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I N T R O D U C C I 0 N. 

No obstante due nov en dia vivimos en un munao de constantes 

inciaentes internos como ewternms. los acolemos de cada pais se 

nan preocupado ce manera alarmante de los niveles de celincuencia 

cue elsten en su respectiva nación. cometiendo en mi opinión el 

~or oe conslaerar a una sociedad como un " Toa: Goclal ". para 

obtener estadísticas acerca. [JE las cifras celincuenciales en un 

cierto momento. epoca á lugar. 

Es por lu anterior aue me despertó la inquietud de realizar 

éste somero trabaio de investigación. para ponerles aportar mi 

opinión acerca de como cebe eNistir una aivieibn de estudio para 

cada parte nue intenra una socleaad 	asi con las earacteristicas 

aue tiene cada une ce ellas analizarlas ; obtener un resultado 

mbs eficiente, 	y con ello tratar de ba)a,  les niveles delictivos 

en esta Ciudad oe Mb::Ice y probablemente ei:tender y perfeccionar 

la idea oroouesta para todo el pais. 

E»ara c ceserrolic de este tema. realice diversos alalisis 

soore les conductas y fectores mas 	(Tinortantes aue en esta 

me"leria sa na-", ocinado. allm_smo .,. de manera breve intento 

oercialr cual 	 el est materio ce analisls 

soz:ol.t.icito se consluer carC teces 	uno de ;os mulas y 

1;01" 	 j C' 1. I • 
	 7.onor 	'„nu10- 	C .?l ) n._'. nir: 	• 	En 

N.11915-.. 	oai 

••• 



Dentro me una socieaad las seres que la integran se 

aiferencian unos oc otros por medios que se basan en lo 

econbmico. politicu o social distinguiéndose por ella las Clases 

jeciales. Capa Clase 'Social nace zon tendencias diferentes. vb. 

eue cada una de estas contiene caracterlsticas tipicas y uue no 

se encuentran en las eenes. 

asas diferencias representan la ni dula aue constituye la 

razón por la cual 1DU individuos Pertenecen a una ú otra Clase 

Social v aue va directamente relacionada e sus hábitos. 

costumbres r inclusive su pasado nistórico. 

Es por lo expuesto, nue planteo aue la naturaleze aelictive 

depende en si, de 	a Clase Social a, que nos estuyieremos 

refiriendo .., escencialmente al tipo de Delito cometido. come 

ejempia cito a una persona. drogadicta de Clase 'baje cometiendo un 

Fraucle f:lurstitil 	.ahapiendo aue seria un tanto incoherente 

Persat e as: o no-.' 

LO anteriir raeLLa ü urja oremlea 	 aue esta 

te,- sona 	QUO ,:::11101:: er, e., 	e Qmp 	 tencri 

cenec.ImAento 	 u 	ce io eue re 	L'. n.:.. 	i:o 

t aya uta 	 a persone estedisee en ,lsoncTa is 

1.13r1O. 
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En una optnion muy personal y como es láaico de pensar, por 

estadisticas existe un nivel 6 un cierto tipo de delito mas 

frecuente sedán el estrato social al aue nos refiramos va que 

seaUn las caracteristicas de cada una de las Clases Sociales van 

r. original aLK,  .os delitos cometidos vayan con oa,-tv.:ularicades 

tipicas oe tal Clase Social: con lo anterior nc estoy aseocirando 

que no se pueda dar cualauier tipo de delito en las diferentes 

Clases Sociales aue existen, pero si existen mayores porcentajes 

de tipos delictivos según la Clase Social e la que nos estemos 

refiriendo y es precisamente este punto que en e: presente 

trabajo pretende desarrollar. 

Ánalizanac lu visto anteriormente. constaero au se Pudiere. 

crear una manera mas efectiva de bajar los indices 

delincuenciales en Mellico y en el reste,  del mundo, pues atacando 

9:501, factores tan importantes aue presionan a. inaiviouó para la 

comisión de ur, delito. ylitlumbrariamos gue le trasoresión de 

ley en mater.a penal cas: seria en un M, pare los celincuentes 

natos. 



CAPITULO PRIMERO 

I.—CONCEPTOS GENERALES. 

a) SOCIOLOGIA. 

b) SOCIOLOGIA CRIMINAL. 

c) SOCIEDAD. 

d) DELITO. 

e) CLASE SOCIAL. 

f) CRIMINOLOGIA. 

11) VICTIMOLDGIA. 

a) CONCEPTO DE SOCIOLOGIA. 

ir a ceder entender lo que es la. Socialodia, MH voy a re-lerir 

a una acepción muy sencilla, y ésta es que la Socloioia es la 

Liencia nue estudia al nombro en sus relaciones con los otras. 

estAD ea, que el humero que dor SU naturaleza mlsma va a 

uiirse en saciada:: con las demás, define la eluatenci.a de la rama 

C?. -.ont-:::imientt para clue su enzardue del etudit 	tal 

CJMCZIICWW2 tQirk. .n.enci::; En esie 

poder dur ,Jra oefinin 	 1C.• ClUts. SE 

r\UL DOU 

«Oh 



Se han dado diversas opiniones acerca de cual es la 

definición más apropiada para definir a la Sociología. ya que 

todas las acepciones que en el transcurso de su estudio se nar. 

asoo.han variado oractualmente, sin embarge.todas ellas se quian 

por un coman denominador que es lo social. 

Se considera como la Ciencia que se avoca al estudio 

científico de los fenómenos uue se originan en las 

interrelaciones de grupos que se dan en los seres humanos. 

En vista Que esta Ciencia estudia al nombre 	su medio y sus 

relaciones 	reciprocas a través de las 	distintas 	escuelas 

sociológicas en las que se pone en relieve en diverso orado los 

r,actsres que intervienen algunos sub rayando las '- clac iones 

mismas, tales como la interacción, 	le asociación, etc. Otras 

destacan a los seres humanos en sus relaciones sociales. 

enfocando su atención sobre diversos papeles particulares v sus 

funciones. ( 1 

e;Lin con le oefinición anterior se oarivan muchas dudas ciara 

.iegar a comornder a 	 aludía. lrevenoc aue le manera 

r:-recta EL e:a.Licando cU ou:,erQ. 	reswezts Laanuro 142u ara 

1:1-22 nos e:Ibica pot cc 	ienteF:. em (2 cr»isto du 

LaL'E' 

J(: 	 ( 

Lzon:m1:..u-,M,11, 1:z.197. u. 2C: 
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1) Que la Sociología es una realidad de la naturaleza, 

nue esta, compuesta as fenomenos anhlonos a los estudiados en 

cuolauier otra ciencia natural como la Fisica. 	la Quimica y la 

Siolopia. De aqui se sigue que se han de aplicar a la Sociología 

1PP mismos conceptos fundamentales nue manejan las ciencias 

asr por eJemplo la causalidad y la continaa, oue por 

le tanto se ha de aplicar en e: conocimiento dei objeto de 1¿ 

Sociología el método oc la observación empírica de necnos nue son 

Perceptibles por medio de los sentidos, la cuantificación y la 

medición de sus hechos y la consiguiente expresión simbólico ae 

los mismos. 

2) Si el Quieto de la. Sociología es un objeto cultural 

se ha de ocupar del estudio de las significaciones de las 

conductas humanas, lo cual permite af:rmar que se ría de aplicar 

a. conocimiento de dichas significaciones el método comprensivo 

caracteristico de las ciencias culturales. Para las tendencias 

aht!--culturaleS no han de ser lacneos los metocios e:perimentales 

llenar a conocer el objeto oel estimo de la bocioloía, sine 

JUL andapar los motIvos, les oroti 	resumen 	i¿ 

cie la conuucta LOC1c.1 v c 	hech:31, socialE, e- 

( 2 

) Azuara Pérez. Leandro."Socioloola-. Editorial Porreta 
S.A. México.1980. op 

11. 
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No obstante lo anterior, consideramos nue la Ciencia 

Sociológica contiene dos características antes mencionadas,ya que 

si bien la Sociología estudia la causalidad como fenómeno 

natural, tambien estudia al hombre en base a su conducta. 

Al afirmar que la Sociología es una Ciencia natural nos 

referimos a que ésta se basa en métodos empíricos que se basan a 

su vez en los sentidos para obtener la expresión simbolica de los 

hechos particulares que esta ciencia estudia como ejemplo de 

dichos métodos empíricos citaremos la observación. Asimismo la 

Sociología es natural porque estudia al hombre de manera 

estrictamente natural. 

Por otro lado aceptamos que la Sociología sea una ciencia 

cultural, ya que tambien abarca el estudio del ser humano desde 

un punto de vista conductal. Analiza cómo es que el hombre se 

asocia con otros seres humanos en Sociedad, cómo es que son sus 

relaciones con loe demás, la causa de las obras sociales, los 

motivo,: que lo orillan a actuar de Una C otra forma ; todo lo 

anterior ro l conduce a estudio oe las conductas humanas por su 

desenvolvimiento social. 

weber cita un terco! modele, carD.:terlstico de la 

naturaleza de la Sociolopia Quien le Interprete de la siguiente 

manera a saber 
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" Una ciencia que pretende entender, interpretando la acción 

social para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo 

y efectos." 1 3 ) 

Como podemos observar la Sociología para Max Weber no solo es 

aquélla ciencia natural ni cultural que habíamos citado. sino que 

tamuien reuresenta a una ciencia natural-causal y cultural-

interpretativa. 

Estudiando todas y cada una de las características del 

estudio de la Sociología, podemos apreciar que es una ciencia de 

suma importancia ya que le dé un matiz muy Importante al estudio 

del hombre en su aspecto social, natural y cultural : aunque su 

estudio represente una esfera inoecifreble para algunos, podemos 

agregar' que sin la existencia de esta ciencia no podriamos llegar 

a comprender la naturaleza misma del ser humano. 

••• 

por 1 	Fere: 	 . Cit. u. 
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b) CONCEPTO DE SOCIOLOGIA CRIMINAL. 

Ya que nemos analizado de manera somera lo que es la 

Sociología. ahora analizaremos: una rama que pertenece a ésta y 

que es de suma importancia para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

La Sociología Criminal es la rama de la Sociología aue 

estudia al cielito como significación de la conducta social. De 

aqui se desprende que cambien abarca a la figúra de la pena que 

surge como medida para la prevensitn de hechos delictivos y que 

son resultado de una reacción de la socieoad para evitar acciones 

que violen al Derecho, trasgreden al bien centón y e las buenas 

costumbres. 

Esta materia se encarga de estudiar desde el origen mismo que 

diú vida e la accibn delictuosa. como fenómeno que se da en 

sociedad. 	coma 	desarrolle , efectos. 

respecte c- Itremos que Han f.sistido grandes estudiosos de 

la criminalidad Que han utilizada gran parte de sus vidas al 

estudio dei delito y del dt lincuente. sus orígenes nasta sus 

reparduciones ooziales. El destapado criminnogo Luis Rodridue: 

r:a:-..zaner dice con respeoto a esta matenis que : 
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La Sociología Criminal estudia los problemas 

criminales 	trata de darles w.plicaciones mas completas a la 

conducta anta-social, encontrándose con temas que son verdaderos 

modelos 8 hipótesis de investigación como lo son las sub-culturas 

criminales, los conflictos culturales, la oportuinidat de 

delinquir, el ctiquetamiento y la marginación." 	4 ) 

Enviste una palabra clave dentro de la ellplicación que 

Rodríguez Manzanera da al respecto, y ésta es la conducta anti-

social. Consideramos lo anterior porque al estudiar el delito 

como fenómeno social la Sociología criminal no va a abarcar 

dentro de la naturaleza misma oca su estudio a las conductas 

asociales ylo parasociales, pues éstas son figuras 

indiscutiblemente materia de estudio de la Criminología por la 

razón que estas dos figuras no trasgreden al bien coman. sin 

embargo la conducta anta-social aparte de dahar el bien coman 

viola a su vez intereses da la colectividad. 

Con 1: anteriormente visto y el breve analisis que observamos 

cuando .ec icamos lo nue era la significacion de la Sociología, 

se nesprenden dos corrientes oentr' del estunin,  sociológica a 

saber 

) 	 Manzanera, 
Forr.J.s. Quinta 	 1c7'er,. e. c,,,7 

41% 
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1) En que una parte de la Sociología estudia las 

interrelaciones del hombre con el hombre mismo utilizandc los 

metodos empíricos como lo es la observación para ello, con el 

estudio de su aspecto cultural también Come es uue lo representa 

las significaciones de conductas sociales como lo es la 

asociación. 

2) Por otro lado la parte que se encarga de estudiar el 

lado negativo de esas interrelaciones como lo son las conductas 

anti-sociales v que alteran el bien común. 

Hemos visto con lo anterior que la Sociología Criminal es de 

gran ¿tilidad para el estudio del delito, pués el la materia que 

va a representar la fuente principal é inmediata que surta la 

información necesaria para atacar de raiz la criminalidad que se 

da en las sociedades del mundo entero. 

Tomando en cuenta oue la Sociología Criminal aporta 

conocimientos relevantes en materia de delito, ésto va a 

beneficiar de manera importante el desarrollo futuro del Derecho 

Penal cordue 	penas 	medidas de seguridad van a ir 

progresando de tal forma. QUe llegaremos a estar v hablad-  de un 

sistema penal rsal(ir 	modernc, 



c) CONCEPTO DE SOCIEDAD. 

lo largo de la historia del estudio de la Gociologia. un 

Precepto fundamental que no ha loaracio una Definición común para 

todos los estusiosos de esta materia. es el de Sociedac. Lo 

anterior se basü en au:, el significada dei 1; mism¿ corille\, a 

inmerso uno serie de elementos que constituyen diferentes 

sIgnificaciones as intercretaciCn diversa. ya oue la gente misma 

observa alversiaac de aspectos ami mismo fenómeno. 

En base a lo anterior retomaremos algunas tesis de diversos 

autores y estudiosos de la Social/oía par¿: poder dar y desglosar 

un concepto mas claro as lo que Sociedad sioniica y ole ciertas 

elementos que la conforman. 

