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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis que someto a la atinada consideración de 

ustedes, fue concebido en razón a su actualidad y trascendencia que puede tener 

en la Sociedad Mexicana en caso de aprobarse la reforma a la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, donde se pretende que los habitantes puedan tener 

en su domidlio hasta dnco armas de las permitidas por el Ejército Mexicano para 

su seguridad, esto acarrearía un sinnúmero de problemas y traería consigo mayor 

delincuencia que en nada beneficiará a los habitantes del Distrito Federa.l y sí los 

perjudica tomando en cuenta que en nuestro país debido a la mala apllcadón de 

las leyes de algunos Jueces y Ministerios Públicos, que se corrompen teniendo el 

victimario, mejores ventajas que la víctima. 

Con lo anterior, pretendemos colaborar en algo para que la reforma a la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no se lleve a cabo por no estar apegada 

a derecho, ni a las necesidades sociales y jurídicas que la Sociedad Mexicana 

necesita. 

En base a lo anotado perseguimos que en lugar de combatir a la delincuencia, 

fuego contra fuego, deberá tomarse en cuenta una prevención y tratamiento de la 

delincuencia juvenil aplicando mejor las Leyes en el Distrito Federal. 



CAPhvLOI 

LA SOOOLOGfA Y EL DEIIUECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL 

(CONCEPTOS GENERALES) 

la mayoría de las ciencias jurfcllcas y sociales, tienen su connotación general 

que los distingue de las otras ciencias o materias, por elo y para tener una mejor 

comprensión sobre el tema que vamos a exponer, será conveniente puntualizar lo 

siguiente. 

l. Concepto de Sadalogill 

Los partidarios de las distintas escuelas sodológlcas lograron definir a la 

sodologfa, claro esto de acuerdo con la tendencia que representan, por lo que 

puede decirse que hay tantas deftnldones como autores de esta materia. 

El número de definiciones en la actualidad ha aumentado considerablemente. 

Se han hecho varios Intentos para encontrar un denominador común a todas ellas; 

pero los esfuerZos en este sentido parecen Inútiles porque la mayoría dlfteren 

radicalmente. 

Lo más que ha podido hacerse es daslflcartas en grupos según sus 

características esenciales, tenemos que Fausto P. Squlllance clasltlca las 

definicioneS de la soclologfa en la siguiente forma: •1as que la consideran: a) como 

filosofía; b) como filosofía o social particular; e) como arte o tecnología social 
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(confundida con 1a polftk:a o con la moral) y, d) como ciencia abstracta o conaeta 

(fundamenml o derivada, general o particular, etc).'"' 

Nosotros creemos que todas las definiciones de la scxtologia pueden caber 

dentro de las cuatro direcciones posibles de esta disciplina. 

Puede afirmarse, si se revisa la historia del pensamiento sociológico, que no 

existe una concepción única y generalmente aceptada de lo que es y debe ser la 

sociología; como Ciencia que tiene un campo de ~todos espedficos para su 

estudio. 

En la historia de la dlscipHna a la cual estamos dedicando nuestro estudio, 

encontramos una serie de corrientes de pensamientos, cada una de las cuales 

tienen algunos elementos que pueden ser especifiCadOs y que compal'tl!n con 

algunas posiciones teórtc:as diferentes. 

Esto es lo que ha permitido a los expositores de la historia de esta disciplina 

clasificar las teorías de los diverSOs auton!S en cuatro grandes rubros o ramas: a) 

La teoría funcional, b) La teoría del conflicto; e) la teoría del intercambio; y d) La 

teoría de la Interacción y de los roles. 

cada una de es1as ramas tienen ciertos conceptos que son compartidos por 

diversos autores v que, por ello se le clasifica como miembros o parte de la rama 

bajo cuyos conceptos caen sus doctrinas. 

1 SQUILLACE, FouSic. Los problemos ConS!jRJciooa!es de la So!;jolosja. 2' edición. Editorill Eop
Esplllla, 1988. p. 75. 
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De acuerdo con AdolfO Menzel, •ta SOCiología es el estudio dentfnco de los 

hechos sociales de la convtvenda humana en ruante a su realidad o ser efectivo, oQ 

Aunque muchas otras cienCias diferentes de la sodDiogía, como la geografia y las 

ciencias políticas, se ocupan de aspectos sociales del hombre ninguna analiza el 

hechO de la convivencia y de las relaciones inb!rtlumanas. 

La vida del hombre tiene distinlas dimensiones y vartas funciones: religiosa, 

moral, juridica, económica, artística, etr. Ahora bien !Ddas esas dimensiones y 

funciones se dan y se desarTOIIan en la existencia social del hombre, esto es, del 

hombre en lanto que tiene relaciones con su próJimo. 

Para el sociólogo José Medina Chavarría •Lo social es un ingrediente esencial 

de la vida humana hasla el puniD de que c§sta no seria posible ni siquiera 

concebible sin su componente social. •J 

Augusto Comte (1798-1857) ocupa un lugar importilnte en la hls1Drla de la 

filosofía como creador de la dirección positiva y a la vez destacado en la doctrina 

social como fundador de la sociología, cuyo nombre además se debe a él. 

~Desde la época de Augusto Comte ha vartado poco el empleo de la palabra 

sociología. Ciertos autores querían timilarta a una especie de ciencia SOCial en 

general, de clenda de sintesis que deduciría las condusiones de las inW!Stlgadones 

: MENZEL, Adolfo. lntroduc&ion a lo S<!Qo!Qjlia 4' edición. Editorial Fondo de Cullllrl &:onómica, Mexieo, 
1997. p. 22. 
3 MEDINA CHA V .ARRÍA. Jooe. So!:jolomo Con¡qnpormeo. 4' edición. Editorial TriUas, ~ f'99B. p. 
27. 
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etectuadaS en el dOminio de cada ctenda SOCial particular. Esta CQI'ICelldón no es 

admisible por que no se pueden separar en el tem!no de la clenda la lnYe5tigación 

y la sfntesis ... 

El objeto de la sociología es el más complejo de todos, comprende dentro de 

s( los objetos de tedas las demás denclas porque el hombre Implica la plena 

totalidad de las leyes que gobiernan al mundo, y adem6s la humanidad o espír1tu 

humano absorbe en s( y refleja todas las leyes de los fenómenos en los cuales ha 

surgido. 

El maestro Gomézjara define a la sociología •como la denda que estudia las 

diferentes formas de organización social y de las relacioneS e instltudoneS SOdales 

ahí surgidas con la finalidad de elaborar las leyes del desaiTOIIo social • .s 

Siguiendo con el desaiTOIIo de nuestra exposición y para clarificar mejor el 

concepto de sociología es conveniente señalar algunas de las definiciones que al 

respecto han esbozado algunos de sus fundadores. 

Spencer, afirma "que es la cienCia de la evolución social • .,¡¡ 

Uttré define la Sociología en su Dicdonario como la ·ciencia del deSarrollo de 

las sociedades humanas. •' Se le censura que el vocablo desarrollo parece Indicar 

un progreso que no está comprobado dentfficamente. Ahora bien, si por 

' CtL por MENZEL, Adolfo. Op. CtL p. 26. 
' GOMEZJARA. Antauo. ~ 1 O' edicion. Editoriol PonU&. Ml!xico, 1998. p. 12. 
6 SPENCER. Herbcrt. Prjncmjos de 1QCjolo1Jja. T. J. 2' edición. Ediloriol Fondo de Cultura &:oaómica, 
Mé>aco. 1980. p. 36. 
'CiL por SPENCER. Hcrt>en. Op. CtL p. 39. 
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desarrollo ha de enll!nder.ie evoiUdón transfonnadón solamente, la definición de 

Utlré es correcta. Otros autores afirman que Sociología es la cienCia de las 

sociedades humanas, v otros dicen que Sociología es la ciencia de lo social. Esta 

es una concepción naturalista de la Sociología. Es concebir a las sociedades 

humanas como si carecieran de inteligencia, del don supremo del hombre. 

En la actividad humana hay siempre una motivación, un sentido y un 

propósito. 

Max Weber definió la Sociología ·eomo una ciencia que se propone entender 

el obrar social, Interpretando en su sentido ... 

De lo expuesto con anterior1dad, se desprende y se colige que, una definición 

comúnmente aceptada de la sodologla, en cuanto ciencia especial, es la que dice 

que se trata del estudio de los agregados y grupos sociales en su organización 

Institucional, de las InstituCiones y su organización, y de las causas y 

consecuencias de los cambios que ocurren en las Instituciones y en la organización 

social. Las unidades prindpales en las que se centra el estudio son los sistemas 

sociales y subsistemas; las Instituciones sodales v la estructura social; los 

agregados sociales, las relaciOnes sociales, los grupos sociales v las organizaCiones 

sociales. 

• WEBER. Mox. EcggQI!!ja y SocJedld. T. l. 2" edición. Editorial fondo de Cultura Eamómica. Mélico. 1978. 
p. 36. 
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2. ObjetO de .. 5a el Dial .. 

La sociedad humana es una organización extraordinariamente compleja, que 

ha creado en el transcurso de su larga eYOiudón Innumerables InstituCiones, dando 

origen a diversas formas de cultura y dvllzadón, cuyo análisis constitUye un 

estudio sobremanera importante. 

Esta diversidad de aspectos de la Vida SOCial del hombre y la variedad de 

factores que lnftuyan en su desenvolvimiento, ofrece tema propio a numerosas 

ciencias partiCUlares, cada una de las cuales estudia una o ~s facetas de la 

SOCiedad humana. El conjunto de ellas recibe el nombre de ciencias sociales, que 

son aquéllas que batan de aspectos determinadoS del origen, organización y 

desanollo de la sociedad humana y de los cambios en las condldones y 

caracteristicas sociales, económicas, polfticas y culturales, en general, de las 

agrupaciones fom1adas por el hombre. 

Es de saberse, que en nuestros días para el sociólogo contemporáneo es ya 

indiscutible el reconocimiento de la paternidad de la ciencia de la Soclologla como 

disciplina autónoma a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a favor del 

pensador positivista francés César Augusto Comte, creador del término Sodología 

y que en concepto del sociólogo uruguayo Daniel D. Vldart "viene a ser un 

centauro filológico compuesto de la voz latina "socius o SOdetas• y de la voz griega 

logos, queriendo enunclarse con el anterior término un batado o ciencia de la 

sociedad; sabedor Comte de este barbarismo gramatiCal, explica su composición 
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ante la lnsuftclenda de las rafees puramente gr1egas de que hubiera podido wlerse 

y dice: ésta lmperfea:lón gramatical es, Sin embargo, cnmpensada por la aptitUd 

de tal estructura para reunir el concurso hlstónco de las fuentes antiguas de la 

dvllizaclón moderna: la una SOCial y romana, la otra mental y grtega.• 

Adoptando el rMtodo de lnvesUgaclón clentftlco deductiYo partiremos del 

estudio de la definición de la ciencia de la Sodología, con el propósito de desalblr 

posteriormente e interpretar los fenómenos que estudia esta ciencia. 

La exposición de las definiciones dtadas por los tratadistas nos permitirá 

determinar el objetiVo de esta disciplina relativamente moderna; y no obStante la 

natural dificultad que Implica el propósito de definirla, habremos de notar en 

términos generales la convergencia y unidad de criterios de los sociólogos en la 

Identificación de objeto formal de dicha Ciencia: el heCho social o la relación de 

convivenda, como fenómeno abibulble en forma exclusiva al hombre, pero 

examinando ese hecho social el punto de vista de que CX3f'lsUtuye una realidad 

objetiva objeto formal que el estudio observa, Interpreta y para expllcarta formula 

hipótesis, después teorías, para finalmente establecer las causas que la motivan, 

que es el objetivo de la ciencia. 

Comte formula la siguiente definición de Soclologfa •Parte complementarla de 

la filosofía natural que se refiere al estudio del conjunto de leyes fundamentales 

propias de los fenómenos sociales .• so 

9 MENDIETA Y Núfffiz.. LUCJo. Breye hj51oria y dt;(mjcjón deja Socio!QIÍL S' edición, Editorial Pomia, 
Mexico, 2000. p. 127. 
1° COMTE, Ausu-. En•vo• Socjojósjoos. 7' edición, EdiL Tbc:mis, Eopllla 1982. p. 91. 
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LUIS Recassens Slches esboza la slguiefltl! definición: '"La Soc:lologia es el 

estudio denlffico de los hechos sociales, es decir, de la convtvenda humana, de las 

relacioneS lntertlumanas, en cuanto a su realidad o ser erecttvo•11 y como una 

explicaCión a su definición en cuanto al particular objetivo de esta ciencia y para 

nosotros una conobonldón o reaftrmaclón de su autonomía, considera que abas 

ciencias tamblhl consideran el hecho social o la reladón lnterhumana; pero 

ninguna de esas ciencias hace de la realidad social su tema central de estudio; en 

efecto, la Biología considera aspectos de la conducta SOCial del hombre en cuanto 

a su reproducción, la adquisiciÓn de enfermedades mediante el contacto· con sus 

semejantes, pero no hace de éstos verdaderos fenómenos de convivencia y de 

relación SOCial, el tema central de su atención. La PsicOlogía estudia, asimismO, las 

tendencias, las emociones y pensamientos de la conducta social del ilombre; pero 

no tiene como tema propio el estudio de este fenómeno social; de Igual manera las 

ciencias de la cultura examinan aspectos de las relaciones lnterhumanas: lenguaje, 

arte, técnica, polltlca, derecho; la economía ta~ considera aspectoS de 

relación social lnterhumana, en cuanto a la Producción, d1Sb1buclón, cln:ulaclón y 

consumo de bienes o productos; la Ciencia Política estudia Igualmente hechos 

sociales: funcionamientos, fines y Poder del Estado y la His1Dria finalmente Indaga 

y relata hechos humanos de carácter social como realidad concreta en 

detennlnado tiempo y espacio; pero ninguna de las anteriores dendas, considera 

el hecho social como su objeto formal para Interpretarte y descifrar las leyes que lo 

11 RECASSENS SI CHES, Luis. Trl!ldp Gmqa! de Sociojo¡¡la. 9' edición. Edilorial Ponúa. Méxiw, 1998. p. 
580. 
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ngen. De esa suerte el dtado autor concluye con Mac IVer. •c.omo sod6logos 

estamos Interesados en las relaciones sociales, no porque tales relaciones sean 

económicas, o polftk:as, o religiosas podríamos ai'ladlr: biológicas, antropológicas, 

poUtlcas e históricas sino porque son al mismO tiempo SOCiales •• u 

Vldart cita dos concepciOIIeS fundamentales sobre el objeto y alcance de la 

Sociología: 

a) •La primera concepción considera a la Sociología como una ciencia especial, 

sin presunciones de corte enddopédico y con límites perfectamente marCados; a 

esta corriente corresponde Simmel, para quien la Sociología solamente se refiere a 

las formas sociales, al prescindir de su materia o contenido, y el fenómeno de la 

denominación apreciable en el campo del Derecho, de la Economía, de la Polftlca, 

debe ser despojado de tDdo contenido para enfocarto como una nueva estnJCtunl 

social, Ginsberg, citado por Vlclart, considera que, según esta tendencia, la relación 

entre la Sociología y las demás dendas scx:lales especiales se reduce a una 

diferencia de perspectiva en la contemplación de un objeto c:omún a todos. 

b) Como parte de esta misma corriente, VlerQndt define la SociOlogía como 

una ciencia especial que estudia las ronnas últimas e Irreductibles en que aparece 

el lazo psíquico que une en scx:iedad a unos hombres con otros, y añade que la 

Sociología no debe competir con el historiador, ocupándose del contenido cor.ueiD 

de la evolución cultural, no debe Intentar la ftlnnulaclón de leyes semejantes a la 

"lbidan. p. 583. 
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eomaana de los ~ estadOs, Sino que debe limitarse al desCUbrimiento de llls 

fuerzas fundamentales de cambiO v persistencia. 

Max Weber, finalmente, considera que 111 Sodolog{a debe limitarse en cuanto 

a su objetivo a la comprensión de la acción SOCial, concepto este último que 

Implica eJ obrar de un ser humano con Intencional referida a otro ser humano; de 

esa suerte la ley sociOlógica viene a ser una probabilidad emp(rlcamente 

establecida o tendencia, para dicho autor la comprensión, venclrfa a ser la 

aprensión de la lntl!llción del agente o agentes, en la medida suficiente para hacer 

Inteligible la acción, en términos de lo que son hábitos normales de pensamiento v 
sentimiento v de lo que aparece como desviaciones de esos hábitos normales. 

e) La segunda corriente llamada también Encldopedlsta, aparece representada 

por Ourtcheim, y divide la Sociología en tres Rimas: la Morfología Social, la 

Fisiología Social v la Sociología General. La MorfOlogía Social tiene como objetO los 

determinantes geográficos y demográficos de la organización social; la Fisiología 

Social abarcaría la Sociología de la Religión, del Derecho, de la Economía, del 

Lenguaje v finalmente la Sociología General vendrá a determinar la naturaleza del 

hecho social y establecer, si es posible, leyes generales dertvadas de la expenencla 

de las ciencias sociales particulares. En tomo a esta corriente, Vidart considera 

que se caracteriza por su creencia en la necesidad de que al lado de llls ciencias 

sociales particulares y como su complemento, o sea, sumándose a la Econom{a, la 

Etnología, la Religión comparada, el Derecho Comparado, etr::., exista una ciencia 

r· ~ T TESL~ CON 
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SOCial general, la Sociología, cuya función consistiría en poner en relación rec:fpnx.a 

los resultados de las disciplinas especiales, Investigar las condiciones generales de 

la vida social que a causa de su generalidad pasan a menudo Inadvertidas ante los 

especialistas y, en una palabra, enfocar la vida social como un tDdo •• u 

Dentro de esta última coniente, De Greef define a la Sociología •como la 

filosofía general de las ciencias sociales particulares y Hénderson como el estudio 

que trata de coordinar los procesos y resultados de las ciencias SOCiales 

particulares. •14 

Mendleta y Núñez, citado por Vldart, •habla de tendencias de algunos 

sociólogos que consideran esta disciplina como una ftlosofl'a de la Historia, y de 

esta opinión son: Spencer, quien considera que la Sociología es la cienCia de la 

evolución social y Gumplowicsz para quien la Sociología tiene que ver con las 

cuestiones relativas a la regularidad en el curso de la HIStoria Polftlca, asf como el 

modo de desanollo de las SOCiedades. • 15 

El autor citado, glosando a Mendleta y Núñez, •habla finalmente de tres 

vertientes que consideran a la Sociología como una ciencia autónoma de la 

realidad social como a continuación se Indica. 

a) •La que considera a la Sociología como estudio de la sociedad y fenómeno 

social, a cuya corriente pertenece la siguiente definiCión de Hostos: Ciencia 

13 C.f.r. VIDART. D.,icl. Sogologja Rural. 2a c:dicion. Editorial Solvat. México. 1999. p. 191. 
"lbidem. p. 193. 
"lbidem. p. 194. 
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prtmarta abstracta, lnducttva deductiva que estudia las leyes naturales en que se 

funda el orden de la realidad sodal, o más breYemente, cienCia de la sociedad. 

Squlllace por su parte expone: Clenda abstracta general de la sociedad humana y 

FouUié: La sociología tiene por objetO las condiciones y ias leyes de los felómenos 

sociales, la estr\JC:tUf'a y las formaciones del cuerpo social. 

b) La que considera a la Sociología como el estudio de determinados 

fenómenos SOCiales, tendencia de la que parece partidpar Recassens Sidlés, al 

considerar ésta disciplina como una cienda de detl!rmlnados hechos humanos con 

sentido, en su propósito de considerarla fuera de los cartabones estableéldos por 

las ciendas de la naturaleza y por la ciencia de la cultura. 

