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INTRODUCCION 

En el presente trabajo nos hemos ouerido referir 

a la figura del juzgado civlco. por la enorme trascendencia 

oue reviste esta lnstltucié!n y en especial al papel oue ha 

desempenado y desempena la cludadania ante esta autoridad. 

El derecho a estado evolucionando Junto con el 

hombre. no escapando a ello el Juzgado civico ouien en un prin

cipio fue creado con el ánimo de procurar una paz social y 

un orden Público. de tal forma oue sancionaba todas aouéllas 
conductas oue sin constituir un delito o una violación a una 

norma moral si constituye una falta administrativa. sin embargo 

la normatividad se hallaba sujeta a un tiempo y lugar determina

do de tal forma oue el hecho de darse un beso una pareja en 

vra pública. constituyo una falta a la moral sin embargo. esto 

hoy en dia ya no es asr. 

La institución de el Juzgado cfvico en sus orfgenes 

se le docto de facultades casi omnfmodas. de tal forma oue 

el Juez calificador sancionaba a su libre arbitrro dentro de 

los párametros oue la propia ley le otorgaba. existiendo un 

verdadero respeto e Incluso temor de la ciudadania. oulenes 

vefan en esta figura a una verdadera autoridad. 



Ante las violaciones cometidas par el Personal 

de la lnstltuci6n se crearon 6rganos de vigilancia encargados 

de verificar el exacto cumplimiento de los reglamentos guberna

tivas. situacltln que también fue rebasada. haciéndose necesaria 

la participacltln ciudadana en una dualidad de funciones. convir

tiéndose en un 6rgano de vigilancia que verlflaue aue efectiva

mente se aplique el reglamenta administrativa y al misma tiempo 

procurando una defensa del cludad3na infractor frente al Juez 

cívica. 

Par la que respecta a la lnstl tucl6n del Juzgado 

cívica. esta figura a decrecida en cuanta a su utilidad aue 

na a su importancia. puesta aue ante la paca fuerza coercitiva 

con aue se hallan datadas las Jueces civlcas. aulenes na pueden 

excederse en sus funciones san rldlcullzados par la cludadanla 

en general. ya aue a sabiendas de aue tratándose de un obrero. 

Jornalera a trabajador na asalariada la lnfraccltln máxima can

slstlra en un día de salarla mínima. la cual nas arroja la 

cantidad de $26.40 multa que resulta totalmente irrisoria y 

aue camunmente se paga en forma por demás sarcástica. perdlendo

se toda respeta hacia la autor ldad por la que hemos crelda 

conveniente al abocarnos al estudia de la cludadanla. de los 

factores de cambio social y de la propia institucl6n del Juzgado 

cív leo en sus di versas facetas. para aportar atJn cuando en 

forma modesta. algtJnas proposiciones que puedan benef lclar 

a la propia lnstituclón. pues es lndlscutlble aue el mantener 



gran Importancia. estudiando sus aciertos y sus vicios. Que 

ante el poderío del estado la sociedad se ha visto en la necesi

dad de Incrementar una colaboración comunitaria. Que apoye 

al ciudadano mediante una defensoria y una v1s1tadurra. Que 

en forma modesta buscan el exacto cumplimiento de la ley median

te el control de las facultades con Que cuenta el Juzgado civ1-
co. situación Que por mucho tiempo ha sido olvidada. 

No debemos pasar desapercibido el hecho de Que 

todos tenemos derecho a Que se nos administre Justicia en los 

tribunales Previamente establecido para ello. en donde habremos 

de ser oidos y vencidos situación Que no se daba en los Juzgados 
civlcos. en donde el Juez parecia omnipotente y sin mds demora 

imponía la Infracción o bien proponía un arreglo !legal para 

dar por terminado el conflicto situación esta Que clld origen 

al colaborador comunitario Que mediante un orientador. un visi

tador y un defensor vecinal. busca dar solución a este tipo 
de conductas nocivas y tan arraigadas en nuestro pais. 

Con todo lo anter lar y después de anallzar a la 

sociedad en su complejo y a la 1nst1 tuclón del Juzgado civlco 

en particular propondremos aun cuando modestas algunas sugeren

cias para su mejor func1onam1ento. 



el orcen público y la paz social los conlleva a un sano aesarro
llo soclal. 



CAPITULO 1 

EVOLUCION HISTORICA DEL CIUDADANO 

Al.- EN ROMA. 

El pueblo romano es donde florece el derecho por 

lo oue no puede pasar inadvertido para nuestro tema de tesis, 

el hacer referencia al ciudadano en Roma. 

Esta cultura clasificó al ser humano en dos grandes 
grupos, los hombres libres y los esclavos, asI lo señalan 

los diversos 

autor Agustin 

autores 

Bravo 

de derecho 

González al 

romano y en 

referirse a la 

particular el 

clasificación 

de las personas. 

est. 

"Est Quidem summa 

ouodomnes homines aut 

divlsio de iure personarum haec 

liber i sunt aut serv i y ciertamen-

te. la más grande división de las personas de ésta: oue todos 

los hombres o son libres o son esclavos. nos dice Gayo en 

sus Instituciones. Esta división tiene como base la posesión 

o pérdida de la libertad. 

ley 

oue 

La esclavitud es un derecho de 

reconoce a un hombre sobre otro hombre, 

la libertad consiste sencillamente en 

propiedad oue la 

de donde res u 1 ta 

no ser propiedad 



de nadie. Las Instituciones de Justlniano dicen que la libertad 

es la facultad natural de hacer todo aquello que queramos. 

salvo los obstáculos resultantes de la fuerza o de la ley. 

En el Digesto se dice que es libertad la facultad natural de 

hacer lo que se quiere con excepción de lo que se prohibe por 

la fuerza o por ministerio de la ley." Cll 

la esclavitud ha sido la figura más funesta de la 

historia de la humanidad. ya que al ser humano se le dá la 

categoria de cosa. llegando a tal extremo de crueldad que Inclu

so un animal reclb!a mejor trato que un esclavo. de acuerdo 

con el maestro Eugenio Petlt. el esclavo tenia la siguiente 

condición en la sociedad romana: 

"Derechos sobre la persona -El dueno tiene poder 

de vida y de muerte sobre el esclavo. puede. con mayor razón. 

castigarlo. venderlo o abandonarlo. Parecerra lógica la creencia 

de que este poder primeramente se ejerció en todo su rigor 

y que se humanizó más tarde. en una época más avanzada de civil~ 

zaclón. Sucedió. precisamente lo contrario. 

La potestad del dueno no fué. en primer lugar. sino 

una especie de autoridad doméstica que usaba con ciertos mir.a 

Cl l Bravo González Agustfn. "Derecho Romano". Editor lal Pax. 
lla. Edición. México 1989. P. 180. 
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mientes, y cuya moderación obedecia a di fe rentes causas. En 

los Primeros siglos, los romanos no tienen mifs esclavos que 

los Prisioneros hechos a las naciones vecinas: es decir. a 
los pueblos de la misma raza que ellos y de la misma religión. 

Estos esclavos son, además, en pequeño número; la comunidad 

del trabajo establece entre ellos y sus amos armonias más Inti

mas; se consideran casi como de la familia. Por eso Catón hacia 

sus comidas con sus esclavos, y cuando castigaba a alguno de 

ellos era como un Juez, sentenciando despu~s de la investigación 

en presencia y con el dictamen de todos los otros. 

Desde el fin de la Repúbllca cambia la situación. 

los esclavos ya no son más que extranjeros o bárbaros; la diver

sidad de razas. de costumbres, de religión, los separa profunda

mente del ciudadano romano. que los desprecia. en tanto que 
por el número, llegado a ser considerable, crean para el Estado 

un peligro de tal gravedad como la atestiguada por las guerras 

serviles. De ahI la desconfianza y la crueldad de los amos. 

cuyos excesos no tuvieron !Imites. 

2. Derechos sobre los bienes. -Todo lo que el esclavo 

adquiere pertenece al dueño; no puede tener nada en propiedad. 

la condición Juridica del esclavo se resume en estos 

dos principios: a> En el derecho civil no tiene personalidad; 

es una especie de muerto. Es una cosa, clasificada en la catego
r!a de las res mancipi, b> En derecho natural. el esclavo no 
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difiere de los demás hombres. Tiene los mismos derechos y los 

mismos deberes, as! que figura en la división Principal de 

las Personas.'' <2> 

La esclavitud se puede resumir atendiendo a la concep

tualización de la autora Sara Bialostosky de la siguiente forma: 

"La esclavitud es una institución del derecho de 

gentes por la cual, contrariamente a la naturaleza, una per

sona se somete al dominio de otra. Derivada del derecho oue 

Pertenec!a al vencedor para matar al Prisionero vencido." C31 

Ahora bien, la esclavitud tenla dos fuentes por las 

oue surgia. al nacimiento o derecho de gentes y por circunstan

cias posteriores a la natalidad o derecho civil. al respecto 

Martha Morineau Iduarte nos refiere: 

"Por nacimiento. Se consideraba que el hijo de una 

esclava siempre serla esclavo. en virtud de que los hijos naci

dos fuera de matrimonio siempre siguen la condición de la ma-

dre. Como la esclava en ningan caso pod!a contraer matrimonio, 

su hijo nacer!a esclavo. 

(2) Petit Eugéne • .:...Ir.atada Elemental de Derecha Romana". Edito
rial Cárdenas Editor y Distribuidor. Edición 1993, México. 
P. 73, 74. 

Editorial 
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En la é!poca del Imperio. se admitió oue si la mujer 

hubiese sido libre al momento de la concepción el hijo nacerla 

libre. aunaue su madre ya no lo fuera en el del nacimlento. 

Finalmente. el derecho justiniano estableció que si la mujer 

habla sido libre en algún momento de la gestación. el hijo 

nacerla libre. 

Las causas posteriores al nacimiento pueden ser consi

deradas según el derecho de gentes. o bien de acuerdo con 

el derecho civil. 

Según el derecho de gentes serla esclavo el individuo 

aue cayera prisionero en una guerra; si el prisionero era venci

do en una guerra civil, o bien apresado por piratas o bandidas. 

siempre serla considerado libre por derecho. 

Por lo que hace al derecho civil tenemos que distin

guir la esclavitud en las distintas etapas históricas. 

En la é!poca preclásica y según la Ley de las XII Tablas 

las causas de la esclavitud son: 

a. No haberse inscrito en el censo corresoondiente 

<incensus>. 

b. Desertar del eJé!rcito. 

c. Por delito. 
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d. Por no pagar a los acreedores. 

En la época clásica del derecho son también cuatro 

las fuentes de esta institución: 

a. En aquellos casos en Que un hombre libre, en compll 

cidad con otro, se hacra vender como esclavo para luego reclamar 

su libertad, obteniendo asr una ventaja económica a través 

del engal'lo. 

b. Cuando existra una sentencia dictada como consecuen 

cia de haber incurrido en un delito Que lo condenará a las 

bestias, al circo o a las minas. A éstos esclavos se les llamaba 

servipoenae, Que significa esclavo de su propio delito. 

c. Por aplicación del Senadoconsul to Claudiano del 

al'lo 52, el cual establece Que toda mujer libre Que tuviese 

relaciones sexuales con un esclavo ajeno, existiendo de por 

medio la prohibición del duel'lo, caeria en la esclavitud. 

d. El liberto Que cometra ingratitud hacia su antiguo 

amo. 

En la época de Justiniano, como consecuencia de la 

influencia del cristianismo es suprimida la condena a la esclavl 

tud por cometer un delito, asr como la Que resultaba de la 
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aplicación del Senadoconsulto Claudiano." <4> 

Es evidente que al esclavo difícilmente se le recono

cía cualquier derecho civil, ya que en algunas épocas no contaba 

con el más m!nimo. por lo que ni alln en los momentos en que 

la ley fue más benéfica para ellos, puede establecerse que 

fueran ciudadanos. ya que esto era un derecho de los hombres 

libres, a los que a continuación nos referiremos. 

Fuera de los esclavos el pueblo romano se hallaba 
integrado por los siguientes grupos sociales. 

"La Gens 

La gens es un grupo familiar muy extenso que desciende 

de un antepasado comlln lejano y lo que caracteriza a los descen
dientes como miembros de una misma gens es que llevan el mismo 

nomen gentilltium. En Roma se acostumbraba que los patricios 
ostentaran tres nombres, por ejemplo, Publio Cornelio Escipión. 

¿Cuál de éstos se consideraba como el verdadero nombre? Publlo 

sólo era un nombre puesto delante. praenomen: Esclpión era 

un nombre al'ladido. agnomen; el verdadero nombre era Cornello, 

luego este nombre era al mismo tiempo el de la gens entera. La 
gens era un conjunto de familias, a veces numeros!simas. 

C4> Morineau Iduarte Martha, "Derecho Romano", Edltorlal Harla, 
México 1987. P. 40. 
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Pero que conservaba el mlsmo nombre y la unidad que su religión 

le ordenaba. Su poder también era muy grande, pues se ditl el 
caso de que la gens de los Favios, sin ayuda de Roma, emprendie

ra con sus propios medios la lucha en contra de Reyes. 

La Faml11a 

Cuando el fundador de la gens hubo muerto, sus hlJos 

se hlcleron Jefes de sus respectlvas famllias, que son otras 
tantas ramas que desclenden de un mlsmo tronco comtJn y oue 

por tanto llevan el mismo nomen gentllltium, estando unidas 
por el parentesco clvll o agnat!o. Cada una de estas famllias 

asI formadas queda baJo la autorldad de un Jefe al que los 

romanos llamaban paterfamlllas, éste es el sacerdote Que rinde 

culto a sus antepasados, qulen la gobierna con una Potestad 

tal que durante siglos el poder ptJbllco no se lnmlscuvó en 

sus decisiones por severas y crueles que ~stas fueran. Volvere

mos sobre la familia posteriormente. 

los Patricios 

la asamblea curlada que dellberada sobre los intereses 

de la ciudad sólo estaba compuesta por los Jefes de ramilla 

patricios, quienes eran la aristocracia, constituian la nobleza 

de raza y eran quienes formaban las treinta curias. Los patri
cios eran la casta oue domlnd a Roma durante slglos; en un 
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principio sólo a ellos les fue liclto Intervenir en los destinos 
de Roma al través de los comicios por curias e Integrando sólo 

ellos el senado; los miembros de este antiguo cuerpo ostentaban 

el nombre de patres y representaban a la ciudad. 

Los Clientes 

Los clientes probablemente formaron parte de 13 gens 

del paterfam111as y hasta es posible oue tomaran su mismo nombre 
gentllicio. La clientela tal vez se formó con antiguos libertos 

y sus descendientes. asI como extranjeros oue Iban a Roma y 

pedian la protección de un patricio. Este debia a sus clientes 

protección y ayuda y éstos debian a él respeto y gratitud; 

estos deberes reciprocos estaban fuertemente sancionados por 
la costumbre con penas muy severas para el transgresor. Los 

clientes votaban Junto con los patricios en los antiguos comi

cios. 

La Plebe 

Hay aue mencionar otro elemento de la población cuyo 

origen es Incierto. oue estaba por abajo de los clientes y 

oue Insensiblemente fue adoulrlendo fuerza hasta Igualarse 

con los patricios. Esta clase oue fue muy numerosa en Roma. 
era la de los plebeyos. clase separada de los clientes. no 
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formaba Parte de lo que se llamaba pueblo romano, al menos 

durante los primeros siglos; en una antlgua oración que se 

repet!a en tlempos de las guerras púnicas, se imploraba a los 

dioses que fueran propicios al pueblo y a la plebe; por tanto, 

en un principio el pueblo sólo estaba constituido por los patri

cios y sus clientes: la plebe estaba excluida, pero Posteriormen 

te hubo de ser admitida como parte integrante del pueblo romano. 

Para los plebeyos no habia derechos politicos. ninguno de ellos 

podia ser magistrado, en los tres primeros siglos de Roma las 

curias sólo comprenden a los patricios y a sus clientes, la 

plebe no entraba antes de la reforma serviana en el ejército 

mientras la composición de éste se distribuia entre las curias."CS> 

Dentro de las personas libres podemos establecer 

una distinción fundamental la cual ser Ia la de ciudadanos y 

no ciudadanos y respecto de los primeros el autor Eugenio Petit 

seí'lala: 

"El ciudadano romano a quien no afecta incapacidad 

particular alguna, goza de todas las prerrogativas que constitu

yen el Jus civitatis: es decir, participa de todas las institu

ciones del derecho civil romano, público y privado. 

Entre las ventajas que de ello resultan, las que 

CS> Bravo González Agustin, Ob. Clt. P. 33 Y 34. 
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caracterizan la condición de ciudadano en el orden privado 

son: el connubium y el commercium. al El connubium, es decir, 

la aptitud para contraer matrimonio de derecho civil, llamado 

Justa nuptia, el único oue establece entre el padre y los hijos 

el poder paternal y la agnación. bl El commercium, aue es el 

derecho para adouirir y transmitir la propiedad, por los medios 

establecidos por el derecho civil, tales como la mancipatlo. 

Por v!a .de consecuencia, el commercium permite al ciudadano 

tener la testamenti factio. es decir, el derecho de transmitir 

su sucesión por testamento. y de ser institu!do heredero. 

A estas esenciales ventajas en derecho privado, el 

ciudadano unra en el orden pol!tico: a>El jus suffragii, derecho 

de votar en los comicios para hacer la ley y proceder a la 

elección de magistrados. bllos jus honorum, o derecho de ejercer 

las funciones Públicas o religiosas. Y finalmente, algunos 

otros privilegios se agregaban aún a la calidad de ciudadano. 

Citaremos especialmente la provocatlo ad populum, que es el 

derecho de no sufrir una pena capital pronunciada por magistrado 

que no sea un dictador y oue la sentencia haya sido aprobada 

por el comitiatus maximus, es decir, los comicios por centu

rias." C6J 

C6l Petit Eugene. Ob. Cit. P. 76. 
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Podemos concluir oue en el derecho romano, ciudadano 

era aouella persona libre y paters famllla, es decir, que no 

se hallaba sometido a ninguna otra voluntad. 

B>.- EN ESPARA. 

Hemos de referir oue el pueblo espai'lol fue dominado 

Por el pueblo romano, sin embargo no slguleron su estructura 

Juridica, Prevaleciendo su sistema jurictlco, slno hasta un 

siglo despu~s: 

"Los pr lml tl vos pobladores de la peninsula lb~r lea, 

al ser dominada por Roma, reclbleron de sus conquistadores 

el derecho romano; pero siguieron practicando su propia vida 

Juridica, de acuerdo con las normas tradicionales, no escritas, 

oue desde muchos siglos antes habian regido en el pais. 

La primera obra Jur Idica importante aue se conoció 

en la peninsula hlsp~nica fu~ el Código de Eur leo e ai'lo 465-

485>. cuerpo de leyes en oue predominan las dlsposlclones del 

derecho bárbaro. 

Un siglo despúes, se percibe la influencia del derecho 

romano, en un segundo cuerpo de leyes oue se conoce como Código 

de Leoviglldo Cai'lo de 568-586). Esta lnfluencla romanistlca 

se manifestó más claramente en el Código de Alarlco o Breviario 
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de Aniano cano de 506) al cual ya hemos hecho mención." C7> 

Como resultado de la Influencia romana podemos sef'!alar 

que las personas se dlvidian en 2 grandes grupos. los hombres 

libres y los esclavos lo cual se refleja con claridad en la 

Constitución Politlca de la Monarquia Espaf'!ola de 1812. quien 

comunmente se le conoce con el nombre de Constitución de Cádiz. 

la cual sef'!ala en su articulo quinto lo siguiente: 

"Art. 5. Son espaf'!oles: 

Primero: Todos los hombres libres nacidos y avecinda

dos en los dominios de las Espaf'!as y los hijos de éstos. 

Segundo: Los extranjeros que hayan obtenido de las 

cortes carta de naturaleza. 

Tercero: Los que sin ella lleven diez anos de vecindad 

ganada según la ley en cualquier pueblo de Monarquia. 

Cuarto: Los libertos desde que adquieran la libertad 

en las Espaf'!as. 

C7l Galindo Garfias Ignacio. "Derecho Civil". Editorial Porrúa. 

3a. Edlc16n, México i989, P. 102. 
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Art. 6. El amor a la patria es una de las principales 

obligaciones de todos los españoles. y asimismo el ser Justos 

y benl!ficos. 