* Georo Simmel.- Considera a una sociedad como : 

" Un cierto número de individuos unidos por la 

interacción." ( 5 ) 

Para el autor F;vlon Lintor ia '...ocleaaa es 

Todo grupo de gentes que han vivido y trabajado juntos 

durante el tiempo suficiente para organizarse y considerarse como 

una unidad social con limites bien definidos. " ( 6 ) 

' 	11:taaw Lcy 	 E1,.."L¿ zp¿lecia:' 	alt!Lou..711 

50:1D100,- 	 i'On2C. CC 

FALLA DE ORIGEN 



Para Lorenz Von Stein 

" Es la unidad de la existencia colectiva." ( 7 ) 

* Pedro Proudhon.- 

No es tan solo una suma de individuos, sino que en 

ella se va tejiendo una especie de razón colectiva que la 

constituye en un ser de existencia propia, aunque no constituya 

una realidad substante independiente de los individuos." ( 8 ) 

De las tesis tomadas con anterioridad, podemos analizar que 

la Sociedad no sólo esta conformada con la unidad social que la 

Integra. sino también con todas las interacciones é 

interrelaciones de los individuos que la constituyen. 

Esas interacciones que constituyen elemento existencial de la 

sociedad, se oasan en las acciones y reacciones que tienen los 

individuos entre si que viven y se desenvuelven dentro del mismo 

entorno social. Como ejemplo a lo anterior podemos citar todo 

tipo de relación que tiene siempre el vendedor con el comprador, 

el twu.sta con su pasais. el mesero con el comensal etc. 

Par" otro lado las interrelaciones e las que nos rei-erimos se 

Jasen en los resultados QUi: 1OS Individuos rie una :lowledad tlener 

con el diario vivir dentro de una circunscricci,tn común. 

Citado cor Recasere t=icnes. 	LU19 	SOC.10100ii,. 	EdltUrll 
Vorrt:,.a 	Decimc tercera Ediclel 	mitote. 	p, 

loen . 



d) CONCEPTO DE DELITO.- 

La palabra delito deriva del verbo latino delinouere, que 

significa abanoonar, apartarse del buen camino, alejarse del 

sendero setalado por la ley." ( 9 

Encontrar una definición común v uniforme de delito na 

resultado tarea dificil toda vez que los diferentes autores 

estudiosos de la materia no se ponen de acuerdo. va que cada uno 

de ellos han exteriorizado su tesis sedán su criterio y razón. 

Una definición acorde a toda tiempo y lugar no se ha podido dar 

en virtud de que el delito esto intimamente ligado a la manera de 

ser de cada pueblo y a las necesidadee de cada época. Los hechos 

oue unas veces han tenida ese carácter. lo han perdida en función 

de situaciones diversas y al contrario, acciones no delictuosas 

man sido tipificadas en delitos posteriormente. 

Dentro de lo anterior y una de tantas definiciones dadas, un 

urandioso representante de la Escuela elbsica. expúeo su concepto 

del Delito como ente jurídico, distinguiendo el delito de otras 

infracciones no luridicas y precisó eus elementos mas 

importantes : nos, referimos a Francisco Carrara Quien consideró 

al delito como t 

Caste11.an,-2a.Fevnanc. 	 ELementlea 	Derer,. 
Videsim Tercera ccicla i 	Lriitoral Porra S,A. !`k::1(2G. 

:97t. 	125. 



- 12 

La infraccibn de la ley del Estada. promulgada para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto 

emterno del hombre, positivo ó negativo moralmente imputable y 

politicamente ~oso." ( 10 ) 

Dentro de la definición anterior, el mismo Favon Vasconcelos 

nos 	dice 	nue 	el 	autor 	Carrara 	destaca 	como 

escencial " Que el delito es una violación a la Ley. no 

pudiendose concebir como tal, cualquiera otra no dictada 

precisamente por el Estado, con lo cual separa definitivamente la 

esfera de lo jurldico de aquellas otras pertenecientes al ámbito 

de la conciencia del hombre, precisando su naturaleza penal. pues 

sólo esta ley dicta en consideración a le seguridad de los 

ciudadanos. Al precisar que tal violación debe ser resultado de 

un acto emterno del hombre. Carrara emcluve de la tutela penal al 

pensamiento v limita el concepto de acción al acto realizado oor 

el ser humano. ónico dotado de voluntad, acto de naturaleza 

Positiva ó nemativa con lo cual incluye en la definición la 

actividad ó inactividad. el hacer b no hacer, en fin la acción 

omisión 	l'armas de manifestación de la conoucte. ea 

imoutabilidza moral fundamenta la responsabilioad del sujeto y 

po• ánimo, le clasificación y calificación de dano=_ da su 

vercadero sentido a la in+racción de la ley y a la alteración de 

le sequridac ce los cludacano par: tuve darantia fue 

( 1. 	Citado 	vavon Vasconcelos,!=ran:sco.Man 
Me'.1cano. Editor ,a1 Perrúa ::-.).11» Me ico.:77D.p.15: 
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dictada." ( 11 ) 

Es importante destacar que según lo citado con anterioridad 

nos Podemos 	dar cuenta que asta contiene los 	elementos 

esenciales del concepto del delito, toda ver. que sehala a la 

conducta humana en sus dos formas de expresión que son la activa 

ó negativa y a su tipicidad como igualmente a su carácter ilicito 

y culpable. 

Una verdadera definición del abieto que trata de conocerse, 

debe ser una formula simple y concisa que lleve implícito lo 

material y lo formal del delito y permita un desarrollo 

conceptual por el estudio analítico de cada uno de sus elementos. 

En nuestra opinión y dentro de la diversidad de definiciones 

enistentes. Metder db la que hasta ahora consideramos la mejor de 

todas las definiciones considerando al delito en su noción 

jurídico substancial como : 

" La acción tipicamente anti-.jurídica y culpable." (12) 

Sin luaar a dudas esta definición contempla todos los 

elementos que el delito contiene. pero para muertos estudiosos del 

Derecho Penal la Punibiiidad es otro elemento oue Meraer omitió. 

considerando entonces dOnde clued6 la sanción 	ese: accitn 

delictuosa. Al respecto considero de,-, esto es errtnec. DUES. 

1 ) F'avor, Vasconcelo. Francisco, Go. =11. 11. 1514. 

v 	 F-• r r1C• 1 
	

Cr. : t. 	... 
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-dentro de nuestra legislacibn penal vigente existen tipos que 

constituyen accibn delictiva pero no son sujetos a sanción 

alguna 	como ejemplo citaremos el llamado Robo de Famélico 

estipulado en el art 379 del Código Penal Vitiente del D.F. v que 

se manera expresa dice : " No se castigará al que sin emplear 

engahos ni medios violentos, se apodere una sala ve: de los 

objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus 

necesidades personales o +amillares del momento." ( 13 ) 

SI el sujeto se apodera de algún bien. sin el consentimiento 

del legitimo dueño de ese articulo entonces, podriamos estar 

nablando de un tipo de Robo, sin embarco en el ejemplo anterior, 

debemos analizar que para que no se sancione dicha acción, debe 

estar revestida con una serie de caracteristicas para aue se 

aplique estrictamente como nuestra legislación indica 

considerando para ello que el sujeto se apodere del bien por una 

sola vez. sin emplear ningün tipo de engato ni medios violentos. 

Que esos bienes (.1 ocuetos sean ae carácter estrictamente 

Indispensables para satisfacer sus necesidades del momento va 

sean personales o +amillares 	sin embargo si no tuvieran la 

atezibn estas caracterietices entonces estarlemoe urente a otro 

tipo penal diferente. 

Lodipe eenel Viaente del 	tuauragtsima Seaunae 
editoriel +eerua 5.11e Mle:leo 196e. 

1.1 
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Analizando los elementos de la definición Jurldico 

substancial de Mezger podemos profundizar en los elementos que la 

conforman de la siguiente manera 

1 ) Acción.- Se traduce en una conducta humana de acto á 

omisión. La omisión es considerada 

tambien como una acción, porque acuella 

persona que omite se considera como el 

hecho de dejar de hacer algo al oue 

estaba obligado a cumplir. El Derecho 

Penal considera para efectos del tipo a 

toda actitud humana en realización ó en 

omisión, nunca en pensamiento. 

2 ) Tipicidad.- Se basa en una maxima romana aue dice : 

NULLUM CRIMEN SINE TIFO 	y 

significa nue no existe delito si la 

acción no se adecua perfectamente al 

tipo 	delictivo 	estipulado 	con 

anterioridad. 

Esto es de suma importancia porque el 

juzgador al ver que la acción ik omisión 

que tiene en frente no se amolda 

perfectamente al precepto  legal, 
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no podrá declarar que existen 

los 	elementos 	necesarios 	para 

configurar un delito, sino frente a una 

conducta probablemente anti-luridica 

pero no delictuosa. 

Lo anterior es considerado dentro la Constitución Politica 

de 
	

los 	Estados 	Unidos 	Mexicanos 	vigente 

su art 14 segundo párrafo explicando que : " ... En juicios del 

orden criminal aueda prohibido imponer por simple analogía y aún 

por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una 

ley exactamente aplicable al delito que se trata. " 1 14 ) 

3 ) Anti-Juricidad.- La anti-juridicidad es basada en 

que no solo basta que exista una ó 

varias conductas humanas que se 

amolden a un tipo normativo. sino 

que éstas deben de llevar la 

trasgreción directa al Derecho 

así al bien comün y buenas 

costumbres. Esa conducta debe ser 

forzosamente anti-juridica puesto 

nue al tener una acción que no 

lesione a la ley entonces no 

Sahara al derecho. 

14 ) Constitución Politica oe los Estados Unidos Mexicanos. 
Edición cic 	Secretaria de Gobernación. Comisión 
fru:peral Electoral. Mtic3. 1925 
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4 ) Culpabilidad .- 	La 	culpabilidad 	en 	un 

sujeto al delito radica en las 

condiciones 	psico-corporales 	del 

individuo actor de una acción 

delictiva. Fernando Castellanos la 

define COMO " La capacidad de entender 

y de querer en el campo del Derecho 

Penal." ( 15 ) 

Toda la figura de la culpabilidad se 

engloba en el conjunto de condiciones 

psicologicas y corporales de una 

persona que al saber de sus intenciones 

y posibilidades que goza, comete una 

conducta que rotundamente sera culpable. 

La figára de la culpabilidad no es mas que el carácter 

volitivo del sujeto activo en la comisión de un delito. Ese 

	

carácter se traduce en el 	QUERER Y HACER UNA DETERMINADA 

CONDUCTA . 

Una vez analizado el concepto del Delito pasaremos a observar 

el concepto de clase social, la cual Be relaciona con éste, en el 

presente trabajo de investigación. 

15 ) Castellanos. Fernando. Ob cit. p. 218 



e ) Concepto de Clase Social.- 

Una de la corrientes del objeto de la Sociología es la de 

considerarla cultural. ya que estudia las significaciones de la 

conducta humana. y es ese estudio que nos lleva al analisis 

de su asociación con otros seres humanos. 

Dentro de la misma naturaleza asociativa del hombre, existen 

diferenciaciones dentro de ellas mismas que van a conformar 

pequehos sub-grupos de una Sociedad. 

Esos sub-grupos se van a distinguir por pequehos factores 

que son caracteristicos de cada uno de ellos y nue esencialmente 

radican en la potencialidad económica de cada uno de los miembros 

de tales sub-grupos. 

Esos sub-grupos son llamados Clases Sociales y se les 

considera asi, porque dentro de un entorno social se han sub-

clasificado a los integrantes de la Mema en capas v que se basa 

en el fenómeno de etiquetar a la gente según el nivel económico. 

y a asociarlos en sus mismas condiciones ó inclusive en la forma 

de desenvolvimiento social. 

Eiste dentro de lo anterior, un fenómeno que Indudablemente 

desequilibra ese factor de etiquetar a los miembros de una 

Sociedad y este se basa en los llamados " Convensionalismos 
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Sociales ", que se traducen en los hábitos y costumbres que se 

hayan de moda como lo es la etiqueta, la cortesía, la moda, la 

cordialidad que influyen en la forma habitual de expresión tanto 

literal como corporal é inclusive ciertos movimientos y ademanes 

de ciertos miembros de una Sociedad. 

Para Hans Frever las Clases Sociales son :" Vinculaciones 

basadas en la Igualdad de interes económico ó mas concretamente. 

vinculaciones basadas en una misma situación económica que se 

halla determinada necesariamente, a su vez en el mercado." ( 16 

La definición que da Frever creemos nue por un lado es 

correcta porque efectivamente son vinculaciones económicas, pero 

por otro lado pensamos que es incorrecta, ya que no 

necesariamente el hecho de pertenecer a una clase social 

significa que existan elementos diferentes a los económicos que 

influyan para la integración a una u otra clase social 

Un factor indispensable para que se dé el fenómeno de Clase 

Social radica en que debe existir en masa, esto es, que sean 

diversos los tipos de potencialidades económicas para a su vez 

agruparlas por iguales. 

( 16 ) Citado por Azuara Perez . Leandro. Ob Cit. P. 87 
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Para el tema de Clase Social, han existido diversos autores 

aue han dedicado gran parte de su doctrina para el estudio de la 

vida social. Muchos piensan que solo Karl Marx ha sido el que ha 

aportado a la Ciencia Sociológica puntos relevantes para el 

análisis de la estratificación social desde que escribió el 

MANIFIESTO COMUNISTA. Esto es un error va que mucho tiempo antes, 

filosofes como Aristóteles yá se habían preocupado por el estudio 

de lo social, refiriendose exactamente que " ... en todos los 

Estados hay tres elementos : una clase muy rica. otra muy pobre y 

una tercera que se encuentra entre las dos.", viendo asi un 

factor importante en la división politica y social. 

En 1788. James Madison escribió en un conocido pasaje de EL 

FEDERALISTA : " Los propietarios y los que carecen de bienes, han 

formado siempre distintos bandos sociales. Entre acreedores y 

deudores existe una diferencia semejante. Un interés de los 

propietarios raices, otro de los fabricantes, otro de los 

comerciantes. uno mhs de los grupos adinerados y otros intereses 

menores. surgen por necesidad en las naciones civilizadas y las 

dividen en distintas clases. a las que mueven distintos 

sentimientos y puntos de. vista. La ordenacibn de tan variados y 

opuestos intereses que constituye la tarea primordial de la --- 
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--legislación moderna. pero hace intervenir al espíritu de 

Partido y bandería en las operaciones necesarias y ordinarias del 

gobierno. " ( 17 ) 

Sin embargo en la idea que Karl Marx emite con respecto a la 

división de clases, se basa esencialmente en la distinción de 

las personas en clases sociales con respecto a la propiedad, 

distinguiendo asi solo dos clases que fueron : 

a) Burguesía.-Dueños de los medios de Producción. 

Proletariado.-Trabajadores asalariados. 

Esta clase que es la Burguesla, era la que utilizando su 

poder económico explotaba el 'unico recurso que el proletariado 

tiene que es su fuerza de trabajo. Esa relación existente entre 

clases sociales asi como las interacciones que se dan entre 

ellas, Karl Marx les llamo LUCHA DE CLASES. 