A esta vertiente pertenecen, asimismo, las siguiente> defln~: de Slmmel 

quien la define como la ciencia de las formas sociales, abstracción hecha de su 

contenido: de Bouglé, quien la define como el estudio de la Interacción surgida de 

la asociación de los seres vivos y de Ménzel quien la define como el estudio de las 

formas sociales tal y como éstas se presentan en la realidad. 

e) La que considera a la sociología como ciencia de las relaciones y 

uniformidades sociales comente en la que participa Giddlns con su siguiente 

definición: la sociología es la descripciÓn sistemática y explicación de la sociedad 

considerada como un todo. Es la ciencia general del fenómeno social que Intenta 

la explicación del origen, desenvolvimiento, estructura y actividad de la SOdedad 

por la acción de causas físicas, vitales y psíquicas que obran concretamente en un 

TESIS CON 7 
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proceso de evolución. Glnsbefv, en una muy completa coucepdón sobre los 

objetOS y finalidades de esta cienCia, aftnna que: a) la SOCIOlogía Intenta 

ofrecemos lo que puede llamarse una daslt'lcaclón de los tipos y formas de las 

relaciones sociales, como institucioneS y asociaciones; b) busCa la reladón 

existente entre las diversas partes o facton5 de la vida social y e) la SOCiología 

dice, se esfuerza por desenbai'lar las condiCiones fundament!lles del cambio y la 

estabilidad social, ya que las reacciones sociales dependen verosímilmente de la 

naturaleza de los Individuos y de sus relaciones entre si, con la comunidad y con el 

medio externo, y finalmente expone: d) la sociología p!eterlde en lo posible pasar 

de sus generallzadones empíricaS a las leyes sociológicas especfllcas, es decir, sul 

generis no reductibles a las que regulan la vida psique de los organismos 

Individuales. 

Vldart, fundándose en las caracterfsticas fundamentales del conocimiento 

científico, aporta la siguiente definición: •ta sociolog{a es la ciencia que en su 

parte descriptiva caracteriZa los hechos sociales y en su faz explicativa Interpreta la 

estructura y el funcionamiento de las sociedades conaetas. •16 

Como puede apreciarse en los términos de las diferentes definiciones que de 

la Sociología han ensayado los tratadistas, se adivina un denominador común o 

puniD fundamental de convergencia, en cuanto a la ldentlflcadón del objeto de 

esta disciplina, enunciando bajo diversas formas: fenómeno social, hecho social, 

formas sociales, lazo psíquico que une en sociedad al hombre, acci6n SOCial, vía 

social, evolución social. 

"MENDIET A Y~. LUC>O. Op. Cit. p. 215. 
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De suerte que todos los antertores concepiDS constituyen unlf'Qrmemenll! el 

enundamlentD del fenómeno de la convtvenda humana en sodedad, que oñgtna el 

hechO social que habrá de ser analizado por la sociología y además intll!rpretado, 

(lo que no hace la Hlstol1a) para de esa manera formular hipótesis primero y 

después teorias sobre la causalidad del hecho social considerado como una 

realidad objetiva. A nuestro juicio son Indispensables los antertores elementos 

para fonnular una definición de la clenda de la SOdologla, sobre la base de la 

identificación de sus objetos; es decir, el objeto matenal que vendría a ser el 

hecho social considerado como produciD del obrar colectivo hada la reallzilción de 

un fin, objeto material que es común a la Historia; de manera que el objeto formal 

de nuestra disciplina vendría a ser el propio hecho SOcial, pero considerado como 

una realidad objetiva sujeta a lnterpetación, en el sentido de deducciÓn, para 

determinar las causas de este fenómeno; y para no incunir en confusión en tomo 

a la identificación del objeto material, consideramos a la SOCiedad como objeto 

matenal remoto y al hecho social como objeto material próximo de la sodología. 

aaslfieaclón que pudiera equipararse a la concepción de Vidart, quien considera a 

la sociedad como objeto mediato de la sociOlogía, de donde el objeto medlaiD de 

la propia ciencia, según su propia definición, vendría a ser en su faz descrtptMt el 

hecho SOCial. 

LOcalizados pues y determinados los objetos medlaiDs e Inmediatos, fonnal y 

material de la ciencia de la sociología, procedemos a señalar, las diferencias de 

ésta con otras ciencias. 

TESIS CON 
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3. 5adDiaglalurtdllc:a 

La importancia de la Sociología en la actualidad es superlativa, en virtlld de 

que nuestro entorno SOCial como la del fundador de ésta matl!ria es una sociedad 

en la que palpita una crisis, sólo que de una mayar envergadura que la que originó 

el nacimiento de és1a dencla. 

Ahora bien; como la Sociología es una cienda que se desarrolla en las épocas 

criticas de la Revoludón Industrial, encuentra en nuestro tiempo un dima 

favorable para su desai'T'OIIo y auge. 

Parece opor1Lino plantearse una serie de OJestiOnes que revelan la atsis de 

nuestro tiempo: iCómo ha de a:mdliarse la Ubertad con la planiftcacjón?, iHa de Ir 

la sociedad actual necesariamente al socialismo a las reformas de la sociedad 

capitalista han de evitarta?, iPodrá subsistir durantl! largo tiempo la paz o vendrá 

una conflagración atómica que termine con nuestra dvlllzadón? 

Las cuales habrán de alentar al sociólogo para su estudio y reflexión. 

Estas interrogantes ponen a las clases sociales la grave situación critica que 

experimenta nuestra sociedad y la Sociología ha de hacerse cargo del análisis de 

estas cuestiones. 

Pero además de estos problemas tan importantes para la sociedad de nuestra 

época y de los cuales se ocupa la Sociología, se debe tener en cuenta que esta 

TESIS CO]J
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denda es de gran Importancia, en tanto disCiplina aUXIliar, para el jUrista, ya sea 

en su función de abogado IIUgante, de juez o de legiSiaclor. 

•La Scxlologfa al estudiar la dimensión de la realidad social nos muestra su 

peculiar estructura concreta para la cual las normas juridlcas son creadas v en la 

cual van a operar. Precisamente para no caer en el error del radonaHsmo en el 

que frecuentemente incurre la actividad legislativa que parte de la Idea de que 

basta legislar sobre una determinada materia para resolVer los problemas que en 

ella se plantean, es necesario recurrir a la ScxiOiogfa para que nos suministre los 

conocimientos pertinentes en relación con la sociedad concreta de que se trate v 
legislar de manera adecuada. • 17 

Por lo que toca a la actividad del abogado litigante, éste nece:;H:a conocer la 

estructura v funcionamiento de los tribunales, las formas de organizarse con los 

miembros de su misma profesión, las valoraciOnes sociales, los intereses 

existentes, las corrientes jurisprudenclales que influyen en la actividad del juez, v 
estos conocimientos sólo se los puede suministTar la Sociología v la Sociología 

Jurídica. 

Por lo que hace a la labor del juez, este funciOnario debe conocer el medio 

social, siempre cambiante, en el cual se van a aplicar las normas jurídicas para que 

éstas funcionen de manera adecuada, debe ll'ldagar las COI'rientes de Opinión 

pública dominantes, las cuales en cierto grado influyen en la interpretación de las 

normas jurídicas, debe inquirir sobre las valoracioneS sociales, en transfonnación 

"AZUARA PÉREZ. Leandro ~ 12• afición. Editon.J Pom>a. México. 1997. p. 10. 
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constante, que van a lnftulr en la lnterpn!tae16n de las normas Jurfdlc:as y, en 

consecuencia, en su aplicación. En ftn, la Sociología General y la Sociología 

Jurídica constituyen henamientas auxiliares del legislador, del Jurista práctico y del 

Juez, en cuanto dichos profesionales tiene que ver con el proceso de creación de 

las normas juridlcas, con su intl!rpretadón y con su aplicación. 

El sociólogo mexicano René Barragán, en su libro Bosquejo de una Sociología 

del Derecho, distingue, a nuestro juicio Indebidamente entre el objeto y los 

problemas de la Sociología Jurídica, ya que cuando se alude al objeto de una 

denda se refiere uno al núcleo de cuestiones o problemas de que tnlta. · 

•Para Banagán, el objeto de la Sociología del Derecho consiste en el 

establecimiento de las conexiOnes que están presentes siempre anie el Derecho y 

los demás fenómenos SOCiales, por lo que toca a los problemas de la mencionada 

disciplina, afirma que son los siguientes: 

1.- ¿en qué clase de relaciones se encuentra el Derecho con los demás 

fenómenos sociales? 2.- ¿en qué condiciones sociales surge necesariamente un 

sistema de Derectlo? 3.- ¿cuáles son los fenómenos sedales que inftuyen en la 

transformación del Derecho? 4.- ¿en qué condiciones SOCiales desaparece un 

sistema de Derecho y es substituido por otro? 5.- ¿Cuál es la Jnftuencla del 

Derecho sobre los demás fenómenos sociales? 6.- ¿Cuáles son las leyes que rigen 

la evolución jurídica? .• 18 

18 BARRAGAN, Rene. Bo:Klueoo de un• Socjoloiia dcj [)qpcbo. 4' edición. Editorial Selcc:tor. México, 2000. 
p. 52. 
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A manera de r8Umen, seftalo que en el caso (.(Niespuildlenlle, l1!§pedD a le 

Sociología Jurídica, los procesos sociales encaminados a le gestación del Derecho 

lnnuyen una serie de factDres, dentro de los cuales podemos mencionar los 

siguientes: las necesidades existenlleS en un momento dado, las creencias 

religiosas, las convlcc:tones políticas y las morales, los sentimientos de justida, los 

sentimientos de esperanza y de mejora de le soctedad eclstl!nlle, etc. Todos es1DS 

fenómenos son hechos sociales. 

Por lo que hace a la disciplina mencionada, podemos afirmar que los efectDs 

que produce el Derecho una vez creado son diversos; poslttvos, es decir, de 

configuración de la vida social de acuerdo con el Derecho tomado como modelo; 

negativo, esto es, de fracaso en cuanto a esta configuración; de Interferencia en 

relación con otros factores, por ejemplo, religiosos, económicos, etc.; de reacción 

contra las normas vigentes en un momento dado, con le finalidad de derogar1as y, 

en su caso, sustitulr1as por unas nuevas. 

Por lo que respecta a la relación entre Derecho y Sociologfa podemos sei'ialar 

que el derecho sirve, para regular las relaciones del hombre en sociedad, la 

soclologfa por su parte analiza, los patrones de conducta de los Individuos que 

lnnuyen de manera directa en el ámbito del derecho, es decir, le soclologfa y el 

derecho estudian normas y formas de conducta para aplicarlas en un momento 

determinado a la Incidencia o reincidencia dentro del derecho o dentro de le 

sociedad. 



19 

A continuación analizaremos la relación del derecho y las clases SOdllles 

para la concepción marxista y para la mncepci6n del reformismO capitalista. 

1.- •Para la concepdón marxista, el DerechO como un orden mactlvo existe 

solamente en una sociedad dividida en dos clases: la dominante explotadora y la 

dominada explotada. El derecho para la COiapdón que se analiza es un 

Instrumento de dominación de la clase dominante en relación con dase dominada. 

Para aclarar lo anterior recurramos a un ejemplo. El derecho de propiedad privada 

que está consagrado en la legislación vigente en los paises capitalistas se 'Presenta 
con un Derecho justo y de validez universal, ruando en el fondo no es sino un 

medio de que se sirve la clase dominante para mantener su posición hegemónica. 

2.- Por otra parte, la relación entre el Derecho y las clases sociales es otra a la luz 

del reformismo capitalista. Para esta concepción Ideológica exiSte un Derecho de 

validez universal y de carácter" abstracto: el Derecho Civil, que es obligatorio para 

todos los dudadanos, pero al lado de éste existe el Derecho Social, cuyas ramas 

prindpales son: el Derecho Agrario y el Dered1o Laboral .• 19 

Los derechos y obligaciones del campesino y del obrero se determinan en 

función de que forman parte de una clase social determinada no simplemente por 

ser personas jurídicas abstractas. El conjunto de lnsatuclones jurídicas que 

Integran el Derecho Agrario y el Derecho del Trabajo, se refiera~ a los Individuos 

" lbidem. p. 27. 
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en sus derechoS y obligaciones, en tanto forman partl! de una dese social 

detlermlnada, a saber: de lal clase campesina o de la clase obrera. 

A manera de resumen en el caso correspondiente por lo que hace al conceptD 

de la Soclologfa jurídica, és1a debe ser considerada como un Intento de ordenar lo 

que se sabe acerca de los elementos nab.lrales de la Vida SOCial y conducir aquel 

conocimiento hacia una actividad conscientemente sostenida, dirigida por objetivos 

especiales e ideas. Entendida de este modo la Sociología Jurídica sigue un patrón 

similar al de la Sodologfa Industrial, al de la Sodologfa Polftica y al de la Sociología 

de la Educación. 

4. El Derecho • .. SegurtdMI Penonlll 

El derecho a la seguridad personal es una de las garantías que establece 

nuestra Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 

para resguardo del hogar, La familia, bienes, propiedades y posesiones que los 

habitantes del país tengan en su domicilio. 

La Constitución Federal, otorga al individuo la libertad para poseer armas en 

su domidilo por motivo de seguridad y legitima defensa de su famHia y bienes 

jurídicos propios o ajenos. El domicilio de la persona es el espado fislco donde 

reside habitualmente, o el lugar donde lleva a cabo sus negocios. 

La seguridad de los habitantes del terr1torto nacional es esencial para 

preservar en forma armónica la convivencia sodal, con base en el respeto mutuo 

entre los seres humanos y entre éstos y las autoridades del Estado. 

TESIS CON :J !"'!rr ñ ~., 
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Esta libertad, expresada en la ConsUtudón Polftlca reviste una gran 

Importancia, en virtud de que eventualmente la 1ev, en forma congruente, concede 

al Individuo el derecho a ejerCer acxtones de fuerza física, empleando lnduslve 

annas de fuego, pero sólo con el ftn de repeler una acción agresora, real, actual e 

Inminente, que atente contra su vida, libertad, honor, patrimonio o domicilio propio 

de su familia o ajeno. Cuando en la acción defensora se colman estos supuestos, 

el Individuo queda exduldo de cualquier responsabilidad penal. De lo anter1or se 

Infiere que, si bien la protección de la vida, seguridad, derechos y propiedades de 

toda persona es una de las funciOnes primordiales que, en condicioneS nOrmales, 

corresponde desempeñar a las au1Drtdades en general, y más concretamente a los 

cuerpos policiales encargados de mantener el orden y la seguridad públicos, todos 

los habitantes del país pueden contar con una protecdón suplemo!ntarla. Toda 

persona podrá tener en su domicilio aquéllas annas que, no siendo las prohibidas 

legalmente o de las reservadas a las Fuerzas Armadas, le aseguren dicha 

protección complementaria. En casos y drcunstanclas especiales, que deberán ser 

también determinadas por la ley, ciertas personas podrán ser autorizadas a llevar 

consigo las annas en cuestión. 

Esta prerrogativa está supeditada a normas que la ~ulan, las cuales 

Imponen limitaciones y requisitos muy estrictos, por el peligro que representa para 

la seguridad nacional la portación, posesión y uso Indiscriminado de annas por 

parte de los particulares. 
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5. El•rtlculo 10 COnlllltuclolllll 

El artículo 10 de la Constitución hasta antes de las refOrmas de 1994, 

establecía que: •Los habitantes de los EstadoS Unidos Mexicanos tienen libertad de 

poseer armas de cualquier clase, para su seguridad y legitima defensa, hecha 

excepción de las expresamente prohibidas por la ley y de las que la nación reserve 

para el uso exdusivo del Ejército, de la Armada y Guardia Nacional, pero no 

podrán portar1as en las poblaciOnes sin sujetarse a los reglamentos de polida. • 

Como se puede colegir de la anterior tranSCiipdón, tal disposición contenía 

dos garantías individuales distintas: la que concierne a la libertad de posesión de 

armas y la que atañe a la Ubertad de portacJón de las mismas. 

La posesión, para los efectos del articulo 10 constitucional, equivale, 

jurídicamente hablando, a un poder de hecho que un individuo tiene sobre ciertos 

objetos denominados armas. De acuerdo con el articulo 790 del Código Civil para 

el D.F. Este poder de hecho es de carácter continuo, en el sentido de que opera 

independientemente de que su titular tenga o no, en un momento dado, la 

tenencia, captación o aprehensión de la cosa. Así por ejemplo, un individuo es 

poseedor de un arma, aun cuando en determinadas ocasiones no la lleve consigo, 

pues para conceptuarlo como tal, es suficiente que tenga potestad de conducirse 

como dueño de ella, con la facultad de disposldón que le incumbe. La posesión 

jurídica a que se refiere el artículo 790 del Código OvH para el Dlstrtto Fedenll, 
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ejercida sobre un objeto mueble, como es un anna, haCe presumir a favor del 

poseedor de ésta la propiedad de la misma, en atención a lo que estatuye el 

artículo 798 del propio ordenamiento sustantivo civil en mención. 

En la actualidad el artículo 10 vigente de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que: 

~Articulo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen 

derecho a poseer annas en su domicilio, para su seguridad y legitima defensa, con 

excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso 

exdusivo del Ejército, Armada, Fuerza Ai!sea y Guardia Nacional. la Ley Federal 

detenninará los casos, condiciones, requiSitos y lugares en que se pxlrá autorizar 

a los habitantes la portadón de armas." 

De lo anterior, se puede colegir que, para dar segur1dad a las personas, y con 

fines de legítima defensa, se pennlte que éstas tengan en su domicilio armas en su 

poder, siempre y cuando no sean de las que están reservadas para las fuerzas 

armadas. Se podrá llevar este tipo de armas a la cale, oficinas, taller, etc., 

siempre que se cuente con la autDrizaclón de la Secretaría de la Defensa Nacional, 

quien revisará las caracteristicas del solicitante, especialmente su modo honesto de 

vivir, haber cumplido con el serviciO militar nacional, no haber sido condenado por 

un delito cometido por medio de armas y no tener Impedimento para manejarlas. 

TES.TS CON 7 
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La IIM!r1ad de posesión de annas de cualquier clase para la segundad y 

legitima defensa de un sujeto, contl!nlda en el original artículo 10 constituciOnal a 

titulo de gamntía Individual, Implicaba la obligación para el Estado y sus 

autDrldades, consistente en respetar al poseedor de las mismas su posesiÓn, no 

despojándolo de dichos objetos. Esta libertad espec:fftca tenia como limitación 

constltoclonal, consignada en vista de la índole material del objeto, la de que el 

Individuo no podía poseer aquéllas armas que estuviesen destinadas 

exdusivamente para uso del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional 

mediante una ley, esto es, por conducto de una disposiciÓn creadora, modificativa 

o extintiva de situaciones juridlcas abstractas e Impersonales proveniente del 

órgano legislador. Por ende, si el uso de determinada anna no se reservaba 

legalmente a cualquiera de dichos cuerpos sino que por un acto qLJe no hubiese 

sido ley en el sentido material se acordaba, dicha limitación constitucional era 

inoperante y el Individuo tenía el derecho público subjetivo de poseer dicho objeto 

amparado por el artículo 10 constltudonal. 
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CAPhuLOD 

MARCO .JUIÚDICO DE LA POSI!SIÓN DE ARMAS 

Las condidones que prevalecían en el país durante el siglo XIX y principios del 

XX eran poco propiciaS para que las au1orldades defendieran eficazmente a los 

habitantes en contra del ataque violento a su vida o dereChos, se determinó la 

necesidad de instituir como garantía Individual la de poseer y portar armas para la 

seguridad y legitima defensa que quedó consagrada en el articulo 10 de las 

Constituciones Polfticas de 1857 y 1917, respectivamente. 

Es Indiscutible que el valor tutelado por estos preceptos es el de 1111 segut1dad 

personal y que, por consiguiente, 1111 portad6n de annas sólo constituye uno de los 

tantos medios para lograrla, debiendo reconocerse que la tranquUidad y la paz 

públicas son el fundamento mismo en que ha de apoyarse dicha seguridad. 

La poc1aCiÓn de annas debe quedar sujeta a las llmltadones que la paz y la 

tranquilidad de los habitantes exijan y, en consecuencia, sólo se justlftca en 

aquellos casos y en los lugares en que las autot1dades del país, no estén en aptftud 

de otorgar a las personas una Inmediata y eficaz prol!!cdón. 

•Las nuevas condiciones SOCiales y económicas creadas por los reglmenes 

revolucionarlos, las modernas vías de comunicaCión, el funcionamiento de cuerpos 

policiacos en todas las poblaciones de la República, así como el actual nivel cultural 

de sus habitantes que trae consigo un mayor respeiO a la vida y a los derechos de 
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los demás, han determinado que lit lnrnoclerada portaclón de armas, en lugar de 

favorecer lit seguridad, resulte contraproducente al propiciar la axnlslón de delitos, 

por la natural agresiVIdad que se manifiesta en los Individuos armados. 

En la actualidad, en diversas reglones del pa(s, se autoriza la portadón de 

annas, sin exigir del solldtimte la satlsfacd6n de condiCiones mínimas para 

garantía de la sociedad, lo que ha or1glnado el fenómeno lamado plstolertsmo que 

es necesario combatir en bien de la colectlvidad.•m 

La reforma del artículo 10 constitucional, es procedente a erecto de que el 

Congreso de la Unión, mediante una Ley acorde a las drcunstanclas Imperantes 

en el pals, determine los casos, condk:lones y lugares para los que podrán 

otorgarse permisos de por1aclón de armas, asl como las autoridades competentes 

para expedirlos. 

