
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
----------------------------------------------------------

FACULTAD DE DERECHO 

"INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIALES 

EN LAS SENTENCIAS JUDICIALES" 

T E 
fAnuA~ :n lluitmw 

S StUtctMIA Gftit:llAL 5 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

p R E S E N T A : 

MARTHA MELIDA RODRIGUEZ MENDOZA 

MEXICO, D. F. 1987 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



PROLOGO 

A lo largo del tiempo, nos hemos dado cuenta que -
en 1a elaboraci6n de tesis de Derecho se ha dado suma -

importancia a otras materias de ~ste, pero a la Socio12 
gía jur~dica muy poca. 

La Sociología jur~dica es de mucha importancia da

do que el Derecho es producto de una socied~ que se r~ 

ge con normas y la Socio1og~a estudia a esa sociedad. 

Nuestra sociedad se rige por diferentes normas: 

Usos sociales, normas re1igiosas, nmrmas mora1es, nor-
mas consuetudinarias, que influyen en ciertos momentos_ 

en e1 Derecho. Estas normas son factores sociales que 
intervienen en una norma jur~dica durante su inicio, 

proceso y aplicaci6n. 

Veremos que la aplicaci6n de una norma jur~dica en 

la sentencia tiene numerosos efectos en una sociedad 

determinada. 

En este trabajo de investigaci6n se tratará de dar 

a conocer y exp1icar la manera de como reaccionan los -

individuos dentro de la aplicaci6n de1 Derecho, la im-

portancia de la conciencia jurídica, el valor y la est~ 



maci6n que se le da a una norma jurídica, sus efectos -

frente a los criterios diversos que existen.de la ap1i
caci6n de ésta, si esa aplicaci6n es o no justa para 

quienes de una manera directa o indirecta han sido afe~ 
tados o beneficiados por ésta. 

Este trabajo es realizado con mucho esmero y un 
profundo interés sobre el tema, explicado de manera se~ 

ci11a, con 1a fina11dad de que futt.:=a~ generaciones, 

que se interesen ·en la materia, profundicen mas sobre -

él. 

Los anteriores y actuales investigadores y estudi~ 

sos del Derecho, han hecho que haya surgido. el interés_ 
por la materia. Esperamos que aunque sencilla, esta te

sis sea de mucha ayuda e interés para otros. 
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INTRODUCCION 

A lo largo de·1a historia del Derecho Mexicano se -
ha despertado 1a curiosidad por saber si verdaderarnents_ 
se hacen val= l¡:¡s; normas jur~dicas, si real.mente se si
gue en todos sus pasos el procedimiento··y· si se sanciona 
con justicia. 

Recordemos el pasaje de la obra de Miguel de Cerva~ 
tes de Saavedra "Don Quijote de la Mancha•, cuando San-
cho su fiel escudero para poder gobernar 1a insula, es -
sometido a una prueba u.~ inteligencia y razonamiento: el 
caso de la mujer burlada por un hombre y Sancho, para 
averiguar la verdad de lo ocurrido, le ordena al hombre_ 
darle una bolsa de monedas que tenia a la mujer y le di
jo a ~sta que se marchara. Ella quedó conforme y se mar
chó. Postex:iormente el hOlllbre reclamó su proceder a San
cho y ~ste le orden6 que alcanzara a la mujer y le quit!!. 
ra de cualquier forma la bolsa de monedas. Ocurri6 ent6~ 
ces que el hambre por más que luchó con ia fuerza y fer2 
cidad de la mujer, no pudo quitarle la bolsa de monedas. 
Sancho mandó por ellos y al tenerlos en su presencia, .se 
dírigi6 a la mujer y dijo: "¿Como es posible que esa bo_! 
sa de monedas la hayas defendido más que tu honor?". Lo_ 
que probó Saricho en esa situación es que la mujer en ve!:: 
dad no fue burlada y posiblemente se hubiera cometido 
una injusticia con el hombre. Lo anteriormente afirmado_ 
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prueba que si en nuestro derecho se aplica bien el pro
cedimiento y se busca la verdadera historia de los he-
chas, no se cometerán injusticias y así aan cuando los_ 
individuos de una sociedad tengan o se rijan también 
por otras noz:roas e influyan en elJ_as factores sociales, 
defenderán las normas jur1dicas y el Derecho al darse 
cuenta que las sanciones son aplicadas con justicia. 

Además de las normas jur1dicas, existen otras nor~ 
mas que infl.uyen en una comunida<i -.::;an1:00 para su convi
vencia con las demás comunidades como para su forma de_ 
actuar individual y socialmente. 

Las normas morales, las religiosas, los usos soci~ 
les, los convencionalismos y la d;ivisi6n en clases de 
nuestra sociedad, son factores que influyen en cuanto a 
lii aplicaci6n de una norma jur1dica, o a la violaci6n 
de ésta, y e~ esto último aplicar la sanci6n al indivi
duo que vio16 dicha norma. 

Es por lo anterior que este trabajo de investiga-
ci6n y análisis se refiere a la influencia de los fact2 
res sociales antes mencionados en las decisiones que 
lleguen a tener, al hacer efectiva una norma jur1dica,_ 
los juecesr quienes, dentro del procedimiento, tienen -. . 
una gran responsabilidad. Se mencionará en primer plano 
una· explicaci6n generalízada de la sentencia·, el punto_ 
más importante, final y definitivo del procedimiento,-~ 
caracter1sticas, clasificaci6n y efectos. 

Posteriormente existe un análisis met6dico y re--
flexivo de la norma jur1dica con sus caracter1sticas, 
sus relaciones con la norma consuetudinaria•gue tiene -
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especia1 infl.uencia en e1 Derecho, en su origen, proced.!:_ 
miento y ap1icaci6n. 

Se ana1izar5n 1os diversos criterios en cuanto a 1a 
va1oraci6n y eficacia de una norma jur1dica, poniendo es 
pecia1 ~nfasis en e1 criterio de 1os jurisconsul.tos y al. 
gunos autores importantes como Ke1sen. 

Se exp1icar~ l.a importancia de 1a conciencia jur1d.f.. 
ca en e1 sector humano. Es imposib1e que un grupo de in
dividuos se interesen en una norma jur!dica y entiendan_ 
su importancia, en cuanto a su origen y f ina1idad, si no 
tienen conciencia jur1dica. 

Se har~ manifiesto e1 factor social. que es 1a mora1 
para entender y formar un criterio definitivo acerca de 
1a ap1icaci6n de una norma jur~dica, y 1as sanciones .. que. 

se ap1ican por haber sido vio1ada, 1a importancia de 1a_ 
mora1 para poder aceptar y hacer efectiva una sanci6n. 

Por aitimo se exp1icar5 1a rel.aci6n y efectos que 
existen en una sociedad de acuerdo a su real.idad socia1_ 
con 1as sentencia3y l.as diversas val.oraciones de 1os ju!§!. 
ces acerca de una norma jur1díca, expl.icando l.a importil!! 
cia de ~stos dentro del. procedimiento. 



CAPITULO I 

SENTENCIAS JUDI.CrALES. 
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SENTENCIAS JUDICIALES 

CAPITULO I 

1. SEN'l'ENCIA. Concepto. Definici6n. 

Dentro.de1 proceso existen diferentes c1ases de 
reso1uciones judicia1es; 1a 1ey adjetiva civi1 fede
ra1 hab1a de 1as reso1uciones judicia1es y 1as c1as.!_ 
·fica en 1os siguientes t~irios: "Las reso1uciones ..-. 
judicia1es son decretos, autos o sentencias, en 1os_ 
cua1es determina como decretos, si son simp1es deter 
minaciones de. tr~ite, autos cuando decidan e1 fond-;;; 
de1 asunto" (1)~ En 1a 1egis1aci6n procesa1 civi1 
para e1 Distrito Fédera1 en su artículo 79, c1asifi
ca -1as resoluciones judicia1es en decretos, autos 
provisionales, autos definitivos, autos preparato- -

ríos, sentencias inter1ocutorias y sentencias defin.f. 
tivas. 

Dentro de est~ capítu1o, nos referiremos a las_ 
Sentencias iniciando su estudio por su concepto: 

1). C6digo Federal de Procedimientos Civiles, artíC!!, 
lo 220. 
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A. CONCEPTO. 

La sentencia es un tipo de resol.uci6n judicial., 
el. más importante y que pone fin al. proceso. 

El. Profesor Eduardo Pal.lares, en su libro Dere
cho Procesal Civi1, señal.a que l.as Siete Partidas nos -
legaron l.a siguiente definici6n: nEs 1a decisi6n l.eg~t~ 
ma del Juez sobre 1a causa controvertida en su Tribu~-
na1", con esto se entiende que el. Juez, dec1ara 1o que_ 
siente3 ~e~~ ~o c;¡"~C zesu1ta Qei proceso. (2). 

Otros autores definen a l.a sentencia como e1 a~ 
to so1emne que pone f:(n a l.a cont.ienda judi~ial., deci-
diendo sobre l.as pretensiones que han sido objeto del. -
pl.eito. 

La anterior def.iilici6n se refiere a que fue un_ 
procedimiento contencioso, pero, entendemos que l.as se_!! 
tencias no son resoluciones de un confl.icto so1amente, 
sino que tambi~n, son resol.uciones de un procedimiento_ 
no contencioso. 

. Carnel.utti define a la sentencia dividida en 
dos puntos: 

Definitiva. "Que es l.a que cierra e1 proceso en 
una de sus fases y 1as interiocutorias; que son las que 
se pronu.&cian durante el cursó de1 proceso, sin termi-
narl.o". (3). 

(2). Pal.l.ares Eduardo, Derecho Procesa1 Civil., 1/a. ed.!_ 
ci6n, Editoria1 Porrlia, M~co, 1983, p. 424. 

(3). Pal.1ares Eduardo, Ob. cit., p. 425. 
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B. DEFINICION. 

Existe conformidad de l.os jurisconsul.tos en que 

1a sentencia es un acto jurisdiccíona1 por medio del. 
cual. el. Juez decide 1a cuesti6n principal. que son vis-

tas y resuel.tas en e1 juicio o al.gunas de car~cter mat.=_ 

rial. o procesal. que haya surgido durante l.a tramj_taci6n 

de un juicio. 

Se puede contempl.ar a l.a sentencia en su natura

l.eza jux.:Ldi.cea. como ü.n hecho jt:=:!::!!..co, ccr=.o E!Cto juríd:i.

co o como documento. Como hecho jur:l'.díco,- se entiende -
que son l.as diversas actividades tanto material.es como_ 

inte1ectua1es de l.os Jueces y que terminan con el. pro-
nunciamíento de l.a sentencia, pero el. hecho jur:l'.dico es 

al. mismo tiempo un acto jur1dicc. En cuanto a su natur~ 
1eza como documento constituye una actuaci6n judicial. -

que debe estar firmada por un Juez y un Secretario de -

Acuerdos, respetando l.os requisitos formal.es que orde-

nan l.as 1eyes • 

2. CLASIFICACION DE LAS .SENTENCIAS. 

Existen cl.asificaciones de l.as sentencias que han_ 
real.izado l.os jurisconsul.tos y l.as cual.es son 1as si- -

guíentes: 

A. Sentencias contradictorias. 

Estas son dadas en juicio contradictorio y se -

pronuncian en un proceso en·que ha habido cont~adícci6n 
y defensa de1 demandado. 
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B- Sentencias en r~bel.d1a. 

Estas son contrarias a l.as anteriores, es decir, 
cuando el. juicio se ha seguido en rebel.d1a del. demandado 
o del. actor. 

c. Sentencias definitivas. 

Son l.as que deciden l.a cuestión principal. que se · 

ventil.a en el. juicio o sea l.as pretenciones formul.adas 
en l.a demanda, y en l.a defensa del. demandado. 

D. Incidentales o Interl.ocutorias. 

Las que deciden al.guna cuesti6n incidental. surg~ 
da durante el. proceso. 

E. Procesal.es. 

Las que resuel.ven sol.o cuestiones del. procedi-
miento. 

F. De Fondo o Substancial.es. 

Deciden l.as cuestiones l.itigiosas pl.anteadas en. 
l.a-demanda y contestaci6n. 

G. Sentencias Total.es. 

Resuel.ven todo el. litigio sin dejar ninguna cue~ 

ti.6n pendiente. 

H. Sentencias Parciales. 

No resuel.ven todo el l.itigio. 
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I. Sentencias Puras o S:í.mp1es. 

Resue1ven cuestiones litigiosas sin someter l.a 
decisi6n a ninguna condici6n o reserva. 

J. Sentencias ~onstitutivas. 

Constituyen un nuevo estado de Derecho, extin
guiendo o modificando otro. 

K. Sentencias de Con1en~. 

La mayor~a.de l.as sentencias tienen esta natu
ral.eza, y son l.a:s:que decl.aran procedente l.a acci6n y_ 
condenan a1 demandado a efectuar una prestaci6n. 

L. Sentencias Preservativas. 

Las que decl.aran procedente una acci6n caute--
1ar. 

M. Sentencias Arbitral.es. 

Las que pronuncian l.os Ju~ces o Arbitras, tam
bi~n se 1es 11ama Laudos. 

N. Sentencias Compl.ementarias. 

Las pronunciadas por un Tribunal. Superior, en_ 
l.as que ~ste resuel.ve 1o que el. Inferior omiti6 deci-
dir. 
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N. sentencias Provisiona1es. 

Las que no han alcanzado la autoridad de cosa -
juzgada material., producen efectos jur!dicos provision~ 
les, que podrlin ser modificados posteriormente, ejem- -
pl.o: Cuestiones de a1i.mentos, ~rdida de la Patria Po-
testad, declaraci6n de herederos, jurisdicciOn volunta
ria. 

o. Dispositiva. 

Es qquella en que el Juez crea la noZI11a aplica
ble al caso concreto, por no existir di.sposici6n legal_ 
que a l!!l concierna. 

P. De Pura Declaraci6n. 

Las que no contienen condena y solo declaran un 
estado de Derecho o una relaci6n jur!dica, o que tam- -
bi~n declaren una situaci6n de hecho. 

Q. Sentencias Anulables. 

,Las que existiendo un vicio legal en ellas, pU!!_ 
den ser declaradas nulas mediante un recurso o una ac-
ci6n. 

