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I N T R o D u e e I o N 

El presente trabajo se ocupará de definir el concepto de eles social 

eryfocando a la Clase Media como un sector fundamental de nuestra so

ciedad; econtrándose ~ata como factor de moderaci6n, de equilibrio -

en la lucha social. 

la clase social constituye un círculo colectivo, definido por unos -

modos de vida característicos por la coincidencia de unos intereses 

y por el sentimiento de constituir un grupo diferente de las otras -

clases sociales. 

Los circulas colectivas llamados clases sociales, constituyen una ~ 

tente realidad, claramente perceptible. 

Generalmente suele hablarse de tres clases sociales: alta, media y -

baja. Sin embarga, en muchas sociedades, como par ejemplo, en nues

·tra sociedad mexicana, las casas san bstante complicadas porque se -

llega a distinguir na menos de seis clases, por virtud del hecho de 

que cada uno de los tres estratos es subdividida en dos capas. 

"Cada círculo tiene un contenida cultural y económico que le es pro-
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pie, diferente del contenido cultural y economice de los otros dos". 

Esas contenidas los constituyen relaciones económicas y un acerva de 

ideas, perjuicios, costumbres, necesidades, sentimientos, conocimie~ 

tos, formas de conducta, etc., que puedan se~alarse con cierta precl 

si6n en una saciedad dada y en un momento dado, de tal· moda que ofr!!_ 

cen indudáble permanencia, cuando menos en sus lineamientos fundamen 

tales. Los individuas son las que se mueven d~nt1·a y ~ través de -

los círculos, permaneciendo unas en el correspondiente círcuio duran 

te toda su vida; otros acercándose al contiguo hasta penetrar en el 

movimiento de ascenso o descenso, según el caso. 

La importancia que constituye el Derecho y su relaci6n con la estru.!:. 

tura social establece bases de cambio jurídica de suma trascendencia 

ya que configuran la vida y el comportamiento humano, en una sit~'a-

ción de clase, que depende de un conjunto de posibilidades, ya sean 

positivas o negativas de los individuas frente al mercado y su pres

tigio personal. 



CAPITULO PRIMERO: 
ESTRATIFICACION SOCIAL 
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ESTRATIFICACION SOCIAL 

A) QUE ES LA ESTRATIFICACION SOCIAL 

"Consiste en un procedimiento en virtud del cual se'fija el status -

de los individuos dentro de una relación cambiante de superioridad e 

inferioridad. En este sentido la estratificación es la vía, el pro

cedimiento para la fijación del status. 

También se habla de estratificación en un sentido amplio, cuando se 

dice que la Sociedad está dividida en estratos o capas sociales. Y 

más especialmente se habla de una estratificación de los grupos so-

ciales y en este orden de ideas expresa Sorokin. 

La estructura social de la problación na consiste meramente en la di 

ferenciación de la población en grupas uni o multivinculados. 

Reside también en ~l hecho de la estratificación de los grupos orga

nizados: 

Estratificación dentro de un sólo grupo y estratificación de los di

versos grupos entre sí, para que el conocimiento de la estructura S.!:!_ 

cial sea más o menos completo. Se requiere no sólo el conocimiento 
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de la diferenciación, sine también el de la estratificación social. 

La primera concierne a la división de la población siguiendo las lí-

neas verticales de los grupos; la segunda se refiere a la división -

de acuerdo a las líneas horizontales. Los verdaderos estratos socia 

les de las grupos, así también como la situación respectiva de los -

grupos, se ordena en superiores e inferiores, más altas o más bajos, 

dirigentes y dirigidos, dominantes y subordinados, privilegiados y -

descalificadas". 1) 

Can base a lo antes expuesto considero que la estratificación social 

resulta de la desigual distribución del status social dentro de una 

saciedad concreta; ya que nadie sabe decir de sí misma en qué parte 

de ésta se encuentra, dónde termina su status y dónde comienza el --

status inmediata superior. 

Par ésta, la mejer es considerar las estratos sociales coma catego--

rías sociales del pensamiento. Par su parte, cada una de las clases 

de la sociedad sobre todo si se admite sólo la existencia de tres --

clases, está dividida en estratos. 

1) Leandro Azuara Pérez. Sociología. Edit. Porrúa, S.A., ~xico -
1979, Págs. 85 - 86. 
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"La estratificación social ha sido reconocida desde hace tiempo como 

un fenómeno casi universal de las sociedades humanas. Siempre exis

ten en cualquier sociedad algunos individuos o grupos que t:l.enen más 

prestigio, poder o privilegios que otros. En algunos-casos, Ja dec.!_ 

sián de posiciones sociales superiores o inferiores es muy rígida y 

existe poca o ninguna posibilidad de moviliza~i6n de un grupo a otro. 

En estas sociedades·, el nacimiento determina el rango social de una 

persona y ésta permanece en el mismo grupo durante toda su vida. En 

donde éste es el caso, como en la India los grupos son conocidos g~ 

neralmente como castas. 

Por otra parte, donde existe la posibilidad de movilidad de loe indl 

viduos de un estrato social a otro, ya sea ascendente o descendente, 

como ocurre en los países occidentales, los grupos san conocidos ge

neralmente como clases sociales. Los estudios de la sociedad humana 

han reconocido la existencia de las clases sociales desde hace mucho 

tiempo. Aristóteles, por ejemplo, dividía a la población en los muy 

ricas, los muy pobres y las que son ni muy ricos ni muy pobres, sino 

que se encuentran en situación intermedia. 

Esta clasificación parece haber previsto las agrupamientos más re--

cientes de las clases sociales en alta, medias y bajas. 
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Si bien los estudios de las ciencias sociales reconocen la existen--

cla de las clases sociales¡ na existe una definición ampliamente a--

ceptada de las mismas, ni tampoco una forma infalible para determi-

nar la cnmposic'ión de las clases. En gene1"13l, puede decirse que: 

"Las clases sociales son amplios agregados de personas, diferencia--

das unas de otras ~or los aspectos especiales de su cultura y de su 

situación económica". 

"Aun en los sistemas de clase abiertos, existen algunos individuas -

que permanecen durante toda su vida en la clase en que nacieron; en 

tanto: que otros, cuya situación económica cambia, pueden movilizarse 

de una clase a otra mediante la adaptación cultural". 2) 

El término se confunde o se toma casi siempre en el mismo sentido -

que clase. El sistema de estratos es considerado normalmente como -

un concepto general .• 

La clase, el estamento, la casta pueden ser tomadas como formas his-

2) Miguel Oth6n de Mendizábal, .l:Jsé María Luis Mora, Mariano Otera, 
Pndrés Malina Enr!quez. Las Clases Sociales en México. Edit. -
r'«Jestro Tiempo, s. A. M3xica 19?5. Págs. 69 - ?-
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tóricas del estrato. En toda casa de la situación del estrato resul 

ta, para sus miembros, un estila de vida típica (raras veces una vi

sión del mundo). Las estratos san categorías de sujetas de. unas pa

si=icrnes privilegiadas o subprivilegi~das, entre las cuales existe u 

na típica.desigualdad insuperable de posiciones. 

Las personas enmarcadas (generalmente par las Saci6logos) dentro de 

las diferentes estratos no tienen ningún privilegio sino más bien d.!, 

versas P.referencias en la configuración de la vida y diferentes me-

dios ecan6micas para realizar los medias que dependen del rendimien~ 

to de cada una. 

Par e~trati'ficación social se puede entender también la división ar

bitraria v estratificada de toda población de cierta importancia fu!!. 

dada en unas características objetivas de posición (profesión, vi--

vienda, grado de formación, posesiones de cierta magnitud, etc.). 

"La división de la Sociedad en clases o estratos que constituyen una 

jerarquía de prestigia y de poder, es un rasga prácticamente·univer

sal de la.estructura social. Los sociólogos acast1Jnbran a distin--

guir cuatro tipos principales de estratificación social: La esclavi

tud, los estamentos, la casta, la clase y el status social. 



- 6 -

La Esclavitud, un hombre considerado por el Derecho y la costumbre, 

como propiedad de otro; la esclavitud representa, por tanto, una fo!. 

ma extrema de desigualdad, en la que algunos grupos de individuos ca 

recen totalmente o casi totalmente de Derechos". 3) 

"Los Estamentos, estaban definidos legalmente: Cada estamento tenía 

un status, en el sentido de un compleja legal de derechas y deberes, 

de privilegios y de obligaciones. 

Se ha dicho al respecto, que para conocer la verdadera posición de -

una persona había que ver, ante todo, cuál era la Ley que se le apli 

caba. 

Los estamentos representaban una alJlllia divisi6n del trabajo y la l.!. 

teratura de la época los consideraba cama depositaI"ias de funciones 

definidas. La nobleza se encargaba de defender a todos; el clero de 

rezar por todos y el pueblo de suministrar alimento a todos. 

El feudalismo clásico s6lo reconocía dos estamentos, la nobleza y el 

3) T.8. Bottomore. Introducción a la Sociología. Ediciones Penínsu 
la. Barcelona 1978. Págs. 221 - 222 
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clero. 

Le decadencia del feudalismo europeo después del Siglo XII, va lige

de R la aparición de un tercer estamei:ito, no ya el ~e 1os siervos o -

villanos·, sino el de los habi tantee de los burgos, que durante un -

largo período actuaron como un grupo diferenciado dentro del sistema 

feudal antes de transformarlo o derrocarlo". 4) 

"Ha habido dos grandes intentos de formulación de una teoría general 

de la estratificación social, el de Marx y el de los funcionalistas .• 

Las líneas principales de la teoría Marxista son muy conocidos, aun

que ni Marx ni ningún pensador Marxista posterior las formularan de 

manera sistemática. 

En esta teoría las clases sociales se definen par su relación can -

los medios de producción (propiedad o no propiedad) y ésto constitu

ye la base de la concepción de que en toda sociedad existen dos cla-

ses principales, que se oponen mutuamente .• 

La naturaleza de las clases depende del modo de producción y éste a 

4) T.B. Bottamore. Op. Cit. Págs. 223 - 224 
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su·vez, depende del nivel de la tecnoiogía de las diferentes socie

efades". 5) 

"Marx se interesaba esencialmente por el desarrollo de las clases y 

por su papel en los cambios sdciales y políticos. Sus estudios se 

centraban en las orígenes de la burguesía y el establecimiento del -

capitalismo y sobre todo en la formación y crecimiento del proleta-

riado como clase dentro de la sociedad capitalista. Este comienza 

distinguiendo al proletariado como una clase en sí; como un agregado 

de individuos que están en la misma situaci6n económica e intenta 

luego demostrar cómo se convierte en una clase para sí; es decir, c6 

mo adquieren conciencia sus miembros de sus intereses comunes y sus 

objetivos políticos". 6) 

"La teoría funcionalista de la estrati ficaci6n parte de los presu--

puestos generales del fu~cionalismo. Se intenta explicar en térmi-

nos funcionales la necesidad universal de la estratificación en to

dos ios sistemas sociales ••• la necesidad funcional que explica la -

presencia universal de la estratificación es, sobre todo •• la exige!!. 

5) Ibidem~ Págs. 239 - 240 

6) T.B. Bottomore. Op. Cit. Pág. 240 
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cia que se plantea a toda sociedad de colocar y motivar a los indivi 

duos en la estructura social ••• 

La desigualdad social es, por lo tanto, un recurso inconscientemente 

creado por las sociecades para asegurarse de que las posiciones más 

importantes son ocupadas conscientemente por las p~rsonas más califi 

cadas". 7) 

"Hay muchas críticas concretas a esta teoría ya que ~.!!. 

ta presupone que la estratificación es universal, cosa que no es 

cierta; en cuanto implica la existencia de un sistema definido de es 

tratos en todas las sociedades. 

También presupone que en todas las sociedades se pueden definir ine

qui vocam ente conceptos cama el de las posiciones más importantes y 

las personas más calificadas independientemente de la influencia de 

los grupos interesados. Cabe observar también que la teoría se con

cibe en términos de clasificación jerárquica de los individuos y no 

explica la existencia de grupos sociales bien definidos: grupoQ de -

?) T.B. Battomore. Op. Cit. Pág. 242 
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status, ·élites y clases. Además la teoría se limita a reconocer la 

exJstencia de diferentes tipos de estratificación social y de proce

sos de cambio de un tipo a otro. 

Una teoría realmente adecuada tendría que tomar más en cuenta la di

versidad de los sistemas de estratificación. Tendría que ver a la -

estratificación social como una institución derivada, estríctamente 

ligada no sólo a la propiedad y a la división del trabajo, sino tam

bién a la guerra y a la religión y tendría que tratar, de forma más 

sistemática, las conexiones entre la estratificación social, las ins 

tituciones políticas y los fenómenos culturales". 8) 

B) CONCEPTO DE CLASE MEDIA 

Es sabido que la formación de capas sociales que no pertenecen ni a 

la clase obrera ni a la campesina, ha dado lugar al concepto ambiguo 

de "clases medias", curio~amente resulta que en ciertas épocas en -

que este concepto comenzó a utilizarse, los ingresos de las clases -

medias eran mayores que los de la clase obrera o la clase campesina, 

es decir, tenían ingresas medios. 

8) T.B. Bottomore. Op. Cit. Pág. 243 

' 
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Le palabra "medie o intermedia" alude e algo que no es ni ésto ni lo 

·otro y que al mismo tiempo participa de rasgos de uno y otro. El 

instinto clasificador situó a las clases medias entre las clases ba

ja~. y las clases. al tas, más bien que entre las clases obreras o cam

pesinas y les clases burguesas o propietarias de los medios de pro-

ducción. 

Así el concepto del clase_ media se forjó en le ambiguedad. Hay en -

día el concepto de clase media se ha generalizado demasiado. 