El otorgamiento de derechos a los Individuos debe ser siempre c:orrelatlvo de 

las obligaciones que la mejor convivencia social requiera, ya que, en última 

Instancia, las normas jurídicas deben tender al establecimiento de mejores 

condiciones de vida para el hombre; de ahl que el permiso para portar armas no 

debe en manera alguna lmplk:ar un peligro para la colectiYtclad, sino, por el 

contrario, aear circunstancias que propicien una mayor tranquilidad y una eficaz 

protección personal. 

,. BURGOA ORIHUELA. IJDIICio. 1M spnljp jDdjyjdu.oJes 22' edición. EdiiOrial Pomia. Mo!xico. 200 l. p. 
396 
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Lo antl!rtOr respedD a la portadón de armas no siempre fue asi, es por eao 

que a continuación señalamos lo relildonado a ésta posición en las sigulen~ 

constituciOnes. 

1. Constitución de 1824 

Respecto a la Constitución de 1824 es conveniente hacer una remembranza 

histórica v señalar que en 1813 se proclamó el Plan de Iguala por Agustín de 

Itl.lrblde, OJyas prescripciones eran las slgulen~: Unión entre ~nos v 
europeos, la conservación de la religión católica, sin tDierarse ninguna otra y el 

est3blecimlento de una monarqula moderna que debiera lntltularse •1mper1o 

Mexicano•. •en 1821, se proclamó el Tratado de Córdoba por Itl.lrblde en Veracruz, 

con el cual se confinno el Plan de Iguala, donde en los batados de Córdoba se 

sugería la división de poderes. El Plan de casamata de 1823, tenía como fin 

convertir a México en una República Federal o cenbal. <W2l 

Tras un caluroso debate sobre la forma de organización que debía adoptar el 

Est3do mexicano, cenbalizado o federal, se adoptó por la forma federativa. El 4 de 

octubre de 1824, acorde con la decisión, se expidió la primera Constitución de 

México Independiente. 

En este ordenamiento normativo no se incluyó una declaración de Derechos 

Humanos, pero si se enOJenban diseminadas dentro de su texto algunas garantías 

Individuales, sobre IDdo referentes al proceso penal. 

21 CARRU..LO FLORES. Anloruo.l..a Cmllllp,agón Le Syprppe Cone y IQ!I [)pp;hqt! HWJ1M109.4• adición. 
Eduonal. Pom\a. Mexu:o. 1994. p. 76 
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Resulta oportuno Indicar que la mall!rla de Derechos Humanos era 

considerada propia de las leglslabJras locales, por lo que en vanas constituciones 

de las entidades federativas de la ~ se deSarrollaron amplias declaraciones de 

Derechos Humanos. Destacaron las de Jalisco y Qaxaca. Estas son las primeras 

declaraciones; de Derechos Humanos de México, en las cuales en ninguna de ellas, 

se permitió la portaclón de armas, es más, ni siquiera se sei'ialaba, debido a la 

situación imperante en esa época donde apenas se gestaba nuestro país como 

República y eran Importantes otras áreas que regular. 

Pero ¿ por qué la Constttudón Federal no estableció un catálogo de Derechos 

Humanos? 

ftla única que justifica tal omiSIÓn es la relativa a la Imitación, por parte del 

Congreso Constituyente de 1824, del texto de la original ConstlbJclón 

norteamericana. 

Recordemos que cuando en Aladelfia se promulgo la Consutudón no se 

aludió en ella a los Derechos Humanos. 

Esto ocurrió hasta 1791, cuando a través de las 10 primeras enmiendas a la 

Constitución se incorporó el conocimiento 8111 of Rights•. 22 

La estabilidad polftlca esperada no se ak:anzaria con la promulgación de la 

Constitución, el debate del federalismo conb'a centralismo se prolongaría por casi 

cuarenta años. 

"miDEM p. 21s 
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A manera de resumen podemos decir que la primera vigencia de la 

ConstibJción Federal de 1824 fue realmente breve y terminó colapsándose en el 

marco de la lucha de los grupos políticos en un Estado mexicano en proceso de 

formación. 

Respecto a la portadón de armas, no entendida como hasta hoy la 

conocemos, los artículos SO y 152 de esta constitución establecían lo siguiente: 

Articulo 50 ."Las facultades exclusivas del Congreso General son las 

siguientes: 

XIX. Formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la milicia local de 

los Estados, reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales, y la 

facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. 

De. lo anterior se infiere que en esa época únicamente los que tenían permiso 

de portar armas, eran los jefes y soldados del ejército haciendo a un lado a los 

particulares, quizás, por que en ese tiempo, no había mucha delincuencia. 

Asimismo el artículo 152 establecía al respecto lo siguiente, "Ninguna 

autoridad podrá librar orden para el registro de las casas, papeles y otros efectos 

de los habitantes de la República, sino es en los casos expresamente dispuestos 

por la Ley, y en la forma que ésta determine". 

De la lectura del artículo anterior, se puede decir que, al señalar que ninguna 

autoridad podrá librar orden para el registro de las casas de los habitantes de la 
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RepúbliCa, salvo en los casos que la misma Ley lo permita, se lnt'lere que se podla 

tener armas u otros efectos. De lo antlertOr se puede decir que éstDs artículos son 

la base para la permisión de tener armas en el domlc:Hio para seguridad propia. 

2. Constltucl6n de 1136. 

En 1835, el órgano legislativo compuesto mayorttartamente por militantes del 

Partido COnservador, en un verdadero golpe de Estado, desConoció siete leyes 

constitucionales a las que, en su conjunto, se les conoce como la Co~n 

Centralista de 1836. 

La primera de estas leyes, dictada el 15 de diciembre de 1835, fue una 

declaradón de Derechos Humanos y de obligaciones y deberes de los mexiCanos. 

Entre otras garantías se establecieron vanas de las corTespOOdlentes al proc:eso 

penal, la fonna en que deberían practicarse los cateos, la garantía de legalidad, la 

libertad de tránsito, la libertad de lmprentZI y la seguridad jurfdlca 

•Sin embargo, a la par del reconocimiento de tales derechos, se 

restablecieron los fueros y privilegios del def'O, la mHicla y las clases económicas 

más poderosas; se quebró el principio de sufragio universal, que venía desde la 

Constitución de Apatzingán, y se estableció que sólo podrían votar los que 

supieran leer y escribir; se postuló, la Intolerancia religiosa aceptando como 

religión única a la católica, etcétera. -z:~ 

"' DE LA SERNA. AntonJo. Dcm;bo ConS!lll!!:jon.o! MoxjCI!JO 21• edición. Editorial Panúa. Mexioo 2000. p. 
136 

TESIS CON 7 
t FALLA DE (''QJGENJ 



31 

Dentro de una acentuada turbulencia polftlca, CX!Ilduyó 111 vtgendB de la 

ConstituCión de las Siete Leyes al finnarse la Bases de Tacubava, el 28 de 

septiembre de 1841. 

El 10 de abril de 1842 se llevaron a cabo las elecciones para el Congreso 

Constituyente habiendo favorecido la mayoría a los Uberales moderadOS. 

Dada la rivalidad con Santa Anna y la discusión federalismo-centralismo, no 

pudo la Comisión de Constitución elaborar un proyecto únic:D. Al proyecto oficial se 

agregó un voto particular elaborado por los sel\ores Matiano Otero, Juan José 

Espinoza de los Monteros y Octaviano Muñoz Ledo. 

Ninguno de los dos proyectes que se elaboraron llegó a feliz llénnlno, va que 

el gobiernO desconoció al Congreso y en su lugar integró una Junta de Notables 

que habría de dictar el 12 de junio de 1843, las Bases de Organización política de 

la RepúbliCa Mexicana, que significaron un recrudecimiento del régimen centralista 

y que anuló la declaración de Derechos Humanos de la Constitución de 1836, 

dentro de uno de los periodos más tonnentosos que registra la histDria de México. 

El 13 de junio de 1843, el general Antonio López de Santa Anna, Presidente 

provisional de la República, anunció la expedición, por la Junta de notables citada, 

de las llamadas Bases de Organización Política de la RepúbliCa MexiCana. Este 

ordenamiento, cuya Ilegitimidad es notoria, rel1erÓ el régimen central Implantado 

por la Constitución de 1836. "Adoptó el principio de la separación o división de 
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podereS, depositando el legislativo en dos c3maras, una de diputadOS y otra de 

senadOres (estos últimos elegibles por las asambleas departamentales, por la 

cámara de diputados, por el Presldentl! de la República y por la Suprema Corte de 

Justicia) (art. 32) ; el EjeCutivo en un magistrado (Presidente de la República) 

cuyas fundones durarían dnco ai'los; y el judk:lal en una Suprema Corte de 

Justicia, en los Tribunales Superiores y Jueces Inferiores de los departamentos. Por 

lo que concierne a las garantías del gobernado, las Bases Orgánicas de 1843 

superaron a las Constituciones ele 1824 y de 1836, al conllener en un capitulo 

explícito y de manera más completa que en estos dos últimos ordenam!Mtos, un 

cuadro general de los derechos de los habitantes de la República (arts. 7 a 10)•24 

El 4 de junio del propio año, Santa Anna asume la presidencia, cesando en 

sus funciones a canalizo, quien vuelve al interinato presidencial tres meses 

después a consecuencia de otro ele los acostumbrados retiros del benemérttD ele la 

patria a sus fincas en el Departamento ele Veracruz. Disminuido el Congreso por 

los frecuentes retiros ele Santa Anna, que más bien significaban huidas estratégicas 

de la Presidencia de la República cuando alguno de los muchos problemas que 

aquejaban a la nación se avednaba, por decreto de 17 de diciembre de 1844 lo 

desconoció como jefe del Ejecutivo nacional, por haberse subleVado contra el 

orden constitucional, ya que no pidió penniso al Congreso para acudir a sofocar el 

levantamiento de Paredes AniDaga en Jalisco y en vista de que no reconoció al 

" TENA RAMIREZ. RafKI. l&Yes fuadamm!IJcs de Mt;!ljoo 1 1108-1 989 1 s• edición, Editorial, Pomia, 
México, 1994. p. 205 
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gobierno de Don~ JoaQufn de Herrera, a la sazón designado pesidente lntenno 

en substltudón de Canalizo. Este fracaso polftlco obligó a Santa Arma a 

desteJTarse, embarcándose rumbo a la Habana en junio de 1845. 

• Bajo el gobierno de Henera, a mediados del año de 1846 se declaró el 

estado de guena con los EstadOs Unidos, única manera decorosa de responder a 

la vileza que entrañó la anexión de Texas a la Unión Amertcana •• :zs 

•t.as prescrtpciones más Importantes del Acta de Reformas de 1847 fueron las 

siguientes: declaración de que una ley secundaria fijaría las garantías de Ubeñacl, 

seguridad, propiedad e Igualdad en favor de tDdos los habitantes de la República 

(art. 5°); SUpresión de la Vicepresidencia (art. 15); establecimiento del prindplo de 

facultades expresas para los poderes de la Unión, sin que se enllenclleran 

permitidas otras por falta de expresa restricción (art. 21); lnstltudón del juicio de 

amparo para proteger a cualquier habitante de la República, en el ejerddO y 

conservación de los derechos conc:edldos constitucional y legalmente contra todo 

ataque de los poderes legislativo y ejecutivo de la Federación o de los Estados (art. 

25); potestad para el Congreso General o las leglslab.Jras locales, a fin de que 

pudiesen declarar anticonstttuclonales, respectivamente, las leyes de las entidades 

federativas o las te:lerales (arts. 23 y 24).•215 

Resumiendo lo expuesto, podemos decir que, ciertamente la fama de la que 

merecidamente goza el Acta de Reformas de 1847 no se debe a la declaración del 

"' ffiiDEM .p. 208 
20 BURGOA ORJHUELA. ltznocio. PmdJo Co!Wi!!!eional Mel!u:IIJo 23" edición. Edilorial. Porrua Mé><ioo. 
2001.p. 139 
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artículo s•, Sino a la prevención del articulo 25 en la que se establecieron las bases 

del juicio de amparo con la •fónnula etero• que versa SObre los erectos relatiVOs 

de la sentencia de amparo: 

•Los b'fbunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la 

República en el ejercido v conse.vadón de los derechos que le concedan esta 

Constitución v las leyes Constitucionales, contra todo ataque de los poderes 

LegiSlativo v Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose didlos 

b1bunales a Impartir su protecc.ión en el caso particular sobre el que verse el 

proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo 

motivare. •27 

La proclamación del Plan de AvuUa se revela en la historia dt! nuestro país 

como un acontecimiento iniCiador de una auténtica revolución que culminó con la 

expedición de la ConstitlJción Federal de 1857, rectora jurídica de los destinos 

patrios hasta los trágicos hechos de f1!brero de 1913, merced a los cuales la 

usurpación gobernativa de Victor1ano Huerta desencadenó el movimiento 

revolucionario de restitución del orden constitucional emanado del famoso Plan de 

Guadalupe formulado pr1ndpalmente por don Venustiano carranza. 

•La motivación del Plan de AVuUa se tradujo no sólo en el deSignio de 

suprimir la dictadura de Santa Anna, Sino en la tendencia para estructurar a 

México de una manera estable desde el puniD de vista jurídico y polftico. No se 

pretendió, a través de él, simplemente sustituir un gobierno por otro mediante un 

"ffiiDEM. p. 140 
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mero cambio de los delr:ntadoreS del poder (11!nómeno éte que abunda en 

nuestra histeria), sino establecer un oráen constitllcional que garantizara la 

permanencia de la vida Institucional de la República. Claro está que dicha 

pretensión se descubre en las finalidades de diversos planes anteriores, que, o se 

vierOn frustrados por la realidad histórica, o sólo significaban estratagemas para 

engañar al pueblo y encubrir ambiCiones personales de~. B Plan de Ayutla 

como mero acto de preparación revolucionaria y oomo medio para instituir un 

régimen constitucional, habria estado condenado al fracaso oomo tantos otros, en 

el supuesto de que no hubiesen concurrido dos drcunstanclas fundamentales: el 

triunfo del partido liberal-republicano que se logró con definitiva hasta la 

liquidación del Imperio de Maximlliano sostenido por las fuerzas francesas de 

Intervención y por los conservadores y la legitimación de la Carta PDiltlca de 1857 

en la conciencia de gobernantes y gobernados. De no haber mediado estas dos 

drcunstandas primordiales, el Plan de Ayutla sólo hubiera significado en nuestra 

historia polltlca lo que denotó la Constitución de Apatzingán, a saber, un mero 

documento de interés histórico en que se plasmaran las Ideas libertarias de un 

grupo de hombres que con patriOtismo y buena fe deseaban el progreso y 

bienestar del pueblo mexicano conforme a una ideologfa polftlca determinada. 

Es evidente que el Plan de Ayulla desató dos importantes movimientos 

annados que oomprenden sendas etapas en la guerra civil que provocó: la 

ellminadÓn del gobierno dictatorial de Santa Anna y el triunfo del partido liberal, 

sostenedor de los prindpios, instituciones y leyes que de dicho documento se 

" VENEGAS. Sorna. Opgm \" !k>·cnjr del ombydsmFJ, 3" cdi~ión. Editorial Trillas. México 1995. p.IJO 
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der1Varon. En erectD, los objetjYOS tnmedlaiDS del mencionadO plan, una YI!Z 

satisfechos los propósiiDS de denOCamlento de la dictadura santanlsta, consistieron 

en la designación de un presidente lntertno Investido con amplias facultades para 

reformar todos los ámbitos de la administración pública, para atender a la 

seguridad e Independencia de la nación v para promover cuanto conduzca a 5U 

prosperidad, engrandecimiento v progreso. 

Resumiendo lo antes expuesto, podemos decir que el Plan de Ayutfa fue 

Insuficiente como causa directa e Inmediata de la victoria del UberaUsmo v de la 

Reforma en nuestro pals, stn embargo tiene lndlscuUblemente el mérito cie haber 

sido un documento genuino de preparación revolucionaria, va que los motivos que 

determinaron su proclamación v los objetivos que persiguió lo colocan en ese 

rango. En efecto, refiriendo a dicho plan los diferentes ab1butos que caracteriZan a 

toda revolución y la distinguen de cualquier movimiento alterador de un status

qua, se llega a la conclusión que se acaba de apuntar por las siguientes 

consideraciones: 

El Plan de Ayutla se indinó a derrocar violentamente la dictadura santanlsta, 

es decir, un gobierno de facto, espurio y deshonroso. A5i lo declaró en su base 

primera al expresar que cesan en el ejercicio del poder púbHco, el General Antonio 

López de santa Anna v los demás funcionarios que como él hayan desmereddo la 

confianza de los pueblos. 

Tuvo corno propósito establecer la Igualdad republicana mediante la abolldón 

de órdenes, tratamieniDS v privilegios abiertamente opuestos a ella, así la 
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frUstnlddn de "tendencias al estableCimiento de una monarquía rtclfcula y c:ontrilr1a 

a nuestro cank:tler v costumbres•. 

Pugnó por la organiZación estable y duradera del país mediante el 

establecimiento de un orden constituCional bajO la forma de república, 

representativa y popular v sobre la base del respeto inviOlable de las garantías 

Individuales, disponiendo la ronnaclón de un gobierno provisional para que 

promoviera la prosperidad, engrandecimiento y progreso de la pa!J1a, asf como la 

convocación a un Congreso extraordinario que expidiera para México una 

Constitución. 

Hizo surgir con perfiles ideológicos perfectamente marcados al partido Dberal 

que sostuvo con las annas la Constitución de 1857 v las Leyes de Reforma, y 

cuyos ordenamientos, una vez logrado el triunfo por sus propugnadores sobre sus 

adversarios, adquirieron carta de legitimidad en el pueblo mexicano, pues no sólo 

fueron aceptados por éste sin reticencias auentas, sino Invocados posteriormente 

por los gobernadores contra las arbitrariedades del poder público. 

En torno a la concepción filosófica de los derechos del hombre se suscitó una 

interesante polémica entre Ignacio Ramírez, por un lado, y León Guzmán v 

Ponclano Arrlaga por el otrc. Ramlrez no era jusnaturallsta, pues para él los 

derechos humanos nacen de la Ley v asevera que "antes de deCir que los derechos 

del hombre son la base de las instituciones sociales•29
, preguntándose si son los 

'"' ZARCO. F rwocis:o. Cop""""' e:strw;mlinlrio y Cll!l!ljlyym)e 1856-11157 3' edición. Ediaoriol Col epi o de 
Meoooo. MeJOoo 19117. p. 131 
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que c:onceda lil misma ConsUtudón los que dertvan del Evangelio o del dereCtlo 

canónioo o los que recDIIOderon el dereCho romano v las partidas, sin deJar de 

observar que el proyecto constituCional olvida los derechos sociales de la mujer, de 

los niños, de los huérfanos v de los hijos naturales. Guzmán, por vía de refutación, 

proclama •que el hombre es un ser eminentemente libre v social, que al reunirse 

los hombres en SOCiedad convienen en sacrfflcar un poco de su libertad natural, 

para asegurar lil de los demás, y que esta parte de libertad que se reservan todos 

los individuos, es lo que constituye el derecho del hombre en SOCiedad, v asegurar 

ese mismo derecho, debe ser el fin de las constttuc:lones v de todas lils ~ •• m 

Por estas razones la Comisión ha acertado en afirmar que los derechos del 

hombre son lil base y el objete de las Instituciones sociales. 

Corroborando estas ideas. Arriaga sostuvo que los derechos no emanan de la 

ley, sino que son anteriores a ella v que el ser humano nace con elos. "'El derecho 

de la vida, el de la seguridad, etc., dice existen por sl mismos v a nadie ha 

ocurrido que se necesite una ley que conceda a los niños el derecho de mamar, v 
a los hombres todos el de aUmentarse y el de vlvir.•ll 

Fádlmente se advierte que al discutirse el tema de los multlc:itados derechos 

se enfrentaron dos corrientes, a saber, el positivismo juridk:o representado por 

Ignacio Ramírez, y el jusnaturalismo cuyos voceros fueron en esta ocasión León 

Guzmán v Pondano Amaga. Esta última tesis fue compartida por la mayoria de los 

><> IBIDEM p. 964. 
" IBIDEM p. 264 
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diputados constituyentes al aprobar por sesenta votos contr21 veintitrés el artfculo 

primero de la Constitución. 