R. Sentencia Ejecutoriada. 

Esta se entiende como la que no puede ser impu.5[ 
nada por ningGn recurso ordinario, pero puede serlo por 
algGn recurso extraordinario (amparo); ~stas ya son por 
Ministerio de Ley o por Resol.uci6n Judicial; ejecutori!!_ 
das. 
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s. Sentencia Materia1. 

Es l.a que pone fin al. proceso y entra a1 estudio 
del. fondo de1 asunto y resuel.ve l.a controversia mediante 
1a ap1icaci6n de 1a 1ey general. e1 caso concreto. 

T. Sentencia Forma1. 

Es l.~ que no entra al. fondo del. asunto, ni diri
me 1a controversia, sino que apl.aza la so1ucí6n del lit.!_ 
gio para otra ocasi6n, conteniendo en el.l.a decl.araciones 
de significado y trascendencia excl.usiva meramente proc~ 

sal.. 

u. Sentencias Decl.arativas. 

Aquel.l.as que reconocen simpl.emente una situaci6n 
fáctica preexistente, ]f l.a sancionan cano jur!dicamente_ 
aceptada e intachabl.e. 

· V. Sentencia Penal.. 

E_s J._a .~f:.s~iuci6n jud,icial. que fundamentada en 
ios el.ementos dei injusto punibl.e y en l.as ci.rcunstan-~ 
cias objetivas y subjetivas condicional.es del. del.ita, r~ 
sue1ve l.a pretensi6n punitiva estatal. individual.izando 
el. Derecho, poniendo fin a 1a primera instancia. 

La opini6n general.izada reconoce a l.a sentencia pe
nal. como un acto en el. que el. 6rgano competente juzga el. 
objeto de 1a rel.aci6n jur1dica procesal. para cuyo fin es 

necesaria l.a funci6n mental.. 
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Existe otra c1asificaci6n de 1os maestros De Pina_ 
y Larrañaqa, en su obra Derecho Procesa1 Civi1, divi--
di~ndo1as en Inter1ocutorias y/o de Fondo y Sentencias. 

E11os manifiestan que 1as Inter1ocutorias son 1as_ 
providencias que tambi~n 1as sue1en 11amar Decretos y -

Autos, y que tainbi€n han sido ca1ificadas como Senten-
cias Inter1ocutorias, 1as cua1es son dictadas por e1 
Organo Jurisdicciona1 du±;ante 1a suhstanciaci6n de1 pr~ 
ceso. 

A 1as sentencias 1as denominan como: Las que deci
den 1a cuesti6n de1 fondo que constituye e1 objeto mis
mo. 

Hemos mencionado un sinntlmero de c1asif icaciones -
de 1a sentencia, pero cabe seña1ar que 1a denominaci6n~ 
de sentencia debiera reservarse para designar dnicamen
te, a 1a reso1uci6n judicia1, en virtud de 1a cua1 e1 
Organo Jurisdicciona1 competente ap1icando 1as normas 

a1 caso concreto, decide 1a cuesti6n p1anteada. Es nec.!:_ 
sario hacer ~nfasis que en 1a rea1idad 1ega1, 1a den~ 
naci6n de sentencia se ap1ica tambi~n a reso1uciones 
que no revssten este car~cter. 

Carne1utti define a 1a sentencia como: •La deci--
si6n que compone e1 1itigio, e1 acto. jurisdicciona1 por 
exce1encian. (4). 

(4). Apuntes de 1a Materia Teor~a Genera1 de1 Proceso,_ 
Lic. Ernesto Den1it, 26/IX/82. 
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Pero Carne1utti se equivoca porque no siempre e1 1~ 
tigio es 1a materia del. proceso, de ahí que 1o que noso
tros encontremos en e1 proceso como materia de conoci--
miento y soluci6n, sea en rnü1tip1es ocasiones otro fen6-
meno distinto a aquel. conf1icto de intereses a que se re 
fiere Carnelutti. 

La sentencia es una reso1uci6n y en cuanto tal., es_ 
un mandato imperativo y coercib1e, que puede 11evarse a_ 
1a práctica o ejecutarse adn en contra de l.a vol.untad de 
1os sujetos a quienes se dirige. 

De acuerdo con e1 concepto de De Pina y Larrañaga -

mencionado con anterioridad, 1as sentencias se han el.as~ 
ficado en definitivas e interiocutorias: 

nLas definitivas ponen fin a1 proceso en una insta~ 
cía y 1as inter1ocutorias están destinadas a 1as reso1u
ciones de cuestiones incidental.es. Segdn sus efectos, 
las sentencias inter1ocutorias impiden o paral.izan defi
nitivamente 1a prosecuci6n del. Juicio". 

La sentencia tiene una eficacia imperativa y obl.ig~ 

toria. La parte vencida una vez que 1a sentencia es fir
me, no puede dejar de cump1ir1a, sal.vo que 1a pa~te que_ 
1a ha obtenido renuncie a su ejecuci6n. 

Lex Especial.is, se 1e ha 11amado a 1a s~ntencia, 

~sta se concreta en 1a ob1igaci6n que se impone a 1a PªE 
te vencida de comportarse de acuerdo a la dec1araci6n de 

Derecho formu1ada por el. Juez. 
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En las leyes procesa.l·-:5 del. Corpus Juris, en el li
bro III, T!tulo I, ya se mencionaba a la sentencia y_ 
l.a determinaban: "Como las que deben de sujetarse y fun
darse mas en la equidad que en el estricto Derecho, ade
mas de que no debe de haber dilataci6n_ en el pronuncia-
miento de ésta". (5) • 

3. SENTENCIA DECLARATIVA. Caracter!sticas. 

Dentro de las clasificaciones que existen de la se~ 
tencia declarativa, est4 la que es denominada cc.~o ague
ll.a que reconoce simplemente una situaci6n f4ctica pre-
existente, y la sanciona como jur!dicamente aceptable e_ 
intachable. 

.. 
La anterior definici6n no explica mayormente lo que 

es una sentencia declarativa, pero, para mayor entendi-
miento remitámonos al Derecho Procesal argentino, donde_ 
se explica con mayor exactitud lo que es una sentencia -
declarativa. 

Manzini, en su obra Procesal de: Derecho Penal, la_ 
define as!: 

"Sentencias Declarativas son aquellas que se pronu!!. 
_ cian en el juicio cuando se reconozca una causa que imp_! 
da al Juez decidir en el mérito o cuando se conceda el -
perd6n judicial". (6). 

(5). Pallares Eduardo, Historia del Derecho Procesal. Ci-
vil Mexicano, l./a. edici6n, Editorial UNAM., México, 
1962, p. 36. 

(6). Manzini Vicenzo, Tratado de Derecho Procesal Penal, 
Traducci6n: Sentis Melendo y Aguerra Medin, T. IV, = 
s.e., Editorial Ejea, Buenos Aires, Argentina, 1953, 
p. 476. 
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La anterior definici6n, nos hace entender que esta 
sentencia es pronunciada en el juicio; no se pueden - -
aplicar medidas de seguridad, como en ninq1in otro caso_ 
en que la absoluci6n est~ determinada por la extinci6n_ 
del delito, o por la impromovilidad o por la improsegu.!_ 
bilidad de la acci6n penal. 

Se puede concluir, de acuerdo a las definiciones -
anteriores y sus caracter1sticas, que las sentencias d~ 
clarativas est!in dentro de las interlocutorias, no re-
suelven · e1 fondo del asunto, suspenden el seguimiento -
del proceso que no llega a su fin. 

Es menester hacer hincapi~, en que el maestro De -
Pina, est!i a:t:irmando .. correctamente el que s61o exista -

una clasif icaci6~. de· las,. sentencias, como tradicional,;_
mente se ha .. h~óho: c1>efinitivas e Interlocutorias. 

4·.<sENTENCIAS FORMAL Y MATERIAL. Caracter1sticas. 

A. Formal. 

Se define como aquella sentencia que no entra 

al fondo del asunto, ni dirime la controversia, si no 
que aplaza la solución del litigio para otra ocasiOn, y 

la cual contiene declaraciones de significado y trasce!! 
dencia exclusiva meramente procesal. 

De lo anteriormente dicho y seg~n sus caracte-
r1sticas, se deduce que la sentencia ~ormal, es una es
pecie de interlocutoria, ya que sOlo resuelve cuestio-
nes incidentales dentro del procedimiento. 
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B. Materia1. 

Se denomina a esta sentencia como aque11a que p~ 
ne fin a1 proceso, estudia y resue1ve e1 fondo de1 asun
to haciendo ap1icaci6n de 1a 1ey genera1 a1 caso concre
to. 

De acuerdo a 1as caracter!sticas de 1a anterior_ 
definici6n, podemos conc1uir que 1a sentencia materia1 -
no es mas que una especie de 1o que es 1a sentencia def~ 
nitiva, ¿por qué?, porque resue1ve e1 fondo de1 asunto,_ 
pone.fin a1 proceso, hay una ap1icación de 1a 1ey gene-
ra1 a1 caso concreto, en cambio, en 1as sentencias form!!_ 
1es; existen 1as siguientes diferencias: 

No resue1ven e1 fondo de1 asunto, suspenden e1 
proceso y en consecuencia, no hay una ap1icación de 1a 
1ey a1 caso concreto, por no reso1ver 1a controversia 

hasta e1 fina1. 

S. SENTENCIA PENAL. Caracter~sticas. 

Como anteriormente se mencionó, 1a sentencia p_ena1_ 
es aque11a reso1ución que fundamentada en 1os e1ementos_ 
de1 injusto punib1e, y en 1as circunstancias objetivas y 

subjetivas condiciona1es de1 de1ito, resue1ve 1a preten
ci6n punitiva estata1, individua1izando e1 Derecho, po-

niendo fin a 1a primera instancia. 

E1 maestro Manzini, determina que 1a sentencia pe-
na1, en cuanto es conc1usiva de1 juicio, es decisi6n de_ 
co~probaci6n positiva o negativa de 1as condiciones que_ 
1egitiman 1a actuación de 1a pretensión punitiva pt1b1~-
ca. 
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La sentencia penal siempre es definitiva, cierra -
el juicio en el grado en que se pronuncia. 

La sentencia penal es el más claro ejemplo de la -
sentencia definitiva, ya que ~sta s~ resuelve el fondo_ 

del asunto, además de estudiar y buscar 1a verdad hist~ 
rica de los hechos, hasta que se aplica la ley al caso_ 
concreto. 

La sentencia penal no se limita a autorizar la ej~ 
cuc~6~, sino qu~ 1a impone, no.por virtud propia, sino_ 
por el imperio de la ley. 

6 ·• EFECTOS DE LAS SEN'l'ENC:rAS. 

"Los efectos de las sentencias son diversos, seg1ln 
_su especie y la materia sobre que recáen, paro los pri!!_ 

cipa1es son: 

al La cosa juzgada, 

bl La llamada impropiamente, actio judicati, o sea 
la facultad que corresponde a ia parte que ha obtenido_ 
sentencia favorable de hacerla ejecutar judicialmente,
cuando el vencido no la cumple de modo voluntario, 

el Las costas procesa_ies 

Cosa juzgada. 

La cosa juzgada implica básicamente dos consecue!!_ 
cías: La imposibilidad de impugnaci6n ulterior de la 
sentencia y la posibilidad de que esa sentencia consid~ 
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re e1 asunto definitivamente resue1to, impidiendo por 
e11o, un u1terior examen de 1a misma cuesti6n en otro 
proceso. "Frente a 1as sentencias desfavorab1es, e1 ve~ 
cido o 1os vencidos, pueden adoptar una de estas dos ºE 
ciones: 

1. Acatar e1 fa11o y cump1ir1o vo1untariamente 
o; 

2. Desobedecer e1 mandato cont=nLdo en la reso-
1uci6~n. (7) • 

E1 no cump1imiento de 1a reso1uci6n trae como con
secuencia 1a ejecuci6n forzosa. 

Chiovenda,en sentido substancial.manifiesta que 1a 
cosa juzgada consiste en: "La indiscutibi1idad de 1a 

.esencia de 1a vo1untad concreta de 1a ley afirmada en 
1a sentencia. La eficacia de 1a cosa juzgada en sentido 
materia1, se extiende a 1os procesos futuros; en su co~ 
secuencia, 1o que se estab1ece en la sentencia basada -
en autoridad.de cosa juzgada no puede ser objeto de nu~ 
vo juicion. (8). 

La cosa juzgada en e1 pensamiento de 1os procesa--
1.i.stas·; estab:t.ece· 1¡;¡. presunci6n de que se t.i.ene ésta, -
por 1a verdad 1ega1 ina1terab1e, es dec.i.r, que contiene 
1a verdadera y exacta aplicaci6n de 1a norma 1ega1 a un 
caso concreto y no puede por tanto, impugnarse, ni mod! 

(7) • G6mez Lara, C.i.priano, Teor!a Genera1 del Proceso, 
oh. cit., pp. 332 y 333. 

(8). Carne1utti Francesco, ob. c.i.t., p. 300. 
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ficarse, por motivo, autoridad ni tribunal alguno. Lo -

afirmado anteriormente está sujeto a discusi6n, ya que_ 
la cosa juzgada cuando se define como f icci6n de ver--
dad, como una verdad formal o una presunci6n de verdad, 
se dice una cosa exacta en el sentido de que para 1a m!! 

yor parte de 1as personas extrañas a1 p1eito, la sente.!!_ 
cia del Juez aparece como cosa conforme a 1a verdad, p~ 
ro ~sta es s61o una justificaci6n socia1 de la senten-
cia, ya que jur!dicamente la cosa juzgada no hace refe
rencia a la verdad de los hechos, sino a 1a existencia_ 
de una voluntad de i~ icy en e1 ca&o ooncreto. 

nLa cosa juzgada desde e1 punto de vista objetivo, 
se 1.imita a la acc.i.6n o derecho sobre el que ha versado 
la demanda, sin que afecte tampoco a 1os hechos recono
cidos en· 1a sentenciaª. (9). 

Subjetivamente considerada, se admite como regla -
general por a1gunos 1egis1adores que la eficacia de 1a_ 
'cosa juzgada no se extienda a quienes no hayan interve
nido en e1 proceso, pero para estos 1egis1adores adn es 
~a·afirmaci6n, no tiene un valor absoluto. 