Art. 7. Todo español está obligado a ser fiel a la 

Constitución. obedecer las leyes y respetar las autoridades 

establecidas. 

Art. 8. Tambll!n está obligado todo español. sln dlstln 

ción alguna. a contr lbul r en proporción de sus haberes para 

los gastos del Estado. 

Art. 9. Está aslmlsmo obligado todo español a defender 

la patria con las armas. cuando sea llamado por la ley." <81 

El el ta do ordenamiento en artfculos pos ter lores nos 

señala quienes tienen la calidad de ciudadanos y cuáles son 

sus derechos al establecer: 

"Art. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por 

ambas lfneas traen su origen de los dominios españoles de ambos 

hemisferios. y estiin avecindados en cualquier pueblo de los 

mismos dominios. 

(81 Tena Ramfrez Fel1Pe. "Leyes Fundamentales de México", 

Editorial Porn.ía, 17a. Edición, México 1992, P. 60, 61. 
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Art. 19. Es también ciudadano el extranjero oue, 
gozando ya de los derechos de español, obtuviere de las Cortes 
carta especial de ciudadano. 

Art. 23. Sólo los Que sean ciudadanos podrán obtener 

empleos municipales, y elegir para ellos en los casos señalados 
por la ley." <9> 

En la etapa histórica en oue estuvo vigente la Consti

tución de Cádiz, el gobierno era una monarouia hereditaria 

en la oue el Rey intervenia en la creación y ejecución de la 
ley como lo dispone los articulos 15 y 16 del propio ordenamien

to, siendo facultad de los tribunales el aplicar las leyes 

en asuntos civiles y criminales. 

Al rey se le consideraba como una persona sagrada 

e inviolable, ya oue incluso se establecia que era un represen

tante divino encargado de dirigir a la población. 

Por su parte el Código Civil Español de 1851, comenta-

do por F lorencio Garcia Goyena, 

de la Constitución de Cádiz, 

personas libres al señalar: 

<9> Idem, P. 62, 63. 

siguió los mismos lineamientos 

exceptuando lo relativo a las 
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1 •• , 

"Son espai'ioles: 

1. Todas las personas nacidas en los dominios de 

Espai'ia. 

2. Los hijos de padre 6 madre espai'ioles aunque hayan 

nacido fuera de Espai'ia. 

3. Los extranjeros oue hayan obtenldo carta de natura-

leza. 

4. Los que sln ella hayan ganado la veclndad en cual

ouJer pueblo de la monaroura. con arreglo al articulo 36." CID> 

Por al tlmo y como un hecho cur Jaso el autor Julio 

DJeda sei'iala oue la Constitución Espai'iola de 1931. permite 

Que un mlsmo sujeto pueda tener una c!udadania y una nacionali

dad diferente al decir: 

"Ln Const1tuc16n Espai'iola. de 9 de diciembre de 1931, 

legisla. en los articulos 23 y 24. sobre la nacionalidad. No 

hay en ella una precisa dlstlnclón. pero se advierte que sus 

redactores concibieron oue era posible la coexistencia. en 

el mismo sujeto. de una c!udadania y una nacionalidad diferentes. 

supeditándola a una reciprocidad Internacional efectiva y a 

los reouisitos y tramites cometidos a la ley, los naturales 

de Portugal y de los paises hispánicos de América. comprendido 

CID> Garcia Goyena Florencia D., "M~tJ v~s y cgmentar!os del 
i¡:gdf 90 lsp~i'iol" • Imprenta de a oc leda l lpogra7lco 

1 orla , orno i. Madrld 1852, P. 29. 
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Brasil Clos paises de origen h!spánlco>, pueden obtener la 

cludadania española, previa solicitud y residencia, sin que 

pierdan ni modl f!quen su cludadania de origen. Las palabras 

úl tlmamente transcr lptas Inducen a creer que lo adml tldo es 

la doble cludadanra. es decir. que el sujeto beneficiado, Podr!a 

ejercer los derechos de ciudadano tanto en su pa!s de origen 

como en España; más tal suPoslclón se desvanece ante el último 

apartado del articulo 24, que textualmente expresa: En éstos 

mismos pa!ses, se refiere a los que he mencionado precedentemen

te, si sus leyes no lo prohiben, aún cuando no reconozcan el 

derecho de reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles 

sin perder su nacionalldad de origen. La situación es clara. 

En Portugal y en Hispano Amér lea. salvo disposición expresa 

en contrario de la ley, un español puede adquirir la cludadan!a 

sln que ello lmpllque la pérdida de su nacionalidad; y tendr!.1J. 

mos. as!, que un hijo de España puede ser ciudadano argentino 

conservando su naclonal!dad española, porque la ley número 

346 sólo se refiere a la adqulslción de la cludadan!a por el 

extranjero, Pero no contiene prohibición alguna de que se conseI 

ve la nacionalidad or lglnar la. Es indudable que al redactarse la 

Constitución Española no predcmlnó en esta materia, un concepto jur!dico 

Puro sino más bien una preocupación sentimental arraigada en el ccmln or i

gen; más, con todo, la señalada coexistencia se arnüte, y la Umltación 

no niega sino que dá fuerza al principio." Cll> 

Cll> Ojeda Julio, "Ciudadan!a y Naturalización". Editado por 
~~s:n~;~~gf~n~r?~~~~n~-~~-Estudios Leglslatlvos. Buenos A.!. 
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En el Derecho Español fue más común el vasallaje 
Que la figura de la esclavitud, debido al sistema monárquico 

Y feudal del propio pafs, por lo que es debido a ello que desa

parezca la diferencia entre hombres libres y los que no lo 
eran .. 

C.- EN MEXICO 

EPOCA PREHISPANICA 

Dentro de los pueblos prehispánicos que se hallaba 

conformado dos grandes culturas Azteca y Maya, éstas no dividfan 

al ser humano en personas libres y esclavos aún cuando existie

ron ciertos grados de servidumbre que podfan semejarse a la 

esclavitud, sin embargo podemos establecer que contaban con 

derechos civiles, el de poseer bienes y el de poder contraer 

matrimonio y as! lo señala el reconocido autor Pedro Carrasco, 

maestro del Colegio de México, al señalar: 

"Los individuos llamados en náhuatl tlacotin <singular 

tlacotlil se suelen designar en español con el nombre de escla

vos. Realmente la categorfa náhuatl inclufa diferentes grados 

de servidumbre. El caso más general era el de individuos que 

se vendfan a sf mismos o a sus hijos a cambio de ciertos bienes, 

lo cual significaba simplemente la obligación de servir. En 
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lo demás el tlacotli conservaba su libertad individual, paella 

tener bienes propios y aún esclavos. Se podia casar libremente 

y sus hijos no heredaban la condición de esclavo. A veces una 

familia podía obligarse a proporcionar permanentemente un escla

vo. el cual era un miembro de la familia, que podia cambiar 

a través del tiempo; sólo entonces se puede hablar de trasmisión 

hereditaria de la servidumbre; es lo que en náhuatl se llamaba 

huehuetlacolli, servidumbre antigua. Por lo general los esclavos 

prestaban servicio doméstico. las mujeres en moler y tejer. 

los hombres en el transporte. traer lei'\a y además el cultivo. 

Parece ser que gran parte de éstos esclavos formaban parte 

del hogar de sus amos; era posible que un hombre se casara 

con su esclava e incluso que una viuda se casara con un esclavo 

de la casa. Cuando un esclavo no se portaba bien, su amo lo 

regai'\aba públicamente. y de reincidir le ponra una collera 

y lo podía vender en el mercado. 

Un esclavo que había sido vendido as! cuatro veces 

podia ser ofrendado en sacrificio. También habia esclavos conde

nados a la servidumbre por ciertos crímenes: en algunos casos 

se trataba simplemente de la obligación de restituir mediante 

la servidumbre el valor de un robo." Cl2> 

(12) Carrasco Pedro, 
Editado por el 

"Historia General 
Colegio de México. 

de México", Tomo I, 
México 1987. P. 199 
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La esclavitud no era de por vida, ya que podian obte
ner su libertad pagando un precio por ella o bien al culminar 

su sentencia, segón lo senala el autor antes referido. 

Por lo que respecta a su organización social, el 

autor Lucio Mendieta y Nunez nos dice: 

"El rey era la autoridad suprema, el senor de vidas 

Y haciendas; a su alrededor, como clases privilegiadas del 

poder divino, que, por lo general, eran de noble estirpe; los 

guerreros de al ta categoria, nobles también en su mayor parte 

Y. en segundo término, la nobleza en general, representada 

por las familias de abolengo. Venia después el pueblo, una 

masa enorme de individuos sobre cuyos hombres se mantenian 

las diferentes clases enumeradas." Cl3> 

El sistema de gobierno de los pueblos prehispánicos, 

se hallaba perfectamente delimita da por el sistema de clases 

establecido al que pertenecia cada individuo. sin embargo exis

tia la posibilidad de que una persona del más bajo estrato 

social podia ascender a grupos sociales más altos aunque con 

algunas restricciones como era el caso de la nobleza y en espe

cial el del rey, donde al rey lo sucedia un pariente comunmente 

Cl3> Mendieta y Nunez Lucio, "El Problema Agrario de México", 
Editorial Porróa, 22a. Edición, México 1969, P. 13. 14. 
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su ascendiente o alguno colateral, cabe destacar que el reinado 

era en forma vitalicla y hasta que este falleciera entraba 
en funciones un nuevo rey. 

El hecho de que las personas pudieran ascender e 
Incluso descender de una clase social a otra constituye - -

un antecedente bastante adelantado para la época. ya que Incluso 

nI siouiera las monarou!as europeas lo contemplaban. La forma 

de ascender en el Pueblo Azteca era medlante el reconocimlento 
que se hac!a a un guerrero por sus servicios y valentra en 

batalla. de tal forma oue el rey lo premiaba con una dotación 

de tierras y con un determinado grado. as! pues. cualouier IndI

viduo pod!a prestar el servicio de guerra, ya oue no existia 

l1mitacI6n para ello. pudiéndose Iniciar después de la Pubertad 

como un vasallo de un guerrero, para posteriormente poder con

tender. 

El maestro Pedro Carrasco nos seMala con toda prec1-

S16n la forma de estratlflcación social exlstente en los pueblos 
Prehispánicos y la forma en oue pod!a cambiar de clase soclal 

las personas al decirnos: 

"El rango más elevado era el del rey o tlatoanI Cen 

plural tlatooue o tlatoanimeJ, que literalmente slgnlflcaba 

hablador. mandón o gobernante. Era el soberano de una ciudad 

o senorio. CasI todas las unidades pol!ticas estaban subdlvidl-
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das en parcialidades pal ftlco-terr 1 tor iales. Era entonces fre

cuente que en una ciudad hubiera var los sei'lores con tftulo 

de rey, cada uno el soberano de una parcialidad o cabecera. 

También era normal que baJo la autor !dad suprema del tlatoanl 

de una ciudad como México o Tetzcoco hubiera varios otros sei'lo

res del mismo trtulo, Jefes de ciudades dependientes. Esta 

dlstlnclón se marcaba llamando huey tlatoanl o gran señor al 

de mayor autor !dad, como lo era Moctezuma en relación con los 

sei'lores de otras ciudades dependientes directamente de Tenochtl

tlán: Culhuacan, I tztapalapa, Ecatepec. etc. El tlatoanl era 

la autoridad suprema de su sei'lorfo y combinaba funciones clvl

les. militares y religiosas. Judiciales y legislativas. 

El segundo rango era el de señor, teuctll <o tecuhtll, 

en plural teteuctln o tetecuhtlnJ. Estos eran tftulos de estatus 

variable, que podfan haber sldo creados por un tlatoanl y que 

en todo caso requerfan su aprobación. 

El tftulo de teuctll con sus atribuciones y sus bienes 

podfa ser el resultado de una decisión polftlca del rey, como 

sucedió en Tenochtltlan después de la derrota de Azcapotzalco, 

cuando el rey Itzcoatl creó varios tftulos de teuctll que dis

tribuyó entre los miembros de su llnaJe. 

El tercer grado en el estrato superior es el de noble 

o pllll Cen plural plplltln>. Literalmente quiere decir h!Jo, 
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y se entiende este uso como el de infante o hijodalgo en caste

llano. por Que era el rango de todos los hijos de un teuctli 

o tlatoanl. De este modo. plplltln es un término general para 
todo el estrato superior. puesto que reyes y señores eran tam

bién nobles de nac !miento; pero en sentido l lml ta do. también 

se usa para los nobles Que no han alcanzado rango de rey o 

señor. 

El común del pueblo reclbla el nombre de macehualtin 
(singular macehuallll. del que proviene en la época colonial 

el término macegual. Los maceguales eran los gobernados y tenlan 

la obligación de pagar tributos y servicios personales. Estaban 

organizados en las unidades territoriales llamadas calpules. 

barrios Que poselan la tierra en común y que eran también unida
des para la recolección de tributos y servicios. Dentro del 

común habla cierta diferenciación social. Aunque los miembros 

del calPul tenlan derecho a obtener parcelas para el uso fami
liar. no todos lograban igual cantidad de tierra. y los que 

no la tenlan de suficiente extensión o calidad a veces la renta

ban de otros miembros del calpul o de gente de otros calpules 

mejor dotados de tierras. Además. habla la diferenciación basada 

en las distintas ocupaciones; los mercaderes y artesanos pagaban 

tributo en los productos de su of lclo o daban servicios especia
lizados y estaban organizados por este motivo en grupos de 

tributarlos aparte de los de la generalidad de los labradores. 
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A pesar de la distinción tan marcada entre la nobleza 

de abolengo y la gente comlln. era posible que ésta alcanzara 

una posición privilegiada constituyendo un sector especial 

de la nobleza. De hecho. algunos puestos en la organización 

pol!tica estaban reservados a gente de origen plebeyo. La manera 

de ascender desde el comlln a la nobleza era mediante méritos 

militares. 

El guerrero ennoblecido estaba libre de pagar tributo. 

recib!a tierras y pasaba a formar parte del grupo de funciona

rios. Sin embargo. estaban sujetos a algunas restricciones 

como la de no poder usar en sus atavios militares ciertos pluma

jes reservados a la nobleza de abolengo. Los descendientes 

de estos meritorios también nacian con rango de noble o pilli. 

Pero se les reputaba como de menor prestigio. 

Los muchachos entraban a la casa de sol teros pocos 

ai'los antes de la pubertad y allI recibian su educación para 

las obras pllblicas y la guerra. Entraban como muchachos Ctelpoch 

toton>. se ocupaban en tareas serviles como acarrear lei'la y 

barrer la casa. Al llegar a la pubertad pasaban a ser jóvenes 

<telpopochtin>. y se les llevaba al campo de batalla como escu

deros de guerreros experimentados hasta que ellos mismos empeza

ban a pelear. El futuro del joven depend!a de sus éxitos milita

res. El que lograba cautivar un guerrero enemigo recib!a el 

trtulo de cautivador Cyaqui. tlamani> lo cual se marcaba median-
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te un nuevo corte de pelo y el derecho a llevar ciertas insig
nias. El renombre de un cautivador dependia del número de cauti

vos y aún del origen nacional ::le ellos. pues la captura de 

los enemigos más valientes, cor>o los tlaxcal tecas, con fer fa 

mayor prestigio Que la de gente menospreciada como los huaxte

cos." <14) 

Como se podrá observar existia una igualdad en cuanto 

a los derechos civiles de las personas en la época prehispánica, 

con las salvedades Que por razón de sexo impusieron a la mujer, 
pero fuera de ello podemos establecer Que todos gozaban de 

una cluóadanfa. 

EPOCA COLONIAL 

25 

Dentro de esta etapa histórica de nuestro pais. nues

tros antepasados fueron materialmente esclavizados por los 
espafloles. los cuales tenfan todo tipo de privilegios frente 

a un lndigena de acuerdo con el autor Daniel Moreno D1az. la 

colonia se hallaba integrada de ls siguiente forma: 

"Ya dijimos QUe ia Nueva Espafla se componfa con corta 

diferencia de cuatro millones de habitantes. Que se pueden 

divlóir en tres clases: espafloles, inóios y castas. Los espaflo
les comprendlan un décimo del total de la población, y ellos so-

<14> Carrasco Pedro. Db. Clt. P. 192. 193 y 202. 



,..., 

los tienen casI toda la propiedad y r lquezas del reino. Las 

otras dos clases, que componen los nueve décimos, se pueden 

d1v1d1r en dos tercios, los dos de castas y uno de 1nd1os puros. 

Indios y castas se ocupan en los servicios domésticos. en los 

trabajos de agricultura, y en los m1n1ster1os ordinarios del 

comercio y de las artes y oficios. Es decir, que son cr lados 

sirvientes y Jornaleros de la primera clase <de los espanoles>. 

Por consiguiente, resulta entre ellos y la primera clase aquella 

oposlclón de intereses y de afectos que es regular en los que 

nada tienen y los que lo tienen todo. entre los dependientes 

y los senores." Cl5> 

Como consecuencia de la dominación de los espanoles 

eran ellos los únicos encargados de d1r1g1r el estado, no hablen 

do cabida para los lnd!genas los cuales eran explotados 1nm1se

r1cord1amente. obligados a trabajar Jornadas de sol a sol. 

recibiendo a cambio tan solo el alimento. y cuando perclb!an 

algun tipo de emolumento. éste era lnsu flclente a más de que 

en las tiendas de raya eran enganados. endeudándolos de tal 

forma que Jamás se llberar ran de su adeudo y por consiguiente 

se hallaban obligados a prestar sus servicios a los espanoles. 

En un pr1nc1p1o se distribuyó la tierra a los espano

les. as! como a los lnd!genas con la excusa de que ser!an evan-
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gel1zados. sln embargo solo fué el pretexto y materialmente 

fueron esclavizados. por lo que resultó más que 1mpos1ble que 
pudieran desempeMar cualquier cargo Público. 

De acuerdo con Ignacn1o Burgoa Or 1huela el sistema 

politlco ut111zado en la colonia era el s1gu!ente: 

"En el órden politlco, la autoridad suprema en las 

colonias espaMolas de América era el mismo rey de EspaMa. qu1en 

estaba representado por virreyes 

la 1mportanc!a de la colonia de 

o cap! tanes generales. según 

que se tratase. El monarca 

espaMol, como sucede en todos los regimenes absolutos. concentr~ 
ba en una Persona las tres funciones en Que se desarrolla la 

actlvldad integral del Estado. pues además de ser el supremo 
adm1n1strador público. era legislador y Juez. Todos los actos 

eJecut1vos, todas las leyes y los fallos se desempeMaban, expe
dian y pronunciaban en nombre del rey de Espana, QU!en, en 

el ámbito Judlclal. delegaba sus atrlbuc1ones Propias Inherentes 

a su soberania en tribunales Que él m1smo nombraba." <16) 

Por su Parte Daniel Moreno Diaz senala con toda clari

dad el mal trato Que exlstia de los espaMoles a nuestros antepa

sados, al senalar: 

"En efecto, las dos clases de 1nd1os y castas se 

(16) 
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hallan en el mayor abatlmlento y degradación. El color, la 

Ignorancia y la mlserla de los lndlos, los colocan a una dlstan

cla lnflnlta de un español. El favor de las leyes en esta parte 

les aprovecha poco, y en todas las demás les daña mucho. Clrcuns 

criptas en el cfrculo que forman un radio de seiscientas varas. 

que señala la ley a sus pueblos. no tienen propiedad lnd!vldual. 

La de sus comunidades, que cultivan apremiados y sln lnteres 

Inmediato, debe ser para ellos una carga tanto más odiosa. 

cuanto más ha Ido creciendo de d.Ia en dfa la dl flcul tad de 

aprovecharse de sus productos en las necesidades urgentes, 

que vienen a ser insuperables por la nueva forma de manejo 

que estableció el código de Intendencias, como QUe nada se 

puede disponer en la materia sln recurso a la Junta superior 

de Real Hacienda de M!'!xlco." Cl7> 

.Es incuestionable que aún con la dlferencla de reli

gión, clase social e Incluso naclonalldad, podemos establecer 

que exlst.Ia una notable y marcada cludadanra, la perteneciente 

a los especiales con todos sus derechos y la perteneciente 

a los lnd.Igenas. 