Como podemos ver en relación a la posesión de armas no se estipuló nada al 

respecto, solamente lo concerniente a la segurldac:l Jurídica entendida ésta como 

un derecho que valía por si mismo. 

3. Constltud6n de 1857. 

la ConStitución de 1857 es el resultado del enfrentamiento de dos Ideologías 

antagónicas, con interpretaciones del universo diametralmente opuestas, es el 

producto del choque del México colonial con el México nuevo, es la consecuenCia 

del combate de las ideas, preludio de la lucha annada entre liberales v 
conservadores, entre los partidarios del cambio, del progreso, de la libertad, de la 

igualdad y de la democracia v los sostenedores de la reacción v del retroceso, de 

la represión, del fuero, del privilegio v de la oligarquía; conflicto en el que también 

participan los moderados, navegantes ec:léctic:Ds entre dos corrientes 

embravecidas. 

la carta constitucional de mediados del siglo pasado resume el proceso 

dialéctico protagonizado por los liberales, quienes aportaron la tesis del cambio, 

del progreso v de la modernidad; por los conservadores, que opusieron la antítesis 

del retroceso V de la reaCCión; v por los moderados, liberales de pensamiento, pero 

conservadores en la acción, quienes propiciaron la slotesis con su indecisa 

actuación. 
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Al ~lno de la jornada consutuyenll!, los protagonistaS quedaron 

InsatisfeChoS, según se Infiere del discurso de León Guzmán, pronunciado en la 

ceremonia de la jura de la constitución. 

•e¡ Congreso está muy distante de lisonjearse con la Idea de que su obra sea 

en todo perfecta. Bien sabe, como habéis dicho, lo que nunca lo fueron las obras 

de los hombres. 

Sin embargo, oee haber conquistado principios de vital Importancia y deja 

abierta una puerta amplísima para que los hombres que nos sigan· puedan 

desarrollar hasta su último ténnino la justa Ubertad .• :12 

Los liberales, las más de las veces biunfadores en el debate y en la votación, 

no consideraron contundente su victoria; los conservadores, frustrados por su 

derrota, se aprestaron a recuperar en el teatro de la gut!ITi) lo que no pudieron 

defender en la palestra de las Ideas; los moderados, ll!merosos de que los cambios 

que la Constitudón de 1857 Implicaba, fuesen excesiVos y prematuros, con el 

presidente Comonrort a la cabeza, se dispusieron a derogarta mediante su lnsóHto 

golpe de Estado. 

A juicio del maestro Mario de la Cueva: •Hablaron los liberales en nombre de 

la soberanla del pueblo y con apoyo en ella reclamaron el principio del sufragio 

universal, negaron la legitimidad de los dictadores, condenaron los privilegios y los 

"C1l por MAORAZO. Jorpe. Derpcbos HIMI!II!os: El nuevo enfOOW: Mgjcmo 2' edición. Editorial FODdo 
de CuiiUnl Eoonoauca. Mmco 1995. p. 36 
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fueiOs eclesiásticos y mUltares, ortgen de la extstencta de las castas superpuestas 

al pueblo y establecieron que el poder público es un servidO para la mmunldad. 

SostuVIerOn la Idea de que los derechos del hombre en toda su grandeza y 

annonia con ella, postularon los prindpios de Igualdad y Hbertacl humanas como la 

base Inconmovible de la vida SOCial. En aplicación de esta Idea de los derechos del 

hombre, exigieron la separación de la Iglesia y el Estado y las libertades de 

conciencia, de cultos, de enseñanza, de pensamiento y de Imprenta.» 

Así pues, a mediados del siglo pasado, una generación de mexicanos, con 

Ideas liberales, estaban dispuestos a derramar su sangre por la pabia, ya que 

creían que un orden jurídico basado en los altos valores del ser humano tennlnaria 

con esa cadena de luchas intestinas que a lo único que llevaban era al menoscabo 

del país. 

Del eclipse del ConstibJclonalismo Conservador, se an1ba a mediados del siglo 

XIX a una de las eras de mayor esplendor del Constltucionallsmo Mexicano. 

"Gradas al cumplimiento del Plan de Ayuntamiento (1 de marzo de 1854) no 

sólo se derrocó a uno de los hombres más dañinos de nuestra nación, sino que 

también, gracias a dicho plan, el 18 de febrero de 1856, se Instaló en la dudad de 

México lo que fue el último Congreso Constituyente del siglo pasado. Su obra: la 

Constitución de 1857, oficialmente denominada: 

"DE LA CUEVA. M.,o. Lo Con•uNcjón del S de Fsbn;ros!e 1857 T. U 2' edición. Editori&! UNAM. 
MCx.ico, 1989. p. 121 
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ConstStuclón Polftlca de la República Mexicana, sobre la IndestruCtible baSe de 

su legitima IndependenCia, proclamada el 16 de septiembre de 1810 y consumada 

el 27 de septiembre de 1821.-

El cantenklo de la nonna suprema de 1857 era brillante en su seno se alojaba 

una de las más grandes manlfestac:loues sobre Derechos del Hombre que hasta 

ese momento había existido. 

Por vez primera, se elaboró un catálogo debidamente ordenado, dentro del 

cual se desarrolló una serie de derechos a que todo ser humano ten(a acceso. 

De los debates que se suscitaron en el Congreso Constituyente de 1856-1857, 

sin lugar a dudas , el relativo a las garantías que ten(a el gobemaOo frente a las 

autoridades, fue lo más Importante. 

Los diputados constituyentes eran lectores asiduos de los pensadores 

franceses del siglo xvm. El maestro de la Cueva hace ref'elenc:ia al reflejo que 

tuvo la Revolución francesa en el pensamiento mexicano. 

•La doc:bina de los Derect1os del hombre que siMó de base a la ConstituCión 

de 1857, corresponde al más puro pensamiento francés de los años finales del 

siglo xm: los hombres son por naturaleza libres e iguales y se reúnen y viven en 

sociedad, por una parte, en virtud de sus Inclinaciones SOCiales y, por otra parte, 

para asegurar el máximo de libertad compatible con la Idéntica libertad de los 

"IBIDEM p. 122 
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cJerrás. De esta naturaleZa humana y de las finalidades de la Vida sodal, dertvan 

los derechos naturales de Jos hombres, que en esencia, conslst8'1 en una Idéntica 

esfera de libertad, una especie de recinto saao, ante cuyos muros debe detenerse 

el Estado y el pueblo mismo. La organladón SOCial, en consecuencia, tiene como 

misión espedllca, asegurar a cada hombre esa esfera de llbertad•JS. 

Ya observamos en el preámbulo del presente trabajo la trascendencia que 

tuvo el artículo primero de la Constitución de 1857. 

Ahora veamos cuáles otros derechos fonnaban par1e medular de la 

mencionada declaración. 

El artículo JO. Establecía la libertad de Imprenta. El temor de dicho precepto 

era el siguiente: 

•es Inviolable la libertad de escr1blr y publicar escrttDs sobre cualquier 

materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni extglr 

fianza a los autores o Impresores, ni coartar la libertad de Imprenta, que no tiene 

más Júnltes que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los 

delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho, por otro 

que aplique la ley y designe la pena•. 

•Pero esta disposición no fue aceptada absolutamente, Francisco Zarco e 

Ignacio Ramirez pugnaron para que desaparecieran las llmltantes a la llbet1ad de 

"'MADRAZO, .loqte. Op. e1t. p. 117 



Imprenta. A pesar de la gran etocuenc111 de estos Insignes oradores, no lo 

lograron••. 

Algunas de las cuestiones más delicadas que tuvo que enfrentar el Congreso 

Constituyente fueron las relativas a la libertad de enseñanza y a la llbertitd de 

cultos. 

Respecto al primer puniD no olvidemos que la Iglesia habla tenido el 

monopolio de la educación, por lo tanto ésta no había llegado al pueblo, además 

era un mecanismo de opresión de las castas privilegiadas. 

Es Importante subrayar que, para ese entonces, la Iglesia poseía una gran 

influencia en la vida polltlca del pais. 

Sin embargo, al haberse considerado perjudicial la Intervención de la Iglesia 

en materia educativa, se impidió que tuviera el monopolio y se pugnó por la plena 

libertad de enseñanza: •Artículo 3°. La enseñanza es libre. La Ley determinará que 

profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos debe expedirse. 

En cuanto a la libertad de cultos hubo una fuerte polémica. Por una parte, el 

sector conservador pretendía que se declarará oficial a la religión católica y, por la 

otra, los liberales no aceptaban tal propuesta. 

Mociones y réplicas no se dejaron de escuchar en el recito parlamental1o. No 

se llegó a un acuerdo. 

16 ZARCO. fi'WIX:IliCO. Op. al p. 193 
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Tl'mldamente se aprobó de la Siguiente manera el artículo 123: •Corresponde 

exduslvamente a los poderes fedenlles ejercer, en materia de culto religioso y 

disciplina externa, la lntenlendón que designen las leyes•. 

A pesar de que la ConsUtuc:lón de 1857 se elabOró en una delicada coyuntura 

histórica dentro de sus frutos se ubica una magnftlca declaración de Derechos 

Fundamentales del ser humano, la expresión liberal de la dignidad humana, asl 

como la seguridad jurídica donde se establedó por vez primera la posesión de 

armas en su artículo 10 que a la letra decía: 

~Art. 10. Todo hombre tiene derecho de poseer annas para su segurtdac:l o 

legítima defensa. La Ley señalará cuales son las prohibidas y la pena en que 

incurren los que las portaren•. 

Como podemos ver, de la lectura del artículo anteriOr se Infiere, que debidO a 

los avances jurídicos y situación existente del pafs, se concedió a los habl1antes la 

posesión de annas en su domicilio, pero esto se perfeccionó en la ConstitUCión 

Política de 1917, donde se establece lo siguiente. 

4. Constitución de 1!t17 

Con la promulgación de la Constitución de 1917, se Inicia una nueva etapa en 

la hiStoria del constitucionalismo mundial. México, con la primera declaración de 

derechos sociales del mundo, inaugura lo que se conoce como Constttuclonallsmo 

Social. 
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Además de contener la dedaractón de dered1os humanos ~ por los 

mexicanos liberales del siglo pasado, nuestra carta Magna recogió en su seno una 

serie de derechos Inspirados en el Ideal de la justicia social: dar más a los que 

menos tienen. 

Por una parte, el articulo 123 establedó un Hstado de garantías para la clase 

trabajadora: jornada máxima de trabajo de 8 horas, descanso semanal, tutela a los 

menores trabajadores, salarlo mínimo, participación de los trabajadores en las 

utilidades, protección a la salud y a la vida de la famHia del trabajador, derecho de 

huelga, acceso a la justicia laboral, derecho a la seguridad social, etc. 

Por otra, el artículo 27 induyó una nueva expresión de la propiedad: la 

propiedad como función social. Este precepto representa la conqulsta jurídica de 

una de las clases históricamente desprotegldas. El reclamo de los campesinos por 

tierra y libertad, por fin fue escuchado y elevado a rango de nonna constituCional. 

~es preciso señalar que las garantías Individuales no exduyen a las sociales, 

ni las sociales eliminan a las Individuales. Son complementarlas entre sí. La libertad 

no se encuentra divorciada de la justicia social. Ambas son necesarias para el 

desarrollo cabal de la dignidad del ser humano•. 37 

Respecto a la posesión de annas el artículo 10 de la Constitución de 1917 

establecía lo siguiente: 

,, BURGOA ORIHUEl.A.l¡m.:1o. Op. cit. 395 
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"Art. 10 Los habltanll!s de los Estados Unidos Mexlcllnos aenen llber1acl de 

poseer annas de cualquier dase, para su seguridad y legitima defensa, hecha 

excepción de las prohibidas expresamente por la Ley y de las que la nación reserve 

para el uso exduslvo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán 

portar1as en las poblaciones sin sujetarse a tos reglamentos de polida. • 

Como podemos ver la COnstitución de 1917 ya prevenía la posesión de annas 

en el domk:Mio pero únicamente para los habitantes del país, siempre y cuando 

demostraran que era para su seguridad personal. 

S. Derecho Com.,.rado. 

De acuerdo con Rafael De Pina el Derecho comparado "es una rama de la 

ciencia del derecho que tiene por objete el estudio de los diferentes sistemas 

jurídicos, poniéndolos en la relación para no sólo finalidades de reconstrucción 

histórica, sino también otras de índole interpretativa y de orden crítico y potftico o 

Pero en realidad lo que se conoce con la determinación de derecho 

comparado es más exactamente un método de estudio y exposición del deteeho 

que considera las Instituciones jurídicas no aisladamente, no limitándose a las de 

un país detenninado, sino en relación con las similares de los diferentes paises. 

,. DE PINA. Raf .. l. Ojcx;jogario de !Jm:cbo McxjCIIJO 11• edición EdiiOrial Pomia Mexico. 1999. p. 131 

TESIS CO}~
FALLA DE ORIGEN 



48 

Los junstas de nuestro tiempo ccuceden al estudio comparativo del derec:ho 

una lmponanda formattva Igual a 111 que se ha ab'lbuldo tradicionalmente a 111 

historia del derecho. 

"El derecho companldo merece, pues, que se le incluya entre las llamadas 

fuentes Indirectas del derecho, es decir, que se le tenga como una de estas 

fuentes, entendidas como aquellas que sean susceptibles de darte existencia, 

aunque pueden ayudar a su aeaclón.-

La conveniencia del estudio del derecho comparado 5I necesitase justiftcadón, 

la tendría plenamente en la uUIIclad que su concdmlentD supone para el progreso 

de la leglsladón y en el servido que presta para exigir las exigencias de la vida de 

la relación internacional, cada día más intensa. 

El conocimiento del derecho comparado es un factor Importantísimo para 111 

preparación de los proyectos Jegislattvos en cualquier pa(s, pues permite 

beneficiarse de las experiencias de los demás y la consiguiente utilización de 

fórmulas ya apliCadas en olrcls partes para la solución de problemas jurídicos que 

muchas veces no son exdusivos de ninguna nación, sino comunes a todas, sin que 

ello suponga negar la necesidad de que el legislador siempre tenga en cuenta, en 

primer lugar, las caracteristicas nacionales propias. 

No debe tampoco pet"derse de vista el valor que tiene para 111 ronnaclón de los 

jueces el conocimiento del derecho comparado y lo útil que ha de sertes en 

"Ibídem .p. 137 
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aquellos casos en que se vean obligados a apliCar el derecho extranjero haciendo 

prácticamente Innecesaria la prueba del mismo por la parte Interesada. 

Al jurista moctemo no le basta con el concx:lmlentD del derecho de su propio 

país, sino que, en virtud de la acentuación de las relaciones entre los pueblos, más 

frecuentes cada dla, por las exigencias del comercio y de la vida Intelectual, se 

encuentra en múltiples ocasiones en la necesidad de temar conocimiento del 

derecho extranjero. 

Las actividades del hombre de nuestro tiempo se traducen en gran rriedlda en 

relaciones que rebasan la esfera de lo nacional y, como estas relaciones en su 

mayor volumen caen dentro de la esfera de lo jurídico, tienden a exigir la atención 

de los profesionales del derecho. 

Por lo anterior consideramos oportuno señalar algunas constttuciones del 

extranjero donde también se permite la posesión de armas a los particulares en su 

domldllo. 

Constitución de ArgentiiUI 

•Artículo 21 Los dudadanos argentinos y los naturalizados son libres de 

poseer armas en su domicilio de las permitidas por la milicia para su propia 

seguridad, así como también a prestar el servicio militar de manera voluntaria" 

Como podemos ver la permisión de tener armas en su domicilio depende de 

las que la milicia de ese país permita. 
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Esta ConstituCión en su articulo 37, permite •a sus Habllantes la poseSIOn ae 

;:;nnas Siempre v cuando este registrada en el ejét'dto v la tenga Siempre en su 

domicilio v que no este exceptuada a las annas de uso exdusivO del ejército•. 

La Constitución Boliviana, al igual que la mexiCana, establece el derecho de 

poseer annas en el domicilio siempre y cuando no sean armas de las que usa el 

ejército v además pide, que tales annas se encuentren lnscrttas en el registro 

militar. 

Constttuci6n de Chile. 

En esta Constitución en su artículo 18 establece respecto a la posesión de las 

armas lo siguiente: 

Artículo 18. •Los chilenos en estado de cargar annas v de poseerlas en su 

domidlio deberán de hallarse Inscritas en los registrOs mlutares si no están 

legalmente exceptuadas para ello v con las condiciones v modalidades que ésta 

ConstitUción establece.• 

Como podemos ver de la lectura de las anteliOres definiciones se Infiere que 

hay similitud con nuestra Constitudón, sin señalar el número de armas que se 

puedan tener dentro del domicilio ni el motivo de su posesión. 
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CAPÍTULO DI 

PLANTEAMIENTO DEL PROIILEM~ SI SE APRUEBA LA REFORMA A LA LEY 

FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

De aprobarse la reforma a la Ley Federal de Annas de Fuego y Explosivos va 

a ser para algunos un fracaso del gobierno, el no poder dar protección y seguridad 

al ciudadano y, para contrarrestar tal situación, por medio de dicha reforma, se 

dotará a la ciudadanía a tener en su casa o domicilio hasta cinco armas para 

salvaguardar su seguridad y la de su familia. 

Al respecto, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, se 

manifestó al igual que nosotros en contra de la existencia de una reforma a la ley 

que permita armarse a los ciudadanos porque, sería tanto como reconocer el 

fracaso de las autoridades en materia de seguridad. 

Lo anterior desde nuestro muy particular punto de vista en caso, de que se 

apruebe la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos sería un 

retroceso para el gobierno federal y en particular, para la Secretaría de Seguridad 

Pública porque, a diario se escucha en los distintos medios de comunicación que la 

delincuencia, está disminuyendo pero en la realidad las condiciones prácticas y 

delictivas en lo que a seguridad se refiere el índice de criminalidad, va 

aumentando, es por ello, que en muchos lugares de nuestra ciudad la gente, en 

lugar de estarse armando o empistolándoze están, cerrando muchas de sus calles 

de manera inconstitucional para que así, única y exclusivamente hagan uso de ésta 
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los que viven en dicha calle no permitiendo accesar a algún otro ajeno al lugar y 

las autoridades, ante tal situación hacen caso omiso de éstas irregularidades que 

en muchos de los casos, provocan enfrentamientos entre los habitantes de esa 

calle cerrada con los que van a ser uso de ésta pero, ante la incapacidad de los 

encargados de brindar seguridad a los habitantes del Distrito Federal, están 

proliferando los cierres de calles sin importar las molestias que esto ocasiona. 

La empistolización en lugar de beneficiar a las familias de bien en el Distrito 

Federal, provocaría que muc:hos delincuentes por sí o por terceras personas que 

tuvieran un modo honesto de vivir adquieran las armas que quisieran para seguir 

delinquiendo y dañando a la de por sí dañada sociedad mexicana. Claro que ésta 

no es la solución y quizás ni la tan comentada traída del exalcalde de Nueva Yortc: 

Guiolianni porque, desconoce el modus operandi del delincuente mexicano así 

como de las distintas zonas de mayor criminalidad en la Ciudad de México y, si se 

aprueba ésta reforma en lugar de que el Estado combata la delincuencia, la 

delincuencia combatiría al Estado. 

Asimismo, consideramos que no podemos empistolar a la gente de bien 

cuando todavía no se ha desarmado a la delincuencia y algunos otros grupos 

rebeldes de nuestro país como el EZLN, EPR y en general a todos los 

narcotraficantes de las Entidades Federativas y del Distrito Federal. Es triste 

reconocer pero es la realidad social que estamos viviendo día con día, en esta gran 

Ciudad porque de lo contrario, en los barrios bajos de nuestra ciudad si hubiera 

una vigilancia adecuada no se podría conseguir tan fácilmente una pistola de 
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cualquier calibre, o droga de cualquier tipo sin la complicidad de las autoridades 

tanto de los más bajos como de los más altos niveles. 

En la Revista Proceso se apuntó que, ~la empistolizadón en el Distrito 

Federal es una conbibución más para el delincuente que para la gente de bien en 

el entendido de que los delincuentes, son los más preocupados e Interesados en 

conseguir un arma que una persona que se ha dedicado a trabajar • ..40 

Respecto de lo anterior, y a efecto de tener una adecuada comprensión 

sobre el tema será oportuno precisar lo siguiente. 

1. Posición de los Derechos Humanos 

Todos los derechos humanos que la Constitución Política de México 

consagra serian meros enunciados teóricos o letra muerta si no existieran en la 

misma medios procesales para asegurarlos, así como para velar por la legalidad. 