En. países altame~te desarrollados, un obrero o un agricultor han a-

doptado las formas de vivir, vestir, de divertirse, de pensar de las 

clases medias. La sociedad se dice, tiende a volverse una gran y a~ 

soluta clase media. 

Los medios de comunicación de masas han contribuido poderosamente a 

uniformar el pensamiento y los gustos. Pero en la práctica, ésta u

niformidad se he compuesto de rasgos que no son ni de le clase obre

ra o campesina, ni de les clases burguesas. Se ha formado una amal

gama ambigua que coincide con el concepto de clase media. 

La sociedad rechaza que la uniformidad se base en una sola clase so-
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cial. Nadie aceptaría, en el casa concreta de México, que el proto

tipo televisiva de las programas fuera un obrera a un campesino a un 

gran burgués, aunque en las programas aparezcan frecuentemente obre

ros, campesinas a grandes burgueses, su fvnción es servir de "fauna 

de acompañamiento" al personaje central - verdadero prototipo es -

miembro de la clase media. 

El triunfador es casi siempre un miembro de la clase media. 

Algunos enfoques teóricos definen a las clases medias coma pequeña 

burguesía que se desprende de la clase obrera a de la clase campesi 

na y aspira a ser clase burguesa pero sin lograrla. Y se queda en 

pequeña burguesía, renegando de su origen campesino u ahrero e iden

tificándose fustradamente con la burguesía. 

Para definir la clase media nas encontramos ante un difícil problema 

desde el punto d~ vista sociológica, ya que se presenta la cuestión 

de si se trata de una clase o varias. 

Existen comentarios de sociólogas que dicen que no debe hablarse de 

clase media, sino de clases medias. Clases medias podría decirse -

parque se hayan integradas por diferentes sectores, cada una de és--
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tas ofrece rasgas peculiares y a su vez estas sectores tienen cier--

xas aspectos comunes que dan un sella especial al conjunta. 

Na se puede señalar can cierta precisión las rasgas características 

de la clase media, el Doctor Lucia f>1endieta v Núñez señala en su a--

bra "Señalar can precisión las rasgas distintivos de la clase media, 

entraña dificultades al parecer insuperables, precisamente parque es 

media, es decir, par su indefinición, entre las términos de cada uno 

de los cuales recibe cierta influencia y que se concreta en una sín-

tesis de contornas inasibles". 9) 

La clase media puede ser definida como una sociedad consciente, con-

servadora v prapagadara de la cultura, que contribuye de modo remar

cable a la formación de las elites intelectuales, danda a la sacie-

dad técnicas, prafesianistas, artistas, cientfíficas que-constituyen 

el núcleo poseedor y transmisor de la cultura. 

Está clase media carece de recursos pecuniarias excesivas, su nivel 

de vida es maderada y de cierta austeridad, ya que afronta tados los 

9) Lucia Mendieta y l\kJñez. Las Clases Sociales. Edit. Porrúa. ~xi 
co 1980. Pág. 122 
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problemas económicos y sociales que nuestra sociedad está sufriendo; 

sin embargo, no debemos pasar por alto que dentro de la clase media 

también existen ciertas lacras morales, tales corno la delincuencia, 

la prostitución que cada día se acrecenta¡ por otra parte, los me--

dios masivos de comu~icación atraen gran parte de la atención de la 

clase media en forma enajenante y distarcionando su imágen. 

C) CONCEPTO DE CLASE SOCIAL SEGUN MAX WEBER 

"Max Weber define a la clase social, toda grupo humano que se encuen 

tra en una igual situación de clase.' 

a) Clase Propietaria.- Se llama a aquella en que las diferencias de 

propiedad determinan de un moda primario la situación de clase. 

b) Clase Lucrativa.- Se llama a aquella en que las probabilidades -

de la valorización de bienes y servicios en el mercado determina

ran de un mod~ primario la situación de clase. 

c) Clase Social.- Se llama a la totalidad de aquellas situaciones -

de clase e~tre las cuales hay un intercambia. 

a) Personal. 

b) En la sucesión de las generaciones es fácil v suele acunir de 
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un modo típico. 

Según Weber, la- pJ.ase social está formada par un conjunta de indivi

duas que se encuentran ubicadas dentro de la que él lla~a sit~aci6n 

de clase. Ahora bien, la situación de clase depende de un conjunta 

cie pasibilidades, ya sean positivas a negativas de los individuas --
, 

frente al mercada y frente a su prestigia personal. lleber analiza -

la clase social coma un conjunta de probabilidades que tienen las in 

dividuas frente a las das objetos de referencia. 

En .Max Weber, para conceptualizar la clase social na se parte de la 

idea de un grupa social, can la cual su nación de clase social, car!_ 

ce de la precisión científica y necesaria para ser utilizada cama un 

instrumenta de carácter metodológica para el análisis de la realidad 

social en la cuestión que nas ocupa". 10) 

D) CONCEPTO DE CLASE SOCIAL SEGUN CARLOS MARX 

"Para lograr restaurar la unidad del concepta de clases en Marx , 

hay que hacer un camina inverso en sus obras. Hay que empezar por -

10) Leandro Azuara Pérez. Op. Cit. Pág. 86 
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el capital para situar debidamente el contexto en que aparece el CO!!, 

cepto en el pensamiento de Marx. V desde este punto de partida, ca-

minar hacia las abras anteriores donde el concepto aparece a un ni--

vel concreto. 

Marx trató el concepto de c~ases · !n el último capítulo que hr.tJÍB es

crito para su libra. La ubicación del concepto en la ot:..:·a nos mues

tra el nivel de abstracción en que Marx lo trataba • 

. Sólo va a tratar el concepto de clase después de haber analizado el 

proceso de la producción del capital en el primer valumen, el proce

so de circulación en el segundo, y al final del proceso de produc--

ción capitalista. en su conjunto. Para Marx el 9oncepto de clases --

. surge teóricamente con el análisis de un determinado modo de produc-

ción". 11) 

Carlos Marx define a la clase social cama un proceso histórico, dan-

de una clase tiene en sus manos los bienes de producción y la otra -

sólo su trabajo, y en.consecuencia es engañada, explotada, persegui-

11) Theotonio Das Santos. Concepto de Clases Sociales. Edlt. Quinto 
Sol, S.A. fl.'éxico 1972. Pág. 21 
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da y enajenada. Esta clase vive en un dimensi6n imposible toda la -

historia de la sociedad humana hasta el día, es una historia.de lu--

cha de clases, es decir, representan.clases en conflicto cuando exis 

te un antagonismo. 

"Marx reconocía básicamente dos clases en la sociedad. Pero dentro . 

de esa dicotomía también reconocía que esos grupos daban lugar a a--

tras clases sociales; sin embargo, r-'arx pensaba que el proletariado 

es el elemen.to hist6rico de la próxima transformación social, porque 

al ser la clase ~ás explotada y enajenada podría hablar en nombre de 

las demás y decía por eso es la clase verdaderamente revolucionaria, 

las demás perecen y desaparecen con la gran industria; el proletari~ 

do en cambia es un nroducto genuino y peculiar. Los elementos de 

las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el 

artesano, todos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina -

su existencia como clase, no son pues revolucionarios". 12) 

Dentro de todo este pl'oceso, r-'arx reconoce la existencia de las cla-

ses medias: el pequeño industrial, el tenaero, el artesano, a quie--

12) Gabriel Careaga. Mitos y Fantasías oe !a Clase Media en f-'éxico. 
Edti. Oceána, S.A. México 1984. Pág. 9. 
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nes define como esa masa que se está pudriendo pasivamente, arrojada 

_por los estratos más viejos de la saciedad. 

Marx matizaba toda su concepción de clases sociales y su visión res

pecta a éstas tenía tres dimensiones interrelacionadas: la económica 

la política y la social. Marx elaboró su teoría en función de una -

situación dicotómica (proletarias y burgueses); en su análisis apar~ 

ce la clase intermedia que era definida como ~equeña burguesía, una 

clase de transición que dispone de modestas medios de producción y -

que en la lucha de clases se polariza y se convierte en proletariado 

o ~n burguesía. 

"Marx señala en el 18 Brumaria que la pequeña burguesía tiende a si-· 

tuarse por encima de los conflictos y de la lucha de clases. Conse

cuentemente, "buscará algún camina na para superar las das extremos, 

el capital y el trabaja asalariada, sino para debilitar esa contrap~ 

sición y transformarla en una armonía". Todo porque la pequeña bur

guesía o la clase media está disimulando, histaricamente, los can--

flictos de la &:iciedad". 13) 

13) Gabriel Careaga. Op. Cit. Pág. 13 
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i"'enciona Marx que los individuos cuando se encuentran aislados, no -

integran una clase·sacial, sino sólo llegan a Formarla cuando empre!!. 

den una lucha común can otra clase, admitiendo ese antagonismo de --

clases coma parte integrante de la definición de clase social. 

Es conveniente aclarar que en el concepta de clase social sostenida 

par Marx, hay una cierta atención cuando este emplea el concepta de 

Clase Social en un sentida sociológica, na pretende describir un de

terminada estada de la saciedad históricamente existente. La que le 

importaba a este pensador era abarcar analíticamente las leyes del -

desarrolla de la saciedad v las fuerzas existentes en ésta. 

El interés· de Marx na es el de llevar a cabo una descripción estáti

ca del concepta de clase social, sino un análisis dialéctica del pr_!! 

pio concepta. 

E) CONCEPTO DE CASTA SOCIAL 

"Cuenda el sta~us social se encuentra predeterminado de manera absa-. ~ . ~ 
luta, de tal suerte de que el hambre desde que nace se haya ligada -

su destina al mismo, sin que tenga la menar esperanza de cambiarla, 

entonces estamos en presencia del concepta de casta social. 

El sistema de casta par ser un sistema cerrada, impide la movilidad 
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social vertical ascendente, y en ella ahoga todas las espec~ativas -

de los miembros de la casta para poder ascender dentro de la estruc

tura social. 

Si bien es cierto que la movilidad. social se encuentra anulada, tam

bién lo es que dentro de la misma casta sociai existen familias que 

tiene diversos status. En este arden de ideas, dentro de una misma 

casta, los individuos pueden tener diferentes riquezas, diversa com

petencia profesional, distinta posición política, en Fin, diferentes 

status sociales. 

El sitema de casta s6la se puede mantener debido a la profunda in-

Fluencia que ejercen las convicciones religiosas, un ejemplo de ello 

existe en la India, de tal suerte que se da a la casta un origne di

vino". 14) 

"El sistema de castas india es verdaderamente único entre las siste

mas ·de estratificación social. Esto no quiere decir que no podemos 

compararlo con otras tipos de estratificación o que no existan ele--

14) Leandro Azuare. Op. Cit. Págs. d9 y 90 
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mentas de castas en otros sitios. En primer lugar la casta posee -

la característica común de estar en clara relación con la diferencia 

ción económica. Esto se comprueba cuando considerarnos los grupos de 

casta efectivos (JATIS) o los custro varn~s tradicionales de los 

Brahmanes; los Kshetriyas, los Vaisyes y los Sudras. Coma señaló Se 

nart en un estudio clásico, los varnas se parecían.na sólo por su ca 

rácter sino también por la ordenación jerárqueca de los grupos (sa-

cerdotes, guerreros y nobles, comerciantes, siervos) y también por -

el hecho de no constituir grupos totalmente cerrados; los individuos 

padán pasar de una varna a otra y se aceptaba el matrimonio entre -

miembros de varnes diversos. 

Los Jatis surgieron más tarde y aumentaron constantemente en número, 

gracias a la creciente división del trabajo, a la incorporación de -

tribus y en menar medida a la influencia de factores corno la innova

ción religiosa" éstos grupos constituven las unidades básicas del -

sistema de castas tradicional 11
• 15) 

"Par otra lado, en todas aquellas sociedades donde existe una separ~ 

15) i.8. Bottomore. Op. Cit. Págs. 226 - 227. 
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ción más o menos estricta de grupos particulares, pueden observarse 

elementos de casta, por ejemplo: en los casos de segregación de los 

individuos que se dedican a ocupaciones "sucias", o de los que pert!::_ 

necen a un grupo étnico particular. Pero estos rasgos específicos -

no constituyen un sistema de castas. Los únicos casos de sistemas -

de castas, además de los hindués, son los de los grupos no hindués -

de la India". 16) 

"El problema sociológico planteado por la casta es por consigulente; 

la explicación de la existencia y de la persistencia de este tipo ú

nica de estratificación social. Podemos intentar esta explicación -

por dos caminos: en función de los hechos históricos o en funci6n de 

algún factor o de algunos factores vigentes en la sociedad india y -

no en las demás. 

En el estado actual de nuestros conocimientos, toda explicación his

tórica será forzosamente especulativa y su valor consistirá princi-

palmente en la inci taci6n de llevar a cabo nuevas investigaciones hi!?_ 

t6ricas. 

16) Ibidem. Pág. 22? 
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Pademas decir, pues, que la explicación del sistema de castas impli

ca, necesariamente, la referencia a alguna teoría general de la es-

tratificación social, a las rasgas específicas de la religión hindú 

y, posiblemente, a otras factores cama la fragmentación de· la sacie

dad india y la subsietencia de una ecanamía tradicional. Dicha ex-

plicación podría comprobarse, aunque fuese can dif~cultades, can es

tudias sabre la influencia de las cambias ecan6micas y políticas re

cientes en el sistema de castas. 

En realidad, na se ha realizada ningún estudia de este tipa. La 

principal contribución a un canacimienta más precisa del sistema de 

castas tradicional ha sida la de las investigaciones empíricas reali 

zadas en los útlimos diez añas. 