No queremos dejar de comentar lo referente a la Ley 

de Indias la cual fu!'! el resultado de la conciencia católica 

de los Reyes de España, en la oue se plasmaban algunos derechos 

hacia los lnd.Igenas pero que desafortunadamente Jamás se aplicó 

Cl7> Moreno O.faz Daniel, Ob. Clt., P. 38 
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sus vocales, y éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios 
y de probidad. 

12.- Que como la buena ley es superior a todo hombre, 

las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen 

a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la lndulgen

cla, y de tal suerte se aumente el Jornal del pobre, que mejore 
sus costumbres, aleJe la Ignorancia, la rapiña y el hurto. 

13.- Que las leyes generales comprendan a todos, 

sin excepc16n de cuerpos privilegiados, y que éstos s6lo lo 

sean en cuanto el uso de su ministerio. 

15.- Que la esclavitud se prescriba para siempre, 

y lo mismo la d1stinci6n de castas. Quedando todos Iguales, 

y s6lo distinguirá a un americano de otro. el vicio y la vir

tud." Cl9) 

Con posterioridad surge la Const1tuc16n denominada 

de Apatzlngan por ser allI donde se sanclon6 el 22 de octubre 
de 1814. esta carta Magna ya reconoce la cludadania. ya que 

Incluso el capitulo III se denomina de los ciudadanos, estable

ciendo la existencia de ciudadanos extranjeros y transeúntes. 

al establecer: 

"Art. 13. Se reputan ciudadanos de ésta América todos ------
(19) Idem, P. 30 
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los nacidos en ella. 

Art. 14. Los extranjeros radicados en este suelo. 

que profesaren la rellglón católica. apostólica. romana. y 

no se opongan a la libertad de la nación. se reputarán tambl~n 

ciudadanos de ella. en virtud de carta de naturaleza que se 

les otorgará. y gozarán de los beneficios de la ley. 

Art. 17. Los transeúntes serán protegidos Por la 

sociedad: pero sln tener parte en la instl tuclón de leyes. 
Sus personas y propiedades gozarán de la mlsma seguridad que 

los demás ciudadanos. con tal que reconozcan la soberania e 

lndepen1encla de la nación. y respeten la rellglón catcHica. 

apostólica y romana." C20l 

Esta Constltuclón refiere a la cludadanra. sln embargo 
se olvida referir a los nacionales. en virtud de que puede 

ser nacional pero no ciudadano. y el caso concreto lo encontra

mos en aquellas personas que siendo nacionales no son ciudadanos 

pues no gozan de las prerrogativas por no ser m3yores de eda:::t 

y estar en pleno uso de sus derechos. 

Siguiendo con el debenlr hlstór leo de nuestro pais. 

nos encontramos con las bases y leyes constitucionales de 1836. 

C20l Idem. P. 33 
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estableciendo la primera de ellas lo concerniente a la ciudada

n!a y a la nacionalidad al senalar: 

"Art. l. Son mexicanos: 

l. Los nacidos en el territorio de la Repl.lblica, 

de padre mexicano por nacimiento o por naturalización. 

11. Los nacidos en pa!s extranjero de padre mexicano 

por nacimiento. si al entrar en el derecho de disponer de sI. 

estuvieren ya radicados en la Repl.lbiica o avisaren que resuelven 

hacerlo. y lo verificaren dentro del ano después de haber dado 

el aviso. 

III. Los nacidos en territorio extranjero de padre 

mexicano por naturalización, que no haya perdido esta cualidad. 

si practican lo prevenido en el párrafo anterior. 

IV. Los nacidos en el territorio de la Repl.lblica 

de padre extranjero. que hayan permanecido en él hasta la época 

de disponer de sI. y dado al entrar en ella el referido aviso. 

V. Los no nacidos en él, que estaban fijados en la 

Repl.lblica cuando ésta declaró su independencia, Juraron la 

acta de ella y han continuado residiendo aquI. 

cidos 

carta 

VI. Los nacidos en territorio extranjero que. introdu-

legalmente después 

de naturalización. 

de la independencia. 

con los requisitos 

hayan obtenido 

que prescriben 

las leyes. 
Art. 7. Son ciudadanos de la Repl.lblica mexicana: 
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I. Todos los comprendidos en los cinco primeros párra

fos del articulo lo •• que tengan una renta anual lo menos de 

cien pesos. procedentes de capl tal fijo o moblllar 10. o de 

industria o trabajo personal honesto y ótll a la sociedad. 
II. Los que hayan obtenido carta especial de cludada

nia del congreso general. con los requlsl tos que establezca 
la ley." C2ll 

Por su parte la Constitución de 1857 decretada bajo 

el mandato constitucional del entonces Presidente Ignacio Comon

fort establec!a la prohibición de la esclavitud en su articulo 

2o. al senalar que en la Repóbllca todos los hombres son libres 

y aquellos esclavos que se hayaren en ella. también lo serán. 

Por lo que respecta a la cludadania a la nacionalidad 
e incluso a la calidad de extranjero ésta se hallaban contenidas 

en titulo I. sección II. "De los Mexicanos". sección III. "De 

los extranjeros". sección IV. "De los Ciudadanos Mexicanos". 

que establecian en su parte conducente lo siguiente: 

"Art. 30. Son mexicanos: 

I. Todos los nacidos dentro ó fuera del territorio 

de la Repóbllca. de padres mexicanos. 

C2ll Idem. P. 205, 207 
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I1. Los estran_?eros que se natural leen conforme a 

las leyes de la federación. 

111. Los estrangeros que adquieran bienes ralees 

en la República ó tengan hijos mexicanos. siempre que no mani

fiesten la resolución de conservar su nacionalidad. 

Art. 33. Son estrangeros los que no posean las calida

des determinadas en el articulo 30, tienen derecho á las garan

tias otorgadas en la sección la. titulo lo. de la presente 

constitución, salva en todo caso la facultad que el gobierno 

tiene para expeler al estrangero pernicioso. Tienen obligación 

de contribuir Para los gastos públicos. de la manera que dispon

gan las leyes y de obedecer y respetar las instituciones. leyes 

Y autoridades del pafs. sujetándose a los fallos y sentencias 

de los tribunales, sin poder intentar otros recursos, Que los 

Que las leyes conceden á los mexicanos. 

Art. 34. Son ciudadanos de la República todos los 

Que, teniendo la calidad de mexicano. reúnan además las siguien

tes: 

I. Haber cumplido diez y ocho años siendo casados. 

ó veintiuno si no lo son. 

II. Tener un modo honesto de vivir." C221 

C221 Idem, P. 611, 612. 
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Esta const1 tuc1ón ya establece una d1 ferenc1a clara 
entre nacional ciudadano y extranjero, senalando que los ciudad~ 

nos son aquellos nacionales mayores de edad y con un modo hones
to de v1da, siendo sus prerrogativas el poder votar y ser votado 

respecto de los cargos de elección popular, podrá asociarse 

para tratar asientos po1It1cos, part1c1Par en el ejército para 
la Defensa de la República y ejercitar toda clase el derecho 

de pet1c16n a cualquier autoridad. 

Nuestra const1tuc1ón vigente, de 5 de febrero de 

1917, establece lo concerc1ente a la nac1onal1dad, la c1udadanra 

y la calidad de extranjero cas1 en 1dént1cas cond1c1ones que 

la constitución de 1836, estableciendo lo concerniente en los 

s1gu1entes artrculos: 

"Art. 30. La nac1onal1dad mexicana se adquiere por 

nac1m1ento o por natural1zac1ón. 

A>.- Son mexicanos por nacimiento: 

I. Los que nazcan en territorio de la República, 

sea cual fuere la nac1onal1dad de sus padres; 
II. Los que nazcan en el extranjero de padres mexica

nos. padre mexicano o de madre mexicana, y 

III. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aerona

ves mexicanas, sean de guerra o mercantes. 
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B>.- Son mexicanos por naturalización: 

I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaria 

de Relaciones carta de naturallzaclón, y 

II. La mujer o el varón extranjero que contraigan 

matrimonio con varón o con la mujer mexicana y tengan o establez 

can su domlclllo dentro del terrltorlo nacional. 

Art. 33. Son extranjeros los que no posean las calida

des determinadas en el articulo 30. Tienen derecho a las garan
tias Que otorga el capitulo I. titulo primero. de la presente 

constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá facultad 

exclusiva de hacer abandonar el terrltorlo nacional, Inmediata
mente y sln necesidad de julclo Previo, a todo extranjero cuya 

permanencia juzgue Inconveniente. 

Los extranjeros no podrán de ninguna manera Inmlsculr

se en los asuntos politlcos del pais." C23> 

Es Incuestionable que en la actualidad existe un 

reconocimiento del ciudadano, estableciéndose que éste será 

el nacional mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles, 

por io cual damos por terminado el presente capitulo. 

C23) Idem. P. 835, 836. 
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CAPITULO II 

El CIUDADANO Y LA SOCIEDAD 

A>.- ORGANIZACION SOCIAL. 

La organtzac16n soclal es deflnlda por el autor Lean
dro Azuára en los slgulentes términos: 

"Es un sistema de relaciones sociales estables de 
carácter reciproco, como un conjunto de tnteracctones entre 
personas o entre grupos en la cual surge una man! fiesta untdad 
y aparecen algunos resultados o productos Que son consecuencia 
de la actividad coman QUe realizan los 1nd1v1duos." C24J 

Por su parte el sociólogo Ely Chtnoy nos def1ne a 

la organ!zac!ón soctal como: 

"Un número de personas cuyas relaciones se basan 
en un conjunto de papeles y status tnterrelac!onados. Que compaL 
ten ciertos valores y creencias. y Que son suficientemente 
conscientes de sus valores semejantes y de sus relaciones recI
procas. siendo capaces de diferenciarse a sI mismos frente 

C24J Azuára Pérez Leandro, "Sociologia". Editorial PorrOa, 
8a. Edición, México 1990, P. 189. 



a los otros. El grupo social se caracteriza, pues, por tres 

atributos: interacción regulada, valores y creencias compartidos 

o semejantes, y, para usar la frase de Franklin H. G!dd!ngs, 

conciencia particular de grupo." C25l 

Para W!ll!am M. Dobrln!er la organización social 

constituye: 

"Una asociación y cooperación !nt!mas, de persona 
a persona, que son fundamentales para formar la naturaleza 

y los ideales sociales del !nd!v!duo. Resultado de esa asocia

ción !nt!ma. es una cierta fusión de !nd!vldual!dades en un 
todo coman, de modo que el propio yo, al menos en muchos aspec

tos, constituye la vida y los propósitos comunes del grupo, 

se vuelve un nosotros; incluye el tipo de s!mpat!a e !dent!f!ca

clón mutuas de las que el nosotros es expresión natural." C26l 

Para nosotros la organización social const! tu ye el 
conjunto de !nterelac!ones llevadas a cabo por los miembros 

de diversos grupos sociales que cuentan con una unidad de valo

res culturales, económicos, emocionales, etc., de tal forma 
que un lnd!v!duo cuenta con un grupo primario y a su vez perte

nece a un grupo secundarlo, dentro del primero podemos estable-

C25l Chlnoy Ely, "La Sociedad", Editorial Fondo de Cultura 
Económica, 12a. Ea!Clbn, México 1983. P. 110. 

C26> Dobr!nler W!ll!am, "Estructuras y Sistemas Sociales", 
Editorial Trillas, México 1985, P. 164. 
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cer a la familia la cual se haya unida por cuestiones emociona
les. a diferencia de los grupos secundarlos que se pueden cons
tituir por cuestiones económicas. basta citar como ejemplo 

la relación cotidiana de individuos en un Centro de Trabajo. 

asI también se pueden constituir diversos grupos con un fin 

efimero. el cual una vez terminado traerá como consecuencia 
la desintegración del grupo. AsI podemos citar a las masas 

Que se reúnen para presenciar un encuentro deportivo. 

Nosotros consideramos que la organización social 

es la lnterelaclón de los individuos que no necesariamente 

deban ser de un solo grupo social en virtud, de que nuestra 
sociedad se haya integrada por diversos miembros, que pertenecen 

a distintos grupos sociales, as! por ejemplo existen comercian

tes los cuales a su vez, tendrán grupos dependiendo los produc

tos con que comercialicen, asimismo existirán boleros, médicos. 

lngenleros, herreros, albaMlles, estudiantes e incluso desemple~ 
dos y dellcuentes, etc .• que en conjunto conforman nuestra 

sociedad la cual es una organización social. aún cuando ésta 
no sea perfecta. 

Es importante en toda organización social el hecho 
de que compartan ciertos valores culturales, lo cual comunmente 

se refleja en el sistema juridico de cada sociedad, toda vez 

Que éstos valores permiten una convivencia entre los individuos 
Que constituyen la sociedad. ya que de lo centrarlo. no existi-



ría una armonía que perml t lera la lnterr"laclón y conv l venc la 
de los miembros de la sociedad, por lo que el sistema Jurídico 

tiende a proteger éstos valores. 

El hecho de vivir en sociedad implica la pérdida 

de una parte de la autonomía del ser humano, en virtud de que 

deben de respetarse ciertos valores que se tienen por aceptados 

y válidos en la sociedad. los cuales de no respetarse serán 

impuestos por el Estado aún en forma coercitiva, as! las cosas 

que no respeten el orden Juridico será sancionado y obligado 

a cumplir con él. 

Sin embargo no sólo la persona debe acatar las normas 

juridlcas, ya que existen diversas como son las sociales e 

incluso las religiosas, en las que también existe una sanción 

aún cuando en la mayor Ia de los casos no pueden ser impuestas 

en forma coercitiva, as! por ejemplo existen como normas socia

les el comportarse en determinada forma, e incluso el vestir, 

baste citar como ejemplo el hecho de que en un grupo de adoles

centes. quien no se viste de acuerdo con los parámetros que 

ellos mismos establecen o no traen el corte de pelo de moda, 

no son muy bien aceptados por el grupo, lo que constituye una 

sanción, situación que también se aprecia en las normas de 

urbanidad que aún cuando no son obligatorias sl existe una 

sanción como lo es el rechazo social. Tratándose de las normas 

religiosas, éstas comunmente son sancionadas con la pérdida 
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y expulsión del pararso. AunQue cabe destacar Que muchas de 

éstas normas no comprenden a la totalidad de la sociedad sirio 

solo a determinados grupos. Este tipo de controles también 

repercute ~n la organlzaclón social por lo Que crermos necesario 

el mencionarlas. 

Bl.- FACTORES DE CAMBIO SOCIAL. 

La sociedad como tal no es estática y por el contrario 

sufre varlac!C!n los cuales deben de tal forma Que Influyan 

en toda ella. como ejemplo. podemos citar el hecho de Que anti

guamente hace algunas décadas a las parejas de novios no se 

les Perml tra besarse en la vra pCibllca y Quien lo hacra era 

sancionada como faltas a la moral. otro ejemplo lo encontramos 

en el hecho de la ldeoslncracla de nuestro pars. la cual vera 

en forma negativa y hasta repulsiva la clrcunstancla de Que 

la mujer trabajara. ya Que se suponra deber ra dedicarse al 

hogar y al cuidado de los hijos en tanto Que el hombre deber ra 

de trabajar para surragar los gastos de la ramilla. situación 

ésta Que ha cambiado. ya Que Incluso no solo es común ver a 

la mujer trabajando en casr todos las actividades y aan en 

las Que se cre.fan exclusivas para el hombre como la actividad 

de taxista. de albal'lll. de pollera e Incluso en puestos de 

altos ejecutivos y a nivel proreslonal. éstas situaciones nos 

dan una clara Idea de cambio. Que sufre nuestra sociedad. 

El maestro Leandro Azuára nos ref lere en Que consiste 
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el cambio social: 

"Debe entenderse por cambio social toda modificación 

o alteración de una estructura social tomada como punto de 

partida, ya sea parcial o total. 

El cambio puede darse en diferentes partes de la 

estructura, a saber: económica, burocrática, familiar, polftica, 

etc. 

En cuanto al cambio que se da en cualquiera de las 

partes mencionadas se le considera cambio intraestructural, 

esto es, dentro de la estructura social, pero de ninguna manera 

ello impllca un cambio total de sistema social, ya que para 

que éste se dé, se requiere de la modificación de la totalidad 

de las partes del sistema." <27> 

CULTURALES. 

De acuerdo con el Diccionar lo de la Lengua Espaflola 

cultura significa: 

"Conjunto de modos de vida y costumbres de una época 

o grupo social." C28> 

C27l Azuára Pérez Leandro, Ob. Cit., P. 155. 
C28> "Diccionario de la Lengua Espaflola", Espasa Calpe, S.A., 

Madrid, Espafla 1989, P. 186. 
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A la definición proporcionada por el Diccionario 

de la Lengua Espanola. nosotros agregariamos solo el hecho 

de que las costumbres y modos de vida se tienen por la mayoria 

como válidos. 

Dentro de los factores cultura les podemos establecer 
que a su vez se hayan inmersos en ellos. otros que son muy 

variados. como es el hecho de compartir una religión a la cual 

nos avocaremos más adelante o bien otros como pudiera ser la 

influencia de una colonización o una conquista. como la que 
sufrió nuestro pais. 

Entendiendo a la cultura como las costumbres propias 

de un pueblo. éstas pudiera parecer dificil el hecho de que 

cambien ya que si tomamos en consideración que un pueblo las 

comparte en su inmensa mayoria y que las acepta como válidas, 

es dificil que pueda llegar a cambiar. sin embargo debemos 
de considerar que la sociedad cuenta con di versas actitudes 

a las que se refiere Leandro Azuára y con las que podemos expli

car el cambio social: 

"Tres son las actitudes más importantes frente al 

cambio social. a saber: la conservadora. la progresista o refor

mista y la radical. 

la actitud conservadora se muestra contraria o adver-
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sa, frente a cualquier intento de cambio social, tanto en el 
sentido de adoptar algo que se considera como una novedad, 

como para retomar a algo que por viejo ha sido desplazado. 

La actitud progresista o reformista considera que 

es deseable el cambio moderado dentro de las instituciones 

sociales. siempre y cuando no rompa de manera tajante en el 

pasado; y pretende un cambio gradual tanto de las instituciones 

como de los modos de vi da que estén v !gentes en el seno de 

una determinada sociedad. 

La actitud radical es aquella que pretende que el 

orden social debe ser modificado a fondo, inclusive por medio 

de procedimientos violentos. Los motivos que inspiran a esta 

actitud son los slgulentes: sentimientos de malestar. de desa

juste, de injusticia." <29> 

Ahora bien. para que una sociedad admita cambios 

culturales, se a de ver afectada por diversas cuestiones, como 

son la influencia de otra sociedades. el desarrollo tecnológico, 

e incluso el cambio de ideologia. 

Nuestro pa!s ha sufrido diversos cambios culturales, 

siendo el ejemplo más notable llevado a cabo en la conquista 

de los espal'loles, ya que en ella se perdió la religión. la 

C29> Idem, P. 76. 
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estructura social. económica y polrtlca de nuestro pars ya 

que las costumbres espai'loles fueron Impuestas por la fuerza, 

lo que orlg!nó un cambio en las costumbres de nuestro pars. 

Otro ejemplo claro de un cambio cultural de nuestro 

pars, lo constituye la transculturaclón de la que estamos siendo 

objeto por parte de nuestro vecino del Norte Estados Unidos 

de Norteamer lea. el cual debido a su poder ro económico y a 

su vecindad ha lnflurdo en las costumbres de nuesto pars, verb1-

grac1a el hecho de que comunmente los productos y Empresas 

se hayan denominados en Inglés y asr encontramos por ejemplo: 

Sam's Club. Prlce Club, Walmart, Homemart, etc. 

También se puede apreciar cambios de costumbres debido 

a la lnfluencla de los programas televlslvos que comunmente 

vienen de nuestro vecino pars del norte donde los buenos y 

bonitos siempre son gente de tez blanco. con ojos claros y 

rublos que contrastan totalmente con los valores de belleza 

de lo que slgnlflcaba la belleza para nuestros antepasados, 

como los toltecas en los que la belleza se medra en función 

de que la cara fuera más redonda y los pómulos fueran más pronun 

ciados y las fosas nasales más amplias, qulen reunra estas 

caracterrstlcas era más atractivo, sltuaclón que en nuestra 

actual sociedad ha cambiado. 

Por lo anterior es fácll comprender que una sociedad 
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no puede ser estática y por el centrarlo tiende al cambio, 

enfocándonos a nuestro tema central de tesis, hemos de referir 

que las costumbres al cambiar provocan que conductas que no 

constltu!an faltas, hoy sl, como el hecho al que nos hemos 

referido de besarse en la v!a pública, por lo que consideramos 

Importante el analizar los factores de cambio social. como 

los culturales. 

