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I N T Ro D u e e I o N. 

En e1 presente trabajo se realiza el estudio del Problema 

de la rnseguridad P6b1ica. donde se da a conocer y se analizan 

muchas de las causas que hacen más grave y compleja situación 

de la seguridad pdblica en el Distrito Federal. 

El tema de la Inseguridad PDblica es a todas luces compl!;_ 

jo debemos entender a éste como uno de los más graves proble

mas a nivel nacional; un escenario social de inseguridad p6bl~ 

ce generalizada puede constituirse. en condici6n de inviabili

dad para todo modelo de desarrollo y bienestar social. 

Por ello las posibles salidas al problema deben plan-

teadas desde una óptica integral, que tome en cuent~ todos los 

aspectos que en 61 intervienen y que permita generar propuestas 

de importantes transformaciones estructurales. 

Reconocemos que el camino a recorrer para tener a M~xico 

resultados óptimos en materia de seguridad pública es, s~ 

guramente largo y diflcil. Sin embargo, partir de la absoauta 

necesidad de redimensionar el papel de las intituciones comp~ 

tentes en materia de seguridad p6blica, puede constituirse en 

el factor clave para hacer más eficiente la estrategia estatal 

que logre inhibir el problema. 

La inseguridad póblica nos afecta a todos. nadie esta 

exento de resentir sus efectos; por ello otras de las vias mAs 

eficaces para enfrentarlo es la generación de políticas perma-

nentes que involucren a la ciudadanía. particularmente en las 
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acciones preventivas. En virtud de que la seguridad es garantía 

del goce y ejercicio de los derechos de cada individuo y de ca-

da grupo. es una visibn de tarea conjunta la que tambien puede 

llevarnos a resultados satisfactorios. 

Hemos inentificado como un problema principal el que los 

temas de seguridad p6blica y fundamentalmente el de la policla 

han sido menospreciados al extremo que en el Distrito Federal 

temas practicamente desconocidos en el campo de las Cien-

cias Sociales. A la policla se le drenaje del edi-

ficio público. mismo caso para el Ministerio P6b1ico. 

La policia y el Ministerio Público y la prisión son partes 

integrantes de la fuerza legitima de un Estado Moderno; su fun-

cibn un Estado DemocrAtico debe ser fijada a traves de leyes 

y no de arbitrariedades que recuerden la po1ltica de los princi 

pes absolutistas. 

Uno de los factores que demuestra claramente las anteriores 

aseveraciones es el que 1os salarios de los servidores páblicos 

adscritos al sector justicia y de seguridad pUblica. son los m~s 

bajos de la administracibn pública. lo que en gran medida ha pr~ 

vacado el actual desastre en materia de seguridad pública. 

De lo anterior 

inseguridad pública 

da una visi6n amplia del problema de la 

el Distrito Federal, donde se aportará 

una idea y razonamientos de este tema tan importante y, que de-

be enfocar ampliamente para dar solucibn y erradicarlo. 



C A P I T U L O I. 

EL MARCO SOCIAL MEXICANO. 

1.1 Concepto de Sociedad. 

E1 significado etimológico de Sociedad es ''Unibn''. 

La sociedad es 1a comunidad tota1 de 1os hombres o comp1ejo to

ta1 de 1as relaciones humanas. 

La sociedad es un sistema de relaciones reciprocas entre 1os ho~ 

bres. 

La sociedad entendida como un sistema de relaciones entre los ho~ 

brea.es el lugar en donde se produce la cultura, el lenguaje, e1 

arte, la ciencia, la moral, la religi6n y el derecho. 

En su uso mAs general, la sociedad se refiere meramente al

hecho básico de la asociaci6n humana. Por ejemplo, el t~rmino ha 

sido empleado, en el mAs amplio sentido, para inc1uir toda c1ase 

y grado de relaciones en que entran los hombres, ellas org~ 

nizadas o desorganizadas, directas o indirectas, conscientes o i~ 

conscientes, de colaboración o de antagonismo. 

Ella incluye todo el tejido de relaciones humanas y no tie

limites o fronteras definidas. De una estructura amorfa en si 

misma, surgen de ella sociedades numerosas, especificas, trasla

padas e intercolectadas, aunque todas ellas no agoten el concep-

to de sociedad. 



2 

Esta concepc~6n de la sociedad. que parece abarcar 

a toda la humanidad. sirve principa1mente para enfocar nuestra 

atención sobre una amplia gama de fenómenos centrales para el an~ 

lisis de la conducta humana. principalmente las variadas y mult~ 

formas relaciones que entran necesariamente los hombres dura~ 

te el curso de su vida común. 

La sociedad como grupo. considerada como el tejido total 

el complejo esquema total de las relaciones sociales. puede dis-

tinguirse de aquellas determinadas sociedades en las que se agr~ 

pan los hombres. Es frecuente sin embargo. que en algunas defin~ 

cienes de la sociedad se acentúe mAs el papel de las perscnus que 

la estructura de las relaciones. 

''Georg Simmel, uno de los fundadores de la Sociologla consi-

de raba sociedad como un cierto nOmero de individuos unidos 

por la integración. mientras que el antrop6logo Ralph Linton iden-

tificaba una sociedad como todo grupo de gentes que han vivido y 

trabajado juntos durante el tiempo suficiente para organizarse y 

considerarse como una unidad social. con limites bien defini

dos~,( 1 ) 

La sociedad pues. es más un grupo dentro del cual pueden v~ 

vir los hombres una completa vida comOn, que una organización l~ 

mi.cada a algün prop6sito o propósitos. especificas. Desde este PU.!!. 

to de vista. 1Jna sociedad consta no solamente de individuos vin-

culadas los unos a los otros, sino también de grupo~ interconect~ 

dos y supuestos. 

(1) Cllinoy Ely, La ~OL~edad, 8a. edición, ed. Fondo de Cultura 
Econ6mica. México, 19 7 7 • p. 46. 



3 

1.2 1Dport3ncia de la Sociedad dentro del Estado Mexicano. 

jar 

La pareja de conceptos, Estado y Sociedad. 

rea1idad e ideo. Unas veces el Estado 

pueden 

realidad y la 

Sociedad idea. otras veces la sociedad es realidad y el Estado 

idea. Cuando se considera al Estado cono realidad y la sociedad 

idea no se trata de lo contraposicibn de un ser v un deber 

ser, sino de postulados ético políticos opuestos. encubiertos 

la pretendida oposici6n entre un ser; el del Estado y un de

ber ser; el de la sociedad; o a la inversa, e1 ser de ln socie

dad es contrapuesto al deber ser del Zstado. 

En este orden de ideas el pensador liberal Humbolt sostie-

que en la sociedad existe una armonla que garantiza el libre 

juego de las fuerzas individua1es. y piensa que el Estado 

mal. pero que es un mal necesario. Por su parte el pensador ªºªL 

quista Proudhon. sostiene que hay que distingu1r el Estado. 

mal predominante de la sociedad. que no está sometida al gobier

no. y que se encuentra representada por las fuerzas económicas 

el l.ibre juego. 

Partiendo de la hipbtesis aceptada por ~egel se llega a sos 

tener que el ~stado es la realidad de la idea moral. 

sostiene Stein; cl principio del Estado es el interes general el 

el de la sociedad es e1 interks individual. 

Como buen discípulo de Hegel toma :tarx de este pensa<!or la. 

oposicibn dialectica entre Estado y sociedad. ttarx sostiene dos 

puntos de v~sta opuestos en la que toca a la relacibn entre Est~ 

do y sociedad; en sus trabajos iniciales Marx se habla mantenido 
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fie1 al punto de vista de Hegel en lo que se refiere a 1a re1a

ci6n entre los conceptos de estado y sociedad. 

En dichos trabajos, por ejemplo, en 1a cuestibn judia, se 

habla referido Marx a la sociedad como la expresibn de los inte-

individuales y egolstas, mientras que el Estado polltico 

perfecto era algo totalmente diferente de la sociedad. 

Todos los supuestos relativos a la vida egoista pertenecen 

a la sociedad, por lo cual quedan fuera del Estado. Despues la 

terminologla se invierte totalmente el Estado es dbnde cobra 

pre~i6n un principio inmoral, el de los intereses de clase, ego-

istas, mientras que la sociedad llaga a ser la expresibn de la 

solidaridad moral. 

En los escritos iniciales el Estado encarnaba el bien y 1a 

sociedad el mal. pero. despuhs. a la inversa. el Estado era la 

encarnaci6n del mal y 1a sociedad era la expresibn del bien. 

La básqueda de nuevas formas de integracibn de las relaci~ 

sociales rompe con el individua1ismo propio de la sociedad 

contemporAnea y por supuesto asusta a quienes han olvidado la 

esencia misma de la sociedad humana. la socialiaacibn. 

La organizacibn de la sociedad. no s61o es un fruto del i~ 

ter~s personal diluido en lo social. sino ante todo posibilidad 

de acci6n colectiva que se concreta en la participacibn ciudada-

na. Nuestra sociedad mexicana. reencontrb sus propias de 

encarnar 1a conciencia y participaci6n individual en formas de 

ayuda mutua de contenido social •. 

Esta necesidad de organizarse de la ciudadan~a. no sblo 

concreta en colectividades de alguna ~anera ya formalizadas 0 
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gentes. sino que se filtra hasta los niveles más embrionarios de 

de la sociedad, sobre todo en las zonas m6s pobres de nuestra rne 

gal6po1is donde la carencia de servicios obliga a sus habitantes 

a hacer de ciertas actividades de repercución colectiva. 

Cierto es, que esta actividad de la sociedad se presente 

intensidad en las gran~es ciudades, en razón al carbcter de nue~ 

tra estructura econ~mica y social. Pero estas nuevas organiza-

cienes sociales han impulsado el dinamismo de otras ya existen-

tes. 

!lay la dinAmica entre la pol~tica social del Estado y las 

acciones de la sociedad determinan nuevas relaciones en el Esta

do-sociedad, las cuales pueden derivar en forma de autonomlu or

ganizativa o partidismo. rebeldla y denuncia social. 

En s~ 1a importancia de la sociedad el Estado mexicano 

es la base fundamental para la creacibn y funcionamiento del Es-

cado es la que motiva fundamental~ente a que el Estado trabaje 

se organice y represente a lo sociedad en determinados proble

y los resuelva. 

El Estado mexicano creado principalmente por la sociedad. 

la cual determina la forma en que este ha de organizarse. de es

ta manera hace que el Estado funcione y los represente, .el Esta

do llega a organizarse en tres poderes fundamentales para su fu~ 

cionamiento que son el Poder Ejecutivo representado por el Pre

sidente de la Nacibn. el Poder Legislat~vo y e1 Poder Judicial. 

Estas funciones del Estado son de las más importantes, que la s~ 

ciedad requiere para una adecuarln vida comán y tener qui~n los 

represente. para una mejor administracibn de 1os problemas soci~ 
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les. 

La sociedad viene a ser el mecanismo para que el Estado me-

xicano se estructure y se defina ante otros paises corno un Esta

do soberano y libre, dando de esta manera la importancia de la 

sociedad dentro del Estado. 

1.3 Marco Juridico de la Sociedad Mexicana. Derechos y Deberes 

segñn la Constitucibn. 

Como se dijo, la sociedad es un sistema de relaciones reci

procas entre los hombres. 

El marco jur~dico, se entiende el conjunto de 

que rigen la conducta exterior del hombre forma coactiva. La 

sociedad entendida como un sistema de relaciones entre los hom-

bres es el lugar en donde se produce la Ctlltura, el lenguaje, el 

o.rte, la ciencia, la moral, lo. rcli3ibn y el derecho. 

En todas las sociedad~s humanas se ha presentado e1 fenbme-

jurid ico. de ahi que se haya afirmado frecuentemente que don

de exista sociedad hny derecho. 

E1 derecho es un producto cu1tural. que no se puede explicar en

funcibn de elementos individualeg. tales como 1.a creacibn del ho!!!,_ 

bre de gran talento o genio jurldico. sino por el contrario con 

1a intervenci6n de elementos sociales. tales como el deseo de se 

guridad o certeza que experimentan los l1ombres que pertenecen a 

conglomerado humano cualquiera que sea. 

El hombre necesita. en primer térm~no. saber cuñl es el do-

minio de lo suyo y el de los demas. hasta dónde llega su derecho 
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y en dónde empieza el de los demás. por otra parte. experimenta 

la necesidad de que sus derechos. una vez establecidos. se 

cuentren satisfactoriamente protegidos por el aparato del Esta-

do. 

Pero el derecho una vez creado ejerce una influencia sobre 

la sociedad modelAndola, sefialAndole los cauces que debe correr. 

El derecho se origina en la sociedad, el derecho 

creado influye u su vez sobre la sociedad. 

El marco jurídico es ante todo un sistema que establece sancio

nes, por sanción debemos entender el medio de que se sirve el 

derecho para provocar un comportamiento de acuerdo con lo que el 

establece, y en caso de que no se logre este comportamiento se 

seguirA una consecuencia; la sanción que se dirige a ocasionar 

un dano en la esfera de intereses {propiedad, libertad y vida) 

del infractor de las normas juridicas. 

jurídico constituye el armazOn exterior de la vida 

social, que da forma y figura consistente a lo comunidad basada 

en los valores comunes internos. En ese sentido el marco jurid~ 

co. abarca e1 ámbito total de la vida socLal y no se limita dn~ 

cemente a las formas particulares de la sociedad. 

L~ sociedad mexicana dentro del Estado mexicano y territo-

rio nacional, tiene derechos y deberes de acuerdo con la Const~ 

tución Politice de los Estados Méxicanos; donde primeramente se 

señala que en nuestra sociedad queda prohibida la esclavitud, y 

cualquier esclavo o esclavos del estranjero que entren al terri 

torio nacional, alcanzardn la libertad y protección de las le-

yes. 
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Tienen derecho a recibir eduacibn por parte del Estado, 1os 

individuos que componen la sociedad tendrSn este derecho. 

La nacibn mexicana tiene derecho a promover el desarrollo 

de sus lenguas. culturas, usos. costumbres, recursos y formas es 

pecificas de organizacibn social. 

Dentro de la sociedad. se tiene derecho a decidir de mane-

libre y responsable e informada sobre el número de hijos; tn~ 

bien se tiene derecho a la proceccibn de la salud. decidir un tr~ 

bajo legal. 

En general la sociedad mexicana tiene derechos a servicios 

de salud, transporte, de justicia. de asociarse o reunirse paci

fÍcnmente con cualquier objeto licito. entrar en la Repbblica s~ 

lir de ella viajar por su territorio y mudar de residencia. sin 

necesidad de carta de seguridad. pasaporte salvoconducto u otros 

requisitos semejantes, tambien se tiene derecho a una seguridad 

püblica determinar por medio de1 voto a designar quen será 

su gobernante. 

Las principales obligaciones de la sociedad son pagar impuestos; 

llAmese predial, agua, luz y demAs servicios que el Estado pro-

porcione, impuestos que deberAn pagarse a la brevedad ~asible 

para no obtener algún contratiempo. 

En si la sociedad como unibn se desarrolla en una nacibn 

que en el caso es la mexicana. tiene derechos y obligaciones~ue 

a determinar una situaci6n para poder •organizarse tener 

vida comdn. que tendr6 por· parte del Estado determinados 

servicios y por parte de la sociedad obtendr6 impuestos y deb~ 

res reales para la vida diaria dentro del Estado. 
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1.4 Composicibn de 1a Sociedad Mexicana. 

Los mexicanos de hoy tenemos dos grandes raices culturales 

por un lado la tradicibn grecolatina traída de Europa por los e~ 

pañoles. y por otro lado la prehispAnica propia de los aborlge-

americanos. 

Todas las naciones del mundo presentan variantes en sus ras 

gas culturales. Esto se aplica a los conquistadores. quienes pr~ 

venian de distintas regiones de España y trajeron consigo sus cu~ 

turas propias (alimentos. formas de hablar, costumbres etc.) que 

combinadas con los indigenas dieron por resultado una nueva (or-

cultural característica y una nueva composicibn social. 

A la llegada de los españoles habla dos grandes zonas: la a~ 

cultura de Mesoam~rice y la del Norte. de menor desarrollo. 

A pesar de 1a variedad de lenguas que se hab1aban. estas cul-

turas compartian elementos bAsicos: el maiz. dioses. organización 

socia1 etc. 

La combinación de estos elemento~ tendrá como consecuencia 

la cr~3~i0n de nuevos razgos culturales y sociales. P.n los cuales 

ya no habrA elementos sólo espanoles o indigenas. sino que serán 

composiciones entre estas dos razas se di6 origen a la raza me~ 

tiza. y posteriormente dieron mAs razas. 

De lo anterior se empieza a determinar la composiciOn de la 

sociedad mexicana. donde se van a transformar conforme pasa el 

tiempo en clases sociales. que van a determinar la vida com6n de 

la sociedad mexicana. 

El soci&logo mexicano Lucio Mendieta y Nuñez considera que 
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"'la c1ase social ~stA determinada por una combinacibn de factores 

culturales y económicos. 

Podriamos decir que las clases sociales grandes conjun-

de personas, conjuntos que se distinguen por los razgos esp~ 

cificos de su cultura y situación económica; aón cuando el faE_ 

tor económico tiene gran importancia para la det:erminaci6n de 

la clase social, realidad el factor decisivo es el de la cul-

tura. puesto que solo es posible el paso de los individuos de uno 

a otro circulo mediante la adaptación cultural~( 2 ) 

Las tres clases principales no estAn tajantemente delimita-

das una frente a la otra. sino que. por el contrario. en sus 

marginales están interpretadas la una con la otra, dando 

lugar a la existencia de clases mixtas. 

Mendieta se representa las tres principales clases como círculos 

secantes. Cada circulo tiene un contenido cultural y econ6mico 

de los otros dos. Esos contenidos los constituye relaciones eco-

nómicas y un acervo de ideas. prejuicios. costumbres. necesidades 

sentimientos. conocimientos. formas de conducta. etc. que pueden 

seftalarse con cierta precisión en una sociedad dada y 

mento dado. de tal modo que ofrecen indudable permanencia, cuan-

do menos en sus lineamientos fundamentales. 

Los individuos son los que mueven dentro y a través de 

los círculos. permaneciendo unos. el correspondiente circulo 

durante toda su vida; otros. acercAndose al contiguo hasta pene-

(2) cfr. Mendieta y Nunez Lucio, Las Clases Sociales. Instituto 
de Investigaciones Sociales. U.N.A.M. • México. 1947. p. 37 y ss. 
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trar en el movimiento de ascenso o descenso. seg6n e1 caso. Pe-

dentro de1 circulo cultural y econ6mico de cada clase 

siempre hay n6mero de personas que se manifiesta en conjunto. 

en volumen. de ahi estabilidad de las clases por la continuidad 

y persistencia de los circulas culturales y econ6micos. el 

tiempo y en el espacio. concretados en un nómero indefinido de 

personas. 

En consecuencia. las clases sociales hay muchos estados 

intermedios fundamentados en situaciones económicas y en transi-

ciones de cultura. 

El pe6n que por 

che a la manana. no por eso 

de la fortuna se torna rico de la n~ 

de inmediato a la clase alta, 

sino que se aproxima a ella a medida que adquiere consb.Jmbres 

su educaci&n. su forma de vida hasta asimilar por fin sus ideas. 

sus sentimientos. sus prejuicios, etc.• es decir. su cultura. 11~ 

gando asi a una total identificaci&n. Similarmente. s6lo que a la 

inversa, se podria recordar como ejemplo que hay soc1e~8dee 

las cuales el aristdcrata arruinado sigue perteneciendo a la el~ 

alta. 

La clase social constituye. un circulo colectivo, definido 

por modos de vida caracteristicos, por la coincidencia de 

unos intereses, y por el sentimiento de constituir un grupo dif~ 

rente de las otras clases sociales. Los miembros de une clase s~ 

cial tienen una conciencia de pertenencia a ella. Esta concien-

cía comprende dos aspectos: comprende un darse cuenta de tener 

los demAs miembros de su clase carecteristicas por 

ejemplo, un tipo de educaci6n, de valoraciones. de actitudes, de 
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formas de vida, una función social similar. una determinada si

tuaci6n dentro de1 complejo colectivo total; y comprende al mis

mo tiempo un darse cuenta de que hay otras clases diferentes si-

tuadas a distintos niveles, es decir, un darse cuenta de que ob

jetivamente hay una jcrarquia entre las clases. 

Al cal~ficar esta jerarqu~a de objetiva no se trata en mo 

do alguno de em1tir un juicio de valor. De ninguna manera. se tr.!!. 

ta de subrrallar objetividad de hecho, la objetividad de 

hechos sociales, los cuales pueden ser estimados favorable o de~ 

favorablemente. 

Pero independientemente de que esos hechos puedan, en algu-

casos, ser juzgados desfavorablemente por algunas personas 

desde puntos de vista valorativos. se presentan como hechos obj~ 

tivos. Asi pues. ei darse cuenta de que hay diferencias entre ias 

ciases y una jerarquia objetiva entre ellas no impiica necesari~ 

mente una plena aceptacibn individual. de esa jerarquta. ni una sg_ 

misibn voluntaria a dicha jerarquta. 

Pueden darse tal. aceptacibn y tal sumisiOn; pero pueden ta~ 

bi~n no darse. Yo en cambio. existir disentimiento. un resen-

timiento. e incl.uso una protesta que manifiesta en actitudes 

y en conductas que hacen patente 1.a no aceptacibn del. esquema v~ 

gente de estratificacibn. 

Pero cuando sucede esto. en 1.a misma protesta va impl.icita 

1.a conciencia de pertenecer a una ciase. que es disipar de 1.as 

otras, y que tiene un rango social. como 1.as otras. 
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1.5 Principa1es Problemas de la Sociedad Mexicana. 

1.5.1 Sociales. 

La Ciudad de México es un centro desproporcionado enormeme~ 

te, ya que se concentra demasiada poblaci6n, el capital, la ri-

queza. la industria, el comercio, los servicios, centros finan

cieros • la burocracia gubernamental. el poder politico. los ce~ 

tros académicos y escuelas. los centros de espectAculos y asi se 

puede seguir enumerando. Se refiere por supuesto, a la concentr~ 

ci&n demogrAfica, econ6mica, social, burocrAtica y politica que 

existe en el pais, haciendo de la ciudad una de las mAs conflic

tivas. 

