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INTRODUCCIÓN 

La  segur idad públ ica  es  una condic ión necesar ia  para  
garant izar  la  t ranqui l idad de  la  comunidad y e levar  la  ca l idad de 
v ida  de  los  capi ta l inos .   

La  segur idad públ ica  es  un derecho humano ind ispensable  
para  poder  e jercer  o t ros  derechos,  la  segur idad s igni f ica  la  
protecc ión de l  pat r imonio  personal  y  fami l iar ,  e l  derecho de  
t ráns i to  por  la  c iudad s in  sobresa l to  n i  r iesgo para  la  l iber tad  e  
in tegr idad de  las  personas,  e tc .  

E l  sent imiento  de  segur idad y  t ranqui l idad personal  puede 
determinar  e l  grado de  contr ibución de l  ind iv iduo a  la  soc iedad 
fac i l i tándose la  rea l izac ión de  sus  p lanes  personales  en  e l  
es tudio ,  en  e l  t raba jo  y  en  la  fami l ia .  

E l  e fecto ,  en  e l  mundo actua l  se  v ive  t iempos de  grave  
deter ioro  en  e l  campo de  la  segur idad.  La  cr imina l idad re f le ja  
a l tos  índ ices  de  crec imiento  y sus  formas de  actuac ión son más 
sof is t icadas y v io lentas .   

La  de l incuencia  organizada se  incrementa  y  sus  operac iones 
tanto  n ive l  Nac ional  como In ternac ional ,  conf igura  un pe l igroso 
e lemento  dest ructor  de l  orden soc ia l .   

Hoy la  soc iedad rec lama con mayor  v igor ,  que  e l  es tado l leve  a  
cabo con e f icac ia  las  tareas  de  garante  de  la  Segur idad Públ ica  y  
par t icu larmente  las  re la t ivas  a  la  Procurac ión e  impar t ic ión  de  
just ic ia .  

Por  lo  anter ior ,  e l  tema de l  presente  t raba jo  t iene  por  t í tu lo  la  
Act iv idad Esta ta l  para  Preveni r  e l  De l i to  en  e l  Metro  de l  D is t r i to  
Federa .   

Que es  e l  medio  de  t ranspor te  más ut i l i zado por  los  usuar ios  
de  la  C iudad de  la  Esperanza ,  s i tuac ión que l lega  a  tener  
impunidad en  per ju ic io  de  la  segur idad públ ica .   
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La prevención es  un factor  que no so lamente  en  e l  D is t r i to  
Federa l  s ino  también en  toda  la  Repúbl ica  Mexicana se  t ra ta  de  
combat i r  y  er rad icar .  Para  l legar  a l  aná l is is  de  d icho factor  y  de  
la  regulac ión de l  los  de l i tos  que se  pueden dar  dentro  de l  
S is tema de  Transpor te  Colect ivo  Metro;  se  in ic iará  en  e l  pr imer  
Capí tu lo  de  este  t raba jo  con conceptos  de  invest igac ión con e l  
aspecto  teór ico;  E l  segundo tema a  desarro l lar  será  en  base  a  
las  formal idades de  la  creac ión de l  t ranspor te  fer rov iar io .  

Poster iormente  en  e l  tercer  capí tu lo ,  hablaremos de  las  
especia l idades de  la  prevención de l  De l i to ,  dentro  de  las  
insta lac iones de l  S is tema de  Transpor te  Colect ivo  “Metro” .   

F ina lmente  en  e l  cuar to  capí tu lo  t iene  como tema centra l  un  
anál is is ,  p lanteamiento  y  propuesta  de l  t raba jo  de  invest igac ión,  
exponiéndose las  bases  de  la  propuesta  de  ad ic ionar  una  mayor  
penal idad a l  su je to  act ivo ,  que  cometa  un i l íc i to  dentro  de l  
S is tema de  Transpor te  Colect ivo  “Metro” .   
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CAPÍTULO I .  

CONCEPTOS FUNDAMENTALES.  

1 .1 .  SOCIOLOGÍA.  

La Soc io log ía  es  la  c ienc ia  que  es tud ia  e l  desar ro l lo ,  l a  

es t ruc tu ra  y  la  f unc ión  de  la  soc iedad .  Ot ras  d isc ip l inas  de  las  

c ienc ias  soc ia les  (Economía ,  C ienc ias  Po l í t i cas ,  An t ropo log ía  y  

Ps ico log ía )  tamb ién  es tud ian  temas  que  per tenecen  a l  ámb i to  de  la  

Soc io log ía .   

Los  soc ió logos  ana l i zan  las  fo rmas  en  que  las  es t ruc tu ras  

soc ia les ,  las  ins t i tuc iones  (c lase ,  fami l i a ,  comun idad  y  poder )  y  los  

p rob lemas  de  índo le  soc ia l  (de l i to )  i n f luyen  en  la  soc iedad .  

La  Soc io log ía  se  basa  en  la  idea  de  que  los  seres  humanos  no  

ac túan  de  acuerdo  a  sus  p rop ias  dec is iones  ind iv idua les ,  s ino  ba jo  

in f luenc ias  cu l tu ra les  e  h is tó r i cas  y  según  los  deseos  y  expec ta t i vas  

de  la  comun idad  en  la  que  v iven .   

As í ,  e l  concep to  bás ico  de  Soc io log ía  es  la  in te racc ión  soc ia l  

como pun to  de  par t ida  para  cua lqu ie r  re lac ión  en  una  soc iedad . 1  

En  op in ión  de  Aronson ,  la  Soc io log ía  que  es tud ia  los  de ta l les  de  

las  in te racc iones  de  la  v ida  co t id iana  rec ibe  e l  nombre  de  mic ro  

Soc io log ía  y  la  que  se  ocupa  de  los  pa t rones  de  re lac ión  en t re  

sec to res  soc ia les  más  amp l ios  (e l  Es tado ,  la  economía  e  inc luso  las  

re lac iones  in te rnac iona les )  rec ibe  e l  nombre  de  macro  Soc io log ía .   

E l  o r igen  de  la  Soc io log ía  como d isc ip l ina  o  conoc im ien to  

s i s temat i zado  es  re la t i vamente  rec ien te .   

E l  concep to  de  soc iedad  c iv i l  como ámb i to  d i fe ren te  a l  Es tado  se  

encuen t ra  por  p r imera  vez  en  e l  s ig lo  XVI I  en  la  obra  de  los  f i l óso fos  

ing leses  Thomas Hobbes  y  John  Locke ,  y  de  los  pensadores  de l  

S ig lo  de  las  Luces  (en  Franc ia  y  Escoc ia ) .   

 
1 SENIOR, Alberto F. Sociología. Porrúa. México Distrito Federal 1990. 11ª. Edición. Págs. 7 y 8 



 4

El  p r imer  en foque  de  la  Soc io log ía  ya  se  encuen t ra  tan to  en  es tos  

t raba jos  como en  los  esc r i tos  sobre  f i l oso f ía  de  la  h is to r ia  de l  

i ta l i ano  G iambat t i s ta  V ico  y  en  e l  es tud io  de l  camb io  soc ia l  de l  

f i l óso fo  a lemán Georg  Wi lhe lm Fr iedr i ch  Hege l .   

La  p r imera  de f in i c ión  de  Soc io log ía  fue  p ropues ta  por  e l  f i l óso fo  

f rancés  Augus te  Comte .  En  1838 ,  Comte  acuñó  es te  té rmino  para  

descr ib i r  su  concep to  de  una  nueva  c ienc ia  que  descubr i r ía  unas  

leyes  para  la  soc iedad  parec idas  a  las  de  la  na tu ra leza ,  ap l i cando  

los  m ismos  métodos  de  inves t igac ión  que  las  c ienc ias  f í s i cas .   

E l  f i l óso fo  b r i tán ico  Herber t  Spencer  adop tó  e l  té rm ino  y  con t inuó  

e l  t raba jo  de  Comte .  

Hoy  tamb ién  se  cons ideran  fundadores  de  es ta  d isc ip l ina  a  

a lgunos  f i l óso fos  soc ia les  de l  s ig lo  X IX  que  nunca  se  cons idera ron  

soc ió logos .   

E l  p r inc ipa l  en t re  e l los  fue  Kar l  Marx ,  aunque  no  hay  que  o lv idar  

a l  a r i s tóc ra ta  f rancés  conde  de  Sa in t -S imon,  a l  esc r i to r  y  es tad is ta  

A lex is  de  Tocquev i l l e  y  a l  f i l óso fo  y  economis ta  ing lés  John  S tuar t  

M i l l .  En  e l  s ig lo  X IX  se  desar ro l l ó  la  co r r ien te  es tad ís t i ca  empí r i ca  

que  pos te r io rmente  se  incorporó  a  la  Soc io log ía  académica .   

Has ta  f ina les  de l  s ig lo  X IX  la  soc io log ía  no  comenzó  a  ser  

reconoc ida  como d isc ip l ina  académica .  En  Franc ia ,  Émi le  Durkhe im,  

heredero  in te lec tua l  de  Sa in t -S imon y  Comte ,  comenzó  a  enseñar  

Soc io log ía  en  las  un ivers idades  de  Burdeos  y  Par ís .  Durkhe im,  

“ fundador  de  la  p r imera  escue la  de  pensamien to  soc io lóg ico ,  

des tacaba  la  rea l idad  independ ien te  de  los  hechos  soc ia les  

( independ ien tes  de  los  a t r ibu tos  ps ico lóg icos  de  las  personas)  e  

in ten taba  descubr i r  l as  re lac iones  en t re  e l los ” . 2  

Con t inúa  Aronson  d ic iéndonos  que  Durkhe im y  sus  segu idores  

es tud ia ron  amp l iamente  las  soc iedades  no  indus t r ia l i zadas  de  fo rma 

s im i la r  a  como,  más  ade lan te ,  l o  har ían  los  an t ropó logos  soc ia les .  
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En  A leman ia ,  l a  Soc io log ía  fue  reconoc ida  fo rma lmente  como 

d isc ip l ina  académica  en  la  p r imera  década  de l  s ig lo  XX,  en  g ran  

par te  g rac ias  a  los  es fuerzos  de l  economis ta  e  h is to r iador  a lemán 

Max  Weber .  F ren te  a  los  in ten tos  por  par te  de  Franc ia  y  de  los  

pa íses  de  hab la  ing lesa  de  mode la r  la  d isc ip l ina  según  las  c ienc ias  

f í s i cas ,  “ la  Soc io log ía  a lemana se  basó  en  una  amp l ia  e rud ic ión  

h is tó r i ca  modu lada  por  la  in f luenc ia  de l  marx ismo,  muy  p resen te  en  

e l  t raba jo  de  Weber ” . 3  

Para  E ly  Ch inoy ,  los  es fuerzos  de l  f i l óso fo  a lemán Georg  S immel  

por  de f in i r  l a  Soc io log ía  como una  d isc ip l ina  independ ien te ,  

subrayaron  e l  en foque  humano de l  i dea l i smo f i l osó f i co  a lemán.  

En  Gran  Bre taña ,   l a   Soc io log ía  su f r ió  una  len ta  evo luc ión .  Has ta  

la  década  de  1960 ,  la  enseñanza  de  es ta  d isc ip l ina  se  l im i tó  

bás icamente  a  una  ins t i tuc ión  académica ,  la  London Schoo l  o f  

Economics  de  la  Un ivers idad  de  Londres .   

La  Soc io log ía  b r i tán ica  combinaba  e l  i n te rés  por  e l  camb io  soc ia l  

evo lu t i vo  a  g ran  esca la ,  con  e l  i n te rés  p rác t i co  por  p rob lemas  

admin is t ra t i vos  de l  Es tado  de  b ienes ta r .  

En  la  segunda  mi tad  de l  s ig lo  XX,  cuando  ya  hab ía  deca ído  e l  

i n te rés  por  las  teo r ías  evo lu t i vas  de  Comte  y  Spencer ,  l a  Soc io log ía  

comenzó  a  es tud ia r  de te rminados  fenómenos  soc ia les  como e l  de l i to ,  

l as  desavenenc ias  mat r imon ia les  y  la  acu l t u rac ión  de  los  

inmig ran tes .  

E l  cen t ro  más  impor tan te  de l  es tud io  de  la  Soc io log ía  an tes  de  la  

I I  Guer ra  Mund ia l  (1939-1945)  fue  la  Un ive rs idad  de  Ch icago  

(EEUU) .  A l l í ,  e l  f i l óso fo  es tadoun idense  George  Herber t  Mead,  

fo rmado en  A leman ia ,  des tacaba  en  sus  t raba jos  la  in f luenc ia  de  la  

mente ,  e l  yo  y  la  soc iedad  en  las  acc iones  e  in te racc iones  humanas .   

 
2 ARONSON, Elliot. El Animal Social. Alianza. Madrid España 1985. Págs. 25 y 264. 
3 ARONSON, Elliot. Op. Cit. Págs. 25 y 26. 
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Este  en foque  (conoc ido  pos te r io rmente  como ‘ in te racc ion ismo 

s imbó l i co ’ )  hac ía  h incap ié  en  los  aspec tos  mic ro  soc io lóg icos  y  

ps icosoc ia les .   

En  1937  e l  soc ió logo  es tadoun idense  Ta lco t t  Parsons  u t i l i zó  las  

ideas  de  Durkhe im,  Weber  y  de l  soc ió logo  i ta l i ano  V i l f redo  Pare to  en  

su  obra  p r inc ipa l  La es t ruc tu ra  de  la  acc ión  soc ia l ,  amp l iando  as í  e l  

en foque  es t recho  y  l im i tado  de  la  Soc io log ía  es tadoun idense ,  y  

cen t rándose  en  e l  es tud io  de  la  acc ión  soc ia l . 4  

En  op in ión  de  Jesús  Ibáñez ,  en  la  Un ivers idad  de  Co lumbia ,  e l  

soc ió logo  es tadoun idense  Rober t  Mer ton  in ten tó  v incu la r  la  teo r ía  

con  una  r igu rosa  inves t igac ión  empí r i ca  de  recop i lac ión  de  da tos .  

Tan to  en  Es tados  Un idos  como en  Europa  occ iden ta l ,  Marx ,  

Durkhe im y  Weber  son  cons iderados  como los  pensadores  c lás icos  

más  re levan tes  de  la  t rad ic ión  soc io lóg ica  y  sus  obras  con t inúan  

e je rc iendo  g ran  in f luenc ia  en  los  soc ió logos  con temporáneos .  

Duran te  mucho t iempo se  ha  iden t i f i cado  la  Soc io log ía  con  una  

amp l ia  recons t rucc ión  evo lu t i va  de l  camb io  h is tó r i co  en  las  

soc iedades  occ iden ta les  y  con  e l  es tud io  de  las  re lac iones  e  

in te rdependenc ias  en t re  ins t i tuc iones  y  aspec tos  de  la  v ida  soc ia l  

(economía ,  Es tado ,  fami l i a  o  re l ig ión ) .   

Por  es ta  razón ,  se  cons ideraba  a  la  Soc io log ía  como una  

d isc ip l ina  s in te t i zadora  que  in ten taba  in tegra r  los  resu l tados  de  

o t ras  c ienc ias  soc ia les .   

Aunque es tos  concep tos  sobre  e l  ámb i to  y  e l  en foque  de  la  

Soc io log ía  s iguen  s iendo  vá l idos ,  ac tua lmente  se  t iende  a  

cons idera r los  como una  par te  de  la  teo r ía  soc io lóg ica  que  a  su  vez  

só lo  es  un  á rea  de  la  c ienc ia  de  la  Soc io log ía .  

 
4 CHINOY, Ely. La Sociedad.  Fondo de Cultura Económica. México Distrito Federal 1978. 9ª. Reimpresión. Págs. 23 y 24. 



 7

La teor ía  soc io lóg ica  tamb ién  eng loba  e l  es tud io  y  e l  aná l i s i s  de  

concep tos  bás icos  comunes  a  todas  las  es fe ras  de  la  v ida  soc ia l  

es tud iadas  por  los  soc ió logos .   