A continuación pasaremos a definir a la Criminología, ya que 

como veremos ésta materia es as suma importancia para el 

desarrollo del trabajo de investigación. 

1 17 ) Citado por Cninov , Elv . Ob. Cit. p. 162. 
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f) CONCEPTO DE CRIMINOLOGIA. 

Al través del estudio del Derecho, han existido diversas 

definiciones de lo que Criminología significa. al respecto y para 

dar una idea mas amplia y profunda de éste término nos 

referiremos en primer lugar a su r•a1z etimológica. Criminología 

como su nombre lo dice, deriva del Latín CRIMEN-CRIMIN1S y del 

griego LOGOS que significan el tratado ó estudio del crimen. 

Dicho estudio no se basa en el estudio específico del crimen como 

delito, sino como el estudio de las conductas anta-sociales. 

Para Alfonso Guiroc Cuarón la Criminología es " Una ciencia 

sintética. causal-explicativa, natural y cultural de las 

conductas anti-sociales. 	( le ) 

La anterior• definición la cual nos parece la más acertada. 

envuelve una serie de elementos importantes que describen a esta 

ciencia de una manera más profunda y exacta con respecto a otras 

definiciones exteriorizadas por tr•atadistas y/o estudiosos de la 

materia criminológica, los cuales nos parecían aspectos TIBIOS de 

lo que esta ciencia es v conlleva. 

De la anterior dei-inicitn se desprende una fiptira primordial 

19 ) Citado por Rodriguez Manzanera . Luis. OO. Cit. P. 3 



dentro del estudio de la ciencia criminológica y esta es la de 

las conauctas anti-sociales. Tomesh en cuenta que la Criminología 

se basa en e; estudio anti-social y no de los delitos, ya oue si 

estuviésemos frente a este seaundo, resultaria una Ciencia Penal 

por naturaleza, sin embargo. 	la Criminología basa su estudio en 

aquellas condu:tas oue trasgreden el bien común las cuales 

destruyen la pa: social y violan los derechos aún inherentes al 

ser humano. 

La Criminología es una ciencia clara y necesaria, ya que su 

objetivo trae auarejado un bien en el desarrollo social de un 

pais. va que por medio de ella pueden crearse medidas apropiadas 

uue disminuyan los indices de criminalidad v as` tener una 

proyección más sana dentro de la vida de los nabitantes de un 

nt!Icleo social. pues inclusive la metodología criminológica es 

clara 	concisa. 

cómo nemos analizado el onietivo cle la matbria 

bocioltsica, ancra seouremos a estudiar una rama ae la mism¿A 

se anciwaa ae analiza/ 	s_leto aaelvc e, une cenuacta 

CIL t.:, tu': luma imcc-tancla 	 1.. 

materie 
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g ) Concepto de VIctImologia.- 

En forma muy genérica. la Victimología es considerada como la 

rama de la Criminología que estudia científicamente a la víctima 

en un hecho delictivo. 

materla es ae importancla fundamental. pues a traves 

del tiempo las ciencias penales se han inclinado al estudia uel 

sujeto activo en la comisión de un delito v han dejado un poco a 

la deriva al stueto pasivo de dicha acción. 

Se ha llegado a pensar que de considerarse más profundamente 

la relación viztimario-víctima se llegaría asi a entender mejor 

los T:actores que dan nacimiento a cierta ciase ce delitos v Que 

repercuten en lo oeneral en una vi:tima determinada y común en 

ciertos casos. 

En principio su considera al sujete activo de un pelito como 

la oaeza fundamental para dar vida a la ciencia penal. cero 

cuantos casos Se han caos en la actualidad oue las autoridades 

as: come: los Juzgadores genalelz Ponen toda su atenclon a: 

cellncuentp 	 caSi per completo del sujeto oasive de. 

'.Jeguient tndy'..amos due ser talee victiMas 

Laue; 	de _ '( res 1-0111. 	 , CtirneVE ou un 	iLd sean -- 



-- familiares: de las personas encargadas en la persecución v 

juzgamiento de los delitos ?. 

No hay que alviaar que las yictimas en un delito tienen un 

Derecho aue na sido inminentemente violado ocm• lo que pasan a 

tener un lugar crimordial dor le que a reparacian al aano se 

refiero. claro ! 	si este lo tuviere y ameritara. 

F'or lo evpuestc. no nav lugar a dudas ae que la ictimolopta 

es una ciencia autónoma. de importancia total. pues durante la 

nistoria han existido aivisibn de opiniones sobre si la 

Yictimaloala era considerada como ciencia 6 como una simple rama 

ae lo Criminaludla. 

VC) les cuestiona a los estuoloscs ae las Ciencias 

Criminológicas y Penales, aue si en el momento oc la comisión de 

un delito ellos .fitieran los sujetos pasivos y recibieran una 

aaresion v por ende la viclación a sus cier,achas. tomó 

ocnsiorarian a la l'ictimolagia ?. 

Le linuartanttim detendev 	derecnos 	 , oaw. unc. 

:le 	las 	..,•tetimes de un delito. 	va oue retorae.o 	ove el 	+in 

er:mordia' 	lelacn-J 	.1,, JUSTICIA Y uue nado 	 t.en 

LIcitesd 	t.:1- 251if.WOCu' L1 cien camc 	LJU!'luJlearn 	er 	- 

ninour soegte. L'ue. la 	 el 	VJI.L1,11# 

C.ZP ClEu 	1.,J)0 

nter a c 	u 9mc.,.. 

FALLA DE ORIGEN 

ro+ 



II.- Estratos Sociales en México .- 

a ) Conceptos v características .- 

Los estratos sociales en México como en toda sociedad se 

basan en un fenómeno social llamado " Estratificación Social 

palabra derivada del latín " Stratum " ( Estrato, capa ). 

Esta figura de gran trascendencia se desarrolló por 

sociólogos burgueses norteamericanos en base de los estudios de 

Cocote v Spencer, emitiendo en un principio las teorías sobre la 

desigualdad social, incluso la teoría sobre Marxista de las 

clases y lucha de clases es llamada la Teoría de la 

estratificación social . 

Con la estratificación social, los científicos burgueses 

pueden sub-dividir la estructura social que existe en alguna 

nación. Segun se dice en el diccionario de Sociología 

norteamericano, la estratificación social es " la división 

horizontal de las sociedad en capas, completamente definidas é 

Idénticas. tales como clase, casta y status ". ( 19 ) 

Como nemos podido analizar. la estratificación social es una 

característica de todas las sociedades la cual conduce a ia 

.--ormacibn de cazas 6 estratos de individuo, diferenciados entre 

si y que contiene un carácter socio-econtmico-cultural. 

• 
	9 1 Citado por Bemonov 	actor. Ciase y Lucha de Clases. 
Editorial Eclitica, CoiecLin :,losdriza. Le eapana, Cuba. 1965 
p. U 
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Las características de esta estratificacibn social. radican 

en lo siguiente 

- Su naturaleza se basa en la diferenciacibn social en 

la división de la sociedad en capas socialmente 

aesiguales. 

- Analiza las formas estructurales de la diferenciacibn 

social en las que se encuentran los grupos de personas 

que se diferencian entre si ( Clases, castas, 

estamentos etc. ) 

- Establece los sistemas de desigualdad y diferenciacibn 

social, es decir, la estructura de una sociedad de un 

pais b región. 

- Delimita 	los 	cambios 	que se producen 	en 	la 

diferenciación social en la sociedad t movilidad 

social 3. 

- Estudia las consecuencias de las relaciones entre las 

diferentes eartes de la estructura social k entre las 

clases. grupos etc.). 

Dentro de la estructura caracteristica del fenómeno de la 

estratificación sosia), ponemos ver oue cada une ce ellas se 
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-- basan en consecuencia de experiencias empíricas ; resultado de 

su naturaleza " Positivista ", es decir, conocimientos liberados 

de toda conjetura. 

b ) Clasificación . - 

raiz de lo anterior la estratificación social contempla 

tres grandes grupos de división social : 

1.- Clase 	Social : 	Esta sub-división se basa en 

diferencias de riqueza en donde la estratificación no es rigida, 

además ésta no afecta esencialmente a los derechos individuales 

básicos del hombre. 

En resumen podriamos asegurar que la estratificación 

social por clases son " grandes conjuntos de personas, conjuntos 

que se distinguen por los rasgos específicos de su cultura y su 

situación económica ". ( 20 ) 

2.- Estamento : Sub-divisibn de la desigualdad social 

rígidos. caracterizada Por mantener una igualdad frente al 

derecho v a los privilegios. 

Los estamentos al tener igualdad mente al derecno 

asi tambien a ciertos privilegios con los QUD cazaban. como lo 

sir ) Recasens Siches. Luis. Ob. Cit. g. 4:32. 
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son las inmunidades. exención de impuestos, jurisdicción privada 

etc. 

Refiriendo lo oue estamento significa podemos citar 

una definición como " el grupo social formado por aquellos aue 

poseen 1c. misma situación lurlaica y dis.frutan de los mismos 

priilualos 	21 

Como e3emplo los estamentos medievales se sub-

diviolan en tres grupos : 

- Nobleza .- Especial en honor. 

- Clero .- 	Participación Politica. 

- Estado Llano.-lodo especifico de vicia. 

Esta estratificación no perdura en nuestros días 

sin embargo se prolongó aurante mucho tiempo y a lo largo de 

varias naciones influyendo en su aesiqualdad social Para fines de 

uesarrollo local. 

Hl laaer cie 	eltr 	 poi estImenta. 

estudiJremJI: brevemente otr'cs forma ae estratificación llamaab por 

césal ir cual 	@E Imuortante Para 	 ,:luitutaE 

r)eUtrli 	 ni t:í eA en cualbJlet c•J suq. 

L.czr ,ir.: Lt- 	 1C:1. 	 . Me 	' 



Z.- Castas : Esta diferenciación social rígida se basa \. 

determina por las condiciones de nacimiento del individuo 

pe,- teneciente a esta clasificación. 

Es característica fundamental de éste, que no pueda 

cmularne ni s.ltarse os un grupo a otro. es decir. en c sistema 

de :astas no ulliste la movilidad social, ni aún cuando se alteren 

las condiciones y situaciones económicas ni los atributos de los 

individuos parte de ella. 

Los sistemas de castas mas significativas fueron el 

hindl:i y el germano, en donde el primero presenta caractericticas 

muy arraigadas : 	ni el enrriquecimiento, ni el ejercicio de 

navilidades, podían cambiar su casta que era la misma de la ce 

sus padres, no podían contraer matrimonio fuera ele su casta. 

resumiendo el sistema hindú. consistia " Principalmente en un 

ridido orden predeterminaao de ocupaciones ." 	22 ) 

Como ejemplo ou lo anterior Podemos ver Que las 

naztal en la India estaban clasii:icacias y constituidas por 	los 

-1•!- anainanes. Lnatriae. vasia.e. '5udras V 1'ar1as. 

Eri 	 permanc, oral. 	 MUy 

a 	ias du la "tinta. 	,:nvidi-t, rdobe e 1u. en i7.1,1oF., y 

dsl 	 Joran'irJ no,  casa,.:: 	 as 

111"1“: 	 suat 	 t 	 !'le`" _.  

I .. 
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c) Desarrollo Conductual ( Convencionalismos Sociales ). 

La conducta del ser humano. es regulada por normas que 

determinan lo Jermitido y In pronibldo ael qué-hacer diario de la 

Persona. Pero no sólo es esa regulación normativ ia que aecta ó 

la activigag numana sino también la reguiacitn norel. 

La regulación moral es quien delimita la conducta de una 

persona ~,ente a la sociedad en la que se desenvuelve. peeo e 

di+erencia de la regulación jurídica 	la trasaresión a dichos 

preceptos morales llevan consigo el desprecio ó critica del resto 

del núclec social. 

La reeulación moral antes citada es liamega 

CONVENCIONALISMOS SOCIALES y son reglas: de carácter unilateral 

basadas en la costumbre. es decir. en la repetición recuente de 

un geterminacso comportamiento. 

Eduardo Garcia Navnes explica le aue para su criterio 

son los convencionalismos sociales : " Loe cenvencionalÁsmos 

seciales son ceeeenciae tarltae de la Vida coteetiva. 	es clec 

za:ecee de une lormulecibre ewrese 	absolutamer,te ciaua 	pare 

aernitir 	posie2ileae 	eu, 

Ir:lie-live se !es.: 	 ' 

_ 

- 	• 	-1111 ! 	, 	 , 	 t 	 t 	 ' 
LIE t' 	, 	 • 	.• 	ese 	t: 
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Como ejemplos oe oicho precepto moral oczemos citar las 

reglas de cortesia, el decoro. la moda, la etiuueta : resumiendo 

refibrase a todo aspecto puramente externo de la conducta. 

E;listen 	diversas 	denominaciones 	acerca 	os 	estas 	reglas. 

siendo las más comunes 	las siguientes : 

a 	) 	CONVENCIONALISMOS SOCIALES. 1 Eduardo barcia Mavnes 

h 	USOS SOCIALES. 

c 	i REGLAS CONVENSIONALES. 

d 	) NORMAS CONVENSIONALES. Rodolfo 	Stammler 

e 	) REGLAS DEL TRATO EXTERNO. ( Nicolal 	Hartmann 

f 	3 REGLAS DEL TRATO SOCIAL. ( Recasens Sicnes 

Comúnmente las reglas do carácter moral son confurialoas con 

las reglas de carácter legal. aunque ambas com.ienen 

características opuestas en cuanto a su naturaleza. Para 

realizar una alferenciación más clara de estas carac-:erlsticas 

eiaborai 	el siJulente 	sint9tico oe ellas : 

CONVENCIONALISMOS SOCIALES 	 NORMAS JURIDICAS 

 

---------- 

ieterale t.  

$ inrlores 

.1-1:clercLie 

ti 
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- Unilateralidad / Bilateralidad. 

La unilateralidad de las normas morales se basan en los actos ti 

omisiones nue el sujeto realiza y los cuales estan 

respectivamente ordenados b prohibidos. sean cuales fueren los 

móviles de su actitud. El principio de unilateralidad se basa en 

que no existe persona alguna quien obligue a cumplir los deberes 

a los que se obligó el sujeto a las normas de carácter moral. 

La bilateralidad radica en que las normas Jurídicas imponen 

deberes pero a su vez confieren derechos 	y que siempre al 

obligado legal va a existir otra persona que le exija el 

cumplimiento de lo prescrito. 