(9). carnelutti Francesco, ob. cit., p. 303. 
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e A p IT o Lo r X 

1. NORMA. Definici6n, concepto, c1asificación. 

La vida de 1os hombres en sociedad, determina infini
tas co1isiones entre 1os intereses de 1os individuos. Si -
cada quien quis~era perseguir 1os suyos, sin 1:imitaci6n a_! 
guna, sus ataques a 1os intereses de 1os demas no tendrían 
fin. Sin embargo, no encontramos nunca n:i. en parte alguna_ 
se manifiesta la lucha por la ex:i.stencia en esta forina de_ 
guerra contra todos¡ mediante no:cmas, ~sto es, reg1as con_ 
fueraa de ob1igar, se protegen, contza las lesiones que !'2. 
dr:!an causarles 1as acciones de los hombres; determinados_ 
objetos de inter~s (bienes), como la vida y 1a integridad_ 
corpora1, la libertad, el honor y la propiedad. 

A. Definici<Sn. 

noenom!nase norma jur:!dica a la significación 
16gica creada seg{in ciertos procedimientos institu!dos por 
una comunidad jurídica y que, como manif~stací6n unificada 
de la vo1untad de ~sta, formal.mente expresada a trav~s de_ 
sus órganos en instancias productoras, regu1a la conducta_ 
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humana en un tiempo y 1ugar definido, prescribiendo a 1os 
individuos, frente a determinadas circunstancias condiciQ 
nantes, deberes y facu1tades, y estab1eciendo una o mas -
sanciones coactivas para e1 supuesto de que dichos debe-
res no se han cump1ido". (1). 

B. Concepto. 

En el mundo de la naturaleza hay leyes deno
minadas naturales, pero, en el mundo de 1a cultura encon
tramos alqo más; las normas, y ~atas tienden a dirigir y_ 
a encauzar 1a conducta en una cierta direcciOn. 

Tambi~n se lea llaman reqlas, c:inones, y ha~ 

ta en un sentido general, leyes. Las normas tienen su ra
z6n de ser en base a la conducta humana, el hombre tiende 
a dirigir su actividad en e1 sentido más favorable, adn a 

costa de los demás. Y el fundamento de tales normas, rad~ 
ca precisamente en 1a necesidad de orientar y armonizar -
esas conductas. 

Se puede definir a las normas como princi--
pios directivos de la conducta o actividad humana, o sea, 

que el objeto de las normas. es la conducta del hombre. D~ 
cho de otra manera, se puede decir que son reglas de con
ducta que tienden a un fin determinado. 

Las normas son reqlas que expresan un deber_ 

ser, en el caso del Derecho; pero, tambi~n las normas PªE 

(1). Enciclopedia Jur1dica omeba, Tomo XX, Editorial Bi-
b1iográfica Argentina, Buenos Aires, Argentina, 
1964, p. 331. 
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ten del supuesto de que puedan ser· violadas por la condu~ 
ta de los hombres y de ah1 las sanciones. 

c. Clasificaci6n. 

El maestro Recasens Siches, menciona que las 
normas jur1dicas tienen diversas clases; desde diferentes 
puntos de vista: 

1. Por sus respectivas fuentes. 

2. Por su mayor o menor generalidad. 

3. Por su respectiva jerarqu1a. 

4. Por su materia o contenido. 

5. Por su !mbito espacial de validez. 

6. Por su ámbito temporal de validez. 

7. Por su ámbito personal de validez. 

8. Por su cualidad. 

9. Por su relaci6n con la voluntad de los 
particulares. 

10. Por sus relaciones de complementací6n. 
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CLASIFICACION DE LAS NORMAS SEGUN SU MAYOR O MENOR GRADO_ 

DE GENERALIDAD O PARTICULARIDAD. 

Son particulares aquellas normas que han sido esta-

blecidas por las partes que intervienen en un negocio ju

rtdico, por ejemplo en un contrato; para regular las rel~ 

ciones reciprocas entre dichas partes, sus rectprocos de
beres y derechos subjetivos. 

Son normas individualizadas las contenidas en las 
sentenc~as judicia1es, y en las. reeoiucio~c~ "d::ü.nistrat.f. 
vas, porque sus sujetos aparecen personal.mente identific~ 
dos, ast, como concretadas tambi~n las prestaciones que -

vengan en cuesti6n. 

Las normas jurtdicas generales son las leyes, y tam

bi~n aunque en grado menor la& normas reglamentarias. 

CLASIFICACION DE LAS NORMAS JURIDICAS SEGUN SU RESPECTIVA 

JERARQUIA FORMAL. 

Nos dimos plena cuenta, que las normas integrantes -
de un orden jur1dico son diferentes desde muy variados 

puntos de vista; tienen distintos ortgenes, diversos gra

dos de generalidad. 

"Un conjunto de normas constituye un orden, es de--

cir, una totalidad relativamente independiente, cuando la 

raz6n de validez de todas ellas se deriva de una sola y -
misma norr.ia, sobre la cual todas se apoyan formalmente, y 

la cual recibe con referencia a todas las demás, la deno

minaci6n de norma fundamental". (2). 

(2). Recasens Siches, Luis, rntroducci6n al Estudio del 
Derecho, Quinta edici6n, Editorial Porraa, M~xico 
1979, p. 175. 
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La creaci6n o determinaci6n de unas normas jurídicas, 
está regulada por otras normas jurídicas. El establec.imie_!! 
to de las leyes ordinarias, está regulado por la constitu
ci6n; quien y de que manera ha de emitir los reglamentos,_ 
se halla determinado en ciertas leyes, los fallos y los 
tr:imites judiciales, estlin condicionados por normas jur!d~ 
cas legales y reglamentarias, tanto de índole sustantiva,_ 
como de carácter adjetivo; las ordenanzas locales se fun-
dan en preceptos legales y en reglamentos que determinan -
las condiciones y la cOlllpetencia de las autoridades munic~ 
pales; los contratos son válidos cuando han sido conc~~~-
doc por personas a las que la ley deciara capaces, dentro_ 
del ámbito permitido por la ley, y segdn las formas orden~ 
das por ~sta. El principio de conexi6n interna de un orden 
jurídico, es una relaci6n de fundamentaci6n de la validez_ 
de unas normas sobre la validez de otra. 

La raz6n por la cual esa norma es parte integrante de 
un ordenamiento jurídico, veremos que esa raz6n de validez 
estriba en otra no:cma que regula producci6n de la primera. 
Una norma vale, es decir, tal norma jurídica es formal.men
te válida, porque fue establecida de la manera que dispone 
una norma superior. 

Resulta pues, que cada parte del sistema jurídico, es 
decir, cada rango de normas,; se apoya en otros grados su~ 
riores'del orden jurídico, y además constituye a su vez la 
base o sost~n de otros grados inferiores. 

nLa validez de todas las normas de un orden jurídico, 
viene a desembocar aquí; ~sto es, a fundamentarse en Olti
ma instancia en la Constituci6n; entendiendo por Constitu-
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ci6n, la norma que determina 1a suprema competencia del ºE 
den jur!dico; es decir, la suprema autoridad del estado 
que en much!simos casos suele ser la autoridad y la compe
tencia del Poder Legislativo•. (3). 

CLASIFICACION DE LAS NORMAS POR SO MATERIA. 

Esta c1asificaai6n corresponde a las diferentes ramas 
del Derecho; Constitucional, Civil, Administrativo, Pena1, 
Procesal, etc~tera. 

Tradiciona1mente suele distinguirse entre Derecho Pii

b1ico y Derecho Privado. Se han producido un gran ntimero -
de teor!as1 para explicar esta c1asificaci6n del Derecho -
Pt1b1ico y Privado, como si se tratase de una clasifieaci6n 
apriori. 

Pero estas doctrinas han fracasado.· Se trata de una -
diferencia hiet6r:tea·entre normas inspiradas pmedominante
mente por intereses pdblicos, de un lado; y normas protec
toras de interés privadas. 

En términos genera1es, son de Derecho Pdblico las no_E 
mas de las ramas siguientes: 

1. Derecho Constitucional. 

2. Derecho Administrativo. 

(3). Recasens Siches, Luis, ob. cit., p. 176. 
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3. Derecho Penal. 

4. Derecho Procesal. 

5. Derecho Internacional. 

Son reputadas, como de Derecho Privado, 1as normas -
de 1as ramas siguientes: 

1. Derecho Civil. 

2. Derecho Mercantil. 

Hay otras ramas jur!dicas que podr!an ser agrupadas_ 
en una categor!a intermedia y son 1as siguientes: 

1. Derecho de1 T~abajo. 

2. Derecho de Seguridad Socia1. 

3. Derecho Agrario. 

4. Derecho de 1a Econom1a. 

5. Derecho.Tur!stico. 

Hay que observar que e1 concepto t!pico de Derecho -
Pdblico y la noci6n t~pica de Derecho Privado, tradicio-
na1mente han representado dos puntos extremos. 

CLASIFICACION DE LAS NORMAS JURIDICAS POR SU AMBITO ESPA
CIAL Y DE VALIDEZ. 
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"Las normas jurídicas pueden ser de validez temporal, 
determinada o indeterminada, las de validez determinada, -
son aquellas cuyo ámbito temporal de validez formal se en
cuentra establecido de antemano. Las de validez indetermi
nada, son aquellas que pierden su obligatoriedad s6lo al -
ser suprimidas, expresa o t~citamente". (4). 

CLASIFICACION DE LAS NORMAS JURIDICAS DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DEL AMBITO PERSONAL DE VALIDEZ. 

Desde el punto de vista de cu~les sean las personas -
obligadas por las normas jurídicas, éstas pueden ser clas~ 
ficadas en generales, particulares e individualizadas. 

Las generales son las que obligan a todos quienes se_ 

encuentren en los supuestos previstos, 

Las particulares son las que obligan a determinadas -

personas. 

Las individualizadas son las que obligan a una perso
na singularmente determinada de modo individual, el cual ~ 
acontece con la sentencia judicial y la resolución admini!!_ 
trativa. 

Podemos clasificar las normas jurídicas en una escala 
graduada de mayor a menor generalidad, hasta la individua-

1izaci6n: 

1. La Constituci6n o Ley Fundamental. 

2. Las leyes. 

(4). Recasens Siches, Luis, ob. cit., p. 180. 
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CLASIFICACION DE LAS NORMAS JURIDICAS DESDE EL PUNTO DE -
VISTA DE LA RELACION DE ESTAS CON LA VOLUNTAD DE LOS PAR

TICULARES. 

Las normas jur!dicas desde este punto de vista se 

clasifican en taxativas y dispositivas o supletivas. 

Las taxativas son aque1las que mandan o imperan ind~ 
pendiente.mente de la voluntad de los obligados. 

Las normas dispositivas o supletivas son aquellas 

que valen s6lo tanto en cuanto no existe una voluntad di

versa de las partes, manifestada de modo leg1timo, ejem-

plo: Mediante un contrato. Esas normas dispositivas o su

pletivas, presuponen la falta o carencia de alguna decla

ración de voluntad privada para regular la relaci6n de 
que se trate, por ello se les denomina supletivas. 

Las normas supletivas se fundan en la concepci6n, 

por el Derecho, de lo que se llama autonom1a de la volun

tad privada dentro de los l!mites y con los r~quisitos es 

tablecidos por la ley. 

CLASIFICACION DE LAS NORMAS JURIDICAS POR SUS RELACIONES_ 

DE COMPLEMENTACION. 

•Hay normas jur!dicas que tienen un sentido pleno, 

de otra manera que establecen determinados preceptos de 

conducta e imputan a las violaciones de tales preceptos 
una cierta sanción; en tanto que hay normas que por el 

contrario, poseen significado sólo cuando se las relacio

na con otras normas, las cuales las COIJ!plementan". (5). 

(5). ·Recasens Siches, Luis, ob. cit., p. 182. 
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Las normas comp1ementarias son 1as siguientes: 

l. Las de iniciaci6n, duraci6n y extensi6n de va1i-
dez u obl.igatoriedad de una norma. 

2. Las decl.arativas o expl.icativas. 

3. Las Permisivas. 

4. Las Sancionadoras. 

Hay otro tipo de normas que tienen especial. importa~ 
cía en .. l.a vida del.' hombre: 

Las normas éticas y técnicas. 

Estas normas son esencial.mente de conducta, ~stas se 
distinguen desde el. punto de vista en que enfoquen la co~ 
ducta humana, no son opuestas, ni excl.uyentes aunque s! -
distintas. 

Suel.e decirse para diferenciarl.as que la técnica se_ 

refiere a los medios de la acci6n; y la ética se refiere_ 
a los fines de la misma. 

El. maestro Abelardo Torres, menciona que hay otra 
opinión que le parece más aceptada y es l.a de Coss!o, que 

menciona que para distinguir la técnica de l.a ~tica, hace_ 
el. siguiente planteo: 

"Toda vida humana es una cadena de acciones enl.azadas 
teleo16gicamente; ahora bien, cortemos esa cadena y tome
mos para anal.izar, una acci6n concreta o si se quiere un_ 
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fin aeterminado. Esa acci6n puede ser considerada desde_ 

adel.ante hacia atrás, o, desde atrás hacia adel.ante; en_._ 
el. sentido del. tiempo tenemos entonces: 

1 .• Enfocada hacia· atrás, veremos c6mo· se ejecuta 
ese fin, o c6mo se real.iza al.go. 

2. Enfocada hacia adel.anter veremos para qué se re~ 
l.iza esa acci6n o fin concreto•. (6). 

Las regl.as técnicas enfocan l.a acci6n en sentido 
opue~to a 1aa ~ticas, y en ambos casos se toma como pun
to de referencia un fin concreto; 6sto es obvio porque -
toda normaci6n de conducta, dada l.a inel.udib1e dimensi6n 
te1eol.6gica de l.a actividad humana, debe hacer referen-
cia a un fin. 