“E l  én fas is  pues to  en  las  inves t i gac iones  empí r i cas ,  rea l i zadas  

con  métodos  de  inves t igac ión  es tandar i zados  y  a  menudo 

es tad ís t i cos ,  desv ió  la  a tenc ión  de  los  soc ió logos  desde  la  v i s ión  

abs t rac ta  de  los  es tud ios  de l  s ig lo  X IX  hac ia  á reas  más  concre tas  de  

la  rea l idad  soc ia l ” . 5  

S igue  Ibáñez  exp l i cando  que  es tas  á reas  se  conv i r t i e ron  en  

subáreas  y  espec ia l idades  de  la  Soc io log ía  y  hoy  son  ob je to  de  

es tud io  en  cursos  académicos ,  l i b ros  y  rev is tas  espec ia l i zadas .   

Gran  par te  de l  t raba jo  de  inves t igac ión  de  los  soc ió logos  se  

re f ie re  a  a lguna  de  las  mú l t ip les  subáreas  en  las  que  es tá  d iv id ida  la  

d isc ip l ina .   

La  mayor ía  de  es tas  subáreas  compar ten  los  m ismos  concep tos  

bás icos  y  técn icas  de  inves t igac ión .  Por  es ta  razón ,  la  teo r ía  

soc io lóg ica  y  los  métodos  de  inves t igac ión  son  dos  as igna tu ras  

ob l iga to r ias  para  cua lqu ie r  soc ió logo .   

Las  subáreas  más  an t iguas  de  la  Soc io log ía  son  aque l las  que  

es tud ian  los  fenómenos  soc ia les  que  no  han  s ido  todav ía  

cons iderados  ob je to  de  es tud io  por  o t ras  c ienc ias  soc ia les ;  po r  

e jemp lo ,  e l  mat r imon io  y  la  fami l i a ,  l a  des igua ldad  soc ia l ,  l a  

es t ra t i f i cac ión  soc ia l ,  l as  re lac iones  é tn icas ,  l a  desv iac ión  soc ia l ,  l as  

comun idades  u rbanas  y  las  o rgan izac iones  fo rma les .  Subáreas  de  

o r igen  más  rec ien te  son  la  geron to log ía ,  l a  Soc io log ía  de l  sexo  y  los  

es te reo t ipos  sexua les .  

Dado  que  p rác t i camente  toda  ac t i v idad  humana imp l i ca  una  

re lac ión  soc ia l ,  o t ra  de  las  subáreas  impor tan tes  de  espec ia l i zac ión  

de  la  Soc io log ía  es  e l  es tud io  de  la  es t ruc tu ra  soc ia l  en  los  d is t in tos  

campos  de  ac t i v idad  humana,  como la  Soc io log ía  Po l í t i ca ,  l a  
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Soc io log ía  de l  Derecho ,  de  la  re l ig ión ,  de  la  educac ión ,  de l  e jé rc i to ,  

de  las  ocupac iones  y  de  las  p ro fes iones ,  de  las  buroc rac ias ,  

indus t r ia l ,  de  las  a r tes ,  de  las  c ienc ias ,  de l  l engua je  (o  

soc io l ingü ís t i ca ) ,  de  la  med ic ina ,  de  la  b io log ía  (soc iob io log ía ) ,  de  

los  med ios  de  comun icac ión  y  de  los  depor tes .   

Es tas  subáreas  d i f i e ren  de  modo cons iderab le  en  cuan to  a  

vo lumen de  inves t igac ión  y  número  de  adep tos .  A lgunas  subáreas  

(como la  Soc io log ía  de l  depor te )  son  de  o r igen  rec ien te ,  m ien t ras  

que  o t ras  (como la  Soc io log ía  de  la  re l ig ión  y  de l  Derecho)  t i enen  

sus  ra íces  en  los  p r imeros  es tud ios  soc io lóg icos .   

O t ras  subáreas  de  escasa  popu la r idad  han  s ido  incorporadas  a  

o t ras  más  amp l ias .  “La  Soc io log ía  Indus t r ia l ,  po r  e jemp lo ,  fue  un  

á rea  f lo rec ien te  en  Es tados  Un idos  en  las  décadas  de  1930  y  1940 ,  

para  se r  después  absorb ida  por  e l  es tud io  de  las  o rgan izac iones  

comple jas . ” 6  

Conc luye  su  amp l ia  d ise r tac ión  Ibáñez  seña lando  que  en  Gran  

Bre taña ,  s in  embargo ,  la  Soc io log ía  Indus t r ia l  se  ha  manten ido  como 

un  á rea  independ ien te  de  inves t igac ión .  Un  fenómeno soc io lóg ico  

más  hab i tua l  es  la  d iv i s ión  de  una  subárea  en  subdv is iones .   

As í ,  po r  e jemp lo ,  l a  Soc io log ía  de l  conoc im ien to  se  ha  d iv id ido  

según  los  campos  que  abarca :  la  c ienc ia ,  e l  a r te ,  l a  l i t e ra tu ra ,  l a  

cu l tu ra  popu la r  y  e l  l engua je ,  en t re  o t ros .  

Dos  subáreas ,  la  Demogra f ía  y  la  Cr im ino log ía ,  ya  e ran  á reas  

independ ien tes  mucho an tes  de  que  ex is t ie ra  la  d isc ip l ina  fo rma l  de  

la  Soc io log ía .  An t iguamente  se  so l ían  asoc ia r  a  o t ras  d isc ip l inas .   

En  a lgunos  pa íses  la  demogra f ía  (c ienc ia  que  es tud ia  e l  tamaño,  

e l  c rec im ien to  y  la  d is t r ibuc ión  de  la  pob lac ión)  es tá  es t rechamente  

l i gada  a  la  economía ,  pero  en  o t ros ,  sobre  todo  occ iden ta les ,  se  

 
5 IBÁÑEZ, Jesús. Por una Sociología de la vida cotidiana. Siglo XXI. Madrid España 1994. Págs. 55 y 56. 
6 IBÁÑEZ, Jesús. Op. Cit. Págs. 57 a 60. 
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cons idera  una  subd iv is ión  de  la  Soc io log ía  o  de  la  geogra f ía  

humana.   

En  las  ú l t imas  décadas ,  la  Cr im ino log ía  ha  es tado  re lac ionada  con  

e l  es tud io  de  la  desv iac ión  soc ia l  ( cua lqu ie r  fo rma de  conduc ta  

d i fe ren te  a  la  cons iderada  norma l  o  acep tab le  desde  e l  pun to  de  

v is ta  soc ia l )  y  de  sus  fo rmas  de  conduc ta  no  de l i c t i vas .   

La  subárea  in te rd isc ip l ina r ia  más  an t igua  de  la  Soc io log ía  es  la  

Ps ico log ía  soc ia l ,  cons iderada  una  d isc ip l ina  independ ien te  que  

a t ra ía  a  es tud iosos  tan to  de  la  Soc io log ía  como de  la  ps ico log ía .  

M ien t ras  que  los  soc ió logos  es tud ian  p r inc ipa lmente  normas ,  ro les ,  

i ns t i tuc iones  soc ia les  y  es t ruc tu ras  de  g rupo ,  los  ps icó logos  soc ia les  

se  concen t ran  en  su  impac to  sobre  la  persona l idad  de l  i nd iv iduo .   

Los  ps icó logos  soc ia les  fo rmados  en  la  Soc io log ía  han  es tud iado  

las  in te racc iones  en  pequeños  g rupos  in fo rma les ,  la  d is t r ibuc ión  de  

c reenc ias  y  ac t i tudes  en  la  pob lac ión ,  y  la  fo rmac ión  de l  ca rác te r  y  

de  las  asp i rac iones  ba jo  la  in f luenc ia  de  la  fami l i a ,  l a  escue la ,  l as  

amis tades  y  demás ins t i tuc iones  de  soc ia l i zac ión .   

Las  ideas  ps icoana l í t i cas  der i vadas  de l  t raba jo  de  S igmund Freud  

y  de  o t ros  ps icoana l i s tas  pos te r io res ,  han  in f lu ido  tamb ién  en  e l  á rea  

de  la  Ps ico log ía  soc ia l .  

La  Soc io log ía  h is tó r i ca  comparada ,  de te rminada  po r  las  ideas  de  

Marx  y  Weber ,  ha  ten ido  un  g ran  in te rés  en  los  ú l t imos  años .   

Muchos  h is to r iadores  se  han  gu iado  por  concep tos  p roceden tes  de  

la  Soc io log ía ,  m ien t ras  que  a lgunos  soc ió logos  han  rea l i zado  

es tud ios  de  h is to r ia  comparada  a  g ran  esca la .   

Las  bar re ras ,  an tes  muy  de f in idas  en t re  h is to r ia  y  Soc io log ía ,  hoy  

han  desaparec ido ,  sobre  todo  en  á reas  como la  h is to r ia  soc ia l ,  e l  

camb io  demográ f i co ,  e l  desar ro l lo  económico  y  po l í t i co ,  l a  

Soc io log ía  de  las  revo luc iones  y  los  mov im ien tos  de  p ro tes ta .  
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Los  soc ió logos  u t i l i zan  cas i  todos  los  métodos  de  recop i lac ión  de  

in fo rmac ión  emp leados  por  o t ras  c ienc ias  soc ia les  y  human idades ,  

desde  avanzadas  es tad ís t i cas  matemát i cas  has ta  la  in te rp re tac ión  

de  tex tos .   

También  se  apoyan  en  la  in fo rmac ión  de  t ipo  es tad ís t i co  recog ida  

per iód icamente  por  los  gob ie rnos ,  como censos  y  es tad ís t i cas  

demográ f i cas ,  reg is t ros  de  desempleo ,  inmig rac ión  y  de l incuenc ia .  

La  observac ión  d i rec ta  de  a lgunos  aspec tos  de  la  soc iedad  t iene  

una  la rga  h is to r ia  en  la  inves t igac ión  soc io lóg ica .   

Los  soc ió logos  ob t ienen  in fo rmac ión  a  t ravés  de  la  observac ión  

par t i c ipan te ,  es  dec i r ,  fo rmando par te  de l  g rupo  es tud iado  o  

con f iando  en  in fo rmantes  se lecc ionados  de l  g rupo .  Ambos  métodos  

han  s ido  igua lmente  u t i l i zados  por  los  an t ropó logos  soc ia les . 7

 

1 .2 .  SOCIEDAD.  

Para  e l  soc ió logo  y  economis ta  Max  Weber ,  es  e l  s i s tema o  

con jun to  de  re lac iones  que  se  es tab lecen  en t re  los  ind iv iduos  y  

g rupos  con  la  f ina l idad  de  cons t i tu i r  c ie r to  t i po  de  co lec t i v idad ,  

es t ruc tu rada  en  campos  de f in idos  de  ac tuac ión  en  los  que  se  regu lan  

los  p rocesos  de  per tenenc ia ,  adap tac ión ,  par t i c ipac ión ,  

compor tamien to ,  au to r idad ,  burocrac ia ,  con f l i c to  y  o t ros .  

E l  concep to  de  soc iedad  se  ha  emp leado  en  las  c ienc ias  soc ia les  

de  todas  las  épocas  con  s ign i f i cado  y  fundamentac ión  d i fe ren te :  en  

Roma se  u t i l i zaba  para  de f in i r  un  g rupo  cons t i tu ido  por  dec is ión  

vo lun ta r ia  con  f ina l idad  compar t ida .   

E l  f i l óso fo  g r iego  Ar i s tó te les  cons ideró  a  la  soc iedad  como 

organ ismo v ivo ,  concepc ión  que  e l  teó logo  i ta l i ano  Tomás de  Aqu ino  

comple tó  y  desar ro l ló  como to ta l idad  o rgán ica  p rop ia ,  base  de l  

 
7 IBÁÑEZ, Jesús. Op. Cit. Págs. 61 a 64. 
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pensamien to  soc ia l  c r i s t iano :  los  ind iv iduos  que  la  componen son  

par tes  de  un  todo ,  regu lado  por  fue rzas  t rascendentes .  

A  par t i r  de l  s ig lo  XVI  se  fo rmu ló  una  concepc ión  con t rac tua l i s ta  

que  ve  en  la  soc iedad  la  cons t rucc ión  de  un  o rden  a r t i f i c ia l  fundado  

en  una  asoc iac ión  de  ind iv iduos  que  ceden  su  derecho  a  un  en te  

soc ia l  capaz  de  garan t i za r  e l  o rden  y  la  segur idad  en  sus  re lac iones .        

Con  e l  i n i c io  de  la  indus t r ia l i zac ión ,  la  soc iedad ,  desde  e l  pun to  

de  v is ta  económico ,  se  en tend ía  como con jun to  de  los  p roduc to res  

f ren te  a  los  no  p roduc to res .   

E l  teó r i co  soc ia l  i ng lés  Herber t  Spencer  v io  en  la  soc iedad  una  

fo rma super io r  de  o rgan ismo,  cuyas  par tes  aparecen  in tegradas  y  

coord inadas  med ian te  leyes  na tu ra les ,  opon iéndose  a  sus  

compat r io tas  Thomas Hobbes  y  John  Locke ,  qu ienes  cues t ionaban  la  

soc iedad  como un  hecho  na tu ra l .  

E l  f i l óso fo  pos i t i v i s ta  f rancés  Augus t  Comte  d i fe renc ió  las  

soc iedades  en  es tá t i cas  y   d inámicas ,  y  e l  mate r ia l i smo h is tó r i co  

rechazó  e l  té rm ino  de  soc iedad  en  genera l  pa ra  re fe r i r se  a  las  

soc iedades  h is tó r i camente  de te rminadas  en  un  t iempo y  espac io  

dados . 8  

Conc luye  Weber  seña lando  que  la  f i l oso f ía  a lemana de  f ina les  de l  

s ig lo  X IX  se  desar ro l ló  la  d i fe renc iac ión  en t re  soc iedad  y  comun idad ,  

fo rmas  de  o rgan izac ión ,  a r t i f i c ia l  o  na tu ra l ,  basadas  en  e l  con t ra to  o  

e l  es ta tus .  Georg  S immel  exp l i có  la  soc iedad  como suma de  

ind iv iduos  asoc iados  y  s i s tema de  re lac iones ,  que  imp l i ca  un  

con jun to  soc ia l .   

Ya  en  e l  s ig lo  X IX ,  los  an t ropó logos  soc ia les ,  i n f lu idos  por  Émi l  

Durkhe im,  desar ro l la ron  la  tendenc ia  a  conceb i r  l a  soc iedad  como e l  

con jun to  de  re lac iones  soc ia les  observab les  en t re  los  m iembros  de  

una  co lec t i v idad .   

 
8 WEBER, Max. Sociología. Labor. Barcelona España 1987. Págs. 15 y 16. 



 12

                                                

Por  o t ro  lado ,  e l  func iona l i smo cons ideró  la  soc iedad  como una  

to ta l idad  de  es t ruc tu ras  soc ia les  y  cu l tu ra les  independ ien tes .  

E l  es tud io  de  la  evo luc ión  de  los  d ive rsos  t ipos  de  soc iedad  ha  

dado  lugar  a  la  fo rmu lac ión  de  t ipo log ías  d i fe ren tes :  s imp les  y  

comp le jas ,  secu la res  y  sac ras ,  ru ra les  y  u rbanas ,  t rad ic iona les  y  

modernas ,  ins t i tuc iona les  e  indus t r ia les ,  e tcé te ra .  