- Interioridad / Exterioridad .- 

La interioridad de las normas morales radican en la mas pura 

oersecucibn de valores personales, es decir . dirige la 

pretensión de nuestras intenciones. 

La exterioridad se basa a la realización de valores colectivos. 

es decir, asiste a ejecutar actos puramente externos sin apreciar 

lados subjetivos de la vida del individuo. 

- Autonomía / Heteronomia 

Los preceptos jurídicos son autónomos porque su autonomía radica 

en que tienen su fuente en la voluntad de quienes deben 

acatarlos. 
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La Heteronomía de las normas jurídicas se Casan en que ya oue su 

origen no est& en le libertad de albearía de los individuos. 

estará en el albedrío de sujeto diferente. 

- Coercibilidad / incoercibilidad 

La coercibilioas es una característica del Derecho en la cual se 

reprime le ante-juriolco. Por opercibilloac podemos también 

entender la posibilidad de.,  que la ley sea cumplida aun en contre 

del sujeto de le obligación. 

Por otro lado la incoercibilidad es le posibilidad de 

cumplimiento ce las normas oe manera espontánea. En la moral no 

existe fuerte de cumplimentación, sino Ét7,.té se Pasa en los 

principios ce cada uno de los ablidaods : existe le. sanción pare 

quien no acate dichas normas, pare son ce carácter distinto a las 

normas Jurídicas. 

Di:ha lo anterior podemos continuar nuestra investigación al 

factor nistdrico en conde observaremos f.1 cesenyoliyimiento Que 

las 	 sc:1 	ner. ,:,anide troves dei tiemre 	así 

releciunar 	 c:11 nuelstrc se:iadae contumuo,,g.nea, 

.11 



CAPITULO SEGUNDO 

II.- Evolución Histórica de las clases sociales en Mhxico 

d Clases sociales en la colonia .- 

La unidad fundamental de la sociedad en la colonia era 

el " calpulli ", formado por todos los individuos que pertenecían 

a un mismo " linaje ' y tenían en común los mismos dioses, sus 

templos y su escuela propios, y poseían en común la tierra que 

les era asignada en el sector de la ciudad en que vivían. 

Las familias que integraban el calpulli estaban bajo la 

iefatura del más anciano. y los hijos vivían bajo la tutela del 

Padre hasta que contrian matrimonio. El matrimonio era monogámico 

para los plebeyos pero los nobles podían tener varias mujeres. 

El calpulli funcionaba como una entidad independiente, 

aunque ligada políticamente a los demás calpullis y sometida a 

las autoridades superiores 	pero cada uno tenia sus funcionarios 

( Calpullec 	y sus soldados formaban cuerpos separados con sus 

jefes especiales. 

Desde cl tiempo de la m'oración, el calpulli va estaba 

dividido en dos categorías 

Los sehores 	( Pilli ) 

- Gente del Pueblo ( Macenuales ) 

Los primeros tensan a su cargo la dirección y la defense 

de la tribu 	los segundos la eletucin lis- los trablcs ne,  la 

comunidad. 
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Las conquistas anteriores Mechas por las cultural 

inoinenas en Me:tico. lucieron que ia clase oe los nobles y 

guerreros aumentara y adquiriera branaes problecaoes ce tierra 

con siervos que las cultivaran : en tanto aue la clase inferior 

cuyos 1.-VVICIOS: ,),,A no eran necesarios para e 	cultivo^ 

convirtieron en comerciantes y artesanos. 

Las ciases sociales e:<istentes en Nézico en es,. epoca 

eran las slguientes 

- Macehuales 	Hombres libres pero plebeyos que ''ormacar la base 

de la comunidad oulenes desemoehabar trabajos 

fuertes oue garantlzaban la vida social como lc 

eran la caza. 	la pesca. 	labrar tierra,. 	re\ 

levantar templos y ejecutar obres pCAbl::as. 

- Navegues ,- 	Gente oe uueblos conquistados guieneb trabajaban 

tierras de los nobles en calicwd os 

- Artesanos 	ente esbecializada en activioade 	a-ttsticac.. 

este-JE lncivicluos perteneclente,y, 	 M1.(21¿.. 

me tenla, la uuliziaelc..n oe tra . 3,-3i 

Que 	•.! 	r 

ÚtTL CIVUt;70 ue elas 	 orlta.bau 

<:.1 re,. 	 EH 

de 
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- Esclavos .- 

	

	(Siente ove se encontraba en esa condician por 

motivo aue se venalan en esa calidad o por pena 

ue aloisn aelito cometioo 	aunaue ocalan recubra, 

su libert30 por cumplir su ceuca o uena. 

Otro drubo impoctante lo conformaban Jos duerreid y IDE 

sacerdotes QUI2 eran consiaeraaas como ciase inueuenciente a la 

socias por tener atribuciones ajenas a la de la comuniaao. 

Los quei. reros orofesionales, Quienes iniciaban 

eaucación en el Calmecac 	escuela de nobles ). so consagraban a. 

aloe de la ouerra v paaban a ser msembros au Ordenes militares 

como lo fueron tos " caballeros eauila ' o las 	cabelleras 

t.pre '. secan sus mlritoL. 

La casta sacerdotal era la mbs cul'_a y vicArosa uues 

aparts de 'ta:, funclone relia:Jsas:, 	eran la.1; enccarnacas ofJ* 	̂a 

ue 

lAzto 	 Dal...:.eremo,.., 	a. 	lement..i. 

LEDStETIC.,!'cc ,.:,uffia 

i 	 riCie 	 , 	L.11 
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b ) Clases sociales en la Independencia .- 

La revolución 	iniciada por Hidalgo en 1810 y seguida 

por Morelos, unio momentáneamente a la clase dominante, pero a su 

vez dejó un conflicto para ser resuelto despues de que se 

impusiera el movimiento popular lo cual provocarla que la lucha 

entre grupos dominantes se resolviera por el caos económico en 

que la larga revolución Independentista sumergiera a la Nueva 

Espaha. 

Para 1821. fecha en nue se consuma la Independencia de 

México. puede considerarse el nuevo periodo de desarrollo 

nacional. Este cambio tambien tiene motivos anteriores a esta 

fecha como lo fueron en los ateos de 1778 a 1782 en que el Rey 

Carlos III de Espaha introdujo sus reformas administrativas las 

cuales provocaron un cambio en las organización interna de las 

colonias. 

Al respecto Tulio Halperinq cita que " En estas reformas 

estaba explícito por una parte la admisión de que e1 tesoro 

metálico no era el único aporte posible de las colonias a la 

metrópoli 	por la otra parte está el descubrimiento de las 

Posibilidades oe las: colonias como mercado de consumo." ( 24 ) 

YHalperinq Donahl, 	Tullo. Historia Contempor,Aneo de Amrica 
Latina. Editorial Alianza.. barcelon¿.. Espaha. 	 16. 



En base a este periodo histórico. la Nueva Lsoaha tenia. 

Su propi!- estructura social ó estructura de clases la cual se 

caracterizaba por tener bien definida su división 	de clase 

elto)otadora y clase el:olotada. 

A continuación citaremos esa, estructura social uuc 

la época independenista predominaba en la Nueva Esoana : 

CLASE EXPLOTADORA 

4 No Capitalista .- 	 Terratenientes ( Sehores Feudales 2 

Artesanos ti Maestreo 

* Capitalistas . Mineros 

Industriales. 	c 	buenos 

Comerciantes 

íAolatistas 

Clero 

CLASE EXPLOTADA 

I c.. I r c,  c•t_ r 
	 l'EDne9, 

j 1 d 
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* ,'Toletariados 
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Jornaleros Mineros 

Jornaleros Industriales 

Oficiales Artesanos 

Paralelamente a la clasificación anterior Luis Chavez 

Orozco 	tic', su clasificación según el ordenamiento de los 

orupos de acuerdo con la magnitud de las ventajas oue obtenian 

OE la explotación. relacionando la estructura de clase con la oe 

Pacer ( 2i ) 

1.- Clero. 

-.- Capitalistas Lomerciantes. 

Capitalistas Mineros. 

4.- Terratenientes. 

Capitalistas industriales. 

c.- Artesanos Maestras. 

Artesanos Oficiales. 

O.- Jornaleros Mineros. 

Jornaleroli Industriales. 

LiidatariDs. 

Peones 	 ). 

t.-.. pu. 
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A contlnuacibn analizaremos de manera resumida las 

caracteristicas de la estructura social olobal antes citada en 2 

orandes grupos : 

w Capitalistas .- Conformaba por los burdos ae los 

medios de producción y de las tierras quienes eplotaban a la 

clase económicamente dbbil y al campesinado. los comerciantes 

etranJerou Quienes realizaban el monopolio del comercio nacional 

como internacional, la Iglesia quienes ejercian en buena meckda 

conflictos por el agio Que ejercian sobre los terratenientes los 

cuales muchos de ellos tensan hipotecadas sus tierras a favor de 

ellos. 

* Proletariado .- Conformado ocr las clases obrera-s v 

campesinas Quienes elaboraban la fue-za de trabajo un tierras. 

obrajes y minas. 

Su situación representaba niveles de vida muy bajos en 

sociodad que e su ve: eran fuertemente preslonaaos por la 

cl,ciemónica pero fuertemente debilitada fuerza espahela- 

Al fortalecerse: lc cominaciOr (19 1CtS nacendaaos 	cie 

n¿:innaies 	 59:11VG13,2 	n 11.1., 	cc -.A,nata 

cambio 	:aMbIC 	 cacJ en otro pur 1Dc:n: hIE:nrízL,  

Que fd.t. 	 0.ricreruDr, 

Er,  L. InEtJ.zu'n uc in 
	

zionel 

«Mb 
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c ) Clases sociales en la Revolución.- 

Con la Independencia se desató un complejo proceso de 

cambio que siguió direcciones opuestas : por un lado las 

producciones no-capitalistas se fortalecieron y por otra se 

acreditaron producciones del índole capitalista. 

A raíz del movimiento de Independencia se dió otro 

proceso de polarización en el que se mantuvo durante largo tiempo 

un equilibrio inestable, pero que halló su desenlace en la 

Revolución de Reforma, donde se originó un periodo de transición 

de la sociedad colonial no-capitalista a la sociedad neo-colonial 

capitalista dependiente. 

Asimismo y como resultado de la Revolución de Reforma. 

las propiedades de la Iglesia y las tierras comunales indigenas 

fueron desamortizadas y puestas en circulación. Con ello el 

proceso de concentración de la tierra fue reforzado, beneficiando 

con ello a los terratenientes que participaron del lado de las 

fuerzas liberales. 

En México. el sistema de producción social Para 

Principios del siglo XX, estaba representado por relaciones en 

aue la burguesía• era dominante aunque en la estructura 

social mexicana se aestacaban :lases fundamentales como el 

Proletariado y el Campesinado. 
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A continuación describiré de manera breve las clases 

e;,istentes en tal hocica 

1 ) burguesía .- 

La burguesía en flé:uco a principios oel sigie xX era un 

Grupo minoritario que eKolotaba Y absorvia el trabajo de otras 

capas sociales aue constituían la mayoría de la socleaad. 

De manera general, la burguesía me;licana en la 

Revolución se constituía en su mayoria en grandes inaustriales, 

zomerciantes, banqueros, terratenientes aburguesados y los demás 

terratenientes. 

La riqueza adquirida v le acumulación crac:lento be 

capital dividió a esta clase en opa .i,racciones rivales : una 

c2seatia la acumulación autónoma Y la otra proveía que su propio 

_.asimiento dependía de le. burguesía norteamericana. 	Za) 

Razón eicha fue factot 	de Qua 	distinouleren dos 

corrientes aus. oor un Lacio representaba a .la mir;isterial 	por 

..t,e a l¿y du la calle. 

.cuí manos <.::Dn 

o...7 -1w.: out CUJL4,:q- 

atv'uoLui?r1¿,,b. 

Mr,  1_:, 

FALLA DE ORIGEN 
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Para 1910, el país era controlado por mas de un 80 % de 

capital extranjero, en donde la burguesía mexicana fué entrando 

con sus inversiones graduales pero, es hasta que ésa misma clase 

aprieta la cuna en materia de exportaciones, cuando se crea la 

burguesía industrial dedicada en su mayoría a la manufactura, al 

ramo textil, al azúcar y a la aportación de capitales a empresas 

extranjeras establecidas en nuestro pais con anterioridad. 

2 Proletariado .- 

Con el antecedente de las inversiones extranjeras 

existentes en México a fines del s. XIX y principios del XX, asi 

como a las relaciones burguesas de la época, en México se fué 

formando la clase obrera que principalmente se constituia de la 

población ocupada a la industria de la transformación y en la de 

extracción. 

Al inicio del s. XX. la industria mecanica y metalurgica 

representaban una fuerza industria] y fud ahi donde el 

Proletariado tuvo su fuerza de despegue ; en estos centros la 

Población creció de 35 mil a 56 mil en tan solo un periodo de 15 

ahos. es decir, se incremento casi en un 60 'i. entre 1895 y 1910. 

El incremento mas, considerable perteneció a la rama 

mecánica, la cual se incremento en el mismo lapso un 400 % de su 

Población oriainal. esto es. se incremento de 5.7 a 23 mil 
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No obstante lo anterior, hubo otras ramas que se 

incrementaron de manera notable como lo es la maderera, 

transporte. poligriáfica etc. 

Las condiciones de vida del proletariado mexicano se 

diferenciaban muy poco de las condiciones de vida de un peon de 

hacienda. es decir, que trabajaban casi todo el día por un 

salario realmente miserable. Su vivienda era pésima, las 

condiciones de la industria donde laboraban grandes jornadas eran 

anti-higihnicas ademélis de que no tenian acceso a la vida cultural 

ni mucho menos podían proporcionar educación a sus hijos. 

Al igual nue en otros paises. la vida y desarrollo 

industrial en México, trajo aparejada una inhumana explotación 

obrera en donde el beneficio mayor era para los duehos de los 

medios de producción que para ésta época estaba representada por 

la burguesía. 

) Campesinado .- 

Para la época referida con anterioridad, el campesinado 

ocupada un lugar importante dentro de la población, esta clase 

estaba constituida principalmente por peones quienes no eran 

propietarios de la tierra en donde laboraban. Este tipo social 

fu?,é sometido a un tipo semi-feudal ve que era sujeto a trabajos 

directos al terrateniente. Aunque libre de vencer su fuerza de 
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trabajo. el campesino mexicano era considerado como un obrero 

asalariado con limitaciones. 