Se pueqe .concl.u!r respecto a esta cl.asif icaci6n que 
l.a norma t6cnica o del. hacer, es J.a regl.a de conducta 

que se refiere a l.a realizaciOn del. fin concreto de J.a 
vol.untad; y l.a norma 6tica o del. obrar, es J.a reg1a de 

conducta que se refiere a l.a final.idad de l.a acción o 
fin concreto de 1a vol.untad, 

2. NORMA JURmZCA VIGENTE, Anál.isis y su al.canee. 

En 1a actual.idad, teóricos de l.o jur!dico se han 
puesto de acuerdo en que l.a final.idad es el. motivo que 
hace que se estimul.e l.a creación de todo derecho, y -

(6). Torre Abel.ardo, Zntroducci6n al. Derecho, tercera 
edici6n, Editorial. Perrot, Buenos Aires, Argentina, 
1954, p. 102. 

_\ 
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e11os afirman que no hay norma jur1dica que no tenga su 
origen en base a ün fin, un prop6sito, ésto es hacer e1 
intento de una satisfacción, de.una necesidad practica. 

La fina1idad, e1 prop6sito, consiste en producir -
en 1a rea1idad socia1 unos determinados efectos, que 
son deseados por considerar1os va1iosos1 justos, convi!!. 
centes, adecuados a 1a subsistencia.de una sociedad co
rrectamente ordenada, oportunos garantizadores de 1a aE_ 

tonom.1a personal.., servicia1es para e1 bien comdn. 

Todo Derecho Positivo es una obra que surge circun.!!. 
tancialmente, tisto en un dob1e sentido;, en cuanto ·a 1os_ 
motivos de su qestaci6p; y en cuanto a 1os fines prácti
cos de sus efectos rea1es. La norma jur!dica positiva, -
constituye un producto húmano; 10 que .e1abÓran incitados 
por una necesidad social. surgida en cierto tiempo por 
1os hombres, taÍnbitin surge por una cierta situaci6.n por_ 
probl.emas de convivencia, de cooperación, que requieren_ 
ser resue1tos. Por l..o tánto, toda norma.jur!dica es una_ 
respuestapr:!icticaa un probl.ema prácti.co, que es de ur
gente so1ucil5n. 

La norma jur!dico-p0sitiva es uria especie de instr'!!, 
mento, un objeto grande fabricado·por,l..os hombres, con -
el. dnico fin de tratar detei:nlinada situación humana o un 
confl..icto socia1. Una norma jur!dica no puede ser justa_ 
o injusta, ni verdadera o fal..sa, as!. pues, toda norma j~ 
r!dico-positiva esta suscitada en su origen por una de-
terminada situacil5n, por una circunstancia. 

Contorno social. concreto que constituye su motiva--
ci6n. 
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"E1 instrumento que 1a norma jur!dica es, ha sido_ 
e1aborado para producir por ta1 medio unos ciertos re-~ 
su1tados, unos determinados efectos, precisa entre 1os_ 
efectos que e1 autor de 1a norma considera como 1a so1~ 
ci6n más justa y viab1e posib1e a1 prob1ema práctico 
p1anteado. Ese prop6sito significa que e1 criterio para 
determinar e1 antbito de individua1izaci6n e imposici6n_ 
de 1a norma, as! como e1 c~iterio para estab1ecer su 
sentido y su a1cance en cada caso, su correcta interpr~ 
taci6n, no puede, de ninguna manera consis_tir en opera
ci.ones de lOg:!.ca fo~l. pura" .. (7) . 

E1 fin de 1a norma consiste en 1ograr que sus suj~ 
tos cump1an o rea1icen 1a conducta que aparece como or
denada o mandada, como ejemp1o que respeten 1a vida en_ 
e11os y 1os demás individuos también su integridad f!s~· 
ca; 1a autonom!a .y 1a 1ibertad 11citas de 1os demás, 
etcétera. Lograr 1a rea1izaci6n de esas conductas (1eg~ 
1es) es precisamente e1 fin que inspira en 1a e1abora-
ci6n de 1as normas de Derecho Positivo. 

La norma jur!dico-positiva es e1 medio e1aborado -
por 1os hombre para 1ograr aque1 fin, es decir, e1 fin 
de que se produzca 1a conducta deseada. 

E1 Derecho es un medio especia1, cuya especia1idad 
'consiste en su normatividad coercitiva, adoptado por 
1os hombres en sociedad para asegurar 1a rea1izaci6n de 
1os fines cuyo 1ogro consideran necesario para su vida. 

(7) • Recasens Siches, Luis, I:ntrodúcci6n a1 Estudio de1 
Derecho, 5/a. edición, Editoria1 Porrtia, S.A., Mé
xico, 1979, p. 122. 
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E1 Derecho intenta promover.seguridad en aque11o que a -
una determinada sociedad 1e interesa preservar para 1a -
rea1izaci6n de 1os fines cuyo cump1imiento considera no_ 
s61o muy importante, sino adem~s, imprescindib1e. 

Desde un punto de vista puramente forma1ista, debe
mos percatarnos con c1aridad de que 1o jur1dico, no es -
1a especificación de ciertos fines, sino tan s61o una e_!! 
pecia1 manera de rea1izaci6n de ciertos fines socia1es,_ 
a saber: La manera que .implica una garant1a de norinat:Í.v.!_ 
dad impositiva o coercitiva. 

Despu~s de haber exp1icado lo. anterior procederemos 
a explicar el criterio de un gran autor: Ke1sen. 

Ke1sen determina que 1a estructura 16gica de 1a .noE_ 
ma jur1dica es 1a de un juicio hipot~tico, cuyo supuesto 
constituye 1a condici6n normativa de un acto de coerci6n, 
bajo la condici6n de que un hombre se comporte de una 
cierta manera, es decir, que haga u omita algo determin,!! 
do. A este juicio hipot~tico que prescribe la sanci6n s_2 
bre 1a base de que se realice e1 supuesto conducta-anti
jur1dica·, ·Ke1sen 1o 11ama norma jur!dica primaria; esa -

norma jur!dica primaria suscita e1 deber jur:ldic<> de ºO!!!. 
portarse de un modo diferente de aque1 que constituye e1 
supuesto por 1a sanci6n. 

Este deber jur1dico revestido con 1a f6rmu1a de una 

norma cuya va1idez descansa en e1 supuesto de que deber_ 
ser, evitada la coerci6n establecida bajo determinadas -

circunstancias por e1 Derecho, constituye 1o que Ke1sen 
denomina norma jur1dica secundaria •. La primaria, es 1a -
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que ordena un acto de coerci6n estata1 y contiene corno_ 

condici6n para que se rea1ice ~ste, precisamente 1a con 

ducta que contradice a 1a norma secundaria. 

Bajo determinadas condiciones un hombre determina

do debe conducirse de un modo determinado-norma secunda 

ria¡ y sí no se comporta as!, ent6nces otro hombre, e1 

6rgano de1 Estado, debe practicar contra ~1, de una ma

nera prescrita, un acto coactivo (castigo o ejecuci6nl

norma primaria. 

Esta f6rmu1a anterior imp1ica que la norma jur!di

ca se ha11a dividida en dos normas separadas-aunque re

c1procamente conexas- de dos expresiones de "deber ser: 

Una tendiente a 1ograr un cierto individuo (e1 6rgano -
del Estado) debe imponer una sanci6n, en el caso de que 

aquella norma sea violada. 

Ke1sen dice que la norma jur1dica es un juicio hi

pot~tico, que en1aza ciertas consecuencias a determina

das cond~ciones. Las condiciones a los supuestos cansí!!_ 

ten en determinadas conductas humanas indebidas y a es
tas condiciones o supuestos se atribuyen-por un v1ncu1o 

de deber ser, determinadas consecuencias. 

Pero hay que añadir un complemento a aquella teo-

r1a de Ke1sen: 

Las consecuencias jur~dicas no se reducen a la im

posici6n de un acto coercitivo por parte del Estado. M!!_ 

chas supuestos jur1dicos, producen como consecuencia la 

atribuci6n de facu1tades o de derechos subjetivos a de-
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terminadas personas. Como ejemplo podemos mencionar que_ 
una persona pide un pr~stamo y se compromete a pagar en_ 
determinado plazo¡ llegado este plazo no cumple¡ quien 

le prestó el dinero, puede fundarse sobre una norma, y -

exigir la devolución del dinero. El conjunto total de e~ 

ta norma jurídica constituye, a su vez, el supuesto, pa

ra otra norma, a saber, para la que se estatuye que en -
caso de que el deudor no pague su deuda y el acreedor se 

la r~ci.:::n~. ent~nces el 6rgano del Estado (un Juez) , im

pondr~ compulsivamente el pago mediante un acto de ejec~ 
ción forzosa. 

De este modo se enlazan unos preceptos jur1dicos, -
con otros, desembocando la cadena al final en un acto i!!!_ 
positivo o coercitivo del Estado. 

En conclusi6n diremos que las normas jur1dicas imP2 
nen obligaciones espec1f icamente jur1dicas a determina-

das personas¡ y atribuyen facultades o dere9hos subjeti

vos a otras personas. 

3. NORMA CONSUETUDINARIA. Importancia y alcance. 

Todos los sistemas de Oerecho,tienen participación_ 

de normas de tipo consuetudinario. Normas cuyo origen en 
acto de imperio no se conocen o no se recuerdan¡ normas_ 

s6lo reveladas por la repetici6n constante de ciertos a~ 

tos y en sentido general de obligatoriedad sobre los mi~ 

mos. 

Pues bien, estas normas consuetudinarias, sirven h~ 

bitualrnente como base de las objeciones a la identifica

ci6n entre orden y norma. 
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En efecto: En e11as pareciera no existir un acto de 
voluntad, un orden emitiendo un deber ser. 

Parecieran traducir s61o el reiterado orden de un -
cierto modo, la inacabada repetici6n de algunos actos; -
ser extrañas o distintas a toda forma real de imposición 
voluntaria. 

No de otro modo se ha argumentado que Ke1sen escri
be sobre ~11as, pa1abras que quieren ser definitivas: 
"El car4cter ficticio de la af :i.J:mación vulgar de que una 
regla de Derecho es .un mandato, resu1ta attn mas evidente 
cuando consideramos a1 Derecho consuetudinario•. (8). 

La so1a repetición de ciertos actos, no puede en 
efecto encerrar mandato a1guno. Sin embargo 1as objecio
nes de este modo articu1adas no son correctas. E11as sig_ 
nifican en todo caso 1a inadecuada observación de1 Dere
cho consuetudinario. 

La norma jur1dica es a~go 1ega1mente estatu1do, pe
ro, la norma de costumbre no se constituye por la nuda -
repetición de ciertos hechos. 

Los romanos anteriormente hab1an advertido la nece
sidad de un cierto e1emento ps1quico para su efectiva 
existencia. Ese e1emento ps1quico es precisamente la c1~ 
ve de su identificación con e1 mandato. 

(8). Encic1opedia Jur1dica Omeba, T. XX, Lava11e, S.A., 
Editoria1 Bib1iogr4fica Argentina, Buenos Aires, 
Argentina, 1964, p. 366. 
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Para que 1a norma consuetudinaria exista, ciertos -
actos deben repetirse con 1a condici6n de su carácter 
ob1igatorio, con la persuaci6n de su jur!dica necesidad. 

Los particu1ares, 1os Jueces, 1os 1egis1adores, los 
miembros todos .de la comunidad deben practicar esos ac-
tos con 1a creencia de que son ob1igatorios, de1 mismo 
modo que si hubieran sido mandados, s61o as! una norma -' 
costumbre aparece. 

Pero.veremos, que si b~en as! se 1e conoce indiscu
tib1emente en teor1a, lpodé!a afirmarse de verdad que un 
mandato no existe en el Derecho de este modo surgido?, -

responderemos que tanto #ueces, 1egis1adores, particula
res, todos creen en ~1 y lo respetan en 1a cer~idumbre -
de su existencia. 

Lo cierto es que e1 manda~o está aceptado y cumpli
mentado por todos y cada uno de los miembros que de 1a -
comunidad lo ve, lo siente,que no puede cada uno, 1ibr<1E, 
se de su presencia en re1aci6n a 1os actos sobre 1os cua 
1es impera o mas bien, 1os ob1iga. 

Una teor!a que para objetar e1 carácter de. _o:i;den de 
las normas negará esa evidencia, caer!a en 1a situaci6n 

de estar fuera de la rea1idad. El mandato existe; ha su_:: 

gido de la comunidad para regirse e11a misma. Un sujeto_ 

genera1 se 1o ha dado, recept.iciamente para imperar so-
bre 1a propia conducta de ~ste, lo que se podr!a con---

c1uir, que 1as normas consuetudinarias son tambi~n 6rde

nes. 
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4. INFLUENCIA DE LA NORMA CONSUETUDINARIA EN LA NORMA JURI 
DICA VIGENTE. 

Al 1ado del Derecho influyen en la protecci6n de i~ 
tereses o en la ordenaci6n de la vida humana otras nor-.,. 
mas, que no están dotadas de este sentido de compensa--
ciOn; 1as actividades que ordenan o permiten, no son el 
premio o el castigo de otros anteriores, si no simple-
mente ordenadas o 1~citas por s1 mismas. Estos grupos -
de normas son la mora1, 1a costwnbre, el decoro, 1a COE 

tcG!a, 1a mC>Ua, los usos, etcétera. Sus diferencias pr2 
ducen una diversa psico1og1a de 1a conciencia de 1a 
obligac.i6n . en los distintos grupos de normas. 

Todos nos damos cuenta por medio de una autoobserv!!_ 
ci6n, de que nos sent:f,mos obligados de manera distinta_ 
por e1 Derecho, 1a ~~ra1 y las costumbres. E1 sano jui
cio reacciona tamb~én cuando se confunden estas difere~ 
cias1 por ejemp1o,_cuando alguien sostiene meras reg1as 
de costumbre como si tuviera 1a importancia de normas -
éticas o preceptos jur1dicos. 

La norma consuetudinaria tiene una especia1 inf1ue~ 
cia en 1a norma jur1dica vigente; veamos en 1a exp1ica
ci6n anterior que se manifiesta que una costumbre, un -
uso socia1, pueden tener tanta importancia como para e~ 
tar concientes de que en un cierto momento esa costum-
bre puede 1legar a tener la importancia de una norma j.!!_ 
r1dica que debe ser acatada, el cumplimiento de esta 
norma consuetudinaria, 1a debe de hacer la pe~sona o e1 
grupo que la haya instituido como obligatoria, para és
to remitaitionos a las costumbres orientales como ejem--
plo: 
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En China hay ciertos lineamientos que con el curso 
de la historia no han desaparecido, ni con 1a evolu- -
ci6n de la vida, de las 1eyes, etc~tera. 