Casi todas ellas se han llevada a cabo en áreas rurales, donde el i!!!_ 

pacto de las cambios económicos y políticas es más difícil; pese a -

ello, alguna de estas investigaciones panen de relieve la existencia 

de cambias significativas. La riqueza y la educación son accesibles 

tanto a las miembros de las castas inferiores coma a la de las supe

riores auno~e.qulzá na en las misma términos, se ha mostrado hasta -

qué punta estas nuevas posibilidades afectan a la comunidad, la ri-

queza, la educación o las cualidades oeraonales pueden dar prestigio 
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y poder a un individu9 pese a su pertenencia a una casta inferior. -

Pero los cambias han sida producidos por fuerzas externas y na afec

tan todavía seriamente al vieja orden". 17) 

"Las castas hindués no son estratos.. Las cast.as, que son miles en -

número, varían ampliamente en todas las dimensiones de la estratifi

cación y varias castas pueden estar en el mismo nivel. Por tanto, .!:!. 

na casta determinada, generalmente no abarca a un estrato completo o 

a cualquier variable de estratificaci6n, sino más bien comparte su -

posición con otras castas. 

A pesar de las complicadas reglas del sistema, las castas se mueven 

hacia arriba y hacia abajo en prestigio, poder y privilegio. Los -

miembros de una casta mejoran perceptiblemente su posición colectiva 

durante cierto período de años adhiriéndose estrictamente a las nor

mas de conducta que se aplican a las castas de rango superior. Ade

más, hay una variación en prestigio e influencia dentro de las cas-

tae y los individuos y las familias que se mueven dentro de esta je

rarquía. Hay aun una movilidad institucionalizada entre castas, aun 

17) Ibidem. Pág. 229 
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que el movimiento sea hacia uha casta de categoría inferior,.en cas-

tigo por no adherirse a las normas de la casta de origen. 

Aunque muchas ocupaciones tradicionales están encadenadas a las cas-
. . 

tas, no son idénticas a las categorías ocupacionales. Más bien cie!_ 

tas castas Uenen el derecha de dedicarse a ciert!3s ocupaciones, ta

les como la agricultura, el comercio y el servicia militar; están a-

biertas para todas las castas". 

La supervivencia del sistema de castas en la India es, por lo tanto, 

de continuo interés para el estudiante de la estratificación a causa 

de su impacto sobre la ocupación y la tendencia de que la movilidad 

sea por grupos antes que por individuos". 18) 

18) Leonard 8room. Sociología. Editorial Cantienental, S.A. ~xica 
19?6. Págs. 253 - 236 
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"LUCHA DE CLASES" 

A) CONCIENCIA DE CLASE 

"Sa dice que los miembros de las clases sociales tienen "conciencia 

de clase". Esta expresión la usan las líderes de los movimientos o

breras con demasiada frecuencia, puede decirse que está de moda; pe

ra na es una simple frase, sino que encierra una intención bien defi 

nida: Indica la separación insalvable entre las clases de la socie

dad en relación can la idea marxista de la lucha de clase. 

La conciencia de clase es una forma de representación colectiva, 

quiere decir, nada más, que cada uno de las miembros de la clasa so

cial siente y sabe que pertenece a ella; pera no indica ningún lazo 

de carácter solidaria par la sencilla razón de que, como ya hemos di 

cha, las clases sociales no se constituyen par la voluntad de sus 

miembros, sino que exis~en independientemente de esa voluntad como -

formas sociales ya dadas dentro de las que se hayan las gentes por 

los· azares del nacimiento, parentesco o la fortuna". 19) 

19) Mendieta y i\Uñez. Op. Cit. Págs. 183 - 184 
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La conciencia de clase, dice Ginsberg, consiste en la percepción de 

similitudes en actitud y conducta. entre los miembros de la propia --

clase y de diferencias respecto a los miembros de otras clases". 20) 

"La conciencia de clase es, así, muy diferente de la conciencia de -

grupo. Esta sí indica solidaridad de ideas y de intereses. 

El miembro de un grupo na sólo se siente y se sabe integrante de él, 

sino que desea serlo, seguirlo siendo por propia voluntad. En cam-

blo en la clase social, excepción hecha del individuo de la clase al 

ta, muchos de los que pertenecen a la clase media o a la clase baja 

desean no pertenecer a ellas, sino salir de ellas, ascender en la es 

cala social para situarse en la cúspide que estiman como el mejor l.!:!_ 

gar de la vida". 21) 

Los Sociólogos Ogburn y Nimkoff dicen a este respecto "una de las en 

cuestas de Gallup formulaba esta pregunta: lA qué clase social pert.!. 

nece usted?. ·.~ ~yoría respondió que pertenecía a la clase media, 

20) Morrie Ginsberg. Manual d.e Sociología. Editorial Losada, S. A. 
Buenos Aires 1942. Pág. 146 

21) Idem. Pág. 184 
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sólo un seis par ciento, aproximadamente, se dijeran miembros de la 

clase baja". Seguramente dicen las autores citados, los americanos 

están tan ansiosos de ascender en la escala social, que no saben a -

qué clase social pertenecen o si lo saber no quieren admitirlo". 22) 

"Ya se ve, ahora, cuál es el limitado alcance de la expresión "con--

ciencia de clase" tratándose de las clases sociales. 

La conciencia de clase no se presenta en el individuo como un "nos--

otros", sino como una condición de su "ya"· que cuando se trata de la 

clase media y baja, acepta como algo transitorio, o con resignación 

y sólo cuando se trata de la clase alta can orgullo". 23) 

"La conciencia de clase existe, así coma idea de clasificación so--

cial, más que cama lazo de unión solidaria. Influye en las relacia-

nes sociales parque está siempre presente en el individua y norma --

gran parte sus ~ctos. El individua sabe que pertenece a la clase al 

ta a a la media a a la baja y actúa del modo consiguiente. 

22) Ogburn y Nimkoff. Sociologg the Ri verside Press. Cambridge. 
Págs. 309 y s.s. 

23) Idem. Págs. 185 - 186 
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Generalmente la "conciencia de clase" obra en la media y en la baja 

en forma inhibitoria. Se manifiesta en complejos de inferioridad so 

cial en la mayoría de quienes pertenecen a ellas. 

No importa que una persona de clase media posea brllantes dotes int!. 

lectuales y decorosos recursos económicos, o que un individuo de la 

clase baja tenga lo suficiente para vivir con el producto de su tra

bajo y esté lleno de cualidades y que uno y otro se comporten, en -

sus respectivos medios, con seguridad y confianza; pues en cuanto al 

gún azar o acontecimiento los reúne entre sí o con la clase alta, i!!_ 

m~diatamente la "conciencia de clase" se impone en ellos con fuerza 

incontrastable y se hace visible de diversos modos más o menos asten 

si bles o sutiles". 24) 

La conciencia de clase es un rest.men, una condición psicológica indl 

vidual que ejerce enorme influjo en la conducta del hombre y por e-

llo, en las relaciones soci~les. 

Solamente en los grupos económicos que se forman con miembros de una 

sola clase social "la conciencia de clase" contribuye a reafirmar la 

24) Lucio Mendieta y lliJñez. Op. Cit. Págs. 187 - 188 
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solidaridad de la conciencia de grupo". 25) 

La clase media mantiene una tendencia fortalecida respecto a su con

ciencia social cama clase, ya que ésta l~cha por mantenerse en el n.!, 

vel que le corresponde, amortiguando los cambios constantes que sufre 

la Sociedad¡ sin embargo, existen dentro de esta misma clase, inte-

grantes que niegan pertenecer a ella y en ese caso resulta inadmisi

ble pretender que se fortalezca su conciencia de clase, pero como en 

todo existen excepciones, ya que la clase media no se encuentra inte 

grada como grupo, y si sucediera de esta manera, entonces sí se for

talecería porque habría una organización y una voluntad ostensible 

de los miembros que integran ese grupo. 

El maestro Leandro Azuara señala en su obra "La Conciencia de Clase, 

consiste en el darse cuenta de que se pertenece a una determinada -

clase social. 

Cuando una clase social se encuentra en grave contradicción con otra 

implica que ha adquirido conciencia de sí misma, elemento fundamen-

tal para que. se establezca la lucha entre las clases sociales. Esta 

significa que la conciencia de clase es la que permite establecer la 

cohesión entre sus miembros; si no existe, éstos constituyen una ma~ 

25) Ibidem. Pág. 196 
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sa nfo.rme e incoherente dirigida" 26) 

Dentro de este indicador de posición de clase social, las gentes se 

dan cuenta hasta cierto punto de que hacen valoraciones diferencia-

les de sí mismas v de sus semejantes y de esas valoraciones resulta 

un concepto bien definido de clases lpero en qué grado conocen o tie 

nen conciencia de fenómenos de estratificación social, de clase v de 

clases?, lqué determina su conciencia?, lqué consecuencias sociales 

tiene diferentes clase s conocimiento o de conciencia?. 

"Marx señalaba en su teoría, que no obstante que los conocimientos e 

ideologías de los hambres acerca de las estructuras de clase social 

tenían gran influencia sobre su conducta. La ciencia social moderna 

está tratando aún de definir con más precisión v de resolver los pr!!_ 

blemas de la "conciencia de clase" planteados por t-arx·hace cien 

años. 

~rx vi6 que los hanbres no sólo ignoraban muchas veces el sistema -

real de estratificación social de su sociedad, sino que también eran 

influidos por la que el llamé "falsa conciencia", es decir, por di-

versos errores edeológicos acerca de la naturaleza ce dicho sistema. 

26) L. Azuara. Op. Cit. Págs. 90 - 91 
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Cuando Marx dijo que "la religi6n es el opio del pueblo", quería de

cir en parte que las ideologías religiosas hacían a los hombres ign.!:!_ 

rar el sistema de clases o aceptar su justicia a la luza de su cielo 

a de su dios. Así, aunque Marx estaba c_onvencido que en definitiva, 

el sistema de estratificación de una sociedad era creado por determJ:. 

nantes históricos sociales sobre los cuales el hqmbre no tiene nin-

gún dominio. Sostenía, sin embargo, que a corto plazo, quienes fav_!! 

recen la revolución "inevitable" pueden cambiar las ideas de los hom 

bres si quieren ver que la revolución se verifica. El proceso hist~ 

rico impersonal puede contener inmanentemente la revoluci6n, pero a

sí todos los hambres deben conocer su deseabilidad. La tarea de la 

vanguardia socialista, según Marx, era enseñar a los hambres la es~ 

tructura, convencerlos de su fundamental injusticia, en resumen, mo

dificar sus ideas. Lha vez que las hombres supieran c6ma están de-

terminadas sus vidas par las relaciones de producci6n, pensaba Marx, 

una vez que no fueran va víctimas de una "falsa conciencia" verían -

la terrible injusticia que el sistema de clases les imponía, v que--

rrían, en consecuencia, hacer la revolución socialista lo más rapid~ 

mente posible. 

Las problemas de la conciencia de nlase son tan susceptibles de es-

tudia empírica como las de cualouier otra clase de fenomenos sacia--
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les". Z7) 

"Casi todos los individuos de una sociedad pueden tener por lo menos 

algún vago rilnocimiento de la existencia de diferencias de clase so-

cial, aunque no sea mas que en el sentido de saber que hay "el rico" 

v "el pobre", "el poderoso" v "el débil" o "el soberbio" y "el humil 

de", y que esas diferentes clases de personas no se consideran entre 

sí como iguales; ni se asocian como iguales unas con otras". 28) 

"Además del aspecto del conocimiento o la ignorancia, respecto del -

sistema de estratificación social de una sociedad, hay el aspecto de 

la creencia ideológica. 

Una sociedad desplegará serie de creencias ideológicas sobre las di-

ferentes profesiones, sobre el sistema familiar, sobre-el sistema P.E. 

lítico, y en realidad, sobre todos los sistemas funcionalmente impo.!'.. 

tantee de papeles sociales en torno de los cuales se agrupan valores 

y sentimientos fundamentales. Pero por ser el sistema de estratifica 

27) Bernard Barbar. Estratificación Social. Editorial F.C.E. ~xi
co 1978. Págs. 190 - 191 

28) B. Barber. ~- Cit. Pág. 192 
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cián peculiarmente alrededor de él ricas conjuntas de ideol~gías. 

Las creencias ideológicas acerca de la estratificaci6n social pueden 

poner de relieve diferentes aspectos del sistema. 

lkias creencias explican y justifican la naturaleza del sistema de es 

tratificacián en su conjunto; atrae intentan de~inir la conducta a-

propiada para las diferentes clases sociales; y atrae explican aste!!. 

siblemente la justicia o injusticia de las relaciones entre las cla

ses". 29) 

"Aunque las ideologías toman siempre la forma de enunciados acerca -

de lo que realmente existe o por lo menos de lo que podría existir 

en la sociedad, son de hecho visiones un tanto "deformadas 11 , de la 

realidad social. Las ideologías se deforman de muchas maneras. Pri 

mera, hay ideologías "ut6picas" sobre sistemas de estratificación, -

es decir, idealagías que describen algún tipo de sistema de clases 

sociales, o la.falta de sistema que para lo mejor del conocimiento 

acutal, no puede existir la ideología marxis_ta sobre una "sociedad 

sin clases", es utópica en este sentido. Segunda, algunas ideolo---

29) Ibidem. Págs. 198 - 199 
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gíae presentan deformadamente imágenes idealizadas de aquello a lo -

que se parece un sistema de estratificación en una sociedad; imáge-

nes que tienen alguna base en la verdadera realidad, pero que están 

lejos de ser exactas. Tales idealizaciones elevan al máximo lo bue

no y reducen al mínimo los malos aspectos del sistema de clases de u 

na sociedad. Por ejemplo, algunas ideologías idealizadoras ensalzan 

las virtudes de las clases altas. Tercero y último, algunas ideolo

gías exageran ·.el grado de justicia o injusticia que es producto del 

sistema de clases tal como realmente existe. 

