en dos a

partados: el "A", que regule las relaciones entre los trnbajadores en general y sus-

patrones; y, el 11 B11
, que rige pero los Poderes de la Un16n, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores. 

Si bien el aportado ''A" protege los intereses de lo clase trabajadora esto no -

quiere decir que los patrones queden en desventaja en comperaci6n con aquella. La -

Constituci6n permite que ambos intenten alcanzar los mayores bene!icios a su esfuer-

zo, el trabajador demandando un nivel de vide digno, acorde o les necesidades de ro-

l. Constituei6n Politice de los Es~edos Unidos Mexicanos Comentada, p.304, Uni
versidad Nncional Aut6noma de H~xico. Médco, 1985, 

2. CFR. Nuevo Derecho del Trebejo, p.195 1 PorrCie, Mhico, 1981. 
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do ser humo.no¡ J el patr6n buscando superar sus ingresos ccon6micos, 

Sin embargo, no es posible decir lo mismo en rclaci6n con el apartado ºB", pues 

los trabajadores al sevicio del Estado, aunque gozan básicamente de los mismos dere-

chas, se encuentran mAs limitados, sujetos muchas veces a los decisiones politicos -

de aquii:l. 

Por otro ledo, para hacer efectivo el derecho al trabajo el articulo comentado-

establece que el Estado promover& la crenci6n de empleos. Es decir, corresponde o e_!! 

te último el deber de impulsor lo fonnaci6n de fuentes de trabajo. No obstante, cabe 

señalar que ente le gran cantidad de desempleados, subempleodos y personas que ob-

tienen ingresos inferiores e los minimos legales, tal disposici6n, al menos en esta-

porte, no ha sido cumplida como debiera ser. 

A pesar de esto el articulo 123 reviste una gran importancia pues, como señnln-

Trueba Urbina, con 61 da inicio en México y en todo el mundo el moderno derecho lnb.2_ 

rol, con directrices revolucionarias, proteccionistas y reivindicadoros de lo clnse

trnbujodoro. 3 

2.- Bases lesnlcs. 

o} Ley Federal del Trabajo. 

Lo Ley Federal del Trabajo es el c6diso reslomcntnrio del nrtlculo 123 constit~ 

cional en su aportado 11A11
1 es decir, desarrollo minuciosamente los aspectos fundnmcn. 

tales contenidos en dicho precepto y que son aplicables o los trnbnjndores en gene-

rol. 

Al igual que el articulo 123-"Aº constitucional, ln ley rcslnmcntnrin se ctu-ill~ 

rizo, al menos en teorio 1 porque es tutelar, yo quo protege n una clase social detcr. 

minado (la trobnjndora}¡ es imperativa, pues cst.!i por encima de In voluntad de los -

partes en la relaci6n laboral; y es irrenunciable, pues los preceptos ah1 contenidos 

3. CFR. Op. cit., p.199. 
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no pueden ser declinados ni por los propios beneficiarios de los derechos. 
4 

La ley reglamentaria, en sus partes sustantiva y procesal, garantiza los derc-

chas mínimos con los que todo trabajador debe contar, pero además crea otros y om-

plio algunos ya reconocidos en el apartado "A" del articulo 123 de la Constituci6n,

No obstante, es imposible que lo Ley Federal del Trabajo pueda resolver todo ln pro-

blem5tica que encierra una relación laboral, 

En o¡linión de José Dávalos, el trnbojo reglementntlo en In Ley Federal del Trob!!_ 

jo persigue como fin el mnyor beneficio económico para los dueños de los medios de -

producción. Dicha ley hace posible el libre juego de los factores de In producci6n -

sujetos a los leyes de la oforta y la demanda. Además permite que los protagonistas-

de lo relnci6n laboral, trabajadores y patrones, actuen en base o su conciencia de -

clase, los primeros buscando mayores y mejores concesiones y, los ~egundos, el rcndl 

miento mfü¡ alto a su capital im'ertido. 5 

Finalmente, se puede decir que la Ley 1-'cderal del Trabajo, como parte integran-

te del derecho social, n pesar de tener alcances proteccionistas, igualitarios, y -

reivindicndorcs de ln clase trabajadora, no contiene ni 11crmitc nlcnnznr, por ser -

producto del sistema cnpitulistn, t-odos los principios de justicia social que perai-

gue lo clnsc trnbnjndora, como lo sociolizaci6n de los medios de producción. 

b) Ley Federal de los Trnbnjodores al Servicio del Estado. 

Esto ley reglnml•ntn los relaciones laborales entre el Estndo y sus Trnbojndores, 

cuyo origen se C'ncuentra en el op~rtndo "B" del articulo 123 de ln Constitución. 

Ln proscntc ley también es conocitla como ''Ley Burocrático" y al igual que ln -

Ley Fcdcrnl tlcl Trnlmjo forma parte del Derecho del Trabajo, por lo que lns rulacio-

4. CFR. DAVAl.OS, JOSE, Constituci6n y Nuevo Derecho del Trabajo, p.64, Porrúa, 

México, 1988. 

S. CFR. Op.cit .• p.65. 
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nes laborales burocr6tices, en opini6n de Trueba Urbina, son de carácter social. 6 

El contenido de la Ley Federal de los Trabajadores el Servicio del Estado es di 

verso en muchos aspectos a le ley reglamentaria del apartado "A. 11 del articulo 123. -

As1 por ejemplo, se puede citar que los organismos encargados de lo seguridad social 

de los trabajadores (atenci6n m~dica, vivienda, etc,}, son distintos, las nutoridn--

des para resolver los conflictos laborales son diferentes, etc. 

Todos esas diferencias entre BIDbas leyes, al contrario de lo que pudiera pcnsa.!. 

se, no se deben o le existencia de lagunas en lo ley y en los legishdores, más bien 

se debe a uno posici6n intencionada y conciente por parte del Estado paro dejar en -

clara desventaja a sus empleado9 en comporeci6n con los trabajadores en general. 

Al respecto Jos6 Dlivalos, con el cual coincido, establece que no es necesario -

hacer unn comparaci6n minucioso entre dichas leyes reglamentarios pero darse cucntn-

de que los derechos contenidos en lo Ley Federal del Trabajo superan en cantidad y -

calidad a los derechos consignados en la ley burocrtitico. Lo mlis grave del asunto es 

que la diferencio en el troto emana de lo propia Constituci6n, m6ximo ordenamiento -

jur1dico del pats. 
7 

Sin embargo, e pesar de todas sus deficiencias la Ley Federal de los Trabajado-

res al Servicio del Eatado, cuya finalidad es asegurar lo funci6o pública del mismo, 

contiene principios rectores que protegen, en forma parcial, los intereses de lo el!!_ 

se trabajadora bur6crata que cuento con un empleo. 

B. DOCTRINAS SOCIOECON011ICAS CRIMINALES. 

1.- Escuela Alemana. 8 

6, CFR. Op. cit., p.189. 

7. CFR. Op. cit., p. 77. 

B. CFR. HIZGER, EDMUNOO, Criminologta,p.237 se., Porrúo, México, 1980, 



75 

El principal exponente de la F.scuela Sociol6gica alemana es Ven Listz. Para el

eutor del 11Tratado de Derecho penal alemlin", el delito es producto de le vida so

ciel; es un fen6meno social que debe ser abarcado en su condicionalidad individual J 

social. 

Von Listz acepta que es necesario estudiar al delincuente en su realidad bi168.!. 

co-herediterie y constitucional, pero rechaza que el delito tenga exp1Jcaci6n exclu

siva a través de la conccpci6n biol6gica pura. Señala que lo conducta criminal del -

individuo se desarrollo y determina por las relaciones externas que le rodeon desde

su nacimiento. 

Lo anterior queda de manifiesto cuando estoblecr. que el delito as! como todos -

los fen6mcnos patol6gico-aocialcs, tienen su raiz final y más hondo en lns relncio

nes sociales determinndores de los futuros generaciones. 

Aunque en un principio Von Listz considero que el delito es re 1ul todo de lo fo.r.. 

me de ser auténtico del autor en el momento del neto y de les coridfriones exteriores 

que en ese instante le circundan, principalmente económicos, finalmL'nte le do un co

r6cter obsoluto el aspecto sociol6gico en la g~nesis del delito, 

Al acentuar lo influencio decisiva de los factores sociales en lo conducta de

lictiva de los individuos sostiene que no hay una dispo::dcHin especial para realizar 

conductos punibles¡ éstos se deben a los relaciones exteriores, los que también ori

ginan lo perturboci6n del estado onimico, el cual conduce ol suicidio, o lo locurn,

o enfennednrleH nervlo¡.;a¡;; y som6tices o a una forma de vido equivocada. 