"los derechos humanos requieren ser protegidos y garantizados 

eficazmente mediante una adecuada tutela procesal prevista por la misma 

Constitución. Ésta se traduce en mecanismos legales establecidos para que el 

individuo pueda solicitar la protección de la ley, cuando vea amenazado el ejercicio 

de sus derechos. A esos mecanismos se les llama Instrumentos procesales. ""1 

"'Revista Proceso. No. 278. Mavo-13. Sección Polltica. México. 2001. p. 17. 
11 BOLAÑOS CACHO. Gilbefto. Pe!jncuenci• Juvmjl en la Cjudad de Méxjco. 4' edición. Editorial 
Secretaria de Gobernación. México, 2000. p. 101. 

1------------------------:--:-:-------· ·' "· 
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La ley estableCe una serte de recursos para asegurar el goce de tales 

derechos y libertadeS, sea mediante medidas ~ntlvas (QUe eviten la violación a 

los derechos) o mediante medidas reparadoras (que restitUyan el ejerciCio de los 

derechos). 

En algunos tratados InternaCionales de derechos humanos se establece la 

obligación para los Estados de asegurar esos derechos mediante el establecimiento 

y pennanente de recursos judiciales Internos, que en forma rápida, sencHia y 

accesible, ofrezcan a los particulares la garantía de que sus derechoS serán 

respetados. 

"Éste es el caso de la Convención Americana SObre Derechos Humanos de 

1969, de la que México fonna parte, la cual en sus disposiciones establece que los 

Estados miembros se comprometen a garantizar a las personas un recurso sencillo 

y rápido, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la(s) ampare(n) contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitl.lción, la ley o la presente Convención. ""2 

El instrumento procesal más Importante en nuestro país para la tutela de los 

derechos humanos es el juicio de amparo. 

Se encuentra establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de México. El amparo puede Interponerse en contra de actos de autoridad 

o en contra de leyes que violen los derechos humanos reconocidos como tales. 

"GUAJAROO, Honocio. Tcoda de 1• Comunicación SqcjeJ. lO' edición Editorial Promociones editoriales, 
México, 1994. p. 188. 
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Aquí aparece un problema. No todos los derechos humanos rec:onocidos a 

nivel Internacional han sido también reconocidos como tales por el derecho lntemo 

mexicano. Es el caso del derecho al voto, ya que según la jurisprudencia de la 

SUprema Corte, éste no puede ser considerado dentro de las "garantías 

individualesH v por lo tanto no es susceptible de protección mediante el recurso de 

amparo. 

DERECHOS POUT.ICOS. SU VIOLACION NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE 

EL AMPARO. 

Las garantías son de carácter permanente, de ejercido Incondicional y 

corresponden a todos los habitantes del país, como previene el artículo lo. de la 

Constitución Política, en tanto que los derechos políticos se genera de modo 

ocasional, con la periodicidad electoral, condicionados a los requisitos del artículo 

34. El juicio de amparo protege los derechos del hombre, no de los ciudadanos, de 

acuerdo con los preceptos 103 v 107 constitucionales, y reiteran las condiciones 

especiales de los derechos políticos, el otorgamiento por el artículo 97 de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de la facultad de intervenir en la violación 

del voto público ante la solicitud respectiva. Así como la refonna del artículo 60 

constitucional publicada en el Diario Oficial del 6 de diciembre de 19n, al 

establecer el recurso de reclamación ante el propio Alto Tribunal contra las 

resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. 

TRIBUNAl COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 169m. Alfredo Corella Gil. 17 de marzo de 1978. 

Unanimidad de votos. Ponente: Federico Taboada Andraca. 

Amparo en revisión 226/77. Humberto Junco Voigt y coags. 17 de marzo de 

1978. Unanimidad de votos. Ponente: Federico Taboada Andraca. 

NOTA: 

Se elimina la leyenda: "Sostiene la misma tesis" 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación. Epoca: Séptima Epoca. Volumen 109-114 Sexta Parte. Tesis: 

Página: 63. Tesis Aislada. 

El amparo es el instrumento procesal consagrado en la Constitución que 

permite proteger al individuo contra actos de cualquier autoridad que vulnere o 

afecte sus derechos. En la práctica, el amparo tiene el inconveniente de ser un 

recurso costoso y complicado que requiere Jos servicios de un abogado. 

Además de las instituciones de carácter jurisdicdonal, los particulares 

pueden acudir ante organismos administrativos y legislativos que se han 

establecido para la defensa de los derechos. 

Tales organismos ofrecen a las personas los medios más accesibles, rápidos 

y sin procedimiento complicados, para brindar así una intervención de la justicia 

pronta y sin requerir formalidades excesivas. 

Podemos citar el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

creada por decreto presidencial el S de junio de 1990. Este Organismo es 

autónomo, con personalidad propia, independiente y con recursos propios. 

TESI
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"La Comisión Nacional de Derechos Humanos es el órgano responsable de 

proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y 

defensa de los derechos humanos. ""3 

Entre sus abibuciones tiene encomendada la atención y encauzamiento 

legal de los reclamos sociales en materia de derechos humanos. El presidente de 

dicha Comisión tiene la facultad de "solicitar, de acuerdo con las disposidones 

legales aplicables a cualquier autoridad del país, la información sobre posibles 

violadones de los derechos humanos. n 

La Procuraduría de Protección Ciudadana del Estado de Aguasealientes, 

creada en 1989, de acuerdo con lo publicado en el Periódico OfiCial el 28 de agosto 

de ese año, tiene como finalidad atender las quejas presentadas por personas 

afectadas por algún acto de autoridad de los servidores públicos locaies. 

Para ello, establece un procedimiento sencillo y sin grandes formalidades, 

pues la intención de la institución es crear instancias mediadoras entre la sociedad 

civil y los funcionarios del Estado. 

Otros ejemplos de este tipo de organismos auxiliares para la promoción y 

protecdón de los derechos humanos que existen en México son: La Comisión de 

Derechos Humanos en el Estado de Morelos, creada en 1989; la Procuraduría 

Social del Departamento del Distrito Federal, establecida en 1989; la Procuraduría 

Social de la Montaña en el Estado de Guerrero, creada en 1987, y la Procuraduría 

para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca, en 1986. 

" LOZANO V ÁSQUEZ, Alberto. El Es!ldo y 1• Cuhura. s• edición, Editorial UNAM, M~xico, 1998. p. 289. 
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En el ámbito del poder legislativo, se han aeado comisiones de derechos 

humanos en las cámaras de diputados y senadores; están formadas por 

representantes de las diversas comentes políticas, lo que propicia una mayor 

pluralidad de opiniones en el tratamiento de problemas relativos a violaciones de 

derechos y libertades fundamentales. 

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal también cuenta con una 

comisión encargada de todo lo relativo a la admlnisbación de justicia y derechos 

humanos. Por sus atribuciones de gestoría, este órgano, de carácter 

reglamentario para el DiStrito Federal, ha brindado mayores posibilidades de 

acceso y atención a las personas y grupos sociales. 

Algunas de las instituciones aquí mencionadas se asemejan a la f1gura 

escandinava del Ombudsman fue concebido como una magisbatura de persuasión 

de opinión al alcance de cualquier persona para conocer de quejas por actos de 

autoridades contrarios a la ley. 

"La característica del Ombudsman, también llamado Procurador de 

Derechos Humanos, es que se trata de una institución que tiene una verdadera 

autonomía, cuyo titular es designado por un poder diStinto al que va a vigilar; esto 

es, si está para vigilar a la adminisbación pública, regularmente deberá ser 

nombrado por el poder legislativo; sus opiniones y recomendaciones gozan de un 

gran prestigio; la persona que preside como titular tiene una alta autoridad moral 

TESIS CON 
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v es experto en el tema de derechos humanos; su mandato suele durar cuatro 

años, con posibilidad de ser reelegido una sola vez.-

Pocos tópicos están tan estrechamente ligados a los derechos humanos 

como lo está el relativo a la educación. Para que las personas ir1COf¡)Oren a su 

cultura el tema de los derechos humanos, hay mucho por hacer en el terreno de la 

enseñanza v la educadón. Defenderlos v dlfunc:lir1os es una tarea que tiene mucho 

que ver con el proceso de formación y desarrollo que se intenta en las escuelas. 

La secular lucha por hacer realidad el respeto y la observancia de los 

derechos humanos pasa de una manera especialísima por el campo de la 

educación. Esto es así, ya que sólo mediante una adecuada enseñanza de los 

derechos y deberes de las personas podrán crearse actitudes de tolerancia y 

respeto hacia los demás. Para lograr esto hay que equilibrar la teoría y la práctica 

de manera coordinada. 

Para avanzar en este sentido hay que evitar que la enseñanza de los 

derechos humanos se convierta en una mera teoría abstracta. Para ello, hará falta 

superar los sistemas educativos que los tratan de una manera simplemente 

declarativa, teorizante, sin importar su vigencia real. No bastan los hechos v los 

fundamentos, aunque hayan sido perfectamente seleccionados. Los estudiantes 

desearán sentir esos principios; su lenguaje conceptual v las cuestiones que 

suscitan en la vida real, si han de tener algo más que una mera signlficadón 

"CARPIZO. Joi'Jie. Los Derechos Hwn111os y el J:!eres;ho Penal· 2' edición. Editorial Pomia. Mwco. 1999. 
,.. 128. 
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De manera que si la educaciÓn en los derechos humanos no comienZa por 

inculcar en el educando, desde las raíces, cuando es pequeño, hábitos positivos 

dirigidos a respetarlos, los suyos y los de los otros, no habrá una auténtica 

educadón en el porvenir de la sociedad. 

La auténtica educación dirigida a inculcar valores como el de reconocer y 

asumir que "nadie es más ser humano que otro•, o el de saber que respetar los 

derechos de los otros empieza por reconocer la importancia de la tolerancia, la 

conciencia de igualdad y no discriminación, es una tarea constante y permanente 

en la formación humana. Hoy en día, la mejor forma de hacer prornOc¡ón es 

mediante la difusión y enseñanza de todos los valores inscritOS en la teoría de los 

derechos del hombre. 

En síntesis, si bien esta tarea es responsabilidad del Estado, también la 

sociedad civil debe asumirla proporcionalmente buscando que se generen los 

cambios necesarios para una nueva política educativa. 

"Los principios rectores de esta nueva política educacional en materia de 

derechos humanos deberá fundarse, entre otros, en los siguientes ~: 

Considerar a los derechos humanos como la forma moderna de promoción 

humana; la necesidad de vincular en un mismo proyecto educativo las demandas 

sociales de democracia, paz y bienestar SOCial, aunados al respeto de los derechos 

humanos; enfatizar el papel del ciudadano, más que el papel del Estado, para 

• 
lograr realizar dicho proyecto; no dejar:' que el criterio utilitarista y mercantil 
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ahogue los aiterios humanistas en la sociedad; y devolverte a la Universidad su 

papel de promotor de una conciencia clara sobre el valor supremo del hombre. ""5 

Tiene tanta importancia la promoción de los derechos humanos como la 

tiene la enseñanza de los deberes. Hablar de obligaciones es mirar la otra cara de 

la moneda. 

En realidad, el constante clamor que exige el respeto de los derechos 

humanos es también una forma de promover la responsabilidad y el compromiso 

de las personas hacia la sociedad. Por eso, nunca está de más el pedir que cada 

individuo se preocupe por conocer cuáles son sus derechos y, en contrapartida, se 

podrán descubrir las colaterales obligaciones que están al reverso de los derechos. 

Los derechos humanos, como derechos naturales que son, están 

fuertemente vinculados a otros tanto deberes. Se puede afirmar que al vivir en 

sociedad, por ese solo hecho, la persona adquiere una deuda permanente hacia 

ella de comportarse fraternalmente y de contribuir en todo aquello que la 

engrandezca y la desarrolle armónicamente; hay, en consecuencia, el deber de 

colaborar en beneficio de la comunidad. 

Como titular de derechos, el ser humano es también sujeto de deberes y 

responsabilidades sociales. Así por ejemplo, el derecho a la vida Implica el 

correlativo deber de conservarla y vivir sana y dignamente; el derecho al trabajo 

"LÓPEZ ROSADO. Felipe. lntToducción •1• Socjolog!L-,. edición. Edilorial Pomio. México. 1996. p. liS. 
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implica el deber de c:onserntrlo y buscar su perfeccionamiento; el derecho a 111 

verdad y la información exige el deber de buscarla con sinceridad. 

La convivencia humana, pam que sea ordenada y permita el desarrollo de 

todos, exige atender y respetar mutuamente los det echos y los deberes. Pam 

cada derecho que tenemos existe el deber de recoiKX:er y respetar el de los 

demás. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artírulo 29, señala de 

manem dam que "toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto 

que sólo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad." 

Como nunca antes en la historia, sobre todo en las últimas cuatro décadas, 

se ha insistido mucho sobre los derechos que tiene el ser humano. Es natuml que 

asi sea, debido al renacimiento de ciertos valores humanistas que sostienen las 

reglas de la convivencia soda!. No obstante, es necesario no olvidar los deberes y 

responsabilidades, a nivel Individual y social, si se quiere asegumr un ambiente 

que le permita a todo hombre vivir a la altum de su dignidad humana. 

2. Repercusiones soc81es 

Como ser social el hombre está inclinado por su propia natumleza a vivir en 

sociedad, en donde se relaciona moralmente con tos demás hombres y con la 

autoridad pública que es absolutamente necesaria pam hacer posible dicha 
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convivencia. Estas relaciones morales para con los demás, se convierten en 

relaciones jurídicas por medio de las cuales se debe dar a cada quien lo suyo, a 

saber, en relaciones guiadas por la justicia que exige que a cada quien se le dé lo 

suyo, se reconozca, se respete su dignidad de persona humana. 

Así nace el derecho objetivo, que no es mero derecho positivo, y, que siendo 

anterior a éste, debe considerarse como un derecho natural que exige se le dé al 

ser humano lo que le es debido en justicia por razón de su dignidad de persona. 

Así es como nacen los derechos humanos fundamentales que son inmutables 

e inalienables por adherirse y ser inherentes a la persona humana. 

Todos estos derechos humanos deben considerarse como preceptos primarios 

y como tales son universales, tiene vigencia en todo tiempo, en todo lugar y en 

todo caso. 

Estos derechos no pueden enajenarse, no pueden ser objeto de 

transacciones, no pueden depender de posiciones ideológicas y partidistas, ni 

pueden ser objeto de plebiscitos. 

Exigen ser reconocidos por sí mismo, y para que adquieran la condición de 

derechos subjetivos o de libertades públicas precisan el reconocimiento que 

procede de una norma jurídica, esto es, de un conjunto de garantías que debe 

otorgar la autoridad pública. 

( 
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"Tratándose de derechos humanos son categorías juridicas positivas en 

cuanto pertenecen al ámbito del derecho positivo vigente en un Estado; pero son 

también categorías éticas, de derecho natural, en cuanto expresan valores básicos 

intraducidos e lntradudbles plenamente en el campo de la norma juridica. Son, 

por Jo tanto, expresiones históricas de la conclenda ético jurídica de la 

humanidad.-

Esta protección jurídica o posltivación de estos derechos exige: 

Que de dicha norma se derive la posibilidad para Jos sujetos de defecho de 

atribuirse como facultad o derecho subjetivo, el gozar de ellos v de hacerfos 

respetar v valer. 

Que las infracdones a esos derechos legitimen a sus titulares ofendidos el 

derecho de exigir a los tribunales de justicia el restablecimiento v reparadón de los 

daños v ofensas, utilizando si fuera necesario para ello el aparato coactivo del 

Estado. 

Precisamente la seguridad pública existe en un Estado cuando con toda 

oportunidad v eficada se lleve a cabo una acdón preventiva, en on:1en a evitar 

cualquier violación de estos derechos, especialmente con reladón a la vida. Y en 

caso de que sean violados, se requiere la impartición eficaz v pronta de la justicia 

por parte de la autoridad a fin de que no queden impunes los delincuentes v las 

acciones ilídtas realizadas por ellos . 

.. CARPIZO, Jor¡¡e. Los Derechos Hwnanos y el Om<:ho Penal. 2" edición. Editorial, Ponúa. México, 1999. 
p.201. 
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Como consecuencia de lo anterior, si estos detechos humanos son y deben 

ser válidos siempre, en todo lugar, en todas partes y en todos los casos, es 

apremiante que la autoridad los haga respetar en todos los sectores de la 

sociedad, principalmente en los sectores más desprotegidos. 

ftEstos sectores son los de los pobres sodológiCXJS, los derechos de la mujer, 

los derechos de los indígenas y los de los nuevos marginados: Los anónimos 

sociales, los desubicados, los marginados de nuestro tiempo. Rnalmente, los 

derechos de los obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para 

organizarse y defender sus derechos y de los campesinos privados de su tierra, en 

situación de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de 

comerciallzadón que los explotan; también los dered1os de los niños, de los 

jóvenes, de subempleados, de los marginados y hacinados urbanos, de los 

ancianos.""7 

Con respecto a los pobres la Procuraduría de Justicia deberá descubrir ante 

todo los mecanismos generadores de la pobreza, denunciándolos y tratando de 

destruirlos, exigiendo que tales mecanismos desaparezcan y sean sustituidos por 

otros que los ayuden y promuevan, creando infraestructuras dentro de las cuales 

puedan salir de su subdesarrollo. 

Tratando de sintetizar estos sectores los podríamos daslflcar de la siguiente 

manera: 

"LÓPEZ ROSADO, Felipe. lntrosluccióo 1 la SocioiO!!IL 7" edición, Edi!Oria!, Pomia, Mél<ico, !996. p. 121. 
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A) Sec:tor film/IÍII: 

Nuestra mirada se dirige inmediatamente a los derechos fundamentales del 

niño, en forma especial al del que aún no ha nacido, para que ninguno se quede 

sin garantías legales y cuente con el respaldo de la fuerza jurídica que le permita 

hacer uso del derecho primario a la vida, sin el cual no tiene vigencia ningún otro. 

También en este sector están los menores detenidos en prisiones para 

adultos, las mujeres, principalmente las sirvientas, que en muchas ocasiones son 

explotadas y no cuentan con ninguna garantía, y las madres de familia que en 

algunos casos son tratadas en las clínicas, especialmente estatales, como 'si fueran 

animales, en donde se ha llegado al extremo de ligarles las trompas de Falopio, sin 

su consentimiento. 

B) Sector penitenciario: 

Los detenidos que no pueden pagar fianzas, o no pueden contratar un buen 

abogado que los defienda. 

Los detenidos que son torturados o tratados inhumanamente. 

C) Sector indígena: 

Algunos indígenas son hacinados en las cárceles, procesados y condenados, 

por presuntos delitos contra la salud, o por los conflictos derivados de la tenencia 

de la tierra: y esto muchas veces, a consecuencia de confesiones obtenidas bajo 

tortura y otras graves irregularidades procesales. 

... TESIS CON 
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D) Sector de los c/esii¡Mrecidos: 

Sus familias van de un lado a otro sin obtener respuesta adecuada a sus 

aflicciones, sufrimiento v a sus aspiradones legitimas de justida. 

E) Sector de las inmigrantes económicas y refugiadas políticrJs: 

Que sufren con frecuencia tratos crueles, Inhumanos, degradantes v carecen 

de posibilidades jurídicas y administrativas. 

F) Sector de los detenidos mtJitrariamente, sujetos a un régimen de 

incomunia~ción y contml esiTictD de las procedimientos de interrogatrJrios: 

Detenciones en lugares o centros no ofidales y conocidos. 

G) 5ectrJr de las obreras: 

Que en no pocas ocasiones, no son tratados como hombres libres v 
responsables, no son invitados a participar en las dedsiones que conciernen a su 

vida, a su futuro y a su propia superadón, v. finalmente, no se les reconoce el 

derecho a crear libremente organizaciones; muchas veces son víctimas de líderes 

explotadores y corruptos. 

H) Sector de la promoc;ón huf17ilna: 

Debe reconocerse el derecho del hombre a que en su país exista, se organice 

una economía humana, al servido del hombre v no que el hombre esté al servicio 
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de la economía. Sectores de población, familias e individuos cada vez más ricos v 

privilegiados frente a familias v multitud de personas sumidas en la pobreza, 

víctimas del hambre v las enfennedades, carentes de vivienda digna, de servicios 

sanitarios, de acceso a la cultura. 