Pero debemos observar que las ideologías, ya sean acerca de estrati

ficación social o de cualquier otro aspecto de la sociedad, no deben 

ser desechadas como creeencias enteramente falsas. Toda ideología -

ampliamente sustentada sobre estratificación social, es una mezcla -

de diferentes clases de ideas: asiertosexactos sobre el sistema de -

clases, asiertos inexactos, asiertos idealizados, y asiertos de espera!:!. 

zas y aspiraciones profundamente sentidas acerca de lo que el siste

ma· de clases debiera ser en general o para ciertos grupos en partic~ 

lar. lha ideología se define por su función, no por su contenido, y 

sus funciones consisten en justificar lo que existe, expresar idea-

lee sociales, expresar discrepancias entre hecho social y valor sa-

cial, o exagerar males de la sociedad a fin de movilizur a los hom--
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brea contra dichos malea. 

"Pasamos ahora al problema de proque loa individuos son "conscien--

tea" de que ciertos intereses son sus pr_opioa intereses de clase, y 

de que otros· inte.reaes pertenecen a otras clases sociales. Primero 

tendremos que decir algo acerca de lo que entiende por "intereses". 

Esto req.1:1erirá un breve estudio de la opinión marxista sobre la con

ciencia de clase y sobre los intereses de clase. 

f.'arx creía que el sistema de estratificación era en esencia un meca

nismo para distribuir injustamente los bienes económicos y otras re

compensas sociales entre las diferentes clases de la sociedad. Si -

había de modificarse ese mecanismo injusto -y Marx quería no sólo 

modificarlo, sino destruírlo- los individuos deben llegar a conocer 

sus intereses de clase, ésto es, sus derechos diferenciales en el ac 

ceso a esos bienes y recompensas. 

La conciencia de clase respecto de los intereses haría, según espera

ba r-'arx, que los indiviouos no sólo viesen la injusticia intrínseca 

de un sistema je estratificación. 

"Debemos observar ante todo, que los individuos son preparados o --



- 37 -

"socializados", como dicen los psicólogos sociales, en sus ideas e -

ideologías acerca del sistema de estratificación por las mismas age.!!. 

cias socializadoras generales que los preparan en sus ideas e ideolo 

gías acerca de otros aspectos de la sociedad. Esas agencias social.!. 

zadoras generales son: la familia, las organizaciones escolares for

males en algunas sociedades, los grupos de amistades y de conocidos 

informales, y los medios de comunicación para las masas, tales como 

los periódicos, la radio, la televisión y las revistas ilustradas; -

que sólo existen en las sociedades industriales modernas. Tan impo!_ 

tantee son estas agencias en la formación del conocimiento, las ide!!_ 

logias y aun las actitudes emotivas básicas relativas al sistema de 

estratificación. 

Pero la conciencia de clase es influida por otras muchas circunstan

cias y procesos sociales; además de las agencias social.izadoreas. 

Uno de los que parecen importantes en casi todas las sociedades es -

el hecha de la participación social a la éxperiencia social directa 

limitadas. La mayar parte de los individuos de una sociedad partic! 

pan personal o directamente sólo en una pequeña parte del sistema S!!. 

cial total y sólo conocen bien esa parte. Por lo tanto, sus conoci

mientos sobre el sistema de estratificación, o, 3nálogamente, oe los 

sistemas político a eaucativo, es limitaao. ~a manera r,omo una ~ar-
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ticipaci6n social limitada influye en la visión de un individuo que 

comprende tanto su conocimiento como su ideología de un sistema de -

estratificación social. 

La diferente participación en la sociedad puede contribuir a determ! 

nar el conocimiento de un individuo acerca del sistema de estratifi

cación y sus valoraciones relativas de diferentes papeles sociales -

funcionalmente importantes 11 • 30) 

11 Cuando los individuos no pasan de un lugar a ot , o de un grupo a 

otro; o cuando no experimentan vicariamente mediante la lectura y 

los medios de comunicación de masas, las diferentes posiciones de la 

estructura de clases, su visión del sistema de estratificación sólo 

puede ser la que les ofrecen la experiencia de su comunidad local o 

la ideología que les transmiten sus familias y su religión. 

Otra circunstancia social que afecta a la conciencia de clase es la 

cantidad de diferenciación estructural V de grupo de una sociedad. -

Cuanto más desempeñan la misma ocupación los individuos de una clase 

31) 9. 3arbera. Op. Cit. ~gs. 214 - 215 
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social, o profesan una misma religión, o tienen un origen étnico; n!. 

ve! de instrucción y afiliación política similares, puede ser más -

probable que su posición de clase predomine o sobresalga en el cono

cimiento que tienen de la sociedad en que viven. Pero cuando los o

tros factores sociales cortan de través la estructura de clases, es 

más probable que oscurezcan dicha estructura o contrarresten su im-

portancia en la determinación de la conducta. Además de las diferen 

cias ocupacionales, étnicas y políticas, las diferencias de raza y -

religión cortan la posición de clase y con frecuencia se convierte~ 

en una influencia mayor que la de la conciencia social en general. 

ln católico, un judío o un negro de la clase media en los Estados U

nidos, puede ser considerado por loa demás y considerarse él a sí 

mismo en muchas situaciones sociales; primordialmente católico, ju-

día o negro y no primordialmente como de la clase media. Así se re

duce el grado de conciencia de clase. Pero muchas vec~s ésta reduc

ción de la conciencia de clase crea tensiones dentro de los grupos -

no de clase a causa de la fuerte presión para hacer algunas distin-

ciones de clase entre los individuos de dichos grupos que difieren 

en posición de clase. l\b es raro que los negros, los judíos o los -

católicos aue quieren cestacar su posición de clase v sus privile--

gios sociales, en alguna situación social, y no su ~eligi6n o raza, 

encuentren dificultades. Los extraños a su grupo religioso o étnico 
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y también los que pertenecen a ellos, pueden dar a estas afiliacio-

nes, la prioridad sobre la afiliaci6n de clase social. 

En los Estados Lhidos la religio, el co~or y el origen étnico figu-

ran entre los factores sociales más importantes que cruzan la can--

ciencia de clase y que, por lo tanto, pueden oscurecerla. Pera hay 

'·otros muchos que influyen en la conciencia de clase en algunas situ!! 

clones. Por ejemplo, las agrupaciones regionales, las agrupacianP.s 

de intereses ecanómicos,,las agrupaciones de veteran~s, y hasta las 

agrupaciones por sexo y edad, pueden afectar las ideas y las ideolo

gías acerca del sistema de estratificación. 

Los papeles de jamada hasta cierto punto completa y funcionalmente 

importantes que las individuos desempeñan en una sociedad, son los 

criterios de valoración en los sistemas de estratificación social. -

Cuanto mayor es el canocimeitno y la percepción que un individuo ti~ 

ne de los papel~s funcionalmente importantes de su saciedad, proba-

blemente serán mayores su capacidad para hacer valoraciones diferen

ciales y, en consecuencia, su conciencia de clase. Por el contraria 

toda lo oue·reduce la percepción de esas papeles puede tender a red~ 

cir la conciencia de clase en el mismo sentido. Parece que ~rx ex

~usa con exactitud este punto en su estudio sobre lo que llamó el --
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"Fetichismo de la Mercancía". Lo que vió Marx es que los hombres en 

sociedad, por lo menos en la sociedad industrial muy especializada y 

diferenciada, concentran tanto la atención en las mercancías que ha

cen o cons\Jllen, que probablemente no ven las relaciones sociales que 

están en la base de la producción o el consumo de las mercancías. 

Por ejemplo, si un obrero de una gran empresa industrial como la Ge

neral ltltors dijese con orgullo: "Hacemos los mejores automóviles -

del RlE!rcado", \¡ si su sentimiento oscureciese las diferencias de cl_l! 

se social y otras que existen entre él y la alta gerencia, sería 

''.víctima", cama "1arx creía del "Fetichismo de la Mercancía"; o si di 

jera, mirando al consuma más que a la producción: "Mi jefe y yo no 

somos diferentes, los das usamos autos nuevos" y este sentiemiento -

oscureciera de manera análoga las diferencias de clase social y o--

tras que existen entre él y la alta administraci6n, sus susceptibili 

dad al fetichismo de la mercancía, "también oscurecería su cancien-

cia de clase". 

La conciencia de clase se reduce cuando algunos individuos ven sólo 

la rudimentaria analogía o igualdad en las símbolos de clase del CO!!, 

sumo en su sociedad. Pero otros individuas pueden ver no sólo la r!!_ 

dimentaria analogía, sino también las sutiles diferencias entre loa 



- 42 -

símbolos de posici6n de clase social. La p~rcepción de las diferen

cias sutiles es señal de que los individuos no son·par completo víc

timas del "Fetichismo de la Mercancía", y que poseen alguna concien

cia o percepción de clase social. Estudios minuciosas del grado de 

conocimiento que existe en una sociedad sobre la significación simb.é_ 

lica de símbolos de clase sutilmente diferentes,_proyectarían alguna 

luz sobre la cantidad y el tipo de la conciencia de clase y sobre -

los efectos del "Fetichismo de la f.'ercancía". 31) 

"Un ingrediente especial· del análisis marxista de la conciencia de -

clase, es el problema del conocimiento de los intereses de clase. 

M8rx creía que el sistema de estratificación era, en esencia, un me

canismo para distribuir injustamente los bienes económicos y otras -

recompensas sociales entre las diferentes clases de la sociedad¡ se 

había de modificar ese mecanismo injusto y M:irx quería na sólo modi

ficarlo, sino destruirlo, los individuos deben llegar a conocer sus 

intereses de clase, ésto es, sus derechos diferenciales en el acceso 

a esas bienes y recompensas. La conciencia de clase respecto de los 

intereses haría, según esperaba M:!rx, que los individuas no sólo vie 

31) I~idem. Págs. 55 - 216 
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sen la injusticia de un sistema de estratificación, sino que quisie

ran eliminarlo por la fuerza en caso necesario. Pero Marx sabía que 

ni aun las grandes clases sociales eran siempre conscientes de sus -

intereses. 

A la clase que existís objetivamente pero que nci tenia candencia de 

su propia existencia ni de sus intereses, M:!rx la liamaba una clase 

an sich¡ es decir, una clase "en si". 

Cuando esta clase adquiría conciencia de su existencia e intereses, 

era lo que Marx llamaba una clase fur sich, ésto es, una clase "para 

si". Creía Marx que las clases altas o "clases gobernantes" como él 

las llamaba, eran conscientes de sus intereses y se habían organiza

do deliberadamente para la consecución de esos intereses por medio -

de agencias políticas y otras agencias sociales, en las.que suponía, 

tenían una influencia predominante. 

Las clases bajas, o "claEies explotadas" como las llamaba r1:trx, no te

nían, en absoluto, conciencia de sus intereses. Esta carencia de -

conciencia de clase era una de las fuentes de su explotación. De a

quí concluía Marx, oue la primera tarea de la vanguardia socialista 

de las clases bajas era enseñar a sus compañeros sus intereses de --
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clase, no sólo directamente, sino espoleando el antagonismo de clase 

para que se hicieran notorias a todo el mundo las diferencias de in-

tereses de clases". 32) 

Marx entendía por "intereses" siendo el autor de una filosofía so---

cial orgullosamente materialista, loe derechos y privilegios econám.!_ 

ces y políticos, siendo los políticos un medio para realizar los in-

tereses económicos, sabiendo que éstos son importantes en todas las 

saciedades. 

Dentro de los géneros de bienes econ6micos que una sociedad produce, 

san distribuidos utilizando diferentes mecanismos sociales; éstas --

bienes se distribuyen en la familia, los amigos y mediante las cam--

bias impersonales de un sistema de trueque donde se identifica el in 

terés, siendo éste un antagonismo de clase, ya que los diferentes 

participantes pueden juzgar que sus intereses son justamente recono-

cides. 

8) MOVILIDAD SOCIAL 

El proceso de Movilidad Social es diferente en cada una de las Sacie 
' 

32) Ibioem. Págs. 220 - s.s. 



- 45 -

dades. Este término se emplea para designar el movimiento hacia a-

rriba o hacia abajo, entre clases sociales altas y bajas; o más ex8E_ 

tamente, el movimiento entre un papel social de jornada relativamen

te completa y funcionalmente importante. 

"Este ~vimiento debe concebirse como un proceso que tiene lugar a -

lo largo del tiempo, con individuos (y sus unidades familiares) que 

pasan de un papel y una posición de clase social a otra a causa de -

lo que hicieron o de lo que les ocurri6 en diferentes tipos e inter

acción social; tales como.en sus familias o su organización de traba 

jo, o durante la guerra o la expansión socioeconómica de su socie--

dad". 33) 

Son varios los· factores estructurales y de las circunstancias socia

les posibles que pueden afectar a los procesos del pas~ de un papel 

y una posición de clase a otro. 

"Va desde Platón se sabe que las clases sociales no son cerradas, s.!_ 

no que personas que se encuentran en la clase baja pueden ascender -

33 ) ~. Cit. Pág. 352 
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hasta la clase alta o al contrario". 34) 

El Saciálogo Italiano Wilfredo Pareto dice: "Las clases sociales no 

son o están enteramente separadas; ni aun en los países·en donde 

existen castas; en las naciones civilizadas ~odernas se produce una 

circulación intensa entre las diferentes clases". 35) 

"Sin embargo, Pereta no estudió la circulación entrl:! las clases; si-

no la circulsción entre las élites que están constituídas por los .i!:!_ 

dividuos ~ás c!1Pacitados o valiosos de cada clase y por quienes sin 

tener las cualidades necesarias para ello, logran colocarse dentro -

de las élites. M3s concretamente, fijó su atención en la capa supe

rior que en su concepto se divide en dos: a) la élite gubernamental; 

b) la élite no gubernamental. 