Al concebir al delito como un producto social Van LiBt1.. pretende e1pl icnrlo cn

bnse o los relaciones sociales m6s que a nivel individual, 

En opini6n deo Mezger la estructuro filos6fico-jurtdice de Von Listz es lo de un 

evolucionismo social, As1 su Escuela soclol6gicn regresa siempre, de los pensomien-

to!i. m6s heterog6ncos, al postulado de que el delito es un fenómeno social y que lo -

mejor forma de ·combatirlo es logrando una confisuroci6n correcta de le 8ociedad. 
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2.- Escuela Antroposocial o de Lyon. 9 

Entre sus principales representantes se encuentren Alejandro Lacnssegne, Hanou

brier y Paul Aubry. Esta escuela francesa atribuye mayor importancia o los factores_ 

sociales, indispensables pare que el crimen existe. No obstante, sus teorías no son_ 

totalmente sociol6gicas pues ~stos eren médicos y no soci6logos. 

Siguiendo con le corriente positivista de Pesteur y Comte, la Escuela Antropos.2. 

ciel compare al criminal con un microbio, quien estando en un medio inadecuado no T!_ 

presente ning6n peligro, pero por el contrario, si se halla en un medio apropiado di 

cho microbio se reproduce y se torne altamente virulento, 

l'or otro ledo, considere que el delincuente no es un criminal noto, ni estli pr~ 

destinado o delinquir, que es lo sociedad quien posibilita '1 permite la rcnliz.aci6n_ 

de conductas delictivos, m.fis bien hoy hombres predispuestos n lo delinquencio. 

En estos circunstancias LD.cessogne considera que el criminal s6lo es peligroso_ 

cuando se halla en un medio social apropio do. 

La sociedad es el caldo de cultivo en el que el microbio ( delincuente ) se fe!. 

menta, si lna condiciones se lo permiten. 

Sin duda, en el mundo de la Criminolog1a Lacossagne es conocido por su famosa -

frase de : " Las sociedades tienen los criminales que se merecen ", mlRmo que enmar

ca la posici6n puramente social del delito y que constituye lo bandera de 'tas teo-

r1os sociol6gicos, 

Lacnssagne también atribuye gran importnncio al Coctor organi7.aci6n social den

tro del fen6meno delictivo. As1, cstnblecc que a mayor de:rnrgenizuci6n social co--

rresponde ma1or criminolidad; y por consiguiente, a menor desorgnn t 7.nc: llin social hn

brA menor criminalidad. Dcslaca. que en los f_c;todos d<?sorg11nizodos lo criminalidad es 

9. CFR. RODRIGUEZ MANZANERA, WIS, lntroducci6n o lo Criminologtn. p.324 ss., -
porrúa, México, 1982. 

ORELLANA VIARCO, OCTAVIO, Manual de Criminolosln, p.165 ss., porrún, -
Héxico, 1985. 
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mayor a lo de los sociedades mejor organizadas. 

Pare Poul Aubry las malformaciones orgánicas ( herencin criminal, desequilibrio 

nervioso, deformnciones annt6micas, etc. ), en un medio social propicio se monifcst!!. 

ron en forma virulenta, pero además transmitirlin ese carácter por contagio. Los age!!. 

tes que realizan el contagio son : la prisión, las mnlas lecturas, lefl ejecuciones -

públ icns, la educoci6n, la fnmilia, etc. 

3.- Tcor!a Preventiva de Colajjiani. lO 

El jurista italiano Nopole6n Colojjioni ( 1847-1921 ) fue disclpulo de César -

Lombroso y entre otros obras escribi6: "Socialismo y Sociologin Crimina.1 11 '! 11Sociol.2, 

g!a Criminal 11
• 

Al tratar de encontrar los causas de lo criminalidad Colnjjiani llego o la con-

clu.si6n de qul! ésLas se hallan en los problerMs econ6micos, Su tcorla p:rcventivn es-

tablece que la sociedad con mejor distribuci6n de la riqueza será lo sociedad con m_!l 

nor criminalidad. r:s decir, a mejor distribuci6n de lo riqueza, menor criminolidud;-

o mayor pobreza, mayor criminalidad. 

Asimismo, sostuvo que la miseria provoco lo aparici6n de conductos antisociales 

como el alcoholismo y que no son dichos comportamientos ln cuusa de ln miseria. 

Lo mlis destacado del pensamiento de Colnjjinni son su!'! estudios sobre lo in--

fluencia directo e indirecto del factor econ6mico en su estática y en su dinlimica, 

Para dicho autor, el factor econ6mico es el mlis sobresaliente y debe c>studiiirsE_ 

le toda vez que tiene influencia directo en el fen6mcno de lo delincuencia, ya que -

lo escasez de sotlsfoctores estimulo o los hombres o tratar de cubrir :ms necesid:i-

des, ya t>CO de manera honrndn o dclinquirndo, F.n formn indirecta, el elemento econó-

mico tiene influencio en divcrsns situaciones como lo guerra, ln vagoneta, ln prost,!. 

10. CFR. RODR!GUEZ HANZANERA, LUIS, Op. cit., p.331 ss. 

ORELLANA WlARCO, OCTAVIO, Op. cit., p,169 ss. 
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tuci6n , etc, 

4.- Escuela Socialista. 11 

Las teorías socialistas surgen tratando de explicar los fen6menos que se dnn en 

toda sociedad pero desde el punto de viste econ6mico, Arsumentan que el resolver los 

problemas econ6micos implicará resol ver los problemas sociales. 

La explicaci6n de le génesis del delito por parte de esta Escuele se besa en -

les teories de Man y Engels, para quienes el crimen se debe e factores <?con6micos ,-

es decir, lo atribuyen e la cxplotac16n del proletariado, o lo desigualdad social, a 

le lucha de clases, etc, Asi pues, el crimen le dan una explicación extcrnu sin im--

portar los elementos internos. 

En opini6n de la Escuela Socialista la evolución económica es el motor que pro-

picie cualquier cambio, la economta es la estructura sobre la que descansan lns in--

fraestructurns (todo lo demJis), Para la teor1e marxista el modo de producci6n de ln-

vida material condiciona el proceso vital u nivel social, politice y espiritual. El-

ser social determina la conciencia de los hombres y no la conciencia determina su -

ser. 

Lo afirmación anterior llevo al marxismo o considerar, por ende, que el objeto-

de estudio debe ser la sociedad como tal, que junto con su ideologin son consecucn-

cia absoluta del proceso ccon6mico de producción, asl como el hombre es ¡irmlucto de-

la primera. 

De tal forma, la Escuela Socialista atribuye al sistema capitnllstn lo a¡inri---

ci6n de la delincuencia, siendo el crimen una patologia del F.stodo burgués. Conside-

11, CFR. MARCO DEL PONT, LUIS, Manual de Criminologfo, p.37 ss.,Porr(m, México, 
1986. 

RODRIGUF.Z MANZANERA, LUIS, Op. cit., p.326 ss. 

ORELLANA WIARCO, OCTAVIO, Op. cit., p.186 ss. 

MF2GER, EDHUNDO, Op. cit,, p.242. 
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re que lo criminalidad es algo ajeno al socialismo y que la que existe en los paises 

socialistas se debe o la influencio del anterior régimen capitalista. 

La teorfo socialista concluye que el delito es resultado y responsabilidad del

cepitolismo¡ toda responsabilidad por los actos buenos y malos pesen del Sujeto al -

medio, que forma al individuo y lo oto. No hay responsobilidod personal sino respon-

sabilidad colectivo de le sociedad. 

El rasgo distintivo entre les criminologías socialista y burguesa es que la pri 

mero estudie ol delincuente como un fen6meno sociol 1 mientras que lo segunda se baso 

en el anlilisis de le personalidad del delincuente sin considerar el medio que lo ro-

deo, 

Como breve comentario s6lo reato decir que le coracter1stico escnciul de todos-

los teorlas nnterirmcnte expuestos reside en que éstos consideran ol medio socinl C.2, 

mo elemento que influye decisivamente en la comisi6n de los delitos, e~ decir 1 en--

cuentran en la sociedad la cxplicaci6n a la aporici6n de conductos delictivos, dlind.2_ 

le menor importancia, en consecuencia, o los enfoques biol6gico y psicol6gico, 

Lo inclusi6n de esas teor!ns en este capitulo no es nrbitrnrin, obedece o que -

estoy de acuerdo con le tesis central de aquellos cuando sustentan que ol medio so-

cinl propicia y facilita el aumento de lo criminolidad. Sin emborgo 1 el anterior pu.!!. 

to de visto no debe entenderse como uno posici6n personal absoluta, pues no puede n~ 

gnrse lo lnfluencla que tienen los elementos bio16gicos y psicol6gicos en la renliz!!_ 

ci6n de conductas delictivos, 

El creer que la eJ.istencio de los delitos es atribuible el medio social no es -

una teorin nuevo pues, como señalo Orellnnn Winrco~ 2desde épocas antiguas distingui

dos pensadores como; Plot6n 1 Aristóteles, Santo Tomlis de Aquino, Tom6s Moro, etc.,· -

yo lo sustentaban, Precisamente su importancia radica en que a pesar del pnso del -

12, CFR. Op. cit., p.65. 
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tiempo aquella no ha perdido validez, por el contrario, otros tratlldistas han inten

tado perfeccionarlo. 