	

En el peonaje me:icano eistian 	clases urincipales 

- El Faon Acasillado , constituido por aquellos quienes 

v:vian con su familia por toco el ano en la hacienda y que por 

sus conoiciones de trabajo eran obreros permanentes. Los 

terratenientes de manera muy habil y para que esta clase de 

Peones no se fueran ce sus naciendas y asi evitar el problema de 

la mano oe obra, crearon el sistema de alcabalas, la tienda. de 

Raya local Del terratenignte, las instituciones represivas de la 

eictadura, asi como los cleriaos locales y todo el aparato 

administrativo de la hacienda. 

- Peones de Tarea. constituidos por aquellos que eran 

ocupados por temporada ó por tarea, mientras existiera el tiempo 

ce siembra 6 cosecha. 

Este sub-tipo social estaba conformado por indloenas 

hanitantes de la zopas montahosa guiones balaban al valle en la 

cooc,..., ce la. slemUT,7: 	_aseche ¿ d'il-ece,  sus 9-,ervIcics 	O'S 

zerr.ktenlentel- 

ac lid, masa •.],at 	 erl 

	

ce 1 at 	 eran 

Cir 	 tier 	 I 	este 
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PeuueNisimo grupo era sumamente dificil particularmente en las 

campaNas de activación para limitar y colonizar las tierras. AS1. 

los campesinos parcelarios eran extorsionados y frecuentemente 

eran víctimas cle una eplotación por parte de los hacendados. 

Al consumarse la Revolución Ms:icana, y así una erie ae 

cambios Jurídicos como sociales ponemos citar pum cumenzt nuestra 

épocc moperna. Comple3a por lo que le concierne, analizaremos 

brevemente su constitución. 

I 	 ODLEnJJLI:,.. 	 lEt.11.1.(tc 



4.- Clases sociales en la etapa Moderna .- 

En la época actual seria muy oifIcil Identificar las 

masas sociales existentes en Mbxico. pues la sociedao se nava 

cenvertida en una soluctbn hetera:ler-lea en donde algunos de sus 

eiomentos no describen características inadditables ae su 

pertenencia. 

Los orígenes ae la saciedad actual devienen ae entre 

tantos factores como el de la ruptura del caudilla3e y de la 

Revolución^  en donde apartir de 1917 y no obstante la nueva 

Constitución. se le doto de amplias facultades al presidente de 

la 	 y se le dió supresión de la supremacía legislativa. 

Para la tonta nue nos atabe . no podría oescribir una 

división social puramente en cuanto a lo económico sino templen a 

acuella. clase dominante oriainada por factores nistóricou Y que 

na sido hasta la 4-echa yugo hegemónico ae la sociedad. 

Posteriormente a la revolución. la consolinacior.  

Eg.:.aac-Clase Dominante i'-ue iG figUra más mooerna 	cacitalsmw 

-:1.1onal. y este emport a consc^1oarse m'asta Que les arAnernos de 

r.?volu=16n 	 trluntzntE., tAno,Dron e^ dan:loc 

on canw2 	 udIniti,,¿-Amenve 

uulitIL, 
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No obstante en la actualicipd, se conservan muchos de los 

tipos sociales existentes con anterioridad como el proletariado, 

campesinado, la clase media b pequeña burguesía t la modernidad 

ha traído consiao la creacibn de nuevas tipos como lo son los de 

la clase dominante. 

En la practica los derechos sociales se han igualado. 

gracias al cumplimiento del programa revolucionario 

constitucionalista. 

Esa clase dominante ha absorvido a las damas. creando 

Instituciones en las cuales la masa social restante basan la 

mayoría de su actividad, por ejemplo, citaremos que para una 

clase campesina, la clase dominante ha creado confederaciones de 

comunidades agrarias y sociedades ejidales de crldito. 

En resumen, la masa social en la actualidad la podriamos 

expresar y clasificar de la siguiente manera : 

1 	Clase Alta . ( Burguesía ) 

a ) Clase Dominante - Partido Oficial. 

o i Industriales. 

c ) Políticos. 

d ) Elecutivos transnacionales. 

Clase Media 	k PedueMa Burguesia ). 

a ) Profesionictas. 

) Comerciantes. 

Emp _sao.: cupernamentics ó ur 
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3 .- Clase Baja. 

a ) Proletariado. 

b ) Campesinado. 

c ) Resto de la masa social. 

En base a la pirámide Aristotélica de la división de 

clases, podemos observar que éste ha ido cambiando notablemente 

en base a la economia nacional : en donde la clase media ha ido 

oesapareciendo paulatinamente dejando a las clase extremas en su 

mayoría numeral, es decir, en pobres y ricos . Esto ha creado una 

conmoción general ya que la clase media es fundamental para el 

quehacer político, económico y social de nuestra nación. 

La burquesia en Mbxico abn siendo minoria no corre el 

peligro de desaparecer. ni mucho menos la clase baja que es la 

que dia con dia se incrementa de manera inevitable. 

La clase media b pegueha burguesía es en realidad la que 

maneja y sostiene la directriz económica nacional, ya que es en 

ella. donde descansa la politica tributaria y en quien se refleja 

cualquier modificación del indolé político. 

En resumen. las clases sociales en México no han variado 

del todo e la época aue le anteceoe a excepción de una. 

Implicando CILA " siendo el estado capitalista mexicano un estado 
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de clase, no es el estado de la durguesta, sino el estado de la 

clase dominante de la clase politica. " ( 27 ) 

Ahora que hemos desglosado los conceotos generales y visto el 

desarrollo histbrico de las clases sociales. ahora veremos como 

la ley considera a esta estratificación dentro de ciertas leyes 

normativas . 

1 27 ) Martine: Escamilla. Ramón. 	 : Revolución. Clase 
Dominante y Estado. Instituto de Investigaciones 
Económicas. Primera Edición. U.N.A.M. MI;uco 1961. p. Ens 



CAPITULO TERCERO 

III.- ASPECTO JURIDICO Y DERECHO COMPARADO. 

a ) En el ámbito Constitucional. 

b ) Ante el Código Penal Vigente del Distrito Federal. 

c / Ante el Código Civil Vigente del Distrito Federal. 

d ) Ante el Código Penal Español. 

e 	Ante el Código Civil Espa?lol. 

a ) Ambito Constitucional.- 

A pesar de quo en el Presente trabajo de investigación 

se viene tratando de explicar una sub-división de Individuos 

sentro de le sociedad mexicana. la Constitución Genera 	de 

nuestra nación hable de aspectos completamente di carentes a 

ellos. y eso radica en la lauelded que tree consigo le laccoloqie 

dei constituyente de 1917. 

La Constitución Mexicana tiene le doble ventaja ce 

prot2der 	norndre 	ter.to en su aspecto inalviaual aci como 

miembro de un bruno. 	o ahi donde diferenciamos les dos CliGISEE 

ot 	 ztorcu nuestr,, C ta Macin 
	

por un lac,.:? otorga, 

,.:: r1 C) 	 1 	. 	C.) 	(TIC! 	C..) 1"1 	C1 C1 1.:' 1. UU. 1:)) 	 91- 	C.) Cl é.:), 

:10rrIP 	 1:11ctb..£ 11be-tao9.,.,, Que co 	Érr..a y 

Mb. 
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otro lado tambien otorga derechos al hombre como parte de una 

colectividad citando como ejemplo que la Constitución protege a 

un sector económicamente débil frente a los que son mas 

poderosos. 

El individuo en el aspecto constitucional recibe los 

mismos derechos aunque éste pertenezca a una ó otra clase social, 

pero no tiene las mismas obligaciones. ya Que como lo hemos 

dicho, las clases sociales dividen al hombre de una sociedad por 

su potencial económico. 

En su articulo primero, la Constitución empresamente 

establece : 
	

En los Estados Unidos Memicanos todo individuo 

gozar& de las parantlas que otorga esta Constitución, las cuales 

no podran restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con 

las condiciones que ella misma establece. " ( 28 ) 

En atención a lo anteriormente citado, claramente vemos 

que la Constitucibn describe que en México el individuo por su 

simple e>listencia humana tiene una serie de derechos nue la 

propia Constitución establece y protege, esos derechos pertenecen 

a todo individuo sin distinción alguna. pero solo pueden 

suspenderse b restringirse en las condiciones oue esta misma ley 

establece y que estan previstos en el art 29 del mismo 

ordenamiento legal. 

20 ) Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Edición de la 5ecrstort de GoeernacIón. Lomisibn 
Federe,: Eiectoral, Mdluco 19E35. 
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Otro articulo que contempla igualdad en la mázima 

legislación de Mémico, es su artículo segundo, donde establece la 

prohibición de la esclavitud, inhumana institución abolida en 

nuestro pais nace mucho tiempo. El mexicano ha sigo siempre un 

gei,ensor de La libertad. Los grandes revolucionarios que nan 

marcado el curso de la historia nacional han tenido un comÚn 

denominador, que ha sido la lucha en contra de la esclavitud en 

su aspecto general, por un lado la esclavitud corporal v la 

politica ( Dictaduria ) y por el otro la esclavituo económica 

( Pobreza ). 



b ) Código Fenal Vigente en el Distrito Federal. 

En el análisis anterior vimos Que en nuestra 

Canstitucibn no e:ciste diferencia entre los individuos de nuestra 

sociedad, con la excepción del capitulo de Trabajo y Previsión 

Social, pero por otro lado, en el ordenamiento Que regula nuostro 

sistema penal es muy distinto, va que como analizaremos en este 

punto. en nuestro Cbdigo Penal si es Importante las condiciones 

de vida y desenvolvimiento del individuo. 

Para la aplicación de sanciones que se contemplan en el 

Titulo Tercero. Capitulo Primero del CbJido Penal Vidente del 

Distrito Federal. el Juzgador debe de considerar plenamente las 

condiciones del sujeto activo del delito, esto es. nue la 

aplicación de sanciones a quien ha trasdredido un tipo penal, va 

a depender de las condiciones socia-económica-culturales del 

mismo, pués veremos que son estas condiciones las Que van 

oefinir el grado de gravedad en un tino delictivo. 

Asi en su articulo 51, el Cedigo Penal Vigenty, de 

DIstritd Federé; expresament eEtabled t 

Art 51.- " Dentro de los limites fijados por la ley, los jueces y 

tribunales aplioartn las sanciones establecidas para cada delito. 

teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y 

las duculiJirEs cf,,1 	 29 ) 

( 29 ) Código Penal del Distrito Federal. Cuadragésima segunda 
Edición. MI:ucc. 1986. 
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De lo anterior desprendemos que los Jueces tienen la 

obligación de analizar las características del delincuente asi 

como las condiciones en que éste se encontraba en el momento de 

la consumación del delito antes de sancionarlo ( sentencia 

condenatoria 	porque aunque parezca lo mismo, si un delito es 

cometido en las mismas circunstancias pero por persona distinta, 

no significarla que ambas merezcan la misma pena pués podemos 

estar hablando de seres imputables con condiciones de vida 

diferentes. 

De manera mis concreta. el mismo Código Penal establece 

en su articulo 52 fracción 2da lo siguiente : 

Articulo 52 .- " En la aplicación de las sanciones penales se 

tendra en cuenta t 

Fraccibn 11.-" La edad, la educacibn,la ilustración, las costumbres 

y la conducta precedente del sujeto, los motivos que lo 

impulsaron 6 determinaron a delinquir y sus condiciones 

económicas." ( 30 ) 

Es de suma importancia dicho estudio va aue por lo 

general y vía investigaciones empíricas, lo anterior difiere 

mucho de la realidad, pubs tales investigaciones han puesto de 

relieve las diferencias de actitud emotiva y valorativa de los 

jueces frente a quienes pertenecen a diversas clases sociales. 

Ello 	lleva a los jueces inconscientemente a tendencias de 

( 3(.1  ) loem. 
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juzgamiento diversificadas, sepan la pertenencia social de los 

imputados y relativas tanto a la apreciación del elemento 

subjetivo del delito ( Dolo-culpa ), como carácter sintomático 

del delito frente a la personalidad. y por tanto , a la 

individualización y a la conmesuración de la pena desde estos 

puntos de vista. En general puede afirmarse que hay tendencia por 

parte de los jueces a esperar un comportamiento conforme a la ley 

de los individuos pertenecientes a los estratos medios y 

superiores ; lo inverso acontece respecto de los individuos 

provenientes de los estratos inferiores. 

En el próximo análisis tomaremos la ley adjetiva civil para 

estudiar de igual modo que en éste Código Penal las 

consideraciones a la clase social en el aspecto jurídico mexicano 

y con el derecho comparado. 
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c > Cddido Civil vidente en el Distrito Federal, 

Para la sociología que estudia en parte las cuestiones 

de la diferenciación social. es característica la incapacidad 

total para delimitar y para separar una de otra. las diversas 

diferencias de naturaleza entre los hombres. 

En la ley adjetivo civil podemos observar que como en 

diversas normatividades reguladas, existen diferencias en cuanto 

a 	su 	aplicación, 	basándose 	en 	las 	condiciones 

socio-económico-culturales de los sujetos a derecho, es decir. en 

la clase social a la que pertenecen. 

Asi para el Código Civil Vigente para el Distrito 

Federal. no es la excepción pubs este fenómeno está estipulado en 

diversos artículos del mismo, ejemplo de lo anterior lo citamos 

en su articulo 21 que contempla lo siguiente : 

Art 21 La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento 

pero lo jueces teniendo en cuenta el notoria atraso 

intelectual de algunos individuos su apartamiento de 

las vias de comunicación b su miserable situación 

económica.podrhn. si este de acuerdo el Ministório 

Público ellimirlos de las sanciones en que hubieran 

incurrido por la falta de cumplimiento de la lev 

que innoraban b de ser posible concederles 

un 
	

plazo 	 para 	 que 	 la 
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cumplan. siempre que no se trate de leyes que afecten 

directamente al interés plblico. " ( 31 ) 

No obstante que aquel que se obliga debe cumplir. el 

articulo anterior citado nos muestra una faceta más de lo que el 

derecho tiene por finalidad. la Justicia. 

En la teoría puramente civilista existe para el caso 

anterior una figura importante de origen romano llamada la 

Teoría de la Imprevisibn " 6 de la " Desproporción " 

y esta se basa que si por cualquier circunstancia 

y derivada de un acto jurldico deviniera la extrema miseria 6 la 

insolvencia de uno de las partes, el Juez está obligado ha 

realizar los ajustes necesarios para evitarla. 