“Rec ien temente  se  ha  desar ro l lado  e l  aná l i s i s  de  a lgunas  fo rmas  

par t i cu la res  de  soc iedad :  soc iedad  indus t r ia l  y  pos t indus t r ia l ,  

soc iedad  de  masas  y  soc iedad  g loba l ” . 9  

1.3 .  DERECHO  

En  la  Voz  Derecho  de l  D icc ionar io  Ju r íd ico  Mex icano ,  se  

de te rmina  que  todav ía  buscan  los  ju r i s tas  -dec ía  sa rcás t i camente  

Kan t -  una  de f in i c ión  de  su  concep to  de  Derecho ,  pocas  cues t iones  

re fe ren tes  a  la  soc iedad  humana  han  s ido  p regun tadas  con  tan ta  

pers is tenc ia  y  con tes tadas  de  fo rmas  tan  d ive rsas ,  ex t rañas  e ,  

i nc luso ,  paradó j i cas ,  como la  cues t ión :  ¿Qué es  Derecho?   

Ex is ten  au to res  que  p re tenden  que  só lo  puede  haber  un  ' ' ún ico ' '  y  

' ' ve rdadero ' '  concep to  de  Derecho  y  se  sumergen  en  g randes  

med i tac iones  sobre  su  esenc ia ,  s in  p res ta r  a tenc ión  a l  uso  o rd inar io  

n i  a l  dogmát ico  de  la  expres ión  e  ignorando  la  es t ipu lac ión  de  un  

s ign i f i cado  que  sea  teór i camente  fecundo  

La  exp l i cac ión  de l  té rm ino  ' 'Derecho ' '  no  puede  ser  res t r i c t i va  

(a rb i t ra r iamente  res t r i c t i va ) .  La  de te rminac ión  de l  a lcance  de  l a  

expres ión  ' 'Derecho ' '  cons t i tuye  la  de l im i tac ión  de  un  sec to r  de  la  

exper ienc ia  que  debe  cor responder  e l  ob je to  desc r i to  por  la  c ienc ia  

ju r íd i ca  (dogmát ica )  y  su  h is to r ia ,  La  de te rminac ión  de l  concep to  de l  

Derecho  de l im i ta  e l  campo de  la  c ienc ia  de l  Derecho .  

La  pa labra  ' 'Derecho ' '  p rov iene  de l  l a t ín  d i rec tum e l  cua l  de r i va  de  

d i r ige re  ( ' ' enderezar ' ' ,  ' ' d i r i g i r ' ' ,  ' ' encaminar ' ' ) ,  a  su  vez ,  de  regere ,  

 
9 WEBER, Max. Op. Cit. Págs. 17 y 18.  
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rex i ,  rec tum ( ' ' conduc i r ' ' ,  ' ' gu ia r ' ' ,  ' ' conduc i r  rec tamente ,  b ien ' ' ) .  Por  

ex t raño  que  parezca ,  ' ' de recho ' '  no  desc iende  de  una  pa labra  la t ina  

de  mor fo log ía  semejan te  e  igua l  s ign i f i cado .   

La  pa labra  la t ina  que  cor responde a  ' 'Derecho ' '  (o  a  sus  

equ iva len tes  en  las  lenguas  modernas)  es  sus  de  an t igua  ra í z  

indo i rán ica .    

“Derecho ' '  imp l i ca  ' ' d i recc ión ' ' ,  ' ' gu ía ' ' ,  ' ' o rdenac ión ' '  de t rás  de  

' ' de recho ' '  subyace  la  idea  de  regu lac ión  (de  regere :  reg i r ,  regu la r .  

Por  o t ro  lado ,  ' 'Derecho ' '  conno ta  ' ' l o  rec to ' '  ( rec tum:  lo  co r rec to ,  ' ' l o  

que  es ta  b ien ' ' ) .  ' 'Derecho ' '  rec ibe  con  e l  s ign i f i cado  descr ip t i vo  de  

d i rec tum,  todas  sus  conno tac iones  inc luyendo  su  carga  emot iva .    

Hemos v is to  que  ' 'Derecho ' '  t i ene  var ios  s ign i f i cados  en  la  

l i t e ra tu ra  ju r íd ica .  Dos  son ,  s in  embargo ,  sus  usos  más  pers is ten tes :  

(1 )  ' ' comp le jo  de  normas  e  ins t i t uc iones  que  imperan  coac t i vamente  

en  una  comun idad  es ta ta l ' '  ( ' ' o rden  o  s i s tema ju r íd i co ' ' )  y  (2 )  

' ' pe rmis iones ' '  o  ' ' f acu l tades ' ' ,  as í  como ' ' ex igenc ias ' '  o  ' ' rec lamos ' '  

que  se  cons ideran  ju r íd icamente  jus t i f i cados .  A l  p r imero  de  los  

s ign i f i cados  se  le  sue le  l l amar  ' ' ob je t i vo ' ' ;  a l  segundo ,  ' ' sub je t i vo ' ' .    

E l  Derecho  cons t i tuye  un  o rden  o  s i s tema (subs is tema)  soc ia l ,  es  

dec i r  un  comple jo  de  ins t i t uc iones  que  rea l i zan  func iones  soc ia les  de  

c ie r to  t i po  ( resue lven  con t rovers ias ,  e l im inan  e l  uso  de  la  fue rza ,  

e tc . ) .  

E l  de recho  es  (un  s is tema)  normat i vo .  Lo  es  en  dos  sen t idos  (1 )  

se  compone de  normas  o  requer im ien tos  de  conduc ta  fo rmu lab les  

( l i ngü ís t i camente ) ;  (2 )  p resc r ibe  (gu ía )  y  eva lúa  la  conduc ta  humana.  

Ya  v imos  que ,  como orden  soc ia l  e l  de recho  es  conceb ido  como un  

con jun to  de  normas  ju r íd icas . 10  

Conc luyendo  con  la  fuen te  a lud ida ,  e l  Derecho  es  un  o rden  

ju r íd ico  ins t i tuc iona l i zado  en  la  med ida  en  que  su  c reac ión ,  

ap l i cac ión  y  mod i f i cac ión  son ,  fundamenta lmente ,  rea l i zados  o  
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regu lados  por  ins t i tuc iones .  Es to  es ,  por  c ie r tas  ins tanc ias  o  

en t idades  soc ia les  cuyos  ac tos ,  en  vez  de  a t r ibu i rse  a  sus  au to res  

son  re fe r idos  a  la  comun idad  (por  e jemp lo  a l  Es tado) .   

Es  coac t i vo  en  la  med ida  en  que  hace  uso  de  sanc iones .  Es te  

rasgo ,  con jun tamente  con  los  an te r io res  nos  permi te  d is t ingu i r  l os  

ó rdenes  ju r íd icos .  Con  independenc ia  de  s i  toda  norma ju r íd i ca  

es tab lece  una  sanc ión  e l  ca rác te r  coac t i vo  es  p rác t i camente  

ind iscu t ib le .   

E l  té rm ino  ' 'Derecho ' '  no  se  ap l i ca  s iempre  en  e l  m ismo sen t ido ;  

es  como v imos ,  vago  y  amb iguo .  C ie r tamente  es ta  amb igüedad y  

equ ivoc idad  en  ocas iones  quedará  ocu l ta  c reando  g randes  

p rob lemas  de  comprens ión . 11

   1.4 .  GOBIERNO.   

En la  Voz  Gob ie rno  de l  re fe r ido  D icc ionar io  Ju r íd ico  Mex icano ,  es  

la  func ión  más  e levada  de l  poder  e jecu t i vo ,  que  encara  la  d i recc ión  

suprema de  los  asun tos  púb l i cos  y  de te rmina  la  o r ien tac ión  genera l  

de  la  po l í t i ca  de  un  pa ís .   

E l  con jun to  de  ó rganos  encargados  de  esa  func ión .  En  los  

reg ímenes  donde  ex is te  separac ión  de  los  poderes ,  e l  con jun to  de  

los  represen tan tes  de l  poder  e jecu t i vo .   

En  e l  rég imen par lamenta r io ,  e l  cuerpo  de  min is t ros  po l í t i camente  

responsab le  an te  e l  Par lamento  de  la  conducc ión  de  los  asun tos  de l  

pa ís ,  po r  opos ic ión  a l  j e fe  de l  Es tado  que  es  i r responsab le .  

Desde  e l  pun to  de  v is ta  de l  p r inc ip io  democrá t i co ,  cabe  d is t ingu i r :   

1 )  E l  gob ie rno  d i rec to ,  s i s tema cons t i tuc iona l  en  e l  cua l  e l  

pueb lo  cump le  por  s í  m ismo los  ac tos  o  a lgunos  ac tos  de  la  

v ida  es ta ta l  (espec ia lmente  la  vo tac ión  de  las  leyes) ,  s in  la  

co laborac ión  n i  po r  in te rmed io  de  represen tan tes ;   

 
10 VOZ DERECHO. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo D-H. Porrúa. - UNAM. México Distrito Federal 1996. 9ª Edición. Págs. 645 y 646. 
11 VOZ DERECHO. Op. Cit. Pág. 646. 
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2)  E l  gob ie rno  represen ta t i vo ,  en  e l  cua l  e l  pueb lo  con f ía  e l  

e je rc i c io  de  la  soberan ía  a  uno  o  más  ind iv iduos  o  

asambleas ,  por  lo  genera l  e leg idos  por  aqué l  y  que  dec id i rán  

y  ac tuaran  en  su  nombre ;   

3 )  E l  gob ie rno  semid i rec to ,  so luc ión  in te rmed ia  en  la  cua l  l a  

dec is ión  de  los  represen tan tes  es  somet ida ,  para  su  

per fecc ionamien to  ju r íd ico ,  a  la  aprobac ión  expresa  de l  

pueb lo  o  es  p rovocada  por  és te .  

Desde  e l  pun to  de  v is ta  de  la  separac ión  de  los  poderes ,  cabe  

d is t ingu i r :   

1 )  E l  gob ie rno  convenc iona l ,  s i s tema cons t i tuc iona l  en  e l  cua l  

l a  asamblea  nombra ,  remueve  y  d i r ige  a l  e jecu t i vo ,  que  se  

ha l la  as í  reduc ido  a l  s imp le  pape l  de  agen te  o  depend ien te  

de  aqué l la ;  l a  Convenc ión  (1792-1795)  ha  s ido  la  que  d io  su  

nombre  a  es te  s i s tema,  p rac t i cado  por  p r imera  vez  en  

Franc ia  por  e l la .  Se  le  l l ama tamb ién  gob ie rno  de  

asambleas ;   

2 )  E l  gob ie rno  p res idenc ia l ,  ca rac te r i zado  por  la  independenc ia  

de l  e jecu t i vo  repub l i cano  f ren te  a  las  asambleas ,  y  

encarnado  aqué l  en  la  persona  de l  p res iden te ,  a  la  vez  je fe  

de l  Es tado  y  je fe  de l  gob ie rno ;   

3 )  E l  gob ie rno  par lamenta r io ,  en  e l  cua l  l a  d i recc ión  de  los  

asun tos  púb l i cos  emana de  una  co laborac ión  en t re  e l  

Par lamento  y  e l  j e fe  de l  Es tado  i r responsab le ,  po r  

in te rmed io  de  un  gab ine te  po l í t i camente  responsab le  an te  e l  

Par lamento . 12 

Conc luyendo  la  re fe renc ia  b ib l iog rá f i ca ,  se  a f i rma que  en  e l  

l engua je  usua l  es  s inón imo de  d i r ig i r ,  reg i r ,  admin is t ra r ,  mandar ,  

conduc i r ,  gu ia r ,  e tc .  Es  e l  ag rupamien to  de  personas  que  e je rcen  e l  

 
12 VOZ GOBIERNO. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo D-H. Porrúa - UNAM. México Distrito Federal 1996. 9ª Edición. Págs. 756 y 766. 
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poder .  Es  la  d i recc ión  o  e l  mane jo  de  todos  los  asun tos  que  

condenen de  igua l  modo a  todo  e l  pueb lo .  

Cuando hab lamos  en  e l  ámb i to  de  cua lqu ie ra  de  las  d isc ip l inas  

que  es tud ian  e l  fenómeno de l  poder ,  genera lmente  v incu lamos  a l  

gob ie rno  con  vocab los  ta les  como:  au to r idad  po l í t i ca ,  rég imen 

po l í t i co ,  con jun to  de  ó rganos  de l  Es tado ,  con jun to  de  poderes  de l  

Es tado ,  d i recc ión  de l  Es tado ,  par te  de l  Es tado ,  e tc . ,  y ,  en  ve rdad ,  

a lgo  de  todo  es to  con f igu ra  a l  gob ie rno .    

E l  gob ie rno ,  como acc ión  y  e fec to  de  la  conducc ión  po l í t i ca ,  

agrupa  a l  con jun to  de  ó rganos  que  rea l i zan  los  f i nes  de  la  es t ruc tu ra  

g loba l  de l  o rden  ju r íd i co  denominado  Es tado .  

La  fo rma de  gob ie rno  o  fo rma po l í t i ca  ha  s ido  de f in ida  como ' ' l a  

con f igu rac ión  de l  e je rc ic io  y  o rgan izac ión  de l  poder  po l í t i co  según  

una  in te rp re tac ión  ideo lóg ica  en  su  es t ruc tu ra  soc ia l .  

S i  i n ten tamos  hacer  una  b reve  reseña  h is tó r i ca  de  las  fo rmas  de  

gob ie rno ,  tendremos  que  dec i r  que  P la tón  a l  hab la r  de  e l las  

cons ideró  las  s igu ien tes :  la  a r i s toc rac ia  (gob ie rno  de  los  f i l óso fos ) ;  

l a  t imocrac ia  y  la  o l iga rqu ía  (gob ie rno  de  los  p rop ie ta r ios ) ;  l a  

democrac ia  (gob ie rno  de l  pueb lo ) ,  y  la  t i ran ía . 13

 
1 .5 .  SEGURIDAD.   
 

Según  e l  D icc ionar io  Ju r íd ico  Mex icano ,  la  pa labra  segur idad  

p rov iene  de  secur i tas ,  l a  cua l  de r i va  de l  ad je t i vo  securus  (de  secura )  

que ,  en  su  sen t ido  más  genera l ,  s ign i f i ca  es ta r  l i b re  de  cu idados  y  de  

las  inc lemenc ias  de l  t i empo;  un  combat ien te  puede  es ta r  seguro  en  una  

t r inchera  respec to  de l  pe l ig ro  de  un  a taque  de l  enemigo .   

 

Es to  nos  mues t ra  que  e l  concep to  de  segur idad  var ía  según  sea  e l  

t i po  de  pe l ig ro  con  e l  cua l  se  re lac iona .   

 
13 VOZ GOBIERNO. Op. Cit. Pág. 766. 
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En  la  v ida  soc ia l ,  e l  hombre  neces i ta ,  po r  una  par te ,  tener  la  

segur idad  de  que  los  demás respe ta rán  sus  b ienes  y ,  po r  o t ra ,  saber  

cómo ha  de  compor ta rse  respec to  de  los  b ienes  de  los  demás.   

 

Es ta  segur idad  re fe ren te  a  las  re lac iones  con  los  seme jan tes  es  la  

que  puede  denominarse  segur idad  ju r íd ica .  

 

E l  asegura r  la  ex is tenc ia  de  c ienos  compor tamien tos  en  la  v ida  

soc ia l  es  necesar io  para  la  subs is tenc ia  de  la  m isma v ida  soc ia l .  