Los dos 61timas teor1as, la de Colojjiani y la Socialista, von más allo cuando

eei\alan que dentro de la sociedad el factor causante de la criminalidad es el econ6-

m.ico, Aunque es cierto que el aspecto econ6mico es determinante en la vida de todo -

hombre, también lo ea que estas teor1as coen en la exogeraci6n al querer atribuir a

un s61o componente de la sociedad (el econ6mico), la aporici6n de los delitos cuoñdo 

aquella es tan cotaplejo, 

Quiz6 lo valioso de estas teor!ns, por eso su anfilisis, radico en que ambos pr~ 

tenden la mejor distribuci6n de la riqueza para reducir lo criminalidad y en nues-

tros tiempos es innegable que sucede todo lo contrnrio. 

Por supuesto, no considero, como sustentan dichas teorins, que nl reffolvor los

problemas econ6micos se solucionaran complete y outomliticomente los problemns de le

criminelidod, pero si creo que se acabarin al menos con uno porte de ellos, lo cunl

yo es positivo. 

Pera concluir, puedo señalar que es imposible pretender encontrar uno soluci6n

m6gico que ocebe c.on le criminalidad, pero el papel que juego el medio social dentro 

de aquella es fundomentol pora que, en lo medido que le sociedad resuelvo las probl~ 

mas econ6micas, poUticos, educativos, culturales, cte., resolverá también, en gron

parte, el problema delictivo. 



C A P I T U L O IV 

" DESEMPLEO Y SUBEHPLEO COMO UNO DE LOS FACTORES 

CRIHINOGENOS EN EL DISTRITO FEDERAL " 

A. Efectos del desempleo y subempleo en la criminalidad 

del Distrito Federal, como uno de los foctores deter

minantes en la comisi6n de algunos delitos contempla

dos en el C6digo Penol. 

B. Los delitos de cuello blanco y lo impunidnd. 
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Antes de hablar concretamente sobre los efectos del desempleo y subcmpleo como-

uno de los factores criminógenos en el Distrito Federal, es conveniente señalar, br~ 

vemente, algunos datos sociocconómicos acerca de éste, con el objeto de conocer lns-

condiciones en que se desarrolla la convivencia. de quienes nqui hobitnmos. 

El Distrito Federal est6 ubicado en el centro del territorio nm:ional y limita-

con el Eotndo de México, al norte, oriente y occidente, y con el de Mornlos, al sur. 

Tiene uno extensión territorial de 1 1 439.32 km2 , equivalente nl O.U: de la supcrfi--

cie total del pnis. 

PoHticnmente el Distrito Federal se divide en dieciscis delegaciones: Alvaro -

Obrecón, Azcnpotznlco, Benito Juárez 1 Coyonc.1n, Cunjimnlpo de Morelos, Cunuhtémoc, -

Gustnvo A. Madero, Iztncnlco, Iztnpnlapa, Magdalena Contrcras, Miguel llidnlgo, Milpn 

Alto, Tlnhunc, Tlalpon, Venustfono Corrnnzn y Xochimilco. Ademlis la cnpital del ¡mls 

está rodcndn por la zona mctropolitnnn! cuyn existcncln no obccll!ce n factores gcogrf.!. 

ficos ni económicos, 

Lo zona mctropolitmm del Distrito 1-'edcral está constituido ¡rnr los munici11ios-

conurbndos del Estado de México: Atiznp5n de Znrngozo, Concalco, Cunutitllin, Cunuti-

tllin lzcnlli, Chimalhuaclin, Ecntcpec, lluixqulucnn, La Pnz, Nnucnlpan de Ju5rcz, Nct-

zohunlcoyoll, Tlnlnepnntla y Tultltllin. 

Dentro de la zona metropolitana de ln ciuil11d de México pueden distinguirse )ns-

diferentes arcn,g industriales, por cjc>mplo: la gran industrio BC localizo en las in-

mediaciones de lm-; vías de ferrocarriles; cm ln vía Miá.:ico-Ciuilnd Jufin.•z (un A:t.cnpol. 

znlco, Tlnlnepnntla y Nnucnl¡mn), en la vln hile in Vcracruz y 1.nrcdo (Guslnvo A, Mnd!:, 

l. El aren o zona rnctropolitnnn ce; d(•fini1ln como el Lerritorlo urbano o rural -

que !'iC encuentra integrado económica y soci.nlmenle n In ciudad ccntrul. (CO-

RONA RE!rrERIA, ALFONSO, La Economía Urbnnu, Ciudades y RC'gionrH McxicnnuH, -

p.387, Limusn, México, 1983). 
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ro y Ecatcpec), en menor escala en la vio Puebla y Verecruz (Los Reyes y Texcoco) y

en la v1a México-Cuerna vaca. 

La mediano industrio se encuentra alrededor de las grandes industrias similores, 

en tonto que la pequei\a industria no tiene una ubicaci6n especial pues, generalmente, 

se establece en lo residencia del propietario. 

Según el último Censo General de Pobloci6n y Vivienda de la República Mexicana

de 1980 (CUADRO UNO), la poblaci6n total del po1s era de 66,846 833 habitantes, de -

los cuales vivian en el Distrito Federal 8,831 0]9 personas (sin contar el lirea me

tropolitana de la ciudad de México). 

El nnmero de analfabetos, poblaci6n mayor de 15 años, en lo RcpCiblicn Mcxicano

cra de 6,451 740, mientras que en el Distrito Fedenil habia 326 809 (5% aproximada

mente respecto al total). 

La Poblnci6n Econ6micnmente Activa, mnyor de 12 ai\os, en todo el territorio na

cional era de 22,066 084 y la Inactivo de 21,280 909, En el Distrito Federal la l'o

blnci6n Econ6micnmente Activa era de 3,312 581 y la lnHctivn de 2,860 564. 

Por otro lodo, el pnis contaba con una poblnci6n urbano de 44 1 299 729 hnbitnn-

tes y con una poblaci6n rural de 22,547 104 personas. En el Distrito Federal toda su 

poblnci6n era urbana (8,831 079 habitantes), es decir, no contnLn con pobloci6n ru

ral. 

En el coso concreto del Distrito Federnl dicho censo muestrn que ln:o> tres dele

gaciones politices mtis pobladas son: ln Gustavo A. Madero·, lzlnpnlapn y ln CunuhtO-

moc. Por el contrario, las tres delegaciones con menor cxplosHin demogrtificn san: -

Milpa Alto, Cuajimalpn y Xochimilco, siguiéndoles muy de cerca Tlahunc y Hn&dnleno -

Contreros. 

El analfabetismo se manifiesto con mayor intensidad en los siguientes dclcgaci.2. 

nes: Iztnpalapn, Gusta'"º A. Mndcro y AlvMo Obrrg6n, l.as que reaistrnn menor nfimcro

dc analfabetas .son: Milpa Alta, Cuajimalpa, Tlahuac, Hngdnlcnn Contrcras y Xochimil-



( CUADRO UNO ) 

CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1980 

POBLACION REPUBLICA MEXICANA 

Total 66, 846 833 

Analfabeto 6, 451 740 

Urbana 44, 299 729 

Rural 22, 547 104 

Econ6micamentc 
Activa 22, 066 084 

F.con6micamente 
Inactiva 21, 280 909 

·-----

----

DISTRITO FE DERAL 

79 

809 

8, 831 o 

326 

8, 831 o 79 

-
3, 312 5 81 

2, 860 5 64 
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En la actualidad el Distrito Federal y su área conurbada cuenta con una pobln--

ci6n cercena a los 20 millones de habitantes, convirtiéndose en la ciudad más pobla

da del mundo. 2 

Por lo que se refiere al problema del desempleo y subemplco no es Uci 1 detcrm.!, 

nor en cifras exactas le magnitud que olcnnzan estos fenómenos, sin embargo, algunos 

datos obtenidos permiten darnos una idea de la dimensi6n de los mismos. 

Según un informe acerca del problema señale que lo Población Económicamente A.e-

tivn del ¡ints está integrada aprodmadnmente por 30 millones de personas, de las CU!!, 

les la mitad ( 15 millones ) cstli subcmpleada y percibe menos del salario mtnimo, A_ 

la vez. que un millón de personas se encuentra en el dcscmlco abierto. 3 

Otro estudio establece que en la República Mexicana existen 12 millones de de--

semplendos y subemplendos ( no especifica qu~ porcentaje corresponde n codn uno de -

ellos ) y de eso cantidad el 80 % ( 9.6 millones ) se locnlizo en el Distrito Fede

ral. En este último coso se incluye al 6rea metropolitana de ln ciudad de México, 4 

De acuerdo con cifras oficiales 5 el Distrito Federal y su área metropolitana -

contaban, hnsta junio de 1987, con una Población Econ6micnmentc Activa de 6, 186 815_ 

personas y una Población Econ6micomente Inactiva de 5, 749 648, de un total de 16, 245 

360 habitantes. Dentro de la Población F..con6micomente Activa 330 1118 personas se en-

contrnban en el desempleo abierto. De la mismo forma lo Población F.con6micomcnLe I-

nnctivn encerraba una cantidad de 101 392 individuos dentro del deacmpleo oculto. S.!,!. 

madns atnbas cantidades don un total de liJl 810 desempleados. 