Debemos recordar que los juzgadores en nuestro sistema 

juridico deben realizar sus fallos basandose en la ley. su 

interpretacibn ó presunción. pero hay ocasiones en las que 

existen causas en las cuales toda la controversia ( Litigio ) se 

vuelve una masa amorfa en la cual entran muchas contradicciones 

legales y no se puede resolver según la ley empresa z al existir 

lo anterior. el juez por principios generales de Derecho y por 

Filosofía legal deberan resolverlo por equidad , figura que es la 

única que en cierta momento esth por encime de la justicia 

general. 

k 3i ) Cgdido Civil Para e] Distrito Federal . Quincuagésima 
Quinta Edicign. Editorial Porrúa 	Mexitc. Int). 
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Caso similar lo vemos contemplado en el articulo 17 del 

mismo ordenamiento legal invocado que expresamente rehala que : 

" Cuando alguno explotando la suma ignorancia ó extrema miseria 

de otro : obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente 

desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. el 

perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del 

contrato ó la reducción equitativa de su obligación mis el pago 

de los correspondientes danos y perjuicios. " ( 32 ) 

La finura de la Lesión considerada por algunos como 

delito 	civil 	contemplada 	en 	el 	articulo 

anterior nos muestra una total defensa para las clases sociales 

débiles. pero no exime a las demas, pues se dé el caso nov en dia 

que miembros pertenecientes a estratos altos manifiestan un 

considerable atraso cultural, educacional de conocimientos y 

experiencia . 

* Recordemos que dentro de la estratificación social a la que 
hacemos referencia se basa en las clases sociales que basan su 
clasificación en la potencialidad económica de los individuos 

( .32 	ídem. 
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El articulo 17 del Código Civil el cual contempla la figóra 

de la Lesión, estuvo inspirado en los Mdigos aleman y suizo. 

Caracteriza a esta figira por ser• una desproporción evidente 

entre el valor de las prestaciones de las partes. la cual arroja 

un lucro excesivo en favor de una de ellas, causando por la 

explotación de la suma ignorancia. notoria inexperiencia o 

extrema miseria. 

El interés Jurídico de la disposición reside en la necesidad 

de proteger a los débiles de las acechanzas y los abusos de los 

mejor capacitados. en un pais como el nuestro. 

En la exposición de motivos del Código Civil de 1928, los 

miembros de la comisión declararon que a la clase desvalida se le 

dio una protección efectiva. pues se comprendió que todos los 

hombres desigualmente dotados y tan diferentemente tratados por 

la sociedad en atención a su riqueza, pueden ser regidos 

invariablemente por la misma ley. 

Al respecto y al contrario de la naturaleza Jurídica de la 

Lesión, estudiosos del Derecho sehalan que si tratamos de buscar 

dentro de los anales jurisorudenciales de nuestro pais, en vano 

encontraremos tesis o ejecutorias que nos aclaren la aplicación 

de este tan controvertido articulo 17. 
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d 	Crlolao renal Espahol 

Como lo analizamos anteriormente. podemos observar que 

en la legislación penal vigente en el Distrito Federal para la 

aplicación de penas deberán considerarse ciertos factores 	y 

atributos del individuo 	 en el Código Fenal 

Espa?ol se dá un caso similar en el cual si un hecho delicitivo 

no está sujeto a circunstancias atenuantes ni agravantes. el 

Juzgador para la aplicación de las penas debe considerar tambien 

ciertos atributos del individuo para ello. 

En su artículo 61 fracción 4ta mehala expresamente que: 

" Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes, 

los tribunales teniendo en cuenta la mayor ó menor gravedad del 

hecho y la personalled. del delincuente. impondrán la pena en el 

grado minimo á medio ". ( 33 ) 

Asi dicho lo anterior los juzgadores 'bóricos tienen la 

obligación de diferenciar al individuo como ente particular de la 

sociedad para la aplicación de sanciones penales respectivas. 

Para mayor abundamiento se necesitaría analizar lo que 

personalidad significa, así veremos que personalidad es 
	la  

cualidad 
	

aquel individuo que Puede ser sujeto 

de derecho 	" ( 34 ) 

( 	) Código Penal Esoahol.Edición a carpe riel Dr J.11. Escriva. 
Bosch Casa Editorial S.A. Primera Edición. Barcelona 
Espaha. 1985. 

( 34 / ídem. 
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Todo lo anterior nos 111~ A anall:ar u:Je 10 LADIIGACión 

de sanciones penales en el sistema espahol se basan en las 

condiciones individuales de cada procesado $ aun mall# Para 14 

aplicación de penas pecuniarias. la ley penal respectiva tambien 

hace una individualización. por lo que el articulo 63 del mismo 

ordenamiento legal invocado sehala que : " En la aplicación de 

las multas. los tribunales podrán recorrer toda la elltensión en 

que la ley permita imponerlas. consultando, para determinar en 

cada caso su cuantía. no solo las circunstancias atenuantes y 

agravantes del hecho, sino principalmente el caudal ó facultades 

del culpable . " ( 35 ) 

Para finalizar el sistema de Espaha hace otra 

individualización de la clase del individuo al sehalar que en 

caso de sentenciados a confinamiento se tendrá en cuenta las 

condiciones de vida y de costumbres, asi el articulo 87 de la ley 

citada estipula de manera precisa que 
	

Los sentenciados a 

confinamiento serán conducidos a un pueblo á distrito situado en 

la Península ó en las islas Baleares ó Canarias en el cual 

permaneceran en libertad bajo la vigilancia de la autoridad. Los 

tribunales para el sehalamiento del punto en que deba cumplirse 

la condena, tendrán en cuenta el oficio. profesión 6 modo de 

vivir del sentenciado. con objeto de nue se pueda atender a su 

subsistencia . 	( 36 ) 

( 35 ) ldem. 

( 36 ) ldem. 
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En las sociedades contemborineae y en baso 0 lee 

condiciones de estratificación social, los miembros de la unidad 

social son similares en cuanto a derecho 	pera 	AUUtli 	QUe 

viola la normatividad vigente, está sujeto a la aplicación de una 

sanción. entonces, no todos los integrantes de esa sociedad son 

similares entre si, pues es de explorado derecho que las penas 

deben ser aplicadas según las condiciones individuales de cada 

uno de ellos, por lo menos en materias penales. materias que se 

resolveran en concreto y con justicia. 

e ) Cbdicia 	Español 

Aunque en menor frecuencia vemos que existe 

individualización al sujeto ante las leyes adjetivas, la clase 

social tambien la contempla el Código Civil Espahol. Este maneja 

el termino de Lesión que en su caso, es el detrimento obtenido 

por la explotación de la suma pobreza de uno de los contratantes. 

Asi podemos observar que esta figura aparece en todos v 

cada uno de los contratos, siendo QUE en el Código Civil vigente 

en el Distrito Federal está contemplada en un articulo aeneral. 

Como ejemplo citamos el articulo 1.074 del ordenamiento 

legal antes invocado aue al tenor del teto dice " Podrán ser 

rescindidas las particiones por causa de le ,,11 -[ en mas de una 

le 

FALLA DE ORIGEN 
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cuarta parte atendido el valor de las cosas cuando fueran 

adjudicadas " ( 37 ) 

Para Espata la lesibn es todo detrimento o dallo obtenido 

en un contrato, figura jurídica de origen romano en la que se 

defiende a toda persona carente de experiencia. conocimientos o 

potencial económico. 

Algunos Juristas encuadran la figura de la lesión entre 

las vicias de la voluntad, porque la existencia de la 

desproporción en las prestaciones es evidencia de aue una de las 

partes de la relación contractual consintió en el acto por estar 

bajo el influjo de circunstancias ajenas que desviaron su 

voluntad real. 

Otro ejemplo acerca de la consideración de los 

juzgadores y de las leyes hacia las condiciones del sujeto a 

derecho. lo podemos observar en el articulo 1.292 de la misma ley 

citada y que expresamente dice " Son también rescindibles las 

pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones 

a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de 

hacerlos." ( 38 ) 

37 ) Cbdiqo Civil Espahol. Editorial CivitaTi 5.í;.Dócimo tercera 
Edición. Madrid España. o. 320 

1 30 1 Cbdido Civil Esoahol, OO. Cit. u. 3613 
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Atendiendo al valor jurídico de lo protegidopel articulo 

anteriormente citado se inclina rígidamente por las condiciones 

económicas del individuo, pudiendo entender que en el derecho 

existe individualización de los sujetos a derecho segtin sus 

condiciones econbmicas lo cual nos hace posible apreciar que la 

aplicacibn de la ley de aspecto general contradice el principio 

de justicia del derecho que es de aspecto individual. 

g. 



CAPITULO CUARTO 

I.- FACTORES DETERMINANTES PARA LA COMISION DEL DELITO. 

a ) Econbmicos. 

b ) Políticos. 

c ) Sociales. 

d ) Culturales. 

a ) Factor Económico. 

Hoy en día en toda comunidad ya sea urbana b rural, el 

aspecto económico es factor fundamental en la comisión om un 

delito ; esto es, que según el estado económico de las personas 

es como gueoe originarse una situación en la que el nombre 

delinca y lo anterior en razón a la moral y buenas costumbres de. 

personaje. 

En nuestra opinion aquel que delinque por primera ve:: v 

obtiene resultados a favor, seguramente senuira de inguiendo una 

otra vez hast uue el delincuente no ederimente una reacción 

en la Que vez inmiscuida su vicia n su libertan) en un< situación 

de peligro. y mucnas ocasiones: ni así. 



Aún así las personas que delinquen por asuntos económicos, 

un gran porcentaje estan basados en ambición Desmedida lb nle, 

obliga a tener lo que siempre han anhelado y que por !Sus 

Posibilidades escnómicas nunca la han tenido. Esta última radica. 

en sn fenómeno social llamado " Comparacibn Nata ". en la cua 

los seres numanos siempre van a compararse unos cen otros. 

creándose azi una lucna a veces abstracta. a veces concreta pos 

alcanzar las mismas Condiciones de vida v sociales que se creec-

son las mejores. En diversas ocasiones los suietos que anhelan 

tener lo nue no está a su alcance, crean un sentimientos de 

eneM1Stad b desprecio 	aquellos sur' si lo tienen y es ahi donde 

eyiste el fenomeno le cnmparacibn. sienao esto l'actor ds rierais 

para la delincuencia. 

En la Época corriente un alto porcentale de lu9 dalitos que 

las autoridaDes 'Llenen conocimiento son se caracter patrimonloi, 

	

esto ounadc 	las condiciones de viga Que viyimez en nuectros 

alas aut.:iremos-, 	 JUa sepull n en ascens....J nasta sus 	no 

ataque de 	 laCtO' Cluc, da vi:Ja o este nenerr cc 11,:lits. 

1 VE Me . 	, 	 LI 

„.ase 	 , 	 uelanG,' 

du,. Cr  

FALLA DE ORIGEN 
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descontento politica que guarda coñ gran recelo, viene 

experimentando un doloroso fenomeno que dia can dia se acrecenta 

siendo este de naturaleza urbana y que es el Robo en sus 

diferentes expresiones. 

Arnoldo Garcia Iturbe dé al factor económico. un valor 

primordial como causa de la delincuencia, ya que como hemos 

analizado. el delito debe ser estudiada cuando esté consumado, 

solo para efectos de la victima y no para efectos teóricos , y 

cuando no lo esté, para efectos de atacar los factores que le dan 

su origen. 

En su tésis Arnoldo Garcia Iturbe señala lo siguiente 

" El estudio de las causas de criminalidad no es un estudio 

fácil. Todos sabemos y hasta presentimos que una determinada 

circunstancia puede ayudar a producir un delito, pero en verdad 

es sumamente dificultoso poder precisar a ciencia cierta el papel 

Jugado par ese elemento en un delito concreto ó en el 

comportamiento anti-social de un conjunto de seres. " ( 39 ) 

Ademas de lo anterior existen otras elemplos que presionan al 

habitante de la sociedad para que se origine en 11 un descontento 

con su capacidao económica como lo es la inflación. los bajos 

salarios, lo excesivo de las impuestos etc. Con:luimos diciendo - 

k 39 	Garcia Iturbe. Arnoldo. La delincuencia y el delincuente. 
Ensayo. Editorial Monte Avila. Caracas. 1972. p. 209 



que el factor económico dentro del origen de un delito es de suma 

importancia que trasgrede en lo m&s Intimo e la sociedad en 

general, pues es la tranquilidad de esta la aue se ve violada en 

sus aspectos mas internos siendo el producto el desenlace oe 

otros delitos oue observaremos mas adelante. 

b > Factor Politica. 

Dasado en la premisa de que " a toda acción corresponde una 

reacción de la misma magnitud pero en sentido contrario ". asi 

podemos ver que el factor político como elemento de origen de un 

delito, tamblen comparte las mismas características ove el factor 

económico ya que éste se basa en todas y cada una de las acciones 

Que el gobierno federal comete erróneamente. hasta mi elemple con 

una sencilla pero real circunstancia de nuestros días y es el 

hecho oue a raiz de lé miscelania fiscal dictada en a: ano de 

1990. el gobierne,  federal ha venide asfi:,landu die oor cija e, cada 

uno de los contribuyentes que viven en este pais, creando asi un 

descontento por el abuso de poder uue nuestro oodierno he. venidc 

cometiendo 	 ariz 	 relerimos e auE el pana dE 

Impuesto.: see la cau.sant oues 	le ,:ontribucion de ice 

nabitantes un, 	 marc,'¡[;a er 	 le: 
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nuestra Carta Magna, sino a la malversación de dichos fondos en 

objetivos mas nue diferentes a los ordenados por la necesidad 

nacional. Asi podemos ver que la politica económica del anterior 

Presidente de México Señor Carlos Salinas de Gortari, estuvo 

demostrando una. inclinación sobre la vivienoa digna para todos 

los habitantes de la Republica Meicana, estipulando que todo 

mexicano tiene derecho a una vivienda digna para el esparcimiento 

familiar : pero en base a lo anterior la realidad discrepa mucho 

de lo ofrecido, ya que el organismo encargado de la vivienda en 

México es el INFONAVIT y es ese organismo el que entorpece las 

labores para obtener créditos fhoilmente realizables para la 

obtención de una vivienda. ya que para poder obtener un crédito v 

asi la obtención de una vivienda. se necesita tener un enorme 

CONECTE " para asi conseguir la autorización casi inmediata. 