Es indudable que, aun cuando la circulaci6n de las élites es un as--

pecto importante de la circulaci6n social, no la abarca totalmente. 

Otro fen6meno relacionado estrechamente es el de la ~vilidad Social 

34) Op. Cit. Pag. 162 \' S.S. 
35) Wilfredo Pereta. Traité de Sociologee Generale. Pagot. 1919, 

1101. II. Pág. 1294 
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magistralmente tratado por P.A. Sorokin, quien la define diciendo --

que es "toda transición de un individuo, objeto o valor social cual-

quiera cosa que haya sido creada· o modificada por la actividad huma-

na de una posición social a otra". 36 ) 

La movilidad social, según el autor citado, es vertical y horizontal 

"Can la expresión movilidad social horizontal o circulación, se ind.!_ 

ca la transición de un individuo u objeto social, de un grupo social 

a otro, situado al mismo nivel". )l) 

"~r movilidad social vertical se entienden las relaciones comprend.!_ 

das en una transición del individua u objeto social, de una capa so

cial a otra. De acuerdo con la dirección en que se realiza esta 

transición hay das tipos de movilidad social vertical: ascendente y 

descendente, o sea, mejoramiento o empeoramiento social"·· 

También es evidente que si bien es cierto que la circulación entre 

las .clases sociales, es un fen6meno de movilidad social, éste, según 

lo considera Sarakin, es más amplia que aquella, pues na s6lo se re-

36) Ibidem 
Y/) P.A. Sorakin. Social M:Jbility. Harper and Brathers. New York 

and Londan 1927. Pág. 133 
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fiere a personas, sino también a "objetos sociales" y no se circuns

cribe al paso de un individuo de una clase social a otré, sino tam-

bién a la transición de un individuo de una posici6n económica a o-

tra dentro de la misma clase. 

En realidad, pensamos que todas estas formas de ca~bio de los indivi 

duos y de los "objetos sociales" , ya se refieran a las élites o a 

las transfer~ncias verticales y horizontales dentro de una misma el~ 

se social, o bien de una a otra clase, cabrían dentro de la denomina 

ción de "circulación social". 

La circulación entre las clases sociales, es decir, las formas en -

que los individuos pertenecientes a la clase popular y a la clase m~ 

dia pasan de éstas a la alta y del caso contrario, es decir, el des

censo de la clase alta y media a la baja es tratado por el Dr. Lucio 

Mendieta y Núñez desde un punto de vista clara 1/ preciso, señalando 

el concepto inmediato dentro del fenómeno de movilidad social, la -

causa inmediato a ésto es: la presencia o la ausencia de dos cualida 

des personales: capacidad y ambición, cambios de fortuna, circunstan 

cías más o menos fortuitas, trastornos sociales: 

"Cualidades Personales.- Podría pensarse que solamente asciende las 
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élites de la clase baja y de la clase media, a la respectiva clase -

superior; pero ésto equivaldría a suponer que todos los que permane

cen dentro de las mencionadas clases sociales, par ese sólo hecha, -

son personas de inferior calidad humana y eso no es cierta. Suben -

en la escala social las capaces y las ambiciosas, y se quedan en su 

respectiva situación de clase media o baja, muchas, que siendo capa

ces, na inte~tan cambiar por la sencilla razón de que na lo desean. 

La élite de la clase media está formada, par ejempla, de artistas, -

literatas, profesionales, técnicas que inclusive, san la mejor de u

na saciedad dada y sin embarga, muchas de ellas, nos atrevemos a de

cir que la mayoría, cuando llegan a obtener una posición decorosa y 

estable, na hace esfuerza alguna par colocarse cama miembros de la 

clase alta. 

Hay literatas de renombre y artistas famosas y profesionales y técn!_ 

cas distinguidos que obtienen, por sus abras o sus trabajas, ingre-

sos tan considerables como loe de quienes figuran en la clase alta y 

sin embargo, continuan colocados, por propia voluntad en !a clase me 

dia. Algo parecido puede decirse de muchos obreras calificados o de 

artesanos cuyos servicios y trabajas san muy solicitados, aue gozan 

de altos salarias a de ganancias considerables y no obstante, pe:ma-
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necen en la clase baja. 

Solamente pasan de la clase baja a·la media y de ésta a la alta; 

quienes además de poseer cap~cidades personales sobresalientes, ambi 

cionan subir la escala social. 

Cambios de Fortuna.- La capacidad y la ambición determinan el paso 

de una persona o familia de la clase baja a la media y de ésta a la 

alta, de manera lenta; ese pasa es el resultada de prolongados es--

fuerzas que se realizan a lo largo de años. Hay, sin embargo, en la 

vida social, casos numerosos de gentes que ascienden inesperadamente 

de una clase a otra¡ en verdAderos saltas como consecuencia, por 

ejemplo de herencias cuantiosas, de fuertes indemnizaciones o de p6-

lizas pagadas por las compañías de seguros, o de loterías. 

En esta forma, un obrero o un individuo de la clase media puede ver

se convertido en rico y ascender a la clase alta de la noche a la m~ 

fiana. 

Circunstancias más a menos fortuitas.- En el intrincado tejido de -

las relaciones y de los acontecimientos sociales, se producen cons~

tantemente ciertas circunstancias aue favorecen la elevación social 
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de las personas independientemente de que la deseen o na, de sus ca

pacidades personales. Par ejemplo, una mujer de la clase media se -

casa con un millonario y así ella, y toda su familia pasan a formar 

parte de la alta; a un obrera de la clase baja o un empleado de la -

clase media, suben en la escala social debido a un matrimonio afortu 

nado. Es más frecuente el caso de quienes son favorecidas con pues

tas públicos de altas rendimientos por amigas que obtienen elevadas 

posiciones políticas o que aprovechando sus relaciones comerciales a 

industriales, invierten sus ahorros en negocios que en corta tiempo 

les proporcionan utilidades muy grandes. 

Las circunstancias fortuitas determinan igualmente el descenso en la 

escala social, pues para mantenerse, por ejemplo, en la clase alta, 

san necesarias capacidad y ambición de tal modo que cuando el rico -

na las posee, resulta incapaz de mantener su patrimonio.y su posi--

ción sacial y es Fácil víctima de situaciones adversas: pasión amaro 

sa, pasi6n par el juego, vicias, malas negocias, etc. 

Trastornos Sociales.- Las guerras internacionales y las civiles, y -

las calamidades públicas de diversa índole, san causa frecuente de -

grandes cambias sociales que intensifican notablemente la circula--

ci6n entre las clases sociales. Las guerras internacionales hacen -
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la fortuna de no pocos industriales y comerciantes de la clase media 

y las guerras civiles, elevan a envidiables posiciones jerárquicas -

militares y políticas, hasta a personas de clase baja. También de-

terminan la ruina y el descenso social de muchas gentes de' la clase 

alta y de la élase media. 

Las calamidades públicas favorecen, sin embargo, a ciertas personas 

que al margen de ellas, logran hacer considerables fortunas o cuando 

menos obtener desusadas ganancias aprovechando, en su favor, de mil 

modos, circunstancias desfavorables para la mayoría. El mercado ne

gro es uno entre muchos ejemplos que podrían aducirse en apoyo de e! 

ta afirmación. 

Inserción y Asimilaci6n Social.- El paso de un individuo de un me-

dio social a otro, se realiza a través de dos etapas: la primera es 

de incersión y la segunda de asimilación. 

Concentrándonos a la circulación entre las clases sociales, diremos 

que cualquiera que sea el canal por el que se verifica ese paso: ca

pacidad y ambición, cambio de fortuna, circunstancias más o menos -

fortuitas; trastornos sociales; nunca ea inmediato, sino que primero 

se oroduce la inserción y más taroe la asimilación total. 
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Cuando un individuo de la clase baja o de la clase media se convier

te en rico por cualquier causa, asciende rapidamente en la escala e

conómico-social, se inserta en la clase alta debido a sus medios de 

fortuna; pero en realidad no se integra en ella porque para eso nec.=_ 

sita adaptarse a la cultura de la clase alta, cosa que no se obtiene 

repentinamente y. que la mayoría no logra jamás. 

El moza que se hace millonario debido aun golpe inesperado de fortu

na, el burócrata de la clase media que se ve favorecido por una re-

pentina situación política; el sargenta o el guerrillero que se ele

va ~ la cumbre del poder político a consecuencia de una asonada mili 

tar o de una revolución, se colocan económicamente a la altura de -

las familias que constituyen la élite social en un país determinado; 

pero ni esa élite los considera uno de los suyas, ni ellos sienten 

que pertenecen a ella, ya vemos que la clase social es u~complejo 

económico y cultural en el que, en último análisis, domina la cultu 

ra. También a los que se insertan en la clase alta, se les llama -

parvE!nus; nuevos ricos; arribistas para distinguirlos de los nuevos 

integrantes de esas clases". 38) 

38) Mendieta y l\(Jñez. Op. Cit. Págs. 163 ~· S.S. 
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"EL DERECHO Y SU RELACIDN EN LA ESTRUCTURA SOCIAL" 

A) SOCIEDAD Y ORDEN JURIDICO 

Para poder hablar de la sociedad debemos saber cuál es ei significa-

do de ésta, "En sentido Lato, se da el nombre de sociedad a la huma-

nidad en general o a todo grupo humano, básico, extenso, activo con 

continuidad histórica y un conjunto de relaciones internas (relacio--

nes sociales) que dimanan de la íntima naturaleza humana, su objeto 

es la cooperación de los seres humanos en la realización de sus inte 

reses esenciales. La teoría que sustenta que el hombre es natural--

mente sociable y la del pacto insinuada por Hobbes y desarrollada --

por Rouseau, representa las posiciones extremas en lo que se refiere 

al origen de la sociedad". 39) 

"Hobbes hablaba de la sociedad como una asociación debido a las nece 

sidades humanas y al temor, esto es, como constituida, en último an! 

lisis por relaciones·. ,..,J111anas de utilidad reciproca". 40) 

39) Diccionario Enciclopedico Universal. Ei::lit. CREDSA. Barcelona, 
España 1972. Págs. 4001, 4003 

40) Diccionario de Filosofía. Edit. ronoo de Cultura Económica. ~
xico, Buenos Aires 1962. Pág. 1087 
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11 La sociedad es un conjunto de.individuos caracterizado por una set!. 

tud común o institucionalizado, la palabra s~ usa corrientemente en 

" el lenguaje común y en las disciplinas sociológicas. En este signi-

ficada la palabra designa tanto un grupo qe individuos comb la insti 

tución que caracteriza al grupa". 41) 

Nos encontramos con una definición clara y precisa de lo que signif.!. 

ca sociedad; "Es un sistema de relaciones recíprocas entre los hom--

brea, es el lugar donde se prduce la cultura, el lenguaje, el arte, 

la ciencia, la moral, la religión y el derecho; de ahí que se haya -

afirmado frecuentemente que donde existe la sociedad hay Derecho. 

El Derecho es un producto cultural, que no se puede explicar en fun

ción de elementos individuales, tales como la creación personal del 

hombre de gran talento o genio jurídico, sino por el contrario con -

la intervención de elementos sociales, tales como el deseo de segur.!. 

dad o certeza que experimentan los hombres que pertenecen a un con--

glomerado humano, cualquiera que sea. 

El hombre necesita, en primer término, saber cuál es el dominio de -

4 J) Ibidem. Pág. 1087 
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lo suya y el de los demás, hasta dónde llega su derecho y dónde em-

pieza el de los demás. Por otra parte, experimenta la necesidad de 

que sus derechos, una vez establecidos, se encuentran satisfactoria

mente protegidas par el aparato del Estado. Pera el Derecho una vez 

creada, ejerce una influencia sobre la sociedad, modelándola, seña-

lándose los cauces que debe recorrer, llegando a la conclusión de 

que existe una interacción entre la saciedad y el orden jurídico" 42) 

Siendo el Orden Jurídico aquello que se define como un conjunta de -

normas que rigen la conducta del hombre en forma coactiva. 

"Si bien es cierto que el Derecho se origina en la saciedad, también 

lo es que el Derecho, una vez creada, influye a su vez sobre la so-

ciedad. Como se ha podido desprender de su concepta, el Orden Jurí

dica es ante todo un sistema que establece sanciones, por sanci6n d~ 

bemos entender ~l medio de que se sirve el Derecho para provocar un 

comportamiento de acuerda con lo que el establece y en casa de que -

no se logre este comportamiento, se seguirá una consecuencia: la sa!!. 

ción, que se dirige a ocasionar un daña en la esfera de intereses --

42) Leandro Azuara Pérez. Op. Cit. Págs. 285 - 286 
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(propiedad, libertad y vida) del infractor de las normas jurídicas". 

11Los seres humanos, desde que aparecen sobre la tierra hasta nues---

tras días, y así en lo sucesivo, viven en.sociedad, es decir, 11un -

sistema duradero que se reproduce a sí mismo, dentro de cuyos lírni--

tes territoriales y culturales viven su vida la mayoría de sus miem

bros". (Green y Jhons). Con esta expresión sociológica nos referí-

mas a la reunión de hombres o animales, que viven bajo leyes comunes 

producen las fenómenos sociales y tienen una cultura común, en un 

sistema duradero. 

"Por su parte, Hankins expresa que la sociedad ea cualquier grupo r~ 
... ... 

lativamente permanente, capaz de subsistir en un medio físico dado y 

con cierto grado de organización que asegura su perpetuación biológ.!. 

ca y el mantenimiento de una cultura·: y que posee además, una determ.!. 

nada conciencia de su unidad espiritual e histórica, encaminada a su 

propio mantenimi~nta y preservación. 