2. OVACIONES, 23 de enero de 1990, 

3. LA JORNADA, 18 de marzo de 1989. 

li. LA PRENSA, 11 de agosto de 1989. 

5, Encuesto Nocional de F.mplco Urbano, Ciudad de México, abril-junio 1987,UlEGl. 
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Por otro lado, aunque dentro de la Pobleci6n Econ6micnmentC! Activa hay personas 

que declararon estar desempeñando uno actividad económica, tal nctividnd no es la S.!!, 

ficicntemente estable ni redituable, en thrminos econ6micos, como pern satisfacer las 

necesidades básicos de los trabajadores. Por lo tanto loa individuos que se encuen

tran en esta sit:unci6n pertenecen al grupo de los subempfoados. 

Sin embargo, este informe no señala un número deterniinado de subcmpfondos, no -

obstante, contiene indicadores mediante los cuales s~ puede hacer un bctlnncc Y cono

cer la magnitud del fen6mcno, 

Por ejemplo, dentro de lo Poblnci6n Econbmicamcntc Activa se clasifit6 a lns -

pcni;onos en grupas según su nivel de ingresos, con los siguientes resultndos: perso

nas que perciben hasta 25% de l salario mí.nimo {183 500); de más de 50% n menos de -

snlurio mlnimo (l,169 100); de J a 2 !lalorios m!riimos (2,808 100), 

Las cifras anteriores mlis la cantidad de indi !fduos que trnbajnn pero que no r!, 

cibon ingresos (27'4 300) dan un total de 4 1 768 900 personas que pueden ser consi1ler~ 

dos como subcmplcodns. 

Finalmente, los 43l 810 desempleados mlis Jos 4, 768 900 subemplemlos constituyen 

un grupo hast.ante consicierablc de 5,.200 710 individuos que se ubicon dentro de estn_ 

problemlittcn en el Uistrito federal, 

A. EFECTOS DEL DESEMPLEO Y SU!lf}ll'LEO EN LA CRIMINALIDAD DEL DISTRITO f'EDERAL COMO U_ 

NO DE LOS FACTORES DETERMINANTES EN LA COM!SION DE ALGUNOS DELITOS CONTF}ll'LAIJOS EN_ 

EL CODIGO Pf.llAL. 

Pura dar sustento n le tesis en ln cunl c1.rnsidcrQnl1h·~f'mJ1leoy subemplco como -

factores cromin6senos, renlizl! una invcstlgnc16n con c-stndfsticus clnl1orudus JJOr lo_ 

Sccretnrfo General de Protecci6n y Vialidad y lo l'rocurndtirl.n Ccncrnl de Justicia -

del Dlstrito Federal, proporcionmtns por el Instituto Nociorml de Kstntltsticn Cf..'ogr!!_ 

f!a e Informátitn. 
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El análisis de le criminalidad comprendi6 los meses de junio de 1988 a mnrzo de 

1989 (10 meses en total), de acuerdo con ellos se obtuvieron los siguientes resulta-

dos: 

( CUADRO DOS ) 

NUMERO TOTAL DE DELITOS COMETIDOS 

Junio l, 127 

Julio l, 109 

Agosto 762 

1988 Septiembre 621 

Octubre 615 

Noviembre 341 

Diciembre 661 

Enero 812 

1989 Febrero 841 

Marzo 596 
f-----.--- ·-----·- --

TOTAL 7,485 
~----~---------- ------- -
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DELITOS COMETIJXJS POR PRESUNTOS DELINCUENTES, SEGUN 
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224 
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144 
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ocupoci6n 

A. Pro[esionelcs, especializados, trnbojndores de lo enseñanza, orte, cspcctli.cu 
los y deportes. Funcionarios de cntegortn directivo en lo odministrac:l6n público y-= 
privada, incluyendo o propietarios. 

B. F.mplcodos odministrntivos, vendedores, agentes de venta, supervisores, cnpo
taccs, de control, trabajadores directos (opcradoreB, obreros y orteannos), de pro-
ducci6n industrial. Operadores de transporte, excepto choferes porticulnrcs, domés-
ticos. 

C. 'frebojadores de las fuerzas armados y de servicios de protecci6n y vigilan--
cin, 

D. F.studiontes. 

E. Amos de coso, jubilados o pensionados. 

F. Desempleado o subcmplendo. 

G. Otro ocupoci6n. 

H. Ocupación no especificada. 
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En concreto, en los meses anteriores la cantidad de delitos cometidos por des-

empleados y subempleados represent6 el 4.3% respecto de lo criminalidad total. 

Ahora bien, el análisis especifico de los delitos cometidos por htos es el si-

guiente: 

( CUADRO TRES ) 

TIPO DE DELITO 

Robo (varios) 
Lesiones 
Contra la salud 
Portnci6n de nrmn prohibida 
Daño en propiedad ajeno 
Atentados al pudor 
Amcmnzns 
Ataques a las vios de comun. 
Violnci6n 
Fraude 
Homicidio 
Vngnncin y mal vi venda 
Disparo de arma de fuego 
Despojo 
Secuestro 
Corrupci6n de menores 
Allanamic!nto de morada 
Extorci6n 
Usurpación de funciones pGb, 
Tentativa de robo 
Tentativa de fraude 
Tcntut ivn de v lo loción 
Tentativa de amenazas 
Den une. in dC" hechos 
TOTAL 

50.3 
10.1 
7.4 
6.1 
4.9 ' 
1.8 
1.8 
1.8 
1.5 
1.2 
0.9 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0,3 
0.3 
4.3 
0.6 
0.6 
0.3 
2. 7 

-ioo.0-

CANTIDAD 

'163: 
' 33 
:24 

- 20 
::;16 

6 
-"6 

6 
5 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
2 
2 
1 
9 

---3-24--
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Poro el fin que percigo (confirmar la tesis anterior), el 4.3% de delitos come

tidos por les persones que carecen de trabajo y por los subcmpleadas representa, en_ 

tbrminos (tenerales, un porcentaje bojo dentro de los altos indices delictivos que se 

registran diariamente en el Distrito Federal. En consecuencia, pudiera pensarse que_ 

mi hip6tesis tuvo poco éxito y que el desempleo y subcmpleo no tienen mayor importo_!l 

cia como para considerarlos dentro de los factores que más influyen en lo aparici6n_ 

de conductos delictivas. 

Sin embargo, existen varias razones de mucho peso que una vez nnnli.zndas servi

rfin para tener uno idea más clara sobre el problema que nos ocupo y paro dar susten

to a mi tesis. 

En primer lugar, hay que EH?ñalar que las estadisticns analizadas son bastante _ 

incompletos, es decir, no engloban todos los delitos que tuvieron lugar durante C?l -

periodo <'Studiado. Esto se debe a que no todns los a.vcriguBciones previas inicindns_ 

por lo Procuradurln General de Justicia del Distrito Federal, que sirvieron de base_ 

pare la elabornci6n de tales estndlsticas, llegaron al sitio en donde éstes se crea

ron (DirPcci6n de Sistemas de Información de lu propia Procuradurla). Sin cmbnrgo, -

no est6 e mi olcnnce precisar en que proporci6n son incompletos dichos estudios. 

Corno segundo punto cebe precisar que las cstad1sticas en cuesti6n son, en cier

to forma,muy generales, pues los c6digos de ocupación que utilizan parn clnsificnr o 

los ¡iersonos de acuerdo con su tlmpleo no son suficientemente claros y explicativos. 

Por ejC?mplo, el c6digo de ocupación "F" de la grlifica 1,que so refiere a los -

desempleados y subempleados, no señala el criterio que se sigui{) pnra conslderurlos_ 

como teles, su ordennci6n resulte hoste ciC?rto punto nrbitrnrin. Por lo que hace al_ 

subempleo se desconoce qué actividades econ6micns se seleccionaron para confoniar -

tul categorle. A mi juicio, en los demás c6digos de ocupaci6n existen otros "em-

pleos11 que bien pueden clesificarsc dentro del rubro subcmpleo. 