Una norma jurídica vigente tiene como base funda-
mental para su surg:lmiento una norma consuetudi.naría,_ 
algunas, no todas; pero analicemos que las normas an-
tes de ser jurídicas, es necesario que existan causas_ 
para que instituyan, 1a conducta que realiza una pers~ 
na y un grupo de personas que en un momento dado afee~ 
ta o ayuda a toda co::iunidad, es por eso que de una ma~ 
nera u otra esa o esas conductas reiteradas 11egan a 
un momento en que ~stas se convierten en un mandato. 

Es preciso hacer hincapi~· en que una norma consue-· 
tudinaría·dependiendo de la fuerza que tenga, influya_ 
en cierto momento en una norma jurídica vigente. 

Los efectos que resulten de la aplicací5n de una -
norma jurídica van a manifestarse de acuerdo al crite
rio de una comunidad, de 1os usos sociales que imperen 
en ~1, del criterio que han establecido de esa no:cna -
jurídica. 

Esto para todos los estudiosos del Derecho está 
sujeto a discuci6n. En e1 capítulo pr6ximo analizare-
mas m4s profundamente la influencia de la costumbre, -
del trato social, de las normas morales, de los usos -
sociales, en la aplicaci6n al caso concreto de una no~ 
ma jurídica vigente. 
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e A P r T u L o rrr 

FACTORES SOCIALES EN LAS SENTENCIAS JUDICIALES. 

l.. LOS FAC"XORES SOCIALES EN EL MEDIO .JURrorco. 

En el medio jur1dico existen numerosos factores 
que intervienen para su apl.icaci6n y existencia. En -

nuestro Mlixico, existen numerosos criterios y motivos -. 
que preval.ecen en un gran nl1mero de personas para no 
acatar l.as no:cmas jur1dicas que consideran como injus-
tas o indti.l.es, etc~tera. Tam.bi~n existen normas que 
han preval.ecido en un grupo social. para que lllste ignore, 
o no tome caso a l.as no:rmas jur1dicas vigentes; ll!stas -

son l.as no:rmas moral.es, l.a denominada moral. y principa!. 
mente l.os usos social.es. 

Procederll! a expl.icar l.a re1aci6n que existe en
tre el. Derecho y l.a Moral., para poder expl.icar el. porquG 

estos dos sistemas no:cmativos de l.a conducta humana te_!! 
gan estrecha re1aci6n. 

Para habl.ar de l.as re1aciones que hay entre ~ 
el.l.os, empezar~ por acl.arar sus diferencias. 

Existen dos grandes doctrinas para expl.icar sus 
diferencias: 
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a). Las que 1as confunden; 

b). Las que 1as distinguen. 

Dentro de 1as que 1as distinguen, existe -
una bipartición entre: 

1. Doctrinas que 1a8 oponen. Este punto se 
determina como erróneo y superado, pues para que fuera 
cierto 1o anterior, sería necesario que 1a moral proh.!_ 
biera 1o que e1 Derecho permite y viceversa. Es neces~ 
río tener presente que la rea1idad histórica demuestra 
que si bien en a1gunos casos e1 Derecho y 1a Mora1 se_ 
oponen, en otros marchan de acuerdo. Como ejemp1o se -
puede mencionar a 1a esclavitud que fue durante 1argo_ 
tiempo una institución consagrada por muchos reg~enes 
jurídicos, auqque condenada por 1a Mora1; en la actua-
1idad no s61o es rechazapa por.1a Mora1, sino que.ha. 

sido desterrada practicamente de todos 1os reg~enes 
jurídicos de todo e1 mundo, viniendo as! a coincidir 
e1 Derecho y 1a Mora1, por 1o que se puede decir que 
e1 Derecho y 1a Mora1 no son antag6nicos. 

2. Las doctrinas que distinguen a1 Derecho 
y 1a Mora1 sin desconocer sus relaciones existentes e!!_"~~ 

tre ambos. Este punto de vista se considera m&s acert~ 
do en 1a actua1idad, porque se trata de sisteJllils norm~ 
tivos distintos, es decir, de normas que rigen 1a con
ducta desde distintos puntos de vista, hay que aceptar 
que ambos rigen toda 1a conducta humana, pudiendo una_ 
misma acci6n, ser encarada mora1 y jurídicamente. 

Las diferencias básicas entre e1 Derecho y la_ 
Moral, segün la opinión generalmente aceptada, son las 
tres siguientes: 
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Derecho. 

1. Bi1atera1¡ 

2 •. Heter6nomo ¡ 

3. Coercib1e. 

Mora1. 

1. Uni1atera1; 

2. Aut6noma; 

3. Incoercib1e. 

En cuanto a 1a bi1atera1idad de1 Derecho y uni-
1átera1idad de 1a Mora1 exp1icaremos que¡ Las normas j:!!_ 
r1dicas son bi1atera1es o intersubjetivas o vincu1ato-
riás o entre1azantes o de a1teridad. Esto significa que 
toda norma de Derecho hace referencia y regu1a 1a con-
ducta de una persona en re1aci6n o interferencia con 1a 
conducta de otro u otros sujetos, es decir que hace re
ferencia a dos personas como m1nimo regu1ando sus con-

ductas rec1procamente. Es como frente a1 Derecho Subje
tivo concedido a una persona, raz6n por 1a cua1, 1as 
normas jur1dicas han sido ca1ificadas de imperativo---

atributivas. La interferencia de conducta es intersubj~ 
tiva, como ha agregado Cossio "cuando a1 hacer se opone 
e1 impedir o exigir de otro sujeto". (1). 

(1). Torre Abe1ardo, Introducci6n a1 Derecho, 3/a. edi
ci6n, Editoria1 Perrot, Buenos Aires, Argentina, -
1954, p. 105. 
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En cuanto a 1as normas mora1es son uni1atera--
1es o subjetivás, en efecto, 1a norma Mora1 ais1ada de1 
hombre, como impropiamente suele decirse, ya que la mo
ra1 se da en 1a vida socia1, sino porque 1a Mora1 hace_ 
referencia y regu1a 1a conducta de una persona, no ya -
con relaci6n a 1a de otra u otras personas, como el De
recho, sino con re1aci6n a1 sujeto que 1a realiza, o 
mas precisamente, con re1aci6n a 1as otras conductas p~ 
sibles del mismo sujeto. 

Como ejemp1o podemos mencionar que f~nte a2 a_s 
to de dar una limosna, desde el punto de vista moral, -
no interesa para nada e1 mendigo, sino considerar e1 a~ 
to respecto de quien da 1a limosna; esta conducta si 1a 
hizo por un autántico sentimiento de solidaridad socia1 
o de caridad, en este caso el acto-que rea1iz6 ser~ mo
ra1mente pausible, o si di6 la 1imosna porque 1a esta-
ban viendo, en este caso su acto ser~a mora1mente res-
pensable. 

Del caso anterior se puede determinar que fren
te a1 deber mora1 impuesto por un determinado precepto_ 
ático, no existe para persona a1quna el derecho de exi
gir su cumplimiento, y s61o puede hacerlo 1a propia co~ 
ciencia. 

La Moral rige 1a conducta del hombre, porque e!!. 

tab1ece cual es 1a acci6n a realizar, frente a otras ª.!::. 
cienes posibles de1 mismo sujeto. En 1a Mora1 a1 hacer_ 
se opone, no ya e1 impedir como en e1 Derecho, sino el 
omitir, interviniendo s61o 1a conciencia de1 sujeto ac
tuante y no 1a vo1untad de terceros. 
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En cuanto a 1a heterononÍ!a-de1 Derecho y l.a au
tonom!a de l.a Moral., 1as normas jur!dícas son: 

Heter6nomas, porque rigen 1a conducta humana 
sin derivar su va1idez de l.a vo1untad de l.os sujetos 
v:l.ncu1ados. :Importa poco que est~ o no de acuerdo con 
una determinada disposición 1ega1, pues l.a deberá cum-
pl.ír. 

En cambio 1as normas Mora1es son aut6noma~, pcE_ 
que s61o ob1~g.an cuando el. sujeto l.as reconoce vol.unta
riamente como vál.idas. 

La autonom1a de 1a norma Moral. deriva su val.i-
dez del. sujeto que 1a cumpl.e y no que el. sujeto se dic
te su propia moral. (l.ey) a vol.untad, pues por e1 co:ntr~ 
rio, l.a vo1untad se somete al. imperio de J:a normativi-
dad que fl.uye de un orden absol.utamente objetivo y tra_!! 
cendente de val.ores. 

La coercibil.idad de1 Dereého e incoercíbi1idad_ 
de l.a Moral.. Tanto el. Derecho como l.a Moral. pueden ser_ 
viol.ados y ambos tienen sanci6n, pero son de diferente_ 
car4cter • 

. 1. La coercibi1idad, es 1a posibil.idad jur!dica 
de 1a coacci6n, es decir, l.a coacci6n virtual., en pote~ 
cia y no en acto; es una sanci6n ].atente o posibl.e que_ 
se actual.izará en caso de viol.aci6n de l.a norma. 

2. El. Derecho es necesariamente coercíbl.e, pero 
eventua1mente coactivo. La mayor parte de l.as normas j~ 
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r1dicas se curnp1en vo1untariamente, sin necesidad de 
coacci6n y en mayor medida, cuanto más eievada es la 
cultura de 1os pueblos. La coercibi1idad, es una conse
cuencia 16gica del carácter heter6nomo de1 Derecho. 

En cambio, la norma Mora1 es incoercible, vale_ 
decir, que su cumplimiento no puede ser impuesto por 1a 
fuerza. Para que un acto sea aut~ntico en 1a mora1, de
be surgir ~ste vo1untariamente, ~sto no quiere decir 
que 1a norma Mora1 carezca de sanci6n, en efecto, tam-
bi~n 1a tiene, y está constituida ya por el remord1.mie!! 
to que provoca una mala acción, o por el repudio social 
hacia el infractor del precepto moral, o por las dos, -
seg1in e1 caso que se presente. 

"La Moral se refiere a1 fuero interno, es decir, 
al campo de la conciencia, y siendo su fin e1 perfecci~ 
namiento 1ntimo de1 individuo, 1e asignaba esta máxima_ 
conducta: Baste a t1 mismo aque11o que querr1as que los 
demás se hicieran a s1 mismos. 

E1 Derecho, por el contrario, se refiere exclu
sivamente a1 fuero externo, y siendo una norma de conv.!_ 
vencía que procediera armonizar la libertad de todos, 
limitando la de cada uno, le asignaba lógicamente una -
m:ixima negativa: =No hagas a los demás aque1lo que no -
querr1as que te fuere hecho a t1=. E1 principio de1 De
recho es ap1icar y mantener lo justo". ( 2.) .• 

(2). Torre Abe1ardo, ob. cit~, p. 108. 
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Esta fue la primera distinci6n conceptual entre 
el Derecho y la Moral. 

Despu~s de haber explicado las diferencias en-
tre la Moral y el Derecho, proceder~ a mencionar sus r~ 
1aciones. 

Est:in relacionados e1 Derecho y la Moral en ra
z6n a la conducta humana, ellos tienen en cuenta que 
los dos rigen sj_rnul.~ne=en!:c, .;¡unque en distintos pun-. 
tos-de vista, una: actividad humana que es dnica, puesto 
que cualquier acci6n estar~ regida al mismo tiempo, por 
e1 Derecho y la Moral. 

El Derecho es necesario.pero insuficiente por -
s1, para normar el obrar humano, lo anterior lo mencio
na Del Vecchio en su trabajo titu1<i.do el Homo .:ruri.di--

cus, lo que quiere decir.es que; lo que el Derecho per
mite, no es ·siempre moral.mente valioso. Agregaremos que 
en la esfera de la libertad_, dejada por ei Derecho a C!!_ 

da sujeto, es necesaria la intervenci6n de la Moral pa
ra aquella ulterior determinaci6n, sin la cual, la ac-
ci6n quedar1a sin Úna directriz apropiada y sin seguro_ 
punto de orientaci6n, s6lo la Moral, tomando en cuenta_ 
los fines de la vida y subordinando los inferiores a 
los m~s altos, domina la existencia de la persona en su 
integridad, y ayuda a resolver los _siempre nuevos pro-
b1emas que surgen en la vida. 

En cuanto a sus relaciones entre s1, 1a opíni6n 
generalizada, sostiene la supremac1a jer:irquíca de los_ 
valores morales sobre los jur1dicos, por 10 que el Der~ 
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cho, con 1a coercibi1idad que 1e es propia para ser 
realmente 1eg1tímo, ha de armonizar con los prec~ptos_ 
morales imperantes; et r~gimen jur!dico ha11a as! su -
fundamento ~tico en la Moral. Siendo e1 Derecho un si~ 
tema normativo tendiente a imponer ia justicia en 1as_ 
relaciones humanas, y la Moral, un sistema tendiente a 
1a perfecci6n espiritual de1 hombre, no hay duda que -
e1 Derecho C1.J!!lp1irá mejor su funci6n en cuanto posibi
lite en mayor grado, 1a rea1izaci6n de 1os valores; en 
efecto, nadie puede dudar que es ~~s f~~i1 ei rein<:do_ 
de la justicia en una sociedad de hombres virtuosos, 
que en otra donde no 1o sean. 

Esto quiere decir despu~s de 10 anteriormente_ 
explicado, 1a influencia de 1a moral en el medio jur!
dico. 

Tambi~n como la Moral existen otros factores -
sociales que influyen-en el medio jurídico: Los usos -
sociales, las normas religiosas y las ciases sociales. 

Los usos sociales. 

Además de1 Derecho y la Moral, la conducta so
cial humana esta regida por otro sistema normativo que 
tiende en general a hacer la convivencia más agradable 
de un nivel educacional superior: Son las reglas de 

cortesía, de la etiqueta, 1a moda, etc~tera, que cons
tituyen 10 que comunmente se 11aman usos o convencion.!!c 
1ismos sociales. 

Estas normas tienen una evo1uci6n a trav~s de1 

tiempo, algunas son de ap1icaci6n general, otras se 1f. 
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mitan a determinados c~rculos sociales. 

Tienen numerosas acepciones& 

Usos sociales. 

Normas de trato social. 