Dotado de inteligencia y con sus manos, el hombre construye un mundo 

social diverso al de la naturaleza cuyas fuerzas lo dominan, ese or-

den es el munao de la cultura, resultado de un trabajo en común de 

su lucha por la superviviencia, de un afán por alcanzar una vida ju~ 
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ta, armónica y civilizada, protegida por los altos valores como la -

libertad, la justicia social, el derecho y las estructuras democráti 

cas". 43) 

"Se habla de sociedad en un concepto circunstancial o transitorio de 

sociedad, estos últimos son grupos transitorios temporales de fines 

concretos parciales a particulares, como una sociedad recreativa, de 

partiva, comercial, industrial, cultural, científica, mas debemos li 

mitarnos a un concepto relativo de sociedad, el más usual en el cam-

pa de los estudios sociológicos. En este caso la sociedad aparece 

como una reunión de seres humanos que integran un orden social supe-

rior, permanente, asentada sobre un territorio para alcanzar fines 

comunes, par medio de la acción recíproca a interacción social". 44) 

"La sociedad es la creadora de la cultura entendida orig,inalmente CE!_ 

ma un cultivo del espíritu, luego como la misma obra social creadora 

de bienes culturales transitorios o permanentes transmisibles y est.!. 

mulantes de la acción humana, como adiciones al mundo de la natural.!!_ 

za y encaminadas al perfeccionamiento del hombre". La cultura mera-

43) Andrés Serra Rojas. Ciencia Política. Edit. Porrúa, S.A. 1-\?xi 
co 1980. Págs. 33 y S.S. 

44) Ibidem. Pág. 34 
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mente exterior y material recibe (en el área lingaística alemana) el 

nombre de civilización, su misión es servir de base y supuesto a la 

cultura interior". 45) 

"La sociedad corno elemerita básico de una organización política tiene 

ciertos elementos que son los siguientes: 

Estamos en presencia de un grupa humano coherente, de acci6n general 

y unitaria. 

Estos grupas se proponen la cooperación y la realización de fines o 

intereses principales, coma su propio mantenimiento, su preservación 

y su continuidad biológica. 

La abra social es continua, apremiante y arraigante para estimular -

las relaciones sociales complejas de seres humanos diversos en sexo, 

edad, condición económica, etc. 

El asentamiento territorial es necesario para asegurar la subsisten

cia v la acción social permanente. 

45) Walter Brugger. Diccionario de Filosofía. Pág. 132 
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El grupo social es actuante, estimulante de la acción cultural colee 

tiva de sus variadas relaciones y procesos y sobre la base de que -

dentro de una saciedad puedan existir multitud de culturas y de que 

dentro de un estada se puedan manifestar varias naciones. 

El grupo social imprime su propio carácter a las creaciones sociales 

de tal modo, que hasta en la misma obra individual, en el creador -

excepcional o en el genio, aparece todo lo que es experiencia o sen

tido social. El grupo social adquiere conciencia de su unidad espi

ritual e histérica. Hay una conciencia social incialmente rudiment.!;!_ 

ria y progresiva que va imprimiendo en el hombr sus características 

mentales. 

"Par esa podemos decir válidamente que el hombre es tal proque la so 

ciedad lo ha hecho así y mientras mejor conocemos los procesos de -

formación de la personalidad humana, tanto más comprobamos el papel 

fundamental que la sociedad ha desempeñado en su desarrollo". 46) 

La evolución del grupo social, lenta y difícil, ha contado con el --

46) Andrés Serra Rojas. Op. Cit. Págs. 35 - 36 
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factor tiempo, en las cuales se realizaron los cambios sociales. Ya 

que el hambre se distingue por estar provisto de elementos sociológ.!_ 

cos que le permiten la construcción, el mantenimiento de una cultu-

ra, que lo caracteriza dentro de una relaqión cambiante, ya sea por 

necesidades de tipo económico como las de tipo cultural que contrib_!! 

yen a fortalecer las formas sociales que van creando sus propias es

tructuras y formas de vide que se distinguen de otros. 

El Orden Jurídico como señalé anteriormente, es un conjunto de Nor-

mas de tipo coactivo, es decir, normas imperativo-atributivo, que en 

una época y en un lugar determinado el poder público considera obli

gatorias, que resultan indispensables para la realización de los fi

nes sociales y el bien común, siendo así el Derecho el instrumento 

supremo de la vida social a través del cual los fines se concretan y 

se realizan. 

"Un Orden Jurídico que se encamine a la perfección debe aproyarse en 

la justicia 11 • 

Considerando que el Estado dispone de una organización gubernamental 

que asegura :as fines oe su e~tructura, no debe limitarse a la pro-

tección sólo de clases orivilegiadas, frente al desamparo de grandes 
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nucleos de nuestra población. Si el Estado tiene fines concretos, e 

llos se deben encaminar a la protección de intereses de las grandes 

masas como es la Clase Mecia, que permanece desprotP.gida en su acti

vidad patrimonial, económica o financiera, sufriendo ésta, grandes -

cambios sociales que afectan su esfera. 

"Cualesquiera que sean las doctrinas elaboradas para explicar la na

turaleza de las relaciones humanas, es inconcusa que en el largo -

proceso de la historia del hombre aporta, en mayor o menar escala su 

libertad para hacer posible la vida social. 

Cada organización política maneja este sistema de libertades limitá!!. 

dalas, restringiéndolas o tolerando un relativa goce de esas libert!!_ 

des, que en ningún momento se conciben como un disfrute plena de e-

llas, la vida en sociedad impone severas restricciones, ¡ndispensa-

bles para el mantenimiento del orden, ya sea par nuestra propia vo-

luntad a por media de la opresión. 

El Derecho ea el orden que envuelve la conducta humana, al aparecer 

como un conjunta de normas de moral social provistas de una sanción 

política. Estada y Derecha son das productos de la vida social, 

creadores del orden dentro del cual se situan nuestras acciones. 
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Par tal, na podemos desvincular el arden jurídica de la saciedad que 

la crea y fortalece a lo acepta. Precisando las conceptas de vali-

dez y vigencia del Derecha". 47) 

8) LAS SANCIONES SOCIALES 

11Par regla general, las normas jurídicas enlazan determinadas conse

cuencias al incumplimiento de las deberss que el· Derecho Objetiva i!!!_ 

pone. Entre las derivadas de la inobservancia de un precepto juríd.!_ 

ca cualquiera; una de las más características es la sanci6n. 

La sanción puede ser definida como consecuencia jurídica que el in-

cumplimiento de un deber produce en relación can el obligada. Coma 

toda consecuencia de derecho, la sanción encuentrase condicionada -

par la realización de un supuesto. Tal supuesta tiene carácter se-

cundario, ya que consiste en la inobservancia de un deber estableci

do por una norma e cargo del sujeta sancionada. La obligación, cuya 

incumpÚmienta representa el supuesta jurídico de la sanción, deriva 

a su vez de otro supuesta, el que lógicamente corresponde al califi

cativa de primario. Si las obligaciones que este condiciona san cum 

47) Andrés Serra Rajas. [p. Cit. Págs. 310 - 316 
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plidas, el secundario no se realiza y, consecuentemente, la sanción 

no puede imponerse". 48) 

Este tipo de sanciones son de carácter coactivo ya que son abra del 

Estado, existiendo aquellas creadas por la saciedad que vienen sien-

do convencionalismos sociales que carecen de organizaciones coacti-

vas·, destinadas a vencer la resistencia de las sujetos insumisos. 

El Maestra Luis Recaséns Sivhes, señala en un estudia; la diferencia 

cián que existe en la naturaleza de las sanciones, ya que una tiende 

al castiga del infractor, mas no al cumplimiento forzado de la norma 

la jurídica, en cambio, persigue coma finalidad esencial la observan 

cia del precepto. "la sanción de las normas de uso social es sólo -

la expresión de una condenación, de una censura al incumplimiento --

contra el infractor de parte del crículo colectivo correspondiente, 
. 

pero na a la imposición de la observancia forzada de la norma. Podrá 

resultar en sus efectos para el sujeto todo la terrible que se quie-

ra, podrá producirse la sanción de reprobación llegando incluso a la 

excl~sián del círculo, de modo inexorable; podrá asimismo la sanción 

estar prevista o contenida en algún modo en la norma del uso, 

48) Eduardo García Maynes. 
ditorial Porrúa, S.A. 

Introducción al Estudio del Derecho. 
México 1980. Págs. 31, 32, 33, 295. 

E-
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pera esta sanción na consiste en someter efectivamente al sujeto a -

comportarse como la norma usual determina: quien no la cumple es san 

cianado, pera no es forzada a cumplirla, ahara bien, en el Derecha -

cabalmente la pasibilidad predeterminada de esa ejecución forzada, -

de la imposición del precepto jurídico, constituye un ingrediente -

esencial". 49) 

Las sanciones pueden ser clasificadas deade muy diversas puntas de -

vista, un criterio consistiría en agruparlos paralelamente a las di

versas normas del Derecho. Desde este angulo visual se descubril'Ían 

tantas especies de sanciones como disciplinas jurídicas. 

La sanci6n como se menciona, se traduce a ~no o varios deberes im---

puestas, ya sea de carácter jurídico o moral, al sujeto que ha incu-

rrido en el incumplimiento de ciertas normas, pero no siempre la am.!:_ 

naza de estas sanciones evita la conducta antincrmativa, existiendo 

ciertas tendencias que impulsan al ser humano a contravenir lo esta-

blecido por la costumbre y la Ley. 

Sin embargo, las sanciones son un medio que nos permiten controlar 

49) luis Rl:!cc:séns Si:::hes. Estudios de Filosofía del Derecho. Edito
:ial Porrúa, S.A. México 1969. Pág. 128 
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la conducta de los miembros del grupo social, formando as! parte del 

sistema del control social. 

C) EL CONTROL SOCIAL 

Existen muchos medios de Control Social en nuestra sociedad, uno de 

ellos es el Derscho que utiliza la t~cnica de la amenaza en loa ca-

sos de incL111plimiento de las ordenes que establece, y que de una u .!! 

tra forma ea legitima. 

El Derecho es el supremo instrumento de la vida social, ya que sus -

fines esenciales son aquellos que loa individuos en forma aislada no 

podrían realizar, como la paz, la seguridad y el bienestar espiri--

itual y material, ya que sin este control la sociedad se encontraría 

en un caos peligroso, de tal modo.que es necesario una fuerza exter

na y superior ordenadora de esa realidad social que se convierte en 

un orden jurídico. 

Loa·medios masivos de comunicaci6n son una forma de control social, 

ya que mantienen a la sociedad enajenada por medio de propagandas, -

hacifuldoles creer lo conveniente de comprar un determinado producto. 

"La sociedad capitalista convierte todos los frutos de la actividad 
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humana en bienes intercambiables en el mercado. Por esta raz6n las 

tareas intelectuales y culturales en ge neral se inscriben en el ci.!'.. 

cuita mercántil y se convierten en objetos cotizables en la tienda -

de abarrotes de la sociedad de consumo. ~os programas de radio y de 

televisi6n, lás noticias de las agencias internacionales y los trab~ 

jos que loa intelectuales realizan para los distintos medios, adqui.! 

ren el carácter de cosas mercántiles. El público que recibe los me!!. 

sajes, al igual que el consumidor alienados, participa pasivamente -

en el proceso productor. En este cuadro, parad6jicamente activado -

por la particlpaci6n pasiva de los emisores y de loe receptores, es 

indispensable buscar las fuerzas activas a las que sirve todo el 

monstruoso aparato manipulador. En.Última instancia, los realizado

res de los programas televisivos y radiales, los garrulos locutores, 

los corresponsables de las agencias, los autores de "cabezas" sensa

cionalistas, los diagramadores de las estridentes primeras planas, -

los publicitarias que se exprimen la sesera para producri los anun-

cios idiotas que ?orresponden a la idiotez propia de los consumido-

res¡ los redactores de noticias, los artistas de telenovelas o de -

"churros" cinematográficos, y el público que consume, con creciente 

apetito, todos los oroductos de la "industria cultural" somos sim--

ples piezas, tuercas imdgni f Lcantes de la gigantesca máquina con--
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tralada par las poderes políticas y económicas". 50) 

Existe la dominación legal y la dominación tradicional que son far--

mas de central social. 

"La daminaci6n. legal se presenta cuando existe un sistema de reglas 

abstractas que es aplicado tanta judicial coma administrativi:rnente -

de acuerdo can un conjunto de principias que se consideran válidas -

por los miembros de una comunidad históricamente existente. 

Las decisiones pronunciadas par los Jueces y administradores son CO,!! 

sideradas como justas por parte de los sometidas, parque se derivan 

del sistema de reglas abstractas con las que están de acuerda y las 

cunsideran legítimas. 

Las que ejercen el poder de mando son estimadas como superiores y 

han sida designadas a elegidas de acuerdo con ciertos procedimientos 

legales, para funcionarios que por sí mismos se hallan orientados h!!_ 

cia el sostenimiento del orden legal como válida. Los sometidos a -

50) tllga Guitiérrez Vega. Informaci6n y Sociedad. Edit. Fonda de 
Cultura Económica. 1"l!xico 1974. Págs. 21 - 22 
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la dominación legal son iguales ante la Ley y fundamentalmente la o

bedecen más que los encargados de aplicarla. 

Max Weber al distinguir este tipo de cont~ol social, al cual llama -

dominaci6n legal, advierte que es una dominación impersonal porque -

se lleva a cabo a través de un sistema de normas abstractas. 

La dominacián'tradicional es aquella donde los individuos creen que 

la autQridad .es legítima porque siempre ha existido, considerando --

que los señores que ejercen el poder gozan de una autoridad personal 

en virtud de que su posición o status lo han reredado y no ~o han a.!:!_ 

quirido por disposición de una Ley. 