Los c6digos " D 11 y " E " ( estudiantes, nltlBs de cosa, jubilados o pensionados) 
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agrupan a persones que, de acuerdo con el capitulo U del presente trabajo, son con

sideradas como desempleados ocultos o como subempleados, Los delitos cometidos por -

estos sujetos representan el 9.5% de la criminalidad total, que sumado al 4,3% de -

los efectuados por desempleados y subempleados ( c6digo 11 F 11 
) significan el 13,Bt_ 

de la delincuencia estudiada, Esta cifra es, por consiguiente, digne de tomarse más_ 

en cuenta. 

La tercera obscrvaci6n e considerar es que las ested1stices corrC'spondcn s6lo n 

los delitos cometidos en el Distrito Federal, o sea, se excluye el óreo conurbadn de 

le ciudad de México, Si bien mi tesis incluye s6lo al Distrito l"cdernl no se puede -

ignorar que lo criminalidad que aqui se cfcctua tiene mucho!i veces su fose dr. prepa

rac16n o inicinc16n en el área conurbado, aumentando con ello el indice delictivo de 

la capital del pais. No es ninguna novedad el hecho de que ln mnyorin de los proble

mas que de todo tipo se suceden en la zona conurbnda loH recienta la ciudad de Méxi

co. Esta aclaración es pertinente pues ol hablar del Distrito Federal mucha gente -

considere que lo zonn metropolitana también pertenece o l!l, 

En cuarto lugar, ·se debe anotar que tnl vez no todos los sujetos que delinquen_ 

presuntos delincuentes ) declornn estar desempleados, pues corren el riesgo de que 

se les impute el delito de vagancia y malvivencia, independientemente del o de los -

que cometieron. Esta puede ser qulzlí la rnz6n principal por lo que el código de ocu

poci6n 11 F 11 
( desempleados y subcmpleodos ) , registro un bojo porccntnj e de crimin!!_ 

lidnd. 

Siguiendo con el nntilisis delo delincuencia oflcial, hoy que re.•mltar, como -

quinto nclor8ci6n, que las estodisticos consultados se refieren blitücnmentc a los d~ 

litas ( y presuntos delincuentes ) del Fuero Común, No obstante, se debe subrayar .

que tales estadisticas trunbién regü1tran alguno!J dcl1to!:1 del Fuero Federol 1 quiz6 --

porque la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal fue la primero auto

ridad que tuvo "conocimiento de ellos. Dichos delitos 1 sin emburgo, no superan el :ÍO'.t 
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de lo criJDinolided total que se ha venido estudiando. 

Por otra parte, ante la carencia de informoci6n estad1stica de lo Procurodurin_ 

General de la República sobre delitos federales cometidos en el Distrito Federal Y -

presuntos delincuentes, según su ocupeci6n, desconocemos la dimensi6n del fcn6meno -

delictivo federal por lo que respecta a la capital del pais. 

Es necesario referirnos, por otro ledo 1 a lo existencia de los cifras negras u_ 

ocultas de la criminalidad, O sea, al hecho de que no todos los delitos que se come-

ten son denunciados ni llegan al conocimiento de las autoridades. 

Al respecto Orellonn \liarco apunte que en un estudio aceren de le delincuencia_ 

oculto se lleg6 a le conclusi6n 1 entre otras mlis, que los delitos en que le cifro n.!!_ 

gre registra mayores indices son los de robo. principalmente sin violencia y de poco 

cuantío, 6 

Sobre el particular el Instituto Nocional de Ciencias Penoles estimo que la ci-

fra oscura del delito en general en el Distrito Federal oscila en un 83% de los del,! 

tos cometidos, 7 

En el coso de nuestro pols, los sujetos pasivos de los delitos deciden no denu.!!. 

ciorlos debido o lo impunidad que existe o por temo~ o desconfianza o los outorida,...-

des. 

Pasando o lo intcrprctocl6n particular de los resultados obtenidos sobre los d.Q. 

litas cometidos por desempleados y subemplcodos ( 4,3% ). se observ6 que: 

El mnyor porcentaje registrado ( 61.9 ) correspondi6 o los delitos contra los -

persones en su patrimonio: robo ( varios ), daño en propiedad ejeno, írnude, despojo, 

extorsi6n, tentativos de robo y fraude, Este resultado viene o corroborar que ln mn-

6, CfR, Op, cit., p.351. 

7, CFR. Crisis Econ6rnice y Criminalidad, p.147, Instituto Nocional de Ciencias 
Penoles, México, 1987, 

8, CFR., ORELLANA YIARCO, OCTAVIO, Op, cit., p.351. 



93 

yorta de les personas que cerceen de trabajo o las subempleedos delinquen debido a_ 

que no cuentan con los satisfactores necesarios pare subsistir ( alimentos, vestidos, 

vivienda, etc. ), que finalmente se traducen en la ausencia de medios econ6micos. 

En segundo grado de importancia se encuentran los delitos que atentaron centro_ 

la vida y la integridad corporal de las personas ( 11.6% ), Es decir, el parecer no_ 

toda la criminalidad fue motivada por causas econ6mices. Sin embargo, se puede pen

sar que en algunos casos los desempleados y subempleedos recurrieron e este tipo de_ 

delitos poro poder cometer otros, por ejemplo contrn los personas en su patrimonio.

En estos cosos muchas veces el robo ve acompañado con violencia 1 dundo lugar con e

llo o otros delitos como las lesiones y el homicidio, También es posible suponer que 

lo carencia de empleo provoco en el individuo un estado de irrit11bi lidnd, depresi6n_ 

o angustio, que se refleja en la existencia de tules conductas antisociales. 

Los delitos contra ln salud ocuparon el tercer lugar en la r.lasificeci6n (7.4%). 

Esto se debe quizá al hecho de que ante la carencia de un empleo licito los desem

pleados 1 subemplcodos optaron por trabajar en una actividad ilfcita como puede ser_ 

la producci6n y venta de estupefacientes. La nec!'sidnd económicn 1 en este coso debi

da n la falta de ingresos, orillo muchos veces o actuar en formo ilegal. 

S610 el 6,U de? los delitos cometidos por desemplcmdos y subcm11leados atentó -

contra la seguridad pfiblica ( porteción de ormn prohibida ) , Aqut no encontromos uno 

razón especial poro poder· ~xplicnr el por qué de ese delito. Quizli tic debo al hecho_ 

de que para delinquir es necesario contar con un armo poro intimidar o lesionar o -

los posibles victimas. 

En quinfa sitio, los delitos sexuales representaron únicamente el 3.9% de ln -

criminalidad totnl que se hn venido analizando. En este coso dcfinitivrunente no c>n~ 

centramos una correspondencia entre delincuencia por motivos económicas y lo comi

sión de delitos sexuales. En consecuencia, pudiera establecerse que este tipa de de

litos obedece o otras causas y que la criminalidad llevado o coba por desempleados y 
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subempleados se orienta principalmente contra el patrimonio de las personas. 

El resto de la delincuencia registrada { 8.4% ) se divide entre varios tipos d!! 

lictivos que por la mínima fercuencio con que fueron cometidos tienen poca importan-

cia y escasa re1aci6n con el gran porcentaje de los delitos efectuados por los pers.2. 

nos qua carecen de empleo y por las subempleodas, 

Una Gltima observaci6n que se debe señalar es que a la criminalidad oficial re-

gistrado, en este caso la cometida por desempleados y sub!?mpleados 1 le corresponde,_ 

por 16gica, un porcentaje tal vez igual o mayor de delincuencia oculta, F.s decir, -

dentro de las cifras oscuros de la criminalidad hay que buscar la cantidad de deli-

tos que son efectuados por aquellos y os! podremos tener una idea mlis cloro sobre el 

prohlcmn que se onaliz6, 

B. LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO Y LA IMPUNIDAD. 

Esta parte del capítulo est6 destinada a dar unn ideo general aceren de lo cri ... 

minoltdad de cuello blanco, también denominada delincuencia no convencional. Crnemos 

indispensable lo inclusi6n deeste punto, pues de lo contrario. sería injusto ntri-... 

buir el fenbmeno de la delincuencia sOla o los delitos convcncionalca yo analizndos, 

AGn más, no se puede negnr que la criminolidnd de cuello blanco influye en la apnri ... 

ci6n de la delincuencia convencional, como o continuncibtz se expone. 