Las cifras son ya muy conocidas pero el Ares metropolitana cuen

ta con aproximadamente 15 millones de habitantes, que crecen 

diario. Lo que significa mAs de1 20% de 1a pob1aci6n nacional una 

ciudad que concentra mAs pob1aci6n que cualquiera de 1os Estados 

de la federaci6n, y mAs que quince estados pequeños juntos. 

Y ademAs de tener ta1 pob1aci6n. su ritmo de incremento de

mogrAfico es considerable, por lo que para el año 2000 0 crecerA 

cerca de un 130%. lo que significa alrededor de 35 millones de 

habitantes. 

Es obvio de lo anterior que el prob1ema es complejo. en 

teria de nómeros absolutos, en la distribuci6n en el pais. y de 

ritmo de crecimiento demogrAfico lo que lleva a decir que la ci~ 

dad de México constituye un problema nacional que probablemente 
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tiene por el momento un remedio definitivo. 

Quien vive en ella. si asl puede llamArsele a enfrentar los 

problemas cotidianos del trAfico, congestiOn. contaminación. 

casez de agua. mal servicio policiaco o seguridad páblica, acum~ 

1aci6n de basura, pobreza, problema inquilinario, transporte, E!..rr' 

bulantaje y procuración de justicia: y todos los pequenos y gra..!:' 

des contratiempos de la vida en una gran ciudad del subdesarrollo 

la contaminaci6n del ruido y sus efectos de desgaste, y el aspe~ 

to del subdesarrollo civil de la población, que exige costos mAs 

elevados de los normales.· como el ejemplo tlpico de la necesidad 

de tener policia en cada semAforo y en cuda esquina. pues de 

otro manera las personas, muy especialmente las de menor civili

dad como los camioneros y taxistas. crean desorganizaci6n y emb~ 

tellamientos. 

A esto se aftade como complementari3 0 la caracterlstica de 

falto de discip1ina de la poblacibn. a diferencia por ejemplo de 

las masas japonesas. o los grupos de algunos paises occidentale& 

En general las urbes de paises subdesarrollados. son clara

mente representativas de la problemAtíca social, tratAndose de 

enorme ciudad capital. los problemas que se muestran no 

los representativos del resto del país. sino que estAn agudizados 

por el fen6meno de lo concentracibn, que enfatiza los contrastes. 

Pues cuando junta en un pequeño Lerritorio. gran concen-

traci6n de pobreza y de riqueza que en ~1 resto del territorio 

nacional se encuentra mayormente esparcida, entonces se presen-

tan problemas adicionales a los tlpicos del pais, en relacibn a 

los grandes grupos humanos asentados en un Area comparativamente 
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pequel'\a. 

De simi1ar a1 apartado anterior. al hacerse un anAl~ 

sis del perfil demogr6fico por edades. dadas las caracter!sticns 

particulares del incremento de la poblaci6n en los flujos migra-

torios de habitantes en busca de trabajo. se puede esperar 

mayor proporción de adultos que en el resto del pais. lo que im-

plica una demanda de empleo mayor aün a la normal, dentro de una 

agrupacibn de habitantes. de tan grandes dimensiones. Pensando 

tal vez, en los 20 b 25 nuevos millones de habitantes para fin 

de siglo. considerando el incremento natural de la poblacibn ec~ 

nómicamente activa. proveniente de los ninos y adolecentes actu~ 

les. 

El crecimiento demogrAfico de la Ciudad de M~xico. tiende a 

establecer una situaci6n que promueve la inestabilidad política 

y social. Esto es obvio. considerando la dimensibn masiva de los 

problemas. como se ~s relatado. ademAs de la circunstancia pBr~~ 

cu1ar de que grupos urbanos Se encuentran en mayor posibilidad 

de manifestar sus inconformidades. de alguna recordando 

los sucesos de 1968. 

La integracibn urbana, de tales magnitudes. trae consigo un 

a1to desgaste en la paciencia individual y colectiva, la eleva

ción de la tención, la irritabilidad, y la violencia y criminal~ 

dad. Y como tal, representa no una fuente potencial de desestab~ 

lizaci6n politice, sino en realidad. con una poblaci~n de 40 ~i

llones significa estar parado en un polvorin. y la posibilidad 

de continuas fricciones social~s. que se pueden agudizar en re-

laci6n con el Estado. 



16 

Considerando a la Ciudad de México. como un estado dentro 

del Estado. va a representar sin duda, la principal fuente de d~ 

sestabilización politica. 

La cercania al Gobierno Federal e independientemente de es

to. los simples nUmeros de poblaci6n. aunados a la composicibn 

de la misma. con la agudización de las demandas sociales, hace 

posible una combinación muy peligrosa. Pues se tienen mayores 

para inconformarse 0 mayores posibilidades estando 

al poder y constituyendo una masa importante. que integrada 

banamente. tiene posibilidad de r/Jpida y explosiva diseminación 

por un movimiento de inconformidad. 

Hasta el momento en que un Presidente de la República 

haga plenamente consciente, de lo que significa e1 ominoso futu

ro de la Ciudad de México. para la sobrevivencia del sistema de1 

Estado mexicano. se tomarl fina1mente 1a decisiOn. que podla 

inclusive. demasiado tarde; pero probab1emente se requiere que 

empiecen a aparecer mayores rasgos de crisis social. para presi~ 

nar a1 Presidente, a tomar una so1uci6n parcial. pero de consid~ 

rable magnitud. Mientras esto no pase. se pensará que tal vez se 

pueda continuar poniendo pequeños parches para que no desint~ 

gre la vida de la Ciudad de M~xico. 

Lo que falta adecuado sentido de urgencia, en propoL 

ci6n a 1a realidad nacional. en t~rminos del problema demográfi

en general, y de la Ciudad de México en particular. Sucede e~ 

con e1 smog, que a pesar de que se ha advertido que la Ciudad 

de México tiene de los más altos grados de contdminaci6n mu~ 

dial, no se toman medidas importantes. ni se tomarán hasta que 
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haya una crisis que obligue a hacer1o. 

1.5.2 Económicos. 

Los serios desequilibrios y problemas en el plano económico 

ponen en evidencia el atraso y estancamiento en que encuentra 

la económia mex~cana y sus rasgos mAs notables son: 

a).- Incapacidad para lograr un desarrollo relativamente autdno-

mo y autosostenido las ramas clave de la producción. 

b).- Disparidad en el crecimiento por regiones y por ramas. 

e).- Desempleo y subempleo agudos. 

d).- Dificultades para lograr una sustancial ampliación del 

cado interno. debido primero a la concentración del ingreso y. 

segundo al agudo proceso inflacionario. 

e).- Estancamiento el ritmo de crecimiento de la agricultura. 

f).- Incremento en el ritmo y volumen de endeudamiento externo. 

g).- Surgimiento de cuellos de botella en la producci6n de bie

nes de capital y equipo etc. 

Si bien tal situaci6n parace constante de la 

mia. ello obviamente dificulta el proceso de reproduccibn de la 

clase politica y del Estado. 

Como ya se mencion6. e fines de los anos sesenta y princi

pios de esta d~cada. el pais entr6 en un estado de malestar pol~ 

tico. social y econ6mico; mismo que es un resultado de la crisis 

el mismo de la estructura econbmica. Ante tal panorama. 

criticb el desarrollismo y el modelo de crecimiento estabili-
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zador, proponibndose en cambio una politica destinada a anular 

los efectos de 1a crisis y a reanimar el proceso. 

Se proponen as! politices que deberian mejorar la situación 

econ6rnica y social de las mayorías. En este contexto se lanzan 

criticas al sector empresarial por los lucros desmedidos y su in!!_ 

ficacia productiva, al mismo tiempo que se les llamaba a partici 

par más activamente en las tareas del desarrollo con un espíritu 

altruista y compartiendo los beneficios. 

''Las causas de los desajustes se consideran simples aunque 

dificiles de resolver, ha sido la caidn de los precios de las e~ 

portaci.ones, l.a elevacibn de las tasas de interes y sobre todo la 

corrupci6n. 

Con ordenamiento riguroso, dsciplina y una vigorosa eco 

nomla es posib1e rescatarlo de la postraci6n~< 3 > 

La perspectiva para un crecimiento econ6mico a plazo 

promisoria principalmente porque e1 gobierno ha superado una 

parte importante de su deuda p6blica. lo cual darA a Mexico alg~ 

=lexibilidad econ6mica. 

A mediano plazo. las perspectivas para el crecimiento econ2 

mico sostenido nubladas por los problemas y por la natur~ 

leza y servicio de la deuda externa de Mexico. 

De lo anterior se desprende que la Ciudad de Mhxico dentro 

de sus grandes problemas sobresalta el aspecto econ6mico 0 dando 

como resultado el creciente aspecto delictivo. 

(3) cfr. L6pez Diaz Pedro. Estructura Econ6mica y Social de Me
xico. 7a. edici6n 0 ed. Qunto Sol. México, 1996, p. 130. 
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1.5.3 Moral.es. 

Dentro de 1os principales problemas que tiene la sociedad 

mexicana. están los morales; donde los individuos que viven en· 

una sociedad, por los grandes probl.emas que se tienen se van 

liendo de las reglas ~tices o comportamiento dando origen a ir 

contra de las buenas costumbres y al derecho. 

En la Ciudad de M~xico e1 probl.ema moral es fundamental.. ya 

que en la actual.idad ha aumentado considerablemente. en virtud de 

la poca preparaci6n de los individuos. fa1ca de eduaci6n y en cie.!:,. 

modo a la crisis que vive el pais dando con esto a la alta de-

lincuencia juvenil~ que no mira los resultados. existiendo un e~ 

mino equivocado por la falta de atenci6n a su comportamiento. 

En 1a actualidad en la Ciudad de Mhxíco se vív~ en una eta-

pa de zozobra y de constante amenaza, ya sea 

o bienes, de ta1 manera que 1a ciudadania se 

nuestra persona 

en la necesidad 

de evitar y cuidarse de las personas, que por e1 estado en que 

encuentran, ya sean desempleados, con prob1emas íntrofamí1ia-

res. descui.dan factor tan importante en el hombre que es la 

mora1ídad; dando como consecuencia que vayan perdiendo su compoL 

tamiento y como resultado el delinquir, dejando atrAs todos los 

moda1es y normas morales que como ser humano tenemos, haciéndose 

personas de bajos instintos e inadaptndos socialmente y siendo 

peligrosos para una sociedad que pide una moralidad estricta pa

ra tener un vida tranquilo y 



C A P I T U L O II. 

LA SEGURIDAD PUDLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

2.1 Concepto de Seguridad P6blica. 

La Seguridad P6blica es lo inviolabilidad de1 orden jur{d~ 

objetivo. d~ los derechos subjetivos, del particular. as~ 

como de las Instituciones y Organismos del Estado y de los de-

más portadores de Soberanla. 

''La seguridad p6blica estA ligada a la proteccibn de la paz 

p6blica, de tal manera que puede ser conceptualizada, desde el 

punto de vista objetivo, como el conjunto de politices y accio-

11es coherentes y articuladas. que tienden a garantizar la paz 

p6blica a travks de la prevencibn y represibn de los delitos y 

de las faltas contra el orden pñblico. mediante el sis~e•a de 

control penal y el de la policla administrativa.''(A) 

El sistema penal uno de los denominados mecan~smos du-

de control social, cuyo origen lo encontramos en el derecho 

de castigar del Estado, dada su gravedad se c~racterizb al der~ 

cho penal reglas especificas de aplicacibn; ~ay pena 

sin delito. y reglas especificas de ejecucibn; no hay pena sin 

ley. 

(4) cfr. Za f faroni Eugenio Raúl, Trata do de Derecho Penal, 
parte general, t.I, ed. Buenos Ai.res, 1980, p. bl. 
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De ahí que el funcionamiento del sistema de justicia pena1 

abarque desde la procuración de justicia. continüe con la impar-

tición de la misma y culmine la ejecuci6n de la pena. 

En resumen. una pol~tica de seguridad p6blica coherente v 

racional i~plica el manejo de diversos elementos que interactüan 

y que pueden ser clasificados desde dos puntos de vista la pro 

curación de justicia y con la policía de seguridad páblica. 

2.2 Antecedentes de la Seguridad Póblica. 

Este proceso de coacción f~sica que convierte 

coacción psicológica, en parte básica de la pacificación 

ria de convivencia urbana que en los siglos XIV al XVI. 

acampanada de una incipiente gararantia de protección que 

auto-

estuvo 

todo 

príncipe debia otorgar a sdbditos. a cambio de no portar ar-

mas, los súbditos deblan recibir protecci6n por parte del sober~ 

Recordemos brevemente que las relaciones entre los sobera-

y sus súbditos estaban regidas, hasta el siglo XVI, por la 

aceptación de ''pactos'' que estableclan los deberes del príncipe 

con sus súbditos y viceversa. que incluso establecian las con-

diciones en los que los gobernados podlen desconocer y tlesobedo

cer o. incluso, luchar contra el prlncipe si ~ste cresgredia. 1os 

acuerdos; los asuntos que incluien eran: los antiguos derechos, 

la libertadad habitual, la inviolabi1~dad de domicilio, la protec

ción contra detenciones arbitrarias y pagos de impuestos. 



22 

''En contexto aparece el nudo problernAtico de la paz 

tendida seguridad en el momento en que se empiezan los si-

glos modernos. es. a saber. los tumultos y guerras interiores en 

efecto. las Cortes de Valladolid de 1440 se dirigian al rey 

corddndole que en su primer deber es acallar las disensiones in-

teriores. esto ayudarla a que fuera España donde se inicie 

gran parte el r~gimen del Estado Moderno, en cuanto organizacibn 

garantizadora de la paz social interna~(S) 

Contrato, mercancla y seguridad conceptos que enlazan 

y apuntan el surgimiento de la mentalidad estatal y la mentali

dad burguesa; mentalidad ésta que es raiz del concepto y necesi-

dad de ''seguridad''• que adquiere gran relevancia desde finales 

del siglo XV. es decir, en el pleno renacimiento. 

Brevemente podemos decir que el concepto de ''seguridadº' 

paz o tranquilidad de la vida de los s6bditos y el comercio 

los ciudades y camino fue, desde el siglo XV, elemento o 

cegarla, instituci6n constituyente de la g~nesis del Estadu mode~ 

no, es decir porte integral de la legitimidad pactad3 y objetivo 

del sistema de gobierno de los principios medievales y posterioL 

mente, de los soberanos absolutistas. 

Empero. la 
0
preocupuci6n del gobierno por los sóbditos dura!!.. 

te el absolutismo de los si~los XVI y XVIJI. generó Institucio

aparatos burocrAticos (tribunales, ej~rcitos, diplomacia, 

administraci6n, etcetera) y sus correspondientes conceptos juri-

(5) Maraval Jos6 Antonio, Estado Moderno y Mentalidad Social Si
slos XV-XVII, vol. II 3a. edición, ed. Alianza Madrid, 1986,p.224 
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dico- po11ticos que debian operar esa voluntad soberana de regir 

1a vida y felicidad de los sbbditos, abn sin el consentimiento 

de estos Ültimos. 

La finalidad del Estado absolutista no era otra que garant~ 

a su propio pueblo el mayor bienestar y seguridad, pero se 

deja el criterio del gobernante del Estado determinar en qu~ co~ 

siste el mayor bienestar. queda facultado para intervenir en los 

asuntos de la gente cuando considere que va en provecho del in

ter~s general. 

En el inicio del Siglo XVII (1611) se presenta a los Esta

dos generales de Holanda uno de los primeros proyectos utbpicos 

de estado con buena policla, donde recomienda la existencia de 

cuatro grandes dignatarios junto al rey. encargados de la justi

cia, la hacienda • el ejército y la otra la policia; es decir c~ 

mo proyecto de racionalizar la organizacibn de la vida social de~ 

de e1 Estado y. el verdadero objeto de esta policla es el hombre 

todo 1o viviente. 

En el año de 1667 Luis XIV. mediante un decreto rea1. crea

rA la institucibn de la policia al nombrar como parte de una 

estructuracibn de pol~tica, al lugarteniente de policia. 

Policía que debla vigilar un sinn6mero de asuntos públicos, cal~ 

dad de alimentos, precios. construcciones, sanidad. inundaciones 

incedios, carruajes, libros, etc~tera. 

Por ejemplo la policla del comercio de libros vigilaba los 

contenidos de todo tipo de publicaciones, y la vida intima y so

cial de los escritores. El objetivo era evitar la publicacibn de 

todo aquello que atentara contra la autoridad del rey. 
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AdemAs le policia recibi6 en su seno a los tradicionales 

espias y estos toman. desde entonces. el nombre de polieia seer~ 

ta o policia polltica. 

Nos dice Cesar Beccaria: ••Las leyes son las condiciones 

que los hombres independientes y aislados se unieron en sociedad 

fatigados de vivir en continuo estado de guerra y de gozar 

libertad convertida en in6til por la incertidumbre de conservar-

la, sacrificaron una parte de ella para gozar la restante con s~ 

guridad y tranquilidad. La suma de torlas estas porciones de l~-

bertod sacrificada al bien de cada uno constituye la soberanla 

de una naci6n~( 6 ) 

De manera que el contenido politice básico de la Constitu

ci6n del estado Pasando por la ilustraci6n, son las leyes que 

garantizan la seguridad. que es el principio de la soberania na 

ciona1. Más adelante, de entre los posibles tipos de delitos, 

imposible no asignar a la violación del derecho de seguridad 

(contra su vida y propiedades), adquirido por todo ciudadano a~ 

guna de las penos más considerables. 

Beccaria considera tambi~n como delito toda turbación de 

la tranquilidad p~blica, como los alborotos, en las vias públi

cas destinadas al comercio y al tránsito de los ciudadanos o co 

los fanáticos sermones que excitan las fáciles -pasiones de 

la curiosa multitud. 

Valga la larga cita pura ejemplificar c6mo ya a finales 

del siglo XVIII, la acepct6n restringida de policia encargada 

(6) De los delitos y de las Penas, s/e. CNDH, M~xico, 1991, p.42 
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de 1a seguridad p6b1ica ha tomado e1 sentido y 1a definicibn ba

jo 1a que desde entonces se le conoce. 

En este contexto histbrico es importantísimo conocer a1gu-

conceptos del primer jurista mexicano inscrito en el pensa

miento juridico y politice moderno. Manuel de Lardizabal y Uribe 

quien publicb en España en el año de 1782 su libro Discurso 

bre las Penas. 

Destaca el hecho de que Lardizabal senala que de entre las 

cuatro posibles clases de delitos que pueden cometer. el que 

atenta contra la ''seguridad pbblica o privada'' es uno de ellos. 

MAs abn, llega a ident~ficar una y otra, al decir que:''Es verdad 

que el que sale a robar a un camino, sólo quita los bienes s~ 

no que tambi~n perturba la seguridad de lu persona y 1a pbb1ica 

que debe haber en 1os caminos.'' 

Considerando que no es simp1e coincidencia de Lardizaba1 y 

cesar Beccaria 1a re1evancia otorgada a 1a seguridad pbb1ica en 

respectivos discursos juridicos, resa1ta mAs ahn 1a centra1i 

dad de 1a seguridad en e1 pensamiento juridico moderno. 

Este amp1io ambiente i1ustrado europeo no casua1. 

desprende de 1o dicho, que ya en e1 articu1o 16 de1 3er Brum~ 

rio de1 ano (1792) de 1a Revo1ucibn Francesa,se estab1ece que 1a 

po1icia estB formada para e1 orden phb1ico. 1a 1ibertad, 1a seg~ 

ridad indLviduaL; su caracteristica principa1 es 1a vigi1ancia; 

1a sociedad en conjunto es e1 objeto de su presencia; o bien en 

e1 Cbdigo Genera1 Prusiano de 1794 se eatab1ece que es funcibn 

de 1a po1icia e1 tomar 1as medidas necesarias para mantener 1a 

tranqui1idad pÜb1ica. 1a seguridad y e1 orden y para prevenir ps_ 
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ligros inminentes al pób1ico o alguno de sus miembros. 

La ciencia de la policla y el concepto de policia como el 

arte de gobernar. desapareció para ceder paso al concepto que te~ 

drA la función ideológica de neutralizar la politicidad del po

der del aparato del Estado; la administración püblica. Al mismo 

tiempo. las decisiones de gobierno y las acciones de los ciudad~ 

sobre el estado se definieron como ''politice''. 

Y la policia que quedó. la encargada de la seguridad póbli

ca~ ese principio politico bAsico del Estado, fue también neutra 

lizada politicamente, en tanto se le ubicO, dentro del nuevo un~ 

sociopolltico, en una zona eecnica intermedia entre el 

pecio de lo adminlstrativo (derecho administrativo y ciencias a~ 

ministrativas) y de lo juridico (derecho penal e infracciones gu 

bernativas). 

2.3 El Estado Moderno. la Seguridad Püb1ica y 1a Democracie. 

Reducida a un mal menor pero necesario. la policia moderna 

tambiAn un objeto de reconocimiento menor o desaparecido. o 

francamente no percibido como objeto de conocimiento cientifico 

por ello resulta útil aplicarle algunos esquemas que ha uti1iza

do la ciencia po1itica actual. 

Si. como lo han definido los politblogos. el sistema polit~ 

comprende no sblo instituciones de gobierno, como legislatu

ras. tribuna1es de justicia y organismos adminitrativos o las 

organizaciones formales; partidos politicos, grupos de inter~s. 

medios masivos de comunicacibn. sino todas las estructuras en sus 
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aspectos politicos, en lo que de re1aci6n con la coacciOn prese~ 

tan; es obvio que desde la perspectiva del análisis político, el 

estudio de la policia, entendida como seguridad püblica Y anali-

zada como estructura o componente del sistema polltico. resulta 

más que legitimo. 

Desde esta perspectiva, en principio, la policía, como sub-

sistema del sistema politico ( que a su vez es un tipo especial 

de sitema social ), funciona mediante un particular tipo de in-

sumos que denominan ''demandas"; demandas en cuanto a la regu-

1aci6n de la conducta, en lo que respecta a seguridad p6blica y 

ayudas: la obediencia a la Ley, los reglamentos y las normas. 