1) .5ectrJr de las empt'f!SdS del país víctimas de las empres¡15 tTansnilcionales: 

Se les debe reconocer a dichas empresas del país el derecho de defensa 

frente a las empresas transnacionales, haciéndose necesaria la elaboración a nivel 

internacional de un estatuto que regule las actividades de dichas empresas: 

J) Sectores de transeúntes, viajeros, pasajeros y automovilistas: 

Continuamente todos estos son asaltados, atracados impunemente; no 

cuentan con la suficiente protección. Algunos son secuestrados sin que se enteren 

las autoridades y rescatados por los familiares, que amenazados de muerte, se ven 

coaccionados a pagar sumas millonarias. 

K) sector educativo: 

Abuso por parte de las autoridades gubernamentales en el excesivo control 

por parte de éstas en el diseño de planes, programas de estudio, v elaboración de 

libros de texto. 

La educación nonnal ha sido en México objeto de diversas medidas de corte 

ideológico y de control político. Dicha educación se dificulta, no se le alienta v se 
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mantiene como un coto de poder. El aplicar prácticamente las infracciones para la 

escuela particular, se presta para ser utilizado como instrumento persecutorio para 

las mismas. 

La banalidad en la propaganda sexual, también lesiona la dignidad de la 

persona humana y empobrece la imagen del hombre. Se debe también hacer 

justida a la dignidad del hombre. 

Cuántas personas y grupos subnormales emprenden campañas 

panasexualistas en forma totalmente impune. Su propaganda va dirigida y 

redudda a los medios de evitar la concepción. 

Tal vez reflexionando aún más, se podrían encontrar otros sectores 

desprotegidos. Lo importante es que todos nos convenzamos que la justida y la 

libertad, como dijo su santidad Juan Pablo JI, nson inseparables y existen sólo si 

son para todos. n 

Luchemos todos, principalmente las autoridades públicas, por la justicia, la 

solidaridad y la paz del mundo, y no por la pistolización, sino más bien por la 

seguridad que debe brindar el Estado a sus gobemados. 

3. Repercusiones luridiats 

Es muy derto afirmar que la criminalidad en el Distrito Federal ha ido en 

aumento y que día a día se está transformando, pues la delincuencia ya no actúa 

sola, sino actúa en grupos o bandas organizadas, asimismo, las modalidades de 

ejecución y los mecanismos empleados de los sujetos activos de un delito son cada 

r TESIS CON "7' 
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día más violentos afectando a los bienes jurídicamente protegidos como son la 

vida, el patrimonio, la salud, la libertad sexual. Las técnicas utilizadas por las 

bandas son cada día más violentas, manifestándose principalmente en actos 

criminales como el homicidio para poder oometer el apoderamiento de un bien 

ajeno, en el que no basta únicamente robar y en ocasiones secuestrar para la 

obtención de rescate de los rehenes con la amenaza de la privación de su vida las 

víctimas que han sufrido daño a su salud, a su patrimonio, en ocasiones no 

denuncian los actos delictivos cometidos en su oontra, quedando impune las 

conductas realizadas en su contra. En este estudio se presentarán las esiadísticas 

de criminalidad de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, quienes 

enuncian las fonnas de criminalidad de Jos sujetos del delito y su presentación en 

cada conducta delictiva que va provocando incertidumbre en algunos sectores de 

nuestra sociedad. 

"Entre las características más notorias de la criminalidad actl.lal esta su clara 

tendencia hada la violencia, si observamos las estadísticas de los años de 1999-

2002 notamos un desarrollo de la aiminalidad hacia la violencia frsica y que a 

veces es innecesaria; el más grave de los mecanismos de retroalimentación en la 

violencia es aquel que se fonna entre delincuenda y ex -policías quienes conocen 

el modo operandi de nuestros servicios públicos de seguridad, y por Jo tanto 

actúan con toda libertad al notar las carendas y fallas de capacitación de nuestros 

elementos preventivos y correctivos de Seguridad Pública.-

.. PEÑA NÚÑEZ. Julio. La prevención de ha DelincuenciL 4• edición. Editorial Harla. México, 1991. p. 171. 
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Por lo tanto, es necesario que todas las empresas de Seguridad que operan 

en el Distrito Federal sean tomadas en consideración para elaborar conjuntamente 

planes preventivos en todos los sectores del Distrito Federal, y así prevenir la 

delincuencia en México y no, la pistolización. 

Recordando que el objetivo principal de la Seguridad Pública es prevenir al 

ciudadano de los riesgos que está expuesto en las diferentes fases de su entorno, 

proteger la vida y las propiedades contra ataques criminales y preservar la paz, así 

como prevenir actos encaminados a afectar sus bienes juridicamente tutelados, de 

igual manera hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes, y no c:oinbatir la 

violencia con más violencia. 

El objetivo de esta tesis es dar parámetros y posibles soluciones para 

combatir la delincuenda en México y no es con el objeto de que las empresas de 

seguridad tengan la misma función de las autoridades encargadas de dicho fin, 

sino por lo contrario que se conozca la Filosofía y Misión de las Instituciones de 

seguridad que tienen por objeto implementar y desarrollar métodos, sistemas, 

políticas y procedimientos preventivOS en materia de protección y seguridad que 

minimicen los riesgos que atentan contra los recursos humanos, técnicos y 

materiales de los sectores industriales, bancarios y a:Jmerciales, pero sobre todo a 

la sociedad en general. 

Es de notar lo que actualmente algunos sectores de la sodedad están 

formando agrupaciones, comités y asociacione& de seguridad para prevenir la 
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delincuencia por no tener un verdadero sistema de seguridad en el Distrito 

Federal. 

La problemática del Distrito Federal es de todos los habitantes v no 

únicamente del Gobierno del Distrito Federal, por ende es necesario la c:ooperadÓn 

de todos los sectores v en especial de las empresas dedicadas a la seguridad para 

prevenir la delincuencia en nuestra Oudad de México, v no empistolar a la 

ciudadanía con una reforma a la Ley Federal de Annas de Fuego v Explosivos que 

puede ser en lugar de preventiva de disconformidad v aliento a la violencia en la 

ciudadanía. 

4. La Sociología Jurídica y su c:ancepci6n .,_,. .. no pistDIIzac:i6n de 

los habitantes del Distrito Federal 

"Otra experiencia de lo social consiste en el hecho de que sentimos la 

existencia de otras personas como limltKiones v barreras para determinados 

comportamientos, comportamientos que aparecen prohibidos, v como presión para 

obrar de determinada manera conductas ordenadas o mandadas.- O, dicho con 

otras palabras, nos encontramos con normas determinadas por otras gentes, y con 

autoridades estatuidas por esas normas, autoridades que nos dirigen mandatos. 

En suma, nos encontramos con que una gran parte de nuestra conducta está 

controlada socialmente. 

•• RECASENS SICHES. Luis. Op. CiL p. 27. 
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Nos encontramos con costumbres, convencionalismoS, estatutos, 

reglamentos, leyes jurídicas, etc., que tienen una pretensión normativa, es decir, 

que no son solamente hábitos de hecho o menos usos, sino que prescriben 

deberes. Cada grupo, por ejemplo, la familia, la dase social, el circulo profesional, 

la comunidad de fe religiosa, la agrupación de juego, el Estado, etc., tiene sus 

propias normas, que no siempre son las más acertadas, como por ejemplo, si se 

empistola a la dudadanía, los sectores antes mendonados tendría las siguientes 

repercusiones, por ejemplo, en la familia se correrá el riesgO que, si hay armas y 

éstas no tienen un lugar adecuado para su guarda, los hijos mayores y menores de 

edad, pueden ocasionarse accidentes mortales entre ellos. 

Para los delincuentes hay mayor probabilidad de que el jefe de familia o 

cualquier persona, viéndose en la necesidad de dinero o en una urgenda, médica 

de un familiar enfermo, salga a asaltar a los demás. 

De igual forma, para los otros sectores y sociedad en general se volveria un 

país belicoso por tener fácil acceso a las armas como es el caso de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

"En el hecho de la existencia de esas reglas puede haber fenómenos de 

hábito, de repetidón por inerda o por mecanización de una misma conducta. Pero 

aparte de esa base de hábito, que se dé en algunas de esas reglas, tales reglas 

tienen una pretensión normativa; no son leyes causales de la naturaleza, sino que 

son preceptos: no expresan un modo forzoso de los hechos, sino que prescriben 

TESIS CON 
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deberes. Las normas no son la enundación de lo que ha sucedido, sucede o 

sucederá fo12:osamente, sino de lo que debe ser cumplido por el hombre, aunque 

sea posible que alguien no lo cumpla de hecho. Precisamente porque en el mundo 

real cabe que no se cumpla lo que la norma estatuye, por eso la norma tiene 

sentido como tal nonna. Si lo que la nonna exprese se realizara siempre v 
necesariamente, entonces la nonna perdería su carácter de "deber ser", dejaría de 

"prescribir", dejaría de constituir tal norma, y se convertía en una ley fenoménica, 

esto es, en la enunciación de una concatenación causal constante de hechos. Una 

norma que rezase debe suceder lo que efectivamente sucede o debes comportarte 

del mismo modo como realmente te comportas no sería una nonna, carecería de 

sentido normativo. Se prescribe o se preceptÚa aquello que pudiendo no hacerse 

debe sin embargo, ser cumplido. n50 

Cierto que muchas nonnas sociales tienen sus raíces en la condición misma 

del hombre, en las necesidades humanas, en la estructura real de la colectividad, 

en la repetidón efectiva de muchas conductas durante largo tiempo, en ciertas 

tendencias psicológicas. A pesar de ello, las nonnas jurídicas no son expresión de 

hechos, sino que son preceptos; pueden ser puestas, o quitadas, o reformadas; v 
no entrañan una necesidad causal, esto es, una relación forzosa de causa a efecto. 

Las nonnas no operan directamente como causas inexorables sobre los 

hechos del comportamiento, sino que se dirigen al pensamiento y a los 

"'Ibídem. p. 111. 
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sentimientos de las per.;onas a quienes gobiernan v llevan consigo un sentido de 

obligación. 

ftSin embargo, las normas sociales ejercen sobre sus sujetos una cierta 

presión, que puede revestir los más varios grados de intensidad v diversas formas. 

Puede ser la leve presión que consista en el temor a la crítica, que la violación de 

la norma suscite en otras personas del mismo grupo; o puede ser más fuerte, 

como el miedo a ser expulsado de ese grupo; o puede revestir el máximo grado de 

presión, la imposición inexorable, o imposidón de un cumplimiento forzado como 

sucede con las normas jurídicas. Las sanciones por incumplimiento o violación de 

normas sociales pueden ser vagas quedar en ridículo, suscitar burlas, o críticas, o 

pueden ser más concretas como por ejemplo, llevar a cabo una prestadón 

compensatoria, o quedar aislado del grupo, o ser objeto de una pena. nSJ 

A veces las normas no constituyen un órgano especializado para velar por su 

cumplimiento, para especificar su interpretación en cada caso cuando fuese 

necesario, v para imponer las sandones por su incumplimiento. Esto es, lo que 

pasa con la mayor parte de las costumbres que rigen en muchos grupos sociales. 

Pero otras veces, las normas sociales, además de los preceptos generales por ellas 

estableddos, instituyen autoridades para velar por su cumplimiento, para 

especificar mandatos individualizados, v para imponer sandones, por ejemplo, la 

autoridad paterna o materna en la familia, el jefe de un grupo de juego, el obispo, 

la junta directiva de una asociadón voluntaria, el gobierno v los funcionarios del 

Estado. 

"SPENCER. Herben. Op. Cit. p. 191. 
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Nonnas v autoridades, de muy varias clases, constituyen, pues, experiencias 

de regulación v control SOCial de la conducta, esto es, experiencias de presiones 

sobre nuestras actitudes v obrares, presiones que tienden a lograr que nuestro 

comportamiento se acomode a determinados tipos adoptados por el grupo; por lo 

tanto, experiendas de frenos v estímulos para nuestro comportamiento. 

s. Sltuad6n socallldllal de .. Seguridad en el Dfstrtto Federal 

La Seguridad Pública se ha convertido en un aspecto aitico que ha dado 

origen a grandes controversias, v ha sido objeto de extensa Información en la 

prensa v otros medios de comunicación. Según hemos podido observar, algunos 

de los artículos dedicados a la materia no se encuentran suficientemente 

informados, en particular en lo que atañe a las bases (y limitaciones) científicas de 

las decisiones sobre seguridad v la función que cumplen los hombres de dencias 

en ese proceso. 

El marco conceptual que merodea a esta figura es distinto v muy variado 

porque en algunas ocasiones las personas la entienden de una manera v las 

autoridades de otra, es decir, los primeros se quejan de que en nuestro país no 

existe seguridad pública, v las segundas que el problema en mención está 

controlado. Pero lo que realmente importa en este momento es lo que su humilde 

servidor puede aportar en el presente trabajo recepcional que hoy se somete a la 

aitica v la calificada opinión de quienes lo lean. 



78 

Desde el punto de vista genérico podemos decir que la seguridad es básica V 

fundamental en cualquier organización social, llámese población, país, familia o 

propiedad privada, por que de aquélla depende la estabilidad económica, política V 

social según sea el caso. 

Podemos decir que un país cuya seguridad Interna V externa no sea 

satisfactoria, tendrá por lógica algunos brotes y conflictos sociales que reclamen su 

satisfacción, ahora bien en una empresa que no existe seguridad interna ni 

externa; tampoco habrá quien le mnr~e o adquiera sus productos V lejos de esto, 

la empresa en comento estará obligada a desaparecer por sus continuos ataques V 

robos en contra de ella. 

Pero volviendo al tema de un país que no es seguro v por lo mismo no tiene 

quien lo defienda en caso de invasión peligrará su soberanía, tan es así que en 

nuestra Carta Magna en su artículo 29 establece ~Que en los casos de invasión, 

perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad 

en grave conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 

acuerdo con su gabinete podrá suspender en todo el país las garantías que fuesen 

obstáculos para hacer frente de manera rápida a la situación. 

No queremos señalar con esto que un país es más seguro, cuando más 

armada esté su ciudadanía, sino cuando más desarrollado y preparado (con un 

buen nivel de seguridad). 
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Para nosotros la seguridad, es sinónimos de paz social, es decir si no existe 

seguridad en un país, en una población o en la persona misma se dirá que no 

existe paz interna según sea el caso. 

En otras palabras, podemos afirmar que la seguridad es una de las garantías 

que nuestra constitución establece y por lo mismo no hay que suplicarla sino 

exigirla de parte de quien esté obligado a brindarla. Es decir, la seguridad es un 

derecho que todos los mexicanos debemos de gozar. 

6. El Gobiemo ~• y sus ,..zonas.,.,.. emplsmt.r a ao. 
dudada nos 

la seguridad pública en los países es uno de Jos principales servicios que el 

gobierno debe proporcionar de manera directa a la población, se trata de un 

servicio público que no puede ser concesionaclo y que, por lo mismo, debe 

atenderse con los recursos propios del país. 

la seguridad pública es uno de los aspectos de la administradón federal y 

local que mayores requerimientos materiales, técnicos y finanderos consume, 

debido a que el servicio de seguridad que requiere la SOCiedad para su desarrollo 

es gratuito y de carácter permanente para toda la comunidad. 

Ante esta condición el presente estudio técnico aporta algunas ideas para 

definir con exactitud los principios para organizar a la poliáa y sus órganos 

auxiliares básicos que son los juzgados y la cárcel o centros de rehabilitación social 

del Estado, así corno las limitaciones que esta materia plantea. 

TESIS CON J. 
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Asimismo, señalar los recur.iOS materiales y financieros Indispensables Pllf'll la 

atención de la seguridad pública; desaibe el perfil de los polidas considerándolos 

como servidores públicos con una alta responsabilidad frente a las autoridades 

locales y frente a la población y se establecen los principios generales para que la 

policía en general y sus órganos auxiliares planifiquen sus actividades y se 

coordinen con las autoridades del Estado y la Federación en la ejecución de 

acciones conjuntas entre diversas corporaciones policiales. 

Se trata de un guía informativo y de orientación, por lo que su consulta 

requiere que la autoridad compare cada una de las ideas aquí presentactas con la 

situación real que se vive en cada una de las corporaciones policiales de México. 

Por que como sabemos una de las funcionl!S prioritarias que el país tiene en 

este momento es el de la seguridad, tan es así que recientemente se creó una 

Institución de Seguridad Nacional y una Secretaria de Seguridad Pública a nivel 

Federal. 

El Estado debe de organizar y proveer de medios de equipamiento a las 

dependencias que tiene a su cargo las funciones de la polida, seguridad, vialidad y 

asistencia a la población en situaciones de emergencias. 

Para nosotros la seguridad pública, la entendemos como el conjunto de 

acciones que realiza la autoridad correspondiente para garantizar la tranquilidad, 

paz y protección de la integridad física y moral de la población, mediante la 

vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que 
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proporciona la corporación de policía y los comités de protección civil al conjunto 

de la comunidad. 

Como servicio público, es la organización de la Polida en General y la 

prestación de servicios a la comunidad para regular el orden público, el tránsito 

vehicular y peatonal, así como la vigilancia y garantía del cumplimiento de leyes y 

reglamentos de la materia vigente en el país. 

Desde el punto de vista administrativo, el Estado realiza la función preventiva 

a bavés de la polida de este nombre, para así velar por el orden, la moral y la 

seguridad pública. 

En garantía del bienestar social, esta función se circunsaibe a las siguientes 

acciones: vigilar, informar, ordenar, exigir y obligar, no sólo como medidas 

preventivas sino represivas. 

La vigilancia evita hechos delictuosos y facilita los primeros auxilios requeridos 

por los particulares en toda clase de acontecimientos. 

Como órgano informativo, coadyuva al mejor desenvolvimiento de los 

ciudadanos en sus tareas, lo mismo sobre su ubicación de una calle, que acerca 

del lugar v autoridades a quienes pueden acudir para presentar sus quejas, en 

caso de haber sido víctimas de hechos delictuosos. 

Siempre que sea necesario v atendiendo al caso de que se trate, debe emitir 

las órdenes pertinentes a los particulares, para prevenir los delitOs o coadyuvar 

con las autoridades a la aplicación estricta de leyes. 

_ TESIS CON 
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La función de exigir y obligar tiende al cumplimiento del orden juriclico: 

vigilando la vía pública, comercios, casas habitación, espectáculos públicos y en 

general todo centro de reunión y a la sociedad principalmente. 

FunchimentD conStitucional.- Aunque la Constitución General de la 

República no prevé expresamente la existencia de la Policía Preventiva, a través de 

algunos de sus preceptos encontramos la justificación legal para la portadón de 

armas. El articulo 10 indica: "los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos 

tienen la libertad de poseer armas de cualquier clase, para su seguridad y legítima 

defensa, hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la 

Nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; 

pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de 

policía." 

El articulo 16, párrafo segundo, señala: "La autoridad administrativa podrá 

practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido 

los reglamentos sanitarios y de la policía" y el articulo 21, entre otras cosas, 

ordena: "Compete a la autoridad administrativa el caStigo de las infracciones de los 

reglamentos gubernativos y de policía." 

Regl•mentD en vigor.- Actualmente, en la ciudad de México, la policía 

preventiva forma parte de la Secretaria General de Seguridad Pública del Distrito 

Federal 
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La organización y funciOnes de este cuerpo polidaco están señaladas en el 

Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, del 6 de julio de 1984. 

Las atribuciones que le asigna ese cuerpo de normas son las siguientes: 

prevenir la comisión del delito y las infracciones a los reglamentos gubernativos y 

de policía; proteger a las per.;onas en sus propiedades y, además vigilar el respeto 

al orden público y la seguridad de los habitantes; auxiliar al Ministerio Público, a 

las autoridades y, cuando sea requerida para ello, a la dudadanía en caso de 

siniestro y accidente; aprehender, cuando exista flagrancia en el delito, al 

delincuente y a sus cómplices; en situadones urgentes y a petidón de parte 

interesada, detener a los presuntos responsables de alguna infracción penal, 

poniéndolos inmediatamente a disposición de la autoridad competente; cuidar la 

observancia de la ley sobre justicia en materia de faltas de policía y buen gobierno 

del Distrito Federal, y de la aplicación y cumplimiento de las leyes y reglamentos 

referentes al tránsito de vehículos y peatones en la vía pública. Actualmente se 

llama Ley de Justicia Cívica. 

los mandos en la policía preventiva en el Distrito Federal se clasifican en: 

Supremo, Alto, Administrativo y, Operativos. 