Paro Orellana Winrco este tipo de criminalidad muchas veces es tnli.a peligrosa -

pues la prepnraci6n y la condici6n social de los individuos que la procticnn les fa ... 

cilita evitar el castigo de lo ley. 9 

Ccnérnlmcnt(! los delitos de cuello blanco til'ndcn o ~er de tipo ceun6mico. En -

el ya citado estudio del Instituto Nacional de Ciencias Penales se advierte que lns_ 

conductos más comunes y m§s noeivas son 1 entre otros. la fugo de capitales, la evo-

9. CFR., Op, cit., p.301 
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si6n de impuestos, lns violaciones a los leyes que protegen al consumidor y las vio

laciones a los leyes laborales. lO 

" Tanto la fuga de capitales como la Dcfraudoci6n Fiscal son delitos cometidos_ 

por sectores econ6micamente poderosos J, como veremos, en muchas ocasiones represen-

tan un monto 1 en dinero, que supero con creces al de todn lo delincuencia hnbituol,

cxceptunndo ~aquella r~presentada por el crimen organizado. " 
11 

Al referirse o lo solido ilegal de capitales al utcrior, el mismo estudio scñ,!!_ 

lo que en el periodo de 1976 o 1985 la cantidad de d6lores sustraldos o lo econom1n_ 

nacional asccndi6 a 53 ooo·milloncs. 12 

Controrinmcnte o lo que pudiera pensarse lo fugo de cn1JitnlcR se do con mnyor -

intensidad en pleno ougc económico del pais, 

Lo anterior lleva a considerar Que ln fuga de cn11itales no es una consccucncin_ 

de la crisis ccon6mica 1 rn!is bien es un princi¡iio de cousulidafl que influye en lu np~ 

rici6n de éstn. 13 

Por otro lndo, la defroudaci6n fiscal nlcnnzn cifras igunlmcntc sorprendentes,_ 

en este caso cstli. tipificado como delito en todas sus formas. En 19851 según dcclnr.!!. 

dones de Guillermo Prieto Fortún 1 Subsec.returlo de Ingresos de la Secretoria de lla-

cicnda1 se dijo que " ••• si bien es dificil medir con fidelidad este fcn6rneno, el -

mismo se estima equivale n 1.5 billones de pesos, o sua, algo asi como el 70% del d! 

ficit financ:icro del pnis'. 11 14 

Como podr.!'i. observarse, la fuga de capitales y la evasi6n de impuestos superan,-

10. CFR;, Op, cit., p.251. 

11. Instituto Nucional de Ciencias Penales, Op. cit., ¡1.252. 

12. CFR., Instituto Nacional de Ciencias Penales, Op, cit., p.2Slj, 

13. !BID., p.259, 

14. Instit'uto Nacional de Ciencias Penales, Qp. cit., p.266-267. 
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en t6rminos econ6micos, a los producidos por los delitos convencionales. Afin más, -

con le información hasta este momento analizada, se puede afirmar que los primeros -

han contribuido a la aparición de la delincuencia habitual, por los efectos que pro-

ducen en la economie nacional. 

" ••• tanto la Fuga de Capitales como la Evasión Fiscal pueden ser considerados -

como delitos estrechamente vinculados a la organiznci6n propia del sistema copitoli!!_ 

to al cu61, en última instancia, le son funcionales al contribuir ol fortalecimiento 

de lo lógica propia de dicho sistema: La acumulnci6n progresivo de ciertos sectores_ 

minoritarios de gran parte de las riquezas nacionales en desmedro de los intereses -

de las grandes mayorías." 15 

Otro de los considerados delitos no convencionales y que tienen mayor frecucn--

cia en tiempos de crisis econ6mica son las violaciones n las leyes que protegen o -

los consumidores ( Delitos cont:ro lo Economta Público, en especial. los Delitos Con

tra el Consumo y le Riqueza Nacionales ) , 

En opini6n de Rodrlguez Manzanera, ln mnnifestoci6n de esas conductas la pode-

mes ver en el encarecimiento de los productos, muchos de ellos de primero necesidad, 

en el acnparruniento u ocultruniento de los mismos, en la disminuci6n del contenido de 

los articules, en la baja calidad de presenteci6n, en el simple cambio de marcas, 

etc., afectando siempre o les clases mAs desprotegidos. 16 

Poro dar sOlo un cjemplo,cl Instituto Nacional de Ciencias Penoles citn que d&_ 

enero o junio de 1986 se levantaron 39 506 multas n comercios y 1 117 c lnusuras por_ 

violaciones a los precios oficiales. Es decir, se impusieron 219 multas y 7 clausu-

ras por dlo, cifras bastante elevadas comparados con lo criminalid11d convuncionul. -

Lo más sorprendente es que o pesar de que el c6digo penal contempla sanciones pena-

15. Instituto Nacional de Ciencias Penales, Op. cit., p. 277. 

16. CFR. 1 Op, cit 11 p.502. 
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les pero estos casos ( artículo 253 ), sólo se aplicaron medidos administrativas. 
17 

Por Gltimo, debemos referirnos a las. violaciones de les leyes laborales, que -

tnmbi6n se ven influidas por lo época de crisis econ6mice, signo distintivo de nues-

tras tiempos. 

Toles violaciones se pueden encontrar en los despidos masivos de trabajadores,-

en las transgresiones n los normas sobre terminoci6n de le relaci6n laboral, en el -

incremento de los riesgos laborales, etc. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo a6-

lo contempla sanciones administrativos contra cualquier coso violatorio de los pntr.2. 

nos a dicho ley ( con e;ii:cepci6n de la violación o los niveles establecidos pura los_ 

solnrios m1nimos por la Comisi6n de Salarios ~Unimos ) , 18 

Sobre este temn el c.studio del Instituto Nacional de Ciencias Pennlt•s revela --

que la priictica violatoria por parte de patronos qued6 al descubierto con Jos sismos 

de 1985 en el caso de las costureras, quienes !abomban en condicionc.s extrcmndameu-· 

te dif!cilcs, violntories incluso del articulo 123 constitucional. A grnndes rMgos_ 

la situación lobornl de estas personas era le siguiente: perr:c¡ici6n menor ol sulnrio 

m!nimo legal, jornada de 10 horas mlis tiempo extra, menos del 20% erm1 t•mpleudos de_ 

planta, pago de cuotas al sindicato, inobservancia de reglamentos lnbornles, etc. 19 

Todos estas violaciones se dieron ante la complacencia de los autoridndcs ( S!: 

crctnrie del Trabajo ). sin que éstos hicieran algo para remcdfor tal sltuoci611, 

Para ilustrar la falta de costumbre para penalizar caos netos el JnstHuto No--

cional de Ciencias Penales agrega que de 1982 a 1985 se registraron únicamente 8 ca

sos de violaciones al art!culo 1004 sobre Salarios Minimo.s, en todo el ¡mis. 2º 

17. CFR. 1 Op. cit., p.284. 

18. CFR., Instituto Nocional de Ciencias Penales, Op. cit., p.292. 

19. CFR., Op. cit.,p.294-295. 

20. CFR., .Op. cit., p.296. 
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Lo anterior nos permite tener una idea general sobre los situaciones que se su

ceden a nivel laboral y que pasan desapercibidas o pesar del dnño social que provo

can. Con todo lo expuesto es posible pensar que en algunos casos los efectos que PT!:!, 

ducen esas conductas superan, con mucho, a los causados por lo delincuencia conven

cional. 

Finnlr.icnte, hoy que mencionar que lo práctica de conductas delictivas por porte 

de personas que cuentan con una preparnci6n, poder económico y politico, ha ido en -

aumento, coincidentemente en tiempos de crisis económica ( aunque ya vimos que en -

los cosos de fugo de capitales y de dcfroudnci6n [iscnl no es asi ), Delitos como el 

contrabando, el peculado, el frnude, el abuso de autoridad, el enriquecimiento ilíc! 

to, l!l trSfico de influencia, entre otros, se hnn ido haciendo mlis cotidionos en -

nuestros dias. 

De acuerdo con las estndisticns de lo Procurodurto General de Justicin del Dis

trito Federal, que sirvieron de bose para obtener lo cifra de delito~omctidospor rlcE_ 

empleados J sullempleados, el porccntnje de criminalidad que se podrin considerar, en 

ciC!rta forma, de cuello blanco represent6 el 2.9% del total de delito9 registrados. 

Este indice delictivo ( 2.9'.t ) fue cometido por profesionales, especiolizodos,

trabajadores de lo enseñanza, arte, espectáculos J deportes. Funcionarios de cntc-go

dn directiva, en lo administración pública y privado, incluyendo propietarios ( vé!!. 

se grlificn uno, c6digo de ocupación "A" ), 

Estas personas son los que en general cuentan cot: la m.1yor preparnclón, mejores 

empleos, mlissolvencia econOmic.n, etc., que los demlís sujetos que conforman el total_ 

de presuntos delincuentes estudiados. Sin e1:1lmrgo, el tipo de criminalidad del códi

go "A" no coincide con los t.ipicos delitos de cuello blnnco nnnliza.dos por el Insti

tuto Nacional de Ciencias Pennles. 

Los delitos cometidos por los personas n que se refiere el codigo "A" fueran, -

en orden descendente: robo ( varios ), daño en propiedad ajena, ataques o lu9 vias -
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de comunicaci6n, lesiones, portación de arma prohibida, amenazas, usurpación de fun-

clones, contra la salud, violaci6n, despojo, aborto, homicidio, atentados al pudor,-

privación ilesal de la libertad, abuso de confianza, corrupción de menores, abuso de 

autoridad, cohecho, folsificaci6n de documentos, es.torsión, allannmiento de morada,-

estuptO, etc, 

Como pod.rli observarse 1 casi no se registró ningún delito de los considerados de 

cuello blanco, lo moyoria coincide con los delitos convencionales, 

Con esto poderoos comprobar que los delitos de cuello blanco se dan a otro nivel 

'J que son cometidos por sujetos cuya educación, posición social, poder económico J -

político, les permite gozar de impunidad, además de que como Ja vimos, muchas de sus 

conductos criminales no c:;tán tipifico.das como delitos. 