El resultado de los insumos del subsistema policial 

producto: la obediencia a 1a ley y 1as normas. esto es 1a paz p~ 

blica. 

Este proceso de interaccibn con otros subsistemas y sistemas so-

ciales, supone las interdependencias o transacciones, cuya impo~ 

tancia estA determinada por los valores que intercambian siea 

do caso del subsistema de seguridad pública de un estado, munic~ 

pio o Estado-nación el intercambio de dos clases de valores; la 

protección a la vida de los individuos y u los bienes materiales 

de su propiedad. por una parte: y por otra, la defensa de lo ley 

y 1a paz pÓblica. 

Asi como la coordinación de expectativas y comportamientos 

mediante cooperación y hAbitos de obediencia es la función cara~ 

teristica del sistema politco, la coordinación de las expectati

vas de la vigilancia de los valores de seguridad p6b1ica es fun

ción de este subsistema pol!tico. 
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La seguridad p6blica es disfuncional a1 cumplir con las 

expectativas que le corresponde integrar. por lo que el nivel de 

demanda de los otros sistemas y subsistemas aumenta en la medida 

en que el sistema politico en conjunto adquiere rasgos que obst~ 

culizan 1a reproduccibn paclfica del sistema global que es, ana

líticamente, la sociedad. 

Sostener que el subsistema de seguridad pÜblica es de alta 

prioridad para el conjunto del sistema polltico. es verdad de no 

posible mantener las relaciones de la sociedad sin un sistema 

de seguridad p6blica y de justicia. lo~ gobiernos pueden cambiar 

los partidos desaparecer. las elecciones realizarse o no, ro~ PªL 

lamentos existir o no, la economia estar en crisis o en abundan-

cia etcétera, pero 1a seguirdad de 1as persona~ es lo minimo que 

garantiza la sobcrania de un Estado. 

La seguridad püblica, ni puede auxiliar a otros elementos 

del sistema politico que no estén respondiendo al conjunto de e~ 

pectativas propias, ni tampoco puede ser sometida a 1a 16gica 

funcional de otros componentes d~ la estructura social. Lo mAs 

peligroso para las relaciones es suponer que un elemento del si~ 

tema puede ejercer la accibn masiva de todo sistema al que per-

teneceo esto es, la seguridad pÜblica no puede desempeñar el p~ 

pel total que corresponde actuar al sistema politice al que per 

tcnece. El subsistema de seguridad pública no es el sistema po-

lítico. 

Inversamente se puede decir que la falta en el cumplimien-

de las expectativas de la seguridad pública encuentra una Ü~ 

tima explicaci6n en que, en tanto subordinado a la 16gica del 
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sistema polltico. sufre el efecto distorsionante que se ha 1ndu-

cido por sistema político que tampoco está siendo funcional al 

conjunto de las relaciones ~acroestructurales del sistema social, 

ectcetera. 

Empero. otro ejemplo práctico de los efectos del desconoci

miento o neutralizacibn politica de lo policial, que representa 

una omisión grave por las circunstancias negativas que ha tenido 

para la ciudadan~a. consiste en que, al ser excluida del discur

jur!dico y constitucional, la policía como seguridad p6blica 

ha quedado fuera del discurso por excelencia de la modernidad. 

La ausencia, en nuestra carta magna, de un tratamiento ju-

ridico de la policia y de la seguridad como un derecho o garan-

tia individual, no sblo muestra de vigencia de la visi6n ins-

trumcntalista dominante los liberales del siglo XIX y 

1os constítucionalistas de 1917; además es como un fbsil vivien-

en la medida en que. al igual que durante el absolutismo. ha 

quedado a la discrecionalidad soberana de los gobernantes. pero 

ahora funcionando en un Estado de Derecho. 

Hay que ir de la 1deologla de la seguridad como asunto po

liciaco. a la seguridad como problema social, cuyo tratamiento 

pasa por una modernizacibn polltico-juridica del Estado mexicano. 

Recordemoslo. durante el periodo medieval tardlo y el peri~ 

do absolutista, la vigencia y defensa de los derechos y liberta

des de los sübditos depcndla de la voluntad del soberano. la mo

dernidad quiso tener una fuerza pbblica que siendo de los ciuda-

danos, protegiera la vigencia y el respeto de 

derechos ante e1 poder de los gobernante9; 

libertades 

sentido entie~ 
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do la seguridad pÜblica moderna; la seguridad de los gobernados. 

la de los gobernantes. 

Para mantener la libertad no basta la separación de poderes, 

necesario que los gobernados tengan una defensa institucional 

polltica, actuante, en defensa de esa separaci6r. y que la vigen

cia del Estado de derecho sea, por consecuencia, garantizada por 

la ciudadanía a traves de Institucibn que debe ser garante 

de eso que llamamos seguridad pública: la defensa de las libert~ 

des y derechos del ciudadano; esto es, la recuperacibn de la po-

liticidod de su posic16n dentro del sistema politice efectivame~ 

moderno y democrático. 

La concepci6n jur!dica y social de la seguridad en los 

cienes democráticas, como un derecho fundamental del ci~dadano, 

significativamente se encuentra vigente en naciones en que l.os 

derechos fundamentales, ademAs de ser respetados están garantiz~ 

dos efectivamente por aquello que establecib el articulo 12 de 

la decloraci6n de los Derechos Humanos y el ciudadano: ''la gara~ 

tia de los derechos del hombre y el ciudadano necesita de una fue.!:_. 

pÜblica no es otra que la policla, la policia moderna que es

tA para garantizar y asegurar los derechos y libertades del hom-

bre moderno. 

Si sabemos que el conjunto de derechos y libertades del ci~ 

dadano conforman la materia prima elemental de la organizacibn 

p6b1ica moderna llamada Estado. es también básico el que la gar_a.!!. 

tia y defensa institucional de ese estado político de cosas (de-

rechos, deberes, leyes y libertades), representa un interes pú

blico prioritario para mantenerlo en salvaguarda, esa es la seg~ 
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ridad moderna, 1a seguridad del interbs póblico por mantener su 

estado democrático. 

2.4 Diferencia entre Seguridad P6b1ica y Seguridad Jurídica. 

Conviene distinguir claramente ambas expresiones. Seguridad 

jurídica hace referencia a la certeza de que la situación juridL 

ca de una persona sólo podrá ser modificada mediante procedimien 

tos establecidos el orden normativo. 

As! define T. J. Delos "la seguridad juridica la garan-

tia dada al individuo de que persona, sus bienes y sus dere-

chos no serAn objeto de ataques violentos o que. si éstos llegan 

a producirse, le serán aseguradas por la sociedad protección y 

reparaci6n'.'( 7 ) 

Como se puede observar, esta definición implica una postura 

amplia que pretende una garantia. no sólo de que el Estado va a 

actuar conforme lo señala el orden juridico (principio de legal~ 

dad). sino una garantia de que el Estado no permitirS ataques vi~ 

lentos de terceros que dañen los bienes y los derechos de los 

ciudadanos. En este sentido estA emparentada con la seguridad p~ 

blica. 

Una concepci6n tan amplia de la seguridad jurídica es pro-

blemática en las actuales circunstancias de violencia social. ya 

que seguridad jur~dica. es un con~epco norm~tivo que se relacio-

(7) Delos J.T. Los fines del derecho. 3a. edici6n, UNAM. Héxico. 
1975. p. 47. 
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estrechamente la legalidad y con el Estado de Derecho. 

Se entiende por Estado de Derecho 

que el gobierno estA sometido a leyes. 

modelo de estado e1 

decir. actUa arbi-

trariamente sino que lo hace conforme lo prescribe el ordenamien 

to jurídico. El principio de legalidad el =undarnento básico 

del comportamiento de las autoridades en Estado de derecho. 

El gobierno puede actuar conforme a derec~o. comportándose 

6rganos de conformidad como lo indican sus normas y sin em-

bargo no poder garantizar la seguridad pOblica. como serla el e~ 

so de una situación de creciente violencia. La eficacia del der~ 

cho, que tiene que ver con el acatamiento (apl!cación y obedien-

cia) fActico de las normas, es de importancia central para 1a g~ 

rantia eficaz de 1os derechos de las personas. 

En consecuencia, el hecho de que los funcionarios seapeguen 

a la 1ey en el ejercicio de funciones es condición necesaria 

no suficiente, para que impere el respeto ~ntegro de terce-

a los derechos de los individuos. Esto es producto de una p~ 

litica de seguridad p6blica que garantice el correcto funciona

miento de 1as autor1dades encargadas de la procuración y la adm~ 

nistraci6n de justicia, a~i como del servicio público de policía. 

Desde luego. es ut6pico pensar que pueda existir una socie

dad donde no se ataquen los derechos de terceros; la razón de ser 

del derecho, est& justamente en prever los mecanismos para encau 

los conflictos sociales. 
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2ª5 La Seguridad Pdblica y los Derechos Humanos. 

La seguridad pUblica no presenta conflicto alguno con los 

Derechos Humanos; estos son traducidos a la Constituci6n Politi

ce de los Estados Unidos Mexicanos en las garantias que 

prenden en los primeros 29 articulas de su texto. Dichas garan

tías regulan el marco dentro del cual el estado puede actuar co-

autoridad; es decir son la concreci6n del Estado de derecho. 

el cual impera el gobierno de leyes, no de hombres. 

Debe recordarse que el principio central del Estado de de-

recho radica en que todo aquello que no le estA permitido la 

administraci6n le estA prohibido. Es decir la administraci6n 

puede actuar discrecionalmente; por el contrario, acciones 

deben estar enmarcadas en el ordenamiento jurldico que las pre-

Al reflexionar sobre la seguridad pública como obligaciOn 

del Estado, que es parte de 1os derechos p6blicos en algunas con~ 

titucionales de otros paises. Esta garantia no significa que el 

Estado pueda impedir que nos dañen en nuestra persona, nuestra 

familia o nuestros derechos, ya que el daño de un tercero a ta

les bienes jurídicos es un acco antijuridico. E1 Estado debe pr~ 

ver un sistema que se sancione a aquellos que realizan actos 

tijuridicos que lesionan a los ciudadanos, asi como sistema 

eficiente de seguridad que prevenga la realizaciOn de los actos 

ilicitos que afecten a terceros. 

En cuanto a la falsa ecuaci6n, mAs respeto a los derechos 

humanos menos seguridad pñblica. que se oye frecuentemente en a~ 
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gunas opiniones actuales de ls sociedad. cambien va1e la pena 

hacer algunas reflexiones. En primer lugar. cuando los agentes 

del Estado realizan conductas contrarias a los derechos humanos 

como torturas. actos crueles y degradantes, sus actos son anti-

jurl.dicos, es decir. son hipOt.esis de otra sanciOn por lo que no 

apoyan el orden juridico, ni a la seguridad püblica, sino que los 

transgreden. 

Los Organos de la autoridad pueden lograr la proteccibn de 

la seguridad pUblica, al desarrollar un autentico sistema que la 

conceptualice como servicio p6blico que requiere de politicas p~ 

su desarrollo. 

En este sentido absolutamente factible lograr eficiencia 

respeto a los derechos humanos. bajo una visibn sobre l..ro se

guridad püblica que abarque una estructur- operativa racional, 

con los elementos en la procuraciOn de justicia, en los que se 

comprenda a un Ministerio Püblico técnico y autOnomo. 

En tal concepcibn deberAn integrarse ademAs. el á.mbito 

de la policla administrativa, modernos sistemas de anAlisis cri

minol6gicos y las t~cnicas más avanzadas de la criminallstica. 

A todo ello debe sumarse una reforma orgAnica al derecho penal. 

procesal penal y penitenciario, con los estudios cientlficos so-

bre pollticas de seguridad pOblica. Lo anterior 

grandes rasgos la propuesta de nuestro estudio. 

2.6 Marco Legal de la Seguridad POblica. 

muy 

La seguridad pñbl.ica como principio. parte y funcibn del se,!_ 
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vicio y administracibn p6b1icos. estA gravemente afectada su im~ 

gen. sistema y resultados. como producto del panorama de zozobra 

existente en Mbxico. por los altos indices de violencia social y 

delincuencia criminal, yn sea la com6n. el terrorismo de Estado, 

el crimen organizado o simplemente la violencia intrafamiliar. 

El marco legal de la seguridad páblica contempla Consti-

tucionalmente en los articulas: 16 • 21, 32. 55 fra-cci.Ó!"I IV. 73 

fraccLOn XXILI. 115 fraccíone~ II Y III inc~so H. 12~ Base se¿u

do fraccibn II inc·iso E y 131. 

Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, fam~ 

lia, domicilio. papeles o posesiones, sino en virtud de mandamie!!.. 

to escrito de la autoridad competente. que funde y motive 1a ca~ 

1ega1 del procedimiento. 

No podrA 1ibrarse orden de aprehensiOn sino por la autori

dad judicial y sin que proceda denuncia, acusaciOn o querella de 

un hecho determinado que la ley señale como delito. sancionado 

cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que 

acrediten los elementos que integran el tipo penal y 1a probable 

responsabilidad del indiciado. 

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede 

detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposicibn de 1a 

autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud a la del Mi

nisterio PÜblico. 

Sb1o urgente. cuando se trate de delito grave asl 

calificado por la ley y ante e1 riesgo fundado de que el indici~ 

do pueda sustraerse de la accibn de la justicia, siempre y cuan-

do pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razbn de 
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1a hora. lugar o circunstancia. el Ministerio Püblico podrá bajo 

responsab1idad, ordenar su detencibn. fundado y expresando los 

indicios que motiven su proceder. 

En casos de urgencia o flagrancia el juez que reciba la consigo~ 

cibn del detenido deberá inmediatamente ratificar la detenciOn o 

decretar la libertad con reservas de ley. 

Ningún indiciado podrá ser detenido por el Ministerio PUbl~ 

por más de cuarenta y ocho horas. plazo en que deberá ordena~ 

su libertad o ponhrscle a disposición de la autoridad judicial 

este plazo podrA duplicarse en aquellos casos que la ley prevea 

delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dis

puesto será sancionado por la ley penal. 

En toda orden de cateo, que sblo la autoridad judicial po

dra expedir. y que será escrita. se expresará el lugar que ha de 

inspeccionarse. la persona o personas que hayan de aprehenderse 

Y los objetos que se buscan. a lo que únicamente debe iimitarse 

la diligencia. levantAndose, al concluirla, un acta 

ciada en presencia de los testigos propuestos por el ocupante del 

lugar cateado o. en su ausencia o negativa. por la autoridad que 

practique la diligencia. 

Las comunicaciones privadas son inviolables, La ley snnci~ 

na penalmente cualquier acto que dtente contra la libertad Y pr~ 

vacia de las mismas. Exc1usivamente la autoridad judicial fede

ral. a peticibn de la autoridad federal que faculte la ley o del 

titula~ del Ministerio Público de la entidad federativa corres

pondiente, podrA autorizar la intervencibn de cualquier cominic~ 

ci6n privada. Para ello. la autoridad competente, por escrito. 
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deberá fundar y motivar las causas legales de la solici~ud expr~ 

sando ademas, el tipo de intervenci6n, los sujetos de la misma y 

su duración. La autoridad judicial federal podr3 otorgar estas 

autorizaciones cuando se trate de materias de carActer electoral 

fiscal. mercantil, civil. laboral, administrativo, ni el caso de 

las comunicaciones del detenido con su defensor. 

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a lQs requisi

tos y limites previstos en las leyes. Los resultados de las inteL 

venciones que con cumplan con ~stos, carecerdc de todo val~r pr2 

batorio. 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domic~ 

liarías, únicamente para cerciorarse de que se han cu~plido los 

reglamentos sanitarios y de policía¡; y exigi.r la exhibición de los 

libros y papeles indispensables para comprobar que se han acata

do las disposiciones fiscales. sujetAndose, en estos casos a las 

leyes respectivas de las formalidades prescritas por los cateos. 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las esta

fetas estará libre de todo registro y su violación será penada por 

la ley. En tiempo de paz ningñn miembro del ejercito podrá alojaL 

se en casa particular contra la voluntad del dueño. ni imponer 

presentación. En tiempo de guerra los mil.iteres podrAn exigir alo-

jamiento, bagajes. alimentos y otras prestaciones en los t~rminos 

que establezca la ley marcial correspondiente. 

Articulo 21.- La imposición~~ l~s penas .,r...,oiR y excl.!:!_ 

siva de la autoridad judicial. La tnvestigaCi6n y persecución de 

los delitos incumbe al Ministerio PÜblico. el cual se auxiliarA 

un policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. 
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Compete a la autoridad administrativa la aplicacibn de 

cienes por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de 

policía las que Ünicamente consistirán en multa o arresto hasta 

por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la mul

ta que se le hubiere impuesto, se permutara Zsta por el 

correspondiente. que no excederá en ningán caso de treinta r seis 

horas. 

TratAndose de trabajadores no asalariados la multa no exce-

derá del equivalente a un dla de su ingreso. 

Las resoluciones del Ministerio POblico sobre el no ejerci

cio y desistimiento de la acción penal. podrAn ser impugnadas por 

via jurisdiccional en los t~rminos que se establezca la ley. 

La seguridad püblica es una funciOn a cargo de la Federación 

el Distrito Federal. 1os Estado y los Municipios, en las respect.!. 

vos competencias que esta Constitución señala. La actuaciOnde las 

instituciones policiales se regirA por los principios de la leg~ 

lidad. eficiencia, profesionalismo y honradez. 

Lo Federación. el Distrito Federal. los Estados y los Mu ni-

cipios se cordinaran. en los t~rminos que la ley sefiale. para es 

tablecer un sistema de seguridad póblica. 

Articulo 32.- Los mexicanos serán a los extranjeros. en igual,. 

dad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para 

dos los empleos, cargos o comisiones del gobierno en que no 

indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz ningün 

extranjero podrA servir en el ejercito ni en las fuerzas de pol~ 

cia o de seguridad pÜblica. 

articulo SS.- Para ser diputado se requieren los siguientes requi 
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sitos: fracct6n IV. no en servicio activo en el ejdrcito 

fedral. ni tener mando en le po1icie o gendarmeria rural en e1 

distrito donde haga la elecci6n, cuando menos noventa d~as ante 

el.la. 

Articulo 73.- El Congrso tiene facllltad: 

fracci6n XXIII.- Para expedir leyes que establezcan las bases de 

coordinaci6n entre la Federacibn. el Distrito Federal, los Esta

dos y Municipios. en materia de seguridad pÜblica; asi como para 

la organiza.ci6n y funcionamiento, el ingreso, se1ecci6n, promoción 

y reconocimiento de los integra~tes de las instituciones de Seg~ 

ridad püblica el 41~)ito federal. 

Articulo 115.- Los Estados adoptsrBn, para su régimen inte

rior la forma de gobierno republicano, representativo y popu1ar 

teniendo base su divisi6n territorial y de su organizaci011 

politica y administrativa el municipio libre, conforme a las ba-

ses siguientes: 

Fracci&n II.- Los municipios estarñn investidos de personalidad 

juridica y manejard'n su patrim6nio conforme a l.::i ley. 

Los ayuntamientos poseerán facultades, para ex?erlir de acuerdo 

las bases normativas que deberñn establecer las legislaturas 

de los estados, los bandos de policía y buen gobierno y los regl!!_ 

mentas. circulares, disposiciones ~~1,tnistrativas de observancia 

general dentro de SU5 respectívas jurisdicciones. 

Fracct6n III.- Los municipios, con el concurso de los Estados cua.!!.. 

do asi fuere necesario y lo determinen las leyes, tandrán 

cargo los siguientes servicios pDblicos: 

h).- Seguridad P6blica y Tránsito. 
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Articulo 122.- Definida ?Or el articulo 44 de este ordena

miento la naturaleza juridica del Distrito Federal. las atribu

ciones legislativa. ejecutiva y judicial y corresponden a los P~ 

deres de la Uni6n en el dmbito local de la entidad que es 

de: el ejercicio de sus atribuciones concurren las autoridades lo

cales en los tCrminos de este arliculo. 

Base Segunda.- Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

Fracci6n II.- El jefe de Gobierno del Discrito Federal tendrA las 

facultades y obligaciones siguientes: 

Inciso e).- Ejercer las funciones de direccibn de los servicios 

de seguridad pllblica de conformidad con el Estatuto de Gobierno 

Articulo 131.- Es facultad privnttva de la Federaci6n gra-

las mercancias que se importen o exporten, o que se pasen de 

tránsito por el territorio nacional. as! como reglamentar en to

do tiempo. y aón prohibir, por motivos de seguridad o de policia 

1a circulaciOn en el interior de la rep6blica de toda clase de 

efectos cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma 

federaci6n pueda estab1ecer ni dictar en el Distrito Federal los 

impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VIII del 

ticulo 177. 

Constitucionalmente·. no se determina cuales son las funci~ 

de la policla en la segurida~ pllblica; ni tampoco define el~ 

ramente qué tipo de policías deben existir. pues hay registros 

de que en México existen mAs de 2500 corporaciones de policiu. tr.!!_ 

bajando cada cual a su modo. Y, por otro lado, debe establecer

se de manera expresa que en ningbn caso, salvo tratAndose de gu~ 

rra declarada interna o externa, podra el Ej~rcito rea1izar fun-
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ciones de policia. 

La seguridad pablica es una cuesti6n de carActer civil y la 

seguridad naciona1 es una cuestibn de carBcter militar. 

Por lo tanto. la intervención del ejercito con funciones de pol.!_ 

cia preventiva y judicial es violatoria del texto constitucional 

y de los derechos humanos. Ya que ls Ley OrgSnica de la Adminis

traci6n P~blica Federal no ?lnntean que el Ej~rcito o la Marine 

realicen funciones de policía en ese tenor. 

El marco legal de actuaci6n de los policías preventivos Y 

judiciales. locales y federales presenta grandes problemas, ya 

que hemos dicho, no existen normas precisas en las que se regule 

claramente su actuación, sin embargo, un esfuerzo loable ha sido 

la Ley de Seguridad P~blica del distrito Federal. 

Otra ley que regula aspectos de organizaci6n y funcionamiento de 

los cuerpos que intervienen en la seguridad p6blica es la Ley OL 

gAnica de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Fede

ral. 