El primero corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El 

segundo al Jefe del Departamento del Distrito Federal {que ejerce por conducto de 

la Secretaria de Seguridad Pública), y el tercero recae en los Directores de cada 

una de las Unidades Administrativas de la Secretaría en comentario. 
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Los mandos operativos están a cargo de los directores COl 1 E5pOii !dientes, 

Jefes de Región v ele Sector, Comandante de Agrupamiento, de Grupo V de 

Unidades Especiales v Menores. 

Para efectos del mando operativo, el reglamento establece las siguientes 

jerarquias: 

Superintendente, Inspectores, Ofidales v Policías. 

En cuanto a los SUperintendentes, habrá uno de carácter general V dos más, 

denominados primero v segundo. 

la tarea encomendada a los Inspectores, la llevan a cabo tres servidores 

públicos: un Primer v un Segundo Inspector y, el SUbinspector. 

Integran también este personal un Primero v un Segundo Ofidal v un 

Subofidal. 

Respecto a los policías, se les daslfica en: Primero, Segundo, Tercero v por 

último simplemente Policía. 

Se dice en el nuevo cuerpo de disposidones que "la policía bancaria, industrial 

v la policía auxiliar forman parte de la Policía del Distrito Federal (artículo 13 del 

Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal). Con este precepto se 

pretende legaliZar situadones de hecho que aún siguen prevaleciendo, pues no 

tiene importancia dedr que estos cuerpos policiacos forman parte ele una 
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institución, si los hechos demuestntn lo contrario; baste citar que, la llamada 

policía auxiliar, aunque formen parte de la polida preventiva del Distrito Federal es 

pagada por los particulares, la industrial debe su sometimiento a los propios 

industriales, quienes la manejan a su arbitrio v debido a su actuación mucho dejan 

que desear, en tomo a lo preceptuado por la ConstituCión vigente. 

Por otra parte, el buen funcionamiento de un cuerpo policiaco, como el 

preventivo, no depende de la expedición de nuevos reglamentos, ni mucho menos 

de los cambios rimbombantes de nombres que, en nuestro medio, son un factor 

más para acrecentar la soberanía, egolatría v prepotenda de quienes detentan la 

fuerza. 

Insistimos, una vez más, en la urgencia de téalicos v juristas al frente de 

dicha institución, para la prevención de la delincuenda, no es el mando castrense, 

con su peculiar criterio v manifestación lo que se requiere, sino el buen juicio de 

un buen abogado o de un técnico en materia policial. 



CAPinJLOIV 

PROPUESTA PARA LA NO PROCEDENCIA DE LA REFORMA A LA LEY 

FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

Como lo hemos venido sosteniendo a lo largo de éste trillbajo consideramos, 

que la reforma para emplstolar a la sociedad mexicana, es improcedente desde 

cualquier punto de vista, porque ésta, atenta inclusive contra la propia sociedad y 

es por demás innecesaria, porque el Estado Mexicano, de una u otra forma estaría 

aceptando su incapacidad para brindar la seguridad que el pueblo di'! México 

requiere, es por ello que, consideramos que el Gobierno debe destinar mayor 

presupuesto para garantizar la seguridad de sus habitantes, en caso contrario se 

estaría ante una sociedad carente de garantías y atentatoria contra los derechos 

humanos, es por ello, que en caso de aprobarse, tendría las siguientes 

desventajas. 

1. Argumentos .,. ... que no proc:IIIÜ .. emplstDIIzac:i6n en los 

habitantes del DistrttD Federal 

En la Ciudad de México existen aproximadamente 500 mil armas de fuego 

en forma clandestina, las cuales son utilizadas por la delincuencia organizada en 

los distintos asaltos que cometen contra ciudadanos e instituciones, reveló el 

diputado priíst:a Rafael Luna Alviso, ftquien exigió que ante este panorama las 

TESIS CON 
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autoridades capitalinas Implementen un programa interinstltUciOnal en el que 

participen elementos de la PGR y la PFP, para la despistolización de la capital. 

Luna Alviso señaló que entre los puntos principales de venta dandestina de 

armas de fuego está la colonia Buenos Aires y el barrio bravo de Tepito, donde las 

personas pueden adquirir pistolas con un valor de 200 y 300 pesos. -52 

Además, dijo el diputado, en esa zona lo mismo se expenden revólveres y 

cuernos de chivo que granadas, bazucas y municiones de todos los calibres. 

Ante esta situación, es urgente un programa Integral de seguridad con el 

propósito de proteger a los capitalinos, pues es tanto su temor y la pésima 

respuesta de las autoridades, que éstos prefieren tomar la justicia en sus manos. 

uDe acuerdo con estimaciones del integrante de la Comisión de Seguridad 

Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Ernesto Herrera Tovar, en 

la Ciudad de México cerca de tres millones de personas se encuentran armadas. 

Además, Herrera Tovar reconoció que en el Distrito Federal la colonia 

Buenos Aires y Tepito son los mercados negros más grades de armas. Ya que en 

dichos lugares se pueden adquirir desde un cuerno de chivo, mágnum, escuadra 

45, revólveres que son de uso exclusivo para el ejército, hasta granadas. 

Dichos artefactos, agregó, se pueden encontrar por medio de catálogo, en 

mostrador o puesto ambulante, y en caso de que no cuenten con el pedido 

" Revista Proceso. No. 1041. Sección Polltica. Marzo. 1 S del 2000. p. 13. -1 TESIS CON 7 
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solicitado se realiza la gestión conespondiente y, para adquirirlos, el demandante 

sólo requiere pagar el precio • ..s3 

De lo anterior podemos decir que en lugar de armar, es necesario que se 

lleve a cabo una despistolización en la Ciudad de México, por medio de operatiVos 

de manera sorpresiva en los lugares en donde más hay reincidencia tanto de 

delincuencia como de compra v venta de armas de fuego, pues de esta manera, se 

podrán detener los asesinatos y secuestros. Aunque esto de la despistolizadón en 

la Ciudad de México y en general en la República Mexicana, no tendrá los 

resultados anhelados, por que antes de efectuar la acción, las grandes mafias va 

están sobre aviso y se previenen teniendo armamento suficiente para su venta. Es 

por ello, que para tal efecto la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con 

la Secretaría de la Defensa Nacional deberán despistolizar a las grandes mafias y 

narcotraficantes y sobre todo, no dejando entrar a nuestro país las distintas armas 

que por medio del contrabando pasan a nuestra nación, debiendo combatirse la 

corrupción desde los altos niveles de mando. 

En razón de lo anterior, la autoridad debe tener la discrecionalidad antes de 

entrar en operadón, es decir, que ni a los elementos polidacos que partidparán en 

el operativo se les informe, pues de lo contrario, éste resulta un fracaso. Con esto 

consideramos que los informes deberán darse el mismo día que se llevarán a cabo 

el o los operativos a los elementos de la policía. 

" Ibídem. p. 14. 
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En caso de efectuarse una despist.olización también se ere;, otro problema, 

por lo que es necesario analizar cuál será el otro destino que tendrán las armas, va 
que éstas pueden ingresar de nuevo al mercado negro. 

Podemos concluir diciendo que es necesario entrar al terreno de la 

delincuencia organizada y disminuir el alto índice de inseguridad que priva en 

Ciudad de México, pero sólo se logrará con un programa integral de seguridad que 

combata eficazmente al hampa. 

De igual forma los argumentos para que no proceda la reforma ·a la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos son los siguientes. 

• Mayor criminalidad. 

• Facilidad para la adquisición de armas. 

• Mayores homicidios. 

• Se corre el riesgo de un levantamiento por parte de los particulares 

• Se caería en un Estado contrario a derecho. 

2. La situación del gobiemo ,..,.. eomNtir • la delincuencia en la 

actualidad 

Los más distinguidos tratadistas del Derecho Público reconocen la 

necesidad, el derecho y el deber del Estado, para defender su seguridad. 



Emana este derecho de la an:lici6n sobefana del Estado. La sobefanfa se 

traduce, efectivamente, en la no existencia de un poder igual al Estado en el orden 

interno v de ningún Poder Superior al de él en el exterior. 

Son atributos del Estado SOberano, por tanto, dictar las leyes a que 

reclamen el bienestar colectivo, hacerlas wmplir y, finalmente, ejecutarlas V 

aplicarlas a casos partiwlares. 

Ya en el Decreto Constitucional para la Ubertad de América Mexicana, mejor 

conocido como Constitudón de Apatzingán, el genio de José Maria Moretos V 

Pavón afirmó en el artículo 4° de aquélla, que: 

"El Gobierno no se instituye para honra o interés particular de ninguna 

familia, de ningún hombre ni clase de hombres; sino para la protecdón v 
seguridad general de todos los dudadanos, unidos voluntariamente en sociedad.-

Este concepto que vio la luz en los albores de nuestra vida institucional en 

1814, no fue contradicho, sino, por el contrario, confinnado por todas v cada una 

de nuestras constituciones. 

Es pues evidente el derecho que el Estado tiene para dictar v aplicar las 

normas indispensables a su propia seguridad. En el aspecto relativo a la 

conservadón de la seguridad interna, comprende la atribución del Estado de dictar 

las leyes necesarias en materia del orden público v de policía. Ul facultad 

legislativa implica autonomía de jurisdicción, de competencia v administración. La 

"' LOZANO V ÁSQUEZ, Alberto. Op. CiL p. 216. 
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autonomía de jurisdicción significa que el Estado ejerce plena potestad, dentro de 

sus fronteras, para mantener el orden mediante normas jurídicas cuyo 

cumplimiento le es dable exigir. La competencia y la administración surgen de la 

ley y se limitan por ella. 

La necesidad de la seguridad confiere al Estado la facultad de adoptar las 

medidas necesarias para prevenir los actos que pudieren provocar ruptura del 

orden social. 

Coincidente con lo anterior, Antonio de P. Moreno, en su obra .:Derecho 

Penal Mexicanow, resume: 

ftEI Estado, agrupación humana suprema, constituida en un determinado 

territorio, e impuesto por la necesidad inaplazable de lograr, mediante el 

cumplimiento de los fines que le fueron asignados, una mejor conviVenCia, con el 

imperio del orden y de la justicia social, es una institución permanente, dentro del 

ámbito del derecho, que debe colmar su abibución propia, por medio de la 

creación, conservación, desarrollo y fomento de los servicios públicos que exijan 

las necesidades sociales, las que, como todas las de su género, son limitadas en 

número y limitadas en capacidad. 

El Estado desarrolla, así, actividades sometidas a nonnas de derecho, por 

conducto de los gobernantes y sus agentes que no pueden asegurarse en su éxito, 

sino mediante la intervención de la fuerza gobernante. 
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Por esa especial natul'illleza del Estado y por las necesidades mismas de la 

sociedad, el propio Estado debe ser debidamente respetado V protegido; mientras 

cumpla con sus atribuciones, sus obligaciones y deberes pal'ill con la soc:iedad, a fin 

de impedir que se subvierta el orden; y en beneficio de la paz v tranquilidad 

sociales. Estas son las razones filosóficas, a nuestro euteuder, que han obligado al 

legislador a crear mediante una desaipción típica adecUada los delitos contra la 

seguridad interior de la Nación, representada esta misma, por el Estado . ..ss 

Por tanto, si el Estado tiene la obligación de conservar el orden y la 

tranquilidad, tiene a su vez, como correlativo, el Indiscutible derecho a exPedir las 

normas que permitan asegurar su Integridad y con ello el cumplimiento de sus 

fines. 

En la actualidad consideramos que la delincuencia a rebasado al gobiemo 

para que éste pueda combatirla, debido a que dentro de éste están inaustaclos los 

mismos cómplices de los delincuentes o más aún los encargados de la seguridad v 
combate a la delincuencia son los jefes de las ba~ y delincuentes organizados. 

3. DesventaJ•• en caso de que • •pruebe a. reronn. • a. Ley 

Fededl de ~s de Fuego y Explosivos 

En todo el desenvolvimiento del Estado Modemo, encontramos ya 

disposiciones de Policía v estamos de acuerdo con Rafael Bielsa, cuando afirma 

"Cfr. DE P. MORENO. Antonio. Dom;ho Penal Me!licano. 12" edición. Editorial Trillas. Mi!xico. 2001. p. 
:!06. 
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que: •El Poder de Policía ha existido siempre en el Estado, cualquiera que haya 

sido su nabJraleza jurídica y la índole de sus funciones en punto a la realización de 

los fines sociales. La idea del Estado es inseparable de la de Policía. Y 

precisamente por esto importa el concepto de Poder de Policía en la Constitución, 

la ley y la jurisprudencia, tanto en lo que concierne a su naturaleza y extensión 

como a la expresión jurisdiccional de su ejercicio.-

A manera de resumen podemos decir que desde que se instauró el Estado 

como tal siempre han existido disposiciones y decretos respecto a la seguridad 

pública, para proteger al Estado y a los gobernados. 

El Estado por medio de circulares y leyes sobre seguridad pública tiene el 

propósito también de mantener el orden jurídico; pero a diferencia de las que 

forman la primera categoría cuyo propósito es el de coordinación de intereses 

individuales entre si, las de ésta tienden a coordinar esos intereses individuales 

con el interés público. 

Como sabemos el Estado dentro de sus funciones, están, las de ser estado 

gendarme o estado policía que cuide de manera eficiente los intereses de sus 

gobernados y de la nación misma para tal efecto, se hace rodear de gente e 

instituciones capaces para salvaguardar los órdenes y valores jurídicamente 

protegidos como son la vida, la seguridad, la libertad y patrimonio de las familias. 

Cuando el Estado, por sí mismo no es capaz de brindar tal protección, se 

allega de Instituciones Privadas para subsanar ésta deficiencia aunque la misma en 

"'BIELSA. Rafael. Puscho Administra!ivo. 4" edición, Edi!orial Porrúa, M~xico, 1980. p. 276. 



la mayor de las veces por falta de una selección adecuada de sus integrantes se 

fonna de delincuentes de alta peligrosidad o jefes policiacos de Instituciones 

Públicas o del mismo ejército que han sido retirados, por sus malos antecedentes y 

grado de peligrosidad, razón por la cual consideramos que la función de seguridad 

pública debe recaer siempre en el Estado para así tratar de prevenir y en su 

momento erradicar la inseguridad que está afectando en la actualidad a todo el 

país. Lo anterior se podrá lograr preparando mejor a los elementos policiacos, 

buenos sueldos pero sobre todo acabando con la corrupción en los altos mandos 

militares y policiales para beneficio del país. 

~Las doctrinas estatistas, por el contrario, sostienen que el fomento y ayuda 

de la actividad privada constituyen medios necesarios para corregir las 

desigualdades que crea la lucha económica; que la subvención, la tarifa 

proteccionista y el impuesto que se establece con el propósito de proteger 

determinadas actividades son medios a los cuales el Estado debe recurrir si no 

quiere ver trastornada su economía por las injustas y perjudiciales consecuencias 

de la libre concurrencia. '67 

En cuanto a la limitación y vigilancia de las actividades privadas, mientras 

que la doctrina liberal sólo tolera restricciones a la libertad, en tanto que son 

necesarias para preservar el interés del orden, el de la tranquilidad y el de la 

salubridad públicas, las doctrinas estatistas estiman que, además de esos intereses 

hay otros como son los de orden económico, para cuyo respeto es también 

" BIELSA, Rabel. Op. cit. p. 286. 
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indispensable establecer limitaciones, sistemaS de control, de previo aviso o previa 

autorización para el ejercicio de la actividad de los particulares. 

Por lo que hace a este segundo grupo de atribuciones el Estado Mexicano 

presenta las más variadas tendencias. 

Antes de la Constitución de 1917, se pueden enconb'ar leyes de protección 

a la minería, al establecimiento de nuevas industrias, al desarrollo. 

Siendo las atribuciones medios para alcanzar determinados fines, es natural 

que el número y extensión de aquéllas se modifiquen al variar éstos. LoS criterios 

para fijar unas y otras no constituyen cuestiones juridicas, sino que corresponden 

al campo de las ciencias políticas. 

De acuerdo con los postulados del individualismo que considera que son 

bastantes la actividad de los particulares y el libre juego de las leyes económicas, 

para satisfacer las necesidades individuales y colectivas dentro de la sociedad, el 

Estado en una primera etapa histórica posterior al mercantilismo de los antiguos 

regímenes politicos, se encontró reducido a un mínimo en cuanto a sus fines y, 

lógicamente, en cuanto a sus atribuciones, pues dichos fines se limitan al 

mantenimiento y protección de su existencia como entidad soberana y a la 

conservación del orden jurídico y material en tanto que es condición para el 

desarrollo de las actividades de los particulares y el libre juego de las atribuciones 

del Estado consisten fundamentalmente en atribuciones de poliáa, que lo obligan a 

abstenerse de intervenir en las esferas de acción de los particulares más allá del 
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límite necesario para el mantenimiento del orden, motivo por el cual el Estado en 

esta etapa se CDI10Ce con la designación de •fstado gendarme." Pero cuando el 

Estado no está cumpliendo con su postura de Estado gendanne, quizás en la 

desesperaciÓn de no cumplir cabalmente con esto aea o manda iniciativas de ley 

no muy acordes al derecho ni a las necesidades de la sociedad cayendo en una 

forma de autndestrucción v de favorecer Inclusive más al delincuente que a los 

ciudadanos honrados, como por ejemplo cuando establece los toques de queda en 

algunos lugares de la Ciudad o del Pals o instaurando operativos que dañan y 

molestan a todo mundo menos a los delincuentes, es por ello que, las cteSventajas 
la podemos resumir en una sola, que es, la seguridad que se pretende con la 

propuesta de reformar la Ley Federal de Armas de Fuego v Explosivos, se puede 

convertir en inseguridad, por que los delincuentes pueden adquirir armas de mayor 

poder y valor que las personas de bien y las propias autoridades. 

4. Propuesta .-.-.que en luv-r de emplstul.-r • lea. hllblmntes. • 

~ y • de tr8tamientD • .. dellnc:uenc:UI en el DlstrttD 

~•• .. luz de .. lladalog¡. jurfdlca 

La verdad es que a menudo es dlf'ICil entender la lógica de las 

resoludones y las políticas gubernamentales. Por la cantidad de Implicaciones 

indeseables de múltiples decisiones v acuerdos a los que se llega en todas las 

esferas de poder, es imposible no tener la sensación de que rara vez se piensa a 



fondo lo que se impone y que el objetivo central es de una u otra forma 

maniatar a la sociedad, tapar1e la boca, dejarla a merced del aimen organizado 

y así sucesivamente. Esto explica, y hasta cierto punto justifica, la nueva 

tendencia (un tanto ecagerada) de intentar hacer partícipe a la población en las 

decisiones de gobierno, inclusiVe cuando se trata de temas que simplemente no 

son de su incumbencia. Tal es el caso, por ejemplo, de la bistemente famosa 

polémica concerniente a los cambios ele horario en verano y en invierno. 

Aunque no me propongo discutir el tema en estas líneas, no puedo evitar decir 

que la propuesta de consultar a la gente para decidir qué hacer es cternaQóg1ca, 

torpe y abiertamente contraria a la razón (o mejor dicho a las razones, porque 

las hay y muchas). Podemos, pues, pronosticar desde ahora que serán múltiples 

y de lo más variadas las consecuencias negativas para la población en su 

conjunto (precios, falta de energía, complicaciones en toda clase de 

transacciones, etc.) por no haber tomado con finneza una decisión en relación 

con la cual yo diría que la ciudadanía aunque tiene derecho de intervenir, 

desgraciadamente para éste tipo de decisiones no es tomada en cuenta. Se 

trata de un asunto de competencia gubernamental no popular, por más que 

como cualquier otra medida de gobierno, ésta Incida en la vida de los 

habitantes. Pero, repito, no es mi propósito enfrascarme aquí en una discusión 

respecto a los excesos de ~democraciaw en los que ahora con gusto se Incurre. 

Me limito a señalar que una de las posibles motivaciones de actitudes políticas 

como la de organizar encuestas y consultas populares para decidir algo acen:a 
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de cuyas consecuencias, positivas o negativas, la gente no tiene ni idea podría 

precisamente ser el deseo de romper con una tradición gubernamental de 

autoritarismo ii'TiJdonal. El quid del asunto está, evidentemente, en que no por 

ser autoritaria una decisión de gobierno es automáticamente improcedente o 

injusta y que Jo que hay que aprender es a distinguir entre decisiones 

autoritarias anti-sociales y medidas autoritarias benéficas socialmente, para 

rechazar las primeras mas no las segundas. Al parecer, sin embargo, estamos 

todavía lejos de alcanzar niveles aceptables de discernimiento y sentido CX)I1lÚn. 