De igual forma se pudo observar que en muchas 1cnsiones tales sujetos se vulcn_ 

de la necesidad de las personas, como en el caso de los desempleados y subempleados, 

para realizar por medio de ellas sus ilicitas actividades ( contrnbnndo, delitos co!!. 

trn la salud, etc. ), agravando con ello el fenúmcno delictivo. 

Al referirse a lo criminalidad de cuello blanco, en especial a los delitos F,co-

nómicos, Sutherlnnd afirmo que los encargados de hacer las leyes forman parte de los 

sectores que cometen esos delitos, por tal motivo no los afectan, pues ninguno clase 

se suicido nsi misma. 21 

21. CIT. POS. Instituto Nacional de Ciencias Penoles, Op. cit., p.279. 
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CONCLUSIONES 

1.- El largo proceso hist6rica, polltico, social, cultural y econ6mico que ha -

experimentado el pata, he sido determinante y forjador de le realidad que hoy se vi

ve en México. 

2.- El desigual crecimiento económico, social, pol1tico y cultural de todas Y -

cada una de las regiones del po:h he privado a la mayorle de lo población, e nivel -

personal y colectivo, de los beneficios que proporciona un pleno desarrollo, 

3.- El hecho de que unn parte del peb pennencsca el margen del des11rrollo y B,2. 

metida o les clases dominantes provoca que equelJn busque su intcgrnci6n n les rc-

gioncs mlis prósperas. 

4.- El Distrito Federal se ha convertido en el centro de atracción mlís importo!!. 

te para los marginados. 

5.- Lo foltn de educación (l~osc onnlfnbetismo). ha contribuido n retraznr ln -

consecución de la 1ntesraci6n plena del po!s, en todos los sentidos, junto con los -

beneficios que una naci6n alfabetizada trae consigo. A la vez, representa un im¡1edi

mcnto para la obtcnci6n de fqentes detrabajo. 

6.- El constante y acelerado crecimiento demográfico ha creado un excedente de

población que demanda ln satisfacci6n de todns sus necesidades. En la actunlidnd hay 

un ej6rcito de reservo de mano de obra en espera de algún empleo, 

7 .- La mala situoci6n del campo (concentración de la tierra en pocas ninnos, de_! 

empleo, carencia de recursos económicos, tllcnicos y humanos, ausencia de:> una verdad!, 

ro política agraria, etc.), ha motivado lo migración lmcio los grandes ciudndes. 

B.- El proceso de industrialización que tuvo lugar principalmente en el Distri

to Federal as! como la utilización de tecnolog!a avanzHdu han originndo, en primer -

lugar, que se agudice el fen6rncno migratorio hacia la capitnl del país y, en segun-

do, que se sustituya la mano de obra humana por lo técnico, 
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9.- La escasa y equivocada planeoci6n urbana, que se orient6, sin embargo, por

los momentos h1st6ricos del pais 1 ha causado lo concentraci6n de la pobloci6n en a

quellos lugares que cuentan con todos los servicios y que reportan mayor bienestar a 

los personas, El Distrito Federal se ha convertido en el punto central de los activ.!. 

dades humanas del pala. 

10.- Debldo a los falsos beneficios que el Distrito 1-'edcral ofrec.P, los proble

mas rurales posan a ser urbanos y hacen más dificil ln convivencia entre las persa-

nas que oqu1 habitamos. 

11.- El desempleo en el Distrito Federal es por lo tanto uno consecuencia de lo 

conjugaci6n de todos los anteriores problemas, mismos que cstlin eslrechnmente vincu

lados entre si. 

12,- Las más recientes crisis econ6micas (de 1976 y 1982) que se hnn suscitutlo

cn México hon agrnvodo los problemas del desempleo y subempleo y con clio el nivel -

de vida de los personas que se encuentran en esn situuc16n. 

13.- Las mencionados crisis econ6micas fueron producto de poHtlcos econ6micns

cqui vacados, de devaluaciones, de 1nflaci6n, de fuga de capitales, de corrupci6n, de 

la cnida de precios internacionales de nuestros materias primn.s, de protc.•ccionismo o 

los mercados mundiales, de endeudn111lento, etc. 

14.- En lo actualidad la Deuda Externo ·constituye uno nuevo forma de domiuncl6n 

polttico y econ6mico por porte de los países acreedores hacia México, 

15.- La reciente político econ6mico seguida por el gobierno de Méx icn ha sido -

impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Esta consiste en: otorgamiento de fa

cilidades o lo inversi6n extranjero y o las importaciones, reducc16n del gnsto públ.!. 

co, pol1tica fisc8l más gravoso, vento y eliminación de empresas estotales, torios a!!, 

lorlnles, recorte de lo burocrocin, climinoci6n de sub~idios, aumento n los prccios

de los servicios pOblicos, etc, 

Los conscc.uencias del cumplimiento o los linenmientos morcados por el Fondo Mo-
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netario Internacional se traducen en la disminucHin del nivel de vida de los medce-

nos, en todos sus aspectos: salud, elimentaci6n, vestido, vivienda, educaci6n, ingr~ 

sos, recreaci6n, empleo, etc. 

16.- La enorme contidod de desempleados y subempleodos que existen en todo el -

po1s es señal de que el Estado no ha podido cumplir los principales postulodos cons!!_ 

grados en los A.rt1culos sº y 123 Constitucionales y en lo Ley Federal del 'Trabajo y

en lo Ley Fcdernl de los Trabajadores al Servicio del Estado (Derecho al empleo, pr2. 

tecci6n al mismo J creocHm de fuentes de trabajo). 

17.- En el Distrito Federal lo escasez de fuentes de tnbajo y lo subocupoci6n-

en actividades poco productivas han incrementado ln oportci6n de conductos ontiso

cioles, entre ellos el olcoholismo 1 la drogadicci6n, ln ¡'ltostituc16n 1 etc. 

18.- Se comprob6 que el fen6meno delictivo en el Distrito Federal, según lo in-

vastigoci6n reolizodn, so ha incrementado por causo del desempleo y subcmpleo. 

19. Se obscrv6 que existe uno releci6n constante entre crisis econ6mica, dcsem-

pleo-subcmpleo y criminalidad. 

20.- La delincuencia especifico de mayor incidencia cometido por desempleados y 

subempleedos es de naturaleza ccon6mico. El robo fue el delito de mayor porcentoje -

olconzodo. 

Es 16gico pensar que lo falte de ingresos impulso n los personas o lo comisi6n-

de este tipo de delitos. 

21.- El resto de loe delitos otent6 contra lo vida y le integridad de las pera.!!. 

nos, contra lo seguridad p6blicn y contra la salud, principalmente. l.oR resultados -

permiten concluir también que existe una m1nima relaci6n entre delitos sexuales y su 

comisi6n, por porte de los personas desempleadas y subemplendas. 

22.- Del total de lo criminalidad estudiado en el Distrito Federal, se despren

de que los delitos convencionales son los más perseguidos y castigados, 

23.- Las estad1sticas registran un m1ninio porcentaje de delitos de cuello blnn-
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co, sin embargo, esto no significa que no se cometan. Los delincuentes no conve.n. -

cioneles se hallan, muchas veces, impunes ante la ley, en re:z6n de su nivel econ6mi

co, educación, poder pol!tico, posicilin sociel,etc. 

24.- la clase en el poder ha estereotipado a la delincuencia y o los delincuen

tes convencionolca como única forma de criminalidad 1 a pesar de que los conductas y

delitos no convencionales o de cuello blanco han ido en aumento. Inclmio, como yo v.!, 

moa, algunas de ellas son causantes de la aparicilin de le delincuencia habitual. 

25.- Controriwncnte o lo que se piensa, la criminalidad de cuello blanco tiene

efectos más nocivos, en términos econ6micos y sociales, que lo delincuencia habitual. 

26.- Buena porte de la criminalidad, convencional y no convcncionnl, cncucntru

su e:cplicac16n en los cn;.1uios econlimicos que hnn tenjdo lugar en el pa{s, 

27 .- El largo proceso de ocumu1oci6n capitnlisto, que ho experimentado nuestro

pa1s, carncterizodo por la injusta diBtribuci6n de ln riqueza, hu propid1Jtlo, en JIª!. 

te, el aumento de la criminalidad. 

28.- El problema de la criminalidad no puede ser explicado en base a unn solu -

cause pues es un fen6meno muy complejo, pero nl menos una porte de él se explico en

funci6n del desempleo y el subempleo. 