Los que tienen el poder en nuestro pais, han sido 

indudablemente piezas ejemplares del delincuente en Me:Iico ( con 

sus excepciones otero ! ›, basta remitirnoa a los hechos 

acontecidos en TiJuana el 	de Marzo de 1994, dende 

Luis bonaido CD1C110 Murrieta candidato F;ista a la. Presidencia 

de 	la. Republica cal. abatido Per CIDS: L'alanos aue al 	ri.nal 	.G 

cenaron de la vida. LjMO cuece ser nociLle uue en UIC4 	puerta 

del sicio XXI se pueda-, t4.?rmiti,  eicno azontezimientoL. 	en 



cuales los mismos gobernantes consientan dichos actos c pues es 

este hecho, un ejemplo típico de conspiración política v no de un 

simple tipo delictivo como lo es el homicidio, y e mayor 

abundamiento el suceso de Jose Francisco Ruiz Massieu, 

quien tambien el dia 26 de Septiembre de 1994 fue cobardemente 

asesinado por ordenes de un " compafterito " de partido. 

Conjuntamente con lo anterior podemos observar que el aspecto 

político como factor determinante en la comisibn de un delito 

tiene dos aspectos 

1 ) Áctivo .- Basado en que lo político es un 
factor de delito por Parte de 
quien gobierna. 

2 ) Pasivo .- Basado 	en 	que 	la 	actividad 
Y resultados políticos sen 
factores para lE comisión de 
delitos. 

El aspecto activo se basa en equellos delitos cometidos por 

quienes ejercen las labores de eobierno en nuestre PaiE, va uue 

todos los nue. 1.1enen al mando tiertas facultades, tienen la 

ouortunidat e. 	realizpr 	ac*:.es ouJ., 	 pued& aidulen 

redrocn,91. 101- Vara ese CCCC y ovitande 	snridue:imientc allcitc 

por' e=,.rte 	lo 	 púbilco 	ce la c t-.,.retari¿J. ee 

Lontre,Iorl-, 	benral 	ia reelJ.1c:Inn :i'_. LE 	-..lene 	cuPLEde 	e,Ar 

:cntrular 	en! ldec]mientns 	 120I-  Ci Cal'tr_` 



El aspecto pasivo resulta de los delitos cometidos por los 

gobernados en razón del descontento de la actividad de los 

servidores públicos. Ejemplificando este aspecto veremos que casi 

todos los contribuyentes en Meico evaden al FISCO en base al 

yugo que este último ha venido aplicando a la clase media en 

nuestro pais. Esto tic debe alarmar a la población de México, ya 

que la realidad es que los contribuyentes en nuestra nación 

" HACEN COMO QUE PAGAN " y la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público " HACE COMO QUE TRABAJA ". Hoy en dia se ha venido dando 

un fenómeno el cual consiste en que tal Secretaria requiere a los 

contribuyentes para que presenten obligaciones omitidas : esto es 

muy sencillo va que ésta suelta " busca-pies 

contribuyentes siendo oue estos en su mavoria va presentaron la 

declaración solicitada. Queriendo la misma que los contribuyentes 

no atienaan dichos requerimientos para poder hacer efectivas las 

multas que imponen para tal caso. Asi como los casos arriba 

sehalados. podria citar cientos de decenas de ellos para poner 

demostral-  aue el l'::xctor politice) en 	es unc,  de 

l'uertes Inre 	cominien ce delitel, v¿ aue come se dije en 

alauna cceelbr, en mtica el el 1.1mizu elemplo ce 

olutocrbtic 	cel 	 en c.v.:nue el eambre mes, 	luer,_c, 	el 

creelnente ne 	mIsme, 
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c ) Factor Social .- 

Otro factor importante dentro de la delincuencia, lo 

constituye los factores sociales quienes ocupan un lugar de nivel 

muy alto dentro de la comisión de delitos. 

El investigar las causas,  de loÉ delitos, no nos 

colocamos en la facultad de atribuir valor exclusivo a algunas de 

ellas, Sheldon Glueck dice al respecto que : " En el estado 

actual de la investigación sobre las causas, como he dicho, no me 

parece justificable atribuir un valor exclusivo b predominante a 

alguno de los factores mencionados." ( 40 

No obstante la consideracion que antecede 

nosotros consideramos que dentro de los factores que influencian 

la delincuencia en una sociedad, unos tienen un carácter 

mayoritario con respecto a los demás , siendo uno de estos el de 

naturaleza social. Basamos nuestro dicho porque el factor social 

trae aparejada una diversidad de elementos que constituyen piezas 

fundamentales en lo social tales como la familia, las 

interacciones de la sociedad. la religion. la educación etc. 

En un análisis social total 	Hernán Gullada ha dicho 

aue r" La delincuencia se inicia dentro del mundo de la vida 

( 40 ) Citado por• García iturbe, Arnoldo. Ob. Cit. p. 21: 
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familiar, de sus primeros pasos en la calle y la escuela, como 

pre-delincuencia, y se vé conformado en la pubertad para brotar 

como delincuencia establecida en el adulto. El verdadero 

delincuente no aparece de la noche a la mahana, ni se presenta 

como tal en la adultéz.", ( 41 ) 

De lo anteriormente citado retomamos que las relaciones 

familiares y el nivel educacional son elementos de suma 

importancia en los indices delictivos, va que por un lado debe 

considerarse la educación que los padres obtuvieron en sus 

respectivos núcleos y la posible calidad de la misma que pudieron 

inculcarle a los hijos de estos. 

El desconocimiento de la ley asi como los medios para 

obtener la información necesaria acerca de la repercución social, 

puede crear la desviación conductual y asi la delincuencia, pero 

a su vez es importante de tomar en cuenta a los valores morales 

como lo son el cariho el afecto, el respeto para que el individuo 

no engendre un sentimiento de represión y asi evitar la 

delincuencia por efecto de factores sociales. 

1 41 ) García 'turbe, Arnoldo. Op Cit. pu. 216 y 217. 
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En contrariu-sensu, para evitar le delincuencia en su 

factor social, es necesario que los padres de familia hayan 

tenido una formación armónica y de comunicación en sus 

respectivos medios familiares t que de ese núcleo haya resultado 

un criterio de formación, superación, respeto y valoración. 

Resultaria nulo todo lo anterior si ese criterio al que 

hacemos referencia no se haya empleado en beneficio individual Y 

familiar de forma honesta. 

Tambien debemos tomar en cuenta que la educacibn es 

parte primordial dentro del mundo social, no podriamos dejarle 

toda la carga al aspecto familiar . Hay que contribuir a 

programas permanentes de educación con el objetivo de eliminar 

el problema de la analfabetización como causa directa de 

delincuencia en nuestro pais. 

d ) Factor Cultural .- 

Otro factor importante en la comisibn de delitos. lo 

constituye el Factor cultural. La cultura para efectos de este 

inciso la podemos, consigorar en varias situaciones, raza como 

cultura, religión como cultura y cultura corno inoividualidao. 

Para este estudio tomaremos a la relación hoy en dia mas 

importante gue es la raza v religión. 
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El status racial es característico de división a los miembros 

de una cultura en una determinada sociedad, que manifiestan 

diferentes cantidades de individuos con conducta criminal. Los 

ataques devastadores contra la raza como factor que dá 

explicación de la conducta social, evitan que se tenga confianza 

en las diferencias físicas superficiales en estudios con una 

finalidad teórica. 

Se ha desacreditado mucho la idea de que el color de la piel, 

la forma de la cabeza, la estructura de la nariz y ojos, la 

pertenencia de alguna cultura o cualquier otro tipo de " rasgo 

racial " similar sea una causa de diferencia en la conducta. En 

lugar de esa idea, la linea de investigación mhs promisoria 

parece ser el estudio de la distinta posición social de los 

grupos y las consiguientes diferencias en el ambito socio-

cultural. 

Existen estadisticas de los errestos según la raza, y estas 

nos dan el dato para medir• las diferencias en la conducta 

criminal " racial ". Estas estadísticas indican que los negros 

cometen relativamente más crímenes que los blancos, sino oue los 

delitos de ese orupo se concentran mucho más en la categoría de 

crimenes contra las personas. Parece oue las diferencias entre 

los dos grupos pueden atribuirse en gran medida a la. posicibn 

económica de supordinación que tiene el negro en la sociedad con 

sus implicaciones ae privacibn económica y educación inadecuada. 
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Otro factor dentro de esta esfera es la gran " restricción 

social " o " racismo " que existe en sociedades, basando su 

actitud en un sentimiento de superioridad de una cultura-raza 

sobre otra ; ejemplo de lo anterior citaremos la politica racista 

del actual gobernador de California Peter Wilson, Quien por 

móviles políticos ha desarrollado su famosa " propuesta 187 " la 

cual ha sido aceptada y significa que los hijos de ilegales 

que residan en aquél estado serán privados de asistencia medica y 

escolar. 

Los grupos discriminados estan más indefensos en las manos de 

la policía y de las cortes y además algunas razas son castigadas 

en las mismas que otras quedarían en libertad. 

La religión, tema utópico que no profundizaremos. ha sido en 

la vida entera de las sociedades factor escencial de diferencias 

ya que al ser la religión un aspecto del espíritu. todo individuo 

en la sociedad cree tener la mejor de las creencias formando así 

" fanatismos ". 

Remitamonos al medio Oriente donde ateos no han sido 

suficientes para resolver el problema entre culturas divididas en 

aran escala por su cultura religlosa,donde Islamicos y Musulmanes. 

Judíos y Palestinos se han enfrascado en " Carnicerías " humanas 

por defender su ideal Teoldolco. 

••• 
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Sin duda la religibn tema de prueba indubitable de fuente 

delictiva es elemento de la cultura escencial en la creacion de 

conductas anti-sociales donde las sociedades y gobiernos han 

fincado fuertes bases para la obtencibn del poder. 

II .- DELITOS MAS COMUNES EN LAS CLASES SOCIALES EN MEXICO . 

A > En la clase Alta .- 

La riqueza es fuente directa de degeneración de la voluntad e 

incita al delito, por una ó otra causa podemos citar a la 

vanidad, el deseo de figurar en la vida póblica, por ambiciones 

originadas por ociosidad entre otras. Los miembros de las clases 

sociales altas tratan de sostener el poder tanto en la politica 

como económico y surge por ello la idea delictuosa, es decir, 

como medio para obtener sus ambiciones. 

La riqueza de fácil obtención 6 de forma excesiva crea el 

fenómeno del ocio y la vagancia inclinando al hombre a buscar en 

demasía placeres que satisfacen su hastio b impulsos, llegando 

estos inclusive a ser insuficientes para su FODER , por lo que 

buscan NUEVAS EXPERIENCIAS EXCITANTES como los excesos y uso 

desmedido de drogas caras que los van hundiendo en el delito. 
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iAnte el derecho v la lev los estratos sociales altos en 

México, tienen en la mayor parte de los regímenes actuales la 

influencia del poder. su fortuna. las relaciones sociales para 

evitar así la pena corporal 	Prisión 1 ó por lo menos utilizan 

esos medios como defensa y asi evitar convertirse en su realidad. 

un delincuente para la sociedad. 

Por siglos la gente adinerada emplea la justicia como un 

poderoso Instrumento de dominación de los pobres que son 

condenados por tener las condiciones económicas escasas. 

Por naturaleza la gente rice mantiene su desarrollo 

conductual basado en los convensionalismos sociales. va ove su 

diario desempeño renca en la moda al creer ellos mismos oue 

existe una desioualdao entre los incividuos de otros estratos con 

el suyo mismo. 

Su superiorlead crea sentimientos de Soberbia los cuales se 

traducen en actitudes de desprecio y autoritarismo hacia la gente 

de escasos recursos. 

Por las conIlclones v caracze,lsticas antes cltadas. la caT 

alta ere,Jen'.. ce/` 	.1:recuencie 	 tipos 

1.-  Cohecmc 

De1lte,.1. centra la salud 

. 	f.o 
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8.- En la clase Media .- 

La clase media tema de grandes discusiones. contbmpla también 

por sus características signos inequivocos de delincuencia. 

Aqui el soporte económico tributario, la lucha por la 

movilidad social, el aprovechamiento general de sus facultades 

representan en importancia el mayor factor criminógeno en el 

estrato económico medio. 

Como estrato afortunado del conocimiento y de la preparación 

prafesionistas ), la clase media degenera su voluntad en 

situaciones de ambición desmedida . ya que ésta tiene una vida de 

ricos sin tener realmente una riqueza acumulada ; donde se evita 

llegar a caer a la miseria pero respetando valores humanos que 

existen en los estratos bajos altamente valorados en la clase 

media y por otra parte donde la vida de lujos y relaciones 

sociales oe los adinerados son objetivos directos de esta clase 

sin llegar a la arrogancia, soberbia y defectos numanos que se 

presentan en la tan anhelada pero deficiente clase alta. 

Con tendencia a la desaparición, la clase media en Mico 

soporta el peso de las obligaciones y necesidades del pais 

( Impuestos ), los cuales son duramente criticados v evadidos por 

ellos mismos ; presentan un claro uso desmedido de sus oosicione 

estratégicas al querer obtener los mejores resultados al través 

del menor c5 mIke comodo esfuerzc. 
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Rica pero pobre, dualidad característica en la clase media 

presenta valores sociales normalmente fuertes, donde el hambre no 

aparece pero tampoco el lujo en demasía. 

Lo anteriormente sehalado, es factor determinante en los 

caeos de delincuencia en la antiguamente llamada pequeha 

burguesla en la cual la movilidad social frecuentemente vista en 

ella, es el medio deaenerador de la voluntad de la misma usando 

medias para evitar sus miedos ( Miséria ). 

Para el estrato social medio, los delitos más frecuentes 

originados de ésta son los siguientes : 

1.- Evasión Fiscal 

2.- Cohecho 

3.- Fraude 

4.- Lesiones 

5.- Ataques a las vías generales de la comunicación. ( Alcohol.) 

C ) Clase baja .- 

La vida econemico-social baja es fuente directa de 

delincuencia, al crear en las capas Pobres un sentimiento de 

explotación y de inferioridad, a la ye: Que de odie hacia los que 

uetentan la riqueza y el poder . Las pésimas condiciones ds 
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trabajo, los salarios bajos, la desocupación y las crisis 

económicas, lesionan los sentimientos propios del valer, ami como 

una deficiente educación y represión social hacen aparecer al 

delito como un resultado de desaliento, como un efecto del 

individuo sin fé en la probable apertura de la senda de la 

sociedad, 

Del repudio creado, resulta una convicción a la afirmación. 

El trabajo lo traduce en esclavitud y trata de buscar una vida 

fácil y llena de placeres, lujos y gozos para calmar sus 

sufrimientos creando el degenere de su propia voluntad v as1 

cambiando sus acciones en actas delictivos. 

Como factor económico, la pobreza es consecuencia de una mala 

organización económico-social y por ende es imposible luchar 

contra la delincuencia cuando existen factores como éste que lo 

provocan. 