ECONOMICOS. 

Por lo que respecta a los factores económicos que 

Influyen en el cambio social el autor Leandro Azuára nos dice: 

"También son de una gran Importancia en lo que se 

refiere a la producción de cambios sociales. as! por ejemplo, 

la mecanización de la agricultura, produjo cambios sociales 

Incalculables en las sociedades rurales, entre otros cambios 

cabe registrar: el desempleo. los movimientos migratorios de 

los campesinos hacia los centros urbanos, el aumento de volumen 

de la producción. 

La Industrlalizac~ón ha producido también cambios 

sociales Incalculables entre los cuales cabe registrar, en 

la sociedad urbana, el fenómeno de la automatización del hombre 

en el trabajo. y consecuentemente unas ciertas Formas de cultura 

deshumanizadas. También la lndustrlallzaclón ha permitido una 
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distribución ecológica diversa a la que exlstia antes de que 

tuviese efecto ese fenómero económico. 

Las crisis económicas producen cambios sociales incal

culables y de gran relevancia, asI por ejemplo: el desempleo 

y el subempleo. 

Los monopolios tambl~n producen cambios sociales 

de gran envergadura, de una gran importancia, entre los cuales 

cabe registrar el descontento social hacia aquellos que ejercen 

un determinado monopolio sobre ciertos medios de producción 

el encarecimiento de la vida en lo que se refiere a los produc

tos que son efecto de estos monopolios. 

El ataque a la libre concurrencia y como consecuencia 

de ello, el encarecimiento de los productos y la crisis del 

sistema democrático allI donde los monopolios llegan a tener 

una gran importancia. Este tipo de factores producen cambios 

muy importantes en la vida social, otros ejemplos de factores 

económicos que Producen cambios sociales, resultan ser el desa

rrollo de la ganader Ia, explotación de los pozos petroleros. 

etc." C30> 

De lo que refiere el citado autor nuestro pais ha 
sufrido !numerables crisis económlcas lo que nos conlleva en 

C30> Idem, P. 186. 
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def1n1t1va a !numerables cambios sociales como son: 

El aumento de la delincuencia. 

La inseguridad Pública. 

La aparición de comercio ambulante. 

La falta de fuentes de trabajo. 

El incremento de precios en los productos de consumo. 

La p~rdida de valores morales. 

El hecho de oue una persona no cuenta con un empleo 

provoca una inseguridad en ella. de tal forma Que la convierte 

en una persona irascible. violenta y agresiva. de tal suerte 

oue aún sin llegar a cometer un delito. sl llega a realizar 

conductas que se hayan sancionadas por el Reglamento Gubernativo 

de Justicia C!vlca para el D1str1to Federal. como son el profe

rir palabras altisonantes. tratar de manera violenta a las 

Personas como producir ruidos que alteren la tranou111dad de 

las personas. estorbar la vra Pública. etc.. conductas que 

son comunes en nuestra sociedad. baste sei'ialar las personas 

oue a la entrada de las escuelas se estacionan en doble y triple 

fila. lo 0ue ocasiona oue los otros conductores se molesten 
y accionen su claxón en forma por demifs ruidosa. y no falta 

aquellos que al pasar incluso profieren groserias. por lo que 

se ve claramente los cambios Que produce una Inseguridad econó

mica en la sociedad. 
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LABORAL 

En relación con el factor laboral como medio de cambio 
social podemos sei'ialar que este. es una parte primordial del 

factor económico. con el cual se haya íntimamente ligado de 

tal forma que reciprocamente se relaciona as.r cuando exista 
una econom!a precaria. habrg desempleo y cuando por el contrario 

cuando una econom.fa sea viable mejor emPleo existirg. 

El trabajo constituye la base fundamental de toda 

sociedad de tal forma que si una familia no cuenta con el empleo 
del Jefe de familia provocarg que la mujer desatienda las labo

res del hogar para que también busque trabajo e inclusive algu

nas veces los hijos mayores también tendrgn que hacerlo, lo 

cual traerg como resultado el hecho de que la familia sufra 

cambios importantes que repercutirgn en toda la sociedad, ya 

que si los menores se dedican a trabajar éstos ya no Podrán 

estudiar, por lo que no podrán alcanzar un nivel de mayor prepa

ración y por consiguiente su nivel económico no será el deseado. 

El hecho de que una persona no pueda prepararse crea 

resentimientos que no permitirán el desarrollo del individuo. 

No podemos deJar a un lado el hecho de que el trabajo 

para el hombre es una forma de ser útil a la sociedad. por 
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lo que el carecer de él, o el realizar uno que no sea de su 

agrado también conlleva a crear sentimientos de inseguridad 

tornando al Individuo más violento e irascible, Por lo que 

se evldencfa que el trabajo es un factor que puede alterar 

la estructura social en cualquier momento. 

En el .Juzgado Cfvlco se reconoce la importancia del 

trabajo buscando una igualdad de quienes más tienen, con los 

Que menos cuentan, tratándose de las sanciones económicas, 

ya que un trabajador que gane el sueldo mfnimo, Jornalero 

o no a salar lado, no se le podrá Imponer una sanción mayor a 

la de un dfa de su Jornal o el equivalente a un dfa de salarlo 

mfnlmo general vigente en el Distrito Federal, toman en conside

ración que no representa lo mismo la infracción para Quien 

cuenta con los medios económicos suficientes pues para éstas 

personas es fácil pagar la multa y retirarse. en tanto que 

para una persona que gana el sueldo mfnlmo será dlffcil reunir 

el monto de la multa. 

RELIGIOSOS. 

El autor Leandro Azuára senala que la religión forma 

parte de los factores que pueda inducir para que una sociedad 

altere su estructura orlglnal y al respecto nos dice: 

"La adopción de una nueva fe religiosa produce cambios 
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sociales de un valor incalculable en virtud de que esa nueva 

fe va a sustentar nuevos valores. los que a su vez van a servir 
de basamento de la nueva estructura social en un nivel valoratl
vo. AsI. por ejemplo la adopción de la fe religiosa crlstlana 

produjo. en relación con el paganismo una ser le de cambios 

sociales de gran importancia sobre todo registrables en el 

mundo jurid!co. Propició el cristianismo la igualdad entre 

la mujer y el hombre. la desaparición de la ominosa institución 
de la esclavitud. el levantamiento de instituciones de beneficen 

cia Pública y privada. extendió la caridad por el mundo e lnstau 

ró una nueva idea del hombre: de origen estúico. de carácter 

igualitario. con lo cual se borraron las fronteras entre los 

hombres. en la auténtica idea de una comunidad crist1ana."C31J 

Es Incuestionable que la religión constituye un factor 

real de poder que influye en los cambios que sufre la sociedad 

y por ejemplo el maestro Eduardo Andrade nos ref lere: 

"En Polonia. por ejemplo. la Iglesia católica se 

ha constltuido tradicionalmente en grupo opositor a las politl
cas gubernamentales. En Italia y en Espana ha sldo dinámica 

su actlvldad en contra de la adopción de medidas como la regula
rización legal del divorcio o del aborto. En México llegó a 

generar una insurrección civil en contra de los gobiernos revo-

C31J Idem. P. 181. 
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luclonarlos." 1321 

C>.- GRUPOS SOCIALES, EL ROL Y CONDUCTAS DESVIADAS. 

Debemos entender por grupo social a un conjunto de 

personas oue Integran una sociedad, no debemos olvidar oue 

la población, es el elemento material que constituye a ésta, 

el cual a su vez también se puede subdlvldlr en diversos grupos 

los cuales constituyen en su conjunto a la sociedad. 

Dentro de la clasl f Icaclón de los grupos sociales, 

se puede establecer tantas como caracterfstlcas en particular 

se ouleran hacer, as! por ejemplo se puede agrupar a mayores 

de edad y menores de edad, a hombres y mujeres a oulenes cuentan 

con una educación profesional y a quienes no, oulenes tienen 

un afielo ó son comerciantes, etc. 

Ely Chlnoy nos comenta al respecto: 

"La enorme var le dad de grupos sociales, una var !edad 

oue reconocemos claramente en nuestro vocabulario cotidiano, 

con términos como multitud, audiencia, público, pandilla, banda, 

club, fraternidad, asociación, ha ocasionado oue se hagan muchos 

132> Andrade Sánchez Eduardo, "lntroducc16n a la Ciencia Polftl
ca", Editorial Harla, 2a. Edición, México 1990, P. 154. 
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Intentos para establecer una taxonomra de grupos. semejante 

a la que se usa en blologia para clasl flcar las plantas y los 

animales. Teóricamente. tal claslf1cac1ón debe descansar en 

un principio expl!cito Cel fundamentum dlvlsionis>. ouz tiene 

una relación significativa con los otros hechos de la vida 

social; dividir los hombres en grupos de pelo rojo y los que 

no tienen pelo. por ejemplo. puede tener un sentido lógico. 

pero no es susceptible de conducir a ninguna comprensión socio

lógica. Se han utilizado muchos criterios para la clas1flcac1ón 

de grupos sociales. entre ellos aouellos oue ya hemos identifi
cado como las variables que definen al grupo y otros atributos 

tales como tamano. duración, función y localización." C33> 

La mayor!a de los autores clasl flcan a 

sociales en primarios y secundarlos. entendiendo 

lo siguiente: 

los grupos 

por éstos 

"El grupo primario incluye el grupo de Juego, los 

amigos, la familia, en ciertos casos los vecinos. y aún, en 

ocasiones, una completa aunoue necesariamente pequena sociedad. 
Las relaciones dentro de un grupo primario son personales, 

espontáneas y tfpicamente <aunque no necesariamente> de larga 

duración: se basan en expectativas difusas. mutuamente generali

zadas. más que en obligaciones estrechamente definidas y preci

sas: se supone Que los miembros de una familia se amen. mientras 

<33> Chinoy Ely, Ob. Cit., P. 112. 
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que los trabajadores en una of1c1na deben asociarse solamente 
en las formas ex1g1das por su trabajo. los miembros de un grupo 

Pr1mar1o se mantienen Juntos por el valor lntr!nseco de las 

propias relaciones, más Que por una obl1gac16n o vinculo referi
do a una f1nal1dad expliclta de organ1zac16n. 

La fam111a, aunque es claramente un grupo prlmar!o, 
ocupa uan categoria especial. A d1ferenc1a de los gruoos más 

espontáneos e Informales, su ex1stenc1a está sancionada 1nst1tu

c1onalmente. ya Que todo mundo tiene necesariamente un lugar 
def1n1do dentro de una fam111a particular, y los papeles fam111~ 

res son más o menos los mismos para todos los grupos fam111ares 

dentro de una sociedad. Mejor aün, esto se encuentra virtualmen

te y en cierta forma dentro de toda sociedad. 

la 1mportanc1a del grupo pr1mar1o proviene de su 

preponderancia y de las funciones Que realiza tanto para los 

1nd1v1duos como para los grupos sociales más amplios. Incluyendo 
la sociedad como un todo.• 134) 

Es de vital lmportanc!a el grupo Pr1mar1o dentro 

de la sociedad, ya Que este viene a constituir los pilares 

más sólidos sobre los que se forJa, de tal forma que en ellos 

debe exlstlr el fomento de los valores sociales. culturales 

e Incluso rel1g1osos que perml tan una armonia en el contexto 

134> Idem., P. 113. 
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social. as! las cosas en la medida que exlta una mejor relación 
y comunicación entre sus miembros podrá decirse que será una 

sociedad más sana. ya que de lo contrario podrán surgir conduc

tas desviadas. 

Tratándose de los grupos secundarlos Wllllam Dobrlnler 

nos dice: 

"Lo caracteristlco es que en los grupos secundarlos 

los papeles están dominados por la neutralidad afectiva y la 

especlflcldad. Las emociones y los sentimientos quedan ocultos 
tras el segmento del papel Cvlcepresldente de desarrollo. profe

sor asistente. vendedor. marinero>. que domina en la interacción 

formal del sistema. Las relaciones son unlversallstas. orienta
das al propio yo y dlrlgldas a la ejecución <el logro>. 

Finalmente. caracteriza al grupo secundarlo su exclu

sividad. su estrecha gama de posibilidades en puestos y el 

enfoque intenso de metas especiflcas y racionalmente articula

das. 

El grupo secundarlo es concebido racionalmente a 
fin de lograr metas conocidas; lo cual realiza mediante la 

articulación de relaciones formales. impersonales y exclusi

vas." C35> 

C35> Dobrlnier Wllllam. Ob. Cit •• P. 169. 170. 
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Dentro de los grupos secundar los es donde comunmente 

suceden más conflictos entre los 1nd1V1duos tal vez debido 
a que no existen los lazos de afectividad, pero no con esto 

queremos decir que los grupos primarios no existen conflictos 

aunque en menor escala. 

También debemos destacar que los conflictos surgen 

no solo entre los Integrantes de los grupos primarios y secunda

rios sino de un grupo primario con uno secundarlo. o bien entre 

Primarios y secundarios e incluso entre personas que no pertene

cen al grupo y otros Que si pertenecen. 

Es indispensable el establecer los diferentes grupos 

sociales ya que dentro de ellos se encuentra Inmerso el ciudada
no el cual podrá ser sujeto de un proceso y sanción administra

tiva ante un Juzgado Civlco. de tal forma que se puede apreciar 

la influencia de éstos grupos para encaminar la conducta del 

individuo. 

El rol constituye el papel que desempena un Individuo 

dentro de la sociedad. sin atender al grupo social que pertenez

ca. de tal forma Que podemos hablar de un arquitecto. un 1ngeni.e 

ro. un estudiante. una ama de casa, los que de acuerdo con 
su n1 vel económico se clas1 f"lcan en clase al ta. media al ta. 

y media baja. 
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De acuerdo con el maestro Ely Chinoy las conductas 

desviadas se materializan en los diversos delitos que existen, 

tendiendo a ser más violentos segun sea más baja la clase soclal 

y al respecto nos dlce: 

"El robo de automóviles, el hurto y el asalto son 

más frecuentes entre las clases bajas, en tanto que el fraude 

o el desfalco se Clan más en la clase media. Las pandillas Juve

niles de delincuentes son en gran medlela, aunque no totalmente, 

un fenómeno caracter Istico de los barrios bajos urbanos. Los 

hombres ele la clase baja favorecen con más frecuencia la prosti

tución que los ele la clase medla, mientras que estos últimos 

son más propensos al Jugueteo sexual y a las formas desvlaelas 

de la conducta erótlca. Tales hechos sólo pueden explicarse 

haciendo referencia a variables sociológicas y, a veces. psico

sociales. Desde una perspectiva sociológica. las violaciones 

a la ley y a la costumbre provienen de las caracteristlcas 

ele la cultura y ele la organizac16n soclal en que ocurren. Son 

las relaciones entre los hombres. los papeles que desempel'ian. 

sus inst1tuc1ones y valores. y los vinculos entre estas varia

bles, lo que afecta a la forma. proporción y distribución 

ele la conducta desviada." C36J 

Como hemos podido observar a lo largo del presente 
trabajo, las conductas Clesvladas son el resultado ele la pérdida 

C36J Ch!noy Ely, Db. Clt .• P. 372. 
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de los valores morales y sociales del 1nd1v1duo, lo cual surge 

desde el grupo secundarlo hasta el grupo primario, conductas 

Que se ven influenciadas por los diversos factores externos 

e internos del individuo de los cuales podemos citar una 

f"alta de preparación, la Pérdida del empleo, el resultado de 

la crlsis por la Que atraviesa nuestro pafs, etc. 

Dentro de las conductas desviadas que sln llegar 

a constituir un delito, sl constituyen una Infracción adminls

tratlva son las que Interesan al presente trabajo. Podemos 

seilalar que todas aquellas conductas encaminadas, alterar el 

orden o seguridad pública atailen al Juzgado Cfvlco. 

la conducta desviada la podemos definir como aquella 

Que se encuentra prohibida por el conjunto de normas jurfdicas, 

sociales e incluso religiosas aceptada por la mayorra de los 

individuos que conforman la sociedad. 

D>.- EL ESTADO Y SUS FUNCIONES. 

El estado es conceptuallzado por Francisco Porrúa 

en los siguientes términos: 

"El estado es una sociedad humana, asentada de manera 

Permanente en el territorio Que le corresponde, sujeta a un 

Poder soberano que crea, def"lne y aplica un orden Jur Idlco 
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Que estructura la sociedad estatal para obtener el bien ptlblico 
temporal de sus componentes." C37> 

El estado necesariamente es el resultado de un grupo 

social encaminado a la creación y aplicación de un conjunto 

de normas Que permite a los hombres vivir en sociedad. con 

la finalidad de obtener un bien ptlblico. 

El bien ptlblico consiste en satisfacer las necesidades 

de la mayoria de los individuos Que conforman a la sociedad. 

buscando establecer un orden y una paz social. mediante la 

vigilancia de éste. permitiendo la libre actividad espiritual 

y económica de los particulares y realizando todas aQuellas 

actividades Que no resultan lucra ti vas y de interés para los 

Particulares. 

Senalamos Que el estado busca el orden y la paz social 

para lo cual se vale de un orden Juridico establecido de tal 

forma Que sancionará en forma coercitiva a los individuos Que 

violen las normas jur~dicas. 

El estado vela por la existencia de una paz social. 

en virtud de Que ésta permitirá un desarrollo armónico de la 

sociedad. lo cual se reflejará en un mejor estado de vida para 

<37> Porrtla Pérez Francisco. "Ieorta del Estado". Editorial 
Porrtla. 6a. Edición. México 1979. P. 172. 
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los ciudadanos. Cabe destacar que el conjunto de normas que 

buscan la paz soc1al. no solamente son propias de los particula

res sino que Incluso 11m1tan el poder estatal en busca de oue 

el prop1o estado no pueda sobrepasar de sus atr1buc1ones en 

perJu1c1o de los gobernados asr pues existen normas protectoras 
de éstos. como son las consagradas en nuestra Const1tuc1ón 

y que responden al nombre de Garantras Ind1v1duales. 

El estado no puede 1nterven1r en todas las relaciones 

de los particulares. pues su función se 11m1ta a v1g1lar oue 

esas relaciones no afecten el orden común y la paz soc1al y 

as! perm1t1rá que los particulares realicen cualou1er t1Po 
de act1vldad o transacción s1n más 11m1tac1ón que el hecho 

de estar proh1b1da por la ley. 

Asimismo es función del estado el proporcionar una 

Justa distribución de la riqueza. proporcionando los servicios 
públicos indispensables de toda sociedad como son agua, drenaJe. 

serv1c1o eléctrico. e Incluso part1c1pando en áreas Que por 

su importancia no pueden Quedar en manos de particulares. un 

ejemplo claro. lo encontramos en Petróleos Mexicanos. 

En un conjunto éstas 3 act1v1dades oue hemos referido 

constituyen el f1n del estado. ya que de lo contrario no existi

rra un estado de derecho y como consecuencia de ello ex1stirra 
un retroceso de nuestra sociedad. en donde prevalecerra la 
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ley de más fuerte. 

El Juzgado Cfvlco responde a la necesidad de salvaguaL 

dar un orden y una paz soc1al. de tal forma que ou1en Incurra 

en determinadas conductas será sanc1onado. 
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CAPITULO 111 

LA FUNCION SOCIAL DEL JUZGADO ClVICO 

A>.- ANTECEDENTES DEL JUZGADO CIVICO. 