29.- La soluci6n pero terminar con la delincuencia cometida por los desempleo-

dos y subempleados parece sencillo: crear nuevos fuentes de trabajo. Sin embargo, c.Q_ 

mo yo vimos, detrás de la falto de empleos hay toda una gGncsis que involucra cues-

tiones hist6ricas, edncotl vas, dcmogrlificas, tecnol6gicas, econ6micn.!:I 1 etc. 

30.- Ante esto es im¡1osible encontrar um1 única aoluclóu que acabe en forma ln·

mediato con él fenómeno del desmpleo y el subempleo '1 con la criminalidad por cousn

de l!stos. Es necesario adoptar medidas graduales que ataquen de raiz los problemaa -

que hay detrlis de la escasez de fuentes de trabajo. 

31.- Se requiere,en 1iarte, dcscentrnliznr las funciones e instituciones del Es

tado fuero del 'Distrito Federal. Para ello· se cuento con ciudades circunvecinos de -
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los estados de Puebla, Tiaxcala, México, Querétnro, Hidalgo, etc. 

32.- P.e necesario crear nuevas zonas industriales y reubicar en l!stns les ya -

edatentes. Su ubicaci6n ideal puede ser la periferia de les principales ciudades -

(no dentro de ellas), aprovechando que se cuenta con importantes redes carreteras y

ferroviarias. 

33.- Es indispensable promover el desarrollo regional, es decir, fomentar verd~ 

deras politicns estatales que atiendan las necesidades principales de la mayor parte 

de lo poblaci6n y con ello se cvitarli la salida de la misma hacia otros estados. 

34.- Es prioritario dar otenci6n a las necesidades del campo, otorgar crliditos

a los verdaderos campesinos, crear obras e infrae~tructura en provecho de éstos, oc!_ 

bar con el intermediarismo, evitar la burocratizaci6n en los trfimites agrarios, cte. 

35.- F.s icpostergablc la plnneoci6n y urbnnizac16n de nUt!VOs centros habitncio

nalcs fuera del Distrito Federal, lo cual implica 1!01.nrlos de agua, luz., drenaje, P.!!. 

vimentaci6n, etc. y de todos los servicios indis¡1enso1blcs poro su correcto funciona

miento. 

36.- Todns las propuestos anteriores requieren uno fuerte imersi6n ccon6micu -

por porte del gobierno federal y de los estntnles, aunque no debe descartarse lo Pª!.. 

ticipoción ciudndnna en todos esos proyectos, 

37 .- Debe pensarse odcm.lí.s en la posibilidad de crear un seguro de desempleo que 

estl! contemplado dent•o de los derechos de seguridad social que le corresponden n t.Q. 

do trabajador. Nuestra lcgislac16n laboral carece de este tipo de prestaci6n. 

38.- Por otro lado, si el gobierno desea de verdad disminuir el indice delicti

vo debe ado¡itnr medidas económicas que bcneflen n los clases mlís de$protegidns (con

trol de la inf1nc16n, aumento salarial, etc.,). La soluci6n no est6 en realiz.or --

occiones preventivo-coactivas como el aumento en el número de policios, de armas, -

etc. 1 pues nsi sólo se sobrelleva el problema de le criminalitlud y no se le utoca de 

roiz. 
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39.- Debe tomarse en cuenta al momento de sentenciar a los delincuentes su con

dici6n de desempleados o subempleados para que la pena no sea tan desfavorable, ~sta 

debe ser m5.s justa, de acuerdo a su situaci6n. 

Se debe considerar que les condiciones exteriores (objetivas) crean en el indi

viduo un estudo psicol6gico (subjetivo) que lo puede conducir o la comlsi6n de algún 

delito. 

Se debe tener presente que la falta de empleo y la subocupaci6n fomentan la ªP!!. 

rici6n de conductos desviadas como el ocio, vagancia, pandillerismo, asociaciones d.2, 

lictivas, etc., muchas de las cuales son la nntcsnla del fenGrncno criminal. 

110.- Asi como la delincuencia habitual es castigada duramente los delincucntcs

de cuello blanco deben ser perseguidos, sentenciados y enviados n prisi6n, pues de -

lo contrario se atento contra el principio de igunld11d ante la ley. 

Debe penalizarse en f'.lnci6n de lns conductos, no de los sujetos. El castigo pa

re ln delincuencia no convencional debe ser de acuerdo nl daño social que produce. 

41. Es cuestionable lo funci6n de lo c6rcel y de la peno (rendnptur al dclin--

cuente y reprimirlo paro prevenir la nparici6n de futuros delitos), nnte e 1 alto in

dice de criminalidad oficial y oculto. 

De igual manen queda en duda lo funci6n de la ley, pues tal parece que ésta es 

un medio de control por pBrte de le clase en el poder en contra de los sectores mlis

dcsprotegidos. 



BIBLIOGRAFIA 

Berm6dez Siinchcz, Roberto, Et.AL, Problemas econ6micos, politices y sociales de 

Héxico, UNAM, México, 1985. 

Cariolo B. 1 Patricio, La educnci6n en Américo LRtino, Limusa, México, 1981. 

C.arrasco, Pedro, Econom!a politice e ideologta en el México Prehisptinico, Nueva

Imagen, Médco, 1982. 

Centro de t:.Studio!l Económicos y Demográficos del Colegio de México, Dinlimicn de

le pobloci6n de México, Colegio de Hédco, Mlh.ico, 1982. 

106 

Cifu(;ntes García, lléctor, El subempleo de la nueyn fuerza de trabajo: uno propue!._ 

tn para su estudio, CREA, México, 1982. 

Colmenares, Ismael, Et.Al., Cien años de luchas de clases, Tomo Il, Ediciones -

Quinto Sol, México, 1985. 

Comisi6n Econ6mice Paro América Latina, Problemas y perspectivos del dcsorrollo

industrial latiTionmericnno, CEPAL, 1982. 

Corona Renterln, Alfonso, La economla urbana, ciudades y regiones maxicanns, Li

musa, México, 1983. 

Cul! C'.ónovas, Agust1n, Historia social y econ6micn de México, Trillas, México, --

1976. 

Dávalos, José, Constitución y nuevo Derecho del Trnbnjo, PorrGn, México, 1988, 

Gallo Mnrtinez, Victor, F.conomln, sociologlo y educnci6n, Oasi!I, México, 1966. 

Gana, Gustavo, Industrioliznci6n de las principales ciudades de México, CC'ntro-

de F..<Jtudios Econ6micos y Demográficos, México, 1980. 

G6mez, Magdalena, Et.Al., Sociedad mexicana, Volumen III, Universidad Pedagógica 

Nacional, México, 1979. 

Gonzlilez Casanova, Pablo, La democracia en México, Ediciones Era, México, 1983, 

Instituto Nacinnl de Ciencias Penoles, Crisis econ6micn y criminalidnd, INAP, -

México, 1987. 



Jiménez Alarc6n, Amador, Et.Al., Problemas econ6micos y sociales de México, SEP, 

México, 1976. 

Marco del Pont, Luis, Manual de Criminologf.e, PorrGa, Hé:icico, 1986. 

Hezger, Edmundo, Criminolog1e, Porrúa, Hhico, 1980. 

Morales Herntindez, Alvaro, Sociedad medcann, Volt1r.1en I, Universidad Pedag6gica

Nacionol, México, 1979. 

Ocarnpo L6pez, Efr~n, Problemas de ¡ioblaci6n, Instituto Mexicano de Recursos Nat,!!_ 

roles Renovabables, México, 1981. 

Orellann W'iarco, Octavio, Manual de Criminologla, Porro.a, México, 1985. 

107 

Pad6a, Jorge, El analfabetismo en América Latina, Colegio de México, Héxico,1979. 

Peña, de la, Sergio, l..a fomnci6n del capitaliSI:lo en México, Siglo XXI 1 México,-

1978, 

Rodr!gucz Manzanera, Luis, Introducci6n a lo Criminologia, Porrúa, México, 1982. 

Treja Reyes, Saul, Industr1aliuici6n y et:ipleo en México, Fondo de Cultura Econ6-

micn, México, 1973. 

Trueba Dávnlos, Josl!, Sociología industrial, !HES, México, 1972. 

Truebn Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Por rúa, México, 1981. 

Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos Comentado, UNAH, Mélico, -

1985. 

Censo General de Pobleci6n y Vivienda de la República Mexicana, 1980, INEGI. 

Encuesta Nacional de e!:!plco Urbano, Ciudad de México, abril-junio, 1980, INEGI. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Socioeconómicos de México
	Capítulo II. Conceptos Básicos
	Capítulo III. Aspecto Jurídico del Empleo y Principales Doctrinas Socioeconómicas Criminales
	Capítulo IV. Desempleo y Subdesempleo como uno de los Factores Criminógenos en el Distrito Federal
	Conclusiones
	Bibliografía