Este tipo de autoridad tiene un doble fundamento, uno es porque se -

basa en las costumbres y el otro porque se apoya en la libre deci---

sián, no en una norma abstracta como la dominación legal". 51) 

La influencia de ciertos personajes carismáticos sobre el comporta--

miento de sus seguioores es una forma más de control social, ya que 

51) Max ~eoer. Economía y Sociedad. Teoría de la Organización So-
cial. Edit. Fondo de Cultu=a Económica. ~~xico 1960. Págs. --
233, 234. 
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estos tienen un poder de mando extraordinario que permite dominar a 

los eCJTietidos. 

ªLa dominación carismática, supone un proceso de C011Unicaci6n, de ca 

rácter emotivoª. 

Las tres formas de dominac16~ que se han analizado son.tipos ideales 

puros en el sentido de Weber. 

V comenta que los hombres que detentan el podet, pretenden que su P.!! 

sición es legítima v que los privilegios de que gozan son merecidos, 

y considera que la situación de los dominados no es sino la realiza

ción del destino justo que les tocó en suerte. 

Podría seguir mencionando muchas más formas de control social, ya -

que la costumbre o la repetición de un hecho, convierten a éstas en 

una fuerza normativa que el hombre acepta como parte de su vida, CO!!, 

virtiéndolas en obligatorias, siendo inadmisible toda conducta que -

se desvie de lo establecido. 



CAPITULO CUARTO: 

REPERCUSION SOCIDLOGICA 
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11 REPERCUCION SOC OLOGICA 11 . 

En ~xico existe un crecimiento muy acel
1
erado de la Clase Media y su 

, '1 ' 

futuro es un tanto problematico, ya que !existen muchas factores de -
. ! 

tipo social, política, económico' cultural y demográfico que desesta-
1 

bilizan su forma de vida. l 
lCuáles nr•. 1 esos factores de cambia dent a de la estructura social -

que reciente la Clase Media? 11 

i 

ll:)Jé actitud asume la Clase Media en Ml!x\co frente al cambio social 

que permanentemente s~fre? il 

1 

"Tres son las actitudes más importantes 1f rente al cambia social: La 

1 

conservadora, la progresista o refarmista¡y la radical. 

i. 

1 

"La actidud conservadora se muestra cont4aria o adversa frente a 
! 

cualquier cambia social, tanta en el sen,ida de adoptar algo que se 

considera como una novedad, como para retornar a algo que por viejo 
1 

ha sido desplazado. Es pertinente distin
1

guir entre la actitud can--

servadora y la reaccionaria o tradicional,~sta, la cual no solamente 

manifiesta un propósito~de oponerse a tod3 novedad, sino que desea -
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sustituir el presente por antiguos modelos que fueron operantes en -

el pasado, pero que probablemente ya no lo son en el presente. 

Es conveniente distinguir dos tipos de act.i tud conservadora las cua·

les son: el• conservadurismo desinteresado y el interesado. 

El conservadurismo desinteresado obedece a varias razones, entre las 

cuales cabe anotar las siguientes: a una convicción s.incera, a una -

gran estimación por la seguridad, al temor de que los cambios que -

puedan ocurrir no traigan como consecuencia verdaderos beneficios, -

sino por el contrario, auténticos perjuicios, a una carencia de int! 

rés por la crítica, a una docilidad en relaci6n can las institucia-

nes existentes y can los modos de' vida que prevalecen en una determi 

nada sociedad. 

El conservadurismo interesado encuentra su razán de ser profundamen

te en el deseo de proteger los privilegios que disfrutan de acuerdo 

con el estado de casas presente. 

La actitud progresista o reformista considera que es deseable el ca!!!_ 

bia moderado dentro de las instituciones sociales, siempre y cuando 

no rompa de manera tajante en el pasada; y pretenda un cambio gra---
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dual tanta de las instituciones como de los modos de vida que estén 

vigentes en el seno de una determinada saciedad. La actitud que nos 

ocupa nuestra simpatía por todo aquello que pueda significar adelan-

to o mejora, pero experimentan temor ente cambios bruscos v de gran 

alcance, que de alguna manera puedan trastornar el arden social v el . 
desarrollo cultural. 

Se pueden mencionar dos tipos importantes de actitudes progresistas 

o reformistas, a saber: I. El primer tipo es aquél que se manifiesta 

en una tendencia real según la cual, paulatinamente la·nuevo se va -

sepa~ar.do .de lo viejo, tendencia que supone existe en sí misma; v --

par lo tanta no se pretende que los cambios sociales puedan ser el -

resultado de la actividad de los individuos;,II. El segundo tipo es 

aquél, según el cual hay que trabajar afanosamente para que se pro--

duzcan las reformas que han de servir para mejorar el orden social. 

La actitud radical es aquella que pretende que el orden social debe 
\. 

ser modificado a fondo, inclusive por medio de procedimientos viole!!. 

tos. Los motivos que inspiran a esta actitud son los siguientes: 

sentimiento de malestar, de desajuste, de injusticia. Por lo gene--

ral la actitud radical se manifiesta como un irrefrenable deseo de -

innovación sólo que cuando la realización deestedeseo encuentra obs 
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táculos, es cuando la ctitud se vuelve radical y entonces quiere de

rrumbar desde sus cimientos todo el orden social para sustituirlo -

por uno nuevo. Por lo que toca a loe procedimientos que utiliza la 

actitud radical para demoler el orden social existente y sobre sus -

ruinas edificar una nuevo se advierten dos tipas que son: I. El tipo 

evolutivo, según el cual la sustitución total del orden social exis

tente se puede llevar a capo en forma gradual, a trav~s de etapas S.!;! 

cesivas, y II. El tipo revolucionario según el cual la sustitución -

total del arpen social existente por uno nuevo, sólo es posible me-

diente la violencia revolucionaria". 52) 

A) ECONOMIA. 

Los "factores de cambio social no actuan en forma aislada, ya que e-

jercen una influencia sobre otros cambias sociales existiendo una ca 

rrelación entre ambos. · 

En este caso el objeta es tratar porque la clase media en México re

siente estos cambios. 

Existe un período inflacionario que caracteriza esta época con un df 

52) Leandro Azuara Pérez. Op. Cit. Págs. 175, 176, 177. 
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ficit gubernamental paralizando la economía, la causa, es la imposi-

bilidad de actuar, toda vez que se protegen intereses creados, no --

perjudicando a determinados secotres que detentan el poder o a infl.!:! 

yentes grupos políticos, de tal forma que la economía se encuentra -

estancada, y esto hace que la clase media se encuentre presionada y 

marginada luchando por mantenerse en su mismo nivel. 

"Tomando conciencia de una aituaci6n económica y social injusta, ya 

que se pueden comparar niveles de bienestar contrastantes ocasionan-

do agudas malestares y resentimientos sociales tanto más explosivos 

cu~ndo mayores sean las diferencias entre las formas de consumo, más 

evidentes las diferencias de oportunidad o menores las vías de movi-

lidad social". 53) 

"Toda individua tiene el derecho a un trabajo, para satisfacer sus -

necesidades y distracciones". 54) 

53) David !barra, Ifigenia M. de Navarrete, Víctor L. Urgidi. El -
Perfil de México en 1980. Editorial Siglo Veintiuna Editores S. 
A. f'<'éxico 1974. Pág. 27 

54) leapoldo Salís. Planes de Desarrollo Económico y Social en Méxi 
co. Editada por la Secretaría de Educación Pública. México -= 
1975. Pág. 18 
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El Estado debe intervenir para garantizar a cada individuo su dere-

cho al trabajo apoyando profundamente las normas constitucionales -

que señalan esa garantía, ya que el desempleo es causa de una crisis 

económica que se encuentra latente en nueeytro país, produciendo cam

bios sociales incalculables y de gran relevancia, que hecen que la -

clase media permanezca en la incertidumbre de su futura. 

Constituye un motivo de gran preocupación qu2 siendo la clase media 

un sector q~e abarca gran parte de la población, permanezca víct:lma 

de una situación económica, política y social crítica, resultando -

obvia la falta de atención par parte del Estado, al ser, la desigual 

dad económica y social, un problema de trascendencia para nuestro 

país, dando como resultado una gran carencia de bienes necesarias P!!. 

ra el consuma diario de la población. 

B) POLITICA 

"La estructura d~ México, altamente desigual y diferenciada, haría -

pensar que el modela clásico debería darse en el país con los fenóm~ 

nos de conciencia de clase, sin embargo, la realidad predominante es 

otra y en todo caso la que aparece es el fenómeno llamado "enajena-

ción" en el propio modelo clásico. El grusa de proletariado mexica

na se agrupa en partidos y sindicatos gubernamentales; los partidos 
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no gubernamentales tienen muy exigua fuerza, y dificilmente pueden -

ser considerados como organizaciones políticas de clase o conciencia 

de clase". 55) 

La calse media coma se dijo, son todas aquellos que forman parte del 

aparato técnico, burocrático e intelectual de lo que se puede consi

derar el sector servicios, ésta clase participa de una manera muy li, 

mitada dentro de la política, ya que consideran que la política del 

país se encuentra, en su inmensa mayoría, controlada por las organi

zaciones gubernamentales, dejando a éstos como simples espectadores, 

pera sin perder el sentido y la conciencia de los acontecimientos -

que a diario suceden. 

C) SOCIAL 

Existen muchos cambios que repercuten dentro de nuestra'sociedad, 

existiendo aquellos factores externos de la naturaleza que de una ma 

nera cambian la forma de vida de la sociedad. 

El hombre se encuentra viviendo en un medio física y en consecuencia 

está influído par factores de tipo natural; nos encontramos así como 

55) Miguel Dthón de Mendizabal. Op. Cit. Pág. 190 
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factor externo de la naturaleza un cataclismo que no solamente modi

fica la estructura superficial morfológica de la sociedad sino tam

bién producen otros cambios sociales. 

Cabe mencionar que el temblor que aconteci6 el d{a 19 de septiembre 

de 1985, en la Ciudad de México, ha modificada, en ·forma drástica, -

nuestra sociedad, va que el deterioro total o parcial de las cons--

trucciones, es decir, edificios, casas, oficinas, h6spitalea, cen--

tros de trabaja, escuelas¡ produjo un cambio en el aspecto morfológi:_ 

co de la saciedad, produciendo cambias sociales como los movimientos 

migratorios, ya que las habitantes de la ciudad se han vista obliga

dos a desplazarse hacia otros lugares del interior de la República -

par razones obvias: haber perdida su habitación, haberse tornada a-

quél lugar insalubre, haber perdido sus familias, dejando a miles de 

personas en la total desolación y así una profunda y dolorosa huella 

en el rastra de la Nación. 

"México luchaba contra una crisis y surgió una .inesperada y gravísi

ma nueva crisis, con sus consecuencias econ6micas y financieras, so

ciales y políticas. 

La reconstrucción seré muv costosa y significará enormes sacrificios 
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financieros, la destrucción primaria y sus consecuencias secundarias 

son de tal magnitud que requieren miles de millones de pesos; un *-

exorbitante gesto y una gigantesca inversión que durará muchos años, 

quizá décadas, para que todo sea reconstruido o nuevamente construí-

do. Esta tarea nacional que no se puede demorar, ya que implica la 

reconstrucción material y la múltiple ayuda a los damnificados como 

prioridad absoluta, provocará importantes ajustes y cambios en la PE. 

lítica y actuación del gobierno". 56) 

Con bas~ a esto se pueden señalar otros factores de cambio y que son 

nec!'!sarios. 

"La tragedia hizo que la sociedad exclamara espontaneamente lDescen

tralizacián ! La saciedad unánime, más allá de las diferencias de --

clase y de las divergencias políticas. Apuntaba así hacia la verda

dera solución de la crisis. La descentralización se ha convertido en 

consigna política nacional. 

Es ahora el momento de detallar el significada de la descentraliza--

56) Djuka Julius. Tiempo V M..mdo 11 CONSECUENCIAS 11 Periódico Excel-
sior. r-'éxico Septiembre 26 de 1985, 1a Sección. 
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ción, para no reducirla a una simple reubicación de edificios y de -

personas, a una simple huida de las zonas sísmicas. 

Hoy la excesiva centralización es un fenó~eno negativo que es preci

so atacar con ºenergía. Par un lado concentra la actividad y los re-

cursos humanos, materiales y financieras en zonas y grupas sociales 

restringidos; par otro, provoca en amplias regiones y comunidades P! 

riférices, el desaprovechamiento de recursos, el desempleo, la inac

tividad y l~ migración. La centralización y sus efectos negativos -

se producen en todos las aspectos de la vida política, econ6mica y -

social, incluyendo las formas de pensamiento y de la cultura. El g.!, 

gantisma urbano y el abandono de los· campos son sólo algunas de las 

expresiones del centralismo que entorpecen e impiden el plenn desen-

volvimiento de nuestras capacidades regionales". 57) 

Esta catastrofe deja como consecuencia, un gran riesgo social; la --

falta de trabajo ~s el más urgido de atención gubernamentales y pri

vadas. Su falta puede generar conflictos imprevisibles qUt? quizá e!!_ 

temas a tie~~o de prever y evitar. 

57) Raúl Olmedo. la Reconstrucción. Periódico Excelsiar, ~xico, 
Octubx·e 7 oe 1985, Sección Financiera. Págs. 1 y 8 
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Can base a esta situación se deben producir cambias de tipa jurídica 

en cuanta a la Forma en que se deben planear las asentamientos huma

nas, la misma el reglamenta de canstruccianes ddebe tornarse más exi 

gente en relación con los requisitos para construir, can la finali-

dad de darle mayor seguridad a las habitantes. 