Dentro del marco legal de seguridad pública, también 

na1a en el Cbdigo Penal para el distrito Federal Vigente 

Titulo Cuarto. los delitos contra la seguridad pública; que 

Evasión de Presos, Quebrantamiento de Sanción. Armas Prohibidas 

y Asociaciones Delictuosas. 
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2.7 Trascendencia de 1a Seguridad Püb1ica. 

La Ciudad de ~exico, capital de la Rep6b1ica. comprende una 

superficie de alrededor de 1,500 Ki1dmetros cuadrados 

los Estados de ~6xico y Morelos. 

calinda 

Actualmente. la Ciudad de M6xico con 16 Delegaciones 

Politices, la concentraciOn humana y el modo de vida son eminen-

temente urbanos, salvo en las Delegaciones de Cuajimalpa, Milpa 

Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, que conservan en forma par

cial, cnracteristicas rurales. 

Desde su fundaci6n de la ciudad de Mhxico constttuyb un ce~ 

tro de actividad polltica y cultural, a partir del surgimiento 

del M6xico Independiente fue la sede del gobierno de la Repübli

ca, lo que trajo como consecuencia una excesiva centra1izaci6n 

que repercuti6 en casi todos los aspectos de la vida del pals. 

Este fen6meno propicib. junto con otros factores, una aguda 

explosión demogrAfica. tanto de habitantes permanentes como de p~ 

blación flotente. o 1a que contribuyeron en forma determiruinte los 

flujos de inmigración provenientes de diversas entidades federa

tivas de la Repüblica, primord~almente del campo. 

En las Ultimas decadas los impulsos centralizadores 

al Distrito Federal. han cedido en favor de la desconcentra

ci6n. ideas el crecimiento de la población de la zona metropoli

tana de la Ciudad de México ha sido equiparable a la tasa media 

anual a nivel nacional. 

"Sin embargo no deja de ser impresionante el nümero de habi

tantes que residen en una de las concentraciones m8s pobladas a 
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nive1 mundia1~(S) 

Por ello. 1os servicios de seguridad p6b1ica deben conside-

rarse como destinados. principio y de general. 

pob1aci6n potencial de 16 millones. y en concecuencia los 

de las estrategias para su desarrollo. calcularse sobre di-

cha cifra. 

Asimismo. el fenbmeno de conurbacibn que se da entre el Di5!,. 

trito Federal y diversos municipios del Estado de M~xico. requi!t_ 

re de acciones coordinadas entre la Procuradur~a General de Jus-

ticia del Distrito Federal y 1a Procuradurla General de la Repb

blica. asi como el gobierno y las autoridades de seguridad p6b1~ 

ca. para un combate efectivo de la delincuencia. 

El Gobierno del Distrito Federal y la Procuradurla General 

de Justicia del Distrito Federa1 Instituci6n en la cual 

integra el Ministerio P6blico: dichas dependencias. vez. ti~ 

bajo su mando a la Polic~a del Distrito Federal y a la Poii-

cia Judicial respectivamente. 

Funciones preventiva y persecutoria de los medios para ai-

canzar un mismo fin: contribuye a la seguridad p6blica tanto al 

que previene como el que persigue; por otra parte. la persecu-

cibn de1 delincuente tambien guarda un carActer preventivo en la 

(8) La pob1acibn de la zona metropoli~ana de la Ciudad de Mexico 
pasb de 9'029 0 602 habitantes en 1970 a 15'047.685 en 1990 1o que 
siginfica una tasa de crecimiento promedio anual de 2-6~ similar 
al registrado por la pob1acibn en el resto de1 territorio nacio
nal. Cf. Instituto Nacional de Estadistica. Geografia e Informa
tice. Ciudad de Mhxico. XI Censo Nacional de Poblaci6n y Vivien
da 1990. Hhxico, 1993 pag. 2. 
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medida que se evita 1a comisión de subsecuentes de1itos a1 comb~ 

t:ir e1 crimen organizado o perseguir al crimina1 patológico o rein

cidente. De esta manera. tanto la policia judicial coco la poli

cia del Distrito Federal deben considerarse complementarias y re 

quieren y requieren una estrecha colaboración. 

En lo que respecta la policla del Distrito Federal (seguri

dad pública). se considera integrada por dos tipos de polic~a. 

la preventiva. con todas las unidades y agrupamiento que prevea 

reglamento y la complementaria compuestas por las policlas A~ 

xiliar. Bancaria e Industrial y en general cualquier otra que pr~ 

vea el ordenamiento respectivo y que, por la especificidad o com 

plementariedad de sus funciones no pueda considerarse poli.

ele preventiva; la poli.cla complementaria debe actuar por la na

turaleza de sus actividades. siempre en coordinacibn con 1o pol~ 

cia preventiva. 

El mando supremo de seguridad p6blica le corresponde. como 

ocurre en las grandes capita1es del mundo. al titular del Poder 

Ejecutivo Federal; siendo nuestra ciudad capital la cede de los 

Poderes Federales. debe organizar a éstos el control de la fuer

za p6b1ica. solamente as! se evitan posibles conflictos que pu

dieran poner en grave riesgo al pacto ~0dera1. En el nivel jeráL 

quico inmediato inferior• se confier:- ~l alto mando al titular 

del Gobierno del Distrito Federal en lo que a la polícia del Di~ 

tri.to Federal se refiere. y al Procurador General de Justicia del 

Distrito Federal en lo tocante a la policia judicial. por ser é~ 

te a quien constitucionalmente se encomienda al Ministerio Pñbl~ 

capitalino. 
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La importancia de 1a seguridad p6blica en el Distrito Fede

ral lleva a que el go~ierno desarrolle un programa de seguridad 

pdblica como el instrucento rector de 1a población. ,. 

mi.ende al Departamento del Distrito Federal y a la Procuraduría 

General de Justicia de1 Distrito Federal en 

tos de competencia. 

respectivos Amb~ 

La participación de la ciudadania del Distrito Federal. en 

el proceso de la seduridad póblica. resulta indispensable para 

lograr una verdadera estrategia. 

Considerada para muchos como una de las principales defi

ciencias en el servicio actual de seguridad póblica. la coordin~ 

ci6n de la Procuradurla de Justicia del Distrito Federal y el D~ 

partamento del Distrito Federal. en el Ambito de sus respectivas 

competencias. o 1a implementación de acciones conjun~as entre e~ 

tas dependencias y los gobiernos municipales y estatales ia 

perativo que debe atacarse desde un nive1 informativo. 

En la medida que se logren sistemas Agiles para el interc8!!t 

bio de información. para instrumentaci6n de operativos po1ic1acos 

conjuntos o para la retroalimentación en técnicas de investigación 

y prevención del delito estaremos actuando bajo estrategias de

finidas ante fenómenos de la delincuencia y el crimen organi

zado. 

Además los cuerpos de seguridad póblica deben cooperar 

las autoridades penitenciari6S en e1 Distrito Federal. en la vi-

gilencia exterior de los centros de reclusión. as! como en los 

operativos de traslado. 1o anterior como una medida de cardcter 

preventivo que permita disminuir el riesgo de posibles e~acio-

-·-·. 
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Con el Animo de fortalecer desde los niveles delegacionales 

las acciones de los cuerpos de seguridad pÜblica. se dispone en 

el marco del subprograma delegacional la Secretaria de Seguridad 

Pública y la Procuraduria establecen mecanismos de coordinaci&n 

el Delegado correspondiente. 

Los problemas Je seguridad pública en la Ciuddd de ~~xico 

requieren ser abordados con enfoque metropolitano en donde se rel!_ 

peten y reconozcan las diversas instancias de gobierno y juris

dicciones, pero al mismo tiempo se trabaje cor<ltalmente en la so 

luci6n. por esta razOn se estahlece que tanto el Departamento co 

la Procuraduria deberAn coordinarse. 

Ya se ha hecho referencia con anterioridad la importancia de 

la participaciOn de los habitantes del Distrito Federal que tie

ne l.a planeaci&n. prestacibn y evaluacibn del servicio de seguri

dad p6blica. 

Por ser l.a poblaci&n la que directamente reciente los emba

tes de la delincuencia. sus opiniones y sugerencias resultan in

dispensables para un eficiente desempeño de los cuerpos de segu

ridad póblica. 

La seguridad póblica es una funciOn civil y las tareas para 

garantizar nuestra tranquilidad y nuestra seguridad son 

ción de los poderes civiles. no de los militares. 

fun-

Ya que la seguridad pllblica es obligación 4el Estado su tarea 

de garantizar la tranquilidad a los hombres y a las mujeres y 

todos los habitantes del pais. La Seguridad Nacional en cambio, 

cendr~a que ver con las medidas que debe aplicar el Estado para 
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garantizar la integrídad del territorio frente a una amenaza ex-

terne .. 

Les otras actividades que el ej~rcito y la marine pueden re~ 

lizar tienen que ver con la proteccibn civil. como labores de re~ 

cate en desastres, pero en ning6n modo. en tareas de policia. 

Cuando se dice que los militares entren en acción en la pe~ 

secución del narcotrAfico porque no esta funcionando la Procura

dur!a. se estA entrando en un camino equivocado .. Lo que hay que 

lograr. que funcionen las Procuradurias. las policias; que se 

revisen de manera integral las causas del delito: no en s~ntido 

inverso. que si no funcionan la Procuraduria o la policla. entra 

el Ejército. Si no. al el. Ej~rcito va a entrar en todo• po..c. 

que casi todo funciona ma1; anticonstituciona1. absolutamente 

inadmisib1e. que las fuerzas armadas. tanto el Ejército como la 

Secretaria de Marina. tengan estas funciones. 

En si, 1a importancia que tiene 1a seguridad p6b1ica es la 

de dar servicio. cuya prestacibn en e1 marco de respeto. a las 8.!!. 

rantias individuales. corresponde en• forma exclusiva al estado y 

tiene como objeto: 

I.- Mantener el orden p6b1ico. 

II. Proteger 1a integridad f~sica de las personas as! como 

bienes. 

III.Prevenir la comisiOn de los delitos e infracciones a 1os re

glamentos gubernativos y de la policía. 

IV. Colaborar en 1a investigacibn y persecucibn de los delitos. 

V. Auxiliar de la poblacibn en caso de siniestros y desastres. 

Estas funciones se entienden encomendadas a1 Departamento 
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de1 Distrito Federal (Secretaria de Seguridad Pública) y a la Pr.2_ 

curaduria Genera1 de Justicia del. Distrito Federal. de acuerdo 

la competencia que para cada uno de los cuerpos de seguridad es

tablece la Constituci6n ~exicana. 



e A P r Tu Lo rrr. 

EL COMBATE A LA DELINCUENCIA EH EL DISTRITO FEDERAL. 

LA PROCURACION DE JUSTICIA. 

3.1 La procuración de Justicia en e1 Distrito Federal. concepto 

e importancia. 

La procuración de justicia es una función del Estado que tie-

1a finalidad de: la investigación de los delitos cometidos la 

persecución de los delincuentes ante los tribunales y 1a imposi

ción de las penas correspondientes. la representación de la soci~ 

dad y de los grupos vulnerables en asuntos no sólo del orden pe

nal.. sino también en lo civil y lo familiar. la atención a las vi.=. 

timas u ofendidos por los delitos y la obtención de la indemniz~ 

ción por los daños y perjuicios causados: la realización de est~ 

dios en materia de politice criminal y la aplicación de medidas 

de prevención del delito. 

Todo ello con miras a preservar la seguridad p6blica. den

de un marco de participación de la comunidad y de un escrup~ 

loso respeto a los derechos humanos y al principio de legalidad. 

En la Ciudad de Héxico·~ al igual que en otras grandes con

centraciones urbanas. tanto de la Rep6blica Héxicana como de1 e~ 

terior. el aumento de la delincuencia es debido a ia presencia de 

varios factores crimin6genos de naturaleza demográfica. educativa. 
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cultural y desde luego econ6mica. 

Se vive una aguda sensación de que la impunidad prevalecr y 

de que la prevención de los delitos. la persecución juridica de 

los delincuentes y la aplicaci6n de las sanciones no han dado los 

resultados esperados. En todos los estratos la demanda principal 

tal vez sólo superada por la de soluci6n a la problemAtica econk 

mica. es la de seguridad 

Durante d~cadas 0 la justicia no ocup6 la prioridad que le 

era debida en la atención gubernamentnl. Esto se reflej6 de man~ 

ra muy palpable en los insuficientes recursos que se le asigna

ron. lo que provocó un delicada situaci6n de abandono que se co~ 

binaba. al mismo tiempo. con la intensificaci6n de las principa-

1es generadoras de conductas antisociales. 

Precisamente porque el deterioro del sistema de justicia es 

grave. las soluciones para revertir esta situaci6n no son f~ci-

1es. ni tampoco inmediatas. 

Con visión y sensibilidad y ante una clara demanda popular 

el Presidente de la Repáblica incorporb como objetivo prioritario 

de su gobierno. plasmado en el Plan Nacional del Desarrollo 1995 

-2000 0 e1 de consolidar en M~xico un verdadero y efectivo Estado 

de Derecho, un pais en donde el respeto a las leyes sea la regla 

general y en donde su aplicación no admita excepciones, una com~ 

nidad en la que prevalezca la seguridad y en la que se abata la 

impunidad; una sociedad en la que funcionen eficazmente las instl 

tueiones de seguridad p6blica y de procuraci6n e impartici6n de 

justicia. 

La planeacibn constituye un medio para el eficaz desempeño 
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de 1as responsabi1idades de1 Estado. entre 1as que destaca la pr2 

curaciOn de justicia. funci6n cuyo cumplimiento estB encomendada 

al Ministerio P6blico por el articulo 21 de la Constitucibn Pol~ 

tica de los Estados Unidos Mexicanos. y en el del Distrito 

Federa1 por el articulo 122 Base Quinta letra D. 

"La procuraci6n de justicia es de suma ~mportancia tanto pa-

la sociedad como para el gobierno. es por ello que el Preside~ 

te de la Rep6blica incorporó como objetivo prioritario de su go-

bierno El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 0 donde sefiala 

gran importancia el Programa de Procuracibn de Justicia para el 

Distr~to Federal~( 9 ) 

La procuración de justicia como funcibn del Estado juega un 

papel relevante. la eficaz i.nvestigación de los delitos y la efec-

tiva persecución de los delincuentes ante 1os tribuna~es. reper-

cute necesariamente en el abatimiento de la impunidad y en la conse-

cuente disminución de la delincuencia. Estas acciones se traducen 

sin duda en e1 desarrollo de un clina de respeto generalizado a1 

orden juridico Y en e1 logro del objetivo central: Contribu~r a 

través de la procuración de justicia. a tener una ciudad segura 

beneficio de todos sus habitantes. 

Con base en las prioridades detectadas en el diagn6stico y 

del análisis del programa general de la procuraci6n de justicia 

en el Distrito Federal. se señala en el Plan Nacional de Desarr~ 

llo 1995-2000 en materia de procuracibn de justicia en el Distr~ 

(9) Poder Ejecutivo Federal. Programa de Procuraci6n de Justicia 
para el Distrito Federal 1995-2000. México. 1995. p. 3. 
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to Federal. se plantean estrategias generales como son: 

legalidad, profesionalizaci6n, especializacibn y modernizaciOn. 

Legalidad. 

La procuración de justicia presupone que todos los servidores p~ 

blicos de la Procuraduria apeguen escrupulosamente su conducta a 

lo dispuesto en las normas jurídicas. cuya plena eficacia debe &.!!. 

rantizar a los particulares la seguridad en sus personas y bie

nes. asi como el acceso a la justicia y el goce cabal de sus de

rechos. 

Para garantizar la legalidad en la actuaci6n de los servid~ 

pllblicos de la Procuraduria, se debe trabajar los ámbitos 

de un permanente y sistemática fiscalizaci6n thcnico-jurldica de 

los actos del Ministerio Plablico, de la Polic:f.a Judicial y de los 

Peritos; del manejo de los recursos asignados a los servidores PA 

blicos de la Instituci6n con sujeci6n a los principios de transpa

rencia, legalidad, honestidad y eficiencia y del respeto pleno a 

los derechos humanos tanto de las victimas y ofendidos por l.os de

litos como los probables responsables de su comisi6n. 

ProfesionalizaciOn. 

Transformar a la Procuradur~a en una Institución capaz de respo~ 

der a 1os reclamos de justicia de los habitantes del Distrito F~ 

dera1 y en un autentico representante de la sociedad que sea ga

rante de le legalidad e instrumento efectivo de combate a la im

punidad, so1amente puede lograrse a traves de la actuaci6n coti

diana de los hombres y mujeres que la integran. 

Es imprescindible la creaci6n ~~ una verdadera cultura de servi

cio entre los encargados de procurar justicia. que necesariamen-
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te debe complementarse con la preparacibn técnica que garantice 

eficacia. 

En tal virtud. se requiere de una estrategia de profesiona

lizaci6n que sienta las bases para una verda~~ra formaci6nde 1os 

servicios públicos de lo Procuraduria, que comprenda aspectos, 

técnicos y el comprooiso de servicio en los procesos de recluta-

miento, selecciOn, ingreso, en la capacitación actualización 

del personal. 

Especializacibn. 

Se requiere de 1o especialización de los servidores p6blicos de 

la Procuraduria para responder a la complejidad del fenómeno de

lictivo, o través de una investigación eficiente de los delitos 

la integración completa de los averiguaciones previas y un sur~~ 

miento efectivo de los procesos penales. 

Esta estrategia contempla la especia1izaci0n por unidades 

tanto del Ministerio Pñblico como de la Po1icla Judicial. que peL 

mitan la ~nvestigaciOn de averiguaciones previas y seguimiento de 

procesos penales para determinados delitos o grupo de delitos el~ 

sificados según sus particularidades. bienes juridicos tutelados 

y modos de operación de la delincuencia. 

Con esta estrategia se evita la dispersiOn de esfuerzos 

fortalece el combate efectivo a la delincuencia a trav~s de 

Agentes del Ministerio Público y de la Polícia Judicial. cuya es 

pecializeciOn garantice mejores resultados en las investigacio-

nes. acusaciones y en el surgimiento de los procesos. con lo que 

se pretende obtener sentencias condenatorias contra de los res 

responsables de los delitos y asi contribuir al abatimiento de 
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1a impunidad. 

En el diseno de las unidades especializadas se considera la 

evoluci6n de los Indices delictivos. asi como en los efectos so-

ciales y la gravedad de las diversas modalidades que presentan 

las conductas delictivas perpetradas en la Ciudad de ~éxico. 

Modernizacibn. 

La complejidad del fen6meno delictivo en el Distrito Federal re

quiere que los encargados de la investigacibn y persecuci6n de la 

delincuencia cuenten con los elementos t~cnicos. materiales y a!!_ 

ministrativos que les permitan actuar oportunidad y eficien-

cia. 

La estrategia de modernizact6n comprende la actualizacibn 

de equipos. sistemas y métodos de trabajo que permitan una inve~ 

tigacibn científica y especializada de las conductas delictivas 

una persecución eficaz de sus autores 1os tribunales y una 

mejor y más ági1 administración y operaci6n de la Procuradur!a en 

1o general. 

Se concempla entre los elementos para modernizar a la Proc~ 

raduria. la incorporacibn de equipos de· c6mputo y el estableci-

miento de sistemas de informBtica y comunicacibn en todas las áreas 

de la Instituci6n. asi como el mejoramiento y adquisici6n de in-

muebles de acuerdo las necesidades de trabajo y la simplifi-

caclOn administrativa de los procedimiéntos internos. 
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3.2 E1 papel de la Procuraduria General de Justicia del Distrito 

Federal en la Procuración de Justicia. 

La Procuradurio General de Justicia del Distrito Federal es 

Organo del estado, cuyo papel principal es el de in?artir ju~ 

ticia. representada por el Ministerio. el cual se auxiliarA 

un policía que estar& bajo su autoridad y mando inmediato. con el 

fin de poder llevar a cabo una procuración de justicia, que la 

ciudadanla lo exige. 

Como toda organizacibn, la Procuradurla se manifiesta a tr~ 

ves de los hombres y mujeres que la integran; es por ello que la 

prioridad mAs importante y la estrategia en cuya aplicación 

forma primordial los esfuerzos. es la formación y 

superación profesional de los servidores p6blicos de la Institu

cibn. con el objeto de realizar mAs y mejores investigaciones y 

de garantizar la eficacia de 1a actuaci6n de la parte acusadora 

los juicios de1 orden penal y en los asuntos donde requieren 

1a intervencibn del Ministerio Püblico como representante 

cia1. 

Dentro del papel que desempefta 1a Procuradur~a Genera1 de Ju~ 

ticia del Distrito Federal. en la prcuraci6n de justicia. se de-

sarro11an estrategias. con respectivas lineas de accibn. 

Profesiona1izacibn de los servidores p6blicos de la procur~ 

duria. 

La Procuraduria contribuye a salvaguardar un Estado de Derecho 

donde se instrw.lCntan estrategias para combatir en forma efectiva 
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1as deficiencias en materia de capacitacibn. actitudes de trato 

ei pÜb1ico. asi como las condiciones de trabajo de sus seL 

vidores públicos. 

La confianza de 1a sociedad hacia la Procuraduria General 

de Justkia del Distrito Federal. en la procuraci6n de justicia 

asi como el combate a la delincuencia y un Estado de Derecho es 

el actuar 1e los integrantes de la Procuradurla. de ah! que 

la procuracibn de justicia consiste en una superacibn profesio

nal de los Agentes del Ministerio P6blico de la Polic!a Judicial 

asl como de los miembros de los Servicios Periciales. 

Marco Jurldico en la procuracibn de justicia. 

La procuraciOn de justicia debe satisfacer la exigencia de per

seguir los delitos con eficacia y apego al orden juridico; para 

responder cabalmente a los retos que afronta con un marco legal 

adecuado y desarrolla entre los servidores pÜblicos de 1a Proc~ 

raduria una cultura de comportamiento estricto de las normas j~ 

ridicas •. 

La Investigacibn y Persecuci6n de los DeliLos. 

Los Agentes del Ministerio P6blico y de la Policia Judicial 

e investigan toda clase de hechos delictivos cuyos causas 

modos de operoc~ón y medios de ejecución que presentan ciertas

pcculiaridades. 

La Averiguacibn Previa. 