Reg1as de1 trato externo. 

Normas convencionales. 

Convencionalismos sociales. 

Costumbres sociales. 

Preceptos de decoro. 

Los usos sociales son incoercibles y no deben_ 
ser confundidos con la costumbre jurídica o Derecho 
consuetudinario que, por ser Derecho, es en consecuen
cia coercible. 

En cuanto a su naturaleza son consideradas las 
normas del trato social, como normas jurídicas o mora
les, segtln que faculten o no para exigir e1 cumplimie~ 
to de las obligaciones que prescri.ben. Los usos socia

les tienen relación con el Derecho y la Moral es de c~ 
rácter hist6rico y no sistemático. Los usos serían en_ 
una etapa embrionaria de las no:nnas jurídicas, o bien_ 
una degeneración de las mismas. 

Existe distinción entre los usos sociales, De
recho y Moral. 
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Derecho Moral. Usos Sociales. 

Bilateral. Unil.atera1 Uni1aterales. 

Heter6nomo Aut6noma Heter6nomos. 

Coercibl.e Incoercibl.e Incoerci.bl.es. 

Los usos social.es son unil.ateral.es, igual. que_ 
l.a Moral. y a diferencia del. Derecho, y~ que otros ri-
gen 1a conducta en =c:!.<:.ci6n con l.as otras conductas P.2 
sibl.es del. sujeto, no interesando para nada el. otro s~ 
jeto de l.a rel.aci6n social. que, por otra parte, no ti!:_ 
ne derecho al.quno a exigir tal. o cual. comportamiento. 

Estas normas rigen l.a conducta social. del. hom

bre, por l.o que no hay posíbi1idad de 1a conducta de -
un hombre ais1ado. 

Recasens Siches, menciona que: =Cuando un hom
bre cierra· l.a puerta de su al.coba, permaneciendo sol.o_ 
en el.1a, l.os convencional.ismos quedan fuera=.(3). 

Son heter6nomos, igual. que el. Derecho y a dif~ 
rencia de l.a Moral., por que deben cumpl.irse indepen--
dientemente de l.a opini6n que merez~an, como ejempl.o -
podemos mencionar el. l.uto¡ es una costumbre soc1a1, 
que ll.eva a cabo aan con l.a opini6n del. sujeto de que_ 
~ste sea innecesario. 

(3). Torre Abe1ardo, ob. cit., p. 113. 



53 

Son incoercibles, igual que la Moral y a dife-
zencia del Derecho, pues nadie puede obligarnos a ser -

corteses. El legislador puede juridizar los usos socia
les y la prueba fehaciente de ~sto es que el l..!mite en
tre ambos ha oscil.ado contínuamente a trav~s del. tiempo, 
pero entonces pasan a ser Derecho, y dejan de ser sim-
pl.es usos social.es. 

Por l.o anterior se puede concl.uir que l.os usos_ 
sociales son meras conductas y actitudes para estar a -
"tonon con 1a soc:l.ed<!d, con:::idcr;:;....:ioios como factor so
cial. que no tiene mayor infl.uencia en el. medio jurídico, 
como l.a Mora1 que tiene una gran fuerza, sin embargo, -
no se l.e puede quitar importancia a ~stos ya que de - -
acuerdo a estos usos socia1es o convenciona1ismos soci~ 
l.es, en determinada comÚnidad, ser:1n l.o.s efectos de l.a_ 
apl.icaci6n de una norma jurídica.(sentencia). 

Procederemos a analizar otro factor social. pre
dominante, con fuerza dentro del. medio jurídico y ~ste_ 
es: 

Normas religiosas. 

El. concepto de l.as normas rel.igiosas en un sen
tido estricto, son l.as que rigen l.a organizaci6n y fun
cionamiento de cual.quier entidad rel.igiosa, incl.usive -

las rel.aciones con los fieles, en sentido lmlpl.io serían 
todas aquel.~as normas que se refieren a l.a rel.igi6n. 

Su denominaci6n de Normas Religiosas, es una ~ 
presi6n perfectamente correcta, como cuando se habla de 
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normas municipales, familiares, etc~tera, y que esa ca-
1ificaci6n de religiosas, se debe al objeto cultural a 
que se refieren en este caso la Religi6n. 

En cuanto a su naturaleza hay que determinar si 
las normas religiosas constituyen un sistema normativo_ 
di.stínto del Derecho y la Moral, o sí no son más que un 
sector de normas jur~dícas o morales, seqtin el caso. Pa 
ra la exp1icaci6n de lo anterior, existen dos puntos de 
v:ist.é1: 

1. Las Normas religiosas constituyen un sistema 
normativo distinto del Derecho y la Moral., que es jer~ 

quicamente superior a ellos. 

2. La que sostiene que toda norma religiosa es, 
o bien una norma Moral o una norma jur1dica. 

·~Toda norma religiosa (re1igi6n), es al mismo 
tiempo una no=ia jur1dica o moral (modo de regir la co_!! 
ducta); todo depende pues del punto·de vista desde el -
cual se califique el obrar hamano. 

Las normas religiosas, en cuanto regulan actos_ 
hmnanos, necesariamente se ponen bajo la fo:z:ma de la M~ 
ral o del Derecho, seg1in que generen en el sujeto obli
gaciones para consigo mismo o bien obligaciones del su
jeto en re1aci6n con otros sujetos, provistas estas a1-
tímas de su correspondiente exiqibilidad. No se tiene -
una nueva especie de normas sino un fundamento sui gen~ 
ris, de un sistema regulador de la conducta que se COlll

pondr~ de una Moral y de un Derecho relacionados entre_ 
s1 de alguna manera. 
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Se trata de una nueva sanci6n, que 1os creyentes 
atribuyen a sus mismos deberes mora1es y jur:f.dicos~ una_ 
sanci6n que est~ representada en 1a tierra con 1os SaceE 
dotes de 1a Ig1esia a que pertenecen. Pero, una autori-
dad ec1esiástica no puede regular 1a conducta de sus f i~ 

les, sino adoptando 1a forma de1 deber subjetivo, o de -
otra manera, 1a de 1a ob1igatoriedad intersubjetiva, que 
es tanto como decir 1a forma de 1a Mora1 o de1 Derecho. 

Ejemp1os de lo anterior: Las normas que rigen 1a 
celebraci6n de1 matrimonio religioso, bautismo, son ver
daderas normas jur:f.dicas, que la Ig1esia, a semejanza de 

cua~quier entidad civil, ap1ica dentro de 1a 6:z:bi.ta que.:_ 
1e permite un Derecho Positivo determinado, en consider~ 
ci6n a_ sus fines propios. Y son normas jur:f.dicas pc:l:'qUe_ 
tienen todos 1os caracteres de tal c1ase de normas, in~ 
clusive -1a coercibi1idad, as!. podr:f.a decirse que e1 cre
yente que no quisiera respetar o cumplir tales normas, -
es evidente que podr:f.a ser expu1sado de un temp1o por 1a 
fuerza pllblica, si bien rara vez se hecha mano de tal r~ 
curso, por 1a tolerancia y pacifismo propios de 1os sa-
cerdotes. 

Si se tratare de otras normas que forman parte -
de 1os "mandamientos" básicos de toda re1igi6n, es evi-
dente que se trata de normas mora1es y no jur:f.dicas. 

/\_ 
En conc1usi6n se menciona tambi~n que los dogmas, 

que tambi~n integran toda religi6n (existencia de Dios,_ 
inmortalidad del alma), por dirigirse dnicamente a las -
creencias de1 ser humano y no a su conducta, es evidente 
que no sean normas, aunque puedan tener derivaciones de_ 
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l.a conducta de1 sujeto, en cuyo caso esa conducta caerá 
bajo 1a regu1aci6n jurídica o mora1, según 1as circuns

tancias. 

No cabe duda que en 1a época actua1, 1a re1i--
gi6n tiene una gran importancia, ya que ésta tiene gran 

inf1uencia en el. medio jur1dico; 1a ig1esia, 1cssacer
dotes, etcétera, opinan sobre prob1emas jurídicos ú1ti
mamente, tanto nacional.es como mundia1es. Las inte:i:ve1;
ciones de su Santidad en l.o re~erente 4i aboxtc. y otroc 
temas de po11tica internacionál., y sus cr1tica.q y obseE_ 
vaciones, en cierto:miodo inf1uyen en e1 criterio de una 
comunidad determinada. ¿COmo es que 1a re1igi6n y 1a M.5? 
ra1 tienen especial. infl.uencia?, ásto debido a l.a h~st2 
ria po11tica y social. de Mi:!xico, l.a idiosincracia del. -
puebl.o mexicano está básicamente fundamentada en 1a M~ 
ral. y 1as costumbres. EXisten comunidades ind1genas que 
teniendo una regu1aci6n jur1dica; en ciertos aspectos -
social.es de e11as,1a ignoran o desconocen por compl.eto, 
dando especial. importancia a l.as costumbres ancestra1es, 
que en 1a actual.idad son manifestaciones de desobedien

cia a l.as normas jur1dicas vigentes. Veamos el. especial. 
caso de un matrimonio en una comunidad ind1gena de oax~ 
ca, que no 11evan a cabo 1os requisitos seña1ados por -
l.a l.ey, aún l.os señalados por l.a igl.esia cat61ica, más_ 
sin embargo, porque aún se mantienen esas costumbres 

con mayor fuerza que l.as normas jur1dicas, ¿Por que no_ 
se apl.ica una fuerza que asegure que van a cmnpl.ir l.as_ 
normas jur1dicas?, eso no l.o sabemos todav1a con exact~ 
tud, podr1amos aseverar que por mantener nuestras ra1-
ces, nuestras costumbres de origen. 
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La situaci6n p1anteada con anterioridad trae e~ 
mo consecuencia, que cuando se les juzga a estas comun.!_ 
dades o a un individuo integrante de ella, por a1gGn d~ 
1ito que haya o hayan cometido o porque infringieron 
una norma jur!dica, cierran su entend.uniento y conside
ran 1a aplicaci6n de una sanci6n (sentencia), injusta o 

fuera de su realidad tratando de manifestar su inconfoE 
midad o su no aceptaci6n con actitudes de agresiones 
contra 1a autoridad, no acatamiento de la sanci6n, etc~ 
tera. 

Es por eso que en comunidades que todav:l'..a su 
grado de alfabetizaci6n no es necesaria para tener una_ 
conciencia jur!dica, se ha intensificado 1a educaci6n,_ 
1a a1fabetizacl6n, la cu1tura en genera1, para evitar -
en e1 futuro que estas comunidades manifieste~ ignoran
cia de las normas jurídicas y no las tomen en cuenta, -
intensificando con mayor fuerza la conciencia jurídica_ 
de e11os. 

~· VALORAC:CONES DIVERSAS DE LA NORMA JURID:CCA EN UNA CQ. 
LECT:CVIDAD DETERM:CNADA. 

Para hacer una cr:l'..tica de 1a valoración de la -
norma jur1dica en una colectividad determinada, proced!:!_ 
r~ antes a exp1icar la validez y eficacia de las normas 

·jur:l'..di.cas, ésto con la finalidad de tener un sentido 

m4s amplio de ~1 porque ciertas comunidades en especial 
M~ico, dan una valoraci6n a normas jur:l'..dicas existen-

tes. 

Una norma jur:l'..dica positiva es v41ida cuando ha 
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sido creada de acuerdo con el procedimien~o prescrito y 
en concordancia con el contenido 16gico de otra u otras 
normas m~s generales que fundamentan su validez. 

Nos haríamos una pregunta ¿por qué vale una sen 
tencia?, la respuesta está dada por la determinación de 
una efectiva concordancia formal y material don las no~ 
mas generales que la fundan. Si nos pregunt:irarnos por -
qué vale una ley, la respuesta est~ dada por ia determ;!,_ 
naci6n de su concordancia formal y material con la Con~ 
tituci6n. Y s~ finalmente se hiciere la pregunta de por 
qué la validez de la Constituci6n, ésta se fundamentará 
en su concordancia con e1 p~ocedL~iento prescrito por -· 
una Constituci6n anterior y así sucesivamente hasta 11~ 
gar a la primera Constituci6n Positiva, cuya validez se 
fundamenta en 1a Norma Bipot~tica fundamental. 

Cada norma integrante de un ordenamiento jur~d.f. 
.co p0sitivo tiene un determinado ámbito de validez tem
poral, espacial, personal y material.. 

Es decir: Vale por un tiempo y lugar determina
dos para ciertos individuos y con relaci6n a un determ_! 
nado y limitado conjunto de actos humanos. 

Un orden jurídico es válido cuando sus normas -
son creadas de acuerdo a 1a primera Conatituci6n Posit.f. 
va ciuyo carácter normativo descansa en la norma funda-
mental. Pero ~sta funciona como supuesto s6lo si el or
denamiento creado conforme a la primera Constituci6n·es, 
en cierta medida, eficaz. 
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La eficacia de un orden juridico se entiende la 
correspondencia, dentro de ciertos l~ites, entre los -
que prescribe dicho orden y lo que realiza efectivamen
te la conducta humana en cumplimiento de tal prescrip-
ci6n. 

La eficacia por 10 tanto, es; el acatamiento de 
1os individuos al conjunto de normas que integran el 
sistema jur!dico estatal, pero, este acatamiento se da_ 
siempre dentro de ciertos 1~tes; nunca puede sobrepa
s-'tr de U!l ~!=~ ni. üe:scen~er por debajo de un mín1.mo~' 

Pues si ocurriese lo primero, si todos los ind~ 
viduos cumpliesen su deber, ninglina·función reguladora_ 
temir!an las normas jur!dicas, ningiin sentido tendr!a -
regular lo que ya de hecho está :regulado. y si ocurrie
se lo segundo, ~i nad$e o solo pocos individuos cumplí~ 
sen su deber, entonces el "orden jurid.ico dejar.ta de ser 
vSlido como tal. 

Hay una re1aci6n entre la validez y la. eficacia 
de un orden juridico, 1a validez depende en cierto gra..: 
do, de la eficacia. 

De .lo explicado con anterioridad se puede con-~ 
cluir que la valorizaci6n de una norma jur!dica en una_ 
determinada comunidad, radica en su vigencia, la val~-
dez que tenga en cuanto a su origen y su objeto, ademSs 
de 1.a eficacia con que se apl.ique tista. 
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3. LA REALIDAD SOCIAL Y LAS SENTENCIAS. Efectos y Rela
ci6n. 