D) DEMOGRAFIA 

Uno de las facatres más importantes del cambia social, es el cambio 

en el número de la población y también el cambia en su composición. 

En nuestra país se registran modificaciones praducid83 par las cam-

birJS en el incrementa de la explosión demográfica. 

"El desarrollo del país provoca una emigración constante de la pabl~ 

ción rural a los centras urbanas a la constitución de nuevas centras 

urbanas, can el significada y las repercusiones que estas hechas tie 

nen en las niveles de vida. La proporción de la población rural va 

disminuyendo paulatinamente, mientras al.Dllenta en Forma correlativa -

la proporción de la población urbana. El desplazamiento de la pabl~ 

cián rural; en las ciudades, se observa también por el crecimiento -

de las centros 11 • 58) 

58) Miguel Othán de Mendizabal. Op. Cit. Pág. 201 
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La emigración repercute en forma acelerada, incrementando la explo-

sión demográfica y como consecuencia, generando cambios sociales de 

gran envergadura, la aparición de viviendas para un gran número de -

familias, llamadas unidades habitacionales. la creación, cada vez ~ 

más exagerada,.de edificios con gran número de departamentos, la ne

cesidad de aumentar la red telefónica, el servicio de transporte, el 

volumen de agua y en general el incremento de todos los servicias. 

"El fenómeno.del crecimiento rápida de la población se viene obser-

vando en los Últimos años con creciente intranquilidad. Ello se evi 

ciencia no sólo en los trabajos de investigaci6n de economistas y so

ciólogos, sino también en los pronunciamientos de personalidades po

líticas y en la cada vez mayor atención que la prensa está dando al 

fen6meno. Pero existe tendencia a restar importancia a las conse--

cuencias económicas de alto incremento demográfico y de sus especia

les características en México. Se piensa todavía que en las condi-

ciones de desarro¡lo de México, el aumento de la población al 3.5% 

anual con todavía muy elevada fecundidad, representa una aportación 

cada vez más importante al desarrollo vía la fuerza de trabajo. Da

da le moderada tesa de inversión que ha prevalecido en México y la -

oferta sumamente elástica de mano de obra de baja calificación, es -

dudoso que el sistema económico esté absorbiendo suficientemente en 
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acupacianes remuneradas regulares los aumentos de población en edad 

de trabajar. En estas condiciones, el efecto de la alta natalidad y 

el descenso continuo de la mortBlidad es adicionar las filas del des 

empleo y el subempleo, con las consecuencias sociales que se mani---

fiestan ya en farma generalizada. La estrucutra joven de la pobla--

ción crea, además, uri coeficiente de dependencia elevado que tiende 

a absorQer en consumo gran parte del ahorro potencial, necesario pa-

ra el desarrollo. El sistema educativo, no obstante su expansión, 

ea rebasado por los cohortes de población sobrevivientes en crecien-

te tm:!dida en los grupos bajas de edades. Se plantea, en cansecuen-

cia_, un problema de naturaleza demográfica cuyas incidencias en la -

capacidad de desarrolla del país no pueden soslayarse. 

' Si las problemas del desarrollo deben atacarse con políticas y pro--

gramas de desarrolla, na se ve par qué los problemas de población no 

deban abordarse can el auxilio de políticas y programas que afecten 

esa variable 11 • 59) 

El elevado crecimiento demográfica, característica de la época ac---

tual, representa para la saciedad mexicana un cambio estructural de 

59) David !barra. Op. Cit. Págs. 12 - 13 
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especial interés, ya que limita el ámbito sacioecanórnico. 

"La vieja lucha entre la ciudad y el cambio tia causado el malestar do 

mográfico en que vivimos; pero al centralizar la máquina las activi-

dades de los trabajadores, les ha dado amplia conciencia de la clase 

social a que pertenecen, a la vez que ánima decidido de re indicar 

un nuevo estado social en cons~cuencia con lo que les parece consti

tuir el fundamento de su felicidad". 60) 

\. 
"Los problemas demográficos son siempre históricos, es decir, refe--

rentes a una econonía nacional; concretos, no universales. Además la 

población humana no es un fenónmna biológico regido por las leyes de 

la lucha par la vida yla supervivencia de loe más aptos, sino un he-

cho social, económico, cuya causa directa son las instituciones v la 

renta cama dijo Sismondi. Clara es que, en el fondo de la demogra-

fía está la biología; pero la población es un hecho social, directa-

mente social, v sólo indirectamente, biológico". 61) 

60) Antonio.Caso. Sociología. Editorial Limusa Wiley, S.A. México 
1971. Pág. 160 

61) Ibídem 
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E) CULTURAL 

Existen importantes fuentes de influjo cultural: los influjos reli-

giosos, el desarrollo de la Filosofía, los adelantos científicos y -

los inventos técnicos, el tener nuevas creencias religiosas, todos -

estos influjos producen cambios sociales sustentando nuevos valores. 

La Filosofía racionalista de S6crates introdujo a través de su peda

gogía democrática, cambios sociales incalculables en la estructura -

social de la vida ateniense de su días, siendo su enseñanza en forma 

autocrática, basada sabre todo en las autoridades de sus dioses. En 

la muerte de Sócrates se refleja el momento de la crisis social que 

le tac6 vivir en su época, par haberse opuesto a las autoridades tra 

dicionales. 

La influencia de la filosofía marxista produce un cambia social, ya 

que para entender la camp~ejidad del mundo moderna es necesario par

tir de las concepciones hegelianas y marxistas de carácter filosófi-

co. 

las descubrimientos científicos forman parte del cambio. social, ya -

que estas cambias han cantribuído a la formación de la sociedad ma-

derna. 
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los inventos técnicos también han producido cambios sociales de gran 

relevancia para la sociedad, un ejemplo es el teléfono, ya que perm.!_ 

te la interacción humana a distancia con todas las consecuencias que 

ello puede traer, los periódicos, la radio, la televisión; como ins

trumentos de comunicación, han introducido cambios sociales que es-

tán a la vista en nuestro tiempo, permitiendo una nueva estructura -

social. 

Cabría señalar que los medias masivos de comunicación influyen seve

ramente en el comportamiento de la sociedad creando conductas enaje

nantes. 

Señala Raúl Olmedo "La clase media es un concepto difícil de definir 

y de ubicar en el aspecto económico. No es clase obrera, ni campes.!_ 

na, ni capitalista. En cambio, se expresa a través de su modo de -

ser y de su modo de pensar. Es sobre el modo de ser y de pensar que 

han actuado los medios de comunicación de masas (aparates ideolági-

cos) para reflejar pero también para conformar .a este modo de ser y 

de pensar. Hasta se podría decir que no habría clases medias sino -

existieran medios de comunicación de masas. Los medias de comunica

ción de masas producen modos de ser y pensar y, en ese sentido "pro

ducen" clases medias. 
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Cuando un espectador mira la televisi6n, en realidad es la televi--

sián lo que lo está mirando: lo está poniendo en la mira, lo está t.2_ 

mando en calidad de materia prima para "producirlo" como clase media 

como manera o modo de ser y de pensar, como comportamiento, lo hace 

conducirse coma clase media. 

En virtud de esta simbiosis entre las clases medias y loa medios ma

sivos de. comunicaci6n de masas que desde el punto de vista político 

la dirección y orientación de los medios de comunicaci6n de masas se 

ha vuelto un elemento decisivo de lucha por el poder. Hoy en día, -

lo~ resultados electorales, especialmente en las zonas urbanas, de--

penden en buena medida de las orientaciones emitidas por los medios 

masivos de comunicaci6n de masas". 62) 

Considero que es muy cierto que la televisión enajena, ~evistas, pe-

ri6dicos, radio, etc., y que influyen de manera importante en el com 

portamiento de los individuos, pero no estoy de acuerdo con lo antes 

expresado en su artículo de clases medias por Raúl Olmedo, ya que él 

62) Raúl Olmedo. Las Clases Medias. "Actuar sobre el modo de ser 11 • 

Periódico Excelsior, Sección Financiera, ~xico, Diciembre d~ 
1984 
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considera que si no existieran los medios masivos de comunicación, -

no habría clases medias. La clase media es un sector demasiado am-

plio de la población, pero es difícil y muy severo generalizar a las 

clases medias, ya que existe una conciencia que les permite darse -

cuenta de cuál es su realidad y su situación dentro del contexto his 

tórico del país. 

La transculturación entre distintos pueblos, produce cambios socio-

culturales, para que se produzcan los cambios sociales se requiere -

que haya por lo menos dos pueblos: el pueblo de cultura donante y el 

pueblo que podríamos llamar de cultura donatoria. 

Para que se acepte la introducción de ciertos elementos de tipo cul

tural se requieren ciertas condiciones. 

Una de ellas sería, que esta fuera funcional para ella. la otra, 

que ese elemento cultural se ajuste a los demás elementos culturales 

de la cultura donatoria. 

En la actualidad el fenómeno de la difusión cultural, que es un pro

ceso social, de suma importancia, contribuye a un avance cultural en 

la humanidad, permitiendo el acrecentamiento global de la cultura en 
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toda la humanidad, ya que la intención es de llevar a cabo grandes -

intercambios culturales entre los distintos pueblos del universo. 

La difusión cultural incluye tres procesos, uno es la presentación -

de nuevas elementos de cultura a la sociedad; su aceptación par par

te de la sociedad, y la integración de esos elementos dentro de la -

saciedad preexistente. 

En México y en toda el mundo existe la cultrua de la imágen, en una 

saciedad coma la mexicana, los medias electrónicos, si bien na han -

desplazado los escritos, se han desarrollado de una manera sorpren-

dente. 

11 La televisión latinoamericana, que nació bajo el signo de la norte!!_ 

mericana, se encuentra en manas de grupos industriales y.comerciales 

que le han asignado como papel primordial el de la promoción public.!_ 

taria de los artículos producidas por la sociedad capitalista. 

Las estaciones televisaras difunden, a lo larga de la mayor parte 

del día, series norteamericans, incontables anuncios comerciales, te 

lenovelas, espectáculos de música comercial, depnrtes, una que otro 

programa seudacultural y noticiarios. Esto sucede en la mayor parte 
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de los países de la órbita imperial norteamericana. En los países - · 

socialistas y en un buen número de naciones europeas y africanas, la 

televisión estatal sí cumple, fundamentalmente, tareas informativas, 

educativas y culturales. 

, ' , . 
En resumen, la informacion por radio y television,.exceptuando la e-

mitida por estaciones culturales y universitarias, busca trivializar 

las noticias, fomenta la anarquía comunicativa, evita cualquier pla.!!, 

teamiento crítico y, obedeciendo las tácticas de programación verti-

cal propias de los medios electrónicos, es esencialmente autorita---

ria. Al encontrarse al alcance del público analfabeto, es objeto de 

un control especialmente estricto. Diversión, evasión trasmisión -

de ideología a través de anuncios y programas, son las funciones so-

ciales que en México y en la mayor parte de los países de la órbita 

imperial norteamericana, se les han encomendado". 63) 

Este tipo de culture de masa es c~iticable, pues influye en la enaj.!:_ 

nación del hombre, en el consumo, en el tiempo libre y en la falsa -

cultura, produciendo un vacío. 

53) Hugo Gutiérrez Vega. Op. Cit. Págs. 94, 101, 102 



- 91 -

El hombre de la clase media debe luchar, para que el Estado instru-

mente las formas necesarias para asegurar el carácter de objeto cul

tural de los medios masivos de comunicación, luchando por un cambia 

social que favorezca y na que enajene a nuestra saciedad. 

-:~ 
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e o . N e l u s I o N E s 

la clase media en México es una concepción valorativa, que cumple -

funciones políticas y sociales específicas desde el momento en que -

pasan a ser patrimonio de una sociedad. 

la estratificación social es un aspecto generalizado de la estructu

ra de todos los sist~mas sociales, ya que nadie sabe decir en qué -

parte de de éste se encuentra, dónde termina su status y dónde co--

mienza el status 1nmediato superior. 

Las .consecuencias saciosicológicas de la movilidad social serán dif!:_ 

rentes, según se den en una sociedad regidamente estratificada o en 

una sociedad relativamente abierta. 

El elevado crecimiento demográfico, característico de la ?.poca ac--

tual, representa para la sociedad mexicana, un cambio estructural de 

especial interés, ya que "limita el ámbito socioeconómico. 

Constituye motivo de gran preocupación para el Estado, el nivel de -

carencias económicas q~e sufren grandes sectores de la población, ya 

que la desigual distribución sólo favorece a clases privilegiadas, -

dando como resultado la marginación política y social. 
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Los medios masivos de comunicaci6n o mecanismos publicitarios enaje

nan a la población, invitandola a consumir para satisfacer necesida

des imaginarias, creadas en virtud del propósito egoísta de algunos 

sectores para enriquecerse y, por lo tanto, no responden a las nece

sidades del pís; y traen como consecuencia una serie de crisis socio 

lógicas y psicosociales, haciéndoles creer a los individuos algo que 

no son y desean ser, defPrmando su realidad. 

El Orden Jurídico y el de las instituciones revolucionarias debería 

ser mejorado de tal manera que los procedimientos que se siguiesen y 

la legislaci6n correspondiente conduzcan al imperio de la justicia. 

Debe intentarse un ajuste de las normas jurídicas vigentes a un es-

quema de pleneacián económica y social, ya que la economía adquiere 

cada día mayor importancia en nuestro país, siendo necesario para la 

vida en común. 

Las normas jurídicas sobre población deben ser reconsideradas, ya 

que el crecimiento desmedido de los habitantes pone en peligro la e

conomía del país, creando agudos malestares en nuestra sociedad, pr_! 

sentando problemas de· desempleo, subempleo y de vivienda. 
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