En est21s páginas quisiera encarar otro asunto de política interna y que, a 

primera vista por lo menos, contradice la insinuación inicial de que hay un 

sinnúmero de dedsiones gubernamentales que no son pnma facie 

comprensibles o que, en el mejor de los casos, son controvertibles. Me refiero a 

la campaña de despistolización que con intensidad ha empezado a desarrollarse 

y que incluye, entre otras medidas, la de intercambio de annas por despensas. 

Una vez más, parecería que lo que se hace es combatir, de manera totalmente 

superficial, síntomas y no causas. En otras palabras, no se resuelven los 

problemas, puesto que no se les enfrenta en sus raíces, en sus fuentes, sino 

que más bien se trata de suprimir algunas de sus expresiones. Veamos por qué 

ello es efectivamente así. 

Es un hecho que en México hay un mercado negro de armas, sin ser 

nuestro país (como Brasil, por ejemplo) un productor y exportador de ellas. La 
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variedad de annas que se pueden adquirir es considerable, pero francamente 

nada extraordinario. Básicamente, lo que se puede obtener son pistolas de 

diverso calibre, algunas clases de rifles y escopetas y hasta ametralladoras. Para 

el arsenal de lo que se produce en el mundo la oferta es, pues, bastante 

limitada. No obstante, es innegable que, por más que se trate sobre todo de 

pistolas, la cantidad de armas en circulación plantea un riesgo social digno de 

ser considerado cuidadosamente. Aquí es menester formular varias preguntas y 

la principal me parece ser la siguiente: ¿por qué hay tal cosa como un mercado 

negro de armas? 

Preguntémonos primero por qué hay mercados negros, de armas o de 

cualquier otro producto. la existencia de un mercado negro apunta a la 

existencia en un país de una ruptura entre su legalidad y los requerimientos 

reales de la sociedad. En países como Cuba, por ejemplo, hay un mercado 

negro de divisas, siendo las razones relativamente obvias. El gobierno cubano, 

naturalmente, necesita disponer de divisas y agenciárselas prácticamente como 

sea, puesto que (como se sabe) hay una conspiración mundial para no hacer a 

su moneda convertible y Cuba tiene que comprar multitud de mercanáas en 

otros países; hay, por ello, tiendas y servicios que, dada la peculiar (y no por 

ello incomprensible) situación de Cuba, se pagan en monedas fuertes (dólares) 

y a los que, por razones tan obvias que me las ahorro, el ciudadano cubano 

medio no tiene acceso. Sin embargo, también él puede en principio adquirir 

ciertos productos que normalmente se venden en divisas y que no encuentra en 
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los almacenes estatales, a condiciÓn claro está de que las consiga, a sabiendas 

de que, por otra parte, no puede obtenertas en el banco. El ciudadano cubano, 

por lo tanto, se ve forzado a adquirir las divisas que necesita, y por las cuales 

paga cantidades exorbitantes de dinero cubano, en el mercado negro. Éste, por 

consiguiente, es por así decirlo un mal necesario y, en el caso concreto de Cuba, 

es evidente que su erradicación depende de medidas que se tomen no en La 

Habana, sino en otros países (especialmente, en Estados Unidos). De este 

breve ejemplo podemos decir que así como en cualquier otro país cuando el 

Estado no es capaz de brindar a sus gobernados los bienes y servicios 

necesarios para su desarrollo armónico y seguridad personal, el particular en 

muchas de las veces de manera errónea, trata de hacerse justicia por su propia 

mano incurriendo con esto en un sinnúmero de anomalías que en lugar de traer 

la paz y la tranquilidad a la ciudad y a la familias, acarrea violencia y estaríamos 

retrocediendo a la Ley del Talión, "ojo por ojo y diente por diente", el Estado 

Mexicano deberá brindar en lo mayormente posible como mandato 

constitucional que tiene la seguridad permanente de sus gobernados con 

mejores leyes para aquéllas personas que en defensa de sus intereses, maten a 

un delincuente, el Estado deberá responder con leyes y sanciones ejemplares 

para que en lugar de empistolar se codifique mejor y expeditarnente en la 

protección de la defensa de sus bienes, per.¡ona, familia y posesiones. 

Traspasemos este razonamiento al caso del mercado negro de armas en 

nuestro país. Podemos entonces, mutatis mutandis, afirmar que por una parte 
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hay un requerimiento social urgente no satisfecho y por la otn1 una 

sorprendente incapaddad gubernamental de solucionarlo. El requerimiento en 

cuestión es, rualquiera lo adivina, la radical inseguridad en la que vive el 

ciudadano mexicano medio: si no se es banquero, magnate o miembro del jet 

set. en cualquier momento a cualquier persona le puede pasar cualquier cosa. 

Así es como se vive en el México de nuestros días. La inseguridad en cuestión 

brota del incligerible coctel que conforman la afrentosa desigualdad social (que 

llega hasta a hacer pensar a los favorecidos que son intrínsecamente mejores 

que los desheredados) y, evidentemente, la ineptitud y la corrupción de las 

policías y el sistema judicial (códigos penales incluidos). Ahora bien, frente a la 

injusticia cotidiana del ciudadano mexicano medio, lo que éste hace (en 

proporciones, además, mínimas) es tratar de conseguir algo con que defenderse 

frente a lo que son las permanentes agresiones de toda clase de mutiladores, 

bandoleros, violadores y toda la caterva de maleantes que hacen de la vida a lo 

largo y ancho del país una aventura inderta. Así, por una parte, el ciudadano 

está en constante peligro, las instituciones destinadas a protegerlo no lo hacen, 

si por casualidad se logra dar con el agresor las que tienen como misión impartir 

justicia y castigarlo operan en forma inversa y, por la otra, cuando ya casi 

abandonado a su suerte el individuo busca un mecanismo para defenderse (en 

su vida, la de sus seres queridos o su propiedad), entonces nuestras preclaras 

autoridades, apelando a principios descontextualizados y a argumentos 

inválidos, promueven el dejarlo desarmado, inerme, indefenso frente a los virus 
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sociales que todos los días del año lo lastiman. ¿es esto comprensible? Confieso 

que para mí no del todo. 

Es evidente que no hay tal cosa como la solución al problema de las 

armas y su potencial empleo. Lo que sí hay, en cambio, son mnglomerados de 

medidas enmarcadas en una concepción realista de la vida contemporánea. 

Desde esta perspectiva, parecería que lo primero que se tiene que hacer es 

modificar drásticamente los códigos penales, hadendo mucho más severas de lo 

que son las penas para los delincuentes. Esta me parece una condidón sine QUiJ 

non. Sin retribudón adecuada no hay justicia: yo estaría dispuesto a presentar 

esto como una verdad analítica. Esto, por otra parte y debidamente 

contemplado, implicaría una profunda reforma del sistema penitendario, de 

manera que pasara de estar constituido como en la actualidad por centros de 

recreación para convertirse en centros de expiadón de culpas vía el trabajo 

forzado (remunerado, desde luego). Es por todo lo que se ha dicho que la 

situación actual constituye un caldo de cultivo Idóneo para el mercado negro de 

armas. Yo pregunto: ¿hay o no fundamentos sociales para dicho fenómeno? Y 

sobre todo ¿radica acaso la solución en la emisión de un úkase, un deaeto, 

presidencial u otro, en abstracción completa de la situación real en la que vive 

sumergida la gente? No es así, pienso, como se avanza en la resolución de los 

problemas sociales. lo que es inaceptable es imaginarse que se están tomando 

decisiones para lo que seria un mundo ideal, un mundo en el que la policía 

funciona, los jueces no son prevaricadores de ninguna índole, las leyes se 
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respetan, las autoridades están genuinamente interesadas en el bienestar de la 

pobladón y asl indefinidamente, para luego aplicarlas al mundo real. Ese 

modelo de razonamiento es de una torpeza mayúscula. Estoy seguro de que 

todos los seres humanos estaríamos de acuerdo en que en una sociedad 

perfecta seria enteramente apropiado (aunque probablemente redundante) 

promulgar leyes para evitar la adquisición de armas de fuego. El problema es 

que no vivimos en una sociedad así y que, por lo tanto, la pretensión de 

traspasar leyes ideales a mundos imperfectos habrá de inevitablemente de dar 

lugar a leyes inadecuadas y contraproducentes. 

Hay otro aspecto del asunto que merece ser señalado, y ello no con el fin 

de ridiculizar la óptica de las autoridades, sino para descubrir nosotros mismos 

lo que es el enfoque adecuado. La sociedad mexicana (con un nivel de cuarto 

año de primaria) es una sociedad Inerme, tanto f"ISica como mentalmente. El 

que haya brotes o conatos de auto-defensa, así corno hay núdeos de alltura, 

no convierte a la sociedad en una sociedad armada. Puede afirmarse que el 

ciudadano normal armado no usaría su arma a tontas y a locas. En cambio, 

quienes sí están armados y usan sus armas son los hampones, quienes 

obviamente no van a acatar la ley. Por lo tanto, toda política efectivamente 

benéfica de desplstolizadón debe estar dirigida en primer término hada los 

armados-agresores, no hacia los armados-defensores, en lo que a penalidad se 

refiera es decir, quienes no buscan otra cosa que actuar en legítima defensa, 

debiendo saber que las leyes son generales pero así mismo dentro de las 
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sanciones existen las exduyentes de responsabilidad. Después de todo, hay tal 

concepto y icómo podría hablarse de legítima defensa si no podemos hablar 

legltimamente de defensa? lAt:asD la despensa que se le pueda proporcionar a 

una familia a cambio de su calibre 22 le garantiza a ésta que al día siguiente no 

se verá brutalmente agredida por algún gatlllero que ciertamente no habrá 

intercambiado su apero por, e.g., tres kilos de arroz y dos de frijOl? iNo es, 

pues, la propuesta abiertamente grotesca? La campaña en cuestión, por 

consiguiente, es en el fondo una campaña profundamente anti-social, por 

cuanto contribuye a inaementar la indefensión del ciudadano y a fadlltar. (y en 

verdad, propiciar) la acción de los aiminales. 

Hay otro punto que merece ser mencionado. Lo que en el fondo 

preocupa a las autoridades es más que el uso, por así llamarlo, 'civil', el uso 

político de las armas. Metafóricamente: está más preocupada por la 

introducción de armas al país la Secretaria de la Defensa Nacional que la 

Secretaria de Seguridad Pública. Lo que podría resultar peligroso seria la 

proliferación de guerrillas, urbanas o campesinas, el terrorismo generalizado, 

etc. Pero quiero pensar que ni los legisladores de este país osarían Imaginar que 

dichos fenómenos se combaten por medio de decisiones senatoriales. Esos 

fenómenos se acaban cuando se dota a la pobladón de comida, escuelas, 

salubridad, higiene, etc., es decir, cuando se les confiere a los seres de nuestra 

especie toda la dignidad de las auténticas personas. La represión en contra de 

la cual todos (o por lo menos muchos de nosotros) estaríamos dispuestos a 
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sublevamos es la dirigida en contra de peticiones elementales (como desayunos 

escolares), de exigencias básicas (como asistencia médica), de derechos 

pisoteados (niños obligados a trabajar, prostitución infantil). Si alguien lucha por 

cosas como esas y se le reprime, hay que salir a la calle y expresar nuestro 

repudio. En contraste con eso, impedir que se bloqueen las arterias 

fundamentales de la capital, multar por desperdidar el agua, ajustar a México a 

los horarios intemadonales, etc., nada de eso es reprimir. Aquí hay, una vez 

más, graves confusiones conceptuales que seria conveniente despejar. Y, 

sostengo, ser incapaz de proteger a la dudadanía o de impartir justida y al 

mismo tiempo pretender amarrarle las manos al ciudadano para su auto

defensa, en una época en que los delincuentes se dan el lujo prácticamente de 

tomar reclusorios, no deja de ser una forma inadmisible de represión, un 

componente más de una política superficial y mal pensada que puede tener, a 

no muy largo plazo, consecuencias desastrosas para el país. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La sociología se ocupa de estudiar la realidad social, en su dimensión 

real sin tomar en cuenta los ideales normativos para la conducta en conjunto, sino 

que se limita a investigar los hechos sociales y politices como son, explica al ser de 

la sociedad, no su deber ser. 

SEGUNDA: La Sociología se puede definir como la ciencia que estudia las 

diferentes formas de organización social y de las relaciones e instituCioneS sociales 

ahí surgidas con la finalidad de elaborar las leyes del desarrollo social. 

TERCERA: El objeto de la Sociología es el más complejo de todos porque 

comprende dentro de sí los objetos de todas las demás ciencias sociales, porque el 

objeto de la sociología es el de estudiar las interrelaciones y las relaciones de los 

grupos y organizaciones sociales y en general el desarrollo y transformación de la 

sociedad. 

CUARTA: La sociología en general y la sociología jurídica constitUyen grandes 

auxiliares del legislador, del Jurista práctico y del Juez, en cuanto dichos 

profesionales tienen que ver con el proceso de las normas jurídicas, con su 

interpretación y su aplicación. 
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QUINTA: Las c:ondidones políticas, jurídicas y sociales que prevalecierOn en el 

país durante los siglos XIX y prindpios del XX, eran poco propicias para que las 

autoridades defendieran eficazmente la seguridad de Jos habitantes en contra del 

ataque de sus vidas ó derechos, motivo que detenninó la necesidacl de instituir 

como garantía individual la de poseer y portar armas para la seguridad y legítima 

defensa quedando consagrada en el artículo 10 de las Constituciones Políticas de 

1857 V 1917, respectivamente. 

SEXTA: Es indiscutible que el valor tutelado por estos preceptos es ·el de la 

seguridad per.;onal y que, por consiguiente, la portadón de armas sólo constituye 

uno de los tantos medios para lograrla, debiendo reconocerse que la tranquilidad y 

la paz públicas son el fundamento mismo en que ha de apoyarse dicha seguridad. 

SÉPTIMA: La portación de armas debe quedar sujeta a las limitaciones que la paz 

y la tranquilidad de los habitantes exijan y, en consecuencia, deberá exigírsele al 

Estado la protección total en materia de seguridad y que ésta, básicamente sea 

prestada por éste tratando de evitar en lo mayormente posible el auxilio de otras 

Instituciones Privadas. 

OCTAVA: Las nuevas condiciones sociales y económicas aeadas por los 

regímenes, las modernas vías de comunicadón, el funcionamiento de cuerpos 

policíacos en todas las poblaciones de la República, así como el actual nivel cultural 
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de sus habitantes que trae consigo un rMYOr respeto a la vida y a los derechos de 

los demás, e inclusiVe si el Estado brindara mayores formas e informes de 

seguridad traería como consecuencia que todas las per.;onas nos protegiéramos 

adecuadamente sin necesidad de empistDiamos. 

NOVENA: En la exposición de motivos para la aprobaciÓn a la reforma de la Ley 

Federal de Annas de Fuego y Explosivos, tal comisión, no tomó en cuenta, que, el 

otorgamiento de Derechos a los individuos debe ser siempre conelativo de las 

obligadones que la mejor convivenda social requiera ya que, en última ·instancia 

las normas jurídicas deben atender al establecimiento de mejoreS condiciones para 

el hombre; de ahí que el penniso o autorización para poseer y portar armas en 

caso de aprobarse no debe en manera alguna implicar peligro para la colectividad. 

DÉCIMA: En base a lo antes anotado consideramos que la propuesta para poseer 

hasta cinco annas en el domidlio de los particulares atenta contra la seguridad 

propia de éstas y su familia. Asimismo, el Estado Mexicano de manera indirecta 

estaría reconodendo, en caso de aprobarse tal refonna, su incapacidad para 

brindar uno de sus compromisos más elementales como es la seguridad de sus 

habitantes en su persona, bienes, domidlio y posesiones, razón por la cual 

proponemos que se busquen los medios adecuados para cambiar la posesión de 

annas por una seguridad efectiva que el Estado mexicano debe brindar a sus 

gobernados imponiendo sanciones ejemplares a todos los delincuentes. 



109 

BIBUOGRAFfA 

AZUARA PÉREZ, Leandro. Socjoloaja. 128 edición, Editorial Porrúa, México, 1997. 

BARRAGÁN, René. Bosgugjo de Una Sociología del Derecho· 48 edición, Editorial 

Selector, México, 2000. 

BIEL.SA, Rafael. Derecbo Administrativo. 4 8 edición, Editorial PorTúa, México, 1980. 

BOLAÑOS CACHO, Gilberto. Deljncuencja Juyenil en la Ciudad de Méxjco. 48 

edición, Editorial Secretaría de Gobernación, México, 2000. 

BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Qerecbo Constjtucjooal Mexicano. 23• edición, 

Editorial Porrúa, México, 2001. 

BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Las garantías indiViduales. 228 edición, Editorial, 

Porrúa, México, 2000. 

CARPIZO, Jorge. Los Derecbos Humanos y el [)erecho Penal. 2• edición, Editorial 

Porrúa, México, 1999. 

CARRILlO FLORES, Antonio. La instjtucjón. la SuD!l!rna Corte v los Derechos 
Humanos. 4a edición, Editorial PorTÚa, México, 1994. 

COMPTE, Augusto. Ensavos Sociolóaicos. 7• edición, Editorial Themis, España, 

1982. 

DE LA SERNA, Antonio. Derecbo Constitucional Mexicano. 21 a edición, Editorial 

Porrúa, México, 2000. 



110 

DE P. MORENO, Antonio. [)en:cbo pena! Mexjcano. 1211 edición, Editorial Trillas, 

México, 2001. 

GÓMEZ JARA, Antonio. 5ocjología. 1011 edición, Editorial Porrúa, México, 1998. 

GUAJAROO, Horado. Teoóa de la eomunjcacjón Social. 1()11 edición, Editorial, 

Promociones editOriales, México, 1994. 

LÓPEZ ROSADO, Felipe. Intr2ducción a la Sociología. 711 edidón, Editorial Porrúa, 

México, 1996. 

LOZANO VÁSQUEZ, Alberto. El Estado v la Cultura. 511 edición, Editorial UNAM, 

México, 1998. 

MEDINA CHAVARRÍA, José. Socioloaja eontem!)()Jjoea. 411 edidón, Editorial Trillas, 

México, 1998. 

MENDIETA Y NÚÑEZ, lucio. Breve historia v definidón de la Socjologja. S• edición, 

Editorial Poll'Íia, México, 2000. 

MENZEL, Adolfo. Introducción a la Sociología. 4a edición, Editorial Fondo de 

Cultura Económica, México, 1997. 

PEÑA NÚÑEZ, Julio. La prevención de la Delincuenda. 411 edidón, Editorial Harta, 

México, 1998. 

RECASENS SICHES, Luis. Tratado General de Sociología. 9• edición, Editorial 

Porrúa, México, 1998. 



111 

SPENCER, HertJert. Prindp!os de Socjo!ogfa. T. l. 2• edición, Editorial Fondo de 

Cultura Económica, México, 1980. 

SQUILlACE, Fausto. Los problemas constjtucjona!es de !a sociología. 2• edición, 

Editorial, Espasa, España, 1988. 

TENA RAMÍREZ, Felipe. Leyes Func!amenta!es de México 1808-1989. 1S• edición, 

Editorial Porrúa, México, 1992. 

VENEGAS, Sonia. Origen V Devenir del Ombud5man. 3• edición, Editorial Trillas, 

México, 1995. 

VIDART, Daniel. Socjoloaía Rural. 2a edición Editorial 5alvat, México, 1999. 

WEBER, Max. Economía v Sociedad. T. l. 2a edición, Editorial Fondo de CUltura 

Económica, México, 1978. 

ZARCO, Francisco. Conareso extraordinario v constituyente 1856=1857. 3• edición, 

Editorial Colegio de México, 1987. 

LEGISLACIÓN 

CONSTITUOÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 3• edición, 

Editorial, Sista, México, 2002. 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 2• edición, Editorial Slsta, 

México, 2002. 

CÓDIGO_ PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 3a edición, Editorial PorTúa, México, 

2002. 



112 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 2a edición, Editorial Sista, México, 2002. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 3a edidón, 

Editorial Sista, México, 2002. 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS Y SU REGLAMENTO. 25a 

edidón, Editorial PoiTÚa, México, 2002. 

OTRAS FUENTES 

Exposición de motivos para la reforma de la Ley General de Annas de Fuego y 

Explosivos y su Reglamento. 

Revista Proceso. No. 1041. Sección Política, Marzo 15, 2000. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Sociología y el Derecho a la Seguridad Personal (Conceptos Generales)
	Capítulo II. Marco Jurídico de la Posesión de Armas
	Capítulo III. Planteamiento de Problema, Si se Aprueba la Reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos
	Capítulo IV. Propuesta para la No Procedencia de la Reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
	Conclusiones
	Bibliografía