 

Para  que  ex is ta  paz  hace  fa l ta  que  los  m iembros  de  la  soc iedad  

respe ten  los  b ienes  y  las  v idas  a jenas ,  y  por  eso  es  necesar io  que  la  

soc iedad  asegure ,  conminando  con  la  coacc ión  púb l i ca ,  que  d ichos  

compor tamien tos  habrán  de  l l evarse  a  cabo . 14  

 

Recaséns  S iches  es t ima que  es  t an  impor tan te  la  segur idad  en  la  

v ida  soc ia l  que  su  consecuc ión  es  e l  mot i vo  p r inc ipa l  (h i s tó r i co  o  

soc io lóg ico )  de l  nac im ien to  de l  Derecho . 15

 

En  sen t ido  amp l io ,  l a  pa labra  segur idad  ind ica  la  s i tuac ión  de  es ta r  

a lgu ien  seguro  f ren te  a  un  pe l ig ro .  Una  persona  den t ro  de  una  casa  

puede  sen t i r se  segura  respec to  de  las  demás personas .  

 

La  segur idad  ju r íd ica  la  de f ine   as í :  

 

' 'Es  la  garan t ía  dada  a l  i nd iv iduo  de  que  su  persona ,  sus  b ienes  y  

sus  derechos  no  serán  ob je to  de  a taques  v io len tos  o  que ,  s i  es tos  

l l egan  a  p roduc i r se ;  le  se rán  aseguradas  por  la  soc iedad ,  p ro tecc ión  y  

reparac ión ' ' . 16

 

 
14 VOZ SEGURIDAD. Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo P-Z. Editorial Porrúa - UNAM. México Distrito Federal 1996. 9ª Edición. Pág. 2879. 
15 RECASÉNS SICHES, Luis. Derecho Social. Porrúa. México Distrito Federal 1975. Pág. 46. 
16 Autor citado por RECASÉNS SICHES, Luis. Op. Cit. Pág.50 
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Dicho  en  o t ras  pa labras ,  la  segur idad  ju r íd i ca  es  la  ce r teza  que  t iene  

e l  i nd iv iduo  de  que  su  s i tuac ión  ju r íd ica  no  será  mod i f i cada  más  que  

por  p roced im ien tos  regu la res ,  es tab lec idos  p rev iamente .  

 

La  segur idad  ju r íd ica  puede  en tenderse  desde  dos  pun tos  de  v is ta ,  

uno  ob je t i vo  y  o t ro  sub je t i vo .   

 

Desde  e l  pun to  de  v is ta  sub je t i vo ,  la  segur idad  equ iva le  a  la  ce r teza  

mora l  que  t iene  e l  i nd iv iduo  de  que  sus  b ienes  le  se rán  respe tados ,  

Pero  es ta  conv icc ión  no  se  p roduce  s i  de  hecho  no  ex is ten  en  la  v ida  

soc ia l  l as  cond ic iones  requer idas  para  ta l  e fec to :  l a  o rgan izac ión  

jud ic ia l ,  e l  cuerpo  de  po l i c ía ,   y  leyes  aprop iadas .   

 

Desde  e l  pun to  de  v is ta  ob je t i vo ,  la  segur idad  equ iva le  a  la  

ex is tenc ia  de  un  o rden  soc ia l  j us to  y  e f i caz  cuyo  cumpl im ien to  es tá  

asegurado  por  la  coacc ión  púb l i ca .  La  segur idad  ju r íd ica  es  uno  de  los  

f i nes  p r inc ipa les  de l  Derecho .   

 

Según  e l  c i tado  Recaséns  S iches ,  para  los  au to res  emparen tados  

con  e l  i dea l i smo kan t iano ,  inc lu ido  Ke lsen ,  que  n iegan  la  ex is tenc ia  de  

una  é t i ca  mate r ia l  de  b ienes  y  f i nes ,  la  segur idad  v iene  a  se r  la  

ca rac te r ís t i ca  esenc ia l  de  lo  ju r íd i co .  17

 

Donde ex is te  una  conduc ta  cuyo  cumpl im ien to  ha  s ido  asegurado  por  

una  sanc ión  que  impone e l  Es tado ,  d i cen ,  ex is te  un  deber  ju r íd ico ,  

i ndepend ien temente  de  cuá l  sea  su  con ten ido .   

 

Es ta  a f i rmac ión  l l eva  a  examinar  la  cues t ión  de  las  re lac iones  que  

ex is ten  en t re  la  segur idad  y  la  jus t i c ia .   

 

Es  ev iden te  que  para  que  ex is ta  segur idad  ju r íd ica  es  necesar ia  la  

p resenc ia  de  un  o rden  que  regu le  las  conduc tas  de  los  ind iv iduos  en  

las  soc iedades  y  que  ese  o rden  se  cumpla ,  que  sea  e f i caz .   
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Ahora  b ien ,  puede  ex is t i r  una  o rdenac ión  de  conduc tas ,  impues ta  por  

los  ó rganos  es tab lec idos ,  que  se  cumpla  y  con tener ,  s in  embargo ,  

d ispos ic iones  con t ra r ias  ev iden temente  a  la  jus t i c ia ,  como la  de  que  los  

gobernan tes  pueden en  cua lqu ie r  momento  p r i va r  de  sus  p rop iedades  a  

los  ind iv iduos ,  o  de  que  pueden cas t iga r los  por  de l i tos  no  t ip i f i cados  

p rev iamente .  ¿Cabe a f i rmar  que  ta l  o rdenac ión  p roduce  segur idad?   

 

Lo  que  in te resa  a  la  soc iedad  asegura r  es  e l  cump l im ien to  de  

conduc tas  que  son  va l iosas  para  la  v ida  soc ia l ,  o  sea  de  conduc tas  que  

imp l i can  la  rea l i zac ión ,  parc ia l  pe ro  e fec t i va ,  de l  c r i te r io  de  dar  a  cada  

qu ien  lo  suyo .   

 

Es to  hace  ver  que  e l  c r i te r io  rac iona l  de  la  jus t i c ia  (o  ju r i sp rudenc ia )  

es  necesar io  para  que  haya  segur idad  ju r íd ica  e fec t i va :  g rac ias  a  ese  

c r i te r io  se  d isc ie rnen ,  de  manera  ob je t i va ,  l as  conduc tas  cuyo  

cumpl im ien to  es  necesar io  asegura r ;  s i  fa l ta  o  fa l la  ese  c r i te r io  de  

jus t i c ia ,  se  cor re  e l  r i esgo  de  asegura r  e l  cump l im ien to  de  conduc tas  

cuya  rea l i zac ión  más  b ien  in funde  temor  que  paz .   

 

La  segur idad  ju r íd ica  imp l i ca ,  por  cons igu ien te  no  só lo  que  e l  o rden  

soc ia l  sea  e f i caz  s ino  que  tamb ién  sea  jus to .  Segur idad  puede  ser  

garan t ía  sumin is t rada  para  e l  cump l im ien to  de  una  ob l igac ión .  

Segur idad  persona l  es  la  cons is ten te  en  e l  o to rgamien to  de  una  f ianza ,  

o  en  que  o t ras  personas  se  ob l iguen  so l ida r iamente  con  e l  deudor .  

 

Segur idad  rea l ,  es  la  cons is ten te  en  un  derecho  rea l  de l  ac reedor  

sobre  uno  o  var ios  b ienes  de te rminados  de l  deudor  o  de  un  te rcero .  

 
1 .6 .  DELITO.   

F ranc isco  Car ra ra ,  es tab lece  que  dar  una  de f in i c ión  de l  De l i to  que  

abarque  todos  los  concep tos  y  que  c r i s ta l i ce  todas  las  tendenc ias ,  es  

impos ib le ;  e l  concep to  que  se  de  no  será  más  que  la  expres ión  de l  

 
17 Autor citado por RECASÉNS SICHES, Luis. Op. Cit. Pág. 54. 
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pun to  de  v is ta  de  qu ien  lo  fo rma y  se rá  tan  var iab le  como es te  pun to  de  

v is ta .  

 

Para  unos ,  e l  De l i to  es  la  v io lac ión  de  un  deber  ex ig ib le ;  pa ra  

o t ros  es  la  v io lac ión  de  un  derecho ;  para  Carrara ,  es  la  in f racc ión de  
la  ley de l  Estado.  

 

Cuando la  escue la  pos i t i v i s ta  comenzaba a  desenvo lve rse  y  

cuando  ya  su  no to r iedad  iba  t rascend iendo  más  a l lá  de  las   

 

f ron te ras  de  su  pa t r ia  na t i va ,  sus  par t ida r ios  se  encon t ra ron  con  

que  no  hab ían  dado  un  concep to  de l  De l i to ,  ín tegro  y  acabado,  a  pesar  

de  ocuparse  s in  descanso  en  e l  es tud io  de  sus  causas  y  de  sus  

remed ios .   

 

Hab ían  es tado  en tend iendo  por  De l i to ,  poco  más  o  menos  lo  que  

la  escue la  c lás ica ,  a  pesar  de  combat i r l a  cons tan temente .  

 

Garó fa lo  l l ena  e l  vac ío  con  su  teor ía  de l  De l i to  Na tu ra l ,  que ,  

aprox imadamente ,  rep i ten  después  los  demás represen tan tes  de  la  

escue la ,  aunque  p re tendan  rec t i f i ca r la  o  comp le ta r la ,  y  has ta  

combat i r la . 18

 

E l  Maes t ro  M.  Or to lán ,  cons idera  que  e l  De l i to  es  un  hecho  

verdadera  y  soc ia lmente  muy  comple jo :  es  por  e l lo ,  que  una  vez  

descompon iéndo le  por  e l  aná l i s i s ,  y  co locándo le  según  la  suces ión  de  

los  acon tec im ien tos  y  e l  encadenamien to  na tu ra l  de  las  ideas  que  le  

componen y  las  consecuenc ias  que  na tu ra lmente  de  e l las  se  der i van ,  

ac to  segu ido ,  e l  au to r  de  re fe renc ia ,  con  c la r idad  nos  permi te  ve r  en  

esenc ia ,  que  e l  o rden  metód ico  para  t ra ta r  de  é l ,  es  e l  s igu ien te :   

 

1 º .  De l  agen te  ó  mot i vo  ac t i vo  de l  De l i to .  

 
18 CARRARA, Francisco. Programa del curso de Derecho Criminal. Tomo primero. Volumen I. Traducción de Luis Jiménez de Asúa. Reus. Madrid, 

España. 1925. Págs. 75 a 76. 
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2 º .  De l  pac ien te  ó  mot i vo  pas ivo  de l  De l i t o .  

 

3 º .  De l  De l i to ,  p roduc to ,  en  c ie r to  modo,  de  esos    dos  fac to res .  

 

4 º .  “De  las  reparac iones  y  de  las  penas ,  consecuenc ias  ju r íd icas  

de l  de l i to ” . 19

 

En  op in ión  de l  reconoc ido  es tud ioso  de l  Derecho  Pena l ,  

Cons tanc io  Berna ldo  de  Qu i rós ,  como e l  De l i to  es  e l  hecho  que  

de te rmina  la  pena l idad ,  la  de f in i c ión  de l  m ismo es  e l  p r imero  y  más  

impor tan te  de  los  temas  o  tóp icos ,  que  componen e l  con jun to  de l  

Derecho  Pena l .  

 

Debemos ahora  mos t ra r  a l  De l i to  como un  en te  ju r íd ico ,  lo  que  

hace  que  las  fó rmu las  an t iguas  no  sean  aprovechab les ,  por  se r  de  

ca rác te r  mate r ia l ,  obedec iendo  a  su  p rop ia  na tu ra leza ,  y  las  

de f in i c iones  ju r íd icas ,  en  cambio ,  han  de  tener  ca rác te r  fo rma l ;  más  

aún ,  de  fo rmas  no  co lo ida les ,  amb iguas ,  cu rvas ,  s ino  c r i s ta l inas ,  en  

que  los  p lanos ,  las  a r i s tas  y  los  vé r t i ces  es tén  per fec tamente  de f in idos .  

 

E l  Derecho  Romano nos  legó  admi rab les  de f in i c iones  de  a lgunos  

de l i tos  en  par t i cu la r .   

 

Recuérdese  la  de l  hu r to ,  t razada  por  manos  de  Pau lo :  

“Apoderamien to  abus ivo  de  cosa  a jena ,  tan to  en  s i  m isma,  como de  su  

s imp le  poses ión  o  uso”  20,  pa labras  que  todav ía  hoy  s iguen  

rep i t i éndose ,  ta l  es  su  maes t r ía .  

 

En  cambio ,  e l  p rop io  Derecho  Romano,  s i  es to  lo  supo  hacer  tan  

b ien ,  no  log ró  jamás ,  acaso  por  no  habérse lo  p ropues to  nunca ,  la  

 
19 ORTOLÁN , M. Tratado de Derecho Penal. Tomo I. Traducción de Melquiades Pérez Rivas. Librería de Leocadio López. Madrid, España. 1878. 

Págs. 20 a 23. 
20 BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio. Derecho Penal. José M. Cajica Jr. México 1949. Pág. 65 
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noc ión  genera l ,  común,  a  todas  las  espec ies  ju r íd icas ,  o  sea ,  la  

de f in i c ión  de l  De l i to  en  toda  su  un ive rsa l idad .  

 

Las  de f in i c iones  lega les  de l  De l i to  su f ren  una  de tenc ión  de  

desar ro l lo :  pues ,  desde  la  segunda  mi tad  de l  s ig lo  X IX ,  y  sa lvo  ra ras  

excepc iones ,  como la  de l  Cód igo  por tugués  y  la  de  los  cód igos  de  

a lgunos  can tones  su izos ,  los  cód igos  rehuyen  és ta  de f in i c ión ,  és te  g ran  

esco l lo  pe l ig roso ,  abandonando  a  la  cá tedra  la  e laborac ión  de l  De l i to  

que  en  fo ro  se  da  por  adqu i r ida .   

 

E l  m ismo Maes t ro  Berna ldo  de  Qu i rós  nos  d ice  que  e l  De l i to  según  

la  doc t r ina  ju r íd i ca ,  segu ida  por  Car rancá  y  So le r ,  de  Méx ico  y  

Argen t ina  respec t i vamente ,  es  la  acc ión  t íp i ca ,  an t i j u r íd i ca ,  imputab le  y  

cu lpab le  sanc ionada  ba jo  una  pena ,  según  las  cond ic iones  ob je t i vas  de  

pun ib i l i dad .  

 

Por  la  t rascendenc ia  de  la  obra  de l  c i tado  Maes t ro ,  es  p rec iso  

re tomar la ,  respec to  a  la  de f in i c ión  de  De l i to .  

 

“En  la  obra  es tud iada ,  nos  exp l i ca  que  la  p r imera  de f in i c ión  de  

De l i to  se  ha l la  en  e l  Cód igo  cas te l l ano  de  las  S ie te  Par t idas  fo rmado 

no  so lamente  en  p leno  desar ro l lo  de l  renac im ien to  de l  Derecho  

Romano,  s ino  además,  en  p leno  desar ro l lo  de  la  f i l oso f ía  esco lás t i ca  

hab i tuada  a  mane ja r  los  concep tos  más  su t i l es ” . 21

 

Med io  m i len io  más  y  l l ega  la  revo luc ión  f rancesa ,  p reced ida  de  un  

nuevo  g ran  avance  de  la  f i l oso f ía ,  nos  t rae  nuevas  pa labras  que  d icen  

que  es  De l i to  hacer  lo  que  p roh íben  o  no  hacer  lo  que  mandan las  leyes  

que  t ienen  por  ob je to  e l  manten im ien to  de l  o rden  soc ia l  y  la  

conservac ión  de  la  paz  púb l i ca .  

 

Un  nuevo  paso  en  e l  sen t ido  de  comprender  e l  De l i to ,  l a  da  e l  

Cód igo  Pena l  Españo l  de  1822  hecho  en  un  momento  fe l i z  de  
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res tab lec im ien to  de  la  cons t i tuc iona l idad  españo la ,  po r  hombres  

eminen tes ,  desdob la  desde  e l  pun to  de  v is ta  de  la  imputab i l i dad  y  la  

cu lpab i l i dad ,  la  noc ión  genera l  de  la  in f racc ión  pena l  en  dos  espec ies  

d is t in tas ,  l as  cua les  pasaremos  a  exp l i ca r  para  encon t ra r  sus  

ca rac te r ís t i cas  ind iv idua les .   

 

E l  De l i t o  y  la  cu lpa ,  dando  para  cada  cua l  una  de f in i c ión ,  a  

p ropós i to  de  la  p r imera ,  que  es  la  que  más  nos  impor ta ,  d i ce  que  

comete  De l i to  e l  que  l i b re ,  vo lun ta r iamente  y  con  ma l i c ia ,  hace  u  omi te  

lo  que  la  ley  p roh íbe  o  manda ba jo  una  pena .  

 

En  su  ú l t ima  par te ,  l a  de f in i c ión  es  un  eco  de  la  de l  Cód igo  de  

Brumar io   empero ,  la  p r imera  par te  de l  todo  o r ig ina l ,  es  una  ten ta t i va  

in te resan te  para  añad i r  a  la  de f in i c ión  de l  De l i to  los  e lementos  

sub je t i vos ,  ps ico lóg icos  que  aún  fa l taba  añad i r  a  los  puramente  

ju r íd i cos .  

 

“Conc luyendo con  lo  expresado  por  e l  Maes t ro  Cons tanc io  

Berna ldo  de  Qu i rós ,  d i cho  au to r  cons idera  que  e l  concep to  de  De l i to  

que  conocemos en  e l  mundo se  basa  en  la  fó rmu la  a lemana bosque jada  

por  Be l ing ,  re tocada  por  Mayer  y  per fecc ionada  por  Mezger ” . 22

 

E l  Maes t ro  Fernando  Cas te l lanos  Tena  nos  ind ica  que  de l i t o  es  la  

acc ión  t íp i camente  an t i j u r íd ica  y  cu lpab le .  Es te  es tud ioso  de l  Derecho  

cons idera  e lementos  cons t i tu t i vos  de l  De l i to  a  la  acc ión ,  la  t i p i c idad ,  la  

an t i j u r id i c idad  y  la  cu lpab i l i dad .   

 

Exc luye  de  los  e lementos  cons t i tu t i vos  de l  De l i to  a  la  

imputab i l i dad  por  cons idera r le  un  p resupues to  de  la  cu lpab i l i dad ,  a  la  

pun ib i l i dad  y  las  cond ic iones  ob je t i vas  de  pena l idad ,  por  cons idera r las  

como consecuenc ias  de l  De l i to .  La  pa labra  De l i to  der i va  de l  ve rbo  

 
21 BERNALDO DE QuirosUIRÓS, Constancio. Op. Cit. Págs. 65 a 67. 
22 Ibidem. Págs. 66 y 67. 
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l a t ino  de l inqu i ré ,  que  s ign i f i ca  apar ta rse  de l  buen  camino ,  a le ja rse  de l  

sendero  seña lado  por  la  ley .  

 

Los  au to res  han  t ra tado  en  vano  de  p roduc i r  una  de f in i c ión  de  

De l i to  con  va l idez  un ive rsa l  para  todos  los  t i empos  y  lugares  como una  

de f in i c ión  f i l osó f i ca ,  esenc ia l .  Como e l  De l i to  es tá  ín t imamente  l i gado  a  

la  manera  de  ser  de  cada  pueb lo  y  a  las  neces idades  de  cada  época ,  

los  hechos  que  unas  veces  han  ten ido  ese  carác te r ,  l o  han  perd ido  en  

func ión  de  s i tuac iones  d ive rsas ,  y ,  a l  con t ra r io ,  acc iones  no  

de l i c tuosas ,  han  s ido  e r ig idas  en  de l i tos .   

 

A  pesar  de  ta les  d i f i cu l tades ,  es  pos ib le  ca rac te r i za r  a l  De l i to  

ju r íd icamente  por  med io  de  fó rmu las  genera les  de te rminan tes  de  sus  

a t r ibu tos  esenc ia les .  “La  de f in i c ión  ju r íd i ca  de l  De l i to  debe  ser ,  

na tu ra lmente  fo rmu lada  desde  e l  pun to  de  v is ta  de l  Derecho ,  s in  inc lu i r  

i ng red ien tes  causa les  exp l i ca t i vos ,  cuyo  ob je to  es  es tud iado  por  

c ienc ias  fenomeno lóg icas  como la  An t ropo log ía ,  la  Soc io log ía ,  la  

Ps ico log ía  c r im ina l  y  o t ras ” . 23

 

E l  Maes t ro  Ignac io  V i l l a lobos  nos  a f i rma que  una  verdadera  

de f in i c ión  de l  ob je to  que  t ra ta  de  conocerse ,  debe  ser  una  fó rmu la  

s imp le  y  conc isa ,  que  l l eve  cons igo  lo  mate r ia l  y  l o  fo rma l  de l  De l i to  y  

permi ta  un  desar ro l lo  concep tua l  por  e l  es tud io  ana l í t i co  de  cada  uno  

de  sus  e lementos .  

 

“En  lugar  de  hab la r  de  v io lac ión  de  la  ley  como una  re fe renc ia  

fo rma l  de  an t i j u r id i c idad ,  o  concre ta rse  a  buscar  los  sen t im ien tos  o  

in te reses  p ro teg idos  que  se  vu lneran ,  como con ten ido  mate r ia l  de  

aque l la  v io lac ión  de  la  ley ,  podrá  c i ta rse  s imp lemente  la  an t i j u r id i c idad  

como e lemento  que  l l eve  cons igo  sus  dos  aspec tos :  fo rma l  y  mate r ia l ;  

y ,  de jando  a  un  lado  la  vo lun ta r iedad  y  los  móv i les  ego ís tas  y  

an t i soc ia les ,  como expres ión  fo rma l  y  como c r i te r io  mate r ia l  sobre  

 
23 CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal. Porrúa. México Distrito Federal 1998. 38ª Edición. Pág. 129. 
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cu lpab i l i dad ,  tomar  és ta  ú l t ima  como verdadero  e lemento  de l  De l i t o ,  a  

reserva  de  desar ro l la r  por  su  aná l i s i s  todos  sus  aspec tos  o  espec ies ” . 24

 

Para  Eugen io  Cue l lo  Ca lón ,  De l i to  es  la  acc ión  an t i j u r íd i ca ,  t íp i ca ,  

cu lpab le  y  pun ib le . 25

 

Por  su  par te ,  J iménez  de  Asúa  cons idera  que  de l i to  es :  

 

“E l  ac to  t íp i camente  an t i j u r íd i co ,  cu lpab le ,  somet ido  a  veces  a  

cond ic iones  ob je t i vas  de  pena l idad ,  imputab le  a  un  hombre  y  somet ido  

a  una  sanc ión  pena l . ” 26

 

F ranc isco  Pavón  Vasconce los ,  de f ine  a l  de l i t o  como la  conduc ta  o  

e l  hecho  t íp i co  an t i j u r íd i co ,  cu lpab le  y  pun ib le .  

 

Raú l  Car rancá  y  T ru j i l l o ,  de f ine  a l  De l i to  como la  acc ión  

an t i j u r íd i ca ,  t íp i ca  y  cu lpab le .  Cons idera  la  imputab i l i dad  como 

presupues to  de  la  cu lpab i l i dad  y  a  la  pun ib i l i dad  como una  

consecuenc ia  y  no  e lemento  esenc ia l  de l  De l i to .  

 

E l  reconoc ido  Maes t ro  Don Ce les t ino  Por te  Pe t i t  Candaudap ,  

de f ine  a l  De l i to  “como conduc ta  pun ib le .  Los  e lementos  cons t i tu t i vos  

de l  De l i to  son  una  conduc ta  o  hecho ,  t i p i c idad ,  imputab i l i dad ,  

an t i j u r id i c idad ,  cu lpab i l i dad  y  a  veces  a lguna  cond ic ión  ob je t i va  de  

pun ib i l i dad  y  la  pun ib i l i dad” . 27

 

Jo rge  A lber to  Manc i l l a  Ovando,  a f i rma que  la  Teor ía  Dogmát ica  o  

Ju r íd ica  de l  De l i t o ,  es  ins t i tuc ión  doc t r ina r ia  que  posee  la  ca l idad  de  

método  de  es tud io .  Su  va l idez  es  reconoc ida  por  los  es tud iosos  de l  

Derecho  Pena l ,  tan to  en  e l  ámb i to  nac iona l ,  como en  aque l los  pa íses  

cuyo  rég imen de  Derecho  es  lega l i s ta .   

 
24 VILLALOBOS, Ignacio. Derecho Penal Mexicano. Porrúa. México Distrito Federal 1985. pág. 59. 
25 Autores citados por CASTELLANOS TENA, Fernando. Op. Cit. Pág. 132. 
26 Ibidem. Pág. 133. 
27 Autores citados por MANCILLA Ovando, Jorge Alberto.  Teoría Legalista del Delito. Porrúa. México Distrito Federal 1994. 2ª. Págs. 39, 43 y 45. 
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“E l  es tud io  de l  De l i to  por  es ta  teor ía ,  pa r te  de  la  de f in i c ión  que  

cada  doc t r ina r io  b r inda  de  lo  que  es  de l i to ,  a l  p rec isa r  cuá les  son  sus  

e lementos  cons t i tu t i vos  y  cua les  e lementos  son  consecuenc ia ” . 28

 

E l  Doc to r  Gus tavo  Ma lo  Camacho,  sos t iene  que  la  teo r ía  de l  de l i to  

es  aque l la  par te  de  la  c ienc ia  de l  Derecho  Pena l  que  exp l i ca  e l  

concep to  y  con ten ido  de l  De l i to ,  a  par t i r  de  las  carac te r ís t i cas  que  lo  

in tegran .  La  teor ía  de l  De l i to ,  a l  igua l  que  e l  p r inc ip io  de  lega l idad .   

 

Surge  como un  e lemento  eminen temente  garan t i s ta ,  de r i vado  de l  

pensamien to  rac iona l i s ta  y  iusna tu ra l i s ta  de l  i l umin ismo,  que  se  ocupó  

de  cons t ru i r  l as  bases  de l  nuevo  Es tado  de  Derecho ,  uno  de  cuyos  

aspec tos  fundamenta les  en  la  de f in i c ión  de  las  re lac iones  en t re  

gobernan te  y  gobernado ,  con  e l  ob je to  de  ev i ta r  e l  abuso  de  au to r idad  

y  la  a rb i t ra r iedad  en  e l  e je rc ic io  de l  poder .   

 

La  Teor ía  de l  De l i to ,  as í ,  su rge  como un  componente  fundamenta l  

de  garan t ía  para  la  persona  en  su  re lac ión  soc ia l .   

 

En  es te  con ten ido  concep tua l ,  l a  Teor ía  de l  De l i to ,  pe rmi te  e l  

es tab lec im ien to  de  un  o rden  lóg ico  para  aver iguar  y  f i rmar  la  ex is tenc ia  

de l  de l i to ,  de  la  responsab i l i dad  de l  au to r  y  la  pun ib i l i dad ,  y  es  

congruen te  con  ese  camino  metodo lóg ico  denominado  dogmát ica  

ju r íd ico  pena l ,  s igu iendo  la  denominac ión  que  por  p r imera  vez  u t i l i za ra  

Rudo lph  Von  Iher ing .   

Por  o t ra  par te ,  l a  Teor ía  de l  de l i to  da  cer teza  ju r íd ica  a  la  

fundac ión  de  todos  cuan tos  in te rv iene  en  e l  ámb i to  de l  se rv ic io  de  la  

admin is t rac ión  de  jus t i c ia  (e l  j uez ,  e l  de fensor ,  e l  M in is te r io  Púb l i co  y  

su  coadyuvanc ia ) ,  en  la  med ida  en  que  favorece  la  fo rmac ión  de  

c r i te r ios  más  un i fo rmes  que  permi ten  de te rminar ,  con  e l  mayor  g rado  

de  p rec is ión  y  con  e l  menor  g rado  de  a rb i t ra r iedad ,  la  ex is tenc ia  de l  

De l i to ,  y  la  responsab i l i dad  de l  agen te  sobre  ta l  base ,  permi te  tamb ién  

 
28  MANCILLA Ovando, Jorge Alberto. Op. Cit. Pág. 35. 
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a l  juzgador ,  l a  ap l i cac ión  de  la  pena  más  jus ta  y  adecuada ,  por  v ía  de  

la  ind iv idua l i zac ión .   

 

Se  hace  necesar io ,  po r  es to ,  no  so lo  la  ve r i f i cac ión  acerca  de  la  

ex is tenc ia  de l  t i po  pena l ,  cuyo  con ten ido  p roh ib i t i vo  resu l ta  v io lado  por  

la  conduc ta  y  de l  resu l tado  que  les ione  e l  b ien  ju r íd ico  pena lmente  

p ro teg ido  s ino  es  necesar io  ve r  s i  ex is te  igua l  co r respondenc ia  en  

re lac ión  con  todos  y  cada  uno  de  los  e lementos  que  la  in tegran  las  

c i rcuns tanc ias  de  ese  compor tamien to  y  que  imp l i ca  de  manera  exac ta  

y  p rec isa ,  la  ex is tenc ia  de  e lementos  descr ip t i vos ,  ob je t i vos  normat i vos  

y  sub je t i vos  de l  t i po .   

 

Además es  necesar io  ana l i za r ,  s i  en  e l  caso  se  p resen ta  o  no  t ipo  

de  va lo rac iones  que  recoge  la  ley  pena l  y  de  las  cua les  pud ie ra  

der i va rse  la  ex is tenc ia  de l  i n jus to ,  o  tamb ién  la  impos ib i l i dad  de  

responsab i l i dad  a l  au to r ,  aspec tos  con  los  que  se  con fo rma e l  concep to  

que  la  doc t r ina  mayor i ta r iamente  en t iende  como de l i to  en  sen t ido  

amp l io ,  o  b ien ,  que  aún  l l egando  a  la  conc lus ión  de  que  hay  de l i to  

porque  ex is te  e l  i n jus to  y  e l  cu lpab le ,  l a  persona ,  no  obs tan te  no  es  

pos ib le  imponer  la  pena ,  por  razón  de  la  p resenc ia  de  a lguna  excusa  

abso lu to r ia  incorporada  a  la  ley  pena l  por  razones  de  po l í t i ca  c r im ina l .   

 

En  f in ,  todos  es tos  e lementos ,  observados  a  la  luz  de  un  c ie r to  

c r i te r io  de  aná l i s i s  y  den t ro  de  un  c ie r to  mode lo  de  s is temat i zac ión ,  

son  los  que  con fo rman e l  ámb i to  de  la  Teor ía  de l  De l i to ,  l a  cua l  permi te  

una  amp l iac ión  más  p rec isa  y  a rmon iosa  de  la  ley  imp id iendo  la  

a rb i t ra r iedad  en  la  in te rp re tac ión  de  la  ley  en  la  impos ic ión .   

 

S i  tomamos como base  que  e l  de l i to  es  una  conduc ta  t íp i ca ,  

an t i j u r íd ica  y  cu lpab le  concep to  que  sos t iene  una  par te  impor tan te  de  

la  doc t r ina  pena l ,  va le  observar  que ,  de  ta l  concep to  se  s igue  a  su  vez ,  

los  concep tos  de  t ip i c idad ,  an t i j u r id i c idad  y  cu lpab i l i da .   
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En la  concepc ión  de l  De l i to ,  en tend iendo  como e l  i n jus to  pena l ,  

cabe  pensar  que  aunque c rono lóg icamente  e l  p r imer  momento  

suscep t ib le  de  aná l i s i s  es  e l  ob je t i vo ,  es  dec i r ,  e l  hecho ,  en  tan to ,  que  

f í s i camente  percep t ib le ,  s in  embargo ,  en  tan to  que  concep to  de  

va lo rac ión  cu l tu ra l  y  ju r íd i co ,  e l  p r imer  concep to  ob je to  de  es tud io  y  

e laborac ión  de  los  ju r i s tas  fue  acaso ,  e l  de  la  cu lpab i l i dad ,  

desar ro l lado  duran te  la  edad  med ia ,  con  un  con ten ido  acaso  más  mora l ,  

é t i co  ind iv idua l  y  re l ig ioso ,  que  é t i co  soc ia l  y  ju r íd i co ,  a  par t i r  de  los  

concep tos  De l i to -pecado  y  pena-pen i tenc ia  que  en  és ta  época  

fundamenta ron  e l  concep to  de  la  responsab i l i dad  y  de  la  pena  en  e l  

sen t ido  exp iac ion is ta .   

 

Para  p rec isa r  e l  con ten ido  de  los  e lementos  de  la  Teor ía  de l  

De l i to  ba jo  los  esquemas de l  causa l i smo na tu ra l i s ta  y  va lo ra t i vo ,  de l  

f i na l i smo y  de l  func iona l i smo po l í t i co -c r im ina l ,  l l eva  a  la  neces idad  de  

es tud ia r  e l  b ien  ju r íd ico ,  a l  i gua l  que  e l  t i po  como p resupues to  mate r ia l  

y  ju r íd i co  de  la  conduc ta  t íp i ca .   

 

E l  Maes t ro  Á lva ro  Buns te r ,  cons idera ,  que  e l  Derecho  Pena l  debe  

cons idera rse  a l  De l i to ,  como una  acc ión  u  omis ión  i l í c i ta  y  cu lpab le ,  

expresamente  descr ip ta  por  la  ley  ba jo  la  amenaza  de  una  pena  o  

sanc ión  c r im ina l .   

 

La  Teor ía  de l  De l i to  es  aque l la  par te  de  la  c ienc ia  de l  Derecho  

Pena l  que  exp l i ca  e l  concep to  y  con ten ido  de l  De l i to ,  a  par t i r  de  las  

ca rac te r ís t i cas  que  lo  in tegran .  La  Teor ía  de l  De l i to ,  a l  i gua l  que  e l  

P r inc ip io  de  Lega l idad .   

 

Para  e l  autor  de  esta  tes is ,  por  de l i to  debe entenderse  la  
acc ión u  omis ión vo luntar ia  y  humana,  la  cua l  consecuentemente ,  
está  sancionada por  la  ley  penal .  
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CAPÍTULO I I .  
EL  METRO.   

 
2 .1 .  NOCIONES GENERALES.  

 
La Secre ta r ía  Genera l  de  Desar ro l lo  Soc ia l ,  de l  en tonces  

Depar tamento  de l  D is t r i to  Federa l ,  hoy  Gob ie rno  de l  D is t r i to  Federa l ,  

en  una  muy  amp l ia  obra  nos  exp l i ca  que  e l  T ranspor te  cons iderado  por  

los  es tud iosos  de l  ramo como  púb l i co ,  tamb ién  denominado  t ranspor te  

de  masas ,  es  e l  se rv ic io  de  t ranspor te  u rbano  y  suburbano  de  

pasa je ros  a l  que  se  accede  med ian te  e l  pago  de  una  ta r i fa  f i j ada  y  que  

se  l l eva  a  cabo  con  serv ic ios  regu la res  es tab lec idos  en  ru tas  

seña ladas ,  hora r ios  es tab lec idos  y  paradas  espec í f i cas .  

 

Muchas  c iudades  de  tamaño med io  cuen tan  con  s is temas  de  

t ranspor te  ráp ido  fe r rov ia r io .  Por  o t ro  lado ,  las  g randes  c iudades ,  y  por  

supues to  muchas  pequeñas ,  d isponen  de  au tobuses  o  camiones ,  

guaguas ,  co lec t i vos ,  según  las  d i f e ren tes  denominac iones  para  cubr i r  

es te  se rv ic io ,  además de  t ranspor te  fe r rov ia r io  ya  sea  sub te r ráneo  o  de  

super f i c ie .   

 

Aunque es tá  documentada  la  ex is tenc ia  de  serv ic ios  de  car rua jes  

t i rados  por  caba l los  desde  comienzos  de l  s ig lo  XVI ,  e l  p r imer  ómn ibus  

moderno  no  fue  in t roduc ido  has ta  1829 ,  cuando  George  Sh i l l i beer ,  un  

emprendedor  fab r i can te  de  car rozas ,  es tab lec ió  un  serv ic io  en  Londres .   

 

E l  s igu ien te  se rv ic io  regu la r  se  inauguró  en  1831  en  la  c iudad  de  

Nueva  York  y  recor r ía  la  ca l le  Broadway .  

 

Con  la  Revo luc ión  Indus t r ia l  y  e l  cons igu ien te  c rec im ien to  de  las  

c iudades ,  se  h izo  cada  vez   necesar io  un  s is tema de  c i rcu lac ión  u rbano  

para  t ranspor ta r  a  la  pob lac ión  a l  t raba jo ,  a  los  acon tec im ien tos  

soc ia les ,  cu l tu ra les  y  depor t i vos ,  y  para  desp lazamien tos  para  hacer  

compras ,  i r  a l  méd ico  o  de  cua lqu ie r  o t ro  t i po .   
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E l  p r imer  se rv ic io  de  t ranspor te  ráp ido  sub te r ráneo ,  conoc ido  

como met ro ,  apócope  de  met ropo l i tano ,  o  fe r rocar r i l  u rbano ,  se  

inauguró  en  la  c iudad  de  Nueva  York  en  1904 .  

 

Cuando comenzó  a  u t i l i za rse  e l  au tomóv i l  p r i vado  en  las  dos  

p r imeras  décadas  de l  s ig lo  XX,  muchas  compañías  de  fe r rocar r i l  u rbano  

quebra ron .   

 

En  la  década  de  1930  se  h izo  un  es fuerzo  para  su  rev i ta l i zac ión .  

La  mayor ía  de  las  c iudades  p ron to  u t i l i za ron  e l  au tobús  p ropu lsado  por  

d iese l ,  po rque  permi t ía  una  f lex ib i l i dad  y  l i be r tad  a  la  hora  de  

se lecc ionar  la  ru ta  de  la  l ínea  de  t ranspor te  que  con  e l  cab le  aéreo  

necesar io  para  t ranv ías  y  t ro lebuses  no  se  pod ía  ob tener .  

 

E l  t ranspor te  púb l i co  desempeña una  func ión  c r í t i ca  en  muchas  

g randes  á reas  met ropo l i tanas ,  donde  más  de l  50% de  los  t raba jadores  

dependen de  é l  pa ra  desp lazarse  hac ia  y  desde  su  lugar  de  t raba jo .   

 

E l  t ranspor te  púb l i co  se  puede  c las i f i ca r  según  de te rminadas  

carac te r ís t i cas  d i fe renc iadoras :  i ndependenc ia  de  paso ,  con t ro l  de  

conducc ión ,  fo rma de  p ropu ls ión  y  t i po  de  serv ic io  que  p roporc iona .   

 

E l  t ranspor te  ráp ido  de  tecno log ía  fe r rov ia r ia  (met ro  o  

sub te r ráneo)  u t i l i za  t renes  de  pasa je ros  que  van  por  ra í les  ( r ie les )  a  

ve loc idades  a l tas  y  func ionan  en  túne les ,  en  es t ruc tu ras  e levadas ,  o  en  

car r i l es  de  uso  exc lus ivo  que  es tán  separados  para  ev i ta r  la  

in te r fe renc ia  con  e l  t rá f i co .   

 

U t i l i za  t renes  de  a l to  rend im ien to  que  a lcanzan  ve loc idades  de  

120  a  130  km/h  y  puede  t ranspor ta r  has ta  40 .000  pasa je ros  a  la  hora  

en  una  so la  d i recc ión  e l  met ro  de  Madr id  t ranspor ta  un  mi l l ón  de  

v ia je ros  a l  d ía ,  o  d icho  de  o t ra  manera ,  l os  to rn ique tes  de  en t rada  

reg is t ran  un  mi l l ón  de  pasos  d ia r ios .   
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Excep to  para  los  s i s temas  de  sus ten tac ión  neumát ica  

desar ro l lados  en  Franc ia ,  emp leados  tamb ién  en  las  c iudades  de  

Méx ico  y  Mont rea l ,  l os  s i s temas  más  ráp idos  de  t ranspor te  u t i l i zan  

ruedas  de  acero  en  los  r ie les .   

 

Una  so la  persona  puede  conduc i r  un  t ren .  És tos  d isponen  de  

d ive rsas  fo rmas  de  con t ro l  au tomát ico  y  pueden c i rcu la r  a  in te rva los  de  

90  segundos .  Las  es tac iones  t ienen  andenes  a l tos  para  permi t i r  l a  

en t rada  y  sa l ida  ráp ida  de  los  v ia je ros .   

 

La  d is tanc ia  de  una  es tac ión  a  o t ra  va r ía  en t re  1 .200  y  4 .500  m,  y  

a lgunas  de  e l las ,  sobre  todo  las  que  se  ha l lan  en  loca l i zac iones  

suburbanas ,  requ ie ren  de  un  s is tema de  a l imentac ión  de  au tobuses  y  

de  amp l ias  ins ta lac iones  de  aparcamien to .  

 

E l   t ren  v ía   es   un  s is tema de  fe r rocar r i l  e léc t r i co  met ropo l i tano  

que  se  carac te r i za  por  e l  uso  de  coches  ún icos  o  en  pequeñas  

fo rmac iones  p ropu lsados  por  moto res  que  toman la  energ ía  desde  la  

ca tenar ia  s i tuada  en  la  par te  super io r  de l  vagón .   

 

Su  carac te r ís t i ca  par t i cu la r  es  la  d ive rs idad  de  opc iones  para  

a l inear ,  con f igu ra r  y  d iseñar  los  veh ícu los .  En  las  á reas  de l  cen t ro  de  

la  c iudad ,  muy  densas ,  puede  c i rcu la r  po r  túne les  o  por  super f i c ie  en  

las  zonas  pea tona les .   

 

Fuera  de l  cen t ro  de  las  c iudades ,  los  coches  pueden c i r cu la r  en  

las  med ianas ,  en  los  ca r r i l es  reservados  de  las  au top is tas  a r te r ia les ,  

sobre  v ías  de  fe r rocar r i l  abandonadas  o  por  cor redores  de  se rv ic io  

púb l i co .   

 

En  func ión  de l  g rado  de  separac ión  con  e l  t rá f i co  de  la  ca r re te ra ,  

las  ve loc idades  med ias  a lcanzan  desde  16  has ta  40  km/h .  La  capac idad  

de  un  s is tema de  tamaño med io  es  de  12 .000  personas  a  la  hora .   
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Los  s is temas  de  t ranspor te  por  au tobús  u t i l i zan  veh ícu los  de  

neumát icos  au topropu lsados  que  no  es tán  l im i tados  a  i t i ne ra r ios  f i j os .   

 

Los  au tobuses  de  moto r  operan  en  ru tas  de te rminadas  y  con  un  

hora r io  regu la r ,  pe ro  pueden c i r cu la r  en  car r i l es  de  au tobús  de  uso  

exc lus ivo ,  au top is tas  s in  pea je ,  ca r re teras  a r te r ia les  o  ca l les  loca les .   

 

E l  veh ícu lo  t i po  mide  en t re  11  y  12  m de  la rgo  y ,  depend iendo  de  

la  d ispos ic ión  de  los  as ien tos ,  puede  l l evar  has ta  c incuen ta  pasa je ros  

sen tados .   

 

Un  au tobús  recor re  48 .000  km a l  año  de  p romed io ,  pe ro  es to  

puede  var ia r  s ign i f i ca t i vamente  depend iendo  de l  t amaño de  la  c iudad  y  

la  fecha  de  cons t rucc ión  ( la  v ida  med ia  de  un  au tobús  deber ía  no  

sobrepasar  los  15  años) .   

 

En  a lgunas  c iudades  de  Amér ica  y  As ia  se  u t i l i zan  tamb ién  

veh ícu los  co lec t i vos ,  au tomóv i les  o  fu rgone tas ,  que  rea l i zan  una  ru ta  

de te rminada  a  p rec ios  muy  asequ ib les :  son  mucho  más  bara tos  que  un  

tax i  y  a lgo  más  caros  que  un  au tobús .  Sue len  tener  una  capac idad  de  

en t re  6  y  10  pasa je ros .  

 

Los  t ro lebuses  son  tamb ién  veh ícu los  de  neumát icos ,  pero  de  

t racc ión  e léc t r i ca .  Toman la  energ ía  de  una  l ínea  aérea  a  t ravés  de  dos  

pér t igas  de  h ie r ro  l l amadas  t ro les .   

 

Su  f l ex ib i l i dad  de  mov im ien to  es  mayor  que  la  de  los  t ranv ías ,  ya  

que  no  u t i l i zan  ra í les ,  pero  menor  que  la  de  los  au tobuses ,  aunque a  

par t i r  de  la  década  de  1980 ,  los  t ro lebuses  con ta ron  con  una  ba te r ía  o  

un  moto r  d iese l  que  les  permi t ía  c i r cu la r  de  fo rma au tónoma,  sobre  

todo  en  zonas  per i fé r i cas  de  poco  t rá f i co .   
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Para  t ranspor te  es  una  fo rma de  serv ic io  más  f lex ib le  y  

persona l i zado  que  e l  convenc iona l  es tab lec ido  en  una  ru ta  f i j ada  y  un  

serv ic io  regu la r .   

 

Los  veh ícu los  es tán  d ispon ib les  a l  púb l i co  med ian te  suscr ipc ión  o  

sobre  unas  bases  de  v ia je  compar t ido  que  opera  sobre  un  s is tema de  

au top is tas  y  ca l les .   

 

Es  un  serv ic io  que  se  s i túa  en t re  e l  au tomóv i l  p r i vado  y  e l  

t ranspor te  púb l i co  de  ru ta  f i j a .  Inc luye  los  se rv ic ios  requer idos  por  la  

voz  o  por  te lé fono  p roporc ionados  por  tax is ,  au tomóv i les  co lec t i vos ,  

au tobuses  y  fu rgone tas ;  los  se rv ic ios  de  au tomóv i les  de  a lqu i le r  

o f rec idos  por  empresas  de l  sec to r ,  y  los  se rv ic ios  de  v ia jes  

compar t idos  p reparados  de  an temano por  consorc ios  de  fu rgone tas  y  

coches .   

 

Los  modos  de  para  t ranspor te  se  sue len  denominar  según  los  

té rminos  de  las  ca rac te r ís t i cas  de l  se rv ic io  más  que  por  e l  veh ícu lo  

u t i l i zado  o  e l  t i po  de  t raba jo  emp leado  en  p roporc ionar  e l  se rv ic io .    

 

E l  pa ra  t ranspor te  se  carac te r i za  por  dar  se rv ic io  de  pun to  de  

o r igen  a  pun to  de  des t ino ,  por  su  f lex ib i l i dad  para  encon t ra r  cambios  

de  la  demanda y  sus  cond ic iones ,  y  por  e l  ca rác te r  de l  mercado  

genera lmente  l i b re  y  s in  res t r i cc iones  en  e l  cua l  opera .   

 

Mucha  gen te  mayor  y  d iscapac i tada  es  usuar ia  de  es te  se rv ic io  de  

t ranspor te  espec ia l i zado .   

 

A  co r to  p lazo ,  los  modos  de  t ranspor te  ex is ten tes  con  tecno log ías  

p robadas  serán  me jo rados .  Las  c iudades  con  ta les  s i s temas  ex tenderán  

sus  l íneas ,  m ien t ras  o t ras  p lanean  cons t ru i r  nuevas  in f raes t ruc tu ras ,  

que  inc luyen  t ranspor te  ráp ido  de  ce rcan ías ,  au tobuses  y  s i s temas  de  

met ro  o  sub te r ráneo  l i ge ro .   
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Las  a l t e rna t i vas  de  ba jo  cos te  son  las  que  t ienen  mayores  

pos ib i l i dades .  También  hay  un  g ran  in te rés  por  e l  fe r rocar r i l  de  

ce rcan ías .  Par te  de  es te  in te rés  se  debe  a l  hecho  de  que  muchas  

c iudades  tengan  cor redores  de  fe r rocar r i l  s in  u t i l i za r  y  subu t i l i zados  

que  puedan  p roporc ionar  recor r idos  p re fe ren tes  a  ba jo  cos te .  

 

A   causa   de   la   g ran   p reocupac ión  med ioambien ta l ,  l os  t ro lebuses  

y  los  au tobuses  impu lsados  por  combus t ib les  a l te rna t i vos  reemplazarán  

a  los  moto res  d iese l .  

 

Hay  una  enorme var iedad  de  nuevas  tecno log ías  en  e l  á rea  de  los  

s i s temas  de  veh ícu los  in te l igen tes .  Por  e jemp lo ,  un  t raba jador  podr ía  

d isponer  de  in fo rmac ión  en  t iempo rea l  en  e l  o rdenador  de  su  casa ,  

re la t i va  a  la  hora  en  que  l l egará  e l  s igu ien te  au tobús  a  la  parada  más  

cercana .   

 

La  in fo rmac ión  para  p lan i f i ca r  e l  v ia je  tamb ién  es ta rá  d ispon ib le .  Las  

agenc ias  de  t ranspor te  usarán  tecno log ías  más  avanzadas  para  la  

ges t ión  de l  t rá f i co  y  la  f l o ta  de  sus  veh ícu los .   

 

Los  s is temas  de  con t ro l  de  veh ícu los  que  gu ia rán  au tobuses  a  lo  

la rgo  de  cor redores  y  ru tas  f i j adas  es tán  en  inves t igac ión :  reduc i rán  e l  

re t raso  de  los  veh ícu los ,  inc rementa rán  su  capac idad  y  me jo ra rán  su  

segur idad .  

 

La  au tomat izac ión  a  t ravés  de  nuevas  tecno log ías  puede  

p roporc ionar  un  med io  para  reduc i r  e l  t raba jo  m ien t ras  aumentan  e l  

rend im ien to  y  la  segur idad .  A lgunos  s is temas  de  t ranspor te  de  gu iado  

au tomát ico  func ionan  en  aeropuer tos ,  cen t ros  comerc ia les ,  campus  

un ive rs i t a r ios  y  parques .   

 

Su  ap l i cab i l i dad  en  más  de  un  uso  es  va lo rada  con t inuamente .  La  

inves t igac ión  se  desar ro l la  ba jo  la  fo rma de  veh ícu los  de  lev i tac ión  

magnét i ca  y  suspend idos  en  e l  a i re .   
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El  con t ro l  l ong i t ud ina l ,  e l  espac iado ,  e l  encauzamien to  y  e l  con t ro l  

l a te ra l  es tán  en t re  los  p r inc ipa les  p rob lemas  que  p rec isan  más  

desar ro l lo  an tes  de  que  ta les  s i s temas  puedan  ser  amp l iamente  

u t i l i zados .   

 

O t ros  s is temas  en  desar ro l lo  son  los  pas i l l os  móv i les ,  pensados  

sobre  todo  para  d is tanc ias  co r tas ,  que  t ras ladan  a  los  pea tones  a  una  

ve loc idad  de  t res  a  c inco  veces  la  de  paseo .  

Los  s is temas  de  es t ruc tu ra  ún ica  han  s ido  d iseñados  para  p roporc ionar  

concep tos  de  t ranspor te  avanzados .   

Los  monor ra í les  suspend idos  con  co lumnas  muy  espac iadas  o  

s i s temas  de  cab le  p re tens ionado  son  e jemp los  de  s is temas  de  ba jo  

cos to  por  desar ro l la r . 1

 

Bernardo  Navar ro ,  nos  a f i rma que  no  es  nues t ra  c iudad  de  Méx ico ,  la  

ún ica  agob iada  por  e l  p rob lema de l  t ranspor te  u rbano .   

 

Un  número  c rec ien te  de  gen tes  a fanadas  rec lama en  todas  par tes  los  

med ios  para  desp lazarse  con  rap idez ,  segur idad ,  economía  y  un  

mín imo decoroso  de  comod idad .   

 

Lo  genera l i zado  de l  p rob lema permi te  a l  observador ,  i n te resado  en  

encon t ra r  so luc iones ,  es tud ia r  los  remed ios  ap l i cados  en  o t ras  

c iudades ,  tan to  para  cop ia r  lo  bueno ,  adop tándo lo  a  las  pecu l ia res  

cond ic iones  p rop ias ,  como para  hu i r  de  so luc iones  inadecuadas .   

 

Desprec ia r  las  enseñanzas  de  tan  amp l io  labora to r io  de  p ruebas  nos  

aboca  a  un  merec ido  f racaso .   

 

Los  té rminos  de l  p rob lema son  de  sobra  conoc idos :  c rec im ien to  de l  

número  g loba l  de  hab i tan tes  y  su  concen t rac ión ,  cada  vez  más  in tensa ,  

en  las  c iudades ;  aumento  en  e l  número  de  veh ícu los  aun  r i tmo aún  más  

 
1 Historia del Transporte. Secretaría General de Desarrollo Social Departamento del Distrito Federal. México Distrito Federal 1987. Págs.1 a 13. 
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e levado  que  e l  de  las  personas ;  incapac idad  de  las  ca l les  y  p lazas  en  

e l  cen t ro  de  las  c iudades  para  dar  cab ida  a la  c rec ien te  ag lomerac ión ;  

l im i tac ión  en  los  recursos  económicos  necesar ios  para  ap l i ca r  remed ios  

invar iab lemente  cos tosos ;  dec id ida  opos ic ión  por  par te  de  ind iv iduos  y  

g rupos  an te  la  ap l i cac ión  de  so luc iones  insp i radas  en  e l  bene f i c io  de  

las  g randes  masas ,  y ,  como consecuenc ia  de  la  b ien  o rgan izada  acc ión  

de  d ichos  g rupos ,  la  invers ión  de  los  recursos  d ispon ib les  en  obras  que  

só lo  s i r ven  in te reses  minor i ta r ios ,  por  e jemp lo :  e l  de  los  poseedores  de  

au tos  (m inor ía )  ,  f ren te  a l  de  los  que  no  lo  poseen  (abrumadora  

mayor ía ) .   

 

As í  p lan teada  la  cues t ión  sa l ta  a  la  v i s ta  que  las  so luc iones  

ap l i cab les  no  son  só lo  de  índo le  técn ica  s ino  de  p ro funda  s ign i f i cac ión  

po l í t i ca ,  emp leando  es ta  ma l t ra tada  pa labra  en  dos  de  sus  más  

e levados  sen t idos :  e l  de  serv i r  a l  pueb lo ,  y  e l  de  p rever  e l  fu tu ro .   

 

Po l í t i cos  y  técn icos  se  en f ren tan  a  muy  ser ias  responsab i l i dades  a l  

i n ten ta r  so luc ionar  e l  p rob lema de l  t ranspor te  u rbano .   

 

“No  ex is te  en  e fec to  ac t i v idad  humana que  no  requ ie ra  e l  

desp lazamien to  f recuen te  de  qu ienes  la  p rac t i can :  t raba jo ,  depor te ,  

es tud io ,  cu l tu ra ,  espec tácu lo ” . 2  

 

S igue  Bernardo  Navar ro  d ic iendo  que  las  es tad ís t i cas  nos  in fo rman 

de l  número  de  personas  que  u t i l i zan  los  d ive rsos  med ios  de  t ranspor te  

u rbano ,  pero  no  nos  i l us t ran  acerca  de  las  incomod idades  que  su f ren .  

Guardan  s i lenc io  as im ismo en  re lac ión  con  los  v ia jes  que  no  se  l l evan  

a  cabo  porque  aque l las  incomod idades  pesan  más  en  e l  án imo que  e l  

deseo  de  desp lazarse ,  l im i tando  as í  la  func ión  de l  t ranspor te  a  lo  más  

' i nd ispensab le :  e l  t raba jo ,  l as  a tenc iones  peren to r ias  de l  hogar ,  l a  

as is tenc ia  ob l iga to r ia  a  las  c lases .   

 

 
2 NAVARRO, Bernardo. Metro, Metrópoli México. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas. México 

Distrito Federal 1989. Págs. 34 a 35. 



 37

La tan  lamentada  deshuman izac ión  de  la  v ida  en  las  g randes  u rbes  

encuen t ra  en  las  d i f i cu l tades  de l  t ranspor te  una  de  sus  más  ev iden tes  

de te rminan tes .  E l  t ranspor te  u rbano  es  cons iderado  en  numerosas  

c iudades  como un  serv ic io  soc ia l  de  índo le  aná loga  a  la  de  o t ros  

se rv ic ios  mun ic ipa les :  po l i c ía ,  bomberos ;  ambu lanc ias  o  recog ida  de  

basuras .   

 

Los  t ranspor tes  de  super f i c ie  han  s ido  ob je to ,  espec ia lmente  en  

Europa ,  de  cuan tas  mod i f i cac iones  y  per fecc ionamien tos  ha  pod ido  

poner  a  con t r ibuc ión  e l  i ngen io  de  los  espec ia l i s tas .  Las  metas  a  

consegu i r  son  en  rea l idad  dos  ca ras  de  una  misma moneda:  reduc i r  l a  

a f luenc ia  de  veh ícu los  par t i cu la res ,  por  una  par te ,  y  me jo ra r  los  

se rv ic ios  púb l i cos  en  lo  que  a  comod idad ,  rap idez  y  cos to  se  re f ie re ,  

para  que  los  usuar ios  renunc ien ,  por  b ien  en tend ida  conven ienc ia ,  a l  

uso  de  sus  coches  p rop ios .   

 

Escapa  a  la  f i na l idad  de  es tas  l í neas  e l  hacer  un  examen de ta l lado  

de  las  med idas  ap l i cadas ,  pero  un  b reve  resumen puede resu l ta r  de  

in te rés .  En t re  d ichas  med idas  des taca  e l  reservar  c ie r tas  ca l les  para  

uso  exc lus ivo  de  au tobuses  y  tax is ,  con  exc lus ión  to ta l  de  coches  

p r i vados ;  los  ca r r i l es  espec ia les  para  e l  t ráns i to  de  au tobuses ,  los  que  

por  o t ra  par te  van  equ ipados  con  rad io t ransmisores  espec ia les  que  

cambian  a  d is tanc ia  los  semáforos  para  dar les  inmed ia to  paso ;  la  

p roh ib ic ión  a  los  coches  p r i vados  de  toda  índo le  de  de tenerse  en  los  

pun tos  en  que  los  ca r r i l es  reservados  a  los  au tobuses  c ruzan  con  o t ras  

ca l les ,  med idas  que  han  dado  por  resu l tado  una  cons iderab le  d i fe renc ia  

en t re  la  ve loc idad  med ia  a lcanzada por  los  au tobuses  y  la  que  log ran  

los  au tos .   

 

Es tas  d ispos ic iones ,  comp lementando  la  buena  o rgan izac ión  de  los  

se rv ic ios  de  super f i c ie :  au tobuses ,  t ro lebuses  y  t ranv ías ,  y  lo  

con fo r tab le  de  los  veh ícu los  de  serv ic io  púb l i co ,  a t raen  a  los  usuar ios .  

O t ra  se r ie  de  reso luc iones  d isuasor ias  comp lementan  la  acc ión :  e l  

v ia je ro  que  aborda  un  veh ícu lo  de  serv ic io  púb l i co  en  la  per i fe r ia  de  la  
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c iudad  puede de ja r  su  coche  p rop io  en  un  es tac ionamien to  por  e l  que  

no  se  le  cobra .  

 

A  med ida  que  e l  es tac ionamien to  escog ido  se  encuen t ra  más  cercano  

a l  cen t ro ,  l a  ta r i fa  a  pagar  va  sub iendo ,  has ta  hacerse  p roh ib i t i va .   

 

Es tos  y  o t ros  remed ios  igua lmente  o r ien tados  son ,  no  obs tan te ,  

s imp les  pa l ia t i vos .  E l  p rob lema de  fondo  no  se  resue lve  só lo  con  los  

veh ícu los  de  super f i c ie ,  po r  exce len te  que  sea  su  o rgan izac ión ,  e l  

t razado  de  sus  l íneas  y  la  regu la r idad  de  sus  recor r idos .   

 

Las  c iudades  que  cuen tan  con  los  más  comple tos  se rv ic ios  u rbanos  

de  t ranspor te  en  super f i c ie ,  son  igua lmente  las  que  d isponen  de  las  

más  ex tensas  redes  de  Met ro :  250  Kms.  en  Par ís ,  395  Kms.  en  Nueva  

York ,  414  Kms.  en  Londres .   

 

No  es  s in  embargo  e l  e jemp lo  de  es tas  c iudades  lo  que  me jo r  puede  

i l us t ra rnos  sobre  la  o r ien tac ión  a  impr im i r  a  nues t ro  es -  fue rzo .  Se  

t ra ta  en  e fec to  de  c iudades  en  las  que  la  so luc i6n  a  base  de l  Met ro  se  

abordó  hace  t iempo:  76  años  en  Par ís ,  107  años  en  Nueva  York ,  112  

años  en  Londres .  Los  da tos  a  es tud ia r  son  de  índo le  mucho  mas  

genera l i zada .   

 

As í  vemos  que  en  los  76  años  que  med ia ron  en t re  la  inaugurac ión  en  

Londres  de l  p r imer  Met ro  y  e l  es ta l l i do  de  la  Segunda Guer ra  Mund ia l  

fue ron  pues tos  en  serv ic io  18  s is temas  de  t ranspor te  mas ivo  u rbano ,  en  

tan to  que  en  los  ú l t imos  22  años ,  es  dec i r  en  menos  de  la  te rcera  par te  

de  aque l  t i empo,  fue ron  inaugurados  24  s is temas ,  lo  que  supone  un  

aumento  de  cua t ro  y  med ia  veces  en  e l  r i tmo de  cons t rucc ión .   

 

En  es te  momento  son  21  c iudades  en  4  con t inen tes  las  que  

cons t ruyen  s is temas ,  en  tan to  que  e l  90% de  los  que  es tán  ya  en  

serv ic io  l l evan  a  cabo  amp l iac iones  en  sus  l íneas .  Ot ras  58  c iudades  

p royec tan  o t ros  tan tos  Met ros .  
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Las  c iudades  que  cons t ruyen  sus  s i s temas  o f recen ,  tan to  por  sus  

carac te r ís t i cas  como por  su  pob lac i6n ,  una  var iada  gama:  Ca lcu ta ,  con  

cas i  7  m i l l ones  de  hab i tan tes  y  per tenec ien te  a  un  pa ís  en  desar ro l lo ;  

Amberes ,  con  menos  de  un  mi l l ón  y  s i tuada  en  un  pa ís  a l tamente  

indus t r ia l i zado ;  Karkov  y  Tashken t ,  en  pa ís  soc ia l i s ta ;  Wash ing ton ,  

cap i ta l  de l  más  carac te r i zado  pa ís  cap i ta l i s ta  de l  mundo.  “Las  

d i fe renc ias  podrán  tener  v igenc ia  en  o t ros  aspec tos  de  la  v ida  soc ia l  y  

po l í t i ca ,  pe ro  las  neces idades  de  t ranspor te  son  aná logas  en  todas  

par tes ” . 3  

 

Conc luye  Navar ro  seña lando  que  es  cur ioso  observar  que  en t re  las  

c iudades  que  p royec tan  Met ros  se  encuen t ran  once  de  los  E .U la  

nac ión  que  cuen ta  con  un  veh ícu lo  de  moto r  por  cada  1 .7  hab i tan tes .  

Mas  s ign i f i ca t i vo  todav ía  e l  que  una  de  d ichas  c iudades  sea  la  de  

Det ro i t ,  sede  de  la  indus t r ia  de l  au tomóv i l .   

 

Compl i cada  la  neces idad  de l  t ranspor te  por  la   c r i s i s  de  energé t i cos ,  

ha  l l egado  a  c rearse  una  conc ienc ia  en  las  au to r idades  mun ic ipa les  

que ,  a l  re fo rzar  ideas  ya  acep tadas ,  se  ha  t raduc ido  en  una  

in tens i f i cac ión  febr i l  en  la  ap l i cac ión  de  remed ios .   

 

Un  Met ro  inv ie r te  años  para  su  cons t rucc ión ,  l o  que  requ ie re  una  

p laneac ión  a  la rgo  p lazo  que  cu ide  la  rea l i zac ión  in in te r rump ida  de  los  

t raba jos .   

 

En  ocas iones  son  pues tas  en  serv ic io  las  v ías  a  med ida  que  van  

quedando te rminados  b reves  t ramos ,  hac iendo  c i rcu la r  por  e l las  los  

t ranv ías  norma les ,  con  lo  que  se  log ra  no  só lo  un  aumento  en  la  

ve loc idad  de  es tos  t ranspor tes ,  s ino  la  in i c iac ión  de  la  amor t i zac ión  de  

las  obras  aún  an tes  de  que  és tas  queden  acabadas .  E jemp lo  des tacado  

e l  de  Amberes ,  Bé lg ica ,  que  aunque aparece  inc lu ido  en  nues t ro  

 
3 NAVARRO, Bernardo. Op. Cit. Págs. 37 a 40. 
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t raba jo  en t re  los  Met ros  en  cons t rucc ión ,  habrá  in i c iado  su  se rv ic io  

como p re -Met ro .  

 

La  ac tua l  f i eb re  de  amp l iac ión ,  cons t rucc ión  y  p royec to  de  Met ros ,  

i n i c iada  por  supues to ,  an tes  de  la  c r i s i s  de  energé t i cos ,  aunque  és ta  

haya  serv ido  para  poner  de  re l ieve  su  opor tun idad ,  obedece  

ev iden temente  a  razones  de  índo le  p ro funda ,  encuadradas  en  e l  

aumento  genera l  de  hab i tan tes  de  las  g randes  c iudades .   

 

D ichas  razones  son  las  s igu ien tes :  capac idad  de  t ranspor te ,  

economía  en  energé t i cos ,  segur idad ,  rap idez  y  ausenc ia  de  

con taminac ión  amb ien ta l .   

 

Examinemos las  ven ta jas  menc ionadas  con  da tos  concre tos  re la t i vos  

a  nues t ra  c iudad  y  a  nues t ro  Met ro .   

 

La  capac idad  de  t ranspor te  de  nues t ro  Met ro  puede  l l egar  a  se r  de  

55  mi l  pe rsonas  por  hora  en  una  d i recc ión ,  a  base  de  un  t ren  de  9  

ca r ros  y  con  capac idad  norma l  de  1 ,530  pasa je ros ,  cada  100  segundos ,  

r i tmo que  a lcanzaremos cuando nues t ro  s is tema cuen te  con  los  car ros  

en  cons t rucc ión .   

 

Para  log ra r  e l  desp lazamien to  de l  m ismo número  de  personas  en  

au tobús  se  requ ie ren  más  de  mi l  un idades .  Ten iendo  en  cuen ta  por  o t ra  

par te  que  los  coches  par t i cu la res  t ranspor tan  como promed io  de  1 .3  a  

1 .6  personas  por  coche ,  se r ían  necesar ios  en t re  34  mi l  y  42  mi l  ca r ros  

para  mover  igua l  vo lumen de  personas .   

 

Los  v ia je ros  que  e l  Met ro  t ranspor ta  en  un  año  (492  mi l l ones  en  

1974) ,  ahor ran  co lec t i vamente  152  mi l l ones  de  horas ,  o  19  mi l l ones  de  

jo rnadas  de  t raba jo ;  ca lcu lado  e l  va lo r  de  és tas  con  re lac ión  a l  sa la r io  

mín imo v igen te  ( ju l i o  75)  e l  ahor ro  en  t iempo equ iva le  a  un  ahor ro  en  

d inero  de  1 ,200  mi l l ones  de  pesos  anua les .   
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La con taminac ión  amb ien ta l  u rbana  en  e l  caso  de l  Met ro  es  nu la ,  

pues  la  e lec t r i c idad  que  consume es  generada  en  p lan tas  s i tuadas  a  

g ran  d is tanc ia ,  a lguna  de  e l las ,  como las  h id roe léc t r i cas ,  a  su  vez  no  

con taminan tes .   

 

Según  au to r idades  de l  Gob ie rno  de l  D is t r i to  Federa l ,  d ia r iamente  

rec ibe  nues t ra  c iudad  una  p rec ip i tac ión  de  4 ,700  tone ladas  de  po lvos  y  

sus tanc ias  tóx icas ,  a  la  que  e l  Met ro  no  con t r ibuye .   

 

Los  e fec tos  de l  t ráns i to  en  super f i c ie  no  t ienden  a  d isminu i r  s ino  

muy  a l  con t ra r io .  E l  número  de  los  au tos  c rece  en  nues t ra  c iudad  aun  

r i tmo de  10% anua l ,  l o  que  equ iva le  a  mu l t ip l i ca r  por  2  su  número  en  

poco  más  de  7  años .   

 

Méx ico  es  en  e fec to  la  ún ica  en t re  las  g randes  c iudades  en  que  los  

t ranspor tes  u rbanos  de  super f i c ie  s iguen  es tando  en  manos  de  

empresar ios  p r i vados .   

 

Todas  las  g randes  c iudades  de l  mundo,  s in  o t ra  excepc ión  que  

Méx ico ,  han  mun ic ipa l i zado  y  mane jan  en  fo rma cen t ra l i zada  los  

d is t in tos  t ranspor tes :  au tobuses ,  t ro lebuses ,  t ranv ías  y  Met ro .   

 

De  es ta  manera  pueden p lanearse  y  o rgan iza rse  l íneas ,  recor r idos  y  

hora r ios ,  tomando como base  de l  s i s tema genera l  de  los  t ranspor tes  e l  

s i s tema mas ivo  ráp ido  que  e l  Met ro  o f rece .   

 

As í  resu l ta  que  Méx ico ,  con tando  con  20  empresas  que  mane jan  mas  

de  7  m i l  au tobuses ,  o f rece ,  tan to  e l  aspec to  económico  como en  la  

rea l idad  de l  t ranspor te ,  unos  resu l tados  inconceb ib les  en  c iudades  que  

cuen tan  con  muchas  menos  un idades  (Par ís  3 ,711  au tobuses ,  Nueva  

York  4 ,433 ,  Londres  5 ,547  en  to ta l  de  au tobuses  u rbanos  ro jos  y  

suburbanos  verdes)   
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Un serv ic io  u rbano  cómodo y  ráp ido  aunque  no  s iempre  bara to  log ra  

d isuad i r  a  los  au tomov i l i s tas ,  los  que  abandonan sus  coches  en  la  

per i fe r ia  y  u t i l i zan  e l  Met ro  y  los  res tan tes  serv ic ios  para  l l egar  a  sus  

des t inos .  As í  en  Londres  o  Nueva  York  l l ega  a  un  88% e l  número  de  

personas  que  en t ran  a l  cen t ro  de  la  c iudad  usando los  s is temas 

púb l i cos .   

 

Y  s i  de jamos  de  lado  las  especu lac iones  teór i cas  y  nos  a tenemos a  

nues t ra  rea l idad  de  todos  los  d ías  podremos  a f i rmar  que  a l  amp l ia r  e l  

Met ro  no  se  co r re  e l  r i esgo  de  equ ivocarse ,  bas tando  observar  cómo e l  

pueb lo  de  Méx ico  lo  ha  hecho  suyo ,  has ta  e l  ex t remo de  que  la  

resu l tan te  de  una  enorme y  c rec ien te  demanda de  t ranspor te  por  un  

lado ,  y  de  una  ev iden te  escasez  de  car ros  que  permi ta  reduc i r  l os  

t i empos  en t re  t renes  has ta  l l egar  a  los  100  segundos  pos ib les  como 

mín imo por  o t ro  lado ,  ha  cons is t ido  en  sobrecargas  que  a  c ie r tas  horas  

a lcanzan  e l  n i ve l  de  pesad i l l as  t an to  para  los  usuar ios  como para  los  

que  mane jamos  e l  S is tema.   

 

Para  t ranspor ta r  cas i  500  mi l l ones  de  pasa je ros  en  un  año  es  p rec iso  

hacer  que  nues t ros  ca r ros  e fec túen  un  recor r ido  super io r  a  los  c ien to  

d iez  m i l  k i l ómet ros  por  año ,  mas  de l  dob le  que  los  de l  Met ro  de  Par ís .   

 

Nues t ra  cap i ta l  rec lama un  p lan  de  amp l iac iones  de  su  Met ro  a  la rgo  

p lazo ,  que  s in  in te r rupc iones  n i  des fa l lec im ien tos  p revea  y  resue lva  las  

neces idades  de l  t ranspor te  u rbano ,  complementando  e l  método  bás ico  -

e l  Met ro -  con  un  buen  t razado  de  l í neas  u rbanas  y  suburbanas  de  

au tobuses ,  t ro lebuses ,  t ranv ías  y  fe r rocar r i l es .   

 

Las  l íneas  que  s iguen  t ra tan  de  dar  una  idea  de  la  lucha  por  log ra r  

t ranspor tes  mas ivos  cada  vez  mas  ve loces  y  seguros .   

 

E l  Met ro ,  no  es  más  que  un  med io  para  se rv i r  a  nues t ros  

conc iudadanos  en  una  de  sus  apremian tes  neces idades  co t id ianas :  la  
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de l  t ranspor te .  Den t ro  de  d icha  ac t i v idad  ocupa  un  lugar  

p reponderan te .   

 

Hemos l l egado  a l  uso  de  los  t ranspor tes  sub te r ráneos  en  un  

de te rminado  momento  de l  desar ro l lo  mund ia l  de  los  m ismos .  No  va ld r ía  

la  pena ,  n i  se r ía  jus to ,  hab la r  de  re t rasos .   

 

An tes  a l  con t ra r io :  cuando  se  l l egó  a  la  conc lus ión  de  que  e l  Met ro  

e ra  técn icamente  pos ib le  en  nues t ra  c iudad ,  y  es  b ien  c ie r to  que  los  

p rob lemas  que  e ran  consecuenc ia  de  las  cond ic iones  pecu l ia res  de  

és ta  jus t i f i caban  los  rece los  y  las  p revenc iones ,  bas ta ron  unos  meses  

en t re  la  dec is ión  de  cons t ru i r  y  e l  p r imer  go lpe  de  p ico  con  que  se  

in i c ia ron  los  t raba jos .   

 

Par ís  perd ió  en  la  adopc ión  de  una  dec is ión  aná loga  cerca  de  50  

años ,  y  M i lán  cas i  un  s ig lo .   

 

Cuando  Méx ico  inauguraba  su  p r imera  l ínea  de l  Met ro ,  en t re  

Chapu l tepec  y  Zaragoza ,  e l  5  de  sep t iembre  de  1969 ,  o t ros  S is temas  

hab ían  cumpl ido  80 ,  100  ó  más  años  de  t raba jo .   

 

“Es ta  aprec iab le  d i fe renc ia  hab ía  de  serv i r  pa ra  que  en  nues t ro  

Met ro  pud ie ran  ap l i ca rse  métodos  desconoc idos  en  aque l los  remotos  

t i empos ,  y  por  o t ra  par te  b r indaba  una  opor tun idad  -que  ahora  

t ra ta remos  de  aprovechar -  de  hacer  un  examen de l  p rob lema con  una  

base  de  que  an tes  se  carec ía ,  ob ten iendo  lecc iones  de  los  e r ro res  que  

o t ros  comet ie ron .  No  o t ra  cosa  es tá  en  e l  fondo  de l  p rogreso  soc ia l ” . 4  

 

E l  S is tema De Transpor te  Co lec t i vo  (Met ro )  es  de  acuerdo  a  su  

na tu ra leza  ju r íd i co  admin is t ra t i va  un  o rgan ismo descen t ra l i zado  y  a  e l lo  

nos  re fe r i remos  a  con t inuac ión .   

 

 
4 Ibídem. Págs. 41 a 48. 
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2.2  NATURALEZA JURÍDICO ADMINISTRATIVA.  

 

La descen t ra l i zac ión  se  p resen ta  cuando  los  ó rganos  cen t ra les  de l  

Es tado  t ienen  e l  mín imo de  poder  ind ispensab le  para  desar ro l la r  sus  

ac t i v idades .  

 

Igua lmente  podemos en tender  a  la  descen t ra l i zac ión  como una  fo rma 

de  o rgan izac ión  admin is t ra t i va  en  la  cua l  se  observa  la  p r i vac ión  de  

facu l tades  de l ibe ra t i vas  a  los  ó rganos  per i fé r i cos .  

 

A l  l ado  de  la  cen t ra l i zac ión  admin is t ra t i va ,  sobrev ive  la  

descen t ra l i zac ión ;  med ian te  normas  leg is la t i vas  y  reg lamentos  se  c rean  

ó rganos  admin is t ra t i vos  a  los  que  se  les  t rans f ie ren  facu l tades  de  

dec is ión  y  no  so lamente  de  e jecuc ión  o  p repara to r ias .  

 

Para  Norber to  Bobb io ,  l a  descen t ra l i zac ión  imp l i ca  la  ex is tenc ia  de  

una  p lu ra l idad  de  n ive les  de  dec is ión  e je rc ib les   au tónomamente  por  

ca rgos  independ ien tes  de l  cen t ro .  

 

“La  descen t ra l i zac ión  t iene  lugar  cuando  se  con f ía  la  rea l i zac ión  de  

a lgunas  ac t i v idades  admin is t ra t i vas  a  o rgan ismos  desv incu lados  en  

mayor  o  menor  g rado  de  la  admin is t rac ión  cen t ra l ” . 5

 

E rnes to  F lo res  Zava la ,  en  re lac ión  con  es te  tema nos  d ice  que  la  

descen t ra l i zac ión  cor responde a  una  evo luc ión ,  en  la  que  se  c rean  

ó rganos  separados  de l  poder  cen t ra l  pa ra  que  rea l i cen  de te rminadas  

func iones .  

 

E l  gob ie rno  posee  o r ig ina lmente  toda  c lase  de  facu l tades ,  pero  poco  

a  poco ,  en  la  med ida  en  que  es tas  se  mu l t ip l i can ,  se  a t r ibuyen  a lgunas  

a  o t ros  ó rganos .  En  p r inc ip io ,  a  c ie r tos  ó rganos  que  fo rman par te  de  la  

 
5 BOBBIO, Norberto. Derecho M Administrativo. Ejea. Buenos Aires Argentina 1988. Pág. 533. 
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organ izac ión  cen t ra l  de l  Es tado  se  le  t rans f ie ren  poderes  de  

admin is t rac ión .  A  és ta  ac t i v idad  se  le  l l ama desconcen t rac ión .  

 

Cuando la  t rans fe renc ia  de  poderes  es  más  amp l ia ,  a l  g rado  de  que  

se  a t r ibuyen  a l  ó rgano  en  e l  que  se  de legan  es tas  func iones  

persona l idad  ju r íd ica  y  pa t r imon io  p rop io ,  nos  encon t ramos  f ren te  a l  

fenómeno de  la  descen t ra l i