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INTROIXICCION 

La expresi6n "Justicia de Paz" se define asi mi~ 

ma, y es tan senaladamente atractiva, que bien podemos de

cir de ella que causa impacto, usando una frase del domi-

nio general; pues su9iere la posibilidad de un desiderat1.111 

infalible para conciliar intereses opuestos, y tal vez, la 

disposici6n de una panasea aplicable a toda controversia,

ª tenor de la cl&sica aapiraci6n de Justiniano: (El fin de 

todo derecho es la justicia, de la que los jurisconaultoa

se llaman sacerdotes). Oe ahi que no despierte menos opti

mismo, ni menos seguridad la persona del Juez de Paa aen-

tenciado en conciencia, pues el hecho de confiar a un hom

bre la soluci6n de situaciones conflictivas en una audien

cia ónice, y sin obligaci6n de someter su juicio a un est1 

tuto preconstituido sobre la estimaci6n de las pruebas, -

habla en favor suyo, como tal vez no acontence jamis con -

respecto a n1ngón otro funcionario. 

Ambas consideraciones, nos llevan a penaar en el 

derecho del porvenir, con menos artificio que el actual, -

con menos ficciones o sin ellas, y ta} vez, con una subje

tividad garantizada por la persona del juez, en quien le -
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sociedad confiar!, por su cal~dad humana y profesional, la 

solucl6n de sus conflictos. Sin embargo, con un poco de e! 

periencia y algo mSs de reflexi6n, podr1lllftos trastocar los 

conceptos, especialmente bajo la consideraci6n de que las

in~tl tuciones marchan a impulso de las necesidades, y de -

que la complejidad de las relaciones humanas cada vez cre

ciente, reclama precisamente la renuncia a la subjetividad; 

aunque sln desconocer que en condiciones mejores de prepa

raci6n y formación, pudiera ser en cierta proporci6n prov!. 

chosamente confiable. 

El derecho, como todas las disciplinas, está su

friendo en el momento actual un ajuste inquietante, bajo -

el influjo de un cambio de valores verdaderamente imprevi~ 

to; la democracia teorizante se desvorona, y un hWllanismo

nuevo con perfiles socialistas, se impone. Todo individuo

forma parte de la sociedad y en tal virtud ea digno de cou 

sideraci6n y respeto; por lo mismo, el delincuente y el i

rregular en general, deben ser motivo de estudio mejor que 

dd segrega::lér.; y !a ::o:-::;.~ ~e~ !u~z ~st5 requ!riiendo, CJ! 

da dia con mayor urgencia, una preparaci6n profesional ad!, 

cuada y una capacidad de juzgar debidamente acreditada. 

Por ~tra parte, las ciencias tienden a ser cada

d!a más sistemáticas y objetivas¡ y la maquinaria judicial, 
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como trasunto de una doctrina siempre en marcba, no escapa 

a tales exigencias¡ por lo que practicamente, algunos as-

pectas al parecer rudimentarios, como la Justicia de Paz,

en su forma tradicional, se antoja como rasgos de la ~poca 

patriarcal, y por tanto, fuera de ritmo con relaci6n a loa 

hombres y a las instituciones de nuestro tiempo, especial

mente, si concideramos que el derecho, por sus finalidades 

y por su calidad, debe ajustarse no solo a los objetivos -

de la vida, sino a loa prop6aitos de la ciencia, Por eso,

la Justicia de Paz est6 requiriendo una reorganizaci6n, y

a6n mis: una reestructuraci6n desde sus bases, de acuerdo

con los conceptos mov!simos de las disciplina• que la aux.!, 

lian, ya que la administraci6n de justicia es, a no dudar

lo, un aspecto de la arrolladora y compleja actividad so-

cial en perpetuo devenir. 

Las sociedade1 marchan a ritmo con la cultura, -

esto es evidente; la evoluci6n se impone porque la confu-

si6n no puede ser una situaci6n definitiva de acuerdo con

el s~blo enunci~do de Spencer: "Todo pasa de la homogenei

dad indefinida e incoherente, a la eterogeneidad definida

y coherente". 

LA JUSTIC:- A DE PAZ EN MATERIA PENAL EN EL DISTR,! 

TO FEDERAL, pues concidero que el aspecto m&s importante -
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de la administraci6n de la jus~icia 1 es el que finca rela-

ciones entre el juez y uno o varios sujetos cuya conducta-

merece ser calificada de irregular, o de amenazante, porque 

detras de toda transgresi6n se ocultan acontecimientos ins

vitables y se desencadenan situaciones graves que atiempo-

pueden ser evitadas. 

Las innovaciones radicales algunas veces siembran 

el desconcierto, especialmente en espíritus temerosos o ru

tinarios, porque quebrantan el ritmo habitual de las insti

tuciones, suele contangiarse y generalizarse ~ste descon--

cierto, cuando se olvida que la estabilidad sirve de obst!

culo al progreso; aunque, en el óltimo ter111ino, se impone -

una dialectica que con car!cter conciliatorio defina y sol~ 

cione ~stos inevitables conflictos. 

La Justicia de Paz, tal como se administra actual 

mente en M~xico, es anacr6nica, superficial e inefectiva; -

sin embargo, no podemos desconocer la necesidad de su exis

tencia ni el riesgo de una suplantaci6n irreflexiva. Tene-

mos pues, por el momento, razone5 zu~~ctentes p3~j defende! 

lo; aunque reiterando la exigencia de una reestructuraci6n

y el apoyo en nuevos e improrrogables principios. 
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CAP?Tm..O I 

llISTOaIA Dt: U. JUSTJ:CU DI PAZ. 

aJ P LOS PVDLOS ANTIGUOS. 

Tl•Ja cOllO la humanidad, la Ju.tlcla de Paa bro

t6 Hpont&nauanta dentro del prlller grupo faalllar, Ja -

que no pudo 1er otro el 'uea pac:lflcador que el propio pa

dre a qalen latere-6 por enci.a de toda sol•cl6n frente a

p.rolllaiia1 de codllcta, la -ni• entre .. , d•KendlaatH; 

pue1to qua la f aallla ~adlclonal .. ata ha procurado an ta

do1 loa tl .. po• a1a ~nla ••e la par11lt• 1Ula cahaa16n -

cu11etarbtlca, an Yalor proTerblal y por 1• tanto, ua -

tranquilidad elMpr• dorada cuando 1e •al• del ho9ar. 

b efecto, al 9npo f aalUar tnua .... t• aaido -

ha rachaaado daade al .. pre toda a9raal6n, toda da1conflan

aa, y toda l'QCha entre su1 alembna1 y llO 1610 por· J.llpalao 

natural, pae1to que el hoallr• no nace c:o.o •1 la6n azaado

para sa defen1a, 1lno por obra d• la adacacl6a, 1111• lapona 

re1pato, 11111l1l6n y obedlencla a ana autoridad y qua ~onc! 

lla al orden con la llll•rtad, al .. tando la frataraldad ba-
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jo el signo d• un honor camón, que partiendo del grupo fa

miliar llegar' algdn d!a a expandirse comprendiendo a toda 

la hUJDanidad; como se pretende, al aenos dentro de los g~

por nacionales al aplicar en lo posible una "Justicia de -

Paz" sobre aquellos conflictos que de illllediato no parecen 

tener consecuencias irrep~rables. 

En los Pueblo• de or9anisaci6n priaitiva 1 ante•

Y ahora, "Juez de Paa" •• el dnico juez. Recay6 este cargo 

en la autoridad supreaa del patriarca¡ aas cuando hubo ne

cesidad de definir la judicatura ca.o tal, plaaa6 definit! 

•amente en la persona del juez; ae parece que la referen-

cia •'• antigua ae halla en loa orígenes del Pueblo Hebreo, 

cuya organizac16n de todo• los problemas de la comunidad 1 -

y s6lo cuando el creciente desarrollo deaogr,fico y terri

torial hacia impo1ible que el patriarca cargara sobre sus

hollbros con los cada vez aas complejos y a6ltipla1 probla

aas, delegaba alguna de sua facultades, como la de juzgar

las c1u1a1 no 9rave1, en otras paraonaa, 1ur9a ea! en la -

historia la figura del juez, generalmente, escogido de en

tre loa varones •'• sabio1, entendidos y expertos, a quien 

el patriarca encomendaba que juaga1e a todos loa hOllbrea -

en un misao plano de importancia sin t09lar en cuenta paren 

tasco, fortuna o patria, libre de presione• y t8910res, ---
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pues en la última instancia ~e seservaba la soluci6n def! 

nltiva de cualquier conflicto. 

Probablemente el pueblo hebreo influy6 en Esp~ 

na con su aporte cultural, costumbres y formas de vida, -

prlncipal'mente a través del antiguo testamento heredado al 

cristianismo. 

No podemos, sin embargo, rechazar la posibilidad 

de otras influencias, puesto que sobre la raza hispánica,

inicialmente integrada por bereberes, pesan sucesivamente

los lb.eros, Celtas, Fenicios, Griegos, Cartagineses o Pún! 

cos, Romanos, Visigodos, Arabes, Judios o Hebreos. 

Roma fué para Espana, lo que Espana ha sido para 

México, un factor important!simo de la nacionalidad y de -

la cultura, por lo que frecuentemente se hace necesario r~ 

currir a la historia de Roma, para buscar los antecedentes 

de nuestras intituciones. 

Roma apareci6 en el escenario del mundo hacia el 

ano de 753 A.c.1 estuvo originalmente integrada por hombres 

ru<los pero a~ante• ~~l orden y respetuosos de sus propios

princirio~.tanto que la humanidad entera reconoce la pate!: 

nidad del Derecho en la Roma Quadrata, cuando por encima -

de las relaci'ones de parentesco y afecto entre dos herma-

nos ge~elos, se impone la tradici6n y uno de ellos es sacr! 
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ficado mediante el fraticidio. 

Entre los primeros gobernantes de Roma se cuen

tan conquistadores, sacerdotes, legisladores y construct2 

res de acueductos y caminos, ~sto demuestra la importancia 

que desde el principio dieron a la "Cosa P6blica", y desde 

luego, hay que constatar el hecho de que actuaron tambi~n

como jueces. Esgrimían el derecho de antigUedad, puesto 

que la sociedad Romana por mucho tietnpo estu•o dividid• en 

tre patricios y plebeyos, siendo los primeros descendien-

tes directos de los fundadores y por tal motivo privilegi.!!. 

dos ante la ley y ante el estado que delegaba en los varo

nes jefes de familia "La patria potestad", como derecho de 

vida, muerte y judicatura, ya que el Pater Familias, era -

un juez p•ra sus hijos, nietos, esposa, nueras, esclavos -

y aún para sus clientes y allegados. 

El comentario que se hace frecuentemente con rel.!!. 

c16n al poder omnimodo del padre en la familia romana, en

el sentido de que es improbable el abuso de la autoridad,

puesto que mediaban relaciones de afecto y de honor fami-

liares, sugiere el origen de la justicia de paz; a pesar -

de que algunos la atribuyen a los germanos y de que otros

pretenden hallarla en la persona del pretor. 
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En un principio, la confua16n de funcione• gube!: 

nativas era evidente; m&s no pudo imperar por mucho t11111po

esta s1tuac16n, debido al crecimiento de la poblac16n y a -

la conquista de algunos pueblos infinitaJ1tente mas adelanta

dos que Roma en el aspecto cultural. Asi fueron creados -~ 

los cargos de aagistrados, por delegación de funciones que

el gobernante solo no podia ejercer con la debida eficacia. 

Tuvieron los Roaanos y de 'sto no puede caber -

duda, una gran capacidad cultural, y eunque alguno• pueblo• 

de la antigQedad, como loa E4ipc1oa, los Caldeo..Aalrio• y -

los Griegos, po1eyeron sabias leyes, los Romanos han sido -

universalmente considerado• COllO le911ladores 1n1gualable•

en atenc16n a la influencia que hasta nuestro• diaa viven -

ejerciendo sus disposiciones legales en casi todoa 101 pue

blo• de la tierra. 

"l!:zcepto l~s regiones del derecho Musulm'ri e Ia

d6, el mundo est6 repartido en do• grandes familias de sis

temas jur!dicos: La anglosajona y la romani~ta. M6xico per

tenece a la segunda" (1). 

En la hiat:oria del derecho destacan algunas cat.!! 

goriaa tan interesantes como el C6di90 de H .. urabi de Cal-

deo...As iria, el tribunal teocr,tico de Persia y la• asllllbleas 

(1) ~LORIS MAR~DANT s. GUILLERMO, El Derecho Privado Roiaa
no, Editorial Esfinge, S.A., M6xico, 1960, p¡g. 2. 
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Grie9as constituidas en 9ran· jurado; sin elllbar90, la pera~ 

na del pretor es 6nica por su respeto a la ley, por su ar~ 

dicción y por su honradez COlllO funcionario, y as posible -

identificar en 'sta persona al juez por excelencia, que no 

surge intempectivamente, sino co11<> producto de las necesi

dades sociales en una nación tan pro9resista y amante de la 

justicia como la fue Roma, no s6lo el i9Ualar los derechos 

de los plebeyos con los patricio•, sino al elevar a la ca

te9oria de ma9istrados a los ciudadanos que por su capaci

dad politice y socuocultural podian ser a1pecialmente óti

les al Estado, en determinados aspectos requerian a un tie! 

po: sapiencia y providad acendradas. 

La Ad•inistraci6n de la justicia y la evoluci6n

del derecho en Roma, fueron m'• complicadas de lo que comun 

mente se acostumbraba en pueblos anti9uos, pero fueron tam 

bi6n m's efectivas y se9uras. Hacia el allo de 493 A. c., -
cuando los plebeyos exi9ieron el reconocimiento de su1 de

rechos retir,ndose al monte Avantino, lograron, entre o--

tras concesiones, el nOftlbramiento del Tribuno de la Plebe, 

patrono, juez y defensor de los desheredados; y •'s tarde

•edianta la Ley Canuleya, las mayores conqui1ta1 que pudie 

ron aspirar, incluyendo el derecho de aatri•onio sin distin 

ci6n de clases. Se re1ervaron los patricios alguna• ma9i•-
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traturas, como las de cueato~ o encargado del tesoro p6bl! 

co¡ censor o guard!an de las costumbres, tdil procurador -

de la ciudad en •ateria de policia¡ y pretor o 3ues1 ain -

poder mantener ~ata situaci6n por ~ucho tiempo, puea hacia 

el siglo III antes da Jeaucristo, la plebe logr6 obtener -

todos los derechos, incluso al de aspirar a los cargos ala 

al toa. 

Comul\9ente, los tratediataa se conforman con se

ftalar el pretorio como punto de partida de toda 3udicatura¡ 

parece que olYidan la prehi1toria de la que la •con3etura" 

ha extraido 111 •elorea aportaciones, y en la qUI antes de 

eatado hubo f aailia y ante• de 3ues, patriarca. La p1raona 

del pretor ain a.bar90, ae destaca en loa perfila• caract~ 

r!•tico1 del 3uea tal y ca.o lo entandllltOI actualaente. 

Rubo do• cla••• da pretor••, el urblno para la -

d.udad, y el peregrino para laa proYinc1aa conqui•tadaa. 

El pretor peregrino era al al• iaportante de 101 

aa9i•tradoa 1u• funciones aran m6lt1ples y co•plela• pue•

actuaban como oidor, 3uez y legislador1 en el priaer easo

escuchaba a lo• contendiente•, •aleccionaba a loa teatigoa, 

adaitia o rechasaba la• prueb .. ofrecida• y turnaba al ~ 

~uea coapeten'te el asunto para •u reaoluei6n1 en ciertas -
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ocaeiones investigaba o inquiría por cuenta propia o con

ayuda de los ediles, sobre la existencia de disposiciones 

o de usos y costumbres tradicionales, promulgando en su -

defecto decretos y reglamentos o aplicando la ley romana

º la jurisprudencia de acuerdo con las circunstancias, g_!t 

neralmente en pueblos atrasados y en ambientes r~sticos,

pues Ro•a siempre fue respetuosa de las leyes, costUlllbres, 

creencias y ritos en los pueblos bajo su dominio. El pre

tor urbano actuaba en cambio casi exclusivamente como juea, 

llevando el asunto por su cuenta haata la sentencia, aun

que en algunos casos actuaba tamb16n como legislador, me

diante los edictos o disposiciones legales aobre asuntoa

no previstos por las Leyes vigentes o con modalidades es

peciales; 6stos edictos eran publicacione3 que se hac{an

del conocimiento general y tenia fuerza de ley en tanto -

que no eran abolidos por otros de identica procedencia, -

taab16n tenia el pretor facultades pontificias, pues cona 

cia adem's de las leyes, los ritos, augurios y tradicio-

nes religiosas, ya que nada de 6sto era del dominio pdbl! 

co antes de que el liberto Flavio 1 amanuanse de Apio Cla~ 

dio Caeco, las diera a conocer¡ y si era del conocimiento 

popular los secretos forenses (Los dias f a-ctoa y nef aa-

toa para juicios y testi•onioe, y las f6rinulas del proca-
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dimiento, los cuales se conoc~eron desde entonces bajo la

designac16n de "Jus FlavianUJ11"). 

Algunas veces los Ediles no eran propiamente au

xiliares de los pretores, pues conocían y hasta sentencia

ban las causas de mínima cuantía en mercados y edificios -

p6blicos, ya que carecían de un sitio fijo para ejercer -

sus funciones, sobre lo dicho es comprensible que alguno•

quieran identificar al Juez de Paz con el Tribuno de la -

Plebe, otros con el Edil y con mayor raz6n con el Pretor. 

Por mi parte me aparto en cierto modo da talee-

opiniones, pues creo que debe relacionarse mejor que con -

los magistrados, con el "Pater Pa111ilias". 

"En la antigua familia romana se presenta juri-

dicamente como un organismo aut6noao (semejante a un paqU!. 

~o Estado). El verdadero Estado nacido de esta uni6n de -

las gentes, s6lo posteriormente se ocup6 de dictar d1spo-

s1c1ones acerca de la familia¡ ya que en un principio la -

autoridad del padre, como rey absoluto, no conoc16 limite• 

jur!dicos, aunque en la vida cotidiana y en la~ costumbres 

fuera otra cosa bien distinta". 

"El padre, era respetado por motivos religioaoe

y el hogar era inviolable por el mismo aotivo. El jefe da-
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la fai11ilia gozaba de la "manua", o poder sobre todo y •obre 

todos. Eate poder era ilimitado pues incluía el derecho o -

facultad de vender como esclavo al que se mostrara irreve-

rente o reacio a la voluntad paterna o a6n el derecho de ·~ 

tarlo, aunque se tratara de un Senador o C6nsul. Loa hijoa, 

la mujer y los esclavo• no tenían frente al padre derecho -

alguno; vivían para 61 trabajaban para ,l, y eran jua9adoa

por 61. "El padre por su ilimitado poder o "•anua" era due

no exluaivo de los bienes familiares, jefe, juez y la9iala

dor dentro de su f8lllilia, todos loa miembros era• "aliani -

juris", excepto 61 1 que gosaba de "sui juris" (al que no •,!l 

tiende la vida roaana en su conjunto, el padre la parece al 

"terror faaila") (2). 

No hay que olvidar que el padre de fainilia anta• 

y hoy, ha sido por encima de su autoridad el progenitor, y

por lo mismo un "Juez de Pes" con un gran sentido huaanita

rio y que lejos de esperar soluciones terr!ficas a los con

flictos hogarenos, hay que pensar en el honor y en la reapo.11 

sabil1dad que junto con aqu61 cdmulo de derechos de que se

habla con tanto 6nfasis, pesaban y pesan sobre el jefe de -

la f .. ilia. 

Perdur6 hasta fines del imperio, en Roaa, la Pa-

f') tAGLfóLO PEORO, Evaluaci6n del Derecho Privado, Editorial 
Rau1, Madrid, 18981 Pi9. 183. 



11 

trla Potestad con la magnitud susodicha, manteniendo en el 

padre la calidad de Juez, no en asuntos de mínima cuantia

sino en aq11ellos que exigen soluciones pacificas e inmedi~ 

tas en beneficio de la comunidad. 

La calidad de "Magistrado" coexistía por mucho • 

tiempo en Roma al lado de la de "Pater Familias" sin inva

dir su esfera de acci6n y s6lo m~s tarde arrebataron a la

potestad paterna derechos y autoridad los pretores y edi-

les por raz6n de que los plebeyos se mantuvieron siempre -

al margen de ésta instituci6n y su• conflictos requerian -

soluciones, para las cuales, como jefes de familia no aco! 

tumbrados a ejercer la autoridad, estaban impreparados. 

Podríamos decir, que arrancando de la familia -

como instltucl6n privativa de los patricios romanos, y aún 

como reflejo de la familia tradicional en épocas anteriores, 

l~ ju,tlcla de paz vino a constituirse en funci6n p6blica

c•IBndo se ~um6 a la competencia del Magistrado, sin que 

e•to ñeniegue nquellR c~lirl~d intrinseca que la mantuvo al 

margen de la venganza, como aspiraci6n a la paz y a la ar

menia entre personas que por sus lazos de afecto e identi

dad en su nivel social, pueden "reconciliarse" en el am--

plio sentido de la ealabra. 
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No carece de inter's el conocimiento de la• -

lnsti tuciones juridicas en otros pueblos de la antiqiledad, 

pero en atenci6n a que su influencia no ha sido tan d1re: 

ta en nuestro derecho coao lo fue la de Roaa a través de-

Espana, nos concretaremos a lo apuntado como antecedente

del tema que nos ocupa. 

Ea muy conocida y citada la frase de Konteaquieu 

"E• necesario esclarecer. la historia por laa Leyes y las

Leyes por la historia" y, siguiendo éste pensamiento se -

descubre la utilidad de la historia del Derecho por cuan

to facilita la comprensión de nuestras instituciones ac-

tuales y porque adn pre•iene las futuras. si pensaaos con 

Picard, "el Derecho ea una creaci6n continua". 

"LSi tal ea7 (ae pregunta éste autor, ¿cómo ha 

de comprenderse lo que se debe agregar a la serie, cuando 

no ae conoce loa eslabones anttriores7", Kas si por el --

contrario se les tiene claramente a la vista, con cuanta

lus contareaos para suponer lo que habr& de ocurrir. E• -

preciso anteponer el sentido evolutivo del Derecho¡ sin 

eso no se sabe nada, ni se funda nada durable ~obre la •,! 

terla, se trabaja al asar" (3). 

(3) MENDIETA Ntfflfz LUCIO, El Derecho Precolonial, Edito-
rial Porrda S,A,, M6xico, 1937 1 Plg. 9 
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b).- EN LA EDAD MEDIA. 

Convencionalmente, en la historia de la human! 

dad, lo mismo que en la historia del Derecho, la Edad Me

dia se inicia con la ca!da del Xmperio Romano de Occiden

te (476 de la era cristiana) y termina con la ca!da del -

Imperio Romano de Oriente (en 1453), fecha que tambi6n ss 

nala el advenimiento de la edad moderna. 

El dato eacencial de la Edad Media, para la ma 

yor parte de los historiadores, 9n el predominio del cri.! 

tianismo en la cultura, en tanto que desde el punto de vi.! 

ta social el acontencimiento predominante es el surgimien

to de las grandes Ciudades y con ello de las nacione~ eur.e, 

peas sobre las ruinas del feudalismo, también 9enu1no de

la Edad Media. 

El Derecho GermAnico, aport6 a la tred1ci6n R.e, 

mana nuevos puntos de vista y nuevas concepciones, y Esp! 

na, en plena 1ntegraci6n, no escap6 a ello; aunque co•o -

senalo en líneas anteriores (3), n1n9dn otro pueblo sufr16 

la influencia de tan repetidas invaciones y de tan frecue.!!. 

tes conquistas. 

Ya desde el allo de 218 antes de Cristo, Espal\a

tuvo relaciones con R0111a, pero fue bajo el imperio de 

Augusto, cuando se convirti6 en una verdadera colonia Ro-
( 3) SUPRA, Plg• § 
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mana, entrando con ello en vigor la Ley del Imperio. La -

multiplicidad de dialectos y de costumbres en la Península 

Ib,rica, obligó al Emperadoa Adriano a dividirla en sei• -

provincias, con una complicada administración gubernativa

de C6nsules, Prefectos, Censores y Magistrados (se reserv6 

esta dignidad a los Pretores)¡ se nombraron tambi'n "Defea 

sores" (especie de tribunos para los juicios menores) y -

Procuradores del pueblo. 

Hacia el siglo v, los ViRigodos (los más podero-

sos de los b'rbaro•) invadieron Espal'la, arrebat,ndola al· -

poder de loa ROlllanos¡ 1.Japusieron sus costumbres, aunque -

transando voluntari1U11ente en algunos aspectos por ejemplo, 

al encomendar el poder judicial a las asambleas populares

en causas graves, y reservar a "Procesores" o "Defensores" 

los juicios civiles y penales de menor importancia, a fin

de procurar la resoluci6n amistosa, evitando as! los"due-

loa• o "Paidas" a que recurrian tradicionalmente los germa

nos para resolver sus conflictos, 

Los visigodos impusieron el r'gimen de ducados y

condados respectivrunente en las aldeas y en las ciu~ades¡

pero en general respetaron las Leyes Roaanas en beneficio

de los Hispanos, con la curiosa duplicidad de Disposicio-

nes godas para los godos y romanas para los hispanos, cod! 
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fic&ndolas por separado Eurico y Alarico, respectivamente 

de manera que cuando contenían un godo y un espa/lol se r~ 

quería la presencia de dos Jueces y dos Asesores; 'sto, -

mientras la mezcla absoluta de Godos e Hispanos no se op~ 

ro, pues con el tiempo se impuso una absoluta indiferen~ 

ciaci6n, cre&ndose as! una legislaci6n com6n para la tot.! 

lidad de la poblaci6n de las provincias conquistadas por-

los godos. 

Por su parte el cristianismo, propiciando una -

nueva actitud frente al mundo y a la vida, invistió a la

persona del juez con inusitados atributos; la "Vindicta -

Fública" fue definitivamente relegada y la justicia se -

ad..cu6 al concepto de equidad con un sant11111ento hU11anitA 

rio nunca antes generalizado. 
"El cristianis•o ha procl11111ado el valor del in-

dividuo c090 ser de fines absolutos, que no pueden ser ~ 

sorvidos por la voluntad de otro hombre, ni por la del •! 

tado, la igualdad fundamental y la fraternidad de todos -

los hoabres bajo un r.oncepto universal del bien; la invia 

labilidad de la libertad humana; el desprecio a las riqus 

za• y el aprecio al trabajo". (4) 

La 1nvaci6n de Espana por los Arabas, hacia el

s19lo V1!I, no sign1fic6 ning6n cambio ni modif lcaci6n en 
(4) M!NGUIJON COLIN ~ALVAUOR, Historia del Derecho Espailol, 
T.,.o !I, Editorial Labor, Barcelona 1927, Pig. 31 
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cuanto al derecho t.t:adicional predominantemente romanista, 

pues aunque se instauraron los emiratos, los juec•• y laa

leyes siguieron siendo las mismas con el nombre de "Fuero•" 

que sugiere la idea de privilegios para los pueblos ocupa

dos. 

Se mantuvieron los Arabes en la Península hasta

fines del siglo XV en pie de lucha, sin llegar a dominar -

la porci6n norte que fue victoriosamente defendida por pri.!l 

cipes y reyes hispano-godos, siendo de entre ellos los •ás 

descollantes desde el punto de vista legislativo, Fernando 

el Santo y Alfonso el sabio (padre e hijo), que hicieron -

de la justicia su obsesión, viniendo a culminar 6sta en el 

Fuero Juzgo y en las Siete Partidas entre los afies 1255 y-

1284, en que el propio monarca se constituyó en Juez Suprs 

•o, conociendo en 6ltima instancia todos los asuntos que -

ataftesen directamente al reino, sin menoscabo a las resol~ 

ciones de los jueces inferiores a los que se exigía el co

nocimiento y aplicación de la• Leyes, bajo la censura de -

autoridades especiales. 

Nada tiene ~ayer influencia, sin embargo, en 

cuanto a la ju8t1cia de paz, que el Municipio¡ pues al re.!. 

tringirse el concepto de flllll111a de acuerdo con loa princ1 

p1os cristianos, el padre, la madre y los hijos, como entidad 
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independiente de la casa de 19s abuelos paternos y mater

nos, el "Pater familias" perdi6 parte de su autoridad o -

al menos le fue limitada, especialmente en cuanto a la J.!:!. 

dicatura, pasando A la competencia del Alcalde el conoci

miento de toda controversia "que no invadiese esferas aj_! 

nas al municipio". 

El Gobierno del Municipio recidió en una asam

blea popular e integrada por todos los hombres libres de

la localidad, ~sta asamblea lleg6 al principio el nombre

de "Consejo" o "Comitia Tributa" y luego de "Comitia Ju-

riata", era una simil del senado romano, precidi.do por -

dos aneiane.s, los cuales delegaban parte de sus faculta-

des judiciales al alcalde que, por sus antecedentes y 

buen criterio, era nombrado por la asamblea general. 

Los integrantes del municipio estaban dividi-

dos en tres qrupos: 

Los"Civis" o ciudadanos (que desde los tiempos 

de Vespaciano fueron todos los hijos de las provincias hi~ 

pánicas), los "Incolae" o recidentes y los "Hospites o 

transeúntes~ que en su conjunto formaban el "populus" o -

pueblo. Las asambleas populares eran abiertas, es decir, -

celebradas en ·la plaza a la vista de todos, aunque s6lo --

103 ciudadanos tenían derecho de voto y discuai6n para el-



18 

nombramiento del "Alcalde" o "Justicia", y para asuntos -

de importancia en general. 