La realidad social en nuestro pais denota dif e
rentes factores, estos factores son predominantes en 
los efectos que pueda causar la resoluci6n judicial que 
es la sentencia. 

La realidad soc:ial·que existe en nuestro país -
es 1a fal.ta de una Concie~cia Jurídica, esta conciencia 
debe estar.formada por ideas o .conceptos pertenecientes 
a una determináda clase, que expresen su actitud frente 
al Derecho y a las relaciones jur1'.dicas. 

l'exo en nuet1.t;110 pafio s61o ·un pequeño :'p1iole:r:'o de · 
personas tienen conciencia jur~dica, .lo que es muy poco 
para determinar la aparici6n de·un nuevo sistema jur1d~ 
co, que existan nuevas actitadas '·frente al Derecho. 

La realidad social tambi~n:- estriba en que exis
ten normas que prevalecen en mayor importancia a las j,!! 
r1dicas y esas normas como anteriormente se explicaron, 
son: Las no:cnas morales, las religiosas, además exis- -
tiendo junto con las anteriores un factor muy importan• 
te que son las clases sociales y la lucha entre ellas,_ 
la lucha de los individuos por mantener su re1igi6n y -
llevar a cabo lo mejor posible sus normas morales. Todo 
se debe a una falta de conciencia jurídica de los ciud~ 
danos, la ignorancia en la mayoría de los casos de las_.. 
normas jurídicas, del procedimiento judicial, .de lo que 
es la sentencia y come efecto de ello surgen numerosas_ 
inconformidades de la sociedad dividi~ndola en grupos,_ 
manifestando diferentes formas de inconformidad: 
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a). Conocer más al Derecho1 

b). Considerar al Derecho como injusto; 

c). Considerar a las autoridades ii1competentes_ 
o fal.tas de honradez; 

d) • Considerar que con ellos se ha cometido una 
injusticia. 

Pero esto se podría considerar efecto de lo que 
puede causar una sentencia entre individuos que pueden_ 
ser afectados directa o indirectamente con ella. 

La falta de conciencia jurídica, en relaci6n 
con los efectos anteriores se debe a la poca informa
ci6n que sobre el Derecho existe, adn cuando existe un_ 
Diario Oficial y continuamente se dan a conocer las in.f. 
ciativas de ley y reformas a leyes y reglamentos, los -
ciudadanos del pais no se interesan en el Derecho hasta 
que se.encuentran en un conflicto de Derecho. En la in
terpretaci6n y aplicación practica del Derecho, la con
ciencia jurídica de la sociedad y de todas las clases -
que la componen es de vital importancia y fo:rma una es
pecie de opini6n ptlblica sobre el Derecho acerca de su_ 
necesidad y de su conveniencia. 

La conciencia jurídica sirve en general para la 
educaci6n p6blica de los ciudadanos y para combatir to
da clase de infracciones contra la ley, contribuyendo 
de esta manéra al fortalecllñiento de la legalidad. 
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La rea1idad socia1 y 1as sentencias tienen re1a
ci6n en cuanto a que estas van a determinar 1os efectos_ 
que 11eguen a tener en su ejecuci6n y 1a co1ectividad va 
a reaccionar a1 hacer efectivas 1as sentencias de acuer
do a 1a rea1idad social que est~n viviendo en ese momen
to. 

4. CONV:ICC:IONES PREDOMINANTES EN UNA SOCIEDAD. 

Las convicciones que predominan en una sociedad 

son: 

1. Las c1ases sociales; 

2. La moral: 

3. La reliqi6n~ 

La moral y la religi6n se han exp1icado en los -
puntos anteriores, y después de haber sido determinada -
su importancia dentro de una determinada sociedad, proc~ 
deré a exp1icar 1a importancia de la existencia de 1as -
clases sociales como convicci6n predominante de una so-
ciedad. 

En nuestros d1as ·ias clases sociales tienen una_ 
gran importancia para el progreso y evoluci6n tanto so-

cial como jurídicamente en una comunidad determinada. 
Las clases sociales para entenderlas se dividen en siete 
grupos: 

1. Congénito. 
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2. Racial.: 

3. Divisi6n del. trabajo;; 

4. Econ6mico;; 

5. CU1tural.;; 

6. Opinión ptlli1ica;; 

7. Canpl.ejo de dos 6 m3.s factores. 

1. En cuanto al. factor congl!;nito, Pl.at6n menci~ 
na que el. ser humano nace con 1as facul.tades o aptitu-
des que d~te:cminan 1a el.ase social. a 1a que habr:!i. de 
pertenecer. 

Aríst6tel.es el. gran fil.6sofo de Estagira, 
opina tambi~n que: "Desde el. :iristante de su nacimiento, 
hay seres destinados, 1os unos a mandar, 1os otros a 
obedecer". (4) • 

Se puede aceptar que esta teor~a tiene parte 

de verdad, porque, en efecto, 1as aptitudes personal.es_ 
cong~nitas inf1uyen fuucho en 1a futura posici6n social._ 

de 1os seres humanos, pero esto no quiere decir que - -
sean determinantes, pues como ejemp1o se puede ver con_ 
frecuencia individuos carentes de todo m~rito, que fi9!:! 
ran en l.as al.tas capas de 1a sociedad, porque nacieron_ 
en e11.as o por el. favoritismo de otros poderosos que 
l.os el.evaron. 

(4). Mendieta Nuñez, Lucio, Las C1ases Social.es, 2/a. 
edición, Editorial. Gr:!i.fica Panamericana, Ml!;xico, 
S.A., p. 1.7. 
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2. E1 factor racial se puede decir que 1as cia
ses sociales son e1 resultado de 1a 1ucha de razas, se_ 
encuentran clases dominantes o clases m~s o menos depe~ 
dientes o subordinadas. 

Sin discusi6n, si en su origen 1as clases s~ 

cia1es se derivan de diferencia de razas, parece indud~ 
b1e que en pa!ses en 1os cuales 1a mezc1a racial ha si
do muy intensa, ese factor no determina 1a clase socia1~ 
Ser!a dif 1ci1 sostener que de un grupo ~tnico dominante 
no existe diferencia de clase. Esas diferencias son no
torias y en consecuencia es i:glposib1e atribuir exclusi
vamente a la raza e1 fundamento de 1as ciases sociales. 

3. El factor trabajo. En cuanto a este factor,_ 
Federico Enqe1s figura como uno de los principales re-
presentantes de 1a teor!a que relaciona 1a clase social 
con e1 fen6meno socio16gico y econ6mico de la divisi6n 

de1 trabajo". De la primera gran divisi6n social del 
trabajo, naci6 la primera grar1 escisi6n de 1a sociedad_ 
de clases; señores y escl.avos, explotadores y explota-
dosª. (5) • 

Podemos entender que 1a diversificaci6n de -
oficios, en la ciudad, produce una segunda divisi6n de1 
trabajo importante; el oficio manual se separa de 1a 

agricultura. En 1os or!genes de 1a civi1izaci6n surgen_ 
los mercaderes que constituyen otra clase social. En 1a 
~poca de1 capitalismo se forma nueva clase; 1a arista--

(5). Mendieta y Nuñez, Lucio, ob. cit., p. 20. 
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cracia de la riqueza. 

Desde e1 punto de vista sociológico estando de -
acuerdo con el Soci6logo Italiano Squillace, se entiende 
por clase una categor!a de personas en el seno de una s~ 
ciedad caracterizada por especiales funciones y costum-
bres, accesibles. Seqtin lo anterior, hay tantas clases -
sociales como actividades de trabajo. Por ~sto podr!a e!!_ 
tenderse el problema resuelto pero, no puede sostenerse.:_ 
fundadamente que un soldado razo y un militar de las mas 
alta graduación, pertenecen a 1a r.::!.~a ciase social., ni_ 
q-~e un dependiente de comercio o banco están en la misma 
categor!a socia1_de los grandes banqueros y comerciantes. 

4. Ei factor_ecoti6mico. Las clases sociales des
de este punto de vista se dividen: 

Clase proletaria, clase lucrativa y clase so
cial, pero esta idea no es precisa, por lo que se da 
otra .;lasificaci6n. 

a}. Proletariado: 

b). Pequeña burgues1a: 

c). Inteligencia sin propiedad: Profesionis-
tas, t~cnicos, empleados: 

d). Los propietarios privilegiados por educa-
ci6n. 

Marx y Engels nunca llegaron a dar un concep
to claro de clase social a~n teniendo en su teor!a espe
cial importancia la lucha de clases. 



66 

¿Que es lo que forma una clase ~ además qu~ -
es lo que convierte al trabajador retribu!do, al capita
lista y al terrateniente en rormadores de las tres gran
des c1ases? Esto a primera vista es la identidad de sus_ 
fuentes de ingreso y de sus egresos. Se trata de tres 
grandes grupos sociales cuyos individuos viven del jor-
nal, del beneficio y de la renta, es decir, de la valor~ 
zaci6n de su fuerza de trabajo, de su capita1 y de 1a 
propiedad de la tierra. 

En cuanto a la c1ase es decisiva 1a situaci6n 
econ6mica, se trata aqu! de relaciones con la propiedad_ 
y la producci6n de 1a riqueza. 

5. E1 factor cu1tura1. "Cu1tura y clase, son co~ 
ceptos equivalentes, nacen y perecen como unidad". (6). 

El concepto de clase social se debe a una se
rie de elementos culturales. Por cultura se entiende co
mo el saber de cada grupo o de cada individuo, y tambi~n 
el conjunto de hábitos, de ideas, de modos de ser socia-
1es, e1 estilo de vida, en fin, que distingue unas de 
otras a las clases. 

Parece que la cultura es determinante de la -
clase social, puesto que individuos que se dedican a un_ 
mismo g~nero de ocupaciones, de hecho pertenecen a dife
rentes capas de la sociedad porque los separa su cultura, 
entendida como ya queda expresado. 

Como ejemplo podemos mencionar, a1 arist6cra
ta, que repentinamente disminuye sus ingresos y su fort~ 
na hasta quedar en la miseria sin embargo, sigue perten~ 

(6). Mendieta y NGñez, Lucio, ob. cit., p. 26. 
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ciendo, por un tiempo, a la aristocracia, ya que, sus -
relaciones, sus ~itas, su foi:ma de vida, sus ideas, -
sus perjui.cios, continllan siendo los mismos, teinbién es 
frecuente ver a un empleado ptiblico o a otras personas_ 
de cortos recursos, vestirse, vivir y actuar como pers.2_ 
nas pertenecientes a la clase media, a pesar de sus in
gresos inferiores a los de un obrero calificado, que 
sin embargo de su alto salario, vive dentro de un c~rc.!! 
lo de clases populares. 

Podemos llegar a la conclusi6n de que la cu_! 
tura no basta, por si sola, para caracterizar a la cla-· 
se social, puesto que los ejemplos antes mencionados no 
pasan de ser excepciones. 

"En conjunto, abstracción hecha de 9asos P<l!: 
ticulares, sólo puede concebirse a cada clase de la so
ciedad en relaci6n directa con determinada situaci6n 
econ6mica•. (7). 

Estamos de acuerdo en la anterior asevera-~· 
ci6n ya que la cultura no determina la clase social, el 
factor econ6mico es predominante, existen individuos de 
gran cultura que sin embargo tienen pocos recursos y 
que viven en un medio popular y que por ello al tratar_ 
de relacionarse con personas de alto nivel, no lo acep
tan por sus recursos econ6mícos que son bajos y no rec.!:!_ 
nocen su cultura aan en ciertos momentos conociéndola. 

(7). Mendieta y Nllñez, Lucio, ob. cit., p. 28. 
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6. Factor Opini6n PCíblica. La clase socia1 se 
considera de opini6n pGblica, c1aro que 1a opini6n que 
tengan 1os míembros de una sociedad sobre 1a ciase So-
cia1 de cada uno de e11os, no es caprichosa sino que se_ 
basa en datos espec!.ficos personales del ca1i.ficado y 

son esos datos y no e1 juicio que merecen de los otros -
miembros de 1a sociedad a que pertenece, 1o que constit~ 
yen 1a clase social. 

Pero, por otra parte es evidente que el anál.!_ 
sis de representaci6n de la comunidad s61o es factible -
en las pequeñas ciudades en donde la mayoria se conoce -
personalmente, o por lo menos de vista. Ciertamente que_ 

cualquier procedimiento de c1asificación en el que 1os -
info:r:mantes locales determinen e1 nivel de v:i.da de sus -
conciudadanos, resúlta impos:lble en grandes ciudades co
mo la nuestra donde ni siquiera los vecinos se conocen -

entre si.. 

7. Complejo de Factores. Ciertamente exis~en op_! 
niones en las cuales se determina que a 1a clase social_ 
se le considera en base al.resultado de una combinaci6n_ 

de factores. 

Es evidente que el g~nero de la ocupaci6n no_ 
basta por si. s61o para determinar a una clase social, en 
todo caso ser!.a 1a categor!.a que el individuo desempeña_ 
dentro de un cierto orden de actividades la que podr!.a -
servir para establecer su situación social o de otra ma
nera su condici6n econ6mica. 

"La caracteristica espec!.fica de la c1ase so
cia1 es la interpretaci6n de 1azos profesionales y econ~ 
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micos con e1 iazo constituido por ia pertenencia a una -
misma capa sociai, que se caracteriza por un conjunto de 

derechos y deberes o de otra forma, de priviieqios e in
capacidades esencia1mente opuestos a ias otras ciases".
( 8) • 

La existencia de deberes y dere~os específi
cos de ciase, dnicamente se ha~~a en ios países en que -
ademlis de l.a. ciase a1ta, media, baja¡ hay nob1eza y cas

tas¡ pero en un Estado democrStico no, puesto que ios d~ 
beres y dereé:hos son iguaies para todos 1os ciudadanos. 

otro criterio determina que 1as c1ases socia
les no disponen como ta1es, de fo:i:ma a1guna de coacci6n_ 
contra sus miembros por 1a senci11~sima raz6n de que no_ 
estan organizados, entendiendo por coacci6n sanciones j~ 
-rídicas. No sabemos que existan disposiciones jurídicas_ 
ap1icab1es como sanciones contra 1as personas en raz6n -
de 1a c1ase socia1 a que pertenecen. 