La viga de seres humanos en lugares de dudosa moralidad, en 

donde no existen los minimos rastras de decencia, normas 

higiénicas 	donde todo acto se traduce en vicio. drogadicción 

es resultado de una triste realidad de las condiciones 

deprorables de vida de la clase baja. 

En el núcleo familiar, 	los menores son inclinados 	la 

rebelión \, a la. violencia, su vida esto sulet¿ a juicios de 

ecuanimidad s eouicac social. donde aflora la promiscuidad y 1‘ 

falta de respete,, priginandose asi golpes y no razones. 
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La injusticia para esta clase deriva de la inmoralidad y 

corrupción que fórma la idea de venganza con la sociedad que los 

condena. Esta capa social siente que se les niega el derecho que 

les corresponde de vivir ante la sociedad, como hombre y no como 

seres inferiores a la escala humana. 

Generalizando podríamos asegurar que la clase baja en México 

es considerada como la capa social con más Indice delictivo en 

México, idea con la que no estamos de acuerdo porque la cifra 

delincuencial en nuestro pais está conformada por el 85 % de 

casos de gente pobre ; pera la cifra negrases decir, la cifra de 

delitos que no llega a conocer las autoridades, qué tanto 

porcentaje tendrá de delitos de otras clases que no sean las 

bajas ( creemos que muy alto ). 

Los delitos dados con más frecuencia en el estratos social 

bajo son los siguientes : 

1 .- Robo ( Casi todas sus modalidades ) 

2.- Delitos contra la salud y tráfico de Drogas. 

3.- Delitos sexuales 

4.- Homicidio 

5.- Lesiones 

6.- Desocuo 
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Para avalar un poco Mas lo anteriormente dicho en este 

capitulo, se anexa a éste trabajo de investigación las tablas que 

representan los indices delincuenciales del orden comen en el 

periodo comprendido de Enero a Diciembre de 199Z, no siendo 

posible anexar los datos del presente aho. ya que éstos son 

aportados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y son emitidos el primer trimestre de cada aho. 
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DELITO DE HOMICIDIO 

POR DELEGACION 

ENERO - DICIEMBRE 1993. 

mar. DELEGAC1ON OCURRENCIA PORCENTAJE 

A CUAUHTEMOC 280 16.23 

B IZTAPALAPA 271 15.71 

C GUSTAVO A. MADERO 193 11.19 

D MIGUEL HIDALGO 142 8.23 

E V. CARRANZA 142 8.23 

F ALVARO OBREGON 124 7.19 

G BENITO JUÁREZ 109 6.32 

H COYOACAN 94 5.45 

1 TLALPAN 86 4.99 

J IZTACALCO 69 4.00 

K AZCAPOTZALCO 68 3.94 

L XOCHIMILCO 47 2.72 

M CUAJIMALPA 41 2.31; 

N TLAHUAC 30 1.74 

N MILPA ALTA 15 0.87 

O MAGDALENA C. 14 0.81 

TOTAL 1725 100% 

NOTA : CONCENTRADO DEI INFORME DE POLICIA JUDICIAL 
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DELITO DE ROBO DE VEHICULO 

CON VIOLENCIA, POR DELEGACION 

ENERO - DICIEMBRE 1993. 

war. DELEGACION OCURRENCIA PORCENTAJE 

A IZTAPALAPA 962 16.10 

B GUSTAVO A. MADERO 839 14.04 

C MIGUEL HIDALGO 688 11.51 

D CUAUHTEMOC 522 08.73 

E COYOACAN 510 08.53 

F BENITO JUAREZ 506 08.47 

G V. CARRANZA 464 07.76 

H AZCAPOTZALCO 434 07.26 

I IZTACALCO 370 06.19 

J ALVARO OBREGON 234 03.92 

K TLALPAN 227 03.80 

L TLAHUAC 91 01.52 

M XOCHIMILCO 78 01.31 

N CUAJIMALPA 24 00.40 

151 MAGDALENA C. 20 00.33 

O MILPA ALTA 7 00.12 

TOTAL 5976 100 

NOTA : CONCENTRADO DEL INFORME DE POLICIA JUDICIAL 

g. 
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DELITO DE ROBO A CASA HABITACION 

CON VIOLENCIA, POR DELEGACION 

ENERO — DICIEMBRE 1993. 

lom DELEGACION OCURRENCIA PORCENTAJE 

A IZTAPALAPA 125 19.29 

B GUSTAVO A. MADERO 63 09.72 

C COYOACAN 60 09.26 

D V. CARRANZA 60 09.26 

E BENITO JUÁREZ 56 08.64 

F ALVARO OBREGON 48 07.41 

G AZCAPOTZALCO 42 06.48 

H MIGUEL HIDALGO 41 06.33 

I CUAUHTEMOC 39 06.02 

J IZTACALCO 37 05.71 

K TLALPAN 35 05.40 

L TLAHUAC 12 01.85 

M CUAJIMALPA 10 01.54 

N XOCHIMILCO 9 01.39 

bi MAGDALENA C. 8 01.23 

O MILPA ALTA 3 00.46 

TOTAL 648 100 

NOTA : CONCENTRADO DEL INFORME DE POLICIA JUDICIAL 

1 
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DELITO DE ROBO A NEGOCIO 

CON VIOLENCIA, POR DELEGACION 

ENERO - DICIEMBRE 1993. 

mmr. DELEGACION OCURRENCIA PORCENTAJE 

A CUAUHTEMOC 618 15.11 

B MIGUEL HIDALGO 557 13.62 

C BENITO JUAREZ 517 12.64 

D IZTAPALAPA 383 09.36 

E V. CARRANZA 355 08.68 

F GUSTAVO A. MADERO 345 08.44 

G AZCAPOTZALCO 314 07.68 

H COYOACAN 311 07.60 

I IZTACALCO 253 06.19 

J ALVARO OBREGON 227 05.55 

K TLALPAN 123 03.01 
, 

L CUAJIMALPA 30 00.73 

M TLAHUAC 24 00.59 

N XOCHIMILCO 24 00.59 

N MAGDALENA C. 9 00.22 

O MILPA ALTA 0 00.00 

TOTAL 4090 100 

NOTA : CONCENTRADO DEL INFORME DE POLICIA JUDICIAL 

x. 
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DELITO DE ROBO A TRANSEUNTE 

CON VIOLENCIA, POR DELEGACION 

' 	ENERO - DICIEMBRE 1993. 

IDENT. DELEGACION OCURRENCIA PORCENTAJE 

A CUAUHTEMOC 641 18.13 

B BENITO JUAREZ 453 12.81 

C MIGUEL HIDALGO 398 11.26 

D V. CARRANZA 377 10.66 

E COYOACAN 332 09.39 

F IZTAPALAPA 281 07.95 

G AZCAPOTZALCO 272 07.69 

H IZTACALCO 262 07.41 

I ALVARO OBREGON 166 04.69 

J GUSTAVO A. MADERO 164 04.64 

K TLALPAN 109 03.08 

L XOCHIMILCO 27 00.76 

M CUAJIMALPA 20 00.57 

N MAGDALENA C. 19 00.54 

N TLAHUAC 14 00.40 

O MILPA ALTA 1 00.03 

TOTAL 3536 100 

NOTA : CONCENTRADO DEL INFORME DE POLICIA JUDICIAL 

g. 
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DELITO DE ROBO A REPARTIDOR 

CON VIOLENCIA, POR DELEGACION 

ENERO - DICIEMBRE 1993. 

IDENT. DELEGACION OCURRENCIA PORCENTAJE 

A V. CARRANZA 437 15.10 

B IZTAPALAPA 402 13.89 

C AZCAPOTZALCO 359 12.40 

D COYOACAN 309 10.68 

E IZTACALCO 275 09.50 

F GUSTAVO A. MADERO 273 09.43 

G CUAUHTEMOC 191 06.60 

H MIGUEL HIDALGO 161 05.56 

I BENITO JUAREZ 148 05.11 

J ALVARO OBREGON 146 05.04 

K TLALPAN 79 02.73 

L TLAHUAC 37 01.28 

M CUAJIMALPA 25 00.86 

N XOCHIMILCO 24 00.83 

N MAGDALENA C. 20 00.69 

O MILPA ALTA 8 00.28 

TOTAL 2894 100% 

NOTA : CONCENTRADO DEL INFORME DE POLICIA JUDICIAL 

la 
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DELITO DE LESIONES 

POR DELEGACION 

ENERO - DICIEMBRE 1993. 

IDENT. DELEGACION OCURRENCIA PORCENTAJE 

A IZTAPALAPA 268 18.82 

B GUSTAVO A. MADERO 184 12.92 

C CUAUHTEMOC 155 10.88 

D V. CARRANZA 135 9.48 

E COYOACAN 127 8.92 

F ALVARO OBRECON 92 6.46 

G IZTACALCO 80 5.62 

H MIGUEL HIDALGO 78 5.48 

I AZCAPOTZALCO 73 5.13 

J TLALPAN 59 4.14 

K XOCHIMILCO 54 3.79 

L BENITO JUAREZ 51 3.58 

M TLAHUAC 29 2.04 

N MAGDALENA C. 20 1.40 

N CUAJIMALPA 16 1.12 

O MILPA ALTA 3 0.21 

TOTAL 1424 100 % 

NOTA : CONCENTRADO DEL INFORME DE POLICIA JUDICIAL 
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l oo 
DELITO DE VIOLACION 

POR DELEGACION 

ENERO — DICIEMBRE 1993. 

IDENT. DELEGACION OCURRENCIA PORCENTAJE 

A IZTAPALAPA 108 25.84 

B V. CARRANZA 76 18.18 

C CUAUHTEMOC 75 17.94 

D MIGUEL HIDALGO 59 14.11 

E ALVARO OBREGON 28 6.70 

F IZTACALCO 27 6.46 

G BENITO JUAREZ 12 2.87 

H CUAJIMALPA 10 2.39 

I GUSTAVO A. MADERO 9 2.15 

J COYOACAN 4 0.96 

K TLAHUAC 3 0.72 

L TLALPAN 3 0.72 

M AZCAPOTZALCO 2 0.48 

N XOCHIMILCO 2 0.48 

N MAGDALENA C. 0 0.00 

O MILPA ALTA 0 0.00 

TOTAL 418 100 

NOTA : CONCENTRADO DEL INFORME DE POLICIA JUDICIAL 
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CONCLUSIONES 

Primera .- Ñnaliia! 	el cambio social por tiempos determinado. 

seria forma re auelantarse e la,  comision dc tipos delictivos. 

pués ira delitos en la sociedac me;:icana son produclowE orr uu 

efecto social ue clases. es decir, que cada mimbrn re 1capas 

sociales van s tener im'luencia uirecta Ç. ej 	trete sucial E 

aue pertenecen nenerando un cambio oentro ue s 	voluntad raxJ 

delinauir. 

'lledunaa .- Ese análisis social Puede basarse en tablas cit, 

conalción socio-econÓmIcas. las cuales contencrian ei modus 

vivendi de cada Familia en Pleico y asi zonificar El territorio 

oara delinear la situación eccnemica con la dux naLitan los 

i ndÍ i cucr dentro del entorno szicial de nuestr naclon. 

Tercera .- Las condiciones sociales y económicas son ias cJUt 

tranfewman ia voluntad cs los nombres, en situaciones osicelógicas 

hace incurrir en delito:— asas condiciones económicc-

sociales sor, resultadd 111: un delicien.is. manele os 

eewnbmi= 	 DLt.jEit. 	por ur. J5 'c nin.ji ZCi1L 

C 	C' 1 	o 	cs  

FALLA DE ORIGEN 



- 102 - 

tratando de crear programas para la sociedad compfáta 	pero 

mayormente para la clase más necesitada sobre convivencia 

familiar, aeesorla iurídica v educación los cuales prepararían a 

todo miembro de la sociedad y evitarian ese detorecio hacia los 

Poderosos, aspirando a mejores condiciones de trabaje. aumento de 

salarios loorande can ello. borrar la idea de esclavitud v 

explotación quE sienten por sus condiciones laborales. 

Quinta .- Ya oue la desigualdad lacia) trae comicio el 't'enómeno 

de división de clases. es necesario aumentar los niveles de vida 

para pile los miembros de las capas sociales no carezcan de lo 

indispensable. obteniendo asi eue la arropancie. soberbia 

vanidad con la que se conducen les privilegiados no afecten los 

sentimientos oe los demás. creando ese repudio incontenible en 

contra de ellos v no dar pie a delineuir por causa de Represión 

social. 

beata 	Eviter la corrupción en las desnonrrosea eacepelonaa ee 

las deuendencias eucernamentaies. va. que el ee ciertu oue, 

ciertos sobornes,  no atettan intereeeee eridicee por ser simples 

trámitee 	ealaten otrea los eue erieinaa situecienea reaimenta 

contuneenteu dentro ce le eaerare ae ídiee. 	uoreue ealaten 

ocasiones en iaa cuales 11M, ;1-15MC:. ceenenrrusea servidores 

públicee descene:e,  lea etuc.tos. QL, Dr,  esa DeDIla esIal 

erloinenea. 	rellultc..e. 	 un 	 oe 



- 

Séptima .- Incrementar la protección y cuidado en las zonas donde 

existe mayor indice delictivo, es decir. procurar poner más 

atención en cuanto al tipo de delito que con más frecuencia 

aparezca en un seterminado lugar, creando proyectos en sonde la 

gente evite y no provoque acciones delictivas por medio de la 

prevensibn. y por ende, no inducir con fenómenos sociales a la 

delincuencia. 

Octava. .- Apoyar el desarrollo integral de la familia. para 

formar núcleos sociales más sólidos, dando para tal efecto quias 

de natalidad. espacios para el seporte, esparcimiento de 

convivencia familiar, asi como pláticas upare la mejor educación: 

todo ello de manera completa y digna, ya aue todo lo anterior 

existe en nuestros Bias pero en condiciones de descuido. 

Novena .- Fortalecer la Institución de la Defensoria da Oficio 

con mejores salarios y profesionistas más capacitados. para que 

dicha figUra pueda ofrecer una defensa precisa de torio cocesaac 

no importando su condición ni estrato social al que den:ene:cc-

Va que en su oran mavoria los estratos populares son sentenciaco: 

en ccasiones in)ustamente y por el nt!- u aumenta, les sa.arios 

preparación por csilacitacin par 	aent 

pare ae_' ne desviar le ooletivoE. prInclealel" dei ,:Jrecno. 

condenanon 	 asine!'ada 1p3 cualui ':roten a 	Ulula! 

la justicie c n C.t cJ,nerosc y mtclicrl efecu se dinerL. 
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