El primer antecedente de la reglamentación de lo 

Que h©- conocemos como 

Pr lmer Código Penal de 

Juzgado Civlco lo encontramos en el 

1871, en la cual se expldló bajo el 

mandato constl tuclonal del entonces Presidente Ben! to .Juárez, 
expedido por el Congreso de la Unión el 7 de dlclembre del 

referido ano, entrando en vigor el lo. de abrll de 1872, este 

ordenamiento jurídico dedica el llbro cuarto a las faltas, 

resultando de mayor interés para el presente trabajo la claslfl

cación de las faltas en la que se establecía: 

"Art. 1148. Serán castigados con multa de 50 centavos 

á 3 nesos: 

l. El ebrio no habitual Que cause escándalo; 

II. El Que arroje, ponga ó abandone en la via Pública 

cosas Que puedan causar dano en su carda, ó con sus exhalaciones 

insalubres; 
Ill. El Que, sln otra circunstancia Que convierta 

la falta en del! to corte Frutos ajenos para comerlos en el 

acto; 



IV. El Que por imprudencia arroje sobre una persona. 
alguna cosa que pueda causarle molestia, ensuciarla o mancharla; 

V. El Que sin derecho, entre, pase. o haga pasar 

o entrar sus bestias de carga, de tlro o de silla. u otros 

animales que Puedan causar perjuicio. por prados. sembrados. 

o Plant.ros ajenos. o por terrenos preparados para la siembra, 

o en los que todavia no se hayan cortado o recogido los frutos; 

VI. El Que lnfrija la prohibición de disparar armas 

de fuego, o de quemar cohetes u otros fuegos artificiales en 

determinados lugares, d.fas u horas: 

VII. El duei'\o o encargado de animales de carga, de 

tiro o de silla, Que los deje o haga entrar en lugares habita

dos. sin el permiso correspondiente.'' 

"Art. 1149. Ser~n castigados con multa de l a 5 pesos: 

I. El encargado de la custodia de algún demente furio

so, si le permitiere salir a la calle, y no se causare dai'\o; 

II. El Que deje vagar algún animal maléfico o brav.ro. 

y el Que no impida que un perro suyo ataque a los transeúntes. 

o lo azuce para que lo haga; si no llegare a causar daño; 

III. El que rehuse recibir en pago, por su valor 

representativo. moneda leg.ftima que tenga curso legal; a menos 

Que haya habido pacto en centrarlo: 

IV. El Que. pudiendo hacerlo sin perjuicio personal. 

se niegue a prestar los serv lelos o auxilios que se J.e pidan 
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en caso de 1ncend1o. naufragio. 1nundac1ón. u otra desgracia 

o calamidad semejantes; 

V. El que arroje piedras. o cualquier otro cuerpo 

que pueda romper. ensuciar, manchar. o deter 1orar los rótulos, 

muestras. aparadores o v1dr1eras: y los que de cualquier otro 

modo causen el mismo daño." 

"Art. 1150. Ser;jn castigados con multa de a 10 

pesos: 

l. El que arranque, destroce o manche las leyes. 
reglamentos. bandos o anuncios fijados por la autoridad; 

II. El bot1car1o que, al despachar una receta. sust1-

tuya una med1c1na por otra, o varie las dosls recetadas; s1 

no resultare n1 pudiere resultar daño alguno: 

I I l. El que, fuera de los casos prev 1 s tos en este 

Código. cause algún perju1c1o o destruya alguna cosa mueble 

de otro; 

IV. El que. por dejar sallr a un loco furioso. o 

que vague un animal feroz o maléfico. o por la mala d1recc1ón. 

por la rapldez o exceslva carga de un carruaJe. carro. caballo 

o bestia de carga. de tlro o de·. sllla. cause la muerte o una 

herlda grave a un animal ajeno: 

V. El que cause alguno de los perJulclos de que habla 

la fracclón anter 1or. haclendo uso de armas s1n las debidas 

precauciones. o arrojando Imprudentemente cuerpos duros o cual-
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quiera otra cosa; 

VI. El que cause un accldente de los susodichos, 

por no reparar un edlflcio ruinoso, o por haber excavado, emba

razado el paso, o hecho cualquiera otra cosa semejante en las 

calles, plazas, caminos o v.fas públlcas, sin poner las señales 

nl tomar las precauciones acostumbradas, o prevenidas por las 

leyes o reglamentos; 

VII. El que tome cesped, tierra, piedras u otros 

materiales, de las calles, plazas, u otros lugares públicos, 

sln la autorlzaclón necesaria; 

VIII. El que en una huerta, a lm<!ci ga, jard.fn o prado 

ajenos, sean naturales o artl f!clales, introduzca animales 

que esten a su cuidado. sea cual fuere la especie de ellos; 

IX. El que cause alarma a una población. ya sea tocan

do las campanas, ya por medio de una explosión o de cualquiera 

otro modo; 

X. El dueño de comestlbles. bebidas. medicinas. dro

gas, o sustancias allmentlcias que, hall<!ndose en estado de 

corrupclón, las venda al público. 

Los efectos de que habla esta fracción, se decomisarán 

siempre, y se inutilizarán sl no se pudiere darles otro uso 

sln inconveniente; en caso contrario, se har<! lo que previene 

la segunda Parte del art.rculo 849. 
XI. El que matra te a un animal, lo cargue con exceso 

o teniendo alguna enfermedad que le !molda trabajar, o cometa 

con ~l cualquier acto de crueldad; 
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XII. El Que en los combates. juegos o diversiones 

públicas. atormente a los animales; 

XIII. El Que quite. destruya o lnut!llce las señales 

puestas para indicar un peligro: 

XIV. El que cause daño en un paseo. parque, arboleda, 

o en otro sitio de recreo o de utilidad pública; 

XV. El que de cualquier modo cause daño o deter loro 

en estatuas. pinturas. u otros monumentos de ornato. sean públi

cos, o particulares; 

XVI. El Que deter !ore las tapias. muros. o cercados 

de una finca rústica o urbana que pertenezca a otro." 

"Art. 1151. Serán castigados con multa de 2 a 15 

Pesos: 

I. El Que por simple falta de precaución. destruya 

o deteriore el alambre, algún poste. o cualquier aparato de 

un tell!!gra fo; 

II. El que no cuide de conservar en buen estado y 

de limpiar conforme a los reglamentos respectivos, los hornos 

y chimeneas de que haga uso en una población." 

"Art. 1152. Al que. sin haber fabricado pesas o medi

das falsas. ni hecho uso de ellas. se le encuentren en su tienda 

almacén. despacho. taller o puesto; se le impondrá una multa 

de 10 a 50 pesos. Fuera de este caso. se aplicará la pena que 
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corresponda. de las senaladas en los arts. 694. fracción quinta. 
695 á 697 y 709." 

El Código Penal de 1929 que derogó a su similar de 

1871, éste ya no contempla las faltas administrativas. las 

cuales se dispersaron en diversas leyes, correspondiendo al 

entonces Presidente Gustavo Draz Ordaz del Reglamento de Faltas 

de Polrcia en el Distrito Federal. Quien estableció en sus 

considerandos lo siguiente: 

"Es una de las funciones de la Administraclón Públlca 

el aseguramiento del orden públlco y la garantra de la lntegrl
dad de las personas dentro del mlsmo. 

Para obtener dicho aseguramiento y garantra. se requi~ 

re ineludiblemente la regulación de ciertas actividades de 

la población. para la protección del orden e integridad mencio

nados. 

Determinadas transgresiones al orden público y algunos 

ataques a la integridad frsica y moral de las personas, que 

se lleven a cabo por un individuo o un grupo. con proyecciones 

a las vras y lugares públicos. es lo que constituye la falta 

de pollera. cuya ejecución imPide y en su caso persigue la 

Pollera Preventiva. correspondiendo la facultad sancionadora 

a los Jueces Calificadores. 
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Con el senalamlento de las faltas de pollera se trata 

de prevenir la alteración o el peligro en que se pone al orden 

PlibUco, incluyendo en ello aquel presupuesto oue requieren 

los individuos como miembros de una colectlvldad. para lograr 

una vlda pacrflca en comdn que les permita desarrollar normal

mente sus actividades. 

Actualmente en el Distrito Federal las faltas de 

Pollera se encuentran previstas y sancionadas en diversos regla

mentos o dlsposlclones. carentes de unidad, que inclusive no 

logran abarcar algunas conductas oue afecten al orden pdbllco." 

El Reglamento de Faltas de Pollera en el Distrito 
Federal de 30 de Junio de 1970 senaló como faltas, en las que 

intervendrra el Juez callflcador las siguientes: 

"Art. So. Son faltas contra la seguridad general, 

Y se sancionarán con multa de cincuenta a mil pesos, o arresto 
hasta por treinta y seis horas. las siguientes: 

I. Disparar armas de fuego, para provocar escándalo; 

II. Causar falsas alarmas. lanzar voces, o tomar 

actitudes en los espectáculos y lugares pdbllcos. que por su 

naturaleza puedan Infundir Pánico en los presentes; 

III. Detonar cohetes, hacer fogatas o utilizar negli

gentemente combustibles o materiales Inflamables en un lugar 
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Pl:ibllco; 

IV. Formar 

las personas en lugar 

llos de éstas; 

parte de grupos que causen molestias a 

publico o en la proximidad de los domlci-

V. Encender Plezas pirotécnicas o elevar globos de 

fuego, sin permiso de las autoridades del Departamento del 
Distrito Federal; 

VI. Fumar dentro de los salones de espe=táculos o 

en cualquier lugar público en donde expresamente se establezca 
la prohibición de hacerlo; 

VII. Penetrar o invadir, sin autorización, zonas 

o lugares de acceso prohibido en los centros de esoectáculos, 
diversiones o recreo; y 

VIII. Organizar o tomar parte en Juegos ce cualquier 
fndole, en lugar Pl:ibllco, que pongan en peligro a l3s personas 

oue en él transiten, o que causen molestias a les familias 

oue habiten en o cerca del lugar en que se desarrollen los 

Juegos, a los peatones o a las personas oue manejen cualquier 

clase de vehículos." 

"Art. 60. Son faltas contra el civlsmo y se castigarán 

con multa de cincuenta a quinientos pesos. o arresto hasta 

por treinta y sels horas. las siguientes: 

I. Solicitar los servicios de la pollera. de los 
bomberos o de establecimientos médicos o asistenciales de emer-
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gencla, Invocando hechos falsos; 
II. Abtenerse de entregar, al Juez Cal1f1cador compe

tente, dentro de los tres d.fas s1gu1entes a su hallazgo, las 

cosas perdidas o abandonadas en lugar público; 

III. Mendigar habitualmente en lugar público; 

IV. Borrar, cubr 1r o alterar los números o letras 
con que están marcadas las casas o los letreros que designen 

las calles o plazas, u ocupar los lugares destinados para ello 
con propaganda de cualouler clase." 

"Art. 7o. Son faltas contra la propiedad pública, 

y se sancionarán con multa de velnte a cuatrocientos pesos 

o arresto hasta por treinta y sels horas, las siguientes: 

I. Deteriorar bienes destinados al uso común. o hacer 
indebido de los servicios públicos; 

II. Hacer uso indebido de las casetas telefónicas 

o maltratar los buzones, expendios de timbres, seMales Indicado

ras u otros aparatos de uso común colocados en la via pública; 

III. Utilizar Indebidamente los hidrantes públicos 

asI como abrir las llaves de ellos sin necesidad; 

IV. Maltratar o ensuciar las fachadas de los ed1fic1os 

o lugares públicos. 
V. Ut1l1zar, remover o transportar césped, flores, 

tierra u otros materiales de las calles, plazas, mercados y 
demás lugares de uso común, sin autorización para ello; 
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VI. Maltratar o hacer uso indebido de las estatuas, 

monumentos, postes, arbotantes, cobertizos, edl f lelos, o cual

quier otro bien de uso público, o causar deterioros en las 

calles, parques, Jardines, paseos o lugares públicos; y 

VII. Cortar las ramas de los árboles de las calles 

y avenidas, sin autorización para ello, o maltratarlos de cual
quier manera." 

"Art. 80. Son faltas contra la salubridad y el ornato 

públicos, y se sancionarán con multa de veinte a trescientos 

pesos, o arresto hasta por treinta y seis horas, las siguientes: 

I. Ensuciar. desviar o retener las corrientes de 

agua de los manantiales, tanques o tinacos almacenadores. fuen

tes públicas. acueducto y tuberras de los servicios del Distrito 
Federal; 

II. Arrojar en lugar público animales muertos. escom

bros o substancias fétidas; 

III. Arrojar a los drenajes basuras. escombros o 
cualquier otro objeto que pueda obstruir su funcionamiento; 

IV. Arrojar o abandonar en lugar público. o fuera 

de los depósitos especiales colocados en él, basuras, desechos 

o cualquier otro objeto similar; 

V. Abstenerse, los ocupantes de un inmueble. de reco

ger la basura del tramo de acera del frente de éste o arrojar 

las basuras de las banquetas a la calle; 
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VI. Colocar en lugar pllblico el recipiente de las 

basuras o desperdicios Que debe ser entregado al carro colector; 

VII. Orinar o defecar en cualquier lugar pllblico 

distinto del autorizado para ese efecto; y 

VIII. Sacudir ropa. alfombras y otros objetos hacia 

la vla Pllblica, o tirar desechos o desperdicios sobre la misma 

o en cualquier predio o lugar no autorizados." 

"Art. 9o. Son faltas contra el bienestar colectivo 

y se sancionarán con multa de veinte a doscientos pesos. o 

arresto hasta por treinta y seis horas. las siguientes: 

I. Causar escándalo en lugar Pllbiico; 

II. Conducir en lugar pllblico animales peligrosos 

sin permiso de la autoridad y sin tomar las máximas medidas 

de seguridad; o dejar el poseedor o el propietario de un perro 

Que éste transite libremente en lugar Pllbllco sin tomar las 

medidas de seguridad necesarias para evitar daños a terceros; 

III. Hacer manifestaciones ruidosas en forma tal 

oue produzcan tumulto o grave alteración del orden e un espectá

culo o acto Pllblico; 

IV. Exigir gratificaciones por la protección de auto

móviles estacionados en lugar pllblico; 

v. Alterar el orden, arrojar cojines. liouldos o 

cualouier objeto, prender fuego o provocar altercados en los 

espectáculos. o la entrada de ellos; 
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VI. Producir ruido que por su volumen provoque males
tar público con aparatos de sonido; 

VII. Ensayar las bandas y clarines de guerra en lugar 

Público, careciendo del permiso correspondiente; 

VIII. Proferir palabras obscenas en lugar público; 

IX. Causar daños a vecinos, transeúntes o vehiculos, 
Por omitir las medidas necesarias de aseguramiento de tiestos, 

Plantas u otros objetos." 

"Art. lüo. Son faltas contra la integridad de las 
Personas en su seguridad, tranquilidad y propiedades particula

res. y se sancionarán con multas de veinte a doscientos pesos. 
o arresto hasta por treinta y seis horas, las siguientes: 

I. Azuzar a un perro o a cualquier otro animal para 

que ataque a una persona; 

II. Causar molestias, por cualquier medio. que impidan 

el legitimo uso o disfrute de un inmueble; 

I I I. Dejar el encargado de la guarda o custodia de 

un enfermo mental. que éste ambule libremente en lugar público; 
IV. Arrojar contra una persona liquidos, polvos u 

otras substancias que puedan mojarla. ensuciarla o mancharla; 

V. Turbar la tranquilidad de las personas con gritos, 
música o ruidos, aún cuando éstos los provoquen animales domés

ticos de la pertenencia o bajo el cuidado del que debiendo 

impedirlo. no lo haga; 
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VI. Dar bromas Indecorosas o mort!f!cantes, o en 

cualquier otra forma molestar a una Persona mediante el uso 

del telE!"fono; 

VII. D!r!g!rse a una persona con frases o ademanes 

groseros que afecten su Pudor; asediarla o Impedirle su libertad 

de acción en cualquier forma; y 

VIII. Maltratar o ensuciar las fachadas de los edifi

cios o Inmuebles de propiedad particular." 

"Art. llo. Son faltas contra la Integridad moral 

del 1nd1V1duo y de la fam!lla, y se sanc!onanfn con multas 

de cincuenta a trescientos pesos. o arresto hasta por treinta 

y seis horas. las siguientes: 

I. Usar drogas, substancias. plantas o semillas ener

vantes o tomar bebidas alcohólicas en lugar público, salvo 

que E!"ste se encuentre expresamente autorizado; 

II. Invitar en lugar público al comercio carnal; 

III. Injuriar a las personas que asistan a un espectá

culo o diversión, con palabras actitudes o gastos, por parte 

de los actores, Jugadores. músicos y auxiliares del espectáculo 

o diversión; 

IV. Faltar. en lugar público, al respeto o considera

ción que se debe a los ancianos. mujeres. n!nos o desválidos; 

V. Corregir con escándalo a los h!Jos o pupilos, 

en lugar público; veJar o maltratar en la mlsma forma a los 
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ascendientes. cónyuge o concub!na; 
VI. Asumir en lugar público actitudes obscenas. Indig

nas o contra las buenas costumbres; y 

VII. Aslstlr los menores de 18 anos de edad a centros 

nocturnos. bares. pulquer .ras o a cualquier otro lugar público 

en que se prohiba su permanencia. Esto con Independencia de 

la sanción .correspondiente a los establec1m1entos. de acuerdo 

con las dlsposlclones reglamentarlas que los r1Jan." 

El 30 de Junlo de 1970 también se expide el Reglamento 

de Tribunales Cal1f1cadores del Oistrito Federal en el cual 
se establece en su articulo lo. que habrá por lo menos un Tribu

nal Calificador por cada delegación pol.ft1ca. el cual se hallaba 

Integrada de la siguiente forma: 

"Art. 2o. Cada Tr!bunal Cal1f1cador se compondrá. 
cuando menos, del siguiente personal: 

al Un Juez: 
b) Un Secretarlo; 
C) Un Médico; 
d) Un Of1c1al Admin1strat1vo; 

eJ Un Inspector encargado de las secciones de espera 
y arresto: y 

f) Un Mecanógrafo. 
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Además, será auxlllado por los perltos a que se refle

re este Reglamento, y por el personal de la pollcia preventlva 

Y la de tránslto. 

El Juez será el responsable del funclonamlento admlnl~ 

tratlvo del Tribunal, y el personal a que se reflere este articu 

lo estará bajo sus órdenes, Incluyendo a los elementos de la po

llcia preventlva y de tránsito que se comislonen en el tribunal 

por las respectivas Jefaturas." 

Con posteriorldad el 28 de dlciembre de 1983, se 

exp1de la ley sobre Just1c1a en mater la de faltas de pollcia 

y Buen Gobierno del 01str1to Federal, bajo el mandato constltu

clonal del entonces Presldente Mlguel de la Madr Id Hurtado: 

este ordenamlento es muy genérlco, otorgó grandes facultades 

a Juez Callflcador dejando a su libre arbltrlo el Imponer la 

sancl6n. de su artlculado. podemos señalar los articulos 13 

y 14 los que comprendian la competencia e integraclón del Juzga

do Callflcador, también contempla su facultad sancionadora 

Y los l!mltes de esta en los artrculos 2 y 10. los cuales esta

blecleron textualmente: 

"Art. 130. Compete a los jueces callficadores el 

conoclmlento de las faltas de pollcia y buen goblerno y la 

ap11cac16n de las sanciones a que se ref1ere esta Ley. Aquellos 

actuarán con la competencla territorial que determinen las 
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las normas aplicables. para el conoclmlento de las faltas cometi 
das en la clrcunscrlpclón respectiva. En caso de duda o conflic

to acerca de la competencia territorial. ser<'i competente el 
Juez que prevenga." 

"Art. 140. Los Jueces callflcadores contar<'in con 

un secretarlo y con el personal admlnlstratlvo necesario para 

el despacho de sus funciones. El secretarlo ejercerá las atrlbu
clones asignadas legalmente al Juez. en ausencia de éste. En 

el desempeno de aquellas. los Jueces girarán lnstrucclones. 

Por el conducto correspondiente. al personal de la Pollcfa 
Preventiva que preste sus servicios en la Jurlsdlcclón del 

Juzgado Calificador." 

"Art. 20. Se considerarán como faltas de pollera 

y buen gobierno, las acciones u omisiones que alteren el orden 

público o afecten la seguridad pública. realizadas en lugares de 

uso común, acceso público o libre tr<'inslto o que tengan efectos 

en estos lugares. No se considerará como Falta, para los fines 

de esta Ley, el legftlmo eJerclclo de los derechos de expresión, 

reunión y otros, en los términos establecidos en la Constitución 

y en los demás ordenamientos aplicables." 

"Art. lOo. El Juez calificador determinará la sanción 

aplicable en cada caso concreto. tomando en cuenta. para el 

ejercicio de su arbltrro. la naturaleza y las consecuencias 
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lndlvlduales y sociales de la falta, las condiciones en que 

ésta se hubiese cometido, las circunstancias personales del 

Infractor y los antecedentes de éste. 

El Importe de la multa será de un dia a treinta dias 

del sal•rlo minlmo general en el Distrito Federal al tiempo 

de cometerse la Infracción. 