La Procuraduria es una Inst~tución capaz de responder con agili

dad a las necesidades de la población, particularmente en la in

tegraci6n de la averiguación previa, mediante una actuación del 

Ministerio P6b1ico. de la Policia Judicial y de los miembros de 
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1os servicios periciales. 

En efecto. la Procuradurla puede constituirse en una autén

tica casa de 1a Justicia. ya que tiene la capacidad de investi-

gar y perseguir los del~tos, 

Del Control de Procesos. 

forma eficiente y expedita. 

La integraci6n de la averiguaci6n previa eficiente es suficiente 

para alcanzar una debida procuraciOn de justicia y con la simpl~ 

ficaciOn de la consignación de las indagatorias ante la autori

dad judicial y el seguimiento del Ministerio P6blico en el con

trol de procesos. 

En efecto. procur3cibn de juaticia exige que el lfinis-

terio Pñblico. en su calidad de representante de los intereses 

jurídicos de la sociedad. realice todas las diligencias necesa

rias tendientes a obtener de los órganos jurisdiccionales la im

posición de las penas correspondientes a los autores de hechos d~ 

lictivos. 

Por ello. es preciso que se establezcan mecanismos que per

mitan a los Agentes dle Ministerio POblico adscritos a juzgados 

o sa1as penales. promover oportunamente las diligencias necesa

rias ante los órganos jurisdiccionales. con el fin de obtener la 

imposición de las penas y la represión de los danos y perjuicios 

causados por la comisiOn de los delitos. 

Respeto a los Derechos Humanos. 

Su forma de conciencia entre los servidores póblicos de la Pro

curaduria de que las tareas que desempenan son plenamente compa

tibles con absoluto respeto a los derechos humanos. sin el cual 

no se puede concebir un estado de Derecho. cuya salvaguardia 
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e1 objetivo fundamental de la procuración de justcia. 

La estrategia en materia de respeto a 1os derechos humanos 

parte de que la violación de estos no hace mAs eficiente la per

secución de los delitos; por el contrario, deteriora la confian

za y credibilidad de los órganos y servidores públicos encarga

dos de procurar justicia. 

Atención a las victimas u ofendidos por los delitos. 

No es posible concebir una procuración de justicia integral si e~ 

ta se concentra en la procuración de los delincuentes, se esta

blecen mecanismos de atención a las v~ctimas de los delitos 

perfeccionan las existentes en atencibn integral de las v~ctimas 

tanto a nivel individual como familiar, especialmente por lo que 

se refiere a los procedimientos 1ega1es tendientes a hacer efec

tiva la reparaci6n de los danos y perjuicios 

Otra de las formas de atenci~n a las victimas es de que se 

canalizan diversas instituciones que tienen por objeto brindar 

asistencia médica y social. 

Prevenci6n de los delitos y porticipaci6n de la comunidad. 

La mejor manera de combatir e1 crimen es evitar que se produzca. 

por lo que la Procuraduria realizo campaftas de prevenci6n del d~ 

lito. se requiere de la participaci6n activa de la comunidad. b~ 

jo condiciones de confiabilidad de la sociedad con la Institu

ci6n. 

Por ello se promueven mecanismos preventivos. dando a la p~ 

blaci6n conocimientos bAsicos para evitar colocarse en situacio

nes de riesgo o peligro que faciliten la comisi6n del delito. 

Se estrechan vinculas entre la Procuraduria y las diversas orga-



59 

nizac:Lones de 1a sociedad. los representantes de la ciudadanla en 

los 6rganos legislativos para el distrito Federa1. los partidos 

politicos. los medios de comunicaci6n y los comit~s delegacion~ 

lea. 

Modernización tecnológica de la averiguaci6n previa y del 

control de porcesos. 

La procuraduria de Justicia ha incorporado adelantos tecnolbgi

a las tareas de la integración de las averiguaciones y persecu

ci6n de los delincuentes. 

La prcuraci6n de justicia en los procedimientos de integración de 

la •veriguaci6n previa se realizan bajo criterios objetivos de e~ 

rActer tAcnico y cient!fico. que garantizan una investigaci6n y 

persecución efectiva del delito bajo los principios de seguridad 

y certeza juridica. 

La partcipaci6n de1 Ministerio P6b1ico en los procesos pe-

nales. por medio de ciertos instrumentos tecnol6gicos necesarios 

para acreditar plenamente ante el órgano jurisdicciona1 los ele

mentos que integran el tipo pena1 y 1a responsabilidad de1 deli~ 

cuente. asi como para reparar e1 dafto y perjuicio causado direc

tamente a la victima u ofendido y restablecer el orden socia1 qu!;_ 

brancado por la comisi6n de1 delito. 

Intensificación de 1os controles internos de 1a Procuradu-

ria. 

Es imposible mantener el orden social o restablecerlo cuando 

violentado por la comisión de un hecho illcito. sin la función de 

justicia realiza con estricto apago a los principios de 1~ 

galidad. eficiencia. profesionalismo. honradez y seguridad por 
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ello se fortalecen los 6rganos de control interno en la Procura

duria e intensifica los procedimientos para la 1mposici6n de san 

ciones a los servidores p6blicos que falten a su deber. 

La confianza de la ciudadania en las instituciones se forja 

el actuar cotidiano de los serviodres p6blicos. de ahi que es 

indispensable la evaluación permanente, en los cuales se incluyen 

procedimientos eficaces para el desahogo de las quejas que contra 

aquellos formule la poblaci6n. 

La evaluaci6n de los servidores p6blicos encargados de la 

procuraci6n de justicia debe realizarse en los Ambitos t~cnico y 

jurídico. por lo que se refiere e la integraci6n de las averigu~ 

ciones previas y las actuaciones del Ministerio P6blico ante 1os 

órganos jurisdiccionales; en materia de derechos humanos. tanto 

de las v~ctimas u ofendidos como del inculpado. y en lo re1ativo 

al control y manejo eficiente de los recursos humanos. financie-

y materiales. 

Los 6rganos de control interno de la actuación de los serv~ 

dores pñblicos de la Procuraduria deben hacer especial énfasis 

el diseno de mecanismos para prevención y detección de actos de 

corrupción e impunidad dentro de la dependencia. para combatir-

1os con oportunidad y efecacia. 

Coordinación interinstitucional para la efecaz persecucibn 

de l.os del.itas. 

Dada l.a vertiginosa evolución de la actividad colectiva, resulte 

imposible combatir el crimen si las autoridades e cargo de la pr~ 

curación y administración de justicia, as~ de la seguridad 

p6blica, tanto a nivel federal como de las diversas entidades f.s_ 
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derativas y municipios. especialemente de los colindantes con el 

Distrito Federal. no establecen estrategias y políticas especif~ 

que logren una efectiva coordinación intcrinstitucional. 

Por ello el reclamo social Je la justicia y seguridad póbl~ 

ca. lleva a la coordinación entre l3s instiLu~ir>ncF y corpora

ciones a cargo de 1~ procuración de justi~ia y la seguridad p6-

blica los tres órdenes de gobierno. tanto en una actuación á-

gil y eficiente en la prevención y persecución de los delitos co 

mo para la pronta e integral atención a las victimas u ofendidos 

3.3 Lds reformas de 1996 a la estructura Orgónica de la Procura

duría General de Ju!';ticin del Distrito Federal. 

La primera organización sistem&tica del Ministerio Fiscal 

en el Mexico Independiente. se introduce a nuestro pais en la Ley 

para el arreglo de la administración de justicia (conocida quiza 

mejor forma bajo la denominación de la Le}· de Lares). dicta-

da el 6 de diciembre de 1893, bajo el r~gimcn de Antonio LOpcz 

de Sanr:a-Ana. 

En el titulo VI de dicha Ley, y bajo el rubro "9el !-1inist:~ 

rio Fiscal" se establece la organización de la Institución. que en 

su articulo 246 dispone las categorías del Ministerio F:'.sc<oSl ...:.,. 

1ibre ordenamiento dPl Presid<-·nt:e de 1:-~ ~epüblicu en :_--;. t~r::ii:•~·-:: 

del articulo.anterior, como promotores fiscales, agentes fisca

les, fiscales de los tribunales superiores y fiscal del tribunal 

supremo. 

Los articulas .271 y 27.2 cst.abl~cen que el procurador general eje.r_ 
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mJ.nister:io cerca de los tribunales. representando al gobJ.er

no; y sera recibido como parte del supremo tribunal, y en cual

quier trJ.bunal superior, y en los inferiores cuando asi lo dis

ponga el ministerio que el negocio corresponda. 

El procurador general ejerce autoridad sobre los promotores 

fJ.scales y les dará directamente todas las :instrucciones que 

time convenientes, relativas al desempeño de su ministro. 

En los términos del articulo 264 corresponde al M:inisterio 

Fiscal promover la observancia de las Ieyes; defender a la nación 

cu~ndo por razón de sus bienes, derechos o acciones, parte 

en los _juicios civiles; interponer su oficio en los pleitos }'ca.!! 

sas que interesen a las demarcaciones, pueblos y establecimientos 

póblicos dependientes del gobierno, as! como en las causas crimi 

nales y en los civiles en que se interese la causa p6hlica o la 

jurisdicción ordinaria: promover cuando sea necesario u oportuno 

para la pronta administración de justicia, acusar con arreglo 

las leyes a los delincuentes: averiguar con particular solicitud 

las detenciones arbitrarias e intervenir en todas los dem6s neg~ 

cios y casos en que dispongan o dispusieren las leyes. 

El. 15 de junio de 1869. expide Benito Juárez la Ley de Jur.!!_ 

dos. En ella se establecen tres procuradores a los que por vez pri_ 

les llama representantes del Ministerio P6blico 

titulan organización, eran independientes entre si. y esta-

ben desvinculados de la parte civil. 

Se promulga el primer Cbdigo de Procedimientos Penales el 

15 de septiembre de 1880 en el que se establece una organizacibn 

comple~a del Ministerio Público, asignándole como función la de 
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promover y auxi1iar o 1a administracibn de justicia en sus dife

rentes ramas sin reconocer e1 ejercicio privado de 1a accibn pe

nal. 

El 30 de junio de 1891 se publicb un reg1amento del Minist~ 

río Püblico, pero no es sino hasta el ano de 1903 en que el Gen~ 

ral Porfirio Oiaz expide la primer Ley OrgAnica del Ministerio 

P6b1ico y lo establece. ya no como auxiliar de ~a administ~acibn 

de la justicia. sino como parte en el juicio. interviniendo 

asuntos 

tados y 

lar. 

que se afecta el interAs pÜblico y el de los incapac~ 

el ejercicio de la accibn penal de la que es el titu-

Se le establece como una Institucibn a cuya cabeza estA el 

Procurador de Justicia. 

En el año de 1919 expiden las Leyes OrgAnicas del ~inis-

terio P6blico Federa1. de1 Distrito y Territorios Federa1es. pr~ 

que se ajustan a 1as disposiciones de 1a Conatituci6n de 

1917. que estab1eci6 un giro des~acado en la Institucibn. 

Estas fueron la Ley Orgánica del Ministerio Pbb1ico Federa1 

y reg1amentacibn de sus funciones. publicada en el Diario Oficial 

de 14 de agosto de 1919 y la Ley OrgAnica del Ministerio Público 

del Distrito Federal y Territorios Federales. publicada el 13 de 

septiembre de 1919. 

Si bien dichas leyes establecen al Ministerio Público como 

el ónico depositario de la accibn penal, en la pr8ctica siguib i~ 

perando el antiguo sistema con el cual quizo terminar la Consti

tucibn de 1917. 

Este 61timo se obt~ene ya con la Ley Org8nica del Distrito 
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Federal pub1icade el 7 de octubre de 1929. que da mayor importaa 

cia a la Instituci6n y crea el Departamento de Investigaciones 

agentes adscritos a las delegaciones. los cuales sustituyen a los 

antiguos comisarios. Al frente de la Instituci6n establece 

jefe al Procurador de Justicia del Distrito; en lo Federal el.lo se 

ratifica en la Ley Orgánica o sea Reglamentaria del articulo 102 

Constitucional. del Ministerio P6blico Federal. publicada el 31 

de agosto de 1934. quedando a la cabeza de la Institucibn el Pr~ 

curador General de la RepUblica. 

En lo local se suceden: la Ley Orglt.nica del Ministerio Pü-

blico del Distrito y Territorios Federales el 31 de Diciembre de 

1954; la Ley OrgAnica de la Pracuraduria General de Justicia del 

Distrito y Territorios Federales del 31 de diciembre de 1971 que 

enc.r6 vigor en 1972; y la Ley OrgAnica de la Procuraduria Ge-

neral de Justicia del Distrito Federal, publicada el 15 de dicie.!!!, 

bre de 1977. 

••como puede observarse, a partir de 1971. en ~l Distrito Fe-

deral. las leyes correspondientes no refieren al Ministerio 

Pdblico, como Insc.ituci6n que lleva a cabo la funcihn persecuto

ria. sino a las Procuradurias que desempeñan el papel de Órganos 

Administrativos con funciones m&ltiples, 

persecuci6n de los delitos~(lO) 

de las cuales es la 

A fines de 1983, y por iniciativas presidenciales adecua-

(10) V. CASTRO JUVENTINO, El Ministerio Püblico en México Sa. ed. 
editorial Parró.a Hermanos S. A •• México. 1994, p. 15. 
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das. se proponen y aprueban nuevas 1eyes orgánicas Federal y del 

Distrito, que cambian con el sentido de hacer mención en su 

ticulado solamente a las atribuciones de las Procurndurias. las 

bases de su organización y las disposiciones generales que rigen 

fundamentalmente su quehacer. reservando para un reglamento int~ 

rior al precisar sus órganos concretos con sus facultades y alg~ 

nas disposiciones, conteniendo regulaciones y ~enciones que resuA 

ta necesario tener en cuenta en el funcionamiento de tales Proc~ 

radurias. 

De lo anterior se desprende el origen de la estructura Org~ 

nica de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. 

La actual Ley OrgAnica de la Procuradurla General de Justicia del 

Distrito Federal. fue pub1icada en el Diario Oficial el 30 de 

abril de 1996. y su Reglamento de la Ley OrgAnica de la Procura

duria General de Justicia del Distrito Federal fue publicada el 

17 de julio de 1996. 

De las nuevas reformas a la estructura orgAnica de la Proc~ 

raduria General de Justicie del Distrito Federal. se determinan 

las siguientes: 

De la Ley Org~nica de la Procuraduria General de Justicia 

del Distrito Federal. determina las bases de su organizaci6n co

se seftala en los siguientes articulas: 

Articulo 16.- La Procuraduria estará a cargo del Procurador 

titular de la Instituci6n del Ministerio P6blico. quien ejercerA 

autoridad jerSrquica sobre todo el personal de la Instituci6n. 

Ls Procuraduria. de conformidad con el presupuesto que 

le asigne. contarA ademAs con subprocuradores 0 agentes del Mini~ 
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terio. Oficia1 Mayor. Contralor Interno, coordinadores. derecto-

res generales, delegados, supervisores. visitadores, subdelega-

dos, directores de área, subdirectores de área, jefes de unidad 

departamental, agentes de la policia judicial, peritos y perso-

nal de apoyo administrativo que sean necesarios para el ejcrci-

cio de sus funciones, qu~enes tendrán lRR atribucioneLJ que fijen 

las normas legales, reglamentarias y demás aplicables. 

Articulo 18. La Procuraduria contará delegaciones que 

tendrán el carácter de órganos desconcentrados por territorio con 

autonomia técnica y operativa, cuyos titulares estarán subordin~ 

dos jerárquicamente al Procurador. 

Las Delegaciones tendrán funciones materia de averigua-

ciónes previas, polícla judicial, servicios periciales, 

de la averiguací6n prevía, consignación, propuesta del no ejerci 

cío de la acción penal y control de procesos, vigilancia del re~ 

peto a los derechos humanos. servicios a la comunidad. atención 

a la victima o el ofendido por alg6n delito. prevención del de1~ 

to, seguridad pública. información y pol~tica criminal y serví-

cios administrativos y otras, en los tbrminos que señalen las no!:_ 

reglamentarias y demAs disposiciones aplicables. 

De conformidad con las necesidades del servicio, el Procur~ 

dor podrá establecer las delegaciones y agencias del Ministerio 

Público-que se requieran. de acuerdo con las disponibilidades pre 

supueatales. 

Dentro de las nuevas disposiciones a esta Ley orgánica se a~ 

plió el funcionamiento del Instituto de Formación Profesional do~ 

de se llevarA a cabo el Servicio Civil de Carrera en la Procura-

~--------·-~·~·-
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dur~a. del cual su articulo 32 dice lo siguiente: 

El Servcio Civi1 de Carrera en la Procuradur~a para los Age.n. 

tes del Ministerio P6blico. Agentes de la Polic~a Judicial y los 

peritos adscritos a los Servicios Periciales de la Institución se 

regirá por esta Ley. sus normas reglamentarias y dem~s disposici~ 

nes aplicables. 

Articulo. 33.- El ingreso. formación. permanencia. promocibn 

especialización. evaluación. reconocimiento. prestaciones y san-

ciones de los servidores p6blicos de la Procuraduria sujeta-

rAn a lo dispuesto por este ordenamiento. sus normas reglamenta-

rías y demás disposiciones aplicables. 

Para el ingreso de los servidores póblicos a la Procurado-

ria. los responsables de las unidades administrativas competen-

tes. deberán consu1tar previamente el Registro Nacional del Per

sonal de Seguridad P6blica. previsto en 1a Ley General que Esta

b1ece 1as bases de coordinaci6n de1 Sistema Nacional de Seguri-

dad. cuya informacibn se tomarA 

minacibn que corresponda. 

cuenta para adoptar lo deter-

Para e1 caso de 1os agentes de la Policia Judicial. serA apll. 

cable, en lo conducente. lo dispuesto por la Ley de Seguridad P.2_ 

blica de1 Distrito Federal. 

Del Consejo Interno del Ministerio Público. 

Articulo 49. E1 consejo ~nterno del Ministerio Pób1ico será 

cuerpo colegiado integrado por el Procurador y 1os servidores 

pOblcios de la Procuraduria que se determinen en las normas regl!!_ 

mentarias y demBs disposiciones aplicables. 

Articulo 50. El consejo interno del Ministerio Pñblico ten-
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drA las siguientes funciones: 

I. Proponer criterios generales para unificar la actuación 

del Ministerio P6blico. 

II. Asesorar al Procurador en las materias que este requie-

III. Proponer reformas para el mejoramiento del ejercicio 

de les funciones de la Procuraduria. y 

IV. Las demSs anAlogas o complementarias a las anteriores 

que se determinen en las normas reglamentarias y demás disposi

ciones aplicables~(ll) 

51.- La organizaci6n y funcionamiento del Consejo Interno 

del Ministerio Póblico sujetarAn las bases que al efecto 

expida el Procurador. 

52.- El Consejo podrS invitar a una o varias de sus aesio

para tratar temas especificas a profesionales del derecho 

o academicos para aprovechar su experiencia o conocimientos. 

(11) Diario Oficial de 1a FederaciOn, Ley Orgánica de 1a Procu
raduriR General de Justicia de1 Distrito Federal.Publicada el 
dia 34? de abril de 199~. (primera Secci6n) • p. 15 
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Cabe hacer mención que el 2eglamento de la Ley OrgAnica de 

1a Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa1 respe~ 

to a las reforma~ a la Estructura Organica nos dice: 

A•ticulo lo. La Procuraduria General de Justicia del Distr~ 

to Federal tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones co~ 

feridas al Ministerio POblico del Distrito Federal y el despacho 

de los asuntos que le corresponden, en los términos de la Const~ 

tuci6n Politice de los Estados Unidos M6xicanos. de la Ley Orgá

nica de la Procuraduría General del Distrito Federal Y las de

más disposiciones legales aplicables. 

Articulo 2o. La Procuradurla, cuyo titular serA el Procur~ 

dor. para el ejercicio de las atribuciones, funciones y despacho 

de 1os asuntos de su competencia. se integrar¿ con 1as siguien-

tes unidades administrativas: 

Subprocuradurla ''A'' de Procedimientos Penales. 

Subprocuradurla "B" de Procedimientos Pena1es. 

Subprocuradurla "C'' de Procedimientos Penales. 

Subprocuradurla Jurídica y de Derechos Humanos. 

Subprocuraduria de Atencibn a Victimas y Servicios a la Comunidad 

Oficialía Mayor. 

Contralorla Interna. 

Visitaduria General. 

Coordinaci6n de Agentes del Ministerio P~blico Auxi1iares del 

Procurador. 

Coordinacibn de Investigacíbn de Robos de Vehiculos. 

SupervisiOn General de Derechos Humanos. 
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Direcciones Genera1es "A'', ''B'', ''C'' de Consignaciones. 

Direcci6n General de Asuntos Especiales y Relevantes de1 Proce

dimiento Penal. 

Dirección General de Asuntos de Menores e Incapaces. 

Dirección General de Atenci6n a VLctimas de Delito. 

Dirección General de Control de Procesos Penales. 

Dirección General de Investigacibn de Delitos Contra la Seguri

dad de las personas, las Instituciones y la Administración de la 

Justicia. 

Dirección General de Investigación de Delitos Contra el 1-lonor. 

Responsabilidad Profesional y Relacionados con Servidores PÜbli-

Dirccci6n General de Investigación de Delitos Patrimoniales No 

Violentos. 

Dirección General de Investigación de Delitos Patrimoniales No 

Violentos Relacionados con Instituciones del Sistema Financiero 

Dirección General de Investigación de Delitos Sexuales. 

Dirección General de Investigación de Homicidios. 

Dirección General de Investigación de Robo a Bancos y de De1in-

cuencia Organizada. 

Dirección General de Investigación de Robo a Negocios y Prestad~ 

res de Servicios. 

Dirección General de Investigación de Robo a Transporte. 

Dirección General Juridico Consultiva. 

Dirección General del Ministerio Público 

Dirección General del Ministerio Público 

lo Civil.. 

lo Fam"i.l.iar. 

Dirección General de Normatividad y Control Operativo Tecnico 
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Direcci6n General 

Dirección General 

Direcc16n General 

Di.recci6n General 

Di rece ión General 

de 

de 

de 

de 

de 

la Po1icta Judicial. 

Política y Esead~stica Crimina1. 

Prevencibn del De1ito. 