La persona del alcalde tuvo mucho de patriarcal, 

no sólo como Presidente del Ayuntamiento, nombre que por

fin se dio a las "Comitia Curiata", sino como la autori-

dad más respetable en las asambleas o cabildos, que con el 

crecimiento de la poblaci6n terminaron por ser "cerradas", 

celebrándose &nicamente con los miembros del ayuntamietito, 

Hay tambilm algo digno de sel\alarse en cuemto .! 

la dignidad y personalidad del alcalde, y es el concepto

Arabe que con el nombre tambi~n de origen árabe: "Al-cahdil" 

se in.'VOlucra, y significa juez. No deben confundirse los

cargos de "Alcalde"y "Alcaide"¡ el Alcaide era un gobern_! 

dor con jerarqu!a militar y el Alcalde un juez concilia-

dor de acuerdo a su etimologia. 

Les atribuciones del alcalde, como juez de paz, 

estan ampl1Blllente explicadas en la legislsct6n l:Spal\ola,

a partir del P\Jero Viejo (Libro III, Titulo I)¡ del P'uero 

Real (Libro I, Titulo VII)¡ y de las Partidas. En las Or

denanzas Reales de Castilla y la Novísima Recopilaci6n -

"Libros V, VII y XII", se dice que conocería de asuntos -

cuyo monto no pasase de 100 pesos, en via oral y sumaria, 

aunque tambi~n auxiliaba al juez letrado en asuntos de --
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mayor cuantía, sin llegar a s.entencia; en asuntos penales, 

eran de su competencia las injurias, faltas leves que ame

ritaban aprehensi6n o co.rrecciones rn!ni111as 1 las cuales eran 

tamb16n impuestas en viaa SUlllariaa 1 mediante una sola au-

diencia oral, 

Eran tambi6n de la competencia del Alcalde los -

11suntos no contenciosos, como las informaciones ad-perpe-

tu .. , los testll!llentos, la formaci6n da inventarios, el noe 

braaiento de tutores, atc, 1 as! coao la co11111inaci6n de va

gos, mal vivientes e hijo• de fa111ilia insubordinados a la

autoridad paterna y la habilitaci6n da la personalidad en

mujeres para comparecer en juicio o para efectuar actos -

que requiriesen de la presencia o la anuencia del marido-

del tutor o del curador. 

tl Alcalde actuaba asesorado por dos hombres "ju! 

tos", es decir, buenos y razonable• y auxiliado por un es

cribano o amanuence que suacitamente acentaba en el libro

de la Alcaldía el asunto y la resoluci6n, En ausencia y -

auxilio del juez letrado, pod!a actuar el alcalde procedie.!!. 

do de oficio en caso de delito y a petici6n do parte en a-

sunto• civiles¡ su competencia era mixta y su personalidad

muy respetable ante las autoridades superiores. 
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Los conceptos evolucionan al par de las Instit,!! 

cienes, las cuales nacen, se desenvuelven, originan a otras 

similares y pueden cambiar de cauce y de objetivos en un -

momento dado. As! nos explicamos como el concepto de padre, 

al perder su connotaci6n de administrador y juez sobre la• 

personas y los bienes de la familia, toma un cauce nuevo,

reservándose a las ideas del progenitor y, por raz6n natu

ral, de jefe y custodio de la familia. 

En su devenir, el concepto de "patria" vino a -

suplantar al de "padre", por cuanto 6ste perdi6 en su con

notaci6n. "La patria está por encima de los padres y no ha 

de escucharse a 6stos si ordenan algo contra ella". A6n 

cuando se advierte, que respecto a las relaciones entre el 

hombre y el estado o la familia y la Ciudad: 

"La casa del hombre debe ser el principio y una 

parfeclta de la Ciudad y todo principio se refiera a un 

fin propio de su g6nero, as! como la parte se refiere a la 

integridad entera; se sigue que la paz de la casa se rafi!, 

re a la paz de la Ciudad; 6sto es: Que la vida ordenada -

entre si, de los cohabitantes de una casa, se debe referir 

a la ordenada concordia de los ciudadanos en el mandar y -

obedecer. De 6sta manera el padre de familia ha de tomar -

de la Ley de la Ciudad las reglas para gobernar su casa, -
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de manera que se acomode a la paz y tranquilidad de la Ci~ 

dad. Ahora bien, para que todo ello se realice, deba haber 

autoridadJ las relaciones de mando y obediencia a ello al~ 

den; pu6s la autoridad es neutral a la Ciudad". (5) 

!l feudalis•o en otros paises Europeos tuvo •o-

dalidades especiales que la historia confirma, el senor -

Feudal, actuaba como pedre y como juez, pero no es el caso 

de Espatla. 

Concretamente, durante la Edad Media la autori-

dad que en un principio perteneci6 al •Pater P11111ilia1" en

cuanto a los bienes y personas de sus hijos y afiliados, -

y que •&s tarde ae atribuy6 al Magistrado, vino a formar -

parte de la potestad del Alcalde, paralelamente a la cons2 

lidaci6n del concepto de Patria1 siendo muy aignif!cativo-

el hecho de que fue llamado tambi6n "padre" como f6raula -

de corteaia o como reminiscencia ae la persona o del pre-

tor al que se dalla tamvi6n el titulo de "Padre de la Patria". 

La !dad Media senala pues, como apunto al prin-

cipio de ~ste capitulo, el predominio del cristianismo an

la cultura y la integraci6n de las nacionalidades, E1pa~a, 

precisamente se auto-realiz6 en ambos aspectoa, como el -

Pa!s que habr!a de llevar el cristianismo a un nuevo con-

tinente y coao el pueblo que pone punto final a sus •ilen~ 
!!) kURf 8Aff:X DXNiEt, La Pilosof!a del Derecho en la Ant! 
guedad Cristiana, I•prenta Universitaria, H6xico, 1960 1 -

P'9•· 68 y 69, 
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rias mezclas para propiciar otras en ultra-mar a partir -

del descubrimiento de Am~rica, en la que CO!llo veremos PO,! 

teriormente, el trasplante de las instituciones no fue pg 

sible en su integridad. 
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Como descendientes de Espatloles e indigenaa, no 

podemos deshechar cuanto nos tóca por ~sta Última parte, -

tanto porque nuestra sangre responde al llrunado da la raza, 

como por el hecho de ocupar el territorio de nuestros abu~ 

los aborigenes bajo los auspicios de circunstancias similA 

res, a las que hay que sumar tambi6n la tradici6n. 

En la actualidad-dice el Maestro Mandieta N6ñez 

se nota una bien definida tendencia a dar a toda disciplina 

científica un sentido histtrico, las generaciones en •archa, 

tratan de colocar exactamente en su tiempo a fin de compre.11 

der y realizar mejor su misi6n. 

"Desde otro punto de vista, la historia as parte 

escencial de to•o sentimiento nacional¡ la raia de toda na

cionalidad que segón Jellineck, palpita en la conciencia -

que adquiere un grupo humano cuanto tiene un pasado hist6r! 

co y común y características culturales que lo hacen senti,t 

se diferente de otros grupo•"· 

"Para lograr la consolidac16n del alca nacional

en un pueblo, escribe el Lic. Miguel s. Maccdo, es necesa-

rio que ese pueblo conozca su historia. La comunidad de se.11 

timientos y de aspiraciones es lo que sustenta a la Patria-
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com6n, para los que conviven.en determinado territorio, y

por ~sto concedemos vital importancia a la historia de nue~ 

tro derecho y de nuestras instituciones, por más que pare~ 

can desligadas de nuestro presente; pero es preciso que la 

historia sea toda verdad, y no leyenda ni poesia¡ que ten-

ga por base los hechos reales aunque por ello puede pare-

cer pobre y fea; eso será una mera apariencia pues nada es 

más bello que la verdad cuando se 1abe comprender". 

"Tiene por Óltimom la historia del Derecho, un

doble aspecto cient!fico y utilitario a la vez; pues para-

desentraftar el sentido exacto de una· regla de derecho, o -

el verdadero espíritu de una Instituci6n, es necesario a -

menudo, remontarse a sus origenes". 

"t:omunmente se interpreta la Conquista de M~xico, 

como el encuentro de un puftado de aventureros con el pue-

blo bárbaro; y esta idea se hace extensiva a toda Latinoa

m~rica; sin embargo, bien distinta es la realidad que afoE 

tunadamente conocemos a travJs de la historia; la conquis-

ta Espa1'ola fue el enc>:entro de los Cabal leroz '11"'1 !>enaci-

miento con una viejisima civilizaci6n en plenitud de vale-

res, mucho menos violenta de cuanto se supone, pu~s termi

n6 con la aceptaci6n incondicional del cristianismo y de -

la cultura europea, y con el nacimiento de una raza nueva, 
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dotada de grandes posibilidades, como hija de excelentes -

padres. 

"Cuando se trata del Derecho Mexicano, general

mente se omite la 6poca anterior a la conquista, porque se 

estima que no tiene relac16n alguna con nuestro actual cue~ 

po de Leyes; sin embargo, s! se considera el Derecho simpl~ 

mente como un conjunto de reglas, como un cuerpo de c6di9os, 

indudal:olemente que no existe continuidad ideol69ica al9una

entre los preceptos que normaban con las relaciones jur!di

cas de los antiguos pobladore• de H¡xico y nuestro Derecho

Contempor!neo, Co•o cuerpo de Leyes, la historia del Dere-

cho Patrio emp1eaa con la primera C'dula Real dictada para

•l Gobierno de laa Indias; paro si tomamos en cuenta que el 

Derecho e& un fan6meno social, o la resultante de los co•-

ple.,os factores que actdan en el desenvolvimiento de 1011 -

grupos hU11anos con11t1tu!doa, entonces si es indispensable .2 

cuparae del derecho propio de los indigenaa antes de la co~ 

quista, porque ai nuestras Leye• de ahora, nada tienen de -

común con las antiguas leyes genuinamente •exicanaa, an ca¡a 

bio la poblaci6n actual de nuestra Rapdblica, con 1ua gru-

poa abori9enes, 1i tiene mucho• puntos de contacto cultural 

con los primitivos pobladores•. (6) 

(6) HENuIETA NUNEZ LUCIO, El Derecho Pracolonial, Editorial 
Porrúa 1 M6xico 1937, P&ga, 10 y 11 
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ttEs un gran error el de estudiar el sistema Jy. 

r!dico rle un pueblo independientemente de ~ste, porque s~ 

el Derecho según el Estado actual de la ciencia, no es o

tra cosa que una de las expresiones de la cultura de un -

Pueblo determinado, se trasformará a la par del Pueblo que 

lo crea, siguiendo fielmente sus contingencias hist6ricas 

y sociale•"• (7) 

Mis de cincuenta grupos ~tnicos pueden locali

zarse y diferenciarse dentro de nuestro territorio, des-

pu6s de cuatro siglos y medio a partir de la conquista, y 

6stos grupos conservan su lengua, sus costumbres, sus tr! 

diciones y sus creencias a pesar de que d{a a día se in-

corporan con mayor o menor voluntariedad al curso arroll! 

dor del progreso general. Esto nos puede dar una idea de

lo que fue la amArica precolombian~, abigarrando conjunto 

de Pueblos desde Alaska hasta la Patagonia en distintos -

estadios de la cultura, pues pululaba la hora enderredor

de la urbe s611damente edificada, que en nuestras ruinas-

a desafla~o a tos ~iglos. 

El empe~o de nuestro Pais por mantener viva su 

trad1c16n, no se registra en ningún otro pueblo de Am6ri

ca; y ~sto Probablemente no se debe a nuestras propias -

virtudes, sino al hecho por todos conocido de que el imp! 
tt) MENDIEiX NUftEZ LUCIO, IBIDEM, P'9•• 12 Y 13. 
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r1o Azteca con su asiento en !ª Altiplanicie, muchas veces 

ocupada y otras abandonad;¡ por Tribus importantísimas en -

raz6n de su nivel cultural, domin6 a principios del siglo

XVI a la casi totalidad de los Pueblos circunvecinos, como 

aliados tributarios, y en ciertas condiciones tambi~n en -

c~lidad de esclavos. 

La costumbre tradicional de llamar a Am~rica: -

"Nuevo Continente", hizo suponer y buscar el origen de los 

primeros pobladores en Asia, en Africa y en el Medio Orlen 

te; aunque los Últimos descubrimientos y en especial ftEl -

H0111bre de Tepexpan", hablan de una antigOedad que se ante

pone a la de Egipto y a cualquier otro pueblo de los trad! 

cionalmente conciderados milenarios. 

Con el tiempo, seguramente obtendremos nuevos -

datos para la reconstrucción de nuestra historia, aunque -

por ahora, no son pocos aquellos con que contarnos para ass 

gurar que nuestra patria tuvo una organización muy avanza

da y una legislación respetabilísima, antes de la llegada-

~€ ~~s @spa~oles. 

El Imperio del Anáhuac tenia como autoridad má

xi~a al Rey de Tenochtitlan (monarca de los mexicas o azt~ 

.cas l, el cual· era nombrado por el consejo de ancianos ( llo

ble. sacerdotes y guerreros que por su edad y sabiduria --
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formaban un grupo permanente de consulta y supervici6n pa 

ralos asuntos más graves del Imperio), juntamente con 

los "Electores" o "Representantes del Pueblo", que en nú

mero de cuatro precidian las asambleas. Los condidatos a

tan alta jerarquía debian llenar a satisfacci6n ciertos -

requisitos, como la de abolengo real, educaci6n esmerada, 

conducta intachable y estudios militares y religiosos coE 

forme al plan completo de Calmecac (Escuela para sacerdo

tes y altos funcionarios) as! como una edad mínima de 30-

aftos 1 que sólo en condiciones especiales podía dispensar-

se. 

Auxiliaban al lmperador, cuatro ministros de -

Estado, pues aunque en su persona reca!a el más alto rango 

del Gobierno y del culto, compartían con ~l las tareas g~ 

bernativas. 

El Emperador nombraba a los 1113gistrados 1 fun-

cionarios ilciblicos y altos dignatarios del culto en la ~ 

tr6poli, según sus aptitudes y sin obligaci6n de consul-

tAr o tomar en cuenta opiniones ajenas. El Derecho era -

consuetudinario y los tribunales colegiados¡ los jueces -

debian conocer a fondo las leyes antes de iniciar el eje~ 

ciclo de sus funciones¡ El Derecho Penal, empero, estaba

escrito en geroglificos y era del conocimiento del Pueblo. 



29 

Fueron celebres las Leyes de Netzahualcoyotl, y 

los defensores de oficio y procuradores llamados "tlatemi

liani" las invocaban con buen éxito en favor de sus clien

tes, según afirman los cronistas. 

En el resto del Anáhuac, el emperador delegaba

sus al tas facultades judiciarias en un "Magistrado Supremo" 

para cada Pueblo¡ éste funcionario conocía en apelaci6n 

las causas criminales y todos los asuntos en los que el Ds 

recho no tuviese una reglamentaci6n especifica¡ y a su vez, 

nombraba por cuenta propia, a los integrantes de un tribu-

nal Colegiado, generalmente en número de cuatro los cuales

se evocaban al conocimiento de toda clase de asuntos, exce2 

to los que hoy serian materia del Derecho Internacional, en 

cuyo caso la autoridad suprema estaba reservada al Empera-

dor. 

El cronista mexicano Francisco Javier Clavijero, 

se~ala el hecho de que para su mejor administraci6n, las -

Ciudades y los Pueblos fueron divididos en barrios o "Calp~ 

llis" en ca~a uno de los cuales fungía como Jv•• un anciano, 

no solo en el conocimiento de los negocios ne minima cuantía, 

sino para la investigaci6n de asuntos graves y la prevenci6n 

de delitos y desordenes populares. 

Al Imperio del Anáhuac pertenecian también algu

nos reinos en calidad de tributarios, los cuales conservan-
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sus propias leyes, y les era permitido mantener sus InstitE, 

cienes incluvendo juzgados y tribunales. El Re·ino de Texco

co, por ejemplo, contaba con un edificio especial para la -

administraci6n de justicia; el tribunal estaba distribuido

por c.alas, de acuerdo con la materia que debia conocer cada 

Juez, pues los habi~, Civiles, religiosos, militares, pena

les, mercantiles, etc., hasta ·en número de doce. Sus fallos 

eran apelables ante su propio Rey, aunque en un plazo pereE 

torio. 

Cada doce dias el Rey celebraba una junta con los 

magistrados para resolver los asuntos pendientes; y cada 80 

dias se reunian los jueces de los pueblos con el propio Rey, 

presentando sus problemas con identico fin, según explican 

Motolinia y Fray Bernardino de Sahagún; éstos mismos hablan 

de tribunales especiales para nobles, y guerreros y sacerd2 

tes en el centro del Imperio y en los reinos aliados de Te,:s. 

coco y Tacuba. Era muy especial la organizaci6n gubernativa 

y la Administraci6n de justicia en los reinos Maya y Taras-

co y no menos in~epcndientcs !u~ron en este s~ntirln los del 

reino incaico del Perú y otros que no dependian del Anahuac 

aunque la mayor pnrte de ellos mantenía con el "Emperador -

Azteca" reli!ciones diplomáticas y hasta solian tomarlo como 

árbitro en algunoc. conflictos de orden público. 
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Si tratásemos de identificar al 'uez de Paz con 

alguno de los funcionarios susodichos, probablemente seft_! 

lar!amos al Juez del Calpulli, el cual aunque sin muchos

conocimie~tos, según expresión de Fray Barnardino de Saha

gún, juzgaba en conciencia como un buen padre de familia: 

"Debía tener cuidado de la pacificación del pu~ 

blo y de sentenciaE,humanitariamente los litigios y plei-

tos con prudencia y equidad; mirábase mucho porque no fu~ 

ra borracho, ni amigo de dádivas, ni debil a la adulación". 

"Los Reyes castigaban severamente a los Juecea

que no cumplían con su deber; por lo que Fray Jeronimo de 

Mendieta explica: "Los Jueces, ninguna cosa recibian, ni

tomaban presente alguno, ni preferían a las personas, ni

hacian diferencia del chico al grande en cosa de pleito,

como lo deberían hacer los jueces cristianos; porque en -

verdad, los dones y dAdivas ciegan los ojos de los sabios 

y mudan las palabras y sentencias de los justos, como lo

dice Dios, y es muy grave verdad. Si se hallaba que algún 

Juez, por respeto de 1~ pers~na iba coMtra J~ verrl~rl v -

rectitud de la justicia, o recibía alguna cosa de los ple! 

tantes, o sj sabían que se embeodaba; si la culpa era le

ve, una y do5 veces los otros jueces lo rerrenci!an Asper~ 

mente y si no se enmen~aba 1 a la tercer~ vez lo tranquil~ 
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ban (lo cual entre ellos era.cosa de gran ignominia), y -

lo privaban con gran confusi6n, del oficio. En Texcoco -

acaecio' poco antes de ~ue los españoles viniesen, mandar

el señor ahorcar a un juez que por favorecer a un princi

pal contra un plebeyo dió injusta sentencia, y había in-

formado siniestramente al mismo señor sobre el caso; por

lo que después sabida la verdad, se mand6 ejecutar en él, 

la pena de muerte". También eran responsables de los re-

tardos en los pleitos de modo que el negocio que m6s dur~ 

ba se resolv!a en la consulta de los 80 días de que ya h,!l. 

mos hablado". (8) 

Abundan los relatos sobre la administraci6n de

justicia en las cronicas de Bernal Díaz del Castillo, Mo

tol inia y Bernardino de Sahag6n, y el C6digo Mendocino o

frece una elocuente rerpesentaci6n gerogl!f ica sobre el -

palacio de justicia, los jueces y los litigantes, y tam-

bi6n en cuanto a las disposiciones penales contra varios

deli tos, as! como las ceremonias del matrimonio, y la ej,!l. 

cuci6n por ahorcamiento. 

En el idioma Nahuatl, el concepto de justicia -

era influido por el que equidad seg6n conciencia, y hacia 

referencia a lo rec~o o derecho, pu~s los jueces adminis

(s) MENOIETA NU~EZ LUCIO.-Obra citada.-P&g. 22 
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traban justicia tomando en ·cuenta que no hay m&s que una -

l!nes recta entre dos puntos y que toda direcci6n que no -

sea recta no puede ser justa. As! la palabra justicia: "Tl! 

melahuacachinaliztli" se deriba de "Tlamelahua" que signi

fica buscar la verdad por el camino recto o de "Tla111aclahU,! 

liztU", que indica dejar o poner las cosas en su sitio cg, 

mo lo exige la conciencia¡ aunque lo m&s adecuado es cono! 

derarla como la combinaci6n de ambos vocablos. 

Los magistrados y jueces ten!an distintas desig

naciones, el de Mayor rango se llamaba "Cihuac61tl, o magi,! 

trado supremo¡ y los colegiados seg6n sus materias y ofi-

cios¡ "Tlatoa", para los asuntos religiosos, "Pipiltzin",

para los asuntos civiles, etc., siendo el magistrado que -

presidia las sesiones en el tribunal colegiado "Tlacate -

catl "• 

Y en cuanto al personaje que corresponde a prox! 

madamente al juez de paz, seria el "Teotli" o juez de Cal

pulli, aunque tambi~n era~ teutlis los jueces de los mere! 

dos y lugares públicos de gran afluencia, como los Teoca--

1 lia durante las festividades rumbosas. 

Pray Berdardino de Sahagún, describe as! la ad-

min1straci6n de justicia en el mercado de "TlaltelOlco": -

compnrecian ante el Teutli los contendientes, lo cual fue-
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mé.s frecuente de cuanto pued~ imaginarse, a causa de la i

rregularidad de su sisterr.a monetario y de la diversidad de 

objetos y productos que se adquirían mediante trueques o -

permutas; exponía cada uno,bajo juramento de decir verdad

el motivo de su discordia, y recibía de buena voluntad el

veredicto que en lo posible era conciliatorio. Vemos de e~ 

te modo bosquejada la silueta del -.luez de Paz en este per

sonaje, cuya misi6n no s~lo era la de juzgar, sino la de -

pacificar a los comparecientes. 

Los juicios en todas las instancias y en todas -

las materias eran generalmente orale~ y perentorios, pues

se consideraba demora en los mismos, afrentosa para el juez 

y perjudicial para las partes; sin embargo habia escriba-

nos o "Achoanctli", mensajeros y actuarios o "Topillis", y 

verdugos o "Achcacautli", que registraban por escrito los

diferentes pasos del proceso. Se dice que en derecho Mixt.!l. 

co las pro~ociones y réplicas tambien se hacían por escri

to, usando geroglíficos, que eran el lenguaje comprensivo

para el pueblo, pues los sacer~ote5 y laz personas culta~

se servían del bajo relieve y el relieve medio como escri

tura-lectura al tacto (algo similar al sistema actual de -

los ciegos). · 

En fin. el. juicio de paz, con el sentido que en-
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todas la latitudes y en todos los tiempos tiene la canco~ 

dia, existi6 también entre los indigenas precortesianos,

y los conceptos de justicia y de ley eran del dominio de

los mismos, con el sentido universal que algunos han su-

puesto equivocadamente exclusivo del derecho romano. 
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d). - EN EL DERECHO MODERNO Y CONTEMPORANEO, 

Para nosotros, el Derecho Moderno principia con

el transplante que el derecho espat'lol hicieron los conqui~ 

tadores a partir de la caida de Tenochtitlan el 13 de Ago~ 

to de 1521; y podríamos llamar contemporánea a nuestra hi~ 

toria y a la historia de nuestro derecho desde la consuma

ci6n de nuestra Independencia Nacional (el 27 de Septiem-

bre de 1821) hasta nuestros d{as, mediando entre ambas fe

chas los tres siglos de gestaci6n de una raza nueva, con -

una nueva actitud frente al mundo y a la vida, porque ni -

nosotros, ni nuestras instituciones somos hispanos aclima

tados en Am~r1ca 1 y menos aón, 1ndigenas disfraiados de e~ 

ropeos. 

Nuestro pasado esta por igual en la Espat'la del -

Renacimiento que en el M~xico Precolombiano; pues ante nue.l!. 

tras instituciones arraigan en el suelo nacional, han ger

minado en virtud del riego universal que la ¿enquista esp!_ 

t'\ola derram6 con su torrente de creencias, costunbres, vo

cablo~ y conceptos, d~ pueblos quemados por mil soles, y -

provenientes de los cuatro puntos cardinales (me refiero a 

los ~ue integraron la raza hispánica). 

--~~~~~E~l~p~r~o~f-=undo respeto que los indigenas de nue~tro 
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pais mostraron por la cultura y por la religi6n de los e~ 

pa~oles, y la docilidad con que las aceptaron desde el 

principio, no es menos elocuente que aquellos detalles, -

insignificantes para algunos, y que, sin embargo, hablan

muy claro sobre la reverencia de nuestros antepasados in

digenas frente a la cultura europea, por ejemplo, al col2 

car sobre una vara y sin el contacto de las manos, los r~ 

cados que los conquistadores se mandaban entre si, por 

considerar "tabú" al pensamiento escrito. 

Opiniones y juicios de extran1eros abundan sobre 

México y lo mexicano, especinlmente en relaci6n con su fl.2, 

recimiento actual¡ y mientras algunos concideran la con--

quista como una de ~as m&a dram&ticas aventuras que regis

tra la historia, otros, por el contrario, atribuyen a este 

acontecimiento incontables beneficios. 

A los mexicanos mismos suele ocurrirnos algo se

me.1ante1 de acuerdo con el punto de vis ta en que nos colo

camos en determinado momento, por lo que nuestras aspira-

cinries fluctúan entre la aceptaci6n incondicional de lo e.!! 

ropeo v la necesaria supervivencia de Jo aut6ctono, 

"Frente al hombre de México, generalmente se to

man puntos de vista exagerados, y a veces, las máfi, el mi~ 

mo mexicano se sale ~or un momento del ámbito de proyec---
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ci6n de su propia personalida~ y actúa, como todo ser humA 

no en cualquier latitud, en forma indecisa, puesto que ca! 

ga con sus realizaciones y frustraciones propias, en detr! 

mento de sus determinaciones. As! se explica esa aprecia-

c16n diametralmete opuesta entre los hispanizantes o indi-, 
genistas, respectivamente; los unos a la derecha y loa o--

tros a la i~quierda¡ los unos como fil6aofos y los otros -

como estadistas; mientras el sujeto se deja juzgar por el

exterior, como se deja sacar de cualquier transeunte una -

foto callejera, sin discutir si quiera con el dueno de la-

c&.ara • • •" 

"Eapana conquist6 a M6xico¡ y as! lo declara la 

historia de hispano .. 6rica¡ lo que no se dice, es que M6xi

co enamor6 a Espana, no s610 deslwnbrlndola de primera in--

· tenci6n1 como lo declaran los viejos historiadores, sino -

ganAndose paso a paso leg!timamente, la admiraci6n, el res

peto, el carifto y la fe de sus conquistadores, que como --

verdaderos enamorados, vinieron y Tienen, vivi6ron y viven

con la angustia del que posee y al mismo tiempo es poseido, 

y del que no ha llegado a conocer si es objeto o sujeto en-

6sta lnti•• relaci6n afectuosa". (9) 

Desde que HernAn Cort6s pis6 tierras de An6huac, 

pens6 en procurarse una situac16n legal, y con tal motivo -

(9) BROWN GERXLD·J., La Raz6n Vital del Mexicano, Imprenta -
Universitaria, M6xico 1962, Pág. 2 
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junto a sus hombres para instaurar un ayuntamiento provi-

sional, reservándose la Capitania con las facultades inhe

rentes (de gobernador y juez), y con apoyo en su autoridad 

orden6 al ins6lito hundimiento de las naves. Dos a!!os arfa-

tarde al consumarse la conquista, el propio Carlos v, hers 

dero de las tierras conquistadas, y por conquistar para la 

corona espanola, orden6 la integraci6n del Consejo de ln-

dias, y promulg6 las leyes que a partir del primero de a-

gosto de 1524 habían de regirlas; 6sto indica evidentemen

te al respeto a la legalidad y la voluntad tanto del con--

quistador como del soberano, de apoyar sus actos en nor--

mas y situaciones precisas. 

Obran antecedentes legales sobre el espíritu que 

habría de animar a la legislaci6n de Am6rica, pues de a--

cuerdo con los estudios y las investigaciones de Fernando

Gonz!lez Roa, nunca fue ajena al derecho espaftol, ni a la

intenci6n de los soberanos, la protecci6n de los d6biles. 

"Las Partidas, el más antiguo cuerpo legal de E~ 

pana, que ofrece conceptoz generales sobre las institucio

nes, y reclama ~ue los hoabres se amen unos a otro• querien 

do cada uno para 'l otro su derecho, y guard,ndose de non

facer lo que non querría que aquel ficiece". (10) 

Y m!s concretamente el testamento de Isabel la -
(10) GONZALEZ ROA FERNhNJO,- Car!cter de la legislaci6n C.2, 
lonlal española en Am~rica, Secretaria de Relaciones Exte
riores, M6xtco, 1933, Pág. 8 
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Cat6lica, que siempre se moatr6 magnánima y preocupada por 

los nativos: "Con relaci6n a los Indios, suplico al Rey -

mi Se~or, y mando a mi hija y al Principe su marido, que -

as! se haga y se cumpla, que no concientan ni den lugar a

que lo vecinos y moradores de las islas y tierras firmes,

ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus perso-

nas o en sus bienes; antes mando que los indios sean bien

Y justamente tratados; y que si algún agravio recibiesen -

lo remedien y prohiban, de manera que no se excedan con e-

llos en cosa alguna". 

"Un espíritu tutelar de caridad, de moral y de -

protecci6n hacia los desheredados e inhabilitados para la

lucha por la vida, inspir6 la legislación de los monarcas

espaftoles para las Indias".111) 

La intención de evitar desmanes y de proteger a

los indios, movi6 a los soberanos y espaíloles al nombramie!!. 

to de las "audiencias", tribunales colegiados con funciones 

gub~rnamentales especificas y con atribuciones generales -

para solucionar los problemas policiacos y los asuntos rel~ 

cionado~ con la ad~1ni~trAci6n de justicia. En la nueva Es-

pafta se instalaron dos: 

Una en la ciudad de México y otra en Guadalajara, 

los cuales se Yeg!an en todo por las Leyes de Indias y so

lo en ñefecto de estas, por la5 leyes de Castilla. En un -

(11) GON2ALEZ ROA FERNANDO.- Obra citada.-Pág. 10 
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principio, formában parte de la "Audiencia", cuatro oido-

res y un presidente; más tarde el Virrey, quien fungia co

mo presidente ocho oidores, cuatro alcaldes del crimen, -

dos fiscales, un alguacil mayor, y otros funcionarios de -

menor importancia. 

Las leyes de Indias eran inviolables a(m para el. 

Virrey, pero ~ste gozaba de facultades legislativas para -

nuevas situaciones y obstentaba los más altos titules, ta

les como Capitán general, Justicia_ Mayor, Superintendente

de la Real Hacienda y Vice-Patrono; con todo, delegaba --

gran parte de sus atribuciones a subalternos y allegados.

En cuanto a la adm1nistraci6n de Justicia, tenían ingeren

cia los Gobernadores, los Capitanes Generales, los Corregj. 

dores y muchas otras autoridades. 

Sin embargo, encentramos al Juez de paz nuevame!l 

te en el municipio, al parecer transplantado de Espa~a, P.!1, 

ro que coincidia en su organizaci6n con el Calpulli 1 en el 

que el Consejo de Ancianos y el Teotli fungian respectiva

mente con·o e! .•.yuntami-:ortn y el Jefe rlPl Cabl 1 tia o Regidor 

con fac•iltades limitadas a cierta jurisdicción, la del pu_!!. 

bln o "fundo" de su residencia. 

Mo es rarn hall11r semejanzas y aún cierta identj. 
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dñd en in3tituciones tan dist.antes en el tierr.po y en el e~ 

pacio, cor-o 1a" n1e estarr.os señal;indo, puesto que la eio:pe

cie humñna es una fiola y su evoluci6n en cualquier latitud 

parece marchar con mayor o menor celeridad sobre la misma

ruta, En nuestro caso, conviene señalar el hecho de que si 

los in~igenas, tan superiores en número a sus conquistado

res, bceptaron y pudieron adaptarse a las instituciones e~ 

pa~olas, fue porque el espíritu de las mismas no distaba -

mucho de si1s propias aspiraciones, ni del espíritu de sus

instituciones tradicionales, 

En los municipios, los ayuntamientos estaban prec,i 

didos por los alcaldes, que eran de dos clases: ordinarios 

o menores y Alcaldes Mayores (cuando la ciudad era de car~ 

goria en el lugar del Alcalde Mayor se nombraba un eorreg.!, 

dorl; y tambi~n habla un número variable de Regidores. 

Los Alcades Mayores, ejercían funciones judicia

les del fuero común en materia criminal y civil, en prime

ra y única instancia para asuntos importantes y en apelaci6n 

para asuntos de poca monta. Contri ~~e acuerdos y ~enten-

ciRS, s~lo el Virrr.y que los nombraba tenia "'Jtoridad, --

pues ocupaban (!ste puesto viejos jurisconsultos experimen

tados en "1 au,>ierno y en los asuntos judicioles, que al -

mismo tiempo llenaban los re<¡tiisitos de capacidad, pruden-
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r.ia y amplios conocimientos sobre las Leyes de Indias; y

muc'ias veces eran conocP.dores de las lenguas aut6ctonas,

en cuyo defecto usaban intérpretes. 

Los Alcades t~enores u ordinarios, eran tambiém

jueces del fuero Común para asuntos de menor cuantía, y -

sus acuerdos eran apelables ante 1 a reill audiencia y pos

teriormente ante los Alcades Mayores, los cuales tenían -

facultades para juzgar y remover a los Alcades Menores u

Ordinario y demás autoridades subalternas, incluyendo a -

los Regidores, en su calidad de administradores que, como 

los Ediles en Roma, solían investigar los asuntos jurídi

cos de interés público, recibir pruebas y auxiliar en lo

general a los Alcaldes, desahogando diligencias preparat2 

rias y audiencias no definitivas. 

Las Leyes de Indias eran eminentemente p~otect2 

ras, el Consejo de Indias era una instituc16n fundada en

veneficio de los nativos de América y los monarcas, a par 

tir de Isabel la Catolica y hadta Felipe II, tuvieron in

tencios venéfica~ nara las tierras conquistadas, aunque -

rlesgrilciadamente, meditaban distancias enormes entre Esp~ 

na y sus colonias. La generosidad de los ~enarcas ospano

les para con los indios no perdur6; y consecuentemente, -

la administrilcl6n de justicia y lo mismo en Am6rica - - -
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que en Espa~a, se convirti6 e~ una confusa red de funcion~ 

rios y funciones que se conseguían por compra-venta o en -

calidad de "favores" del soberano, a partir de Felipe III. 

La tendencia de crear tribunales especiales para 

salvaguardar los fueros y privilegios de los numerosos --

grupos sociales existentes en la Colonia, dio lugar a que

en la Nueva Espalla funcionaran multitud de autoridades; -

entre las que destacaron por su importancia: El Tribunal -

del Santo Oficio de la Inquisici6n ~ara las Indias Occide!l 

tales; Los Juzgados para los asuntos de los Indios; La Sa!l 

ta Hersandad 1 y el Tribunal de la Acordada. Muy pronto se

de j6 sentir la arbitrariedad y el abuso de hstas autorida

des; los "compadrazgos" e intereses creados influían cons,! 

derablemente en las. resoluciones, y era tan notable el de_! 

contento, que fuh necesario dictar medidas para prevenir -

ese proceder, tales como el llamado "Juicio de Residencia", 

con el que se tomaba en cuenta de los actos cumplidos por

un funcionario p6bl1co en el desempeno de su cargo. 

El cambio de dina5tia en favor de los Borbones,

no fue provechoso en ningún sentido para la nueva Espana,

pudihndose decir que con ellos terminaron todas las prerr2 

gativas, aún Ias puramente te6ricas 1 que al menos alentaron 

el optimismo, La confusa situaci6n en la administracl.6n de 
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-justicia prevaleci6 y aún se agudiz6 1 hasta que la Consti

tuci6n de Cadiz, promulgada en 1812 (y!que en plena lucha

de Independencia), puso coto te6ricamente a los desordenes, 

limitando y definiendo las funciones de cada autoridad. 

Parece ser que el único cargo que se salvo de la 

subasta fue el de "Justicia Local" o "Autoridad" 1 nombre -

que se aplic6 al Alcalde Constituciohal de cada municipio

que, como miembro del 11yuntamiento y en representaci6n de

la comunidad, resolvía conciliatoriamente los negocios ci

viles de poca cuantía y las causas penales leves o por injg 

rias entre las personas de la localidad; actuaba asociado

de dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, en -

una sola audiencia verbal y sin formalidades, se enteraba

de las razones, en que éstas apoyaban su intención y, oído 

el dictamen de los dos asociados, pronunciaba en concien-

cia la providencia que le parecía propia para poner fin al 

litigio. Este puesto estaba recerbado a mestizos y a ind!

genas que casi nunca eran letrados; sin embargo, 'stos "Ju! 

t.lcias" o "Autoridades", en las que el signo patriarcal se 

marcaba evidentemente, hasta el hecho de ser por lo común -

los m~s viejos, fueron respetados por su experiencia y su -

ecuanimidad. 

Vemos pues como en la historia universal y en la-
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de nuestra patria, se tropie~a siempre con la respetable -

aunquP. humilde figura del juez de paz¡ Juez Conciliador y

.Juez en Conciencia, aunque hasta esa época no se le haya -

conocido con ese nombre. 

Conviene continuar y enlazar nuestra relaci6n 

con el México independiente que, como ha quedado dicho, s~ 

nala la etapa contemporánea. A partir de los tratados de -

C6rdova y del Flan de Iguala con las que se consumó nuestra 

Inrtependencia, y aún durante el Imperio de Iturbide, el 111:¿ 

nl.cipio se Jrmone natunilmente como base de una nueva org2' 

nizaci6n que no podía flotar en el vacio¡ ya por entonces

los Aldes y demás miembros de los Ayuntamientos eran nom-

brados por elección popular, por lo que, de hecho, los jue 

ces m1nimos eras rtemocraticamente puestos y sostenidos en

sus cargos. Sin embargo, debemos reconocer que fue la Con~ 

titución de 1824, la primera que organizó el Gobierno de -

México, como Nación libre y soberana. 

Y por fin, llegamos al momento m&s trascedental

de ésta breve resena histórica, en el que aparece la "Jus

ticia de Paz", con el nombre tradicional que hasta nuestros 

días ~ioue caracterizñndo su funcionamiento. Inici6 su exi~ 

tencla legal en ~éxico, en las !iete Leyes Constitucionales 

de 1936, ya que en los ñrticulos ?2 y ?7 al 31 de· la Sexta-
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act•111ci 6n de .•us ti tul ares: Los Jueces de Paz. 

Cabe señalar que las llamadas Siete Leyes Constl 

tucicnales, introdujeron en México el regimen "centralista", 

y que el territorio de la república fue dividido en Depart~ 

mentos 1 a cargo de Gobernadores nombrados por el Presidente¡ 

cada Departamento en Distritos, a cargo de un Prefecto nom

brado por el Gobernador¡ y cada Dist~ito en Partidos, a ca!. 

go de un Suprefecto nombrado por el Prefecto y ratificado -

por el Gobernador¡ subsistiendo también los Ayuntamientos R 

cargo de los Alcaldes, aún cuando sujetos a la Prefectura.

Por S\I parte, el articulo 22 de la sitada Sexta Ley, dispo

nía el establecimiento de Jueces de Paz, para aquellas po-

blaciones en las que no hubiera Ayuntamientos y cuyo número 

de habitantes no pasara de 8 mil; el articulo 27: ttLos jue

ces de paz, encargados también de la policia 1 serán propue~ 

tos por el suprefecto, nombrados por el Prefecto, y apro~a

dos por el Gobernador: Durarán un año y podrAn ser reelec-

tos" ¡ el articulo ~B: "rara ~er juez d~ paz, se necesita: -

I.- Ser ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos; 

II,- Veclno del Pueblo; III,- Ser mayor de 25 11ños"; el ar

ticolo 29: "Estos jueces ejercer~n en sus pueblos, las mis

mas fac11ltar1Ps detalladas para los alcaldes y las designa--
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das por los ayuntamientos, cop sugeci6n en éstas a los su

prefectos, y por su medio a las autoridades superiores re~ 

pectivas Centre sus atribuciones se contaban: la de velar

sobre la tranquilidad y el orden público; ejercer en su d~ 

marcaci6n el oficio de conciliadores; determinar en los 

juicios verbales; dictar en los asuntos contenciosos las -

providencias urgentes que no dieran lugar a ocurrir Juez -

de Primera Instancia; instruir en el mismo caso las prime

ras rliligencias en las causas criminales; practicar las 

que les encargaran los tribunales y jueces respectivos; y

promover ante las autoridades superiores inmediatas, cuan

to creyeran conveniente al bien de su demarcaci6n). En los 

lugares que no lleguen a mil almas, las funciones de los -

jueces de paz, se reduciran a cuidar de la tranquilidad p~ 

blica y de la policia, y a practicar las diligencias, así

en lo civil como en lo criminal, que por su urgencia no dan 

lugar a ocurrir a las autoridades réspectivas m~s inmedia

tas•; el articulo 30, cstablecla que el cargo de Juez de -

?az era consejil, y que no se ~~~r!a renunciar sin cau~a -

legal, aprovada por el Gobernador, o en caso de reelecci6n; 

y el articulo 31, que una ley secundaria detallarla todo -

lo c0nducente ·al ejercicio del cargo de Juez de Paz y las

excenciones de que gozarían. A este Último respecto, el 20 



49 

de ~arzo de 1837 1 se expidi6 el Reglamento Provicional pa 

ra el Gobierno Iftterior de los Departamentos, con el que

materialmente empezó la actuación de los jueces de paz. 

El proyecto de reformas a las Leyes Constitucig, 

nales, elaborado en el af'lo de 1840, también dedicaba toda 

la Sección Quinta del Titulo Sexto a la Justicia de Paz¡

e introducía como novedades, el que los jueces de paz po

seyeran un capital fisico o moral que les produjera con -

que vivir honradamente, y que fueran electos popularmente 

por ciudadanos de su sección o pueblo, renovándose cada -

cuatro af'\os. 

Las Bases de la Organización Politica de la Re

pública Mexicana de 1843 1 dejaron subsistente la antigua

división politice-territorial, hasta que el Acta Constit.!:, 

tiva y de Reformas de 1847 restaur6 la vigencia de la Con! 

titución Federal de 1824 1 y se restituyeron los estados -

en lugar de los departamentos. La Justicia de Paz prosiguió 

con sus diver>as evoluciones entre el juez de paz y el ~1 

calde, oue Pn RU calidad de pacificadores, los caracteri

zó en medl.o clel intenso movimiento que insensatamentn se

de ~o sentir el aspecto social, político y económico en -

nueRtro Pa!n, desde la Independencia hnstn la Revoluci6n: 

por ~ecr•to de 6 ~e Julio de 1848 1 se suprimen los Alcnl-
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des de los Ayuntamientos y de.los Jueces de Paz, substit)d 

vén~olos por los Alcaldes de manzana o de cuartel, con -

las mismas atribuciones de aquellos¡ y por decreto de 17-

de Enero de 1853 en la Ciudad de Véxico, los Alcaldes de

cuartel 1 fueron sustituirlo• por los jueceR menores, quie

nes tenian facultaces judiciales mixtds en materia penal

y civil, en asuntos hasta por cincuenta pesos. En 1853, -

se expidieron las bases para la Administraci6n de la ílep)d 

plica hast" la Promulgación de la Constituci6n con las -

c:•1al'J5 se volvió al régimen "centralista"¡ y por decreto

de 2r de mayo del mismo año, se dispuso que sólo podría -

haher Ayuntamientos en las capitales ne Estado y en las -

Prefecturas, Cantones o Distritos, pero no as! en los pu! 

blo• y villas, y que en los lugares donde no hubiere jue

ces de letras, los prefectos o jefes políticos deberían -

nombrar juece.; de paz, que también desempeñarían 1<1 dire_s 

ción de los ramos municipales de las poblaciones donde C! 

saron los Ayuntamientos. 

f.! 23 de novi~~bre ñe 1955, se expidió la Ley -

dP Administrac!6n de Justicia, que creo el Tribunal 3upe

rior de JuRticia del Distrito¡ y por Decreto de 6 de Mayo 

de 1861, se nombraron Juece~ de Paz en los Partidos Forá

neos del 9istrito Federal, para con competencia judicial-



51 

mixta en cr.•i:;a~ mínimas penales y civil.es. 

La Revolución de Ayutla cristalizó en lñ Consti

tución de 1857 1 que organi~.ó la Nación como República re-

presentativo, democrética y federal, compue"ta de Estados

Libres y soberanos en todo lo concerniente º su régimen i!!, 

terior¡ sin embargo, no fue muy explicita nl rehabilitar -

el rrunicipio con su doble tradición española-indigena, y -

menos aún en cuanto a su instauración democrática, ya que

solo en su articulo 72 fracción Sexta, aludía a la elección 

popular de Jas autoridades municipales del Distrito Federal 

y Territorios. 

Durante el llamado "Segundo Imperio", bajo el 9.2 

bierno de Maximiliano de Austria se dictaron normas para -

la organización de los municipios, que desmembraron la pe~ 

sonalidad del alcalde, ya que se convirtió en un funciona

r5-o nombrado y remunerado por el gob:llerno, y por lo mir.mo

ajeno a los intereses y tradiciones del pueblo; sus atrib~ 

cienes pasaron a hacer las de un simple ejecutor de las d~ 

~lr.lones ""per<ores v encargado ele los servicios públicos, 

asesorodo en caso de litigios por un ietrado. El odio y el 

desprestigio que despertó en r~gimen imperial en general,

lo condeno a su desaparición en el año de 1867. 

La impreCiBi6n con que la Constltuc16n de 1857 -
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establecía la implantación d~l municipio, propició el ca

sicazgo1 que durante el gobierno de Porfirio Díaz llegó a 

consolidarse con el mombramiento oficial de los "Jefes P2 

líticos", que mantubieron por más de 30 años una paz fic

ticia a base de terror, imperando de una manera absoluta

la voluntad del dictador, contra la tradición y las aspi

raciones de un Pueblo siempre anuente a restaurar el Mun.!_ 

cipio, como la más autentica y democrática de las instit~ 

cione~ gubernativas. 

En esa ~poca, la justicia de paz se implantó d~ 

finitivamente en el Distrito Federal·, impartida ya en su

tribunal caracteristico: el "Juzgado de Paz". Las Leyes -

Organtcas de los Tribunales de 1880 y 1903; los Códigos -

de Procedimientos Civiles de 1872, 1880 y 1884; y los Có

digos de Procedimientos Penales de 1880 y 1894 1 acogieron 

en s11s preceptos los prind:ipios fundamentales de la just.!_ 

cia de paz e incorporaron a sus titulares dentro de la º! 

ganizaci6n judicial del Distrito Federal, otorg~ndoles 

una corr.petenci a mixta: en materia civil, para conocer el

juicio verbal d~ los negocios cuyo interés no excediese -

de cincuenta pesos¡ y en materia penal, para conocer de -

delitos leves· en que no debiera imponerse más pena que la 

de arresto menor o multa de cincuenta pesos. 
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La Revoluci6n de 1910 enarbol6 la bandera del -

"Municipio Libre", como base de la soberania popular; y -

fue la Constituci6n de 1917, la que consagr6 definitiva-

mente esta vieja aspiraci6n en tantos aspectos benéfica -

para nuestro país, integrado en su mayor parte por núcleos 

de poblaci6n indigena y mestiza. ola por dla nuestro pue

blo se torna mAs conciente de su situaci6n política y so

cial¡ y es por ello que nuestro articulo 115 constitucio

nal declara que el Municipio Libre debe conciderarse como 

base de la divisi6n territorial y de la organizaci6n poli 

tica de nuestro pais, que debe ser administrado por un A

yuntamiento de la elecci6n popular dh·e·cta, que entre el

Ayuntamiento y el Gobierno Estatal, no debe haber ninguna 

autoridad media, y que el gunicipio administrara libreme~ 

te su hacienda y podrA hacer uso ante cualquier autoridad 

de su personalidad jurldica, aunque esto no implica el d~ 

recho de dictar leyes, ni de restar facultades a los jue

ces y a•1torl dades superiores. 

El articulo 73, fracci6n VI de la Constituci6n

dP lQl?, restaur6 el municipio aún en el Distrito Federal¡ 

se dio el nombre de "Municipalidades" a las porciones re

genteadas por sus respectivos Ayuntamientos, y se asign6-

un GnbPrnarlor para el Distrito, que dependía directamente 
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del Presidente de Ja República. 

Fen6menos demográficos supervenientes, como el -

ins6lito aumento de la poblaci6n, especialmente en la Cap! 

tal de la República a la que en 1929 se anexaron las muni

cipall.dades inás pobladas y mejor comunicadas (Tacuba, Tac::~ 

baya y MixcoacJ, as! como la etorogeneidad de la poblaci6n, 

con un intenso movimiento económico, político y social o-

blig~ron a la reforma del sistema; la persona que antes fu~ 

ra Gobernador, hoy es el Jefe del Departamento del Distri

to Federal, para que con facultades para nombrar Delegados 

y Subdelegados en lo que ñnt~s fueran Municipalidades (in

cluyendo a la Ciudad de México), hoy convertidos en Deleg~ 

ciones. 

En el resto de la República ~:exicana, hoy dia, -

los Presidentes Municipales, nombrados por elecci6n popular, 

gozan de facultades acministrativas, como jefes de gobier

no en sus propias jurisdicciones, generalmente auxiliados

por un Juez conciliador¡ han perdido parte de sus fi\culta

des tradicionales, aunque de hecho siguen siendo persona-

jes pacificadores, o al menos esP es su papel¡ en tanto -

que en el Distrito Pederal, los jueces de paz, investidos

con la ~1gnidad tradicional tantas veces mencionada en és

te ea~{tulo, auxilian satisfactoriamente a los Tribunales-
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Superiores y administran la Justicia dentro de los límites 

y cnn1ictonns que les ser.alas las leyes vigentes, que serán 

motivo de estudio en los capítulos siguientes. 

Y así hasta nuestros días, el juez de Paz con su 

misi6n conciliadora, y como trasunto de Teotli, del Alcal

ñe v rlel remoto Patriarca que, en sus diversas épocas, im

pusieron en conciencia una justicia que todos entendemos -

y a la cue to1os aspiramos (pacificadora, pública, inm@di~ 

ta, econémica y respetabilísima); pervive con apoyo en su

calinacl, similar a la del "Pater Familias" o a 1 a del Pre

tor Peregrino de Roma, manteniéndo la moralidad y el resp~ 

to a Ja ley dentro de su jurisdicci6n, y prestando apoyo -

y seguridad a la Naci6n, porque en todos los tiempos y en~ 

todas las latitudes, la calidad de los elementos def.ine y

garantiza la calidad integral. 



CAPITULO Il 

CONCEPTOS G~N~RALES 

al.- El devenir en el Derecho. 

bl.- El Derecho y la Justicia. 

el.- La Justicia de Paz. 
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CAPITULO II 

CONCEPTOS GENERALES 

a),- EL DERECHO Y LA JUSTICIA, 

Entre las m6ltiples definiciones que sobre el d~ 

recho se han formulado, a partir de la m&s generalizada 

que lo identifica con lo "recto", existen elementos escen

ciales que nos sugieren su reducción a un concepto ~nico.

Toca lógicamente, a la ontolog!a la selección de Este con

cepto, aunque al msrqen de tal obligación podemos senalar

desde ahora, el signo de un comportamiento estrictamente -

huaano a nivel de la cultura universalmente accesible, coi;a 

cidente con los rasgos escenciales del imperativo categór,! 

co que constituye la parte medular de la Ley. 

Ahora bien, con el propósito de elucidar Este con 

cepto, recurro al Maestro Eduardo Garc!a Maynes, ol cual ha 

dicho: 

"El Derecho regula la conducta humana mediante la 

imposición de deberes y ~l otorgamiento de facultades, y 

por tanto, necesariamente se traduce en una serle de pro--

hlbiciones y permiciones. La conducta jur!dicamente regulada, 
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puede ostentar el signo ne~~eivo de la ilicitud, en cuyo 

caso decimos que est¡ prohibida; o el positivo de la lic! 

tud, ante el que declaramos que se trata de hechos permi

tidos". 

"Un proceder es jur!dicamente ilícito cuando su 

realizaci6n implica el ejercicio de un derecho; y es il!

cito cuando supone el incumplimiento de un deber". 

"Al hablar de conducta jurídicamente regulada 1 -

aludimos lo mismo a las acciones que a las omisiones. El

no ejercicio de un derecho de cr~dito,por_ ejemplo, es u

na forma de comportamiento, aún cuando se manifieste co-

mo omi316n 1 y queda compreddido dentro del circulo de lo

juridicamente licito, ya que representa el ejercicio del

derecho de libertad; y de modo an!logo, el proceder de -

quien se niega a ejecutar un acto delictuoso obstenta el

signo positivo de la licitud, en cuanto a que implica el

ejercicio del derecho a la omisi6n de la conducta prohib.!, 

da". (1) 

La relaci6n entre el comportamiento y la ley ea 

obvia, lo mismo que la presunci6n de un valor 6tico en aa 
bos elementos. El derecho regula la conducta, y al mismo

tlempo e~ la proyecci6n de esa conducta dentro de un mar

gen de posibilidades. 
(i) GARCIA MAYNES EDUARDO Ontolog!a Formal del Derecho,
Imprenta Universitaria, Mlxico, 195~ P!g. 16 
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Hay complejidad y multiplicidad en el hecho jur! 

dico, paralelamente a la complejidad y multiplicidad de -

las disposiciones legales, En la 6poca antigua, lo legiti

.., era lo natural; y en el mundo actual, lleno de complico! 

ciones, la le<Jalidad exige estudios y ajustes de incalcul,! 

ble trascendendia. Esto no implica ni justifica la multi-

plicaci6n innecesaria de los conceptos (en 6ste caso el -

concepto de derecho), pues antes como hoy, todas las formas 

de conducta posibles han formado parte del comportamiento

h1111ano, y por consiguiente caen dentro del amhito del der.! 

cho, Sin embargo, lo que corunociona a la hlllllanidad casi -

nunca es lo insignificante aunque se repitan en cifras pa

Yorosas, sino lo que se acerca a lo inverosimil, No ha 11.! 

gado todavia la humanidad a la etapa de la previci6n 1 y -

por tanto, hace uso de la represi6n. 

L& constancia es la irregularidad que tiene una-

9ran significacion 1 y al respecto me aparto de las apreci,! 

clones de algunos de los m's destacados crimin6logos, incl.J:! 

yendo a Bernaldo de Quiroz 1 en cuanto al comportamiento 1-

rrequl ar 1 por parecerme que puede ser tan impresionante y

digna de reflexi6n la conducta antisocial leve, como la 

crud&111ente criminal, contra lo acentado en el siguiente 

epi9rato: 
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"Entre todas las iormas de la conducta huaana --

que tejen el material de la vida, ninguna es m&s inaignif.! 

cante, ni menos merecedora del desden, que el delito vul-

gar, peque~o y mesquino, revelador de la ruindad humana en 

su lamentable bajeza. Y ninguna otra mas apasionadamente in 

teresante, sugestiva y enigmAtica, que el delito excepcio-

nal, raro y dificil, al que Mario Trav~s, en el "Congre•o -

de antropolog!a criminal" de Turin en 1906 0 llamaba "Labe-

r!nt!co" y "Paranoidiéo", "El que ni su propio autor acier

ta a explicarse• y ante el cual, o ~ejor dicho deapu6s del-

cual, el autor permanece horas y horas en actitud meditabun 

da. • • 

Se podr!a decir, por lo tanto, que paralel8111ente

al lado del sentimiento de profunda indignac16n que cauaa -

la presencia del delito, corre otro sentimiento de curiosi

dad por conocer en todos sus detalles y hasta en lo m6s pr2 

fundo de sus causas el hecho del!ctuoao". (2) 

Convendr!a aclarar sobre lo expuesto, si una "Ju.! 

ticia de Martillo" aer!a preferible al proceso dilatado y -

prolijo en aptitudes exitantes, desde las morbo•a• de cier-
' tas mayorías criminaloides, hasta las cient!ficas de la• --

minorias profesionales. Nos inquieta francamente la duda, -

no s6lo en cuanto al proceso, sino en cuanto al fallo, y -

(2) BERNALUO DE ~UIROZ CONSTANCI0 1 Crimlnalogia
1 

Editorial
José M. Caj{ca Jr., S.A.,Puebla, M&xico, 1957 P g. 7 
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cuando nuestra atenci6n se co~centrara en el justicia de -

paz, o mejor dicho, en la persona del juez de paz frente -

al sujeto de conducta irregular, con una actitud genuina-

mente paternal, sin complicaciones y en muchos casos gene

rosa, como trasunto de un mecanismo del Derecho que vive -

y palpita en todos los actos humanos, se nos antoja que el 

criminal terrible y tormentoso estuviera tambi~n frente a

hl; at1nque, por otra parte, nos convendría fijar el concepto 

de justicia, concepto ~ue ata~e por igual a la Ciencia del 

derecho y a la axiología, como último fin del actividad j~ 

dicial y como valor, respectivamente, ya que no es posible 

sustraer al hombre de las corrientes del pensamiento en si 

tuaciones similares. 

La doctrina jurídica nos remitir! continuamente

ª la filosofía cuando de justicia se trate, pu~s en cual-

quiera de sus acepciones, coincidirá con una actitud fren

te al mundo y a la vida, ya sea como fin del derecho o co

mo forma <le conducta. Así se habla de un "hombre justo", -

de ~n ''juez justo••, de una ''ley justa'', etc ••• , con refe-

r~r.cia a la equidad en la conducta del hombre común y co-

rr iente, o del hombre que juzga a sus semejantes, así como 

t~-bién <?e la 'norma que rige y cñlifica los actos humanos. 

~~~~~-'Y-a:.....:s~e~~-a~l~a~b~.a el derecho romano las condiciones de 
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la equidad en t~rminos precisos "vivir honestamente, no d! 

rar a nadie, y dar a cada uno lo que suyo"es , como equiv! 

lente del concepto más generalizado de justicia. Hay empe

ro, una acepci6n más normal, más filosófica sobre lo justo 

y más relacionada con el derecho positivo, a la que Brent~ 

no y García MaY.nes hacen referencia: "Quienes afirman que

la seguridad concedida como certeza jurídica y ordenaci6n-

eficaz es por si misma valiosa, pasan por alto las circun~ 

tancias de que la positividad de un ordenamiento jurídico

implica la realizaci6n de los valores que le sirven de fu~ 

damento, por lo cual, si aquel es justo, su realización s~ 

rá necesariamente valiosa, y si es injusto resultará anti

valiosa. De aquí se sigue, en forma evidente, que la segu

ridad sólo tiene un valor positivo cuando el ordenamiento-

asegurado es objetivamente justo. O para expresarlo a la -

manera de Brentano: "la positividad de un derecho justo es 

un valor positivo; y la de un derecho injusto, un valor n~ 

gativo". (3) De donde se refiere, que si el concepto de 

jus t 1 cia como uno rie los más al tos valores humanos es int_!! 

chable y univerr.al, el derecho positivo puede estar afect!!. 

do de invalidez en el sentido de sustraerse de la justicia 

como v~lor al que debierd enderezar sus fine~, lo que equ1 

vale a necir 'lile el derec"o injusto deja rle ser derecho. 
(3) GARCIA ~~'/NES EDUARDO.- Obra citada.- Pág. A?. 
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Se viene dando tal importancia en la actualidad 

a los valores, que no pocos filósofos reducen toda la fil~ 

sof!a al estudio de los mismos; constituy~ndose as! la fi

losofía axiol6g1ca que anteriormente era s6lo un cap!tulo

de la especulaci6n filosófica. 

"La axiolog!a pura trata con los valores en cuan 

to tales, como entidades objetivas, como cualidades irrea

les, de una irrealidad parecida a la del objeto ideal, aun 

que en manera alguno identica a ~l. Los valores son cuali

dades irreales, porque carecen de corporeidad, pero su es

tructura difiere de los objetos ideales en que mientras e~ 

tos últimos pertenecen propiamente a la esfera del ser, s2 

lo en cierto modo y tomando en cuenta la pobreza del lengu~ 

je puede admitirse que los valores lo sean. y· no s~lo eso, 

el valor no puede confundirse con el objeto ideal, porque

mientras ~ste es concebido por la inteligencia, el Yalor -

es percibido de un modo no intelectual, aún cuando lo ints 

lectual no pueda tampoco excluirse resueltamente de la es

fera de valores. (4) 

Me permitiría sugerir que no perdamos de vista -

al hombre " como aedida de todas las cosas"; y tOlllo el co!l 

cepto en sentldo de humanidad¡ puea si trat!euos de defi

nir el derecho y la justicia en el orden metafísico, como
( 4 J FERRANTER MORA JOSE, Diccionario de Filosofía, Edlto-
rial Atlante, M~xico 1 1944, P!g. 389 



63 

lo hicieron los escolapios, ese derecho y esa justicia no -

serían los mismos qon que estamos familiarizados¡ y, por -

otra parte, si caemos en la vulgaridad esc&ptica y desinte

gradora, no llegaremos a ninguna conclusión. Pues mientraa

en las altas esferas del pean•amiento existe una injusticia 

inflexible y un derecho compenetrado y un derecho de justi

cia para todos, en el diario ajetreo de la vida existan una 

justicia y un derecho para cada uno (de otro modo no se ex

plicarían lo• liti9io•). 

La filosofía da todo• los tiempos ofrece una tri

ple apreciación d• los valores: 

la.- Coao abaolutSJ11ente independientes de las co

sa• (como arquetipos en el sentido platónico), d~ modo que

desde este punto de vista, la justicia y la belleza, exiaten, 

adn en el supuesto de que no quedara sobre el haz de la ti,! 

rra ninguna coaa bella ni ningón acto justo; 

2a.- Como cualidades de los objetos, de ~anera -

que no son posibles sin ello• (posición nominalista que co

loca al valor como cualidftd de la cosa valiosa); 

la.- Y 6lt1ma como apreciación relacionadft en cieL 

to modo con el nominalismo pero di•tinta de ,1, al afiraar-

que el valor axiste subjetivaaente en aquel qua ••ite un --

juicio de apreciación sobre algo que existe en las cosa•, --
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en los actos o en los hombres. 

A ésta óltima forma de interpretación sostenida 

por Max Scheler, se ha venido dando la mayor importancia, 

porque establece ciertas conexiones entre el valor y el-

deber ser, especialmente en cuanto a lo justo. "Todo deber 

ser se funde en valor. Los valores positivos deben ser¡ -

los negativos deben no ser. S! una conducta se postula co

mo jurídicamente obligatoria ea porque se considera valio

sa. y si vale en si y por si, debe ser normativamente exi

gida", (5) 

El concepto del derecho, involucra necesariamen-

te el de justicia¡ y ~ate supone el de valor, aubjetiva--

mente ubicado, en loa t'rminos que se explican en lineas -

anteriores. Cuando la justicia no asiste al derecho, 1610-

con~encionalmente puede llevar 6ste nombre, ya que una ley 

injusta no merece existir¡ y del mismo modo hay que adver

tir que con respecto al comport11111iento humano, que lo Jus

to o lo recto, tienen un &mbito limitado de posibilidades. 

Loa valores no son independientes entre si, pe

ro su dependencia no debe considerarse como una subordin~ 

ci6n, comuruaenle encontramos el valor de lo justo relaci2 

nado con lo moral, sin embargo, ni le moral puede consi-

derarse como una rama del derecho, ni el derecho como --
(5) GARCIA MAYNES E::m;,R:o.- Obra citada.- Pác¡¡. BB --

"'~ 
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un capitulo de lo mora1.· 

Desde el punto de vista eatillativo se jerarqul

sen lo• valorea, •• decir, tienen una inne9able calidad -

estimativa, la cual hace posible tmabiln la polaridad en

los mismos, o sea, au relaci6n con cualidades diametral••!l 

te opueataas por ej .. plo, la bondad frente a la maldad, la 

bellesa frente a la fealdad, lo verdadero ente lo falso y

lo jaato ante lo injusto. 

En fin, qu1a1era poner 6nfa•1• en la necesaria -

lmpl1cac16n de la justicia COISO escenc1a del derecho en -

cualeaqulera de su• acepciones, contra la sutil supoalci6n 

de que puede existir un derecho injusto¡ e igualmente qul,1 

ro seftalar que en la aprec1ac16n de lo justo y de lo in)U,! 

to aedlarl ai .. pr• un coaportamiento o una dec1s16n, ea d,! 

cir, el •ivno de lo humano que siente y ae vive profunda-

mente ante el hecho jar!dico. 
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b) ,- EL DEVENIR EN ~L DERECHO 

En el lenguaje corriente, abundan en todos los i

diomas modernos, las referencias a "lo funcional" y a "lo -

dinámico"; no escapan por cierto las instituciones a l!ste -

tipo de referencias pues repugna a la inquietud contemporá

nea la estabilidad, a pesar de que el dato característico -

de las instituciones y su garantía parece ser precisamente-

6sta. 

En aparente oposici6n estabilidad y dinamismo, 

determinan de consumo "el devenir" en sentido moderno, y no 

porque su sentido antiguo fuese otro, sino porque las inums 

rables formas de dxplicar el "estar siendo" o el "llegar e

ser", resultan ·un poco confusas ante las actitudes de avi-

dez y ansiedad que por aprender de inmediato (mejor que por 

aprender a conciencia) caracterizan al hombre actual. 

"El devenir, que se opone tradicionalmente al ser, 

tal como lo expresa la fórmula de la oposición entre el "in 

fierl" y el "esse", constituye uno de los temas eternos de

la filooofia, y aún se puede afirmar que el tema filos6fico 

por excelencia, f.1 pensar filoc6fico surgi6 en Grecia, pri~ 

cipalmente pox· el asombro ante el cambio, y por la necesi-

dad de encontrar tras l!l, alguna inmobilidad que pudiera -

ser aprencibla mediante el pensamiento, ya que el devenir -
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es naturalmente inaprensible,. elude todo pensamiento y to

da raz6n, por ello habr!a que descubrir lo que se encuen-

tra debajo de ¡1¡ la sustancia. El "todo fluye" de Heracl! 

to, parece sostener lo inverso, porque no se limita a afiE 

mar como por otro lado lo hace, la tradici6n ele&tica f re.u 

te a la experiencia de que "todo fluye", que por lo tante

es necesario buscar lo que permandece detr's de este perp~ 

tuo fluir¡ el fluir de Her&clito, se refiere al principio-

mismo de las cosas y en cierto modo adscribe la m&xima re_! 

lidad a lo que se remueve: "s6lo el movillliento es vida", y 

la illlftobilidad es muerte". En Arist6teles, empero, el pro

blema del devenir es cosa muy distinta. Este problema es,

por lo pronto, acometido en su misma entralla¡ como el aute.u 

tico devenir cualitativo, como el paso de un ser algo hacer 

otro y no como lo que tambi'n se llama devenir que mejor -

seria calificarlo de movimiento: El simple desplazamiento". 

(6) 

El devenir es un estar siendo y tambi!n un llegar 

a ser y no ser¡ aunque esto parezca una contradlcci6n, pues 

el paso de un ser a otro, requiere necesariamente la i»'rdi

da paulatina de parte de si mismo, el ser y la nada en con

tinua alternancia, que de ninguna manera puede calificarse

d• indescriptible, pues lo mismo en las instituciones que -
(6) PERRANTER MORA JOSt, IBIDEM, P&g. 174 
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en los seres y en todo lo existente se advierte esta inex2 

rable trasmutaci6n. 

El derecho, con mayor evidencia que otros aspec

tos de la actividad humana, se muestra en un constante de

venir, haciendo del todo imposible su estancamiento, bajo

penn de desajuste y ndn de ruptura con respecto al curso -

natural de la evoluci6n en los grupos humanos que lo sus-

tentan. Algunas instituciones conservan aón ~ travea del-

tiempo mucho de sí mismas, pero tambi¡n existe cierto advs 

nimiento que no es ajeno al ritmo normal de los aconteci-

mientos sociales. 

Como producto hlllllano y como producto social, el

derecho responde por igual a la actitud de los hombrea fre.!l 

te al mundo y a la vida, y a los principios b'sicos que de

terminan nueva situaci6n y nuevos rumbos a la actividad hu

mana (el derecho siempre a la zaga de 1& justicia, y la jU!, 

ticia sirvie,,.do al derecho como raz6n y objetivo), de mane

ra que devenir ea atribuible por igual al derecho que se v! 

ve, al derecho que se escribe, el derecho vivido y por vi-

vir en todos sus perfiles. 

"El estudio del derecho, de su origen, de su fun

damento, de sus principios y formas, corresponde a la filo

sofía del derecho, la cual se ha constituido ante todo como 

una reflex16n sobre el derecho como forma del eap!rltu obj!. 
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tivo, segón se halla ya claram~nte expresado en Hegel don 

de el ·derecho es la primera posici6n de ~ste espíritu, la 

pura exterioridad negada por la conciencia moral y super_! 

da por la equidad, es decir por la ~tica objetiva, propi_! 

mente dicha a partir de Hegel, que representa a su vez un 

intento de síntesis de las concepciones Filos6fico-juríd.!. 

cas que se habían debatido desde el Renacimiento y duran

te la ~poca moderna y que se realizaron al filo de la fi

losofía de la sociedad y del estado. La filosofía del de

recho, recobra una ~ayor autonomía en virtud del reconoc.!. 

miento de su car&cter objetivo espiritual. La Historie!--

dad del Derecho no es ya negada en aras de una supuesta -

naturalidad racional, pero esta historicidad no supone la 

admisi6n de un relativismo absoluto con respecto al curao 

·de la vida, sino que es vinculada a los valores puros, de 

tal suerte que puede calificarse la nueva orientaci6n de

la filosofía del derecho, como una orientac16n axiol6gica. 

Sin embargo, el derecho no se limita ni a la arbitrariedad 

y espontaneidad individuales, ni a la• formas objetivas,

ni a los valores puros; sino que toda la filo~ofía del d~ 

recho exige una 1ntegraci6n de ~stos tres puntos de vista, 

que hacen del derecho algo que acontece en la vida humana 

en cuanto a vida social, pero que admite en esta vida hum~ 
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na un trascender hacia los valores, asi como a una trans

formaci6n y apropiación de las estructuras objetivas ere~ 

das en el curso de la actividad expontánea, la filosofia

del derecho se funda as!, por una parte, en una filosof!a

de la existencia humana, y por otra en una axiologia, con 

lo cual, se diferencia de toda ciencia del derecho, que -

de por supuesta la fundamentación y que atienda únicamen

te al contenido del derecho". (7) 

El devenir, por lo tanto, atafle al derecho en t2 

dos sus aspectos: como ciencia, como arte, co~o norma y 

como facultad, con una especial referencia a la filosof!a

del derecho cada d!a mAs compenetrada de lo habitual, como 

acontece en la filosofia en general (en el sentido de act! 

tud e 1nterpretaci6n frente al mundo y a la vida). 

Estamos asistiendo a una renovaci6n de valores 

tan significativa como trascendente¡ ¡sto lo entiende toda 

persona en nuestro pais y en el mundo entero. Hablar en -

~stos tiempos de innovación no sorprende a nadie, y en cam 

bio hablar de inmutabilidad con respecto a normas a insti

tuciones prestablecidas, resulta anacr6nico, inexplicable

y extrano, Y 'sto, aplicado a la justicia de paz, justifi

caria de sobra la ascverac16n de que el devenir reclama 
(7) FERR,\NTER ~ORA JOSE, IBIDEl'I, PAgs. 165 y 166 
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su ajuste, y oe que evidenteme.nte "renovarse es vivir". 

La contradictoria aseveración de un "derecho-

injusto" ó de una instituci6n estable, no es sino lo que 

llamara Cervantes "la raz6n de la sin raz6n", o en otros 

t~rm1nos, un momento de receso en la eterna corriente de 

la evoluci6n¡ raz6n suficiente en favor del argumento 

que invoca el devenir en los hombres y en las instituci.2 

nes. 

Desaparecen respectivamente ciertos aspectos y 

ciertos elementos en los acontecimientos y en las cosas, 

en favor de otros aspectos, y otros elementos que darán

nueva signi!icaci6n a los hechos y a los objetos. Y 6sto, 

es el devenir: un estar siendo para llegar al ser y al -

no ser. 

Vamos vertiginosamente a una Justicia de Paz,

con un sentido más definido y más amplio¡ nuestros con-

ceptos actuales caer'n irremisiblemente en el no ser pa

ra dar paso a otros nuevos, frente a nuevos horizontes -

culturales y humanos. 
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c),- LA JUSTICIA DE PAZ. 

Aunque los tratadistas, en su mayoría, designan 

co1110 ".Juzgados de M!nima Cuantía" a los de paz, emitiendo 

respecto a su administrac16n conceptos tan poco alentado-

res como los de "peligrosamente eventual", "demasiado sua 

jetiva", etc.,., al encausar ~sta parte de mi trabajo por 

el camino de los valores, vuelve • enfrentarse al concep

to de "Justicia", en atenci6n a que no existen anteceden

tes preciso• sobre el origen de "Jus~icia de Paz, en la - -

historia del derecho. 

El Diccionario ttimol6qico de Monlau, 1elala a

la palabra •Justicia", un derrotero azaroso: "Proviene-•~ 

g6n dice - de •Justo": (justus en latin, de jus, derecho)" 

y anade- "Algunos sacan jus de diua o dioa, perdida la "D" 

inicial", (8) 

La juaticia en au aiqnificaci6n absoluta aeria

en tal caso *tributo de Dios; asi la consideraron en ele~ 

to los escol&sticos al clasificarla coao virtud, la han t2 

mado algunos como rest1tuc16n; y otros como equivalencie-

(lo cual es sugerido tambi6n por la representac16n de la -

justicia portando una balanza), 

"La justicie fue para los Griegos una manera de

escapar a la tragedia de un crecimiento continuo e inevi-

( a) PV.NLAU PEDRO FELIPE, Diccionario Etiaológiso de la ten 
gua Castellana, Editorial del Ateneo, Bueno• Airea, 1944-
P&gs. 107 y 108, 
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table de la desigualdad; la f~rma de restablecer una supue~ 

ta igualdad originaria o ide1¡lj Tal noci6n de lo justo y de 

la justicia, no es ajena .a la idea más generalizada de lo 

que pertenece en verdad a determinado sujeto, y a la idea -

subsecuente, tan acentuada por lo primeros fil6sofos, de la 

raz6n universal que administra la verdadera justicia, que -

da a cada ser lo que de derecho le pertenece, es decir, en

última instancia la que reduce cada cosa a la unidad indif~ 

renciada de la cual procede. Lo opuesto a la justicia era -

en ~ste caso, y sigue siendolo en gran parte lo desmensura

do, lo que clama venganza y exige ·que las cosas vuelvan a -

ser puestas dentro de sus limites. "º significa ~sto que se 

niegue a la efectiva existencia de lo injusto en el mundo -

y aún su relativa necesidad, ya que,ccmo afirma Heraclito:

"los hombres no conocerían el nombre de justicia, si las c2 

sas injustas no existieran". 

"Los análisis de Platon y Aristóteles acerca de -

la noci6n de justicia se hayan siempre entretejidos con o-

tras nociones más primitivas y revelan, como en todos los -

demás aspectos de sus doctrinas, la característica divergen 

cia, que dentro de una más general concordancia, destaca a

ambos pensadores: en Plat6n se tiene siempre a una justicia 

pura y absoluta. enunciada como una de las virtudes cardin! 
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mergir cada cosa individual en la idea del l:d.en. (Rep., I;

Leyes IV)¡ mientras en Arist6teles, más atento a lo singu

lar y al término medio, la noci6n de justicia se escinde -

en los dos tipos clásicos; la justicia que Santo Tomás ha

llamado distributiva y que consiste según el Estagirita en 

la distribución de honores, de fortuna y de todas las ven

tajas que puedan alcanzar los miembros de una ciudad, o -

sea todo lo que pueda reducirse a una distribuci6n en cada 

per~ona de lo que le corresponde según su mérito; y la ju! 

ticia conmutativa que regula las relaciones de unos ciuda

danos con otros, tanto ·voluntarias como involuntarias, o -

sea· aquello que se reduce a la equivalencia. Lo fundamental 

es que, mientras la primera forma es adjudicaci6n por un -

tercero, la segunda ea mero intercambio. s6lo la primera,

por consiguiente, puede tender un puente a lo que, desde -

el Cristianismo se ha opuesto, o cuando menos ha diferido

siempre de la justicia: La caridad y la misericordia. en -

ésta última, no hay ya equivalencia ni distribución a cada 

persona de lo que le corresponde, o entérminos más genera

les, ajuste de cada ser dentro de sus propios limites; o -

admitiendo que la individualidad es ilegitima, inrnerci6n -

de cada cual en el todo, 
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Como Arist6teles se~ala y es una de sus frecue!l 

tes vislumbres precristianas. "Cuando los hombres se aman 

unos a otros no es necesaria la justicia". (Etica a Nic.

VIII. l)¡ pues en la calidad, en efecto, se desborda cont,! 

nuamente la limitaci6n de cada ser y se hace participe¡ i!l 

clusive de lo que no le corresponde por derecho¡ de lo que 

no merece y le es otorgado simplemente por la gracia de -

Dios" (9) 

Tales conceptos nos permiten se~alar, una vez -

mas la relaci6n constante entre la justicia y el derecho¡

delimitando al mismo tiempo, la justicia de la caridad y -

de la misericordia, que están mas alla de lo justo, en se.u 

tido estricto. 

Ahora bien, convendria determinar si la justicia 

que administran los tribunales y la garantizan las leyes,

•• distributiva o conmutativa de acuerdo con la clasifica-

ci6n de Arist6teles, o si habria de agregar un nuevo conce.I!. 

to de justicia. 

En el Derecho Espanol, se con3idcra como "Justi

cia Conmutativa", la que regula las compras y ventas¡ y 

Justicia Distributiva, la que regula la distribuci6n de las 

cargas, recompensas y castigos". (10) 

Quisiera reiterar una vez más mi aprecia~i6n res
(9) FERRANTER MORA JOSE, IBIDEM Pág. 389 
(10) SOPENA.- "Nueva Enciclopedia", Tomo III, Editorial Ra
m6n Sopena, Barcelona 1963, Pág. 629 
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pecto a la inconveniencia de multiplicar las acepciones, 

con agravio a la tradición linguistica tan importante en las 

promociones judiciales como en la Ley. Comunmente nos incli

namos a Platón que a Aristóteles en 6ste aspecto, admitiendo, 

por ejemplo, un concepto universal de justicia; y sin e.bar-

901 suele parecernos, Arist6telea m&a prActico y accesible. 

En el templo de Apolo de la tala de Delfoa, habla 

una inscripción que aai decia: 

"Entre todas laa cosas, la más bella es la Justi

cia"; y loa hebreos an sus sacros libro• han llamado deade -

la antiguadad hombre justo" al que practica todas las virtu

des¡ de manera qua no debemos ir auy lejos para admitir en -

el pensamiento del hombre de todo• loa tiempos y en todas laa 

latitudea, a alentado el mismo concepto de justicia, en el -

sentido de equidad, sea por repoaici6n, cuando se nos hace -

justicia, de lo que ante• fuimos despejado• o por la po1eci6n 

y dominio de lo nuestro, incluyendo de aanera muy e•pecial -

nuestra integridad fisica y todo aquello que queda colocado

en el 'mbito de nuestros derechos, La justicia no nos obse-

quia, nos reconoce y nos devuelve lo nuestro; y en sentido -

contrario la injusticia nos lo d•aconoce o nos de1poja. 

Por óltimo, debo hacer una breve referencia al co~ 

cepto de "Paz" dentro de la e~pre•i6n "Justicia de Pas", 
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partiendo tambi~n de su sentid.o lato: "tranquilidad y bu.!t 

na correspondencia de unos con otros". El Vocablo "Paz",

significa: Lo contrario a perturbaci6n o guerra: Los Gri.!t 

gos la constituyeron en una deidad llamada Temis diosa de 

la justicia, fu~ hija de Zeus, padre de los dioses. 

A diferencia de la propia "Justicia", consider.! 

da como virtud, tradicionalmente se considera a la "Paz", 

como el fruto o reaultado de la buena voluntad de los hOJ!l 

brea y de los Pueblos¡ paz din&mica, no paz est,tica¡ paz 

de tida y no paz de muerte¡ es decir, la paz con toda• sus 

consecuencias subjetivas y objetivas¡ la tranquilidad de

conciencia y el bienestar y progreso de los hombres y da

las nacionea. 

De todo lo cual podemos ingerir, que la ju1ticia 

de "Paz", ha aido inatituida pira dar o restituir a cada -

quien lo que e• suyo, o au equivalente, dejando en el que

restituye los mismos que en el reatituido, la tr .... .¡uilidad 

del que ha puesto su conflicto en manos prudentes, impar-

cialea y limpia•• 

Eduardo Pallares explica en su Diccionario de D~ 

recho: "La realidad demuestra que cada uno de noaotros, al 

enfrentarse a un conflicto de intereses, posee algo que lo 

coloca en situaci6n de juzgar como debe de ser eae conflicto. 
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La relación o proporci6n que establece entre loa 

dos intereses, es para ~l la justicia individual. 

Esto no indica que la justicia sea un factor a~ 

jetivo, ni que existan tantas justicias como hombrea, sino 

tan solo que la justicia es una fueria del espíritu que se 

manifiesta a trav~s de la conciencia, de manera mas o menos 

completa y perfecta. Es tambi6n una realidad, que puesto 111'1 

grupo de hombres a jusgar un mismo conflicto de intereses,

sin excluir algunos juicios diversos, se foI'llla cerca de su

soluci6n una opini6n com6n que explica la idea de juaticia

social. Entre justicia y derecho existe la misma relac16n -

que entre sustancia y forma; la justicia representa en la -

Lay lo que el oro en las monedas, cuyo troquel lo formar!a

el derecho. Y de la misma manera que las monedas, as! tain-

bien las leyes son buenas o malas, seg6n la cantidad de oro 

o de justicia que contienen¡ lo que no impide la vigencia -

de las leyes mala•, siempre que lleven el cuno del Estado". 

(11) La justicia de paz es conciliadora desda el punto 

de vista individual e integradora desde el punto de vista -

social, ya que, simult6nea,ante, aviene a las parte en el o~ 

den civil, restaurando la tranquilidad y la confian~a dentro 

del conjunto social a que pertenecen, y m&a clara y definit,!. 

vamente en lo penal, al r•aolver el conflicto devolviendo 0-

(11) PALLARES EDUARDO, Diccionario de Derecho Procesal Civil 
Editorial Porr6a, M6xico, 1952 1 P69. 9-326 



79 

reintegrando a la parte agrav~ada lo que le corresponde,

y restableciendo con ello el orden público¡ pues la just! 

cia de paz, en todo caso, llena con nexos de armonía loa

huecos que las peque~as irregularidades provocan dentro de 

lb• grupos humanos, generalmente incapaces de suponer que

algunos conflictos al parecer insignificantes, deaencade-

nan gravísimos problemas, por lo que la paz siempre se ha

ya amenazada cuando los peque~os disturbios se mantienen -

ain soluci6n. 

La justicia da paz tiene, como se ha visto, al -

sentido social muy profundo; y lejos de ser su caracterís

tica distintiva la "11iniaa cuantia" convendría destacar en 

ella su calidad pacificadora a intagradosa, ya qua ninguna 

otra instituci6n jurídica puede competir por ahora con la

juaticia de paz en esa modesta a incomprendida labor social 

que la mantiene en contacto con los menesterosos, con lo•

humildes, y con todos aquellos que confian en la rectitud

de loa jueces, los que felizmente integran los densos gru

pos populares. 



CAPITULO III 

LOS JUECES DE PAZ Y SU COMPETENCIA EN NUESTRA LEGISLACION 

VIGENTE. 

a).- Referencias Legales. 

b).- Consideraciones y reflexiones acerca de nues
tros Jueces de Paz. 

c).- Estudio critico sobre los Juzgados de Paz. 
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CAPITULO II~ 

LOS JUECES DE PAZ Y SU COMPETENCIA EN NUESTRA LEGISLACION 
VIGENTE. 

a).- REFERENCIAS LEGALES. 

Despu's de señalar de una manera breve, loa ant! 

cedente& hist6rico-doctrinales de la justicia de paz, que

con esta designaci6n o con otras, subsiste en las legisla

ciones vigentes de casi todo el munco, pasaremos al estu-

dio de la Justicia de Paz en nuestra legislaci6n. 

Ciertamente, nos enfrentmnos al m61 antiguo tri

bunal, como lo corrobora la historia, y al procedimiento -

mAs llano y expfdito de cuantos ha hecho uso el derecho¡ -

pero al referirnos a la justicia de paz, el derecho, en su 

devenir, ha buscado (aunque no siempre con buen 6xito), las 

for111as mAs f&ciles y efectiv1s para resolver los conflictos, 

y ha recurrido tambi6n a las de1ignaciones m6s expresivas y 

claras a nivel de las mayor!as¡ y hay algo m6s, taabi6n dli 

no de mencionarse como prop6sito de los 6ltimos ti ... pos, y

es de familiarizar a todos con la justicia, que hace muchos 

siglos dej6 de ser "tab611 para los no iniciados, y que debe 

ser especialmente comprendida por aquellos a quienes la ig-
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norancia y otras circunstancias adversas, mantienen al mar

oen de la misma¡ es as! como la justicia de paz se inclina

al nueblo, le brinda posibilidades y se compenetra en sus -

problemas y necesidades, bajando de su pedestal y manifes-

t6ndose como un instrumento de concordia, mejor que como el 

l~tigo implacable que secularmente arremetiera contra las -

debilidades humanas. 

Como hemos visto, los juicios orales y sumarios -

datan de ~pocas muy antiguas¡ y puede decirse que la compl~ 

j1dad de las relaciones sociales que cada d!a son mas conf,l! 

sa~, ha forzado el establecimiento de los juicios escritos, 

solemnes, lentos y gravosos. 

Sin embargo, aún actualmente ciertos conflictos e

xig~n oue se dicte una reRoluci6n pronta, excitando la dil.!. 

qencia por parte de las autorid•des encargadas de resolver

lo~, y con garantía para los litigantes de no perder m&s de 

lo reclamado, ya que el tiempo perdido llega en muchos ca-

sos a sobrepasar en valor material a lo que se reclama. 

Ante tales consideraciones en mi concepto, se im-

puso este procedimiento especial, que por su eficacia en -

los casos ~e"alados, subsiste sin interferir otras formas -

procesales que simult&neamente son aplicables a distintas 

situacl.ones. 
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Los romanos usaron el juicio oral (sine scriptis) 

hasta las postri111erias del imperio; bien a causa de la in-

significancia del negocio (vilitas negottil, o bien porque

su indole especi.al no permitía tr&mites largos (como en ma

teria de alimentos: venter non patitur dilationes); encar-

g&ndose del tratamiento de ~stos casos, generalmente, algún 

funcionario inferior. 

Ahora bien, en cuanto al nombre "Justicia de Paz" 

y aún al espíritu de la aisma justicia, debe invocarse la -

revoluci6n francesa, a pesar de que Espana, Inglaterra y H2 

landa se haya usado incidental•ente un nombre semejante, 

pues se habl6 de "justicia pacificadora"·, 'y autores tan re.! 

petables COlllO Don Eduardo J. Couture la atribuyan con SU as 

tual significaci6n al derecho espanol, al explicar que la -

·justicia de paz es, sin duda, fruto característico de las -

instituciones hispano-coloniales transformadas de acuerdo -

con las exigencias de la incipiente organizaci6n nacional,

ya que se f onn6 en ese derecho inter111edio que rigi6 entre -

la colonia y la codificaci6n¡ y no son menos respetables -

las opiniones de Jofrf y Seligman, en el sentido de que en

Inglaterra hubo jueces pacificadores antes que en Espafta. 

Sin embargo, las referencias 111As autorizadas pro

ceden de los autores franceses E. Garsonnet y Ch. c@zar-Bru, 
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quienes afirman enflticamente, que la justicia de paz se 2 

rigin6 en Francia, con los elementos característicos y los 

prop6sitos que subsisten aquí, allA y en otros paises; as{ 

lo explican en su "TraitA Theirique et Pratique de Prec6d~ 

res Civiles et C011111erciale•" (segón fragmento de la obra,

traducido al espanol por el Licenciado Calixto c&mara Le6n) 

"Las Justicias de Paz•, fueron creadas por loa decreto• de 

16 y 24 de Agosto de 1790, en Francia, para juzgar los pe

quenos procesos; conciliar otros mayores antes del litigio¡ 

cumplir ciertas funciones administrativas¡ y, en una pala

bra, ejercer siMpleaente y con poco gasto, las atribuciones 

que convienen a un •agistrado f&cil de abordar, presto a -

juzgar conciliador de los litigantes y personalmente cono

cido por ellos. Esta instituci6n, exigida por la mayor pa~ 

te de las peticiones de los estados generales de 1789 1 te

nían como asiento la •oficina de Paz•, donde las partea a

cudían, antes de pleitar, presentando sus querellas ante -

el magistrado que se esforzaba en conciliarlos; a lo que -

aparece imitando a los jueces pacificadores que exiatian -

en Holanda en el •ismo oiglo. (12) 

Debe mencionarse tambi6n a Voltaire, quien gene

raliz6 en Francia el nombre •justicia de paz•, aplic&ndolo 

el juicio rApido y econ6mico de los pequenos pleitos, que

(12) CAMARA LEON CALIXTO, Nueva Orientaci6n para la Justi
cia de Paz Rllftla Civil , T•sis Profesional UNA1', M6xico ---
1962, Plg. t2 
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desde 1302 tenían lugar en Chatelet (antiguo tribunal de -

París), ante un juez-auditor y que la asamblea constituyen 

te de 1789, vincul6 a la nueva organizaci6n judicial fran

cesa, contra la obscuridad de los procesos complicados adn 

para causas infimas con la esperanza de lograr una justicia 

libre de los rigores del procedimiento y de las formas que 

entenebrecen el proceso, hasta provocar en el juez aas ex

perimentado, una confusi6n entre los razonables y lo juesto¡ 

porque a pesar de que hay ocasiones en que las partes ale

gan razonablemente y hasta teniendo raz6n ambas conforme a 

su criterio, hay una sola justicia, y el veredicto del juez 

no debe inclinarse al aas inteligente, sino en favor del -

que invoca la equidad y del que demuestra que esta de su -

parte; lo cual debe ser reconocido por el juez en concien-

·cia. 

En la historia del derecho se encuentran referen

cias similares, de jueces f116sofos eminentemente concili~ 

dores, en China, Grecia, Palestina, Austria, Rusia y otros 

paises¡ lo cual no es raro, pues la intenci6n pacificadora 

mueve en forma natural, coao lo hemos hecho notar anterio~ 

mente, a toda autoridad cuando su relaci6n con los litigan 

tea ea, en cier.to modo, tutelar o protectora; pero debe a

tribuirse a Francia, el m~rito de fundar legalmente y con-
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este no!Rbre los juzgados de paz, definiendo claramente su

calidad y sus tareas. 

Como se Ye, 6stas referencias apuntan a lo jurí

dico y se desplazan del campo de las suposiciones, en don

de realmente ya no caben, para ubicarse en definitiva den

tro del 6mbito del derecho escrito, sin mayor dificultad -

que la de seftal&r precisamente el rengl6n del tratado o la 

ley que designa y define la justicia de paz, CD1110 nosotros 

la entendemos, aunque no coincida exactamente con la que -

pr!cticamente heaos conocido hasta hoy. 

En res\111\en, la justicia de paz, debe concidera.r

se como la conquista y la realizaci6n de antiquisimos id•! 

las, y como la proyecc16n de viejas instituciones que das! 

fiaron los siglos y que al fin hallaron su molde adecuado, 

en la sat1sfacc16n de una necesidad social. 

En M~xico, se hace referencia a la justicia de -

paz, en la legislaci6n penal por separado de la civil, an

atenci6n a que necesariamente debe funcionar una justicia

da paz ~n el ramo civil y una justicia de paz en el raeo -

penal, con normas que la req11lan en ambos procedimientos,

sin aparente relaei6n, a pesar de que, por razones de con

veniencia, economia y tradici6n, las mismas leyes atribu-

yen a los jueces de paz competencia mixta en asuntos c1Y1-

les y penales; situac16n que se antoja incongruente, inju~ 



86 

tificada e impropia, por cuanto a que, de acuerdo con las -

necesid~des de la humanidad en continua evoluci6n, se impo

ne la divisi6n del trabajo en su forma más acendrada, esta

bleciendo la especializaci6n de funciones en toda actividad 

profesional, y con mayor raz6n quizá, en la administraci6n

de justicia, actividad de tan notorio interes social, que -

no puede equipararse a ninguna otra, ya que la equidad es -

una aspiracl6n com6n a toda relaci6n entre personas, espe-

cialmente, cuando se sementen al criterio de un funcionario 

que juzga "a verdad sabida, buna fe guardada y en concien-

cia", en suma, conforme a su criterio moral. 

Conviene ademá• adelantar en cuanto al doble ca-

r~cter de la justicia de paz en el Distrito Federal, que ya 

no parece ser muy ventajosa ésta mixtificaci6n, no s&lo por 

imponerse cada dia con mayor exigencias la univocaci6n pro

fesional, sino por razones de organi•aci6n 1 pues es eviden

te que la sociedad en general, reclama para su buena marcha, 

la delimitaci6n de competencias, que si por una parte habri 

de multiplicar el número de servicios, por otra facilitará

la administraci6n con apoyo en una experiencia mejor defin.!, 

da. 

La explosi6n demográfica en nuestro pais y su de

sarrollo sccio-econ6mico, as! co~o la concentraci6n crecien 
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te de poblaci6n nacional y extranjera en el Distrito Fed,! 

ral y sus alrededores, exigen la multiplicaci6n de loa -

juzgados de paz; su movilizaci6n a sitios ubicados razon.! 

blemente dentro de su demarcaci6n; y también la homogene! 

dad necesaria con otras demarcaciones en las que existen

condiciones urbanas similares y que le son contiguas, 

Vemos pues, que algunos conceptos jurídicos van 

perdiendo significaci6n del mismo modo que algunas insti

tuciones se van desajustando al paso del tiempo. Muchos -

tratadistas consideraron que la judicatura se plantea ne

cesariamente la disyuntiva de satisfacer intereses pri•a

dos o p6bl1cos, y esto, en cierto modo determin6 una cla

sificaci6n de las leyes y del derecho en general, se va d•! 

vaneciendo podo a poco, en la medida del desarrollo de los 

intereses sociales sobre los individuales. Hoy es a todas

luces anacranico el concepto de que la justicia de paz o-

cupa el punto crucial entre los intereses p6blicos y priv! 

dos, especialmente al considerar que cada vez es m!s sutil 

y confuso el limite entre unos y otros por la realidüd in

discutible de que en todo interes individual hay una ht1111a

nidad interesada y de que en todo inter~s colectivo pueden 

barruntarse, sin mucha suspicacia, los intereses individu! 

les que en su conjunto lo definen; ~sto explica consecuen-
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temente, que dia a d!a las in~tituciones y las leyes, in-

cluyendo en forma muy especial a la justicia de paz, tomen 

el cauce eminentemente social que ya se vislumbra en todas 

las esferas del actividad humana, y que será sin duda la -

característica esencial de los intereses del futuro en los 

grandes grupos, porque no solo es posible, sino necesario. 

La competencia es un problema que necesariamente 

debe ser resuelto desde el punto de vista social ~sto lo -

entiende toda autoridad y lo reclama toda sociedad bien o~ 

ganizada. "La competencia es la porci6n de jurisdicci6n 

que se atribuye a los tribunales que pertenecen al mismo -

orden jurisdiccional; y se distinguen logicamente de la ju 

risdicci6n, como la parte del todo. Hanresa dice que la 

competencia es la facultad de conocer de determinados neg2 

cios¡ y Chiovenda la define como el conjunto de las causas 

en que, con arreglo a la ley, puede un juez ejercer su ju

risdicci6n, y la facultad de ejercerla dentro de los limi

tes en que le esta tribuida. Segdn Guast, la competencia

es la atribución a un determinado organo jurisdiccional, -

de determinadas pretenciones, con preferencia a los det11!s

organos de la jurisd1cci6n¡ y por extenci6n la regla o co.u 

junto de reglas que decide sobre dicha atribuci6n • (13) 
(13) PALLARES EDUARDO, Op. cit., P&g. 92 
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Lo que aplicado a nuestra realidad social y adml 

nistrativa, sugiere los s1guientes conceptos: la competen

cia es aquella parte de la jurisdicci6n que se atribuye a

un determinado funcionario o a un tribunal colegiado, es -

del conocimiento de determinados negocios¡ y tambi6n la 

facultad de intervenir en su resolución; todo ello, con uh 

criterio subjetivo. Pero tiene adem!s un sentido objetivo, 

cuando por extenci6n se dice que la competencia de un fun

cionario eatA en la Ley que se"ala expresamente sus atrib~ 

cienes. 

La jurisdicci6n, por lo tanto, es mas connotativa, 

"Etimo16gicamente, la palabra jurisdicci6n, significa de-

cir o declarar el derecho". (14) En Roma se aplic6 el ce~ 

cepto, lo mismo a la facultad legislativa que a la judicial 1 

y en Espa"a al poder y autoridad para gobernar y poner en

ejecuci6n las leyes; aunque en forma general se considere

como la potestad del estado de impartir justicia con arre

glo a las leyes, por •edio de los tribunales. Se advierte

por lo dicho, que la jurisdicc16n se refiere conjuntamente 

al poder o facultad de juzgar, y a la declaraci6n de dere

cho con autoridad suficiente, Se aplica tambien en el len

gua je usual a los actos administrativos y hasta suele con

fundírsele con el concepto de demarcaci6n, sin faltar oca

(14) Ibirlem, Piq, 315 
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cienes en las que pudiera tomarse corno la potestad que re! 

palda a cualquier acto gubernativo ahora bien, con rela--

ción a la justicia de paz que en apariencia se halla legal 

mente limitada en cuanto a competencia, hay que advertir,

como veremos posteriormente, que goza de una amplitud in-

veterada en cuanto a jurisdicción, lo cual no sorprende a

nadie, porque a partir del fenómeno psicológico que se op~ 

ra con la significativa expresión de "Justicia de Paz", -

por tradición, costurnllre y uso se admite del juez pacifica 

dor o conciliador, despojado de intereses bastardos y mas

humano que profesional, una actuación fundada en su crite

rio, aunque sin agravio al derecho positivo y la Ciencia -

del Derecho. 

En Mllxico, "Al decir de García Rojas, la justicia 

·d~ paz debió ser articulado autónomo en el vigente C6digo

de Procedimientos Civiles a la fuerza cultural de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de M~xico de cuyo sefto partió -

el proyecto legislativo. Era de esperarse que fuese nues-

tra Universidad, la que luchase por una justicia mas acor

de con la vida moderna y mas cercana, en su desarrollo tes 

nico, a los principios mas avanzados que informan la legi~ 

lación procesai del mundo actual. Pero es necesario recon2 
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cer que a la Universidad de M6xico solo cabe la gloria de

haber lo.grado la adopci6n, mas no la fornoaci6n del siste11a 

procesal y articulado que integra el Tf tulo Especial de la 

Justicia de Paz. Este articulo fu6 tomado con ligeras mod1 

ficaciones e inexplicables omisiones, del Decreto nÓ!ftero--

34, expedido por Venustiano Carranza, el 30 de Septiembre

de 1914, y que, a su vez, cop16 en su parte relativa al D! 

creto de lo de Junio del mismo ano, que expidi6 el usurpa

dor Victoriano Huerta". (15) 

La co11isi6n redactora del C6digo de Procedimien

tos Civiles para el Distrito y Territorios Federales (pu-

blicado en el "Diario Oficial", entre los días del lD al -

21 de Septiembre de 1932, para entrar en vigor el lD de Of 

tubre del mismo ano>, reserv6 a la Justicia de Paz un "Ti

tulo Especial", que con ligeras modificaciones est! vi9en

te todavia. Este Titulo, consta de 47 artículos, y princi

pia senalando la competencia del juez de paz, y sus atrib~ 

ciones como funcionario. 

El articulo lD determina el establecimiento de -

los juzgados de paz en la Ciudad de M6xlco, territorialme~ 

te dilimitados por cada delegaci6n o demarcaci6n de poli-

cia¡ y en el resto del Di~trito Federal y en los territo--

rios, en las circunscripciones determinadas por la Ley Or-

g!nica. 
(lSJ OTERO GONZALEZ ANTONIO, La Justicia de Paz Ramo Civil, 
Imprenta Casa Porras, H6xico 1939, P!g. 27 
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El articulo 2Q 1 determina la competencia de los ju,! 

ces de paz para conocer de juicios cuya cuantía no exceda de 

un mil pesos, Sobre 6ste particular, cabe apuntar, que la r_!! 

fcrma en el sentido de aumentar la competencia inicial de 

doscientos a un mil pesos, no es l6gica ni equitativa con r_!! 

laci6n a la balanza monetaria del país, pudiendo decir que -

en lugar de aumentar, se disminuy6 la cuantia, y por lo tan

to, la competencia de 6sta materia, ya que basta un pequeno

anállsis de la situaci6n socio-econ6mica existente en el afio 

de 1932; cuando el juez de paz competía el conocimiento de -

negocios hasta por doscientos pesos, para reconocer la inCo!l, 

gruencia de la reforma, puEs por entonces la renta que pa9a

ba por su vivienda un persona pobre, fluctuaba entre diez y

veinte pesos mensuales, siendo muchas veces menor¡ y de igual 

.modo, el valor de los predios aledanos a la Ciudad y de las

delegaciones era muy reducido, en forma tal, que podian ad-

quirirse con facilidades de pago en cantidades inferiores a

doscientos pesos; y en cuanto a los inmuebles, muebles, alh.! 

jas y mercaderias, los costos eran proporcionales al valor -

de los arrendamientos¡ no es 169ico estimar que en m&s de 30 

anos, t6tmino en que nuestra moneda ha sufrido devaluaciones 

de consideraci6n que se traducen en bajas de su poder adqui

sitivo. la leg1slaci6n en materia de justicia de paz, no se-
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modifique en proporción a dic~as devaluaciones, ya que en

la actualidad el costo de la vida ha aumentado sobre el 

promedio económico de 1932, en un porcentaje aproximado 

del doce y medio por uno, porcentaje equivalente a la dis

minución del poder adquisitivo de nue,;tra moneda, y en ta

les condiciones, para ser ccnaecuentes con la situación e

con6mica, sería necesario aumentar la competenci·a de loa -

juzgados de paz, circunstancia que obliga a suponer que el 

aumento deberia ser mayor a lo establecido. 

Confiraa también nuestro derecho procesal, la con 

fiaiiza en la capacidad del juez de paz, mediante la publi

ciada¡ ya que todos loa actos que se efectúan en el juzga

do de paz agregan a la economia, la verificación sin rese¡: 

vas del propio juicio, al que pueden asistir todas las pes. 

sonas que lo deseen, y ante las cuales el juez, de una ma

nera sencilla y llana dictar& la resolución de su buena f é 

y su conciencia le dicte. 

La justicia de paz en nuestro derecho presenta las 

siguientes características: la. Est& animada de un propó•i

to conciliador, casi nunca presente en otros t1:ibunale& que 

ventilan &•untos en materia civil o penal. 2a.- Al in•titui1: 

la oralidad, permite conocer •• detalle los antecedente•, -
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enfrentándo a las partes y a l~s testigos bajo la mirada del 

juez, que c~n el ahorro del tiempo, hace posible la observa

ción psicológica necesaria en tales ca·sos. 3a.- Realiza la -

consentración del proceso, no s6lo con ahorro de dilaciones, 

sino con la disposici6n inmediata de los elementos necesarios 

para substanclarlo en un acto único. 4a.- Posee la calidad -

del acto público, que pone en ella un toque de confianza y 

popularidad muy provechoso a la propia justicia. Sa,- Propi

cia la economia, obviamente útil en todos los actos hwnanos. 

Ga.- Garantiza la consistencia de la resolución, en favor de 

la cual se limitan los recursos de las partes, en los t'rmi

nos se~aladoa por la misma ley. (16) 

Ahora bien, aunque norMativamente la justicia de paz 

en nuestros códigos es más explicita en lo civil que en lo -

penal, en ~ste último aspecto debe considerarse sumamente im

portante, Es inexplicable la actitud de los legisladores, al

olvidar que la justicia de paz en materia penal tiene una fu!l 

ci6n preventiva, tan necesaria como saludable para la socie-

dad, y que garantiza más efectivamente que cualquier coacción 

al orden y la seguridad de la misma, evitando la prolifera-

ci5n de los peque~os actos ilicito4 antes de que lleguen a -

traducirse en causa!! verdaderum&nte graves. cabe agregar, --

(16) FRANCO:! RIGALT ANTONIO, Haci.a la Oralidad en el Proceso 
Civil, Edit~rial eomaval S.A., México 1957, Pág1.lC4 y 105 
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que en los artículos transitorios, tanto del C6digo de Pr2 

cedimientos Penale• para el Distrito y Territorios Federa

les, como de la pasada Ley Orgánica de los Tribunales de -

Justicia del Fuero Com6n del Distr!to y Territorios Feder.1 

les de 1932 1 se previ6 la posibilidad de separar la justi

cia de paz en las materias hasta hoy mixtif icadas 1 con el

establecimiento de los juzgados de paz penales, que si haA 

ta la fecha no se han instituido, con el avance vertijino

so q~e en todos los aspectos de la administración se advie!_ 

te, puede asegurarse que en un futuro no lejano llegará a

realizarse 6ste propósito que ha dejado por ahora latente

el legislador. 

Sobre la competencia determinada por la cuantía -

de la multa, cabe apuntar lo que ya se ha se~alado sobre -

el particular, al hablar sobre la competencia del juez de

paz en materia civil; y aunque evitando la repetic16n de -

reflexiones anteriores, quisiera aclarar que atendiendo al 

valor de nuestra moneda, las multas de cincuenta pesos son 

invertebradas, y no es nada raro que el policía que lleva

el citatorio exÍja una propina may0r para realizar satis-

factorlamente su cometido; lo cual deniega toda eficacia -

a nuestra justicia de paz, a tal grado, que si no fuera por 

la respetabilidad de las normas y de los tribunal~s, se an-
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tojaria ridicula e inoperante.· 

Por su parte, el artículo 629 del C6digo de froce

dimientos Pendles para el ¡ji;;trito y •rerritorios Federales, 

cumplía los anteriores conceptos sobre la competencia de los 

jueces de paz, al señalar dentro de sus atribuciones, además 

de la competencia ya establecida en el orden penal, la facu,! 

tad de practicar, a petici6n del Ministerio rdblico, las pr.!, 

meras diligencias, con arreglo a las leyes, en averiguaci6n

de los delitos que se cometen dentro de su territorio juris

diccional y remitirlos a quien corresponda, y practicar las

diligencias que les encomienden los jueces de primera instan 

cia, menores y penales de sus respectivos partidos, que de-

ben verificarse dentro del &rnbito de su jurisdicci6n territg, 

rial. 

Los artículos 305 al 312 del C6digo de Procedimien

tos Penales para el Distrito y Territorios Federales, expli

can los pasos a seyuirse en el proceso, pa1·tiendo de la con

signaci6n del acta levantada por el Ministerio Pdblico, en -

la que se ser.ala el delito por el cual se ejercita la acci6n 

penal, hasta la sentencia que habrá de dictarse inmediatamen 

te. No se exigen formalidades, y se supone que para senten-

ciar se toman en cuenta las circunstancias econ6m1cas, soci! 



97 

les y culturales del quejoso y del inculpado, dada la intell 

ci6n del legislador, y dentro del margen que la propia ley

señala; igualmente se advierte que contra dichas sentencia• 

no procede recurso alguno, y que cuando se imponga pena co_t 

poral •e ordena que el reo sea identificado, aunque esto p~ 

rezca un poco lesivo a la reputaci6n de quien solo ha incu

rrido en un delito leve; sin embargo, si se pien•a en que -

puede ser el indicio de nuevas infracciones, el hecho mere

ce ser justificado. 

Tambi6n hay que señalar que nuestra justicia de paz 

rica en antecedentes hist6ricos y doctrinales, es pobre en

cuan to a fundamentos jur1dicos; advino y pervive precisamell 

te en una etapa de despreocupaci6n por el derecho, y de obj~ 

tividad y artificio en todos los ordenes dentro de la vida

social, lo cual podr1a sugerir la caducidad de la propia in~ 

tituci6n, aunque ~sto e• improbable, en atenci6n • que ya -

palpita en la conciencia general la necesidad de un cambio

de valores y la restauraci6n de aquellas instituciones acr2 

ditadas por la necesidad y por el uso, que no pueden da•a-

rraigarse arbitrariamente sin quebrantar el orden social. 

La áupervivencia de la justicia de paz en M6xico-

debe ser contada entra nuestros mAs señalados aciertos¡ la-
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doctrina defone en ella características que la acreditan,

no solo como el tribunal nece"ario para el reccnocimiento

de los pequenos conflictos, que como explicamos en p6ginas 

anteriores, pueden ser por su trascendencia tan importantes 

como los ma•;ores, ni en atenci6n a su servicio social, da

da su c.ilidaJ pacificacora, sino por su posible proyecc16n 

en un futuro no muy lejano, sobre la admin1straci6n de la

justicla en general, ya que por ahora, cuanto más complic~ 

da parece ser menos efectiva. 
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b).- CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES ACERCA DE MUE~ 
TROS JUECES DE PAZ. 

En le judicatura, de acuerdo con les disposiciones 

legales y hecendaries de nuestro pa!s, el puesto mAs modesto 

corresponde e los jueces de paz; otros magistrados con •ayor 

jerarquia exhiben una personalidad relevante en su propio -

tribunal, y con •ayer raz6n ante las personas que son o pue

den ser afectadas de alg6n •odo por sus decisiones¡ •ientraa 

el juez de paz aparece c0116nllente a los ojos de todos, COllO

un buen seftor que se mueve en •edio de incontables inconfor

midades de los ciudadanos, esforzAndose por resolverles en -

uso de une prudencia t.ponderable. 

Este hecho, auperficiel•ente conciderado, harfa -

suponer a cualquiera que se trata de uno de los tendo• .. pl~ 

edos del poder judicial que solo necesiten del sentido com6n 

pare desempeftar sus funciones, especial•ente al compararlo -

con sus colegas de mayor jera.rquia y a6n con algunos .. plea

dos subalternos de los •A• altos tribunales, de 101 que casi 

nadie se atrever!e a dudar que cuentan con mAs de una larga

y concienzuda preparaci6n y que por lo mismo se hayan en un

ni vel cultural •uy elevado. 

Sin embargo, a trav~s del ti .. po, la actuaci6n ---
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pundonorosa de los jueces de p~z ha ido conquistando la coE 

fianza popular en forma tal que, a diferencia de las DelegA 

clones de Policia que en casos conviven en los mismos edif! 

cios, el litigante entra confiado a los juzgados de paz en

busca de justicia; y lo mAs excepcional: se ha acostumbrado 

a p•dir justicia por si misma. 

~l juez, por aupuesto, sea cual fuere su situac16n 

eacalafonaria, no s6lo pa.rticipa en el gobierno de las na-

clones, sino que ejerce como ningún otro funcionario, la f~ 

cultad de juzgar; por lo cual, debe ser escogido entre loa

ciudadanos mis integros y confiables; condici6n preliminar

para ser nombrado juez de paz, que a! desde el punto de vi~ 

ta burocrAtico no ocupa un puesto codiciable, desde el pun

to de vista social goza generalmente de un prestigio muy --

111erecido, al responder satisfactoriamente a ~sta exigencia. 

Nuestras leyes, generalmente claras y juiciosamen 

te eleboradas son muy parcas en definiciones, al contrario

de lo que en los ordenamientos legales de otros paises se -

acostumbra, por lo que para eludicidad los conceptos jurid! 

cos y para concordarlos con nuestro sistema normativo, deb! 

moa recurrir a la doctrina, a la jurisprudencia, al lengua

je especializado y aún a la costumbre; ya que hasta los mAa 
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legalistas de nuestros autores, recurren a la historia, la 

sociolog!a, la economía, y con mayor raz6n a la criminolo

gía, la teoria general del derecho y la Filosofia, para -

fundar sus aseveraciones. No de otro modo intent8111os ubi-

car y definir, dentro de nuestra realidad politica y social, 

al juez de paz. 

La sociedad a través de la historia muestra una

tendencia muy especial para organizar los individuos ;era!; 

g1camente en todos los ordenes; pero casi nunca ha tenido

la discrec!6n necesaria para reconocer la calidad del tra

bajo y de las personas, de acuerdo con la trascendencia de 

sus servicios. 

El Juea de Paz realiza un trabajo importantisillo 

desde el punto de vista social, y no necesitamos m's que -

un poco de retlexi6n para reconocerlo. Si partimos del Pº.! 

tulado un!versal•ente ad•itido, que se resume en la vieja

definici6n1 "Vivir es convivir", reconocer,mos que s6lo la 

interdependencia, con su necesaria cooperaci6n, hace posi

bles la vida y la perpetuidad de la especie humana, aunque 

casi nunca sin esfuerzoa, y en •uy pocos momentos, al mar

gen de lo que comun•ente lla111a1110s "lucha", por loa inevit.t 

bles conflictos, peque~os en su •ayoria, pero abundantes e 

indeseables, conque la vida nos sorprende, La lucha por la 
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vida entrana una rivalidad co~tínua que no admite competen 

cias entre el desposeido y el poderoso individualmente con 

siderados, pero que se resuelven en pequenos y grandes de

safíos; los pequenos entre los de condici6n humilde y los

grandes entre los que manejan los mayores bienes. 

Al estado le interesa y le conviene para defen-

der su poder y respetabilidad, la resoluci6n de los gran-

des conflictos, con la m!xima garantía para la sociedad y

para los afectado•, apoy,ndose para ello en la justicia; -

pero no menos importantes son los pequenos conflictos en -

las condiciones descritas, loa cuales, por sí aismos dest! 

can la trascendencia de le tarea del juez de paz. 

Aunque parezca parad6gico, en los Juzgados de

Paz, los pequanoa intereses y los delitos leves, tienen -

una aagnitud siailar, por raz6n de que las posibilidades de 

los litigantes son reducidas al mínilllO y en '-bito de su•

actividades a la lucha por la vida proporcionalmente, la -

rivalidad y la angustia son las mismas, aunque con la ven

tajosa condici6n para los pobres, de poder recurrir perso

nalaente s una autoridad imparcial, y siempre dispuesta •

resolver con equidad y rapidez sus probleaas, liber,ndolos 

en un solo acto de dudas y discuciones, y hay que observar, 
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por una parte, la confianza y el respeto con que se prese.!l 

tan y aceptan las resoluciones¡ y por la otra, la honesti

dad y la dignidad con que en casi todos los casos se llega 

a una soluci6n satisfactoria. Si en alg6n lado se respira

democracia y voluntad de servicio, es en el juzgado de paz. 

La Ley Org&nica de los Tribunales de Justicia -

del ruero Común del Distrito y Territorios federales, en -

su articulo 300, denuncia una garantía social, al declarar 

que la mala conducta cOlllprobada en las personas de los ju~ 

ces y funcionarios judiciales, ser' considerada COllO causa 

bastante para su remoci6n, de acuerdo con el articulo 111-

de nuestra Constituci6n Política. 

El Licanciado Pallare• dice: "El juez •• el fun

cionario que investido de jurisdicci6n, conoce, tramita y

resuelve los juicios hasta dictar la sentencia re•pectiva. 

La palabra "Juez", dice un autor, trae su etiaologia de la• 

voces latinas "ju•" y "dex• (n0111inativo poco u•ado y con-

tracci6n de •vildex•) cOlllo •i se dijera •juri• vindex", -

por~ue el juez es el vindicador del derecho, o el que lo -

declara, dicta·y aplica el derecho pronunciado lo que es -

recto o justo. E• pues el juez, la persona inveatida de •.!! 

toridad p6bl1ca, para adllinlstrar justicia, o la que ejer

ce jurisdicci6n con arreqlo a las leyes, conociendo y dlr! 
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jiendo el procedimiento en las causas civiles y criminales 

y dictando sobre ellas la sentencia que en cada caso cree

justa; las mismas leyes definian a los jueces como "hollbres 

buenos que son puestos para mandar y hacer el derecho".(17) 

Ta•poco se omite en la pe~sonalidad del juez la

la parte fisica pues en los t6rminos del articulo 23 de la 