Adn suponiendo que existiesen sanciones jurí
dicas en 1as c1ases socia1es no nos podr:lamos i.maginar -

- cano podría convertirse un individuo de 1a c1ase proiet_!!. 
ria, de un día para otro, en miembro de 1a c1ase a1ta p_!! 
ra evadirias o para un aristl5grata en pro1etario, con e1 
mismo objeto pues 1a simp1e renuncia de sus bienes mate
ria1es no 1o despojaría de 1as otras características in

dividua1es de 1a c1ase a1ta. 

Las c1ases socia1es influyen socia1mente en -

raz6n de que viven en constantes re1aciones y esas re1a
ciones son: De convivencia, de contacto y de tratamíen--

~~------------------------
(8). Mendieta y Ndñez, Lucio, ob. cit., p. 36 y 37. 
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Las reiaciones de contacto se derivan de1 -
simp1e hecho de que ias ciases sociaies forman parte -
de un todo, que es ia sociedad y por io.mismo coexis-
ten sus miembros se entremezcian diariamente en diver
sos 1ugares y en distintas formas sin ponerse en con-
tacto, sin i1egar a tratarse. Sin embargo ia re1aci6n_ 
de convivencia tiene gran importancia. 

La re.l.ación <ie contacto es ~a conc:a:eta.. 
Los contactos son re1aciones superficia1es entre indi

viduos de diferentes ciases. Son diarios e infinitos._ 
Su importancia socio16gica es Y. consiste en que puedén 
llevar a cabo una tercera "forma de reiaci6n;i e1 trato, 
1a conexi6n entre individuos de diversa categor~a so-

cia1 que favorece ei paso de una ciase ~erior a otra 
superior. 

La tercera forma de reiaci6n antes referida 
o sea e1 tratamiento, es un contacto frecuente entre -
ias personas, que en situaci6n de aparente igua1dad, -
que estabiece entre eiias ciertas obiigaciones ~timas 
de caracter mora1. 

Estas tres ciases de rellaciones que parten_ 
de 1a primera convivencia inevitab1e, ejercen ciertos_ 
inf1ujos sobre 1os individuos y sobre 1a sociedad. 

La convivencia reviste gran importancia. E1 
s6io hecho de convivir es ya una reiaci6n caracteriza
da por ias mditipies inf1uencias mutuas que se reaii~

zan sin necesidad siquiera de que 1as gentes se hab1en 
o se comuniquen sus pensaraientos y sentimientos deiib.!::. 

radamente. 
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La presencia de otras personas en un 1ugar -

púb1ico es bastante para ob1igarnos a acudir a ~1 cui-
dando 1a correcci6n de nuestra apariencia persona1 y-de 
nuestras maneras. La inf1uencia de ~as grandes masas 
reunidas en determinados 1ugares sobre 1os individuos 
particu1armente considerados, en 1a propagaci6n de 1a 

riaa, e1 11anto, de 1a indignaci6n o de1 entusiasmo, es 
a1go que no puede ponerse en duda. 

La convivencia_de 1as c1ases, favorece tam-
bi6n, e1 .:fen6meno de 1a .im..itaci6n entre e11as. 

De1 propio modo de ia convivencia de ias cia 

ses socia1es determina una funci6n espectf ica de cada -

una. 

En conc1usi6n podemos entender CJ!-le ias c~ases 
sociaies son de gran importancia en nuestra sociedad, -
aunque se determin6 anterio:cmente que no existen debe-
res y derechos en cada c1asé socia1, veamos ia rea1idad 
sociojurtdica de nuestro pats, en ia vida jurtdica, en_ 
ia ap1icaci6n de ia norma jur!dica al. caso concreto¡ es 
igua1 para todos sin tomar en cuenta 1a c1ase sociai a 
1a que pertenezca, a quien infringi6 1a no:r;ma, sin em-
bargo ei trato que debe recibir.como in.fractor de una -
norma no es igua1 para todos, v~ase en ciertos procedi
mientos que es determinante ia ciase a ia que pertenez
ca ei infractor y a1 ser sentenciado y en e1 caso de ia 
privaci~n de su 1ibertad, existen casos de que de acueE 
do a su ciase sociai es su vida en prisi6n, aigunos de!!_ 
tro de su ceida tienen comodidades y otros no. 

Pero serta m~s importante mencionar que ias_ 
convicciones predominantes en una sociedad no cabe duda 



72 

que son l.a moral., rel.igi6n y al.ge muy fuerte l.as el.ases 
social.es, que genera1mente atln coincidiendo ~stas en re 
l.igi6n y moral., se dividen y no dejan entrar a nadie a_ 
su grupo, y s6l.o l.o hacen a base de hacer pasar numero
sos obstacul.os a quienes deseen estar con el.l.os. 

5. LA VALORIZACION Y ESTIMACION DE LAS NOR.'IAS JURIDICAS, -

EN LOS JUECES. 

Los-j~eces son l.as autoridades.que mayor importan
cia tienen dentro de un proceso, su funci6n es decisiva 
para l.a apl.icaci6n de una norma, son l.os que deben con
duci.r todos l.os actos procesal.es, recibir l.as demandas_ 
y contestaciones del.as partes, sus ofrecimi.entos de 
prueba y el. desahogo de l.as l!lismas, oir sus al.egatos, -
y, una vez cerrada l.a instrucci6n, estos mismos funci.o
narios son l.os que deben dictar l.a sentencia. 

Estos deben reunir el. requisito de oral.idad, el. de 

l.a i.nmediatez f~sica de ~stos con l.as partes y con l.os_ 
denias sujetos procesal.es, etc~tera. 

Los Jueces deben ser competentes en cuanto al. caso 

concreto que ha de resol.ver. 

"El. pape~ que en el. proceso incumbe o toca al. juz
gador o titular del. 6rgano Jurisdiccional. desempeñar es 
al.ge que no puede quedar expl.icado rapidamente pero, d!_ 
cho papel. consiste en dirigir o conducir el. proceso y -

en su oportuni.dad dictar l.a sentencia, apl.icando l.a l.ey 
al. ca~o concreto controvertido para di.rimirl.o o sol.uci.2 
narl.o." 
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Con lo anteriormente mencionado se determina brev~ 
mente la importancia del Juez dentro del procedimiento, 

de ah1 el an:U.isis y criterio que ellos sustenten de 
una o varias normas jur1dicas. 

Un Juez para poder aplicar rea1mente una norma ju
r1dica a un caso concreto, es necesario que sepan el 

or.i.gen:, objeto y f:i.na1idad de la norma jurídica, tanto_ 
de1 caso concreto, cano de las que no le son aplica---
bles. Debe el Juez mantener su posici6n inape1ab1e, no_ 

ser influenciado por factores sociales actuales y ante
riores a la realidad social, desprenderse de sentimen~ 
lismos que en ciertos momentos, de su funcil5n jurídica, 
pueden ser funestos para la ap1icaci6n del Derecho. 

La va1orizaci6n y estimaci6n de una norma jur1dica 
en los Jueces, radica en su ap1icaci6n y eficacia de 
~sta y para un juez esta val.orizaci6n y estimaci6n de -
la norma jur1dica no es al. inicio y durante el proceso_ 
sino que al momento de dictar una sentencia, aplicar la 

norma y ejecutarla. 

El valorar una norma jur1dica .como la '·rea1.mente 

ap1icab1e al caso concreto, es como e1 Juez va a esti-
marl.a como necesaria para dar a conocer-su val.idez y 

eficacia. 

En l.os Jueces la va1orizaci6n de una norma jur1di
ca estriba en su eficaz ap1icaci6n a un caso concreto,_ 
el. cual. ha sido debidamente llevado a cabo en su proce

dimiento. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La sentencia es un tipo de reso1uci6n ju
<licia1, e1 mSs importante ~ que pone fin a1 proceso. 

SEGUNDA: Existen numerosas c1asificaciones de 1a 
sentencia, pero, 1as sentencias se han c1asificado tra
dicionalmente en definitivas e inter1ocutorias. 

TERCERA: Dentro.de 1os efectos de 1as sentencias~ 
e1 mas importante es ia Cosa quzgada ya que ~sta puede_ 
adoptar dos opciones: 

a). Acatar e1 fa11o y cumplir1o vo1unta--
riamente¡ 

b). Desobedecer e1 mandato contenido en -
1a sentencia. 

La cosa juzgada no puede impugnarse y mo
.dificarse, dsta se 1imita a 1a acci6n o derecho sobre -
ei que ha versado 1a demanda, sin que afecte tampoco a_ 
1os hechos reconocidos en 1a sentencia. 
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CUARTA: Las normas tienen su raz6n de ser en base 
a la conducta humana¡ el hombre tiende a dirigir su ª= 
tividad en el sentido más favorable, adn a costa de 
las demás personas y el fundamento de tales normas ra
dica en la necesidad de que esas conductas sean arm6ni 
cas y est~n orientadas. 

QUINTA: Toda norma jur1.dica es una respuesta prS.=_ 
tica a un problema pr&cticó. Una no:cma jurídica es - -
creada para una fina1~dad y se espera de su aplic~ci6n 
un cierto resultado¡ el. fin de 1a norma es que los s,u
jetos realicen y cumplan cierta conducta que se prese!!_ 
ta como ordenada o demandada. La norma intenta promo-
ver sequridad a una sociedad para preservar lo que a -
~ata le interesa. 

SEXTA: Las noJ:maS jur1.dicas, imponen obligaciones 
espec1.ficamente jur1.dicas a deteoninadas personas y 
atribuyen facultades o derechos subjetivos a otras peE_ 
sonas. Estas obligaciones son impuestas a los indivi-
duos, lo que trae como efecto que sean cumplidas, se -
ignoren o no se respeten. 

SEPT:IMA: Las normas consuetudinarias son normas -
cuyo origen en acto de imperio no se conoce o no se r~ 
cuerda, normas s6lo reveladas por la repetici6n cons-
tante de ciertos actos y en sentido general de obliga
toriedad: pero la norma de costumbre no se constituye_ 
solamente por la repetici6n de ciertos hechos. 
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OCTAVA: Para que la norma consuetudinaria exista, 
ciertos actos deben repetirse con la condici6n de su -
carácter obligatorio, con la persuaci6n de su jur!dica 
necesidad. 

NOVENA: En cuanto a la influencia de la norma ºº!!. 
suetudinaria en la norma jur!dica, concluir~ que nos -
sentimos obligados de manera .. distinta por el Derecho,_ 
la mora1 y. las costumbres. No se deben confundir estas 
diferencias. 

DECIMA: Una norma consuetudinaria, dependiendo de 
la fuerza que tenga, influye en cierto momento en una_ 

norma jur!dica vigente •. 

DECDIA PRIMERA: Existen numerosos factores que i!!. 
fluyen en la ap1icaci6n de una norma jur!dica vigente, 
esos factores son la moral, los usos sociales, la relf_ 
gi6n, las c1ases sociales. 

DEC:DIA SEGUNDA: La moral interviene fundamental-
mente en el criterio dltimo que se tenga respecto a la 
aplicaci6n de una norma jur!dica (sentencia); ~sta pu~ 
de aceptarse, ignorarse o no aceptarse, pero finalmen
te debe ejecutarse. 

DEC:IMA TERCERA: Lo que el Derecho permite no siE!!!! 
pre es moralmente válido y viceversa. Se sostiene gen~ 
ralmente que el Derecho con la coercibilidad que le es 
propia, para ser realmente leg!timo ha de armonizar 
con los preceptos morales imperantes. Nadie puede du-
dar que es más fácil el reinado de la justicia en una_ 
sociedad de hombres virtuosos, que en otra donde no lo 
sean. 
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DECJ:MA CUARTA: Los usos sociales que tienen una -
ap1icaci6n general o s6lo se 1imitan a determinados 
círculos socia1es, son de especial importancia dentro_ 
de la conducta social humana ya que ~stos hacen 1a co~ 
vivencia m~s agradable y e1 nivel. educaciona1 adn más_ 
elevado. Estos usos sociales son las reglas de corte-

_ sía, de la etiqueta, l.a moda; pero no son determinan-
tes con su influencia, para 1a norma jurídica. 

DECJ:MA QUINTA: Las normas re1igiosas tienen espe
cial influencia dentro de las sentencias judiciales. -
Somos un pueblo que se caracteriza por ser muy religi~ 
so. La Iglesia como instituci6n inf1uye con gran capa
cidad en 1a mente y creación de ideas de l.os ir.divi~
duos de nuestra sociedad y en ciertos momentos.creando 
una gran fuerzá ·en contra, de ··1as normas jurídicas y -

el-Derecho. Esto se manifiesta claramente en el trans
curso-de nuestra historia y en la actualidad se maní~ 
fiesta de una manera diferente; pero existe esa in--~ 
fluencia de la re1igi6n. 

DEC:IMA SEXTA: La influenc.i.a de otros factores, o_ 
dicho de otra manera de normas no jurídicas dentro del. 
Derecho y de su aplicación se debe a una falta de con
ciencia jurídica. Esta conciencia va a verse manifes~ 
da en ·la actitud del individuo de expresar su parecer_ 
frente ai Derecho y frente a las relaciones jurídicas. 
La conciencia jurídica es un factor necesario para la_ 
educaci6n pdbl.ica de los ciudadanos·, combatiendo las -
infracciones contra 1a ley y de esta manera forta1ecer 
1a 1egalidad. 



78 

DECIMA SEPTIMA: Las ciases sociaies son otro fac
tor que inf1uy~ en ei Derecho, aunque no se conocen 
disposiciones iegaies apiicab1es como sanciones en co~ 
tra de personas en razón de ia ciase sociai a ia que -
pertenezcan¡ pero no debemos o1vidar ei dicho de: •co
mo te ven, te tratan•, e1 dinero, 1a posición socia1,_ 

~ia c1ase= a ia que pertenecemos en nuestra sociedad 
mexicana va a ser dete:cminante, en ciertos casos¡ 1a -
c1ase de sanci6n que se va a a!_)l.:lcar y como ::;e va a 

aplicar. Tenemos que reiv.ind.icar ia apiicaci6n dei De
recho y hacer va1er sus sanciones sin distinci6n de 
razas, ciases o creencias. 
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