Programac~bn. Organiznc~ón y Presupuesto. 

Recursos llumanos. 
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Dirección General de Recursos Materia1es y Servicios Generales. 

Dirección General de Servicios a la Comunidad. 

Direcc16n General de Servicios Periciales. 

Dirección Genera1 de Tecnologia y Sistemas InformAticos. 

Unidad de Comunicación Social. 

Organos Desconcencrados. 

Albergue Temporal. 

Delegaciones. 

Instituto de Formación ProLesiona1. 

Articulo 3o. La Procuraduría. de conformidad e1 presu-

puesto que 

ternas que 

Dependencia. 

le asigne. cont::nrA asimismo con las unidades suba~ 

seña1en en el Manual GeneraL de Organizaci6n de la 

Articulo 4o. Serán Agentes del Ministerio P6b1ico para to-

dos los e E e e tos legales• e1 Procurador. los Subprocuradores. él 

Concralor Incerno. el Visícador General. lo~ Coordinador~s. el 

Supervisor Genera1 de Derechos Humanos y los Direccores Genera

les cuyas unidades a su cargo realicen funciones en materia de 

averiguaciones previas. consignaciones y control de procesos. 

as! como los Directores Generales de Asuntos de Menores e Inca-

paces. Juridico Consu1t:::J.vo. del Ministerio Pó.blico 1o Fami-
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liar. de Atencibn a las Victimas de Delito; igualmente los Dele

gados y Subdelegados. Directores Y Subdirectores de Area. Jefes-

de Unidad Departamental ademas servidores ?Ublicos que esten 

adscritos a los señalados anteriormente y cuyas funciones asi lo 

requieran. 

Articulo So. La Procuradurla PlanearA, conducirA sus activ~ 

dades en forma programada y de conformidad con las politices. es 

trategias. prioridades y restricciones que para el logro de ob

jetivos y metas determine el Procurador confor~e a la Ley Org6n~ 

de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal. 

la Ley General que Establece las Bases de CoordinaciOn del Siste 

Nacional de Seguridad P6blica, la Ley de Seguridad P6blica 

del Distrito Federal. este Reglamento y las dem8s disposiciones 

juridicas que fueren aplicables. 

Articulo 60. El trAmite y resolución de los asuntos de la compe

tencia de la Procuraduria corresponde originalmente al Procura

dor. quien para la mejor distribución y desarrollo del trab~jo 

y el despacho de 1os asuntos. s~ auxiliarA d~ las unidades admi

nistrativas de la Procuradurla en los terminas previstos en este 

Reglamento y ademAs. podrá delegar otras f~cultades 

dores p6blicos de las unidades administrativas de la Dependen-

cia. sin perjuicio de la posibilidad de ej~rcic~o directo, 

esta delegacibn se hará mediante acuerdos que se publicaran 

el Diario Oficial de la FederaciOn. 

De la Coordinacibn de Investigación de Robo de Vehlculos. 

Articulo 14. Al frente de la Coordinación de Investigación 

de Robo de Veh~culos habrá un Coordinador. quien ejercer& por si 
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o a través de 1os agentes de1 Ministerio P6b1ico que 1e est~n 

adscritos. las siguientes atribuciones: 

I. Recibir denunciG o querellas sobre acciones u omisiones que 

puedan constituir delitos relacionados con el robo de vehículos 

automotores terrestres y aquellos otros delitos que se señalen 

en los acuerdos que al efecto expida el Procurador. 

II. Investigar los delitos del orden com6n en las materias que 

le correspondan. con el auxilio de la Policla Judicial los Ser

vicios Periciales y las demás autoridades competentes. los 

términos que de las disposiciones legales aplicables. asi 

practicar las diligencias necesarias para la integracibn de la 

averiguaciOn previa y allegarse las pruebas que considere perti

nentes para 1a acreditacibn de los e1ementos que integran e1 t~ 

po penal del delito. la probable responsabilidad de quienes 

e1 hubieren intervenido y el monto de 1os danos y perjuicios 

causados. 

III. Restituir provisionalmente y de inmediato al ofendido en e1 

goce de sus derechos. en los terminas de las disposiciones juri

dicas aplicables. 

IV. Ordenar la detención y decretar la retenciOn de los proba

b1es responsables de la comisión de los delitos en 1as materias 

que le competa. en los t~rminos previstos por el articulo 16 de 

la Constitucibn Po1itica de los Estados Unidos Mexicanos. 

V. Poner a disposiciOn de la autoridad competente a las personas 

detenidas en caso de delito flagrante o de urgencia. de acuerdo 

el articulo 16 Constitucional. 

VI. Poner en conocimiento de la Direccibn General de Consignaci.2. 
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nes que corresponda. sin demora. 1a detención o rec.encibn de pe.!:. 

sones. en los t~rminos del articulo 16 Constitucional. 

VII. Conceder la libertad provisional e los indiciados. los 

t&rminos previstos por la fracciOn I y el penültimo parrafo del 

articulo 20 Constitucional. 

VIII. Solicitar. a trevhs de la Direccibn General de Control de 

Procesos Penales. las medidas precautorias de arraigo y las ór

denes de cateo que sean necesarias. 

IX. Instruir a los Agentes de la Policia Judicial y a los Peri

tos que le estCn adscritos. sobre los elementos o indicios que 

deban ser investigados o recabados, asi como sobre otras accio-

nes de la investigación que fueren necesarias para la integra

ción del tipo penal del delito de que se trate y para acreditar 

la probable responsablidad del indiciado. 

X. Asegurar los bienes, instrumentos, huellas. objetos, vesti

gios o productos relacionados con los hechos delictivos. en los 

casos que corresponda, para ponerlos a disposici6n del 6rgano 

jurisdiccional, e informar de ello para su debido control a la 

Oficialia Mayor. 

XI. Recabar de las dependencias y entidades de la Administraci6n 

Páblica Federal y del Distrito Federal, asi como de los Estados 

y Municipios de la RepO.blic&, en los terminas de las disposi"ci2.. 

nea aplicables, los informes, documentos. opiniones y dictWnenes 

necesarios para la integraci6n de las averiguaciones previas. 

XII. Solicitar al Ministerio Páblico Federal o de las entidades 

federativas. el auxilio o colaboraciOn para la práctica de dil~ 

gencias en averiguaciOn previa, de conformidad con el articulo 
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119 Constituciona1. y 1as demAs disposiciones ap1icab1es y 1os 

conv~nios de co1aboracibn que suscriban 1aa respectivas Procur~ 

durias. 

XIII. Auxi1inr a1 Ministerio P6b1ico Federal y a1 de las entid~ 

des federativas en los t~rminos que determinen las disposiciones 

jurldicas aplicables. 

XIV. Requerir informes y documentos de los particulares para el 

ejercicio de sus atribuciones. 

XV. Devolver coordinacibn la unidad competente de la 

Oficialía Hayor de los vehiculos recuperados y demAs objetos.in~ 

trumentos y productos del delito a sus legitimas propietarios o 

en su caso. entregarlos en depbsito. en los t~rminos que seña-

len las disposiciones legales aplicables. 

XVI. Establecer y mantener actua1izado. en coordinácibn 1a 

Direccibn Genera1 de Po1itica y Estadistica Criminal. banco 

de datos que contengo informacibn sobre Areas geogrhficas. de d~ 

1incuentes. bandas organizadas y modo de operar en e1 robo de 

vehicu1os, asl como integrar y rendir 1os informes y estadlsti

cas que estab1ezca 1a normatividad interna de la Procuraduria. 

XVII. Coordinarse 1a Direccibn Genera1 Juridico Consu1tiva 

en la formulecibn de informes previsos y justificados en 1os ju~ 

cios de amparo promovidos contra actos de 1os servidores pbbli

adscritos a la Coordínaci6n. asi como en la presentacibn de 

1as promociones y los recursos que deban interponerse. 

XVIII.- Remitir a la Direccibn General de Asuntos de Menores e I~ 

capaces copia autorizada de las averiguaciones previas que se re-
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1acionen con menores incapaces que se encuentren en situación de 

daño. peligro o conf1icto. a efecto de que se determine lo que 

corresponda. 

XXX. Remitir a las autoridades correspondientes las investigaci~ 

nes de los delitos que no sean competencia del Ministerio P6bli

co· del fuero com6n en el Distrito Federal. 

XX. Solicitar el aseguramiento precautorio de bienes. para los 

efectos del pago de la reparación de los daños y perjuicios. 

XXI. Proponer al Procurador la celebración de bienes y convenios 

de colaboración con otras autoridades. asi como instrumentos de 

concertación con personas fisicas y morales de los sectores s~ 

cial< y privado tendientes al abatimiento y prevención del robo 

de vehiculos. y 

XXII. Lás demAs que 1e seña1en las disposiciones aplicables y 

1as que le confiera el Procurador. 

De todo lo anterior se desprenden 1as principales reformas a 

la estructura orgánica de la Procuraduria Genera1 de Justicia 

del Distrito Federal. donde se señalan puntos importantes para 

buena administracibn e imparticibn de justicia. para que ten_ 

ga una estructura más apegada a derecho. confiable y pueda asl. 

prevenir y perseguir los delitos. permitiendo de esta manera que 

1a sociedad adquiera una confianza en la imparticibn de justicia 

y asi combatir la delincuencia y la inseguridad pób1ica que 

vive en la actualidad. 
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3.4 La delincuencia organizada en el Distrito Federal. 

tructuras y funcionamiento. 

Para determinar la polltica de seguridad pbblica en nuestro 

pals. es fundamental también entender la estructura y funcio~e-

miento de los grupos mexicanos de delincuencia organizada. 

En Italia se tien~n perfectamente ubicadas las caracterlsti-

de los grupos de delincuencia organizada: asl la mafia 

organizaci6n dedicada al crimen, cuyo principal lugar de 

actuaci6n es Sicilia. estA claramente estructurada facilias 

y su 6rgano mayor de gobierno es''La Comisibn~ 

''Cada una de las familias trabaja en un territorio defini~o 

donde es esencial el control del mismo; él la familia vende 

protecci6n y comercia ilegalmente; dado el control que ejercen 

y la estructuracibn del poder al interior de la organizacibn 0 la 

violencia raramente se usa entre ellos mismos. por lo que 

existen guerras generalizadas. contra algunos representantes del 

Estado jueces. policlas o pollticos. se utiliza como 

cibn para sancionados. o contra personas que no acep-

tan el poder de 1a mafia y pagan la protecciOn. Es inter~ 

sante subrayar que. 1o que tal vez haya significado el primer 

representante del Estado asesinado. fue la muerte del comisario 

Tandoj en 1960; antes 1a mafia no m.itaba po1iclas~'( 12 ) 

En cuanto a los grupos de na~~otraficantes mexicanos. ~stos 

(12) Deaglio Enrico. Reccolto Rosso, 4a.edicibn, ed. Feltrinel1 
Italia, 1976. p. 114. 

~---~---··-~···", "-· ... ·"'--~·--"·-~"""~-- ~ ..•. -., ~·-·· ~ 
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no se pelean por el control del territorio. sino por el mP-rc~3o 

ilegal de drogas. Lo importante para ellos es el control del meL 

cado de la transportaci6n y distribucibn de droga y de otros ill 

citoD. Asi. pueden tener en cualquier parte del territorio naci~ 

nal base de operaciones para cometer diferentes delitos. 

No están organizados en una sola agrupaci6n o cartel. sino 

varios grupos que tienen el control. sobre una parte del merc'l.do; 

asi. para la seguridad püblica es mucho más peligrosa esta si.tu~ 

cibn debido a que lleva a potenciales enfrentaoientos cada 

momento. De hecho los delincuentes intentan controlar estados. 

para desde ahl operar. por lo que en un futuro, veremos cada 

guerras por control de ~ercado. con lo que se alterará más ia 

seguridad püblica. 

La delincuencia organizada es. sin duda. uno de los proble-

m~s graves por los que atraviesa México y toda la comunidad mun-

dial. en sus diversas manifestaciones. entre las que destaca el 

narcotrSfic~, afecta las vidas de railes de seres humanos 

atenta contra 1os principios básicos de la vida comunitaria, ge-

nerando descomposiciOn social e inestabilidad polltica, se trata 

además, de un fenOmeno de car3cter trasnacional que plantea Jn-

c1uso una amenaza directa para la estabilidad de las naciones 

constituye un ataque frontal contra las autoridades politicas de 

los Estados. 

Los metodos y técnicas que se utilizan en las formas moder-

de delincuencia. asl como su forma de realizaci6n cada 

más violenta y su internacionalizaci6n, hacen que la delincuen-

cia organizada observe actualmente una mayor eficacia frente 
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1os medios tradiciona1es de contro1 estata1. por 1o que obligan 

a que estos tambien se modernicen para combatir1a eficazmente. 

Si ta1es medios no se modernizan, entonces se quedan rezas~ 

dos y. consecuentemente. harán que se debilite el Estado de Der~ 

cho Y la capacidad efectiva de proteger a los derechos fundamen

tales del ser humano. 

El gobierno de la República ha sí~o y es consciente de la 

gravedad del problema. por tal razbn. en reiteradas ocaciones ha 

expresado su ineludible y permanente compromiso de fortulecer la 

lucha contra la delincuencia organizada buscando estrategias que 

pueden resultar mAs eficaces frente a dicho fenbmeno. 

Por ello ha resultado la necesidad. igualmente de 

reiterada. de dar origen a 1a Ley Federa1 Contra 1a Delincuencia 

Organizada. cuya e1aboraci6n ha estado a cargo principa1mente de 

1a Procuraduria Genera1 de 1a Repbb1ica. 

Se ha sugerido. tambien. que en 1a legislacibn que sobre el 

particular se origin6. se establecen procedimientos exigentes 

para atacar un grupo de delincuentes a1tamente sofisticados. que 

uti1izan tecnologla avanzada para la consecucibn de sus fines. 

La de1inuencia que es precisamente una manifestacibn social 

ciertamente negativa. tambihn camb~a. Algunos individuos Y gru-

pos dedicados a1 crimen se modernizan y perfeccionan su organiz~ 

ci6n y formas de operacibn. mostrando con frecuencia une mayor 

ef~cacia frente a 1os medios de contro1 estatal. en los diversos 

Ordenes. ob~igando a las formas institucionales de reaccibn a s~ 

perarse. ;agilizar sus procedimientos y mejorar grgartizacibn 

y capacidad de respuesta. para no quedarse rezagados Y ser inef~ 
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caces frente a1 fen&meno de1ictivo. 

Se insiste en que debe tenerse presente que 1e de1incuencia 

organizada es uno de los problemas mBs graves por los que etra-

viese no s6lo nuestro pele sino la comunidad mundial, que se tr~ 

ta de una delincuencia de car~cter trasnacional, que ha sido 

identificada en diversos foros como todo sistema econ6mico 

clandestino, ingresos que sobrepasan el producto nacional 

bruto de algunas naciones. 

Se ha hecho la afirmacibn de que uno de los componentes pri~ 

cipales es, el narcotrAfico, que arroje por s! mismo ganancias 

exhorbitantes e implica. incluso, la evasión fiscal y las práct~ 

comerciales restrictivas pera eliminar la competencia. 

Se ha resaltado, igualmente, que otras consecuencias de 

tas conductas ilicitas son; el co~ercio ilicito de armas. el 

de la fuerza flsica, la corrupcibn, le pJrdida de 1a seguridad 

urbana y rural y aón la participaci6n en conflictos politices y 

~tnicos, por lo que es una amenaza directa para la estabilidad 

de las naciones y constituye un ataque frontal contra las autor~ 

dades politices de los Estados: en definitiva, debilita el Esta-

do de Derecho y la capacidad efectiva a los derechos fundamenta-

les del ser humano. Por tal razbn, la lucha eficiente contra la 

delincuencia organizada presupuesto necesario para fortal~ 

cer al Estado de Derecho y al respecto a los derechos humanos en 

México. 

En los óltimos tiempos, el Ejecutivo Federal he afirmado 

reiteración que en México debe ser un pais de leyes, pues 

es el clamor de todos, en todas partes; por lo que, ''no pod~ 
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mos fjncar nuestras expectativas en la certidumbre de la ley y 

vivir en 1a incertidumbre de su cump1imiento''. 

En efecto. los mexicanos necesitamos. queremos y demandamos 

sistema de justicia eficaz, queremos que la l~y sea la norma 

real de la convivencia. Por ello, se ha afirmado tambi~n que p~ 

ra hacer frente a la extendida criminalidad, a la frecuente vi~ 

laci6n a las garantias individuales y derechos humanos, y a la 

grave inseguridad p6blica, habrA de emprender una honda y genu~ 

na reforma de las instituciones encargadas de la procuraci6n de 

justicia. en las que se involucren, por una parte, las diversas 

dependencias del Ejecutivo Federal, y, por otra, se observe 

correaponsabilidad de estados y municipios. asi como que se cu~ 

tiven nuevas formas de relacibn entre los Poderes de la Unibn a 

trav6s de las cuales no podemos acercar cada vez mAs y con p1a-

no respecto y en el marco de nuestras respectivas atribuciones 

y sumemos nuestra voluntad y creatividad para un México mejor en 

1o que respecta a la seguridad p6blica. 

De lo anterior se desprende que la delincuencia organizada 

una aeociacibn o banda de tres o mAs personas con el propbs~ 

to de delinquir. donde llevan un orden jerArquico y organizado 

para desempeftar sus ilicitos o conductas antisociales. 

Uno de los planteamientos para combatir la delincuencia or 

ganizada ea; crea~ las condiciones que permitan a la Procuradu-

ria combatir la manerd frontal y més eficiente, 

profesionalizacibn del Ministerio P6blico. la policia judicia~ 

y los servicios periciales del Distrito Federa~! 

Las lineas de accibn a trovks de los cuales la Procuradurra 
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trabaja para su objetivo. estAn contenidas en las estrategias re 

lativas a la profesionalizac16n del marco jur~dico .la procur.!!.. 

ci&n de just:ic1a. la especialización y persecuciOn de .los deli-

tos, la modernizacibn y mejoramiento tecnol6gico de la averigua-

ción previa y del control de procesos. as! como con la coordina-

ci6n interinstitucional para la eficaz persecución de los deli-

tos. 

''En la Ciudad de M~xico y de su área metropolitana es inne-

gable que la crisis económica ha traido consecuencia el 

agravamiento de la desigualdad, el incremento en el deHe:pleo y 

una sensible disminución en los insresos 'ª~il~~res: esto impli-

ca en cierta medida, el crecimiento de los delitos patrimonia

les"(I3) 

Por otra parte. se ha llegado a considerar que el fendmeno 

de la manifestación de la de1incuencia. cuyas manifestaciones 

evidentes. princiralmP~te la ~1ultiplic3cihn del robo en 

diversas moda1idades. deriva en parte. de 1as condiciones 

económicas y falta de oportunidades que padecen un n6mero impor-

tante de jovenes habitantes de la capital y de su .=onl"I conurbada 

Lo anterior se ha combinado con el agravamiento del crimen 

(13) De acuerdo con el INEGI la tasa de desocupaciOn abierta por 
centaje de desocupados respecto de Ja población económicamente -
Activa. pasd del 4.3% en e1 primer trimestre de 1994 a 8.8% en 
el·tercer trimestre de 1995; la de desempleo abierto incluye ad~ 
•~s a los desocupados encubiertos, del 5.2% en el primer trimes
tre de 1994 al 10% en el tercero de este a~o; y la presibn gene
ral (que también incluye a la poblaci6n ocupada que busca tr~ 
bajo adicional), del 7.1% al 13% en el mismo periodo. 
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organizado y sus formas sof~sticadas y equipo novedoso para la 

comisibn de 1os de1itos. aunado a1 manejo de grandes recursos 

econ6micos, 1os que 1es faci1ita poder corruptor. 

Es c1aro que la delincuencia organizada estA operando en m~ 

yor o menor o menor medida el narcotrAfico, en el trAfico 

de personas y en la comisihn de los delitos como secuestro. robo 

de autos. robo a bancos y robo a casa habitacibn. 

Tambien el reto que ha significado la atencibn a un muy nu

meroso grupo de la poblaci6n en edad estudiantil, h~ repercutido 

es inevitable, en la claridad de la educaci6n. esto afectO 

a la trasmisiOn y asimilacibn de valores y se introdujo en el d~ 

sapego de las cualidades c~vicas; la desintegracibn familiar 

un hecho del mundo moderno, que tambi~n ha trastocado los princ~ 

pios morales que durante décadas se hablan arraigado. 

Asimismo, cabe destacar la vulnerabilidad de la juventud p~ 

ser influenciada por los factores crimin6genos. a diferencia 

de quienes se encuentran en eded madure. Por e1lo. debe tomarse 

consideración el hecho de que la poblaci.bn en la ciudad de Mk 

xico y su Area metropolitAna es esenc~almente joven. 

El promedio de edad de la mayoria de los habitantes 

a 30 años. a esto debemos agregar la existencia de un numer.,E 

grupo de niños que sblo han encontrado la calle por hogar. 

El crecimiento desmesurado de la población ha traido eam-

bien como consecuencia que en los dltimos afias haya perdid2., 

la convivencia tradicional entre grupos vecinales y la confianza 

entre los habitantes de la mecrbpoli, fenbmeno que ha sido apr~ 

vechado por la delincuencia para mantenerse en e1 anonimaeo de 
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esta gran concentraci6n urbana. 

Otro fenómeno que ha contribuido al c1ima de 1a inseguridad 

póblica del Distrito Federal. lo constituye la pro1iferaci6n de 

las llamadas ciudades perdidas o asentamientos humanos irregula

res. ubicados principalmente en las delegaciones Iztapalapa y 

Gustavo A. Hadero, conglomerados que por sus caracteristicas 

de dificil acceso a las autoridades, lo que facilita que los de-

lincuentes se refugien en ellos. 

Es importante considerar de los fact~res crimin2 

genos que han incidido en los óltimos lustros en el incremento 

de la comisiOn de delitos. el abandono y descuido administrati 

vos y presupuestales que han afectado a las instituciones de 

guridad póblica y de procuraciOn e imparticiOn de justicia. 

Por diversas razones el Estado no pudo atender ni otorgar 

le prioridad necesaria que reclaman dichas funciones, a pesar de 

que son esenciales. 

Hoy en d~a. para frenar la tendencia de masificaci6n de

lictiva, debe enfatizarse en el combate a la miseria y al desem

pl~o. crear mecanismos que neutralicen la apolog~a de los deli-

tos prevalecientes en algunas expresiones sociales. mediante el 

fortalecimiento de los valores éticos y las ciudades clvicas; es 

tas medidas y otras pertinentes el reforzamiento de las in~ 

tituciones de seguridad póblica y de procuración de justicia, d~ 

ben formar parte de la aplicaciOn de mecanismo& preventivos de 

la criminalidad. 
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3.5 Los principa1es Delitos que se cometen en el Distrito Fede-

ra1. 

La Ciudad de M~xico es concentradora de poblacibn. de acti

vidades econ6micas y financieras. pero tombi~n de la riqueza y 

la pobreza extremas. Por ello los conflictos de la violencia ~o 

cial. hacen al fen6meno de inseguridad pOblica más explosiva que 

cualquier otra entidad del pals. 

En esta Ciudad se produce el mayor nómero de delitos. y 

los áltimos años. especialmente en el año de 1995 y lo que 

hasta el mes de junio de 1997. el crecimiento de J.a delincuencia 

ha llegado a ser un problema fuera de control por parte de las 

autoridades. 

''Para tener un panorama del fen6meno delictivo. es necesario 

establecer el diagnbstico preciso del mismo; de acuerdo co~ los 

datos de la procuraduria General de Justicia del Distrito Ved~ 

ral, entre 1989 y 1995 el nbmero de delitos paso de 155 mil 241 

a 219 mil 247, es decir. present6 un aumento del 41 por cie~ 

to; y sólo hasta junio de 199 7 de acuerdo con lt:1 misma fuente 

se han cometido 163 mi1 103 delitos. y hasta algo mAs traumático 

esta cifra de junio de 1997, supera a la registrada en todos los 

años anteriores a 1995~(l 4 ) 

Del total de los illcitos cometidos en esta Ciudad. destaca 

por su magnitud la importanc:la- de los delitos conocidos como P!!.. 

(14) Penaloza Pedro Jos&. Asambleista de la Primera Legislatura 
de la Asamblea de Representantes. Investigación sobre el Tema de 
la Seguridad Pliblica. 10 de Octubre de 1996. p. 14. 
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trimoniales es decir. los robos en contra de cualquier ciudadano 

sin importar su posici6n económica. social o politice. 

Para ilustrar nuestra afirm3ci6n basta señalar que 

89 y 1995 el ndmero de robos pas6 de 71 mil 677 a 135 mil 697 h~ 

bi~ndose registrado aumento del 47 por ciento. Y en los ocho 

primeros meses de 1997. se han cometido ya en la ciudad capital 

105 mil 549 robos. 

En 1989 los robos representaron el 47 por ciento de todos 

los delitos. mientras que en 1995. los robos significan ya el 64 

por ciento de los mismos. Esto significa que la mayor incidencia 

delictiva ocurrió precisamente entre los años de 1994 y 1995 con 

elevación del 61 por ciento. 

De todos los robos que se han reportado debidamente a las 

autoridades, y que se cometieron en la Ciudad de México. el robo 

de vehiculos encabeza la lista: en 1989 se reportaron 19 mil 265 

autos robados y en 1995 el ndmero creció a 56 mil 498. pue 

de verse. se registr6 un incremento de 193 por ciento. 

Esta tendencia lejos de aminorarse. se ha recrudecido 

podemos ilustrarlo los 38 mil 967 vehiculos reportados en 

los primeros ocho de 1997. 

La Ciudad de México vive en materia de delitos. tiempos inA 

ditas, poco a poco. se ha visto envuelta la situaciOn de ins~ 

guridad püb1ica, de tal forma que no seria exagerado decir. sin 

ánimo de caer tentaciones catastróficas que en este terreno, 

padece una crisis a gran escala. 

E1 robo de autos constituye negocio rentable dentro de 

las actividades i1icítas. lo forman grandes agrupaciones con al-
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to grado de especializaci6n que operan con eficiencia. tienen 

ademAs diversos niveles de actuaci6n; desde el robo directo ha~ 

ta la venta con documentación falsa de los carros. o bien se ve~ 

den en partes en los diversos tianguis de la Ciudad de México í~ 

clusive. hay una extensiOn de este negocio hacia otros paises es 

pecialmente de Centro Americe. a donde se exportan autos como S~ 

burban. Jetta 0 

En segundo término. el robo a repartidores se ha colocado 

de los mAs importantes. en 1989, se reportaron 7 mil 

322 y para 1995 fueron 17 mil 752, habiendo crecido 142 

por ciento en ese periodo. 

En 1997 en sus primeros seis meses, ya se presentaron 19 mil 

719 mil 719 robos a repartidores, por su nOmero este fenómeno 11~ 

ma la atenci6n. ya que en so1o seis meses. se han generado mAs 

robos que en cada uno de 1os años anteriores. 

En tercer término. figura el robo a transe6ntes. que por su 

crecimiento destaca como uno de los peores castigos que los cap~ 

talines padecen en estos tiempos de crisis econ6mica; en 1989 se 

reportaron 7 mil 112 casos y para 1995 fueron 23 mil 530. habie~ 

dose incrementado en 231 por ciento, cabe mencionar que los 

primeros seis meses del ano de 1997, se ha registrado 19 mil 536 

robos. 

AdemAs los elementos que pueden sustraerse de estas cifras 

de relevancia, debe agregarse que las caracterlsticas 

vas que hoy adquiere fenbmeno, de mayor violencia, 

la cual las victimas de los delincuentes, generalemnte mal-

tratados y muchas veces se llega al asesinato. 
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De modo que esta transformacibn bien puede sintetizarse en 

1a frase siguiente; si antes algbn ciudadano era asaltado. hoy 

corre el riesgo de ser golpeado y asesinado. 

Por otro lado, es indispensable caracterizar a la delincue~ 

cia en este segmento; a diferencia de las bandas de roba-coches 

de asalta-bancos y de negocios grandes los delincuentes que asa~ 

tan al transe~nte, o al pasajero del metro, c~~ibn gru-

pos pequefios o individuos que act6an por si solos y que portan 

armas de bajo calibre o instrumentos punzocortantes. 

Por su modus operandi, estos grupos actuan bajo la sombra 

del anonimato que les ofrece la gran ciudad. sus metodos de ape

no son muy sofisticados. sin embargo son eficientes y además 

beneficiados por la indefencibn de los ciudadanos. 

Aparte de todo esto. cabe decir que los asaltados no acuden 

a exponer su queja por temor a ser reprimidos o simplemente por-

que consideran que consti~uye una perdida de su tiempo. 

Este tipo de delincuentes por sus cara~terlsticas socioP~o

nÓmicos en nuestra opinibn. constituyen lo que hemos denominado 

1os hijos de 1a crisis. pues se trata de 1os segmentos m8s 1um-

penizodos de nuestros desemp~eodos, por eso. cuando ~ometen 

atracos generalmente revelan sus resentimientos sociales. 

Se ha hecho e1 porcentaje de 1os deiitos putrimoniales que 

mAs sobresalen por su cantidad y tendencia creciente de los Ülti 

anos, pero obviamente existen otros como el robo a negocio 

con violencia que creciO entre 1989 y 1995, 173 por ciento el de 

casa habitaci6n con violencia, con el 34 por ciento en el mismo 

per'iodo. 
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En este orden de ideas. cabe mencionar que el robo de ndmi-

es por su monto de lo más re1evante. ya que de entre enero Y 

diciembre de 1996 se ha producido 700 registrados en la Pr,2. 

curadurla, con un monto que supera la estratosf~rica cantidad de 

43 millones de pesos. 

Este caso al igual que el robo a bancos. que hasta el 

de junio de 1997 suman 48. constituyen generalmente 

reparados los daños, porque estAn asegurados. pero se señala que 

hay varios delitos que se en esta ciudad con mayor impu-

nidad, y e cuyos victimas no le son reparados los daños. 

Dentro de los que menos se denuncian están los delitos seXU!!_ 

les, porque los agredidos generalmente tienen facultades juridi

y familiares que inhiben una actitud de defensa. por ello. 

la cifra negra en caso de las violaciones es todavia mayor a las 

anteriormente sefialadas. 

Hay ademAs otros delitos cometidos contra los habitantes de 

la ciudad y sus familiares tales como el robo de infantes.secue~ 

tros, dan~ en propiedad ajena, lesiones. extorsi6n, cte. que sin 

duda son atentatorios contra los capLtalinos. 

En 1995 el promedio diario de la incidencia delictiva (h~ 

chos denuncLados) en el Distrito Federal tuvo un incremento del 

35.36~ en comparación con el afio· de 1994; en cuanto a los deli

tos que mAs afectan a la seguridad p6blica, resulta por su impoL 

tancia el crecimiento del robo con violencia en sus diversas 

da1idades. seg6n se puede llpreciar en el si3ui.ente cuadro loa prin. 

cipales delitos violentos. donde resalta primeramente el robo: 
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C U A D R O l. 

DISTRITO FEDERAL. 

PRINCIPALES DELITOS VIOLENTOS PP.OMEDIOS 

DIARIOS. 

DELITOS. 1994. 

HOt1ICIDIO DOLOSO. 3.0 

LESIONES DOLOSAS. 43.2 

DELITOS SEXUALES. 6.5 

ROBO A CASA ~ABITACION CON VIOLElil.9 

CIA. 

ROBO A NEGOCIO CON VIOLENCIA. 18.5 

ROBQ TBAN$EJ!t!TE 

BOBO REPABTipoa 28 

ROBO pg VEHICpto CON YIDIENCIA J4 5 

UANO EN P~OPIEPAD AJENA 59 3 

VARIACION 
1995. PORCENTUAL. 

3.3 10.0 

51. 3 18.75 

6.3 -3.08 

2.5 31.58 

24.0 29.73 

39 7 

4 8 6 10 53 

56 69 57 

66 11 47 

FUEttTE: CENTRO DE INFORMACION P.G.J.D.F. 



3.6 Insuficiencia de los Cuerpos Policiales en el Distrito Fed~ 

ral. en la Lucha Contra la Delincuencia. 

El fenómeno delictivo ha crecido exponencialmente en nues

tra ciudad para convertirse en un problema de primer orden 

es casualidad que de las encuestas aplicadas para reflejar las 

principales demandas de la ciudadanla. el de la atención a la -

seguridad p6blica constituya el primero. 

Esto rev-la la enor~e inconformidad que la población tiene 

la que producto del acoso permanente a la que estA expuesta 

por lo que se dedican a cometer actos delictivos. Frente a ello 

las autoridades encargadas de procurar seguridad p6blica y _jus

ticia. se ven rebasadas por los delincuentes. Los órganos poli-

cincos incapaces de a los que realizan los illcitos 

descritos. los recursos generalmente limitados. son insuficien

tes para dar a la ciudadanía el servicio de seguridad p6blica y 

justicia. 

Como vemos la seguridad p6blica es un servicio que debe pres

tar el Estado a la población; por lo tanto dicho servicio debe 

generar lo contrario a 1a inseguridad. que consiste 

cuestrado. asa1tado. robado y hasta asesinado. 

Una policia profesional y digna. que sirva a una sociedad 

humana. disminuirá 1os ~ndices delictivos significativamente. 

Por ello no es permisible ni correcto que se confunda a los 

ciudadanos, homologando la seguridad del Estado con 1~ seguridad 

de la gente; en la primera quedan comprendidas 1a recopilaciOn 

de informaciones po1lticas. militares y econOmicQ$; sobre otros 
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Estados y sobre la oposici6n; p-ro no es vAlido que con el 're-

texto de cuidar a los cit1dadanos se militaricen lo~ cuerpos pol~ 

ciacos y su actuar se desvfe a la re?resi6n polltica. 

La inseguridad no es fen6meno aislado y producto ánic~ 

de la maldad humana; hay causas estructurales que tienen 

que ver con politica. con economla y con desarrollo social. Los 

hijos de la crisis relacionan directamente con el deterioro 

de las condiciones econ6micas 0 el desempleo, la crisis de la fa-

milia que impacta a niWos, j6venes y ancianos: asi también otros 

efectos se relacionan con la deshumanizaci6n y la violencia in

trafamiliar que desintegra a estos importantes núcleos sociales. 

entonces un fenbmeno de cardcter multifactorial. que requiere 

de soluciones mültiples. 

En todos estos rubros hay desconfianza por parte de los ci~ 

dadanos: porque la gigantesca corrupcibn 0 la impunidad y la con-

vivencia se combinan para hacer ineficiente el servicio de segu

ridad. En los aspectos fundamentales hay ausencía de coordinación 

de comunicaci6n 0 información y desarticulación entre los cuerpos 

policiacos y de justicia. 

Una mejor eduaci6n cívica desde la ninez, y la salida de 

viejos jefes formados en la escuela de la corrupci6n, que canta-

gian a los nuevos elementos que tienen voluntad de servir bien 

a la sociedad, pueden contribuir a mejorar la seguridad páblica. 

La corrupción y la impunidad que existe actualmente las 

instituciones policiacas ha crecido desmesuradamente. y es de 

tal naturaleza que el incremento delictivo se debe mucho mñs 

la delincuencia oficial. de los cuerpos de seguridad que a la 



93 

pobreza de los mexicanos. 

Pensar en secuestros asaltos organizados. en la comerciali

zaci6n de los articulas robados. en el incremento desmesurado 

del tráfico de drogas. nos lleva necesariamente a los organismos 

de seguridad. Prácticamente. hay un informe de un escándalo 

el tráfico de drogas en el que los participantes no sean lo~ 

que deberian combatir el narcotráfico. 

Siempre en cuesti6n de drogas están involucrados el coma~ 

dante de la Policia Judicial de la Federaci6n 0 todos sus agentes. 

sus madrinas, el Ministerio P6blico. el Delegado, el Subdelegad~ 

Es un hecho verdaderamente grotesco que los que se supone que e~ 

tán dedicados a combatir el delito. sean los principales compli

y encubridores del de1ito. 

Tenemos mAs policia per cApita que cualquier otro pais y te 

nemos precisamente. un incremento delincuencia} per cApita mAs 

grande que ning6n otro pals; entonces pues. 1a relaciOn es evi-

dente. Ah~ donde estA e1 problema. puede concebir que 

1os mexicanos que se han empobrecido se convierten en sofistica

dos miembros de bandas organizadas de robo de coches para lleváL 

se1os a Sudamérica. y que tengan la capacidad para poder delin

quir con 1a fria1dad y la dureza con la que de1inquen, asesinan-

do a quien se 1es opone. 

Para necesita tener preparación, eso no se hace de 

din para otro. Se ve el incremento de la delincuencia, es de

lincuencia organizada, no es delLncuencia eventual por pasión o 

por hambre, tiene que estar vincuiada de una manera u 

e1 aparato represivo o con las fuerzas de seguridad. 
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Es indispensab1e que las personas que tienen la responsabi

lidad frente a la seguridad, tambien respondan frente a la comu

nidad. Porque se ve muy activo al sistema pol ltico para nombrar 

consejeros, asambleistas, personas que trabajan en actividades 

que no necesariamente son Ütiles de manera inmediata para la 

ciedad, pero no se ven muy activos para que podamos nombrar je-

fe de la policla. al Procurador del Distrito o a los jueces. 

Estas personas que están nombradas por la propia estructura 

burocrática no obedecen a un sistema democrático de nombramiento 

obedecen a un sistema interno en el cual sólo responden a quien 

los nombró. Si un juez tuviera que rendir informes sobre su con

ducta. si un Procurador tuviera que ser nombrado en razOn de 

forma de procurar justicia, quizas no tendrlamos los Procurado~es 

ni jueces que tenemos. 

Si de un secretario de Protecci6n que maneja 60,000 personas 

de 1as cua1es un buen námero delinque, ubiéramos conocido cuáles 

sus antecedentes• qué es lo que ha hecho para la sociedad 

qué estA ahl, no habr~a tantos jefes de la policla en la cArcel 

o pr6fugos. 

Los 6ltimos jefes o secretarios de seguridad han estado 

prisi6n~ Y los que no, estAn sefialados por la comunidad d~ 

lincuentes que andan sueltos. Si esa gente tuviera la obliga

ción de demostrarle a la comunidad que merece el puesto quizas 

ésta harla un esfuerzo mayor que el que hacen las autoridades 

para nombrarlos. 

Aspiramos a que haya seguridad para nosotros. para todos los 
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habitantes. a que se garantice nuestra tranquilidad; pero sobre 

todo, a que haya prevencibn del delito. a que haya profesionali~ 

y eficacia por parte de las policias. a que actúen con absol~ 

to respeto a los derechos humanos. 

Tambien se aspira a que haya cecanismos de vigilancia por 

parte de la ciudadanla. tanto para que los programas y los line~ 

mientes sean establecidos por las instancias de representPción 

popular como para que no se extralimiten en sus funciones quie

nes estdn en las instituciones de seguridad p6blica y de la pro

curación y administración de la justicia. 

La aspiracibn para que se garantice la tranquilidad 

empiece a transitar en la construcción de un Estado policía-

co, persecutorio y autoritario, eso no es 1a opci6n. sino que 

se trabaje para construir un r.stado de Derecho en donde la poli

c1a actbe de manera eficaz,donde se respete el Estado de Derecho 

donde no se atropellen las ganrantias y donde la policía act6e 

profesionalismo. 

La diferencia entre un buen polic~a y uno malo es el profe-

sionalismo. Sin embargo en Mexico, de profesionalismo conoce 

muy poco. Tambien se aspira a quienes investigan delitos actden 

más; los polic~as judiciales estAn acostumbrados a actuar con e~ 

torsiOn. presiOn. amenazas. con abuso y as~ es como quieren 

solver los delitos, no con investigacibn. con inteligencia, 

mecanismos científicos. como debiera ser. Claro. nadie quiere 

que haya impunidad. pero tampoco queremos que se atropellen las 

las garantias individuales. 

Hay otro elemento que se encuentra considerado en el Siste-
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regístro 

registro de 

todos 1os policias preventivos. judicales y municipales, con fi-

chas. fotografias, porque sucede cotidianamente que si aquí 

se da de baja a un agente, inscribe en otro Estado y puede co.!1. 

tinuar como sin nada. 

Pero, ademAs de ese registro de personal policial, es nece

sario crear un registro nacional de equipo; es decir, de armame.!1. 

to y de vehlculos. 

Como hemos ya afirmado, carecemos de normas claras y preci-

para el control de las policias. Este problema presenta 

particularmente en las corporaciones de la Polic~a Judicial, to

da vez que en los c6digos de procedimientos penales federal y de 

las entidades, carece de una regulaci6n estricta de su actua-

ci6n. 

La legislaci6n procesal penal mexicana tiende a regular la 

actuaci6n de los cuerpos policiales, a trevés de mcdelos proced~ 

mentales que se consideran adecuados para cualquier situaci6n a 

la que se enfrenta e1 policla; se trata entonces de normas muy ~ 

biertas. que en tanto no establecen procedmientos precisos para 

cada una de las etapas en la que el policia interviene conllevan 

amplios mArgenes decisionales en el proceder: esto, como ev~ 

dente. coadyuva al incumplimiento de desvíos en el mismo. 

Es indudable que uno de las vértices fundamentales para 

transformar a nuestros policias, 

miento de sistemas de formaci6n 

constituye en el estableci

los que cado miembro de la 

corporac~6n interiorice plenamente el esquema procedimental que 
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conducirA sus labores. asi como 1a forma en que e1 mismo serA V1:_ 

gilado y contro1ado permanentemente. 

Un elemento significativo que demuestre la falta de capaci

taci bn de los policias. se refiere al elevado nbmero de muertos 

los cuerpos de seguridad. 

En sintesis la anterior evidencia que en M~xico no hace fai 

mAs policía judicial, sino un polic~a mAs capacitada. Ello 

ademAs de un sistema coherente de policia en nuestro pais. con 

politices mAs definidas, no sujeto a decisiones pollticaa frag-

mentadas y de momentos. 

3.7 Propuesta para solucionar el problema de la Inseguridad Ph

blica. participación tanto de las Autoridades Administrativas 

Judiciales y de los Ciudadanos del Distrito Federal. 

La propuesta para so1ucionar e1 prob1ema de la inseguridad 

p6b1ica por 1o que hace a 1a autoridad administrativa. 

determinar por medio de1 Programa de Procuración de Justicia pa

ra el Distrito Federal. 1995-2000; ya que la sociedad rec1ama ma 

yor vigor. que el Estado lleve a cabo eficacia las tareas de 

garante de la seguridad p6b1ica y particularmente las relativas 

a la procuración de justicia. por parte de la Procuraduria Gene

ral de Justicia del Distrito Federa1. 

''El contenido del cap~culo segundo del Plan Nacional de Des~ 

rro11o 1995-2000. titulado ''Por un Estado de Derecho y un Pais 

de Leyes~ aplicado a las materias de procuracibn de justicia, y 

seguridad püblica. en e1 Ambito del Distrito Federal se traduce 
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en los siguientes objetivos y propuestas. cuyas 1ineas de acciOn 

p1anteadas en e1 presente programa~(lS) 

Comportamiento etico de los servidores pbblicos. 

Establecer condiciones legales, institucionales. administrativas 

y de comportamiento etico del Ministerio PÜblico. de la Policía-

Judicial y Servicios Periciales del Distrito F~deral, que asegu

ren a los capitalinos la debida protección de su integrtdad f!-

sica y patrimonial y un ambiente propicio para su desarrollo. 

Para alcanzar este objetivo. se plantea la profesionaliz~ 

ci6n de los servidores p6blicos de la Procuradurla, el respeto a 

los derechos humanos y la intensificacibn de los controles inte~ 

de la Instituci6n. 

Combate a la Delincuencia Organizada. 

Crear las condiciones que permitan a la Procuraduria combatir de 

manera frontal y mAs eficiente la delincuencia organizada. 

una mayor y mejor profesionalizacibn del Ministerio Pbblico. la 

Policla Judicial y los Servicios Periciales del ~istirto Federal. 

Las lineas de accibn a trav~s de los cuales la Procuradurla 

trabaja para alcanzar este objetivo. estan contenidas en las 

trategias del Programa relativas a la profesionalizacibn de los 

servidores públicos de la Instituci6n 0 la actualizacibn del 

co jurldico en la procuracibn de justicia. la investigacibn. peL 

secucibn de los delitos. la modernizacibn y mejoramiento tecnol~ 

(15) Poder Ejecutivo Federal. Programa de Procuracibn de Justi
cia para el Distrito 1•Federa1 1995-2000 0 p. 25. 
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gico de la averiguación previa y de1 control de procesos asi co

mo con la coordinación interinstitucional para la eficaz persecu 

ci6n de los delitos. 

Control de la Legalidad. 

Lograr que la Procuraduria se constituya en autbntico vigilante 

de la legalidad y persecutor de los delitos. y realice sus accio 

nes con base en un correcto ejercicio de las atribuciones que el 

orden jurídico le ha conferido. 

En las estrategias relativas a la actualización del marco 

jurídico en la procuración de justicia la simplificación de la 

averiguación previa. la optimación del control de procesos. el 

respeto a los derechos humanos. la simplificaci6n administrativa 

en la procuración de justicia y lo intensificaci6n de los contr~ 

les internos de la Procuraduria. se contienen acciones que permL 

ten alcanzar este objetivo. 

Efectiva Investigaci6n de los Delitos. 

Establecer. a trav&s de las adecuaciones a la legislación penal 

para el Distrito Federal. instrumentes modernos y ágiles para la 

investigación de los delitos y con ello se pueda castigar pronta 

Y eficazmente a quienes delinquen. sin dar lugar a las peligro-

inquietudes y evasivas que la sociedad capitalina resiente. 

Las estrategias necesarias para el logro de este objetivo 

la profesionalizacibn de los servidores pÜblicos de la Proc~ 

raduria. actualizaci6n del marco jur!dico en la procuraci6n de. 

justicia. la especializacibn en la investigación y persecución 

de los delitos. la simplificación de la averiguación previa. la 

modernización y mejoramiento tecno16gico de la averiguación pre-
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via y contro1 de procesos. asi como la coordinación interinstit~ 

cional para la eficaz persecución de los delitos. 

Acceso a la Justicia. 

Contar con un régimen en donde todos los habitantes del Distrito 

Federal. tanto permanentes como los que constituyen la poblaci6n 

flotante. puedan tener acceso a la justicia y satisfacer sus ju~ 

tas demandas. un régimen donde los individuos y las autoridades 

sometan a los mandatos de la ley y. cuando esto no acontezca 

sancione a los infractores. 

Para lograr este objetivo. se plantean lineas de acción e~ 

pecificas en las estrategias del programa. relativas a la simplL 

ficación de la averiguación previa o~tirnación del control de pr~ 

cesas, respeto a los derechos humanos, atencibn a las victimas u 

ofendidos por los delitos. simplificación administrativa en la 

procuración de justicia P. íntensificación de los controles inte~ 

de la Procuradurla. 

Prevención de 1~ Corrupción. 

Otorgar a los capitalinos la confianza de que los recursos pbblL 

cos. de3tinad~s ~ la procuraci&n de justicia en el Distrito Fed~ 

ral se utilizan con legalidad. transparencia. honradez y eficie~ 

cia; que existen en la Procuraduria mecanismos idóneos para pre-

venir y detectar acciones de corrupción y que las infracciones 

sancionadas pronta y oportunamente. con independencia del nL 

vel jerárquico del infractor. 

Este objetivo sólo se podrñ alcartzar mediante el desarrollo 

de estrategias en materia de profesionalizaci6n de los servido-

res de la Procuraduria respeto a los derechos humanos. preven-

ción de los delitos y participación de la comunidad. asi i~ 
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tensificaci6n de los controles internos de la Procuraduria. 

Reestructuracibn del Sistema de Seguridad Pñblica. 

Emprender un esfuerzo sin precedentes en materia de prevenctbn 

del delito y participar activamente reestructuración 

fondo del sistema de seguridad p~b1ica, para que la poblacibn e~ 

cuentre una respuesta profesional, honesta y expedita a sus de

mandas. 

Para coadyuvar en los esfuerzos de reestructuración del Si~ 

de seguridad p6blica, 

acción especificas contenidas 

el programa se incluyen lineas de 

las estrategias relativas a: 

profesionalizaci6n de los servicios p&blicos de la Procuraduría. 

actualLzación del marco juridico en la procuración de justiciao 

prevención de los delitos y participación de la comunidad; modcL 

nizaci611 y mejornmiento de la averiguaci6n previa y el co~~rol 

de procesos; intensificación de los controles internos de la de

pendencia. asi como la coordinación interinstituciona1 para la 

eficnz persecución de los delitos. 

Dentro de las acciones yn iniciadas del presente progr~ma 

respecto de la legalidad. profcsionaliznción. especialización 

modernización la Procuraduria. para 11ev~r una procuraciJn 

de justicia y un sistema de seguridad pÜblica. destacan por 

importancia 1os siguientes~ 

Elaboración de la Ley Orgánica de la Procurnduria. exedi-

ción del Reg1amento de la Ley Orgánica de la Procuraduría: Ley 

General que establece 1as bases para la coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad POblica. 

Celebración de bases de colaboración para fortalecer e1 co~ 
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bate a la delincuencia y abatir la impunidad con la Procuraduría 

General de la Rep~blica, ns! como la Secretar{a de Seguridad P6-

blica del Depart.d.mento del Distrito Federill. también C".:':1 la par-

~icipaci6n de esta óltimn, se establecen 

materia con el Estado de n~xico y 

bases de colaborac iOn 

el Estado de ~lorelos. 

Colahoraci6n de convenios para la prevenci6n y combate al 

robo de vehiculos con el Gobierno del Estado de M~xico y del Es

tado de Morelos. en los que también participe la Secretaria de 

Seguridad P6blica del Departamento del Distrito Federal. 

Participoci~n con la Secretaria de Seguridad PÜblica del D~ 

partamento del Distrito Federal. en la elaboraciOn del Programa 

de Seguridad P6blica para el Distrito Federal 1995-2000, publica 

do en el Diario Oficial de la Federaci6n el 28 de ~oviembre de 

1995. 

Purticipac i6n la V Conferencia Nacional de Procuradores 

Generales de Justicia de Mexico y Coordinación de sus cinco reu-

niones de seguimiento. 

Elaboración y distribuci6n del manual de prevcncibn del de

lito; realización de una campana radiof6nica de prevención del 

delito. la colaboraci6n de la Asociación de radiodifusores 

del Distrito Federal. 

Celebraci6n de un convenio de colaboraci6n ~omunitaria con 

la Confederación de Organizaciones de Comerciantes de la Zona 

Económica de tepito y del Distrito Federal, para llevar a cabo 

programas de desarrollo comunitario, vigilancia y prevención del 

deli. to. 

E1aboración de un programa de prevenci6n del delito en las 
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escuelas primarias del Distrito Federal9 con la Secretaria de 

Educaci6n P&blica. 

Incorporaci6n de un sistema de cómputo en red que permite 

la ágil identificacibn v deva1uci~n de los vehlculos robados re-

cuperados. 

Puesta de operación de 50 patrullas de la policia judicial 

equipadas con sistema de localizaci6n a través de computadora. 

Inicio de operaciones de un sistema computarizado de ident~ 

fícación que permite a la Procuradurla contar con el mayor banco 

de huellas dactilares del pais. 

Conclusión del registro computarizado de integrantes d~ la 

Policía Judicial. 

Las lineas de ncción contenidas en el presente. se complementan 

entre si, y son congruentes con los principios establecidos por 

el articulo 21 Constitucional y su ordenamiento reglamentario, 

la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sist~ 

Nacional de Seguridad Público. 

Tal como lo ordena la Ley de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, la participaci6n de la Procuraduría en la elaboracibn 

del Programa de Seguridad Pública en el Distrito Federal el 28 de 

noviembre de 1995, garantiza 1a congruencia que debe haber entre 

las pol~ticas, procedimientos y mecanismos de prevención con los 

de persecuci6n de los delitos en la capital de la Rep6b1ica • 

Esto sin duda redundará . la recuperación de la confianza 

de la comunidad, 1a creación de mejores condiciones de segur±dad 

para 1a Cidad de M~xico. el combate frontal a la delincuencia y 

el abatimiento de la impunidad. 
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La propuesta para solucionar el problema de la inseguridad 

p6b1ica de acuerdo con los ciudadanos del Distrito Federal. y qui!!_ 

los representa ante la Asamblea de representantes por conducto 

del C. Pedro Jos~ Penaloza. determina y puntualiza las propuestas 

como sigue: 

''Profesionalizar la carrera de la policla con la finalidad 

de capacitar a los elementos que forman parte de las corporacio-

nes; en dicha profesionalizacibn se observarAn los principios de 

honradez y eficacia en los cuerpos po1iciacos."(l 6 ) 

Recuperar lo confianza de la ciudadanla. garantizando la e~ 

tricta aplicaci6n de la ley y el respeto a los derechos humanos 

el ejercicio de las funciones policiacas. 

Participar conjuntamente Gobierno y Sociedad para abatir 1a 

inseguridad. diseñando el programa de policía comunitario. 

Conformar comites ciudadanos de seguridad en cada una de las 

1,162 colonias, 181 barrios, 683 unidades habitacionales. 109 pu~ 

blos. 115 recidenciales y 136 zonas ejidales d~l Distrito 

Federal. 

Ese proceso organizativo tendrá como meta el desdoblarse 

hasta cubrir. por medio de comités. las 55 mil 546 manzanas de 

nuestra ciudad. mismos que deberan coordinarse el comitb de 

colonia y con el comité delegacional. Con ello se podrl. ·mantener 

un diagn6stico permanente sobre la delincuencia cercana a la rea 

lidad. 

(l~) Pefta1oza Pedro José. op. cit. p. 1~ 
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Asi mismo. se asignarA un po1icla a cada comitk e1 cua1 de

berá vincularse a la vida cotidiana de la colonia para profundi-

el conocimiento de la misma en colaboración con los veci-

El policia seleccionado para esta labor. deber~ tener su re 

sidencia efectiva en el lugar en que va a prestar el servicio lo 

que redundard; contra de la corrupción y en fidelidad a tr!!., 

bajo en favor de sus vecinos. Se requiere cuando menos de año 

de prueba. a partir de la cual los vecinos evaluarán los result~ 

dos y decidirán sobre la permanencia o no de dicho elemento. 

Mejorar las condiciones laborales de los policlas mediante 

salarios dignos. acceso a la información que necesitan para el 

buen desempeño de sus funciones. equipo y armamento adecuados. 

Es necesario crear el Instituto de Vivienda Policial, para 

que los elementos disfruten de esta prestacibn mientras estén as 

tivos; los servicios m~dicos deben ser uniformados y garantizar 

la obtencibn de medici.nas. lo cual se puede lograr mediante 

convenio con algOn hospital de prestigio profesional. 

El seguro familiar necesidad urgente para los poli-

cias, porque su actividad es de alto riesgo; en caso de falleci

miento y/o incapacidad el Seguro deberA incluir cl~usulas. gara~ 

tizando que los hijos de los fallecidos y/o incapacitados tengan 

acceso a la eduaci6n bAsica (primaria y Secundaria). 

Coordinar acciones entre distintas corporaciones de policia 

para abatir la delincuencia, especialmente. atacando a las ban

das organizadas. 

Es urgente que los mbdulos de policia~ que se encuentran 
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abandonados, sean dotados de personal e infraestructura a la br~ 

vedad posible. con el fin de utilizarlos en favor de la ciudada-

nla y no representen puntos de inseguridad, al ser usados como 

refugios de posibles delincuentes. 

Depurar los cuerpos de policia con la finalidad de erradi-

car la corrupci6n de los mismos, asl como la impunidad que tanto 

irrita a los ciudadanos y los orilla a realizar acciones como el 

linchamiento, generado por la desconfianza en la aplicación de 

justicia. 

La Secretaria de Seguridad POblica debe avocarse, de inme

diato, a la supervisión de los criterios de selección y contrat~ 

ción del personal de las empresas de seguridad privada, pues se 

desconocen los requisitos para ingresar a esos cuerpos de segur~ 

dad. 

Concretar ya, la integraci6n del necesario Banco de Datos 

de las corporaciones policiacas y de los delincuentes lo que pe~ 

mitirá darle un tratamiento al problema de la convivencia. 

Crear un Srea de investigación policial vinculada a los co 

mités ciudadanos en la Secretaria de Seguridad Pbblica a fin de 

conocer de manera precisa y sistematizadora los problemas sobre 

seguridad existentes en la ciudad, determinando las zonas con a.!_ 

te incidencia delictiva y disenando pol!ticas eficaces en 

materia. 

Proponemos la creaci6n del Consejo Consultivo de Seguridad 

P6blica de la Ciudad de Mhxico, con cardcter honorifico, el cual 

se integrará por ciudadanos de reconocido prestigio a propuesta 

del Titular del Ejecutivo Federal, y ratificado por mayor~a ca-
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1ificada en el pleno de la A.R.D.F .• dicho consejo tendrla entre 

sus funciones, el velar porque las tareas propias de los cuerpos 

de policias sean cumplidas sin violar las Garantias Constitucio-

na les. 

Estas son algunas medidas para la democratizacibn de la po-

licia de la Ciudad de M~xico: 

Elección de los jefes policiacos a nivel delegacional y los 

llamados jefes de sector. por medio de la representaci6n vecinal 

correspondiente. 

Introducir el sistema de control de los jefes policiacos, 

donde los policlas puedan opinar sobre el desempeño de sus jefes 

y defenderse de que sean violados sus derechos. 

Esto es posible por medio de la notificación de la Comisión 

de flonor y Justicia, donde los cargos deben ser rotados anualme~ 

te, a propuesta de los propios policias. 

De esta manera, dicha comisibn actuara en defensa de los intere

ses ciudadanos y de los policías honorables sin aceptar consig-

Otra propuesta que da la Autoridad Judicial para solucionar 

el problema de la inseguridad pÜblica, se determinan diferentes 

criterios al respecto, donde algunas autoridades judicia1es 

dividen al seftalar, que; para combatir la inseguridad p6blica 

deben de reformar determinadas leyes y aumente la penalidad de 

los delitos, y caso de delitos graves implantar la pena de 

muerte, dando por consecuencia, que se debe de legislar al pro

blema de implantar una mayor sanción a los que cometan determiñ~ 

dos delitos. 
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Otro criterio que seftalan las Autoridades Judiciales. 

b1ecen ~ue el problema de la inseguridad pñblica sumamente 

complejo y que debe combatir desde sus raices, por tal motivo 

se debe de luchar en contra de este mal. previniendo los delitos 

implantado ademAs. despositivos que contrarresten a la delincue~ 

cia; se debe de prevenir el delito, que es uno de los aspectos 

mAs importantes para combatir la inseguridad, aunque algunos ca~ 

sideran que el aumento de la penalidad no combatirla realmente 

este problema de la inseguridad p6blica, y buscar mecanismos rlP. 

prevención para controlar esta situaciOn. 

Dentro de los puntos de vista se generaliza en si que la 

Autoridad Judicial. en un sentido amplio determina que la inseg~ 

ridad p6blica se debe combatir en forma frontal. por medio de pr~ 

venir 

cos y 

e1 de1ito y combatir la corrupcibn de los cuerpos policia

demAs situaciones que se dan para combatir este problema. 



e o s e L u s I o N E s. 

PRIMERA.- El marco social mexicano es una de las lineas princi-

de acct6n. donde van a recaer los problemas existentes, que de

termina el presente y el futuro del pa!s. 

La sociPdad m~xicana viene a ser de importancia para el E~ 

tado mexicano, donde es ella la que determinar 

ci6n y desarrollo. LH sociedad es lu composición de 

composi

con junto 

de individuos en una comunidad donde adquieren derechos y obli

gaciones, de esto se desprende que estAn regidos por leyes que 

van a determinar qub conductas deben seguir para una adecuada 

estabilidad social. 

De esto se senala el vivir de los individuos en sociedad. y 

forma de realizar sus actividades; de tal modo. se desprende que 

que en la sociedad mexicana por los bastantes problemas que 

dan. llegan a significar una sítuacj.Ón inestable dnndo como or~ 

gen a problemas sociales. econOmicos y morales; de esto se des

prende uno de los problemas t.lc indo le social. que nos afecta ma 

yormentc como la inseguridad p6blica, que viene a ser una sL 

tuaciOn compleja pnra el Estado en el sentido de poder contro

larla. 

SEGUNDA. Debido al alto indice de desempleo y demAs problemas, 

el Estado mexicano se ve en la neccsidod de afrontar tratar 

de erradicar este serio problema que es la seguridad pÜb1ica. 

La importancia que tiene la seguridad p6blica es de sumo inte

rés para e1 gobierno y.la sociedad, el desempleo y la explo-



si6n demogrAfica son unos de tantos factores que vienen a gene

el problema de no tener una seguridad p6blica como se debi~ 

El gobierno y sociedad. poco a poco se han ido conjuntando. pa

ra agudizar la inseguridad p6blica que se vive en la Ciudad de 

Mexico. 

La seguridad püblica anteriormente se trataba como une de tan

tos problemas que tenla la ciudad, sin tomar en cuenta que 

forme iba pasando el tiempo se ha ido aumentando este problema; 

de tal forma que poco a poco ha llegado a ser el factor proble-

más importante. ya que los habitantes de esta ciudad. viven 

constante zozobra y miedo; de que cualquier momento 

les causen un mnl en su persona o sus bienes. 

TERCERA.- Como lo mencionamos al comienzo de la presente inves

tigación. y como se ha evidenciado a lo largo de la mismu, el 

problema de la seguridad püblica es extraordtnariar1ente comple

jo. A partir de tal premis~. hemos reflexionado inicialmente s~ 

bre su concepcibn a lo largo de la historia, asJ como respecto 

de su signiCicado político, jurídico y social. en el marco de 

nuestro Estado moderno de derecho. 

Intentamos establecer la definici6n y el concepto de seguridad 

pOblicn. lo que nos permiLi6 demostrar las confusiones que so

bre el particular $e han venido manifestando desde muchos anos 

atrSs. 

En virtud de que estamos convencidos que sólo a traves del rec~ 

nacimiento de la gravedad de los problemas que nos aquejan. y 

de su posterior d~scus~6n ab~erta será posible controlarlos e 



inhibirlos gradualmente. establecimos un diagnbstico de 1a segu

ridad püblica en México. ubicando las manifestaciones mAs graves 

de su problemática. Por ello intentamos precisamente que nuestro 

estudio coadyuve a estimular una amplia y sistemática investiga-

ción sobre !~ materia. Ese seria el prLmer gran paso para 

el largo camino que se nos presenta. 

Asimismo, hemos munifestndo nuesLras preocupacio.1'-'!s par:'! el ~aso 

de que no reaccione ~nmediata y decididamente para abatir la 

inseguridad. a t:ravhs de breves anÜlisis prospectivos. 

CUARTA.- Emprender esfuerzo sin precedentes en materia de pr~ 

vención del delito y participar activamente en una reestructura-

ción a fondo del problema de seguridad pOblica. para que la po-

blación encuentre una propuesta profesional. honesta y expedita 

a sus demandas. 

Cabe destacar que tal co~o lo ordena la Ley de Seguridad P~blica 

del Distrito Federal. la partic~paciOn de la Procuradur!a en la 

seguridad pllblica para e1 Distrito Federal. garantiza 1a congruc.!!. 

cia que debe haber entre las polLticas. procedimientos y mccani~ 

de prevención con los de persecución de los delitos en la ca 

pital de la RepÜblica. 

Con dedicación y trabajo. pero sobre todo con voluntad politica 

por parte de las autoridades y la participación activa de la so

ciedad. la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 

habrA visto el inicio sólido·· deo• una transformación consistente 

en su modernización y en su organización con base en la especia-

lización. as! como la actuación de los servidores pbblicos; que 

en ella laboran en forma profesional y en su cabal apego a 1a 1e8_!!. 



1idad, para convertirse una verdadera Casa de la Justicia. 

Esto sin duda redundar~ la recuperaciñn de la confianza de la 

comunidad, la creaci6n de mejores condiciones de seguridad para 

1a Ciudad, el combate froncal a la delincuencia y el abatimiento 

de la impunidad. 

QUINTA.- Del presente trabajo se establecen los factores más im

portantes que han dado pauta al problema de la inseguridad pÜbll:_ 

ca, dentro de los que destacan: el deterioro de niveles de vida. 

problemas oconómico y social. el desempleo, ralz de la .inseguri

dad pÜblica. problema de la justicia; debe ser la justicia acce

sible, el actuar de los cuerpos policiacos, que deben dotarlos 

de t~cnicas. pagarles mejor. evitar la extorsión, combatir la co 

rrupci6n y responsablidad de los servidores p6blicos. 

De lo anterior se dan las bases para combatir la insegl1ridad pó

blica en forma general y frontal como son: el desempleo donde lus 

autoridades compccentes. deben abrir más fucnces de trabajo, co~ 

cientizar a la gente respecto a la prevención de los delitos, el 

actuar de los cuerpos policiacos en una mejor preparacibn y sue~ 

dos adecuados, tener una justdcia sin corrupcibn y que sea acce

sible para la sociedad, buscar soluciones sobre los problemas i~ 

terfamiliares. que hace fam1lias desintegradas donde va a 

por concecuencia en muchos casos. que miembros de ésta. no se rei.!!,. 

tegran a la sociedad y por consecuencia se vuelven resentidos de 

la sociedad. y se convierten en delincuentes peliRrosos. 

Es necesario tener un archivo judicial. donde se registren a los 

integrantes de los cuerpos policlacos, que ingresan y renuncian 

de estas corporaciones, y tene~1os bien ubicados en caso de que 



infr~njan a1guna disposicibn legal. y de que no se integren a 

otros cuerpos policiacos. 

Por óltimo el anAlisis del presente tema. nos hnn llevado a dar 

propuestas que quiz~. para algunos. parecerán demasiado prete~ 

ciosas. sin embargo. creemos que volver a iniciativas parciales 

que obedecen más criterios de forma que de fondo. no nos lleve-

rA a ning6n resultado importante. 

Sea pues este esfuerzo un medio que sirva para el encuentro de 

nuevas propuestas y caminos de soluci6n; la importancia de gene 

rar condiciones de seguridad páblica que asi lo demandan. 
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