multicitada Ley OrgAnica de los tribunales de justicia del 

Fuero Comdn del Distrito y Territorios Federales, se le CO,!l 

sidera incapacitado o inh~il, cuando su salud o su inte-

grldad son de tal modo deficientes, que no podr!an ejercer 

sus funcione• con habilidad necesaria¡ por ejemplo: cuando 

sea ciego, sordo•udo, o est6 afectado de alguna enfermedad 

contagiooa. 

En mi concepto, 6sta preYenci6n debe tener Mayor 

amplitud, pues son tanto o mAs importantes que loa susodi

chos impedimiento•, los disturbios mentales y nerviosos, -

la invalides y las mutilaciones Yisiblemente irreparabl••

y en algunos caso• grote•cas¡ lo •1•mo que ciertas enfer11.1 

dades conceptuadas como no contagiosas, pero de tal modo -

repugnantes, que impresionan deofavorabl~ente y •ambian -

por lasti•a o pena, la subordinaci6n y el respeto. 

Podr!amos ~•sumir las cualidades del Juez en f!-

tisat t intelectuales, conforwae a lo dicho; deb16ndose a-
(17) PALLARES EDUARDO, Op,,Cit: P&g. 216 
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gregar como muy importantes también, las cualidades morales, 

ya que casi nadie habla de virtudes en los funcionarios, por 

considerar con reservas la bondad, la cortesia, la humildad, 

etcétera que parecen rebasar lo que se considera normal en -

el comportamiento de los funcionarios, y que en cierto modo

tienen un toque de blandura un tanto negativo frente a con-

ductas irregulares; sin embargo, la altanería y el despotis

mo, siempre han sido censurables en las personas que ejercen 

autoridad, porque lastiman la dignidad humana, quebrantan la 

confianza y dejan una honda decepción en quienen se sienten

h11111illados. 

Nuestra organización gubernativa en su separación

de poderes y en su distribuci6n y de limitaci6n de funcionea, 

propicia la tranquilidad pdblica, mediante el equilibrio del 

·orden y la libertad, al mismo tiempo que facilita el CUlllpli

miento del deber por parte de los funcionarios y de todos -

los servidores del estado, dando en especial al que juzga, -

el privilegio de la confianza, que confor.e a su ~utoeatinla

ci6n y dignidad eat' obligado a cuidar y conservar. Las le-

yes de nuestro pa!s, que tambiin otorgan a todos los grado•

de la judicatura las garant!aa y la protecci6n necesarias, -

conceden al juez de paz, en especial, la facultad de declinar 
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su competencia y abstenerse de juzgar, cuando a su arbitrio 

fuere conducente, lo cual implica un voto de confianza. 

Debe hacerse referencia también al atributo de 

ftidoneo", que se aplica reiteradamente al funcionario que -

satisface los requisitos propios de su cargo y que se iden

tifica con los principios generales del régimen relativo c2 

rrespondiente y con los ideales de la naci6n¡ de manera que 

todo funcionario, además de llenar las condiciones profesi2 

nales y personales requeridas, debe responder satisfactori!, 

menta a la necesaria cooperaci6n que todo servldor del est.!!, 

do debe al mismo, bajo los auspicios de un idearlo preestruc 

turado. 

No podrá ningún funcionario de la administraci6n

de justicia, ser corredor, comisionista, apoderado judicial, 

tutor, curador, albacea, depositario, síndico, adminintra-

dor, interventor en concurso, Arbitro o arbitrador, ni eje~ 

ccr la abogacía sino en causa propia (Articulo 24, de la -

Ley Org6nica de los Tribunales de Justicia del Fuero Comán

del Distrito y Territorio• Federales). 

Conviene también mencionar que antes de entrar en 

funciones, y al aceptar su noobramiento, loa jueces de paz, 

como todos los magistrados, funcionarios y empleados con -

responsabilidad, deben hacer la protesta de ley (trasunto -



107 

del juramento que anteriorment~ se prestaba sobre el cumpl! 

miento de los deberes para con la sociedad y el estado). Em 
pero, ningón requisito serA lo suficientemente consistente

si falta al juez la ética profesional que le aparte de la -

calidad de mercenario y le coloque en las filas del funcio

nario leal, del que como abogado tiene obligaci6n de acrecell 

tar su cultura y como juez, de avenir y perdonar mejor que

de condenar y castigar¡ pues si la finalidad del derecho, -

como ley y como facultad, es la justicia, su cumplimiento -

traerá necesariamente dos consecuencias: el amparo de los -

hombres honrados, y la limitaci6n y reparaci6n de la maldad, 

sin cuya existencia no se conocer1a el bien; o en otros te.E. 

minos, de la i•posici6n de la providad contra el atropello

y la irregularidad. 

Por todo lo cual, debe expresarse el anhelo de -

que en una etapa ~uy pr6xima y m!s avanzada que la nuestra, 

aquel que sea lla111ado a fungir como juez, requerir! de una

preparac16n profesional más profunda¡ probablemente una e1-

pecialidad después de titularse como abogado, un conocimie~ 

to sicol6gico nesesariamente amplio, y una experiencia ade

cuada a las necesidades y exigencias del caso, El juez "en

conciencia" 1 debe ser una persona que ha ejercido la judic.! 

tura en otros grados, y por lo tanto, porfectamente entera-
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do del espíritu y de la aplica~i6n de las leyes; pues par~ 

ce que por ahora, las cosas se estan haciendo al rev~s: se 

espera que la vocaci6n nazca con el ejercicio de la profe

si6n. 
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La palabra "juzgado" nos sugiere (haciendo a un

lado su funci6n gramatical como participio o adjetivo ref~ 

rente a la persona, cosa o hecho que ha puesto en lllOViaieD 

to lo acci6n de la justicia), el sitio de trabajo de un tri 

bunal¡ en cuyo caso, el juzgado de paz, ea casi sie111pre una 

oficina tan desmantelada y pobre que apenas ocupa una o doa 

pequeftas salas, provista• de escasisimos muebles1 un escri

torio, una o dos mesas pequeftas, una m'quina de escribir ªD 

te un estante o archivero, algunas sillas, y un calendario. 

Mas no es el caso de fijar nuestra atención espa

cialmente en este aspecto material, a pesar de que tambi~n

reviste cierta importancia, sino en el concepto da "juzgado", 

como "tribunal a cargo de una sola persona", a diferencia -

de la corte, o del tribunal propi!Ullente dicho, integrado 

por varios magistrados, que trabajan en forma colegiada. 

La designac16n fte "Juzgado de Paz", se halla aceD 

tada por primera vez en nuestros ordenamientos jur!dicos, -

en foraa oficial, en el Código de procedimientos civilea de 

1872 1 aunque este c6digo y los subsecuentes de 1880 y 1884 1 

no reservaron un titulo aspe=ial, ni un capitulo qua deta-

llara el procedimiento, y sólo hicieron referencia a su fun 
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ci6n en los juicios verbales. 

El artículo 96 de la propia Ley Orgánica, nos d! 

ce, en relaci6n con la organizaci6n interna de los juzgados 

mixtos de paz, que para el despacho de los negocios, ten--

drAn dos secretarios de acuerdos, adscritos uno al ramo ci

vil y otro al ramo penal; dichos secretarios de acuerdos, -

deberán tener los mesmos requisitos para los jueces de paz, 

con excepc16n de la edad, y del t!tulo profesional, refi-

riendose para las designaciones respectivas a los estudiant 

tes de los aftos superiores de la Facultad de Derecho de la 

UNAM Cart!culo 99 1 del citado ordenaJ11iento). Contarán ade

mAs los juzgados mixtos de paz, con la planta de empleados 

que fije el presupuesto, la cual generalmente se compone -

de dos ~ecan6grafos y un comisario de m6ltiples activida-

des, 

No podemos exigir, por lo tanto, a una institu-

ci6n tan joven, ni a un ordenamiento incipiente, la eficien 

cia que desear!aJllOS y la perfecci6n en SU organización con 

veniente; sin embargo, basta con transcribir lo~ conceptos 

del LicP.nciado Calixto Cámara Le6n, con varios anos de exp~ 

riencia como juez de paz, para comprender con apoyo en opi

ni6n tan autorízada, la urgencia de enmendar deficiencias -

y vicios en las actividades propias del juzgado de paz. 
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"El ámbito de sus atribuciones es tan reducido, -

que en verdad confieso que muy poco que hacer tenemos los -

jueces de paz. Esto obedece, en primerísimo lugar a que la

propia ley esta fuera de la realidad, es decir, está a la -

zaga, pues mientras aquella avanza u un ritmo dcvorágine y

con ella las situaciones de hecho, la ley ha permanecido e~ 

titica sin renovaci6n y sin adaptaci6n¡ lo que ha dado por

resultado un marcado desequilibrio en lo que debe de ser le 

proporcional y justa distribuci6n de los negocios jurídicos 

que de ventilan en los diferentes tribunales. Este desequi

librio se hace patenta en la reforma¡ y una de las más not.!!, 

tables es que mientras los juzgados de paz per111anacen de h~ 

cho inactivos, los menores y los de primera instancia por -

el contrario, ante el gran vol<unen de negocios de que cono

cen, s6lo llevan un pesado lastre de re•agou que cada d!a -

aumenta en forma por demás considerable. Ello ha motivado -

que al com(m de las gentes opine en el sentido de qua cont.!!. 

mos con una ad1ninistraci6n de justicia lenta y por lo mismo 

insegura, pese a la buena fe, honradez y trabajo da jueces

Y empleados en la administraci6n de justicia". (18) 

Sin embargo, cabe decir, que si bien en cierto 

gue la actividad de loe lyzgadoa de paz es reducida, no po
ClB) CAMARA LEON CALIXTO, "Nueva Orientaci6n parl' la Justi
cia de Paz rama Civil , Palabras Preliminares, Ttsis Profe
sional, UNAM M~xico, 1962 
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demos admitir que sea nula¡ y no lo podemos admitir, por la 

sencilla raz6n de que uno de los aspectos m!s importantes -

de la funci6n judicial, es la interpretaci6n y aplicaci6n -

de las leyes, y dentro de lo primero, el concepto rígido de 

jurisdicci6n 1 se vuelve elástico y se amplia considerable-

mente, con mayor raz6n trat'1ldose de los jueces de paz, a -

quienes se les ha otorgado el derecho de calificar su propia 

competencia. 

~scriche, define la jurisdicci6n1 como:"El poder

º autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejec~ 

ci6n las leyes¡ y especialmente, la potestad de que se he-

yan revestidos los jueces para administrar justicia, o sea

para conocer los asuntos civiles o criminales, decidirlos -

y sentenciarlos con arreglo a las leyes". (19) 

Conceptos que perduran detr!s de las referencias

de tratadistas y leglstas hacen del vocablo en cue~ti6n. 

La competencia, con un sentido más restringido, -

aplica la acc16n jurisdicional a determinada~ oltuacicnes,

por raz6n de grado o jerarquia de la persona que ju~ga¡ por 

raz6n de territorio; por raz6n de cuantía; por raz6n de ma

teria; por elecc16n de las parte¡ por acumulaci6n de las -

~i¡;esÁ~r ac~ula~6n~ acciones¡ por remisi6n o excusa-P L RES UAR 1 Op. Cit., P!g. 315 
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de otras autoridades¡ por raz6n de personas, etc •. , y en el 

caso del Juez de Paz la autodeterminación para decidir su

competencia. 

En seguida, quiero ocuparme del procedimiento P.! 

nal en la justicia de paz la cual en este ramo, que cada -

dia se inclina al cientifis!smo mejor que al formalismo, 

presenta caracteristicas especiales de protección y benef1 

cio social. 

La secuela y los pasos del procedimiento penal -

en la justicia de paz, senalados por el Código de Procedi

mientoa Penales para el Distrito rederal, revelan una vez

m&s el inter6s del legislador por instruir un tribunal a 

nivel de las necesidades del pueblo, principiando por el 

articulo 12, que declara h!biles todas las horas, adn en 

dias feriados, para las actuaciones del Juez de Paz, 

Reserva este ordenamiento el primer capitulo, 

del Titulo Tercero, al procedimiento ante los jueces de 

paz¡ el capitulo es breve, pues consta solamente de pocos

articulos, pero es suficiente para sennlar todo el proce-

dimi~nto y, en Mi concepto, tiene una coordinación muy cl!. 

ra con el esp!ritu que en lo civil anima al jue&, 
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El procedimiento se i.nicia con la consignación -

rlel Minicterio Público al turnar el acta respectiva, ser.a

lanño el delito por el cual se ejercita la acción penal, -

Asl nos lo indica el Maestro Guillermo Colín Sánchez, al -

decir en 51; obra: "La Consignación es el acto procedimen--

tal a traves del c•Jal el Ministerio Público ejercita la a_s

clón pen~l teniendo a disposici6n del juez las diligencias 

o al indiciado, en su caso, iniciando con ello el proceso

penal judicial",(20) 

En tanto el Maestro Manuel Rivera Silva nos ex--

plica: "Según todos los procesalistas mexicanos, el proce

so se inicia con el auto de radicación, y que a primera viE, 

ta puede estimarse correcto éste límite de partida, puesto 

que desde el auto de radicación interviene un órgano juri~ 

diccional que está declarando en derecho, pero analizando

con rlet•mimiento lo anterior, nos hal lamas que, si bien es 

clerto rue a partir del auto de radicación aparece la act! 

vi~ad rle un 6roano jurisdiccional, también lo es que las -

primeras actividades, no estan encaminadas directamente a-

prnvrer sohrP las consecu~ncias que la ley declara nue "d~ 

ben ser" para la conservación de la convivencia humana. EE, 

ta i"ea PS 1nrluderlP'1'r>n':P 1 la '!Ue animó al leglr-lador mex! 

cano! El 3utso ... ,e el proceso "e iniciara cu~ndo habia la
(20) COLIN SMiCHEZ GUlLLERr1'.l, Derecho l•'.exicane de Procedi
mientos Penales, fditorial Porrda 1 México 1964 1 PSg, 257, 
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certeza de la c"misión de un ·delito y los datos nuficien--

te~ para suponer la responsabilidad". (21)¡ de manera que

seqún é•te Maestro, el procedimiento penal propiamente di

cho principia con el auto de formal prisión o sugesión a -

proceso. En fin, la actividad del juez de paz principia, -

sin necesidad de formar sustanciación, con una averiguación 

primaria para comprobar la existencia del d<"l1to 1 del dallo 

causado con éste y s11 importe, y de la responsabilidad del 

inculpado; la C'lal se realizará en audiencia pública y en

presencia del inculpado. 

En cumplimiento a lo ordenado por nuestra norma-

fundamental, har& saber el juez al inculpado, el nombre de 

la persona o personas que le imputen la comisión del delito 

y el motivo ~el procedimiento, tomandole fielmente y a ma

nera de réplica su declaración preparatoria, para resolver 

a continuación sobre la situación jurídica en que debe qu~ 

dar. 

La práctica de las d~ligencias encaminadas al es

clarecimiento de la verdad historica, se limitar& a las -

que el J•1P.z e5ttme nece,;arias y a las que el inculpado o -

su defP.nsor pidan 'l'"' se practiquen, siempre que puedan -

rP.>lizarse 1entro drl término de diez días sel\alados para

( ?l) RIVERA ~-!LVA MANUEL, El Procedimiento Penal, Editorial 
Porrúa, ~6xico 1963 1 Págs. 159 y 160 
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la averiguaci6n, pudiendo inc~uirse los testimonios, care

os y dictAmenes periciales necesarios. 

Se oirA alegar al inculpado en su defensa, por-. 

si mismo o por medio de un defensor, y pueden también ale

qar ambos según su voluntad, para que una vez concluida la 

1nstrucci6n dentro del plazo seftalado, se pronuncie inme-

diatamente la sentencia que corresponda, previo pedimento

acusatorio del Ministerio P6blico formulado en la audiencia 

respectiva. 

La averiguaci6n se harA constar en forma breve -

en una sola acta, y en la miama se cons!.gnar&n los motivos 

y fundamentos de la sentencia, contra la cual no procede,

como se ha seftalado reiter&damente 1 recurso alguno; aunque 

hay que hacer notar que es generalmente admitido el princ,! 

pio de procedencia de los recursos ordinarios, contra las

resoluciones dictadas por los jueces de paz que no sean -

sentencias, es decir, contra autos y decretos, En caso de

suspens16n de la audiencia tambi~n se hará constar en el -

acta detiéndose levantar otra cuando esta se reanude, 

Si las conclusiones del Minieterio P6blico hubi~ 

ren sido no acusatorias, el juez mandar! los autos al Pro

curador de Justicia, para que dentro de los tres días inm~ 
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diatos a su recibo, se sirva revisar dichas conclusionea¡

debi~ndose practicar nueva audiencia si el pedimento del -

Procurador tuese acusatorio. 

En caso de complicaci6n o duda, el juez de pas -

debe atenerse· a las disposiciones generales del C6digo de

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en lo que 

no se oponga al propio procedimiento; y en las aentenciaa

condenatorias consistentes en pena corporal se ordenar& la 

identiticaci6n del reo. 

~l juicio de paz en lo penal, ••ntiene coao en -

lo civil su calidad conciliadora y protectora de los inte

reses sociales¡ y la amplitud coa que se consagra el arbi

trio judicial, al lado de las garant!as en favor del incu1 

pado, son otros tantos factores de coordinaci6n entre la -

justicia y las necesidades palpitantes e indefinidamente -

renovadas en una sociedad como la nuestra, en la que actdan 

elementos tan dis!mbolos que es absolutamente imposible e! 

perar menos que situaciones conflictivas, adn en las rela

ciones m~s superticiales. 

La imparcialidad, que necesariamente se impone a 

la crítica, obliga a reconocer que en la justicia de paz,

tal como se administra en nuestro país, debemos tomar en -
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cuenta tanto loa factores negativos que m's de un tratad!,!!. 

ta seílala con indice de fuego, como a los positivos, en -

los que precisamente se apoya su existencia a pesar de los 

incont.ables obst,culoa que ha tenido que superar para ao-

brevivir¡ ya que si no responde con exactitud que los m'a

exigentes relcaman a las necesidades sociales y jur!dicas

del momento en que vivillos, no puede t08larse ~sta parcial

deficiencia coMo signo de caducidad absoluta, ni COMO ra-

z6n suficiente para justificar el rechazo a la ley o a la

instituc16n, puesto que en •uchoa aspectos los titulares -

suplen con su recta intenci6n y con su buena voluntad lo -

que la ley no a previsto y que la sociedad necesita. 

En •i concepto, la respuesta a la problem,tica -

de cualquier índole que se suscite en torno a la justicia

de paz, debe buscarse en un '11ibito •'ª dinrunito que la ley 

y m's estable que la persona del juez¡ y ese '-bito ea la

sociedad misma, con sus cualioade1 y defectos, con aus as

piraciones y prop6aitos y con el lastre que la despreocUp.f. 

c16n y la falta de tino de las generaciones anterior•• de

terminan en todos loe pueblos, eapecial9ente cuando se re

gistra, como en el MOMento actual, una renovaci6n total de 

los valores. Rey que tomar en cuenta que en nuestro Pa!1,

afectado por un deaenvolvimiento arrollador en todos los -
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!mbitos, incluyendo el de la e~plosi6n demogr!fica, por cie~ 

to, a una feliz reafirmaci6n de nuestra nacionalidad es ca~ 

sa suficientemente y primordial para explicar muchos fen6m~ 

nos, entre otros, el del anacronismo de instituciones que -

pugnan por permanecer intocadas a trav~s de los siglos, y -

el de no perder del todo los viejos moldes, puesto que co-

rrer!a~os con el riesgo de caer en el Yacio al no poder ado2 

tar por el m0111ento otros mejores. 
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CAPITULO IV 

LA REORGANIZACION EN LOS JUZGADOS DE PAZ EN EL DISTRITO P~ 
DERAL. 

a).- PROPOSICIONES Y OPINIONES A FAVOR DE LAR!
ORGANIZACION EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Ke111os de reinsistir con epoyo en las razones que 

anteriormente se han seftalado, en el hecho de que todo de

sajuste entre el sisteaa nor111ativo en el Distrito Pederal

Y sus problMRas 1 necesidades y aspiraciones} se originan -

en la evoluci6n aás o ••nos r&pida y en los cambios de ac

titud trente al aundo y a la vida que se registran en lo•

grupos •ayoritarios; y que la Pilosof!a y la erudicci6n de 

los legisladores y gobernantes, poco o nada garantiaan --

cuando ee apartan o se oponen a las circunsatancias seftal.! 

das, y •As adn cuando no to•an en cuenta las condicione• -

de~ogr&ficas, econ6micaa, pol!ticas y soctalee, las cual•• 

~e enfrentan su dinamismo vital al estatismo de las leyea

y de las instituciones. 

Todo denuncia una disparidad poco confiable, en

tre la siqnif1caci6n y el objeto que or19inal•ente tuvie-

ron las instituciones jur!dicas y la tuna16n que actual•e.n 
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te desempeftan. Ellas han envej~cido y la sociedad se ha ren2 

Yado; ellas parecen rezagarse y la humanidad en marcha las -

arrastra COlllO un lastre. 

Sin mnbargo, seria prudente tambi~n de conciderar

los motivos de su exitencia, cuando responden a necesidades

constantes de la 5ociedad, ya que ante el derrumbre hay que

decidir entre resanar o rehacer. 

Las opiniones en favor de la reorganizaci6n han s,! 

do reireradamente expuestas en juntas y conferencias, en pe

ri6dicos, en tesis profesionales y en libros y revistas naci2 

neles, pues hay que adYertir que donde perduran los Juzgados 

de Paz similares a los nuestros, lo mismo que en donde se han 

adoptado otras instituciones afines, como las "Oficinas Con

ciliatorias", "Los Juzgados M!nimos", los de "AYeniencia", -

-~. 
Ahora entraremos en materia diciendo, que la acci6n 

penal se ejercite por el Agente del Ministerio Pdblico adscri 

to al Juzgado de Paz correspondiente, tan pronto como reciba

el acta de diligencias de la policia ludicial, seftalando el -

delito o ~elitos por los cuales la ejercita solicitando la 

prActic~ de una Yeriguci6n sumarísima, que deber! llevarse a

cabo en una audiencia oral y p6blica en presencia del inculp! 

do. tendiente a acreditar el cuerpo del delito, la presunta -
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responsabilidad del indiciado y las circunstancia• a que se 

refieren los articules 51 y 52 del C6digo Penal, asi como -

la existencia y monto del dafto cuya reparaci6n deba exigir

se. La averiguaci6n deberA limitarse a las diligancias que

soliciten las partes y que el juez concidere legalea y per

tinentes para el exclarecimiento de la verdad, ya que goza

rA de la acc16n mAs a•plia para ~plear los •edios de in•e~ 

tigaci6n que esti•e conTenientes. 

Se proeederl, desde luego, a tomarle la declaraci6n 

preparatoria al inculpado y a car.earlo con los testigos que 

depongan en su contra, decretAndose, según se proceda, la -

for111el prisi6n 1 la suje.!=16n a proceso o la libertad por fa!. 

ta de •Aritos¡ en los dos pri•eros casos, continuará la au

diencia en la que el Ministerio Pdblico fundará su formal -

acusaci6n y el procesado y su defensor expondr~n lo que a -

su derecho convengan, dictAndose a continuación la senten-

cia. Si en la audiencia, alguna de las partes solicitare un 

tfrmino probatorio, el juez tendrA que condederlo por un 

lapso no mayor de tres d!as, salvo los casos on que la nat~ 

raleza de la prueba requiera de mayor tie•po para su desa-

hogo se96n el arbitrio del juez, seftallndose el dia en que

se concluya el plazo para la continuaci6n de la audiencia y 

el pronunciamiento del fallo. 
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tn caso de que se dec~ete la libertad por falta de 

elementos, el juez deberá dar por concluida la audiencia, -

previniendo al Ministerio POblico para que, dentro del t~r

mino de 30 días, presente las pruebas que concidere perti-

nentes y pueda liberarse de una nueva orden de aprehensi6n

o comparecencia seg6n el caso, o para que se proceda de coE 

rorinidad en el Art. 36 del C6digo de Procedimientos Penales 

(que ordena la cesaci6n del procedimiento, cuando agotada -

la averiguaci6n no se hallen m~ritos suficientes para la a

prehensi6n). 

En este sentido, se propone que1 "Al hacer la con
signaci6n el Ministerio P15blico prevendr& a lo• testigos, -

peritos, agentes de autoridad y dem&s personas cuya presen

cia sea necesaria en las diligencias judiciales, que no se

retirea ·del local, para que comparezcan conjuntaiaente ante

el juez, a erecto de llevar a cabo la audiencia correspon-

diente. Para hacer cu•plir esta disposici6n el Ministerio -

Pdblico en caso necesario, podr& hacer uso de los ~edios de 

apremio en los t~rminos que lo estimen conveniente, coordi

nando sus actividades con las del Agente Investigador del -

Ministerio POblico de la Delegac16n que corresponde"¡ y de-

igual manera las diligencias practicadas en la audiencia, -

con posterioridad a la formas prisi6n o la sugesi6n a proc~ 
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so, apareciere que se han desvanecido los elementos qua las 

motivaron, el Ministerio Pdblico podr' retirar la acusaci6n 

bajo su mAs extricta responsabilidad, sin que su pediaento

requiera la confirmaci6n ·del Procurador de Justicia": 

Ahora trataremos brevemente del delito de lesionas, 

los jueces deher~n requerir a los peritos médicos para que

de ser posible las clasifiquen definitivamente o, en caso -

contrario, se continóe con el procedimiento, dejando sÓlo -

peddiente el pronunciamiento del fallo, hasta que el juez -

reciba el certificado de sanidad definitiYo; en 6ate dltiao 

caso, el inculpado quedar' en libertad, previniéndosele pa

ra qua se presente el d!a y hora que se saftalen, apercibido 

de arresto en caso de desovediencia y sin perjuicio de su -

consignaci6n por ~ste ~ltimo delito. 

Como garant!as para el inculpado, se propone que -

las diligencias que se practiquen en su autencia, consten -

por escrito; independientemente de que una vez terminada la 

audiencia, el secretario actuante levante auy breve el acta, 

en la que se hagan constar los requisi'::oe constitucionales

de la formal prisi6n por sugesi6n a proceso, y los elemen-

tos escencialea de la sentencia o de la resoluci6n de aobr~ 

seguimiento que en su caso se dicte; advirti~ndose, que con 

tra las sentencias y demAs resoluciones de los Jueces de --
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Paz en materia penal, no proce~erá ningún recurso. 

Cabe destacar la importancia de los estudios real! 

zados, por parte de la comisión revisora que al efecto de-

signó El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Eederal, 

cuyas acertadas opiniones, tan alentadoras como valiosas, -

tu~ieron como único objetivo el de proporcionar, todas las

posibilidades de realidad jurídica que pudieran colocarlo -

en la situación de elevarse a la categor!a de ley. 

En función a la importancia social que repre-

senta la eficaz administración de la justicia de paz, se -

pretende, mediante una reestructuración de las competencias, 

ampliar la que actualmente le corresponde, tanto en Materia 

civil, como en •ateria penal, buscando que los problemas ~ 

que le compete dilucidar, sean eficazmente atendidos y re---

· sueltos, con la mayor prontitud que se requiere, a fin de -

establecer el equilibrio que toda violaci6n de la ley oca-

siona, respecto al orden jur!dico existente. 

En materia penal, la justicia de paz ha de co

nocer de los delitos de menor entidad pero que tambi~n re-

quieren eficaz represi6n mediante la imposici6n de una pena 

en forma inmediata, lo que tiene mayor sentido de ejemplar! 

dad. La competencia de los juzgados de paz en materia penal 

ha de establecerse, en forma general, por el momento de las 
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sanciones aplicables (hasta un ª~º de prisi6n) y, adem!s,

por aquellos hechos delictuosos cuya comisión es de escasa 

trascendencia desde el punto de vista de la tranquilidad -

social, pero que conviene sancionar en forma inmediata pa

ra que se vigorice, por su actualizaci6n, el senti~iento -

de justicia; porque justicia siente el ofendido cuando ad

vierte la rlpida y eficaz intervenci6n del estado sancio-

nando al que ha transgredido en perjuicio suyo, una norma

fundamantal de COOTivencia humana; porque de justicia sabe 

el transgresor de la norma cuando siente la represión y el 

castigo inmediato, como actos naturales y legítimos de una 

sociedad que propugna por una mejor vivencia¡ y porque de

justicia entiende tambi~n un pueblo que contempla como, a

la conducta antisocial corresponde la sanci6n, y como, an

te la actividad ilicita aparece la represi6n de la ley pa

ra defender a la sociedad y para conservar los fundamentos 

de un r~gimen de seguridad jur!dica, de orden y de tranqui 

lidad social, 

Con tal motivo se dijo, que para su mejor funcio

namiento: "Cada Juzgado de Paz en materia penal se compon

dr& de dos jueces que fungir&n unitaria y sucesivamente en 

dos turnos de ocho horas cada uno. El personal de cada tur 

no contar!, sdem4s del juez, por lo menos de dos secreta--
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rios, dos taqu!g.rafos, un mecan6grafo y un comisario". 

La comisi6n revisora a su vez, agreg6 sugerencias 

en base a su experiencia y en un conocimiento muy preciso

sobre las actividades del Juzgado de Paz, especialmente en 

materia penal; por ejemplo la disminuci6n del horario labg 

rable para cada turno ( de las ocho horas obligatorias a -

solo seis), sin perjuicio de ampliarla en caso necesario;

la intervenci6n del c. Je~e del Departamento del Distrito

Federal y de una comisi6n de Magistrados, para la creaci6n 

de nuevos juzgados; la instalaci6n de un "casillero judi-

cial" (o cardex) debidamente ordenado, para que el juez 

pueda recabar los datos necesarios de una manera rApida y

precisa sobre el asunto en turno, si los hubiere, y espe-

cial11ente sobre los antecedentes del inculpado, a fin de -

·normar su conducta para juzgar con equidad. 

Califica la misma comisi6n revisora de redundante 

la iniciaci6n especifica de los delitos que competen a los 

jueces de paz en materia penal, ya que es bastante clara -

la alusi6n a los mis~os, cuando se hace referencia a los -

que tienen como pena principal la de prisi6n hasta de un -

afio. 

Dedica la propia comisi6n una disquisici6n bastan 

te aMplia a las imprudencias que ocasionan dallos en propi~ 
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dad ajena, al declarar: "Cuando se trate de danos patri~o

niales 1 exclusivamente causados por imprudencia en materia 

de trSnsito 1 la sanci6n abstracta no varia en funsi6n al -

monto de los danos, sino que es la misma (multa y repara-

ci6n del dano, a parte de la suspensi6n o inhabilitaci6n -

para manejar vehiculos automotores y que requieren querella 

para perseguirse, seg6n el articulo 62 del C6digo Penal),

por esto, no advertimos cual halla sido la raz6n que se t.ia 

vo en cuenta para limitar el dano a s6lo ss,000.00. Supon~ 

mos que el precepto gana en claridad, si se redacta as!: -

"De los delitos de imprudencia en materia de trAnsito de -

vehiculoa que causen exclusivamente dano en propiedad aje

na, cualquiera que sea su monto, o que concurran con otros 

delitos que sean de la incunvencia de la Justicia de Paz". 

En materia penal, propone la Comisi6n un procedl 

miento sui-g~neris en cuanto a le averiguaci6n previa, co~ 

sistente en que el agente investigador del Ministerio Pd-

blico de la Delegaci6n correspondiente, previa anotaci6n -

en el Libro de Gobierno, remita de inmediato, y sin levan

tar acta, al denunciante o querellante al Agente del Mini! 

terio Pdblico adscrito al Juzgado de Paz, junto con los d! 

tos y pruebas que aquellos presenten, para que este funci2 

nario proceda a recibir las declaraciones de los compare--
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cientes y los demAs elementos que se suminitresn, haciendo 

constar el resultado de su averiguaci6n en un acta clara y 

concisa, cuyos datos serAn suficientes para ejercitar, en

su caso, la acci6n penal. 

En cuanto al procedimiento, se procur6 mantener

los principios invariables de la oralidad y de la publici

dad en las diligencias, concedi~ndose amplia potestad al -

juez para allegarse todas las pruebas que estime pertinen

tes, y para retener en el local del juzgado a todas las 

personas que deban interYenir en las diligencia• que se 

practiquen. Igualmente, se establecieron disposiciones que 

permiten al juez actuar con la celeridad que el procedi--

miento de la Justicia de Paz requiere; preYi&ndoae que de~ 

tro de la misma audiencia se ejercite la acc16n penal, se

decrete en su caso la formal pris16n o suges16n a proceso

Yr acto cont!nuo, el representante de la sociedad presente 

su fundada y formal acusaci6n, y el acusado y su defensor

expongan lo que a su 4erecho convengan. 

Establecifndose ade111ls, para el juez, la obliga

ci6n de dictar la sentencia en el mismo acto. 

Para allanar el proceso, se le dio mayor S111pli-

tud a los efectos de la confesi6n judicial, considerando -

que esta produce prueba plena en todos los delitos, a6n --
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cuando no dejen vestigio5 ni hechos materiales permanentes 

de su ejecuci6n; dando de esta m~nera al juzgador un medio 

legal que le permite tener por justificado el cuerpo del -

delito, cuando no cuente con otro g~nero de pruebas, y ob

teniendo de esa suerte una eficaz y 6til econom!a procesal. 

Como "Regla Especial", se establece que el juez

pueda otorgar el beneficio de la condena condicional, bas

tando con el s6lo hecho de que el reo manifieste, bajo ex

hortaci6n legal, que es la primera vez que deinque, evit&~ 

dose en esta for11a el trAmite de obtener anticipadaatente -

los informes judiciales respectivos¡ aunque se reserva al

~inisterio P~lico la posibilidad de demostrar que el sen

tenciado ha delinquido en varias oca1iones, en cuyo caso -

debe hacerse efectiva la condena. 

Finalmente, se p•rmitio la Comis16n Redactora a

hacer algunas recomendaciones para el mejor funcionamiento 

de los 3uzgados de Paz, tales como la de destinar edifi--

cios especiales para ubicar decorosamente los Juzgados de 

Paz que deben, desde luego contar con los servicios auxi-

liares necesarios¡ as! mismo, se permitió senalar, que el

personal de estos juzgados sea de confianza, para estimu-

lar en esta forma el entusiasmo y buena disposición que d~ 

ben animar a los .JLervidores de la Justicia de Paz¡ y por -
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e1timo, habla de los emolumentos de dicho personal y de sus . 
titulares sean tambi~n decorosos, de tal manera que no solo 

constituya un honor servir en esos cargos, sino que los tun 

cionarios y empleados se sientan justamente retribuidos. 

Trataremos ahora brevemente el proyecto de ley P.! 

ra la justicia de paz rama civil, elaborado por el Licencio! 

do Calixto Camara Le6n, como culminac16n de su brillante -

t~sis profesional, presentada en el afto de 1962, con motivo 

de su ex.1111en recepcional en la Universidad !lacional Aut6no

ma de México. 

Constituye este trabajo en si, una unidad normati 

va excelentemente coordinada, pulcramente redactada y aten

ta a las necesidades y condiciones de la vida social contem 

por~nea; destacando el hecho de tomar en cuenta, despu~s de 

un minusioso estudio, las iniciativas, anteproyectos y pro

yectos elavorados sobre la materia con anterioridad a su --

trabajo. 

A decir del propio autor: "Se propone con base en 

las idP.as desarrolladas en esta obra, quP se h11ga una efec

tiva y moderna restructuraci6n de las competencias que com

prenda no solo a los Juzgados de Paz, sino tambi~n y conse

cuentemente, a los Menores y a los de Primera lnstancia".11) 
(ll CAMARA LEON CALIXTO~·· Nueva OrientflC16n para la Justi-
cia de Paz Rama Civil,, P&g. 101. · Tesis Profesional.-UHAM 
l'l!xico, 1962. 
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A través de una serie de reformas, se pretende -

por una parte, modificar el C6digo Penal del Distrito Fede

ral, en lo relativo al r~gimen de corunutaci6n o conversi6n

dc las penas, ampliando la posibilidad de su otorgamiento,

para evitar en lo posible la contaminaci6n carcelaria y los 

graves da~os de diversa indole que las penas privativas de

libertad de corta duraci6n causan tanto al infractor como a 

sus familiares. Asi podrA el juez, convertir en multa la -

prisión que no exceda de un a~o, en lugar de restringir ~s

ta posibilidad, como sucede en el texto cuya modificaci6n -

se propone, a las penas de prisi6n que no excedan de 6 me--

ses. 

Se propone tambi~n dar una denominaci6n mAs apro

piada a lo que se conoce como "condena condicional", ya que 

~o condicional no es la condena sino su ejecuci6n, por lo -

que se juzga conveniente que en su lugar se adopte el thrmi 

no: "condena de ejecuci6n condicional". En igual forma, se

propone el cambio de denominaci6n de la "libertad preparat2 

fia", por el de "libertad condicional", que es m!s extendi

da internacionalm~nte. Por Óltimo, se propone la sustituci6n 

de la denominaci6n del "Departamento de Prevenci6n Social", 

como por la de "Direcc16n General de Servicios Coordinados

de Prevenci6n y readaptaci6n Social", conforme a la inicia-
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tiva Presidencial de Ley que establece Normas •!nimas sobre 

la Readaptaci6n Social", de los Sentenciados. Cabe advertir, 

que las innovaciones ataften no solo a las denominacione•, -

sino tambi6n a la estructura de las instituciones. 

As! mismo, se proponen otras importante• refor111as 

en relación en la organizaci6n de los tribunales de Primera 

Instancia del Distrito Pederal. Especialmente en lo penal,

se incorporan •odificaciones pendientes a la implantación -

de una justicia exclusivamente unitaria. 

Ademl• de lo anterior, se propone la introducci6n 

de diversas reformas en el C6digo Penal para el Distrito Fe 

deral, "con el prop6sito de si•plificar la tra111itaci6n pro

cesal, sin •engua de garantías individuales que deben •el' -

respetadas en el procedimiento¡ y contribuir con ello a que 

nuestra justicia sea cada vez mls pronta y exp~dita, en ac.1 

tamiento a expresos mandatos constitucionales. Se tiende -

pues a obtener la superaci6n cada vez mayor y el desarrollo 

de la admin1straci6n de justicia. Por otra parte, las r-fo.r,: 

mas propuestas significan tambi6n diversas ventajas t6cni-

cas en el procedimiento, que se traducirnn en la mejor im-

part1ci6n de justicia. En este sentido, se acentuan concid,1 

rablemente la oralidad, la concentración y la illllled1ac16n,

frecuentemcnte recomendadas por la ciencia procesal penal -
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mor!erna". 

Entre las m~s !m~ort~ntes reformas, ~igura la sg 

presi6n de las Cortes Pennles 1 para que en lo sucesivo la

~us~icia penal se imparta s6lo por 6rganos unitarios. ?ara 

ésta reforma, agregan los autores: se han tomado en cuenta 

tanta la• necesida1es de ~ayor celeridad en la administra

ci6n 1e justicia y de aumento de los 6rganos encargados de 

impartirla, como la conveniencia de que el proceso se des~ 

rrolle integramente ante un mismo juez, pues de este modo

se satl~facen mejor las exigencias de inmediaci6n procesal 

v se favorece una m!s adecuada individualizaci6n de la pe

na. 

Hoy dia no hay ninguna raz6n para que el Distri

to Federal coexistan dos sitemas juridiccionales, uno a -

base de juzgados colegiados y por el otro de jueces unita

rios. 

En cuanto al procedimiento, propondremos dos si_! 

temas: el sumario y el ordinario. Aquel, que significa una 

radical innovaci6n en el C6digo, tiene lugar cuando exista 

flagrancia y cuando no exceda de cinco a~os de prisi6n la

pena m~xima aplicable al delito de que se trate; pero se -

deja al acusado la posibilidad de optar también por el pr2 

cedimien~o ordinario. Este, se aplicará obligatoriamente en 
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todos los dem.SS casos; por lo q.ue se le indentifica en su

estructura (salvo algunas modificaciones en los t~rminos,

y otras que se establecen comunes para ambos procedimientos 

en relaci6n con las normas que rigen la presentaci6n de 

las conclusiones y la audiencia del juicio), con el que a~ 

tualmente se encuentra en vigor en nuestro C6digo. 

Se establece que el procedimiento sumario deberA 

abrirse de oficio por el juez, al momento de dictar la to~ 

mal prisi6n al inculpado, haciAndol• saber a las partes -

que disponen de diez d!as comunes para proponer pruebas, -

las cuales se desahogarAn en audiencia principal. Dicha -

audiencia deberA realizarce dentro de los diez d!as siguien 

tes al auto que lo resuelva sobre la admisi6n de pruebas,

en el que se harA ademAs fijaci6n de fecha para ella. 

Una vez terminada la recepci6n de pruebas las ~

partes podrAn formular verbalmente o por escrito, para lo

cual contaran con un tArmino de tres dfas cada una, sus 

conclusiones, cuyos puntos escenciales se harán constar en 

el acta relativa. 'Presentadas las conclusiones, el juez P2 

drA dictar sentencia en la misma audiencia o disponer de -

un t~rmino de cinco dfas. 

Merecen especial Antalis las reglas sobre la au-
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diencia del juicio, la cual deber& desarrollarse en un solo 

d!a ininterrupindamente, salvo que sea necesario interrWll-

pirla para permitir el desahogo de pruebas o por otras cau

sas que lo ameriten, a criterio de juez; en este caso, se -

citar& para continuarla al d!a siguiente o dentro de ocho -

d!as a m4s tardar. Se ordena la presentaci~n de las parte1-

en 'ste acto procesal, deatacando la participaci6n efectiva 

del defensor en la propia audiencia, que en ningón ca1crpo

dr6 realizar•• contrariamente a lo que ocurre bajo el texto 

vigente en auciencia de 'sta figura procesal. Asf, ae eata

blece que: 

"En ca10 de que el Ministerio P6blico o el defen

sor no concurran, se citar& para una nueva audiencia dentro 

de los ocho d!as siguientes; si la aucencia fuéra lnjustlfi 

cada, se aplicar& una correcci6n disciplinaria al defensor

particular y se informar& al procurador y el jefe de la de

fensoria de oficio, en su caso, para que !apongan la corre~ 

ci6n que proceda a sus respectivos subalternos y puedan no! 

brar sustituto que asista a la nuevamente citada. La audien 

cia a la que se hubiere convocado por segunda cita se llev! 

rt a cabo aón cuando no asista el Ministerio Pdblico, sin -

perjuicio de la responsabilidad en que fste incurra; taM--

bifn incurrir& ea reseonsabilidad el defensor ~altiata, pe-
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ro en ~ste caso se sustituir! P.Or uno de oficio, suspendie.!!, 

dose la vista a efecto de que ~ste se imponga debidamente -

de la causa y pueda preparar su defensa. 

!n •6xico es indispensable crear tribunales como

los existentes en la Uni6n Americana, para los problemas -

que pueden ser sancionables en forma rSpida y expedita, me

diante un procedimiento Sllllar!simo, actualizando los princ! 

pios de oralidad e inaediatez y tomando en cuenta la inves-

tlgaci6n realizada por el ~rgano jurisdiccional, dictando -

sentencia, sin llevar a esperaa que a nada conducen.(2) 

La justicia de paz, entendida como la justicia m~ 

nor, m!a estriba su aplicaci6n en los reglamentos adminis~ 

trativos que enlla aplicacl&n de las leyes civiles y pena--

les. (3) 

Deben existir tribunales eficaces, pluricompeten

tes, cuyo trabajo sea suficientemente expedito¡ procesos sg 

mar!simos que reuniendo los requisitos del debido proceso -

legal, es decir del Art. 14 Constitucional, den oportunidad 

a los justiciables, para ser o!dos en juicio en toda clase

de cuestione5, reclamaciones o imputaciones, delitos, fal-

tas 1 infracciones o contravenciones que fueren l le•1adas an

te estos tribunales del pueblo. Los procesos deben ser en -
(2) COLIN SANciitz GUILLERMO, El Ritmo de la Ley , "Edito-
rial".-MAxico 1958. 
( 3) MOL!NA r11som:r, ROBERTO. Criminalia • ·Tomo IX. P!g. 599 
M~xico, 1961. 
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todo caso verbales y sumar!si.mos, para cumplir con los pri.!!. 

cipios de inmediatez y economía procesales, pugnando por el 

establecimiento de juzgados pluricoapetentes, con ~ompeten

cia en asuntos civiles, penales y administrativos.(4) 

"La prActi~, sin embargo, a demostrado a travez

del tiempo que la Juzticia misma de Paz es insuficiente pa

ra llenar la funsi6n trascedental a la que esta llamada, -

por defectos y aberraciones en las leyes de fondo, que tip! 

fican los delitos que a ella toca sanciona.r".(5) 

"Aal mismo, el adelanto de la ciencia y de la t6_s 

nica con sus diversos ordenes, en el caso concreto de la a~ 

ministraci6n1 una sustituci6n casi completa de m6todoa y 

sistemas de trabajo, para que el Poder Judicial, marche a-

corde1 en el desarrollo de su funci6n, con los tiempos en -

que vivimos". (6) 

La renovaci6n pues tarde o temprano tenctr6 que 1!! 
ponerse ( y es de supont:r que ser4 en un espacio de t1e111po

muy breve), puesto que as! lo requiere un pa!s como el nue1 

tro en marcha acelerada, con un crecimiento de su poblaci6n 

casi paboroao y un desplasamiento irrefenable de multitudes 

que buscan asiento y acomodo saturado en la Ciudad de MAxico, 

el Distrito Federal y aún parte del estado de Mlxico, con -
(4) MOLÍNA PASOUEL ROBERTO. Obra citada.- P&g. 601. 
(5) HERNANDEZ MONDRAGON CARLOS. El Proceso Penal de la Ju 
tlcia de Paz .-P!g. 94 TAsls Profesional UNAM.-l'IAxico 1963; 
(6) RAMIREZ VELAZCO MOISES. Reorganizaci6n del Poder Judi
cial del Distrito Pederal • PAg. 69.-Tesis Profesionel.- -
UNAM.-MAxico, 1963. 
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la subsec•1ente complejidad en las relaciones humanas de t2 

da fndole. 

Sin embargo insistiremos, en que casi nadie se 2 

cupa del probelema en el aspecto que por mi parte conside

ro funda111ental: el aspecto social, en el que el juez de paz 

realiza una labor imponderable en cuanto al beneficio que

reporta la coordinación y conciliaci6n de las relaciones -

que ofrecen rupturas o a111enazas entre personas que por su

n6mero constituyen lo m!s sólido de la sociedad, y por su-

1mpreparaci6n y sus limitaciones econ6micas y culturales -

los estratos que sirviendo de apoyo al r~gilllen gubernamen

tal, en un mumento dado y en condiciones de inseguridad, -

sirven a manera de fermento a los grandes movimientos so-

ci al es. 
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b).- LO PENAL EN ESPECIAL. 

En lo penal, la Justicia de Paz se adelant6 a la1 

ideas modernas desde sus orígenes, tanto al facilitar la a& 

ministraci6n de la justicia, como al auxiliar a las instit~ 

clones superiores en las funciones gubernativas genuinamen

te democrAticas, con su labor pacifista y con el córnulo de

experiencias que sólo el contacto directo con la comunidad

puede propic1-r. Los defectos y deficiencias que actualmen

te la devalOan son, suceptibles de restauraci6n¡ aunque es

evidente que se corre el riesgo de convertir en un rompeca~e 

zas lo que debiera con~tituir una totalidad ajustada y ann~ 

nica, como sucede con esas obras antiguas a las que por aa~ 

nazar ruina o derrumbe, se lea agregan o superponen elemen

tos nuevos¡ 6sto es preferible en ciertos aspectos, a una -

suptantaci6n o a una inovaci6n total, pues es de suponerse

el peligro que entrafta todo cambio b&sico en un sistema ge

neral que mucho se resentiría con !a remoc16n de sus sim1e~ 

tos, ya que precisamente en tal concepto debe considerarse

ª la Ju1ticia de Paz, con respecto al Poder Judicial en ge

neral. 

Ahora bien, atendiendo especialmente a la persona 
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del Juez de Paz en el aspecto penal, conviene advertir que 

su labor es comparable a la del ~dico en las clínicas po

pulares, o a la del maestro en las escuelas elementales, -

tanto por la semejanza que media entre una conducta irreg~ 

lar y una condici6n patol6gica, como por la necesidad de -

consejo y orientaci6n que en sus conflictos apremia a las

personas poco instruidas. De este modo, al comparar el co!!. 

cepto que se tiene del Juez de Paz desde el punto de vista 

jerlrquico en el sistema judiciario, y al que del mismo tis 

ne la comunidad donde labora. 

Dentro del panorama social y jur!dico, el esque

ma del hombre con ~sto se perfila en •edio de la irregula

ridad con tanta mayor claridad cuanto mls borroso o turbio 

es su fondo; y así como el estudio de lo patol6gico ha pe~ 

. mitido seftalar los rasgos escenciales de la salud, el est~ 

dio de lo delictuoso destaca las caracter!sticas de la pr2 

vidad sin mayores lucubraciones. 

Suelen discutir los cr1min6logos los factores de 

la ~e!incuencia desde dos Angulas opuestos: el de la gen6-

tica, y el de la ecología; y aunque generalmente se acepta 

el binomio: herencia-•edio, nunca astan de acuerdo los tr~ 

tadistas en relaciones que guardan ambos t6rminos, ya que-
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poco o nada cuenta actualmente el libre albedrío en la con 

ducta de los hombres y de los grupos, a la luz de concep-

tos hondamente arraigados en otras ciencias, en el sentido 

determinista con respecto al hombre y su conducta. 

El delincuente es un infractor, a causado dafto y 

constituye un peligro social; la intención se presume y la 

capacidad se calcula a ojo de buen cubero¡ El Derecho Penal 

originado por la necesidad de vivir con cierta garantía de 

seguridad, funda en 6stas reflexiones su existencia; la 

ley exige el respeto mutuo que no aiet11pre es espont&nea 

entre los hombres; la irregularidad perjudica y alar111a, y

comÚnmente el delincuente, no sólo tiende a hacer reinci-

dente sino a refinarse en el delito. Es preferible preve-

nir que tener que r .. ediar, la sanción que acompalla a la -

ley penal usada como anienaza y como escarmiento, tal vez -

sirva a un ndllero indefinido de individuo• para conforaar

se con lo suyo y evitar el dafto a loa dem&s; la l~y exige

la reparación en extricta justicia, al seftalar determina-

da~ ~anciones, aunque atendiendo al dafto causado y a la 1n 

tención, no propone ninguna regla de c'lculo, el papel del 

juez frente al delincuente ea de tal modo !•portante y 

trascendente, que no pode91os meno1 que conciderarlo como -
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al funcionario m&s cargado de ~esponsabilidad, en medio de 

las incontables situaciones humanas. 

El maestro Colín S!nchez, reproduciendo la defi• 

nici6n de Ignacio Villalobos, nos dice: "El Derecho Penal, 

es una rama dél Derecho P6blico Interno, cuya disposicio-

nes se encaminan a mantener el orden social, reprimien o -

los delitos por •edio de las penas; tambi~n prevé~ las me

didas de seguridad cuando son concecuencia de actos ejecu

tados por enfer.111os o por menores". Y contin6a: "Se ha afi! 

mado insistentemente que el castigo impuesto al hecho ilí

cito penal, provoca la ejemplaridad, y con ello se previe

ne la delincuencia por la intimidación producida en el &ni 

mo de los ~illllbroa de la colectividad. Pero no bastaría -

a un aut~ntico Estado de Derecho, la mera existencia del -

·Código Penal para lograr ese fin, porque se ha visto que -

a travea de la historia que, para llevarlo a cabo, e• in-

dispensable que los organos estatales competentes observen 

un conjunto de actos y formas capaces de justificar la ac~ 

tualizaci6n de la pena, y esta circunstancia nos conduce -

precisamente a una de las disciplinas integrantes del ord~ 

namiento jurídico: Al Derecho Procesal Penal".(7) 

"Es importante conforme a las apreciaciones de -

(7) COLIN SANCHEZ GUILLERMO. Derecho Mexicano de Procedi
mientos Penales.::Editorial Porr6a. ·Mbico 1964. P&g. 11 
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David Abrahamsen- ensenar a los estudiantes de derecho y -

medicina, trabajadores sociales y al personal penitencia-

rio, los mAs recientes descubrimientos realizados tanto de 

la criminología como de la psiquiatría. Los diferentes aa

pectos del delito son tan complicados para el que los est,l! 

dia, que es posible que se sienta desorientado cuando tra

ta de tener alguna informaci6n sobre ellos, sin una base -

si quiera elemental. Y por otra parte, puesto que el deli-

to se produce en una sociedad en la que existen fuerzas e

con6micas 1 políticas y religiosa•, en conflicto, es necea.! 

rio f a•ilisrisarse con los factores provenientes de esas -

fuerzas que inexorablemente influyen sobre la conducta de

los seres hUlllsnos, por consiguiente deberAn estudiarse an

forms compendiada, la sociología, la antropología, la psi

cología y la filosofía para comprender las tendencias de-

lictivas, Vale la pena recordar tambi'n que antes de poner 

en •archa un proyecto de invest1gaci6n, hay que pasar mucho 

tiempo estudiando y prepar&ndose sobre la materia, a fin -

de evitar t~c~icas fracasadas y para no duplicar innesess

riamente investigaciones que han sido fecundas". (8) 

Se ha dicho que "la criminología acabar& con el-

derecho penal", pues mientras en estricto derecho se di•C,l! 

(e) ABRAHAMSEN DAVID, Delito Ipsiqua· • P&g. 316, 
rial rondo de Cultura Econ.S.ica. Mlxico 1946 

Edito--
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ten el crimen y ia pena sobre e~ hombre como abstracci6n o

sohre un fantasma individual que se agiganta en la medida -

de su peligrosidad; al margen del mismo, el problema del d~ 

linc11ente como producto social, motiva las más acaloradas -

di~cuciones psiquiátricas, antropol6gicas, sociol6gicas, 

etc; con relaci6n e lo cual, el ya mencionado Abrahamsen ha 

dicho: "Oué es lo q\le crea el impulso criminal?,,, ºQué es

lo aue lo estimula y le imprime direcci6n? ••• los constan--

tes e~fuerzos del hombre, concientes o inconcientes, para -

a~~ptarse al ambiente que le rodea, pueden tener buen éxito 

o fracasar; o llevarle quizá a una transacción. 

Es posible que el delito sea precisamente una tran 

8acci6n y que represente para el inadaptable el método más-

satisfactorio de resolver sus conflictos internos al no po

derlos solucionar de otra manera",(9) 

Comunmente, el criminólogo justifica al delincuen 

te, sobre todo cuando se empena en ver en el crimen el sín

toma de una enfermedad mental o de una mala constituci6n º! 

q!nica, o bien cuando senala a la sociedad como promotora -

o culpable por omisión; y así, biene a recaer sobre alguien, 

que no es orecisamente el comitente, la responsabilidad so

hr~ el delito; ~e modo aue uno es el infractor de la norma
(4 ABRAHAMSEN DAVID. Op. Cit. Págs, 51 y 52 
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y otro el c11lpable, ya sea el progenitor o la sociedad que 

ambienta al criminal, pues vuelvo a repetir que el libre -

albedrio en los actuales tiempos, y en medio de un marema~ 

num de neologismos: "traumas", "neur6sis", "psic6sis", Etc., 

tiene muy poca o ninguna significaci6n; y en cambio curio

samente r.e admiten factores tan dif!ciles de comprobar co

mo la influencia de los astros. 

El Derecho Penal, que por su propia designaci6n

nos suena a pena, nunca dejar&, ciertamente, de involucrar 

~ste cnncepto, aunque no siempre @n el sentido de sanci6n

o castigo, sino bajo una conceptuaci6n más amplia, que at~ 

ne no s6lo al grupo inmediato y a la naci6n, sino a la hu

manidad ent@ra¡ ya que en efecto es una verdadera pena que 

el crim@n subsista, y en cada hombre según el decir de los 

psicoanalistas haya una posibilidad de infracci6n; aunque

tambi~n en otro sentido puede conciderarse la "pena" lo 

"punible" desrle el punto de vista social, ya que es la c2 

munidad como totalidad, la que carga no s6lo con las conss 

cuenc!a~ rlel comportamiento irr@gular, sino con el peligro 

v la amenaza cue el infractor representa, sea cual fuere -

el nr1gen de su irregularidad. 

En el siglo XX 1 característicamente innovador de~ 

de 11111 comienzos, irrumpe en la Historia del Derecho Penal 
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como portador de conceptos nun7a antes ponderados en su ju! 

ta med1.da, va r,ue por un lado propende a la profiláxis so-

c1al ju~tificando la el1m1nacl6n de los elementos nocivos -

en obsequio a la seguirdad del estado y de la comunidad, y

por otro pregona la regenerac16n, la reeducac16n y el trat! 

miento psiquiAtrico del delincuente¡ seria prolijo apuntar

la multiplicidad de puntos de vista que las legislaciones -

penales adoptan en los distintos paises de acuerdo con sus

condic iones econ6micas políticas y culturales, su idiosin-

cracia, sus tradiciones y aspiraciones etc., en cada sector 

soclal y en la poblaci6n en general. 

"El procedimiento penal ha merecido diversas den2 

minaclones, m6s o menos aproximadas ya que muchas de ellas

han pasado al olvido, y mAs o menos exactas, de acuerdo con 

.la~ doctrinas imperantes y con la actitud que frente al de

lito han tomado a través del tiempo, el juzgador, el defen

sor, la sociedad y muy especialmente el ligislador. 

Alguna11 de éstas denominaciones son: "Pr.ktica Cr.!. 

mlnal", "Derecho Rttuario", "Derecho Formal", "Derectio Adj! 

tlvo", "Procerllmiento Penal", "Derecho Procesal Penal".(10) 

Adopta .el Maestro Colin S~nchez, después de est~ 

di~r c11idadosa"'"nte algunas de las deflniciones sobre ésta 

actividad. El Derecho de Procedimientos Penales, es el co~ 
116) IBIDEM. PAqs •• 11 y 12 
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junto de normas que reg1Jlan y determinan los actos y las -

forma~ ~ue deben observarse durante el procedimiento, para 

hacer factible la aplicación del Derecho Penal Sustantivo. 

(11) 

Por otra parte, y no sin fundamento, lo cual es

muy importante, cunde la alarma en nuestro pais y en el -

mundo entero, frente a nuevas e imprevistas figuras delic

tivas, con la consiguiente amenaza para la tranquilidad de 

los individuos y de los pueblos¡ y no provendr,, por cier

to, la solución a tales aconteciaientoa, de las leyea, lo

grando restauraciones imposibles, aunque esto sea lo dese! 

ble, ya que desgraciadamente aucho• de loa actuales confli~ 

tos, sobre todo cuando su magnitud es progresiva, son abs2 

lutAmente irreversibles¡ ser& necesario, sin duda, recurrir 

a la investigación y al descubrimiento de las causas que -

motivan tales situaciones, y que en manera alguna pueden -

ser ignorAda~ por los legisladores, para dictar las medi-

das de emergencia que restablezcan la confianza y la aegu

ridad1 sin embargo, a los propios legisladores no eacapa -

el hecho de que cuando se reaquebrajan laa institucioncs,

no snn ellas por s! mismas, ni por efecto del tiempo, las

oue caducan o envelecen, sino son las fuerzas sociales que 
ii1) IBIDEM. PXg. 13 
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las su~tentan, las que han entrado en conflicto con las -

mismas a impulso de nuevas aspiraciones de condiciones su

pervenientes. 

Lo penal, por su naturaleza y trascendencia, ha

cen~ .ituido la mayor preocupaci6n de las autoridades y de

los grupos humanos a través de la historia, por lo que se

ria inconcecuente y absurdo valorar su importancia desde -

el punto de vista jurídico, especialmente al conciderar -

que tanto el derectamente ofendido, como la propiedad en -

general, claman justicia sin dilaci6n, sin confuciones, sin 

complicaciones ni formalidades innecesarias¡ ya que debe -

conciderarse el hecho delictuoso a6n en su m!nima expresi6n, 

como la amenaza siempre temible, contra la seguridad, el ~ 

respeto a la vida de las instituciones y la tranquilidad -

de las personas y de los gobiernos, principalmente, con r~ 

lac16n al progreso de los individuos y de los pueblos¡ y -

es por ésto que la judicatura, en lo penal, reclama nuevas 

moñalidarlPs especiales, debiéndo senalar particularmente -

al ñ~ marchar al unisono con las necesidarle", exigencias -

y forma• de vida que advienen paulatinamente; por eso es -

lnebitable, al abordar éste aspecto. 

Conviene, empero, analizar las inquietudes de la 

sociedad para lograr el ajuste adecuado de las institucio-



nes (en el caso que nos ocupa, .concretamente de la Justi-

cia de Paz en materia penal en el Distrito Federal), ya -

oue la renovaci6n o creación debe responder a las necesid~ 

des sociales haciendo patente su justificación. 

La civilización, cada día infiltra hasta nuestros 

m's apartados rincones; la cultura, cada vez se constituye

en aspiración redentora de hombres y pueblos; y la necesi-

dad de una vida mejor y más justa, debe incluir necesaria-

mente una nueva reglamentación en cuanto a impart1ci6n de -

justicia, !sto daría más relevancia a lo penal, en el trib~ 

nal del pueblo y para el pueblo que es· por excelencia: El -

Juzgado de Paz. 
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e).- ANOMALIAS 1 CON?USIONES Y DEFICIENCIAS QUE
HACEN NECESARIA LA REORGANIZACION. 

El hecho de que la juaticia de paz conatituya,

por su respetabilidad y por la calidad de sus funciones, -

uno de los vínculos m&s efectivos y significativos entre -

el gobierno y el pueblo sirviendo al •ialllO til!lllpo como me

dio de conocimiento y de comprenai6n, difícilmente a3equi

ble en otras situaciones, de los problemas sociales y da -

las necesidades que afligen a laa personas mls ignorantes-

y carentes de recursos en los centros urbanos y en el illll-

biente rural. Por lo que retrasar o entretener por mls ••

tiempo el ajuste entre la ley y la realidad social, asi c2 

mo la preparaci6n de las personas que administran la Juat! 

cia de Paz, y a6n el acondicionamiento decoroso de la ins

tituc16n, serla no sólo inconcecuente, sino hasta pellgro

eo con relaci6n a la tranquilidad p6blica, en un pal• comio 

el nuestro, donde el pasado hiat6rico cede a cada in•tante 

s impulsos de una evoluci6n acelerada¡ ya que la prospe-

ridad de loa pueblos no es dnica111ente motivo de vanagloria, 

sino, en forma muy especial, de preocupaci6n, principalmen 

te para lo• gobernante• a quienes atafte la responsabilidad 

del bien pdblico en el presente y en el porvenir. 
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Anomalia, significa irregularidad, es decir, al

go que queda fuera de lo preceptuado o se aparta del orden 

normal de las cosas. En tal concepto, debemos conciderar -

como an6malo tratándose de la Justicia de Paz, todo lo que 

se aparta de la reglamentaci6n especial que a ella atafte -

o de los principios fundamentales que la definen, as! como 

la discrepancia entre la ley y el ideal que la sustenta¡ 

de modo que una de las anomalías mAs se~aladas, consiste -

en apartarse de la simplicidad que le es propia por tradi

ci6n y por dispoa1ci6n de la ley, al aplicar reiter6damen

te el procedimiento de tribunales superiores en grado, o -

bien retardando el proceso por injuria o por deficiencias

•n la organizac16n interior del propio juzgado, y en no P2 

cos casos, adoptando formalidades contrarias a la consabi

da 1ntPnc16n de que sea el Juez de Paz un autentico conci

liador y el elemento medular del juicio, ya que de sua Yi,t 

tudes per~onales: honestidad, prudencia, diligencia, etc., 

deoende en absoluto la marcha de la 1nst1tuci6n y las act! 

tuder. de sua subalternos, puesto que toda irregularidad -

del titular repercute en la conducta de todos y cada uno -

~e loe empleados que prestan sus servicios en el Juzgado 

de Paz, como en cualauier oficina. 
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rrecuentemente, las ~rregularidades o anomalias-

provenl Pntes de la actuaci6n judicial, se ven reforzadas -

por las lill'itaciones culturales de las personas a quienes-

afectan, ya aue en su mayoria son completamente ignorantes

con respecto a la ley y al procedimiento, y algunas veces,

ª pesar rle aue tienen una cierta sencibilidad sobre sus de

rechos, no se dan cuenta sobre sus obligaciones o como qui~ 

ren reconocerlos; deb~endo, por lo tanto, incluir entre las 

atribuciones del Juez de Paz, la de asignar a cada uno el -

lugar oue le corresponde, tomando en cuenta que la justicia 

no conr.iste en igualar lo que inevitablemente es desigual,

sino en confirmar el derecho de cada uno a pesar de su de-

slqualdad; cond1ci6n que parece haber sido aatisfecha por -

los gobernantes, y que en los tiempos actuales debe consid~ 

·rarse b&sice·lo mismo frente a las demandas de los indivi-

duos 01Je de los qrupos, al menos donde existe una verdadera 

1ntenci6n de salvar en el naufragio de los valores al que -

est~mos asi~tiendo, a la equidad, como directriz y punto de 

apovo ~e la vida social. Y es también por esta causa, que -

rlehl'!l'nº !ncl•.•ir entre las anomallas, la supervivencia de -

vie~os princl.pios y de pr&cticas viciosas, as! como ol re-

chazo casi sis~emático a toda innovac:i6n; teniendo que to-

mar en c•ienta, desafortunadamente, también la deficiencia -
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r:le alqunos funcionarios, lo cual nos atalle a todos, ni obs

ta para defender v r,ostener el espíritu que anima a la ina

tltuci6n, a pesar de que parece apartarse cada día m6a de -

los intereses que atallen a la comunidad, con la pérdida pa~ 

latina de su prestigio y de su funcionalidad, y en 6ltimo -

término de su meta inicial. Otro tanto se imputa a las dis

tintas dependencias del poder judicial y aún al sistema gu

berna tiYo en general, puesto que el desajuste se proyecta -

como ineficacia, y se presta a interpretaciones, bien o mal 

fundadas, de ineptitud por parte de los jueces, de caducidad 

de las instituciones y anquilosamiento de los principios. 

Conviene reconocer adem6a, que lo penal como ain

toma m6s n menos alarmante, seg6n au magnitud de la descom

posición social, verifica el ~upuesto de que el comporta--

miento humano debe considerarse como producto de la época y 

r:le las circunstancias, y admite también la súposici6n de -

oue en condiciones similares a los infractores declarados,

se encuentren ciertos sujetos no identificados, mientras no 

los lmnulsa una circunstancia fortuita o un factor auperve

nierte, de~encadenando irregularidades a veces tumultuosas. 

Toda conducta irregular inquieta y conmueve a 
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. . 
cuantos alcanza, por lo que teoricamente se formula la ac.!!. 

veraci6n de que "para eso est! la ley", como tambi6n de•d• 

el punto de vista prictico "estan para ••o las autoridade•"1 

sin embargo, el proble111a es m¡s hondo de cuanto pueda sup2 

nerse, no s6lo frente a la irregularidad alarman~e que sui: 

ge ex-abrupto, sino frente a las transgresiones que comun

mente se consideran •lnimas, y a6n de las latentes, ya que 

detras de toda infracción, grande o pequefta, existe una -

complicada red de necesidades insatisfechas y de inadapta

ciones que no escapan a los ojos del juez cuando aste e• -

insuficientemente apto para descubrir en sus justas propo,E 

cienes la responsabilidad social y la responsabilidad ind! 

vidual, dentro del medio en que actua. 

Surge por tanto un problema muy importante en -

la relaci6n juez-reo desde un punto de vista eminentemente 

social, ya que se enfrentan an actitudes igual•ente inters 

sadas, y en cierto aspecto desafiantes, dos persona• que -

actuan irremediablemente en un escen~rio abierto a le cen

sura de un p6blico inc~lculablet11ente etereoqeneo y exigen

te; de manera que toda cuest16n litigiosa atrae la aten--

ci6n y excita el comentario. Es de suponerse que si en es

feras culturalmente superiores, la irregularidad reclama -

un tratamiento mis o menos estricto y tal vez produce in--
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dignación e inquietud, en su ilJT\biente natural, puede pasar 

desapercibida y aún puede ser aprobada por personas del -

mismo nivel. El juez se encuentra siempre ante un dilema:

el de justificar o el de juzgar¡ y no s~lo, se piensa gen.!!. 

ralmente, en el caso de aplicar la ley y el criterio con -

rectitud jurídica condenando o absolviendo¡ y es tal vez -

6sta la razón principal por la que en el caso de la Justi

~ia de Paz, junto a la rapidez del procedimiento se otorga 

al juez la libertad de criterio, puesto que de el acierto

con que se aplique el susodicho criterio, depender& 1ndud.! 

blemente 1 el respeto hacia el funcionario y el respeto ha

cia la instituci6n de manera que ante loa hechos, y sin d.!!, 

jar de tomar en cuenta otros factores, no podemos menos 

que reconocer que son las personas lo mls importante en el 

1ogro de la justicia, a la que aspira toda actividad judi

ciaria. Marchando al lado de esta exigencia, estA la de S.!!, 

nalar un lugar decoroso a las personas, por lo que deber&

conciderarse an6malo todo comportamiento que rebaje la ca

pacidad judiciaria, 

Ahora bien, dentro de las anomalias de tipo ad

ministrativo, conviene senalar otra no menos importante, -

la que atane al· Juez de Paz desde el punto de vista buro-

crAtico, es decir. como servidor del estado; pues aunque--
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para lograr sus m~s altos objetivos no podr!a tomar como -

punto de referencia sus emolumentos, es absolutamente in--

consecuente, que sin horario definido, sin limitaciones en 

sus actividades y con una responsabilidad enorme, princi-

palmente desde el punto de vista social, devengue un suel

do m!nimo en la partida correspondiente a Jueces y MagistrA 

dos¡ El Juez de Paz ocupa el primer peldano en la carrera

judicial¡ y habr!a que preguntar si es juez o si no puede-

considerarse como tal, siendo razonable, ante la respuesta 

afirmativa, la nivelaci6n de sueldos con respecto a los -

jueces de grados superiore, ya que lo son por raz6n de la

materia, la cuantía, etc~tera y no por su prcparac16n pro

fesional. 

En seguida, haremos referencia a lo que calif i

co de confuso en la Justicia de Paz, tomando esa expresi6n 

en el sentido de &111biguo y desconcertante por su falta de

claridad o de coordinaci6n con hechos o cosas que necesa-

riamente le son concomitantes¡ cabe poner de relieve, que

toda situaci6n confusa va contra la buena organizaci6n y -

que, por lo t•nto, denuncia desintegrAci6n y aún aniquila-

' miento, aunque alguna~ veces se trata solo de inmadurez. 

La concentraci6n en los Juzgados de Paz en edi-



158 

ficios especiales traería cºomo concecuencia, además de la

nivelaci6n susodicha, una mayor funcionalidad, una efica-

cia sin precedentes y una organización adecuada a sus pro

pias necesidades, pues no deja de ser desconcertante que -

esta instituci6n especialmente creada y mantenida para el

pueblo, sea menos respetable.que otros tribunales y que sin 

reparos se le anexe a las delegaciones de policia, en las

que por raz6n de sus funciones la confusi6n e~ inevitable. 

Algunas veces y esto es muy fá'cil de com?robar, 

las personas que buscan el Juzgado de Paz entran en con--

flicto con los nombres de las propias oficinas en las que

junto a un letrero que dice: Juez de Paz, hay otro que di

ce Juez Cñl1f1cador y otros más se~alando al c. Agente del 

Ministerlo Público, al Comandante de Policia, etc., y como 

generalmente estas personas ignoran cuanto se refiere a --

procedimientos y gestiones ante toda clase de autoridades, 

abordan a cualquier funcionario, empleado o policia para -

orientarse, siendo en la mayor!a de los casos desconsola-

dor o completñmente in~til ~ste intento de ubicaci6n, ya -

que algunas veces la persona a quien piden consejo es igual 

mente ignor~n~e, aunque suele ser maliciosa por a~adidura, . 
o de mal caracter y ocupada en otros mencstere~ ¡ lo~que s~ 
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giere al interesado buscar otros caminos menos complicados 

para arreglar sus asuntos o desistir definitivamente en su 

intento. 

Con relaci6n a las confusiones de tipo legal, -

sería abrumadoramente redundante insistir en el anacronis

mo y en el desajuste de la Ley, especialmente, a causa de

cada legislador usa su propio lenguaje y responde de mane

ra especial a las demandas que con motivo de la reglament~ 

ci6n en un momento dado, perdiendo coincidencia y validez

frente a nuevas situaciones. 

Dentro del articulo 21 constitucional, por ejem, 

ple, hallamos la contradicci6n¡ el texto en cuest16n dice: 

"La imposlci6n de las penas, es propia y exclusiva de la -

autoridad judicial ••• Compete a la autoridad administrati

va el castigo de las infracciones de los reglamentos rela

tivos y de policia, el cual unicamente consistir& en multa 

o arresto hasta por 36 horas¡ pero si el infractor no pag~ 

re la multa que se le hubiese impuesto, se permutar! ~sta

por el arresto correspondiente, que no exceder& en ningún

caso de 15 días. Sí el infractor fuese jornalero u obrero, 

no podrA ser castigado con multa mayor del importe de su -

jorn~l o sueldo de una sem~na". Es decir, el principio de-
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carácter gen~rico es':ab1ecido por la Constitución, es el de 

que: "la lmpo~ición de las penao es propia y exclusiva de -

la autoridad judicial" y "El castigo de las infracciones de 

los reglamentos gubernativos y de policia, compete a la au

toridad administrativa". Disposici6n que ha sido exaltada -

por la Licenciada Margarita Lomeli Cere-zo 1 en su obra "El -

Poder Sancionador de la Administración P6blica en Materia -

Fiscal", hasta considerarla "escencial dentro de la función 

administrativa".(12) 

En efecto, el articulo de referencia, suscita de 

inmediato confusiones y dudas, la primera: icu~l es la dif~ 

rencia entre pena y castigo?; la segunda: ioué diferencia -

existe entre delito y falta7; la tercera: LPorqu: son dife

rentes prisión y arresto7 tal vez no es dificil para un ab2 

gado despejar ~stas sutiles incognitas; pero hay que tomar

en cuenta que una constitución democrática como la nuestra, 

no es privativa de abogados y personas cultas. De la expli

cación y respuesta a las preguntas que anteceden, depende -

funda~~n~almente la justificación de la reorganización de -

nuestra Justicia de Paz, que dentro de la modestia de su -

funsión es ~uy importante. 

Tal parece que se ha perdido la idea de <¡ue las-

faltas o contcavenci~nes o los mandatos gubernativos, son-
(12) LOMELI CER~ZO ~~RGA?ITA. El Poder Sancionador de la -
Administración Pública en materia Fi5cal • tditnrial Conti
neantal. ~Axico 1961. PAg. 74 
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de naturaleza s!milar a los actos u omisiones que mencionan 

las leyes per.~le3, y que por ello fueron incluida6 como in

fracciones punibles en nuestra legislación penal de 1871¡ -

lo cual debe atribuirse al hecho de que al promulgarse la 

Constitución Política de 1917, por razones prácticas y por

considerar que las faltas ten!an una importancia muy reducJ. 

da con relaci6n a los delitos desde el punto de vista social. 

En nuestro C6di90 Penal Vigente considere como -

delito, y no como falta, la violaci6n a un reglamento gube!: 

nativo, como lo ea el de tr!nsito y circulación de veh!cu-

los, y dicha violaci6n se sanciona consecuentemente, por la 

autoridad judicial y no por la administratl~a, como ordena

el articulo 21 Constitucional, por el riesgo inminente de -

que por la misma 1nfracc16n se sancione a la misma persona

dos o m&s veces, por cuanto a que recibiera un castigo !•-
puesto pcr la autoridad administrativa por la simple viola

cl6n al reglamento de tr&nsito y, adem~s, otra por la comi

si6n del delito de ataoues a las v!as de comunicación que 

le impone la autoridad judicial, 6stas situaciones, crean -

y dan lugar a confusiones, y con el objeto de evitarlas, se 

justificaría una reorganización de la legislación penal en

q~neral y, en especlal 1 de la Justicia de Paz en el ramo p~ 

nal¡ por razón de gue dicha lusticla se aplica generalmente 
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a las clases mayoritarias¡ ºes por el lo que considero, que-

la reorganizaci6n deber! ser simult!nea a una depuraci6n de 

conceptos que siempre ha sido necesaria al ejercicio de las 

profesiones, que incluiría, por ejemplo, la distinci6n en~

tre dtlito y falta y consecuentemente tambi~n entre pena y

castigo, ya que definido y diferenciado los conceptos por -

ahora vagos y confusos en lasllegislaciones comunes, no ha

bría necesidad de modificar la norma Constitucional. 

Lo deficiente, en sentido contrario a lo eficie!!. 

te y satisfactorio, es todo aquello que por su calidad o 

condici6n propia, no responde a la necesidad u objeto al 

que est! destinado; deficiente es, por lo tanto, todo aque

llo que no ha alcanzado su punto de madurez a pesar de que

funciona como si lo hubiese o lo que por caducidad o mal u

so no ofrece el rendimiento esperado. 

El estancamiento y la rutina por s! mismas, con

vidan a la morocidad con la que se inicia toda una cadena -

de deficiencias y vicios, desde la demanda de "pagos conve!!. 

cionales" o "gratificaciones" por parte de los empleados i!!, 

feriores, que a veces maliciosamente retienen los asuntos;

hasta la d~scusi6n y soluci6n de los negocios en forma pri

vada, as! se exolica que algunos meritorios y escribientes-
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gocen de ganancias y de relaciones sociales que superan re_! 

pectivamente el sueldo nominal del juez y a su importancia

dentro y fuera del juzgado¡ mientras el propio juez pierde

autoridad y prestigio¡ no siendo pocas las personas que por 

defenderse de erogaciones inc~lculables, de disgustos y de

gestiones improcedentes, declinan sus derechos y dejan en -

la inactividad la maquinaria de la justicia. 

No escacean en nuestros juzgados los asuntos en

que intervienen extranjeros y con relaci6n a las deficien-

cias descritas, incluyendo cuando se refiere a lo material, 

desde la máquina inservible hasta la p~rdida del expediente, 

hay que escuchar sus comentarios poco o nada dignificantes

sobre nuestra administrac16n de justicia, hasta en sus últ,! 

mos detalles, para advertir la necesidad de cuidat todos -

los perfiles de la administraci6n. 

Sin embargo, creo que las mayores deficiencias -

en la Justicia de Paz, estriban en el aspecto legal, espe-

cialmente, por la distancia que media entre los principios

que la sustentan, la ley, la organ1zaci6n y la realidad so

cial• pol!tica, econ6mica y cultural del momento. La ley es 

deficiente porque a pesar de ~ue apunta hacia el sector más 

populoso y menos preparad-,, ::>asa por alto los principios b! 

sicos gue debieran darle solidez y se reduce a ~e~alar •l -
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procedimiento; la organizaci6n es deficiente, como trasun

to de la confusi6n legal y de las condiciones señaladas, -

en tanto ~ue la realidad se impone por s! misma con sus -

exl ~Pncias características. 

En primer lugar, uno de los aspectos que es de -

vital importancia para iniciar la reorganizaci6n, es excl~ 

sivam~nte de los juzgados de paz por razón de la materia;

º sea, el establecimiento de jueces de paz "especializados", 

v con una mejor distribución territorial de los juzgados -

'de acuerdo con la densidad demogr&fica del Distrito Fede--

ral. 

En segundo lugar cabe destacar la eminente nece

sidad de aollcar la cqmpetencia de los Jueces de P~z en m! 

terla oenal, y que adem!s debe abarcar ~ste doble aspecto

ª ~~~Pr: a).- El conocimiento de los delitos que merezcan

pena corooral hasta de dos allos, ya sea que se aplique en

fnrma aislada o conjunta con otras de distinta naturaleza; 

y, b).- El conocimiento de las faltas o los reglamentos de 

policia, que ~e traduzcan o puedan traducirse en un dallo -

a las personas y a las cosas, tal como el uso y el abuso -

y como las.mane,an hasta hoy; ~ste punto rle vtsta compren

rle tamhi~n la conveniencia de ampliar el conc:ept.o de "del,! 

to" e•tableci.do en el C6rligo Penal, y la adopción de un --
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procedl.miento oral sumarísimo, que simplifique el conoci-

miento y tramitación de los delitos y de las faltas ante -

los jueces de paz. 

En tercer lugar, urge la elaboración de los pro

yectos de reformas por persona idonea y con la debida ex-

perienci a judicial, para reorganizar la Justicia de Paz en 

el Di~trito Federal; en tal forma, que sean a la vez tan -

científicos como pr4cticos, es decir, que su contenido sea 

la ~oluc16n a los proble111as que aquejan actualmente a la -

administraci6n de la Justicia de Paz, y su forma, de tal -

manera sencilla, que no represente un obst&culo para las -

al tas a1ltoridades 1 impidiendo con ello su aceptaci6n y pr2 

mul 0aci6n. Esto sin dejar de reconocer la necesidad de una 

codif1caci6n especial para la Justicia de Paz, que incluy~ 

ra el conjunto de normas substantivas y procesales que le

son apllcables 1 tanto en materia penal como civil, lo que

indudablemPnte seria un magnifico medio de orientaci6n si~ 

tem4tico y popular sobre la institución, y sobre los dere

chos y obl igac.I ones que desconocen en gran parte, la mayo

ria 'if' n•1e~tro pueblo. 

Finalmente creo que el problema de la reorganiz! 

cl6n de la Ju•tlcia de Paz, trascenderá hasta las esferas

m4s altas de la judicatura; exigirA tarde o temprano la r! 
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nov~ct6n dP. lo~ cnncPptos bAsicos y de las instituciones, 

de las leyes y de los cargos dentro del Poder Judicial, y -

es dp esoer~rse también en cambio de valores y de regímenes 

en un futuro inmedi~to. Sin embargo, por el momento, seria

oonrtuno reestructurar ésta instituci6n, que por su impar-

tanela social debe conciderarse b&sica en honor a su vieja

v muy significativa designaci6n de: Justicia de Paz. 



CONCLUSIONES 
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e e N ~ L ~ s ! o 1: E 

1.- E: clercc~o, CC"mo disciplina, est:ituto, facultad, insti

tución o ejercicio, lleva impl!cito el objetivo de la -

j•Jst'<:ia, c~yo valor es universalmente reputddo corr.o u

no de los más altos en la escala ontol6gica, y como as

piraci6n constante de la humanidad; es considerado tam

bién como fruto je la convivencia racional que caracte

riza a la Pspec1e humana. 

?.- La expresi6n "Justicia de Paz", que enlaza conceptos 

prestigiados como los equivalentes a equidad y armonia

entre los hombres, debe mantenerse a la altura de su -

significaci6n mediante una constante voluntad de servi

cio en favor de los individuos y de los grupos que la -

invocan, y aun de aquéllos que parecen mantenerse al -

margen de su influencia. 

3.- La humanldnd en devenir continuo y a ritmo con todo lo

exist~nte, recl~ma de tiempo en tiempo la reestructura

cl6n de. las instltucione5; el derecho no puede ir a la

zaga de esta arro:lad~ra trayectoria, cuya meta coinci

de con la·conqu!sta ~e los gr~ndes valores, lncluyendo

neces~rt~m~nte la just!cia y garantizar a todos y cAda

uno lo que les corre$pnnde. 
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4,- La Justicia de Paz, vieja como la humanidad, se perfila 

en los albores de la historia como atributo del patriar 

ca o de la 5uprema autoridad unida a sus súbditos por -

lazos de parentesco y de afecto, tal como fuera en Roma 

la potestad del "Pater Familias", aun despul!s de que el 

Estado decidió dignificar a ciertos funcio~arios con la 

honrosa facultad de juzgar y resolver sobre el comport.! 

miento de sus conciudadanos. 

5.- Conciliadores, por disposición de la ley y por delega-

ción de la suprema autoridad, han sido los Jueces de -

Paz desde r.iempre. Desfilan en la histnrla del derecho

investidos de pretores, ediles, alcaldes, teutlis, etc,, 

y su rasgo distintivo es el humanitarismo paclficador -

que aviene peque"os intereses y que juzga en conciencia 

aquellas irregularidades que sin tomar proporciones --

alarmantes parecen inevitables. 

6.- El nombre de "Justicia de Paz" y la estructur;, actual -

de la institución, son de procedencia francesa; su adv~ 

n!miento rlentro de las legislaciones positivas tal como 

la cnnocemos rl'lta de la revol 11cl 6n l iberalista de 1789, 

a pesar de ~u~ ntras nac:ones rec~aman la paternidad; -

su pro~ós!to c~r.c1•1ador, su oralid~d, su conr.entr'lcJón 

en 1:r. acto ·~n!co; su ec:momia y su cal !dad de acto pú-

t1 !co, Ja definen como algo 5in precedentes, 
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7.- El Juez de Paz, que por ahora ocupa el puesto m~s mode~ 

to en la judicatura, a pesar de su importancia como fu.!). 

clonarlo y de la magnitlld de su responsabllidad, tendr& 

que ser nivelado en categoría con los jueces y magistr_! 

dos oue ha•ta hoy ostentan grados superiores, cuando s~ 

ti5fagan las exigencias de una vocaci6n descollante, de 

una prepar~clón profesional completa y especializada, y 

una conducta intachable. 

~.- El n1~trito ~ederal con sus aleda"os urbanizados y rep~ 

blados, reclama un aumento considerable de oficinas v -

de funcionarios y empleados; la Jus_ticia de Paz, por s~ 

puesto, est& requiriendo una ampliac16n y una 1nstala-

ci6n decorosa, aunque de manera mAs urgente, reclama u

na revisión acuciosa y una reestr11cturaci6n integral. 

q.- Proyectos, anteproyectos, sugerencias y discusiones, -

han abundado en los dltimos tiempos en favor de la reo!: 

gan!zacl6n de la Ju,.ticia de Paz, tomando parte en ellos 

algunos de nuestros má~ destacados jurisconsultos; sin

embargQ, tan descollantes proposic1one• se han convert1 

do en letra muerta, ante la indifere~ci~ y el temor en

c•:blerto .dr la~ ~·i~'lrld~des, casi siempre dlspuec.~a" a

ro~ntener el nrden e~•~t]Pr!do cu~tr~ ct:al~1Jicr 1nnova-

ci6n 
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10.- Lo penal en especial, como materia de estudio y como -

sistema normativo, ha seguido su propia trayectoria -

dentro de la evolución general del Derecho, por otro -

lado sin embargo, los juzgados mixtos siguen funciona!!, 

do, aunque sin el éxito de antano, y deben considerar

se, sin contemplaciones, como rezagos de.una etapa que 

ya dio todo Jo que podfa dar. 

11.- Las anomalías que aquejan a la administración de la 

justicia provienen casi siempre de Ja impreparación 

del juez y de la falta de probidad de las personas que 

lo auxilian¡ las confusiones son producto del anacro-

nismo de las leyes y de la rutina que generalmente ca.!!. 

sa atropellos inevitables¡ y las deficiencias son com.!!. 

nes a la desorganización y a la incuria de las autori

dades superiores, que suelen pres1..nciar el derrumbe de 

las instltuciones con una indiferencia pasmosa. 

12.- Se hacen necesarias paralelamente, la renovación de la 

ley ~ue rige la Justicia de Paz, y la especialidad en

la judicatura¡ y, en forma 5l~llar, la diRlribuci6n a

dec,,ada de Jos tribuna 1 es, de ac•1erdo con 1 ~s necesid.!!, 

1e~ ~P ;~ población. El Juez de Paz es uno dP los fun

cl nn,1r l ns que cu,..nta con mayores posibilidades <.llO ac"!. 

camiPnto al oueblo 1 por Jo que cuanto más digna sea su 

lnveRtidura mayor ser' ~u autoridad. 
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13.- La separación y ampliación de la competencia en los -

Juzgados de Paz necesariamente habrá de promover inn2 

vaciones y rectificaciones en otros grados de la jud1 

catura y en otras áreas gubernativas, porque el Supr~ 

mo Poder de la Pederación y nuestro sistema de gobie!. 

no, reposan sobre el pueblo, en el que los sectores -

obrero y campesino representan la cifra más alta de -

la poblac16n y el mayor continente para los Jusgados

de Paz. 

14.- La remoci6n de los preceptos y su adaptac16n a nuevas 

formas de vida, parecen augurar un cambio de rumbo al 

procedlmiento en todos los aspectos, con una inclina

ci6n muy plausible hacia la sencillez y el ahorro en

las actuaciones, la confiabilidad en los titulares y

una mayor coordinación de los ordenamientos jurídicos. 
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