SI el Infractor fuese Jornalero, obrero. trabajador 

o desempleado y sin Ingresos, no podrá ser sancionado con multa 

mayor del importe de su Jornal o salarlo de un dia. Tratándose 

de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equiva

lente a un dia de su Ingreso. 

En todo caso, una vez que el Juez calificador determi
ne la sanción Que corresponda, el Infractor podrá elegir entre 

cubrir la multa que se le f!Je o purgar el arresto Que le corre~ 

ponda. 

Tomando en cuenta lo antes dispuesto, sl el Infractor 

no pagare la multa Que se le hubiere Impuesto o sólo cubriere 
Parte de ésta, el Juez cal! flcador la permutará por arresto, 

Que no excederá de treinta y seis horas, considerando eQultatl
vamente, para reducir la duración de aquél, la parte de la 

multa que el Infractor hubiere pagado. Esta norma se entiende 

sin perJulclo de la aplicación, en su caso, de la conmutación 
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ESTA 
'\AUR 

o de la suspensión condicional." 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTEGA 

El 10 de Jullo de 1985 se publicó en el Oiario Oficial 
de la Federación el Reglamento de la Ley Sobre Justicia en 

Materia de Faltas de Pollera y Buen Gobierno del Distrito Fede

ral. en el que se contienen las diversas faltas admlnlstratlvas 
y lo concerniente al Juzgado Callflcador. este ordenamiento 

abrogó a su anterior de 11 de Julio de 1970. siendo este último 
el Inmediato antecesor del Reglamento Gubernativo de Justicia 

crvlca para el Dlstrlto Federal de 15 de julio de 1993. 

B>.- MARCO JURIDICO 

Atendiendo a la Jerarqu!a Juridlca existente en nues
tro sistema de derecho. en el que la Constltuclón Politlca 

de los Estados Unidos Mexicanos es nuestra máxima ley. ésta 
establece lo referente al Juzgado crvlco en su artrculo 210. 

al sel'ialar: 

"Art. 2lo. La Imposlclón de las penas es proPia y 

exclusiva de la autoridad Judicial. La 1nvestlgac1ón y persecu

ción de los delitos Incumbe al Mlnlsterlo Público. el cual 
se auxlllan! con una pollera que estar<'! bajo su autoridad y 

mando Inmediato. Compete a la autoridad admlnlstratlva la aPllc~ 

clón de sanciones por las lnfracclones de los reglamentos guber

nativos Y de pollera. las que únicamente conslstlr<'ln en multa 
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o arresto hasta por treinta y sels horas. pero sl el Infractor 

no pagare la multa que se le hubiese Impuesto. se permutará 

ésta por el arresto correspondiente. que no excederá en ningún 

caso de treinta y sels horas. 

51 el Infractor fuese Jornalero. obrero o trabajador. 

no podrá ser sancionado con multa mayor del Importe de su Jornal 

o salarlo de un d!a. 

Tratándose de trabajadores no asa lar lados. la multa 

no excederá del eoulvalente a un d!a de su Ingreso." 

El Juzgado C!vlco del Departamento del Dlstrlto Fede

ral siendo éste úl tlmo en términos de su Ley Orgánica a Quien 

compete lo referente a las Infracciones admlnlstratlvas al 

establecer: 

"Art. 170. Al Departamento del Dlstrlto Federal corre.s_ 

ponde el despacho de los slgulentes asuntos en materia de gobleL 

no. 

VII. Imponer sanciones por Infracciones a los Regla

mentos Gubernativos. as! como reclblr y resolver las sollcltudes 

de reconslderaclón y condonación. en su caso. de estas sancio

nes; 
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X. Prevenir y evitar la prostitución y la drogad!cclón 
y dictar las medidas tendientes a mantener la segur !dad y el 

orden Ptlbl!cos. para prevenir la comisión de delitos y proteger 

a las personas. sus propiedades y derechos; 

XI. Cuidar de la observancia de las d!spos!cones 

legales y reglamentar las de pollera en el D1str1 to Federal; 

hacer cumplir las leyes y reglamentos referentes a tránsito 
de vehiculos y peatones en la via ptlbl!ca. y estac1onam1entos 

ptlbl!cos para vehiculos de toda clase: 

XII. F!Jar las normas generales conforme a las cuales 
serán administrados los reclusorios y centros de readaptaclón 

social tanto para procesados o sentenciados como para infracto

res de Reglamentos Adm1n1strat1vos; y tramltar los indultos 

Que conceda el titular del Ejecutivo Federal cuando se trate 

de delitos del orden coman." 

"Art. 180. Al Departamento del Distrito Federal corre-?

ponde el despacho de los siguientes asuntos en materia Jurid!ca 

y admlnlstratlva. 

IV. Coordlnar y vlgllar el cumpllmlento de las dlspo

slc!ones legales y reglamentarlas en materia de Jurados. Panteo

nes. Registro C1v11. Tr!bunales Calificadores. Dispensas y 

Llcenc!as referentes al Estado Civil de las personas. Notariado. 
Consejo de Tutelas. Reglstro Ptlbl!co de la Propiedad y del 

Comercio. Legal1zac1ones, Exhortos y Bienes Mostrencos, as! 
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¡ .:::; 

como intervenir en materia de cultos y desamortizaciones confor
me a las Leyes de la Materia." 

Así mismo el Reglamento Interior del Departamento 

del Distrito Federal establece lo concerniente al Juzgado Cívico 

en los artículos 540. y 620. al señalar: 

"Art. 540. Corresponde a la Dirección General de 

Servicios Legales: 

IV. Llevar a cabo la supervisión y vigilancia de 

los Tribunales Cal! f lcadores y de los Juzgados del Registro 

Civil adscritos a las Delegaciones del Departamento del Distrito 

Federal. a fin de que realicen sus funciones conforme a las 

disposiciones legales y a los criterios establecidos por la 

Coordinación General Jurídica." 

"Art. 620. Corresponde a las Delegaciones del Departa

mento del Dlstrito Federal: 

VII. Levantar actas por violaciones a los Reglamentos 

Gubernativos. cal! ficar las e Imponer las sanciones que corres

ponda. excepto las de carácter fiscal; 

X. Coadyuvar con la Secretaría General de Protección 

y Vialidad en mant'l?ner el orden y la seguridad públlca. con 

sujeción a las d1spos1c1ones legales, reglamentarlas y adminis-
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tratlvas correspondientes; 

XIII. Administrar los Tr lbunales Calificadores y 

los Juzgados del Registro Civil, en los tf!rmlnos Que fije el 

Jefe del Departamento del Distrito Federal, asI como Intervenir 
en las Juntas de Reclutamiento." 

El Reglamento de Justicia Civlca para el Distrito 

Federal es el ordenamiento Juridlco Que determina lo concernien

te a nuestro Tema de Tesis, el cuál fue aprobado Por la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal en sesión el 14 de Julio 

de 1993, siendo publicado en el Dlarlo DFlclal de la Federación 

el 27 y 29 de Julio de 1993, este ordenamiento se compone de 

nueve capftulos denominados respectivamente, Dlsposlclones 
Generales, De las Infracciones, Del Procedimiento ante los 

Juzgados Civlcos. Sección Primera De la Detención y Presentación 

de Presuntos Infractores. Sección Segunda de las Audiencias, 

Sección Tercera de la Resolución, De la Organización Administra

tiva, De los Juzgados Civlcos, De la Supervisión. De la Profe
slonallzaclón de los Jueces y Secretarlos de los Juzgados Civl

cos, De la Prevención y la Cultura Cfvlca, De la Participación 

Vecinal. 

No· Queremos profundizar más al respecto, ya Que este 

ordenamiento será analizado en incisos posteriores de E!ste 

capftulo. 
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C>.- NATURALEZA JURIDICA 

La naturaleza Jurídica de los Juzgados Cívicos la 

encontramos en el art!culo 5o. del Reglamento Gubernativo de 

Justicia Cívica para el Distrito Federal al senalar: 

"Art. 5o. Corresponde al Departamento por conducto 

de sus unidades administrativas y organos competentes. la apli

cación del presente Reglamento. 

En su carácter de autoridad administrativa. al Juez 

corresponde la aplicación de sanciones por infracciones en 

los t~rminos que establece el presente Reglamento." 

Para poder ubicar a los Juzgados Cívicos dentro de 

la Administración Pública hemos de referir que de acuerdo con 

nuestra Constitución de Administración Pública será Centralizada 

y Paraestatal. 

"Art. 900. La Administración Pública Federal será 

Centralizada y Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida 

el Congreso. que distribuirá los negocios del orden administra

tivo de la Federación que estarán a cargo de las Secretar Ias 

de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las ba-

ses generales de creación de las Entidades Paraestatales y 
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la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

Las Leyes determinarán las relaciones entre las Enti-

dades Par aes ta tales y el EJ e cut 1 va Federal, o entre é!s tas y 

las Secretarlas de Estado y Departamentos Administrativos." 

Por su parte la Ley Orgánica de la Adminsi tración 

Pública Federal senala: 

"Art. lo. La presente Ley establece las bases de 

Organización de la Administración Pública Federal Centralizada 
y Paraestatal. 

La Presidencia de la República. las Secretar Ias de 
Estado y los Departamentos Administrativos, integran la Adminis

tración Pública Centralizada. 

Los organismos descentrallzados. las Empresas de 
participación estatal, las Instituciones Nacionales de Cré!dito, 

las Organizaciones Auxiliares Nacionales de Cré!dito, las Insti

tuciones Nacionales de Seguros y de Fianzas y los Fideicomisos. 
componen la Administración Pública Paraestatal." 

Es evidente que 

Administrativos, lo es el 

al referirse a los Departamentos 

Departamento del Distrito Federal. 

el cual cuenta con un Jefe del Departamento, el cual se auxilia-
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rá para el desempei'lo de sus funciones entre otras unidades 

administrativas de las delegaciones. 

En términos de la Ley Orgánica del Departamento del 

Distrito Federal las delegaciones son órganos desconcentrados: 

"Art. 150. Las Delegaciones del Departamento del 

Departamento del Distrito Federal son órganos desconcentrados 

Y estan a cargo de un Delegado. el cual será nombrado y removido 

por el Jefe del Departamento. prev lo acuerdo del Presidente 

de la República." ••• 

De acuerdo con el maestro Miguel Acosta Romero la 

desconcentraclón "Consiste en una forma de organización admlnls

trativa en la cual se otorgan al órgano desconcentrado. por 

medio de un acto materialmente legislativo <Ley o Reglamento>. 

determinadas facultades de decisión y ejecución limitadas. 

Que le oermlte actuar con mayor rapidez. eflcacla y flexibilidad 

asr como el tener un manejo autónomo de su presupuesto sin 

dejar de existir el nexo de jerarquía, con el órgano SuPer!or. "C3Bl 

Por último haremos referencia al Reglamento Interior 

del Departamento del Distrito Federal. el cual en su artrculo 

620. fracción XIII sei'lala que los Juzgados Cfvlcos serán admlnis 

<38J Acosta Romero Miguel "Teorra General del Derecho Administra 
.t.ill!l.:'.. Editorial Porrúa. Ba. Edlclón. México l9BB. P.317. 
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trados por las delegaciones. por lo que podemos concluir Que 

los Juzgados Cívicos son órganos competentes. dependientes -
de las Delegaciones Políticas. Que son órganos desconcentrados 

del Departamento del Distrito Federal. Que a su vez forma parte 

de la Administración Pllblica Federal. 

D).- COMPETENCIA Y FUNCIONES. 

En términos del Reglamento Gubernativo de Justicia 

Cívica para el Distrito Federal. es competencia del Juez Cívico 

por materia sancionar las infracciones cívicas Que son: 

"Art. 3o. Infracción cívica es el acto u omisión 

Que altera el orden o la seguridad pllbllcos o la tranQuilidad 

de las personas y Que sanciona el presente Reglamento cuando 

se manifieste en: 

l. Lugares pllblicos de uso comlln o libre tránsito. 

como plazas. calles. avenidas. viaductos, vías terrestres de 

comunicación ubicadas en el Distrito Federal. paseos. Jardines. 

parques y áreas verdes; 
II. Sitios de acceso pllblico. como mercados. centros 

de recreo. deportivos o de espectáculos; 

III. Inmuebles pllblicos; 

IV. Medios destinados al servicio pllbllco de transpor-

te; 
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V. Inmuebles de propiedad particular, siempre Que 

tengan efectos ostensibles en los lugares señalados en las 

fracciones anteriores; y 

VI. Plazas, áreas verdes y Jardines, senderos. calles 

y avenidas interiores. áreas deportivas, de recreo o esparcimien 

to Que formen Parte de los inmuebles sujetos al régimen de 

Propiedad en condominio, conforme a lo dispuesto por la Ley 

sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para 

el Distrito Federal." 

"Art. 7o. Son infraciones civicas en términos del 

articulo 3o. de este Reglamento, las siguientes: 

l. Empezar o realizar actos que causen ofensa a una 

o más personas; 

II. Participar en Juegos de cualQuier Indole Que 

afecten el libre tr<'!nsito de personas o veh!culos o molesten 

a las personas; 
III. Dar en lugar público. a una persona un golpe 

oue no cause lesión; 

IV. Orinar o defecar en lugar no autorizados; 

V. Tratar de manera violenta a los nil'los. ancianos 

o personas discapacitadas; 

VI. Producir ruidos por cualquier medio o causar 

desórdenes, Que alteren la tranquilidad de las personas o el 

orden público: 
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VII. Arrojar o abandonar en la vfa plJbllca animales 
muertos, desechos no peligrosos, o cualouler objeto en general. 

asf como tirar cascajo; 

VIII. Faltar al respeto a los asistentes a eventos 
o espectáculos plJbllcos. expresando palabras. realizando actos 

o sef!as obscenas o lnsul tan tes. por parte del propletar lo del 

establecimiento. los organizadores o los trabajadores de ambos, 

asf como los actores, artistas o deportistas. No se considerará 
lnfracclón. cuando las palabras. actos o sef!as empleados formen 

parte del libreto. trama o guión de la respectiva obra o espec

táculo y Provengan de los actores o artistas; 

IX. Realizar. en forma exh1blclonlsta. actos obscenos 

o insultantes oue ofendan la dlgn1dad de una o más personas: 
X. Sollcltar con falsas alarmas. los servicios de 

emergencia. pollera, bomberos o de estableclmlento médicos 
o aslstenc!ales. p1Jb11cos o privados. o Impedir de cualou1er 

manera el func1onamlento de las lfneas telefónicas destinadas 

a los mismos; 
XI. Impedir por cualou1er medlo. la libertad de acclón 

de las personas; 

XII. Impedir o estorbar el uso de la vida p1Jb11ca; 
XIII. Permi tlr a menores de edad el acceso a lugares 

a los oue expresamente les esté prohlb1do: 

XIV. Maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de 

las fachadas de inmuebles p1Jbl1cos o privados. estatuas, monume~ 

tos. Postes. arbotantes, semáforos. buzones, tomas de agua. 
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senal1zac1ones viales o de obras; 

XV. Cubrir, borrar. alterar o desprender los letreros 

o senales que 1dent1 f1Quen los lugares ptJbUcos o las senales 

oficiales o los ntJmeros y letras que 1dent1f1quen los Inmuebles 

o vras ptJbllcas; 

XVI. Invitar a la prostitución o ejercerla; 

XVII. Oesperd1c1ar el agua. desviarla o Impedir su 

uso a quienes deban tener acceso a ella en tuberfas. tanques 

o tinacos almacenadores; 

XVIII. Permitir el propietario de un animal que éste 

transite libremente o transitar con él cualquier persona. sin 

tomar las medidas de seguridad, en prevención de posibles ata

ques a las personas: 

XIX. Azuzar o no contener a 

pueda atacar a las personas, por parte 

o Quien transite con ellos; 

cualQuler animal que 

de los propietarios 

XX. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares ptJbllcos 

no autorizados: 

XXI. Consumir estupefacientes o psicotróplcos o Inha

lar sustancias tóxlcas, sin perjuicio de lo prevlsto en otros 

ordenamientos; 
XXII. Portar, transportar o usar, sln precaución, 

objetos o sustancias que por su naturaleza, sean peligrosos 

y sin observar. en su caso, las disposiciones aplicables: 

XXIII. Arrojar en la vfa ptJbllca desechos, o sustan

cias tóxicas o peligrosas para la salud de las personas o Que 
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despidan olores desagradables; 

XXIV. Penetrar, en lugares públicos a zonas de acceso 

prohlbldo, sln la autorización correspondiente; 

XXV. Danar árboles, césped, flores o tierra o remover

los. sln permiso de la autoridad; 

XXVI. Detonar cohetes. encender juegos pirotécnicos. 

hacer fogatas o elevar aerostatos, sin permiso de la autoridad. 

as! como utlllzar o manejar. negligentemente, en lugar público, 

combustibles o sustancias peligrosas o tóxicas; 

XXVII. Proferir voces. realizar actos o adoptar acti

tudes oue constituyan falsas alarmas de slnlestros o oue puedan 
producir o produzcan el temor o pánico colectivos; 

XXVIII. Utlllzar Indebidamente los hidrantes públicos, 

obstruirlos o Impedir su uso; 

XXIX. Alterar el orden. arrojar liouldos u objetos. 

prender fuego o provocar altercados en los eventos o espectácu-

los públicos o en sus entradas o salidas; y 
XXX. Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espec

táculos públicos. con precios superiores a los autorizados." 

En cuanto a la competencia por territorio. esta se 

circunscribe a la demarcación oue se haya asignada a cada Dele

gación Politlca y al respecto el Reglamento Gubernativo de 

Justlcla Civlca senala: 

"Art. 610. En la aplicación de este Reglamento será 
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competente el Juez del lugar donde se haya cometido la infrac

ción. si ésta se hubiere realizado en los limltes de una clrcun.s. 

cripción territorial y otra. será competente el Juez que preven

ga." 

Tratándose de la competencia por grado. podemos seña

lar que el Juzgado Civico se asemeja a uno de primera instancia 

ya que se haya en una instancia diversa a la del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, quien cono

cerá del Juicio de nulidad que el particular interponga en 

contra de la multa que se le haya impuesto. 

Por último la competencia por cuantia. ésta no es 
V aplicable ya Que el Juzgado Civlco no conoce de asuntos por 

su monto sino en atención a las faltas ya señaladas. 

Las funciones que desempeñe el Juzgado Civico se 

hayan establecidas en el articulo lo. del Reglamento que lo 

rige. el cual dispone: 

"El presente Reglamento de orden ptJblico e interés 

social. regirá en el Distrito Federal y tien por objeto: 

I. Procurar una convivencia armónica entre los habitan 

tes del Distrito Federal; 

II. Establecer las sanciones por las acciones u omisi.c. 
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nes que alteren el orden Público y la tranquilidad de las perso-
nas; 

III. Establecer las bases para la profesionalización 
de los servidores pllbl!cos responsables de la aplicación del 

Presente Reglamento; y 

IV. Promover la participación vecinal y el desarrollo 

de una cultura cfvica como elementos preventivos que propicien 

una convivencia armónica y pacifica en la ciudad." 

Para cumplir con estas funciones el .Juez Cfvico podrá 

aplicar como sanciones una amonestación. multa que determinará 

por dfas de salarlo mfn!mo y que no podrá exceder del eou!valen

te a 30 dfas, y arresto oue no podrá exceder de 36 horas. depen

diendo de la lnfracldn cometida. 

Aún cuando el Reglamento Gubernativo no sef!ala como 

función del .Juez Cfvico, la concil!acldn, es común oue sea 

~ste el que Intervenga en conflictos entre vecinos, procurando 

dar solución a ellos mediante la conc!liacldn. 

E>.- PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento ante el Juzgado Cfvlco se rige por 

el Reglamento Gubernativo de .Justlc!a Cfvlca para el Distrito 

Federal el cual reviste 3 hipótesis en su inicio, cuando la 
infracción se comete en forma flagrante la cual amerite la 
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detención y presentación del Infractor ante el .Juez: cuando 
la lnfracclón se comete en forma flagrante pero aue no amerita 
lnmedlata presentación y la denuncia de hechos de presuntas 
infracciones aue no sean flagrantes. 

En el Primero de los supuestos el pollera que presenta 

al Infractor habrá de presentarlo con la boleta de remlslón 

correspondiente. la aue deberá contener los siguientes datos: 

En papelerfa membretada oficial y debidamente follada. 

en la aue contendrá la Delegación en que se haya ubicado el 

.Juzgado Cfvlco, asf como el numero de éste dom1c111o y teléfono; 

también contendrá el nombre y dom1c111o del infractor. un resu

men de las c!rcunstanc!as de la presunta !nfracc!ón cometida. 
nombre y domicilios de los testigos y la lista de objetos que 

se hubieren recogido en su caso, asf como el nombre y firma 
del .Juzgado Cfv!co a quien se remitió. al infractor y los datos 

de pol!cfa que lo remite. Cartfculo 180.J 

Si la 1nfracc1ón cometida no amerita la presentación 

inmediata al infractor se le dejará citator!o en el que además 

de las caracterfstlcas del descrito en el párrafo anterior 
contendrá la fecha 

Partir de la cual 

y hora en que se entregue el ci tator lo a 

tendrá 72 horas para presentarse ante el 

.Juzgado. el apercibimiento de que en caso de inasistencia será 
Presentado por la pollcfa y además deberá llevar impresos los 
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art!culos 7o. Y Bo. del Reglamento Gubernativo de Justicia 

C!v1ca en los que se contempla el Upo de faltas respecto de 
las cuales es competente el .Juzgado C!vico. y las sanciones 

oue les corresponda. cart!culo 190.J 

Tratándose de la denuncia de hechos const1tut1vos 

se girará un cltatorio. con los referidos elementos del anterior 

agregándole el nombre y domicilio del denunciante. la fecha 
Y hora en oue se realizará la audiencia. nombre y firma de

la persona que lo recibe y los datos del polic!a que lo notifica. 

cabe hacer mención que no contendrá lo referente a los testigos 

a la hora en que se entregue el citatorio. la lista de obJetos 

recogidos y el apercibimiento de que en caso de no presentarse 
será presentado por la polic!a. Cart!culo ZOo.J 

La audiencia iniciará si ha sido presentado el Infrac
tor en forma inmediata por haber sido detenldo en flagrancia. 

con la declaración del polic!a que realizó la detención y presen 

taclón. quien deberá Justificar la detención ya que en caso 

contrario incurrirá en responsabilidad y su presentado será 

puesto en libertad. Cartfculo 360.) 

En caso de existir un cltatorlo. la audiencia iniciará 

dando lectura al mismo. Cartfculo 370.J 

Tratándose de denuncia de hechos se leerá al presunto 
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infractor el escrito de denuncia. cartfculo 3Bo. l 

Una vez que ha sido enterado el presunto infractor 

de los hechos que se le imputan tendrá derecho de dar contesta

ción a ellos, en la forma y términos que a su derecho convengan 

ofreciendo las pruebas pertinentes para comprobar su dicho, 

lo cual podrá hacer por su propio derecho por la persona de 

su confianza o su defensor. cartrculo 400.J 

Una vez ofrecidas las pruebas de la parte acusadora 

y del presente infractor los cuales podrán consistir en las 

admitidas por el Código de Procedimientos Civiles que podrán 

ser la confesional a cargo de quien acusa y del acusado. la 

instrumental que se divide en los documentos ptJbllcos y los 

documentos privados, la pericial dependiendo de la materia 

en que se trate, el reconocimiento o Inspección del Juzgado, 

la testimonial. la presunc1onal en su doble aspecto legal y 

humana y las fotograf Ias, coplas fotostát1cas y demás elementos 

que puedan causar un ánimo de convicción .en el Juez Cfvico. 

Con independencia de las pruebas ofrecidas se procederá al 

desahogo de las mismas y si no fuere posible éste en la audien

cia, se sel'lalará nuevo dfa y hora para que tenga verificativo 

su continuación. 

Inmediatamente después se procederá a examinar Y 

valorar las pruebas por parte del Juez crv leo. para resol ver 
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sobre la responsabllldad del presunto infractor. y en su caso 

impondrá la sanción correspondiente. apercibiendo al infractor 

de las consecuencias sociales y Jurídicas de su conducta. noti

ficando de ello al Infractor y al denunciante si lo hubiere. 

Si el infractor estuviere en desacuerdo con la resolu

ción emitida por el Juez Civico, podrán interponer el Juicio 
de nulidad ante el Tribunal Contencioso Admlnistratlvo del 
Distrito Federal en cuyo caso la multa pagada se tendrá hecha 
bajo protesta. 

F>.- DIFERENCIA CON OTROS JUZGADOS. 

diversos 
De acuerdo con 
Juzgados siendo 

nuestro sistema Judicial 
de primera instancia los 

existen 

civiles. 
penales, familiares. de Arrendamiento Inmobiliario de lo concur

sal y de lnmatrlculación Judicial. los cuales se diferencian 

del Juzgado Civlco poraue este altlmo es una Instancia adminis

trativa aue pertenece al poder ejecutivo. por lo aue es claro 
su dl ferencia. 

En razón de la materia, el Juzgado Civlco es competen 

te para conocer de faltas adminlstratlvas. a las aue nos hemos 

referido en el lnclso D del presente capítulo. por lo aue para 

no caer en un obvio de repetlclones deberán tenerse coma sl 

se lncertaran a la letra. tratándose de los Juzgados de Primera 
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Instancia referidos en términos de la Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal estos conocerán: 

"Art. 500. Los Jueces de lo Civil conocerán: 

l. De los asuntos de jurisdicción voluntaria, cuyo 

conocimiento no corresponda a los Jueces de lo Familiar, del 

Arrendamiento Inmobiliario y de lo Concursa!; 

II. De los Juicios contenciosos que versen sobre 

la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles, siempre 

que el valor de éstos sea mayor de sesenta mil pesos, cantidad 

Que se actualizará en forma anualizada en el mes de diciembre 

para empezar a regir el primero de enero siguiente, de acuerdo 

con el Indice Nacional de Precios al Consumidor que determine 

el Banco de México; 

III. De los demás negocios de Jurisdicción contencio

sa, común y concurrente, cuya cuantia exceda de veinte mll 

Pesos y que será actualizada en los mismos términos de la frac

ción anterior: 

IV. De los interdictos; 

V. De la dlligenciación de los exhortos. rogatorias, 

suplicatorias. requisitorias y despachos. y 

VI. De los demás asuntos que les encomienden las leyes." 

"Art. 510. Los Juzgados Penales tendrán la competencia 

y las atribuciones que les confieran las leyes y estarán de 

98 



turno por su orden mediante el control que lleve la dependencia 
respectiva. en los términos de esta Ley." 

"Art. 520. Los Jueces de lo Famlllar conocerán: 

l. De los proced1m1entos de jur lsd1cc1ón vol untar la. 

relacionados con el derecho famlllar; 

II. De los julclos contenciosos relativos al matrlmo

nlo a su lllci tud o nulidad; de dlvorclo; que se refieren al 

régimen de bienes en el matrimonio; que tengan por objeto modlf~ 

caclones o rectlflcaclones de las actas del Registro C1v11; que 
afecten al parentesco. a los allmentos. a la paternidad y a 

la f111ac1ón; que tengan por objeto cuestiones derivadas de 

la patrla potestad. estado de interdicción y tutela y las cues

tiones de ausencia y de presunción de muerte. y que se refieran 

a cualouler cuestión relacionada con el patr1mon1o de famllla. 

con su constitución. dlsminuclón. extinción o afectación en 
cualouler forma; 

III. De los julclos sucesorios; 

IV. De los asuntos judiciales concernientes a otras 

acciones relativas al estado clvll. a la capacidad de las perso
nas y a las derivadas del parentezco; 

V. De las dlllgenclas de conslgnaclón en todo lo 

relativo a la materia famlllar; 

VI. De la dlligenclaclón de los exhortos. suPllcato

rlas. requlsltorlas y despachos. relacionados con el orden 

99 



familiar; 
VII. De las cuestiones relativas a los asuntos que 

afecten en sus derechos de persona a los menores e incapacita
dos, y 

VIII. En general, todas las cuestiones familiares 

que reclamen la intervención Judicial." 

"Art. 530. Los Jueces del Arrendamiento Inmobiliar lo 

conocerán de todas las controversias que se susciten en materia 

de arrendamiento de inmuebles destinados a habitación, comercio, 

industria o cualquier otro uso. giro o destino permitido por 
la Ley." 

"Art. 540. Los Jueces de lo Concursa! conocerán de 
los asuntos Judiciales de Jur lsdicción común o concurrente. 
relativos a concursos, suspensiones de pago y quiebras cualquie

ra que sea su monto. 

También conocerán de los demás asuntos oue les enco

mienden las leyes." 

"Art. 550. Los Jueces de Inmartriculación Judicial 

conocerán de los asuntos relativos a la inmatriculación de 

inmuebles y demás asuntos que les encomienden las leyes." 

Tratándose de la competencia por territorio. los 
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Juzgados de Primera Instancia tendrán Jurlsdicción en todo 

el Distrito Federal. en tanto oue el Juzgado Civlco se circuns

crlbe a nivel Delegaclonal. 

Por lo oue hace a la comoetencla por cuant!a. ésta 

solo se dá tratándose de los Juzgados Civiles en la aue se 

requiere un minlmo de sesenta mll pesos y en los demás casos 

se atenderá a la competencia por materia. 

Otra dl ferencia que Podemos sei'lalar es el hecho de 

oue los Juzgados de Primera Instancia forman parte del Poder 

Judiclal. en tanto el Juzgado Civico pertenece al Poder Ejecuti

vo. y en consecuencia los primeros se tramitan mediante un 

Proceso Judlclal. y los segundos por medlo de un procedimiento 

admlnlstratlvo. 

El maestro 

slste el proceso y 

entre ambos: 

Mlguel Acosta Romero nos sei'lala en Que con

el procedlmlento. as! como la diferencia 

"Proceso es el conjunto de actos realizados conforme 

a determinadas normas. oue tlenen unldad entre sl y buscan 

una finalidad. aue es la resoluclón de un conflicto. la restau

raclón de un derecho. o resolver una controversia preestablecida 

medlante una sentencla. 
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Por procedimiento entendemos un conjunto de actos 
realizados conforme a ciertas normas para producir un acto. 

Vemos Que la d1 ferencia consiste en Que en uno hay unidades 

y se busca como finalidad la solución de un confl!cto, y el 

otro es un conjunto de actos tambi~n con cierta unidad y finali
dad, pero Que en realidad no buscan la solución de un conflicto, 

s1no la realización de un determinado acto." C39J 

C39J Acosta Romero Miguel, "Teorra General del Derecho Adm1n1s
tratlvo", Editorial Porrua, 8a. Edlcldn, M~xlco 1988, P.6/9 
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CAPITULO IV 

LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PROBLEMAS SOCIALES 

A).- LA PROBLEMATICA SOCIAL EN LOS JUZGADOS CIVICOS. 

La Institución de los Juzgados Civicos no se le ha 

dado la debida importancia. olvidándose de la importante función 

que desempena dentro de nuestra sociedad, se le considera como 

la autoridad de menor jerarqu!a en nuestro sistema jur!dlco, 

sin tomar en consideración que su actividad busca uno de los 

valores más anhelados del ser humano como les el orden y la 

paz social. que en una metroírnli tan grande como la nuestra 

es dificil de obtener. 

A nuestro modo de ver a los Juzgados C!vlcos no se 

les dota de la suficiente fuerza coercitiva para desempenar 

su función, ya que como hemos anallzado la infracción cometida 

y dependiendo del caso. tendrá como sanción máxima el equivalen

te a treinta d!as de Salarlo Minimo General vigente en el Dis

trito Federal o arresto administrativo hasta 36 horas. 

No debemos olvidar que este Juzgado conoce de faltas 

tan graves como es el conducir en estado de ebriedad o bajo 

el influjo de alguna droga y as! lo senala el Reglamento de 

Tránsito en el Distrito Federal: 



"Art. 1400. Los agentes deberán impedir la circulación 

de un veh!culo y ponerlo a disposición del Juez Cal! flcador 

de la Jurisdicción correspondiente en los casos siguientes: 

I. Cuando el conductor que cometa alguna Infracción 

al Reglamento muestre srntomas claros y ostensibles de estado 
de ebriedad. o de estar bajo el Influjo de estupefacientes. 

pslcotróplcos u otras sustancias tóxicas y cuan el conductor 

al circular vaya Ingiriendo bebidas alcohólicas. 

Para efectos de este reglamento. se considera que 

una persona se encuentra en estado de ebriedad. cuanto tenga 
0.8% o más de contenido alcohólico en la sangre. Se considera 

que una persona se encuentra bajo el influjo de estupefacientes, 

psicotrópicos u otras sustancias tóxicas. cuando as! se determi
ne legalmente. 

Los métodos. técnicos y procedimientos que la autori

dad aplique para verificar lo anterior serán los que contenga

el Instructivo que expida y publique el Departamento en la 

Gaceta Oficial. determinado este estado por el médico legalista. 

el Juez Cal! flcador impondrá las sanciones que procedan sin 

perjuicio de las que compete aplicar a otras autoridades; 

II. Cuan el conductor no exhiba la licencia o permiso 

de conducir; y 

III. En caso de accidente en el que resultaran da~os 
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en propiedad ajena, cuando las involucradas no se pongan de 

acuerdo. 

El Juez Calificador una vez terminados los trámites 

relativos a la infracción, podrá entregar el vehiculo de inme

diato a la persona legitimada, siempre que se garantice cubrir 

los derechos de traslado si los hubiere. asI como el pago de 

la multa." 

Cabe hacer mención que la sanción por conducir en 

estado de ebriedad en términos del citado reglamento es de 

36 horas de arresto inconmutable, sin embargo nosotros consider.a 

mos que esto no es suficiente ya Que ésta conducta pone en 

peligro la vida e integridad personal de las personas. basta 

leer la nota policiaca en cualquier periódico para percatarse 

de que de los lhumerables casos en que un conductor ebrio mata. 

lesiona o causa danos en propiedad ajena. 

Es plausible la medida adoptada por el Estado de 

México en donde se sanciona como un delito el manejar bajo 

la influencia del alcohol o de la droga al sef'lalar el Código 

Penal: 

"Art. 2000. Se impondrán de tres dias a seis meses 

de prisión, de tres a setenta y cinco dias multa, y suspensión 

hasta por un ano o Pérdida del derecho de manejar al que en 

estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes. 
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maneja un vehJculo de motor. 

Se linpondrá de uno a tres años de prisión y de veinte 

a dosclentos días multa y suspenslón hasta por un año o pérdida 

del derecho de manejar. sJ este delito se comete por conductores 

de veh!cu:i.os de transporte público de pasajeros. de transporte 

escolar o de transporte de personal en servicio.'' 

Por el pellgro que representa el manejar en las condi

clones que señala el art!culo preinserto. deberfa facultarse 

al .Juez Cfvlco para que este pueda incrementar la sanción. 

de tal forma que por lo menos fuera de 10 dfas de arresto. 

Fuer~ cel caso señalado, resulta hasta humillante 

el trato des;-.ótlco y burlón con que se conducen las personas 

que cue::tan c.Jn una poslc1ón 

saber c.;:Je pc~:::.:en elegir entre 

fueren cCJnden3Ccs. faci lmente 

económica desahogada ya que al 

una multa y el arresto a que 

pagan la infracción ya que esta 

como ;:ijxlmo ,:_-, excede los $675.00 pesos aproximadamente. por 

lo que t3~0¡En deber¿ dejarse bajo la discreclonalldad del 

Juez Civico e! poder conmutar la sanción. 

Otr~ problema que comunmente se presenta es las compo

nendas entre el ~ersonal de los Juzgados Cfv1cos y los presuntos 

lnfractores. que mediante dádivas o sobornos, no son sanciona

dos. situaclón que es alarmante y que se agrava tratándose 
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de conductores en estado de ebriedad por el peligro Que represen 
ta. situación Que se realiza al no registrar en el libro respec

tivo al presunto infractor y la infracción de que se trata. 
o bien al no extender la boleta correspondiente de pago, lo 

cual sirve para no ingresar las multas al erario pllblico y 

fomentar más la corrupción de nuestras autoridades. 

Debido a estas irregularidades se ha fomentado la 

participación ciudadano. de la cual nos ocuparemos a continua
ción. 

B>.- LA CREACION DEL COLABORADOR CIUDADANO. 

En primer antecedente de la participación ciudadano 
lo encontramos en los reglamentos de Juntas vecinales a los 

que se refiere el maestro Serra Rojas: 

"Al respecto de dichos reglamentos se han expedido 

el reglamento de integración de las Juntas de Vecinos del Distri 
to Federal CD. o. de 12 de septiembre de 1972> el reglamento 

interno de las Juntas de Vecinos del Distrito Federal <D. O. 

de 14 de julio de 1974>. el reglamento interno del Consejo 

Consultivo del Distrito Federal CD. O. de 14 de abril de 1975>. 

no existiendo ningtJn otro ordenamiento jurídico que regule 

a las Asociaciones de Residentes y a los Comités de Manzana. 

razón por la cual unicamente se analizaran las Juntas de Vecinos 
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y el Consejo Consultivo del Dlstrlto Federal." 140> 

Posteriormente en 1978. con la expedición de la Ley 

Drg<lnlca del Departamento del Dlstr 1 to Federal se crean dos 

capitulos respecto de órganos de colaboración vecinal a los 

que se refiera el autor Rafael Martinez Morales: 

"Estos órganos son los siguientes: 

l. Los comlt~s de manzana que se constituyen por 

elección popular y est<ln integrados por un jefe de manzana. 

un secretarlo y tres vocales. como m!nlmo. 

2. Las asociaciones de residentes compuestas por 

los Jefes de manzana de cada colonia. pueblo. barrio o unidad 

habltaclonal de la delegación; contar<ln minlmamente con un 

presidente. un secretarlo y tres vocales. 

3. La Junta de vecinos. integrada por los presidentes 

de las asociaciones de residentes de la delegación; tendr<ln 

cuando menos un presidente. un secretarlo y tres vocales. Habr<l 

una Junta de vecinos en cada delegación. 

4. Consejo Consul t1 va del Dlstr 1 to Federal. formado 

por los presidentes de las Juntas de vecinos de cada delegación 

e 16 en total>. 

El art. 140. del Reglamento Interno de las Juntas 

C 40 J Acosta Romero Miguel , Ob. Cl t. P. 279. 
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de Vecinos del Distrito Federal, contempla las facultades y 

obligaciones de estos órganos, entre las que sobresalen Interve
nir en la prestación de servicios pllbllcos en la delegación, 

tanto dando a conocer sus deficiencias, como proponiendo medidas 

Para su mejoramiento, esta prerrogativa es extensiva a asuntos 

de otra naturaleza <Incluyendo los administrativos>. dar segui

miento a su gestión; cooperar con las autoridades; opinar sobre 

el problema de vivienda; formular las propuestas relativas 
a la expedición de reglamentos, etcétera. 

El art. 60. del Reglamento In ter lar del Consejo Con

sultivo del Distrito Federal, senala las facultades y obligacio

nes de este órgano de partlclpaclón ciudadana. en las cuales 

se observa cierta identidad con respecto a las citadas para 

las Juntas de vecinos. con la salvedad de que en tanto las 

gestiones de estas llltlmas se realizan ante sus respectivas 
delegaciones, el primero lo hace ante el titular del Departamen

to del Distrito Federal. El Consejo, además, coordina los traba
jos de las mencionadas Juntas de vecinos y ·efectlla ciertas 

tareas de tipo protocolario en ceremonias civlcas y ante visi

tantes distinguidos." C41> 

Posterior a éstos organos de colaboración vecinal 

surge por pr !mera vez la f !gura del colaborador comunl tar lo, 

C41> Mart!nez Morales Rafael "Derecho Adm!p!strat!yo", Editorial 
Harla. 2a. Edición, México 1994, P. 99. 
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encontrándose regulado en el Reglamento Gubernat!vo de Just1c1a 

C.!vlca para el D!str!to Federal, el cual fue sesionado por 

la II Asamblea de Representantes del D1str1to Federal el 14 

de Jul!o de 1993, bajo el cap.!tulo IX, de la part!c!paclón 

vecinal al sei'lalar: 

"Art. 970. El Departamento disei'lará y promoverá pro

gramas de Participación vecinal que tenderán a lo siguiente: 

I. Procurar el acercamiento de los Jueces y la comuni

dad de la circunscr1Pción terr!torlal que le corresponda, a 

fln de prop!clar una mayor comprensión y part1ciPac1ón en las 

funciones Que desarrollan; 

I I. Establecer v.!nculos permanentes con los grupos 

organizados y los habitantes del Distr!to Federal en general, 

para la captación de los problemas y fenómenos sociales oue 

los aquejan en materia de este Reglamento; 

III. Organizar la partlc!pac!ón vecinal para la pre

vención de 1nfracc1ones; y 

IV. Promover la formación y d! fusión de una cultura 

Integral de conv!venc!a armónlca y pacff!ca." 

"Art. 9Bo. Los Jueces formarán parte del Com!té Dele

gac!onal de Seguridad Póbl!ca Que les corresponda. en los t~rml

nos que establezca la Coord!nac!ón." 
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"Art. 990. Los Jueces celebrarán reuniones bimestrales 
con los miembros de los órganos de representación vecinal, 
de la c1rcunscr1pc1ón terr1tor1al que les corresponda, con 

el propósito de Informarles de lo realizado en el desempel'lo 

de sus funciones. as! como para conocer la problemática oue 

espec!flcamente aqueja a los habitantes de esa comunidad en 

la materia de este Reglamento. A esas reuniones se 1nv1tará 

a la Asamblea de Representantes del D1str1to Federal y deberán 

realizarse en dlversos lugares de acceso público. 

De cada reunión, se elaborará una memoria que será 

rem1t1da a la Secretaria y a la Coordinación." 

"Art. lOOo. El Departamento promoverá la part1c1pac1ón 

ciudadana. con el objeto de Integrar el cuerpo colegiado de 
colaboradores comun1tar1os que voluntaria y gratuitamente brin

den apoyo en las funciones de supervlslón de los Juzgados." 

"Art. lOlo. Los colaboradores comunltarlos serán 

acred1 tados por la Coordlnaclón ante el Coml té Delegaclonal 

de Seguridad Pública respectivo; y podrán realizar v1s1tas 
a las diversas áreas de los Juzgados, sln entorpecer n1 interve

nir en las funciones del personal del mismo, Informaráñ del 

resultado de sus v1s1tas a dicho Comité Delegaclonal." 

"Art. 1020. Los Jueces y secretarlos de los juzgados, 
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otorgarán las facllldades necesarlas para oue los colaboradores 

comunltarlos debldamente acredltados reallcen sus vlsltas, 

Proporclonándoles acceso a las dlversas áreas, asr como lnforma
clón suflclente." 

"Art. lOlo. las organlzaclones de representaclón 
veclnal podrán deslgnar ante los Juzgados de su demarcaclón 

terrltorlal, habltantes de la mlsma para 
presuntos Infractores en los térmlnos de 

31 de este Reglamento." 

que aslstan a los 
los Artrculos 30 y 

la creaclón del colaborador comunltarlo es el resulta
do de la problemátlca soclal exlstente en los Juzgados crvlcos, 

con el próposlto de formar un grupo de cludadanos que en forma 

de defensor de oflclo asesore a todas aquellas personas que 

hayan cometldo con su conducta una lnfracclón admlnlstratl va 

de la cual sea competente. 

El colaborador comunltarlo es un representante de 
la propla comunldad que brlnda un servlclo soclal en beneflclo 
de ésta, sln perclblr nlnguna retrlbuclón económlca por ello, 

por lo que es más dlgno de menclonar su trabajo ya que dlspone 
de su tlempo para auxlllar a sus veclnos, ya que comunmente 

es mlembro de la comunldad. 
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C>.- FACULTADES DE LOS DEFENSORES COMUNITARIOS. 

En términos del Reglamento Gubernativo de Justic!a 

Civ!ca, el colaborador comuni tar!o const! tuye lo que podemos 
denominar un defensor de of!c!o de tal forma que su func!ón 

Primordial será el defender a los presuntos Infractores dentro 

del proced!m!ento adm!n!stratlvo que se le s!ga ante el Juez 
Civlco siendo un mandatario de su representado, entendemos 

por mandato: 

"El contrato por el cual el mandatario se obliga 

a ejecutar Por cuenta del mandante los actos Jur Id!cos que 

éste le encarga." C42> De tal forma que el colaborador comunita

rio desempeMa el mandato consistente en representar al presunto 

infractor en todo el procedimiento. pudiendo para ello realizar 

todos los actos encaminados a la defensa de su mandato. 

Como hemos referido la función del colaborador comunl
tarlo es la defensa del presunto Infractor para lo cual no 

se requiere calidad alguna. es decir no tendrá que ser abogado 

o incluso contar con alguna preparac!ón. ya oue solo bastará 
el hecho de que sea designado como defensor. 

Dentro de sus facultades podemos seMalar que una 

C42> Sánchez Medal Ramón, "De los ~~ntr~to~ ~!yl!es", Edltor!al 
Porrlla, 12a. Edlc!ón. MéXlco 1 3,· • 9 . 

113 



vez que ha sido nombrado podrá dar contestación a las imputacio

nes que se le hagan a su defensa. 

A efecto de acreditar su defensa podrá ofrecer las 

pruebas que estime convenientes siempre y cuando sean de las 

permitidas por la ley. pudiendo objetar las que se presenten 

por la parte acusadora. por lo cual se dará por terminada la 

intervención. 

Cabe sel'lalar que durante el año de 1994. mediante 

acuerdo tomado por los delegados. se acordó asignar una ayuda 

económica a los colaboradores comunitarios. la cual desafortuna

damente culminó Por diverso acuerdo tomado el 26 de mayo de 

1995. en el que los delegados de las distintas delegaciones 

polfticas acordaron: 

"PRIMERO.- Se reitera la continuidad del Programa 

de Participación Social y Fomento de la Cultura Cfvica. exhor

tando a los colaboradores comunitarios a redoblar esfuerzos 

en favor de los habitantes del Distrito Federal. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de las medidas de austeri

dad. racionalidad y optimización de los recursos adoptados 

por el Departamento del Distrito Federal en apoyo al Programa 

Económico Emergente. se suprimen los estfmulos económicos men

suales que recibieron durante la administración pasada los 
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colaboradores comunltarlos, retomando la fllosofra orlglnal 

del Programa de Partlclpaclón Soclal y Fomento de la Cultura 

Crvlca y el espfrltu del Reglamento Gubernatlvo de Justlcla 

Civlca para el Dlstrl to Federal, comprometiéndose los Grupos 

de Colaboradores Comunltarlos a reallzar sus labores de manera 

voluntaria y gratuita. 

TERCERO.- Los Coordlnadores de los Grupos de Colabora

dores Comunl tar los. se comprometieron a actuallzar el padrón 

de colaboradores que partlclpan en sus respectivas clrcunscrlp

clones terrltorlales y a Informar las necesidades de material 

dldáctlco, asI como presentar una propuesta de acciones oue 

se someterán a la aprobación de la Dlrecclón de Justlcla crvica, 

a más tardar, una semana antes de la próxlma reunlón de trabajo 

que tendrá lugar el dia 21 de Junio del afio en curso, a las 

11:30 hrs. en la sala de juntas de la Dlrecclón General de 

Orientación y Aslstencia Jurrdica. 

CUARTO.- Una vez deflnlda la lntegraclón actual de 

los Grupos de Colaboradores Comunltarlos del Distrito Federal, 

la Dlrecc1ón de Justlcla Crvlca, lnlclará los trámltes corres

pondlentes para otorgar a los Colaboradores Comun1tarlos sus 

respectlvas credenclales de ldentlflcaclón. 

QUINTO.- A partir de esta fecha. toda la corresponden

cia. asI como lnformes de actlvldades del Programa de Partlclpa-

- 115 



Ción Social y Fomento de la Cultura Cfvica será recibida en 

la Dirección de Justicia Cívica, que se encargará de otorgarle 

el trámite procedente. 

Con lo anterior. se dió por terminada la Reunión 

de Trabajo, firmando para constancia los que en ella intervinie

ron." 

La participación de los colaboradores comunitarios 

ha sido provechosa para cumplir con los principios Constitucion~ 
les de legalidad ya que es la propla comunidad Quien cuenta 

con Organismos no Gubernamentales para verificar el exacto 

cumplimiento de la ley y al mismo tiempo brinda asesoría a 

quien lo requiere e incluso se vlgila que la autoridad se desem

pene en forma apropiada ya que se evl ta conductas como la de 

no registrar al presunto Infractor y la de no Ingresar las 

multas al erarlo público. 

La utllldad de la creación de los colaboradores comu
nltarlos la encontramos demostrada en el Informe de Actividades 

de colaboradores comunitarios de octubre de 1994, que como 

anexo acampanamos al presente trabajo, dentro de éste podemos 

corroborar la intervención de los defensores. la cual ascendió 

a 289 casos. as! como los ciudadanos que intervinieron con 

ese carácter en las distintas delegaciones y las infracciones 

cometidas, por lo que no se puede negar la influencia positiva 
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del colaborador ciudadano. 

D>.- PROPUESTAS PERSONALES. 

Después de analizar a la Institución del Juzgado 

Cívico y la Participación ciudadana, nos atrevemos a proponer 

algunas medidas que aún cuando modestas tienen la intención 
de contribuir al mejor funcionamiento de la propia institución. 

Para el mejor desempeno de sus funciones, es indispen

sable que se dote de un mayor presupuesto a los Juzgados Cívi

cos, de tal forma que cuenten con una red de cómputo, en la 
que se pueda obtener de inmediato los datos referentes al presun 

~ to infractor, de tal suerte que se este en aptitud de saber 

si es reincidente. 

También es indispensable que la referida red de cómpu

to, enlace todos los diversos Juzgados Cívicos, lo que brindará 

una mejor fuente de información y servirá para optimizar el 
servicio. 

Con lo anterior se podrá formar un criterio el Juzga

dor para saber si el presunto infractor es reincidente y de 

ser as! habrá de tomarse en cuenta para la imposición de la 

sanción y dar cumplimiento a los artículos 45 y 47 del Reglamen

to Gubernativo de Justicia Cívica del Distrito Federal; al 
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mismo tiempo se podrá atender con más rapidez los diversos 
asuntos de su competencia, formándose un archivo de todos ellos. 

Otro aspecto importante que se verfa beneficiado 

con un mejor presupuesto, serfa el hecho de dar un sueldo deco

roso a quienes fungen como defensores de oficio, o sea a los 

colaboradores ciudadanos, ya que ellos disponen de su tiempo 

para ello. 

Lo anterior ayudarfa a que no existieran componendas 

entre el personal del Juzgado cfvlco y el colaborador ciudadano 

en perjuicio del propio ciudadano y del Estado, al no ingresar 

las multas impuestas y al convencer al infractor para que acceda 

a arreglarse mediante dádivas o sobornos. 

Diversa propuesta es en el sentido de ampliar las 

sanciones, de tal forma que la mu! ta pueda ser de uno a cien 

días de salarlo mfnlmo general vigente y el arresto de uno 

a tres días; tratándose de aquellos conductores que sean sorpren 

dldos manejando bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustan

cias enervantes deberán ser sancionados con arresto de 3 dias 

y multa de 100 días, sin perjuicio de otras sanciones Y en 

caso de reincidencia ésta se podrá dupllcar. 

También consideramos prudente el hecho de dejar al 

arbitrio del Juez Cfvlco el poder· conmutar el arresto por multa 

118 



tratándose de reincidentes y exceptuando desde luego aquellas 

personas a que hemos hecho referencia en párrafo anterior. 

Como consecuencia de otorgar un salario al colaborador 

comunitario, será indispensable que cuente con conocimientos 

en derecho, de tal forma que se cumplan con e 1 requisito de 

ser Licenciado en Derecho o bien estar realizando de esta forma 

su servicio social y previo exámen de conocimientos sobre la 

materia. 

Con lo anterior se busca que el ciudadano presunto 

infractor se halle debidamente representado ante el Juzgado 

Civico, cumpliéndose con el principio de audiencia y legalidad 

Que marca nuestra Constitución y que no puede ser pasado por 

alto por ninguna autoridad. 

Otro requisito indispensable para ser colaborador 

comunitario y en especial defensor de oficio lo seria al ser 
vecino de la Delegación, lo que crea un ambiente de confianza 

en el ciudadano, ya que no serla remoto el caso en que incluso 

se conocieran. 

No seria indispensable que el ciudadano tuviera que 

designar un defensor de o flcio ya que éste pudiera nombrar 

incluso a cualquier persona de su confianza. 
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... 

Deberá exlstlr un padrón de los dlversos colaboradores 

cludadanos para su ráplda ldentlflcaclón y deslgnaclón, propor

cionándose el llstado correspondlente al presunto Infractor 
Para Que éste lo deslgne y sl no deslgnare algulen en especlal 

al Que correspondlere en turno. 

Para efectos de la Representaclón Que se lleva a 

cabo ante el Juzgado C!vico también podrá serlo en otras lnstan
clas como pudlera ser ante el Tribunal Contencloso Administrati

vo e incluso ante el Ministerio Público en su caso. es decir 
Que el representante cludadano podrá Interponer recursos ante 

otra instancia. o blen Querella ante el Ministerio Públlco 

correspondlente en caso de exlstlr alguna conducta dellctiva 
en el procedimlento ante el Juzgado Civico. 

Tamblén conslderamos pertinente el que el colaborador 

ciudadano desempeñe funciones de conciliador en los conflictos 

suscitados entre vecinos y en caso de no lograrla se dé parte 
al Juez Calificador para Que éste resuelva lo conducente. con 

lo cual se veria reducido el número de asuntos presentados 
ante el Juzgado Civlco y al existir un convenio en incumplimien

to de éste. traerra como consecuencia la Imposición de la san
c16n respectiva. 

Otra medlda tendiente a fomentar el buen desempeño 

de los Juzgados C!vlcos. serra el de dotar de facultades al 
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colaborador ciudadano para que éste pueda interponer en forma 

directa queja ante la Dirección General de Servlclos Legales 

respecto 

que esta 

del mal comportamiento 

Dirección determine lo 

de los Jueces 
correspondiente 

Civlcos. 
y se 

para 

cumpla 

con el principio de legalidad. sancionando a aquellos servidores 

públicos que no desempenen sus funciones conforme a derecho. 
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..... 

e o N e L u s 1 o N E s 

PRIMERA.- Ciudadano de acuerdo con nuestra constitu

ción es el individuo con la calidad de nacional, mayor de edad 

que cuenta con un modo honesto de vida. en pleno uso de sus 
derechos civiles. 

SEGUNDA.- La sociedad se rige por valores sociales, 

culturales. e incluso religiosos que son considerados como 

válidos. de tal forma que Quien los infringe es sane lanado 
correspondiéndole al Estado, aplicación y ejecución de las 

normas jur!dlcas • 

TERCERA.- El Juzgado Cívico se crea desde sus or!ge

nes con el objetivo de procurar la paz social y la tranquilidad 

Pllbllca. 

CUARTA.- El Juzgado C!vico en la actualidad se 
ha visto como una figura administrativa, a la cual se le ha 

Perdido el respeto como autoridad y ésto debido principalmente 

a las sanciones casi irrisorias que puede imponer, motivo por 
el cual la gente vea a esta institución como si tuviera que 

realizar un trámite administrativo perdiéndole todo respeto. 

QUINTA.- El Juzgado Civico se haya debidamente 



facultado desde nuestra Constitución que sel'!ala en su artrculo 

21 su existencia y funcionamiento. siendo su ley reglamentarla 

la ley órgan1ca del Departamento del Distrito Federal, asI 

como su reglamento Interior y desde luego el Reglamento Guberna

tivo de Justicia Civ1ca para el Distrito Federal. 

SEXTA.- los Juzgados Civ1cos son órganos adm!n!stra

t!vos que dependen de las delegaciones polrt1cas. las cuales 

son órganos desconcentrados del Departamento del D1str 1 to Fe

deral. 

SEPTIMA.- la Intervención ciudadana en los Juzgados 

Civicos. son el reflejo de la preocupación ciudadana por oue 

se cumpla cavalmente con los reglamentos adm1n1strat1vos. y 

en el caso concreto con el gubernativo de Justicia civ!ca. 

Ya que este pregona en su contexto el que se cumpla con las 

buenas costumbres para el bienestar de la sociedad. siendo 

esto de vital 1mPortanc1a puesto que. es precisamente la gente 

oue tiene bien arraigados sus valores morales la que dá la 

caracterrst1ca 1nd!spensable para una sociedad armónica. 

OCTAVA.- En el ámbito de competencia de los Juzgados 

crv1cos se haya regulado en su mayor parte por el Reglamento 

Gubernativo de Justicia Civlca. sin embargo no sólo en este 

ordenamiento encontramos su competencia ya que también tiene 

Ingerencias en algunas Faltas del Reglamento de Tránsito en 



el Dlstrlto Federal, el Reglamento para el Servicio de Llmpla 

de la Ciudad de México y Reglamento de Protección de los no 

fumadores del Distrito Federal. 

NOVENA.- Es necesario incrementar la infraestructura 

con que cuentan los .Juzgados Civicos, de tal forma que se les 

dote de una red de cómputo para verificar situaciones como 

de reincidencia e incluso para poder acumular alguna otra !nfra· 

cción Que se le haya impuesto, o bien determinar sl existe 

algún procedimiento pendiente en contra del Infractor. 

DECIMA.- Debe capacitarse continuamente al personal 

admlnlstratlvo para que este desarrolle en forma más eficaz 

su función. 

DECIMA PRIMERA.- Debe dotarse de mayor fuerza coer

citiva al Juzgado Civico en sus sanciones, de tal forma que 

pueda imponer arrestos de hasta 72 horas y multas hasta por 

2,000 dias de salarlo mfnimo. 

DECIMA SEGUNDA.- El procedimiento ante los Juzgados 

Cfvicos es oral y por conslgu!ente el .Juez Cfvlco está en con

tacto dlrecto con el presunto infractor. lo que permite también 

Que la lmpartlclón de Justicia sea más pronta y expedita. 

DECIMA TERCERA.- Como una especie de órgano de 



vlgllancla se a dado cavlda a la partlclpaclón ciudadana. QUlen 

mediante su Intervención de defensorra y vlsltadurra busca 

el exacto cumpllmlento del Reglamento Gubernativo de Justlcla 

Civlca. de tal forma que se vlglla al mismo tiempo que se Impon

ga una sanción al Infractor pero que esta no transgreda los 

derechos de E!ste. procurando en todo momento el eficaz cumpll
mlento de la Instltuclón. 

DECIMA CUARTA.- La creación del colaborador comunl
tarlo se debe a los diversos conflictos que surgen con motivo 

de las Infracciones cometidas a los diversos reglamentos de 

gobierno, buscando brindar una defensa al ciudadano en el pro
cedlmlento ante el Juzgado Cfvlco, a travE!s de la partlclpaclón 

vecinal como lo dispone el artrculo 97 del Reglamento Gubernati

vo de Justicia Civlca. 

DECIMA QUINTA.- El actual Reglamento Gubernativo 

de Justicia Civlca no senala ningún requlsi to para desempeflar 

la función del defensor. por lo que basta con Que cualquier 

colaborador comunitario quiera serlo, para considerarlo como 

tal. con las consecuentes deficiencias en la defensa Jurfdica 

o en el conoclmlento de la ley. 

DECIMA SEXTA.- Es necesario que quien desempei'la 

la función de colaborador comunitario y en especial como defen
sor de oficio sea por lo menos pasante en derecho. para dar 
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un adecuado serv1c1o de defensa al Infractor. 

DECIMA SEPTIMA.- Debe remunerarse adecuadamente 

a todas aquellas personas que destinan parte de su tiempo a 

defender a los presuntos Infractores, ya que de lo contrario 

Puede degenerarse la función del defensor comun1tar1o, al colu

dirse con los mismos representantes adm1n1strat1vos. 

DECIMA OCTAVA. - Debe de dotarse de mayor represen

tat1 vldad al defensor comunltarlo, para representar al Infractor 

ante otras autorldades, con la condlclonante de oue el orlgen 

de cualquier otro proced1m1ento sea el de una falta admlnlstra

tlva sanclonada por el Juez Cfvlco. 

DECIMA NOVENA.- Es Importante el reallzar modlflca
clones al actual Juzgado Cfvlco, ya que de lo centrarlo tenderá 

a desaparecer en lo futuro convlrtléndose en una flgura meramen

te decoratlva. Sln embargo, s1 se llevan a cabo las mod1flcac1o

nes se volverá a dar a esta 1nst1tuc16n la calidad de una verda

dera autorldad, máxime oue su papel encierra un gran valor 

Para el orden Póbllco y la paz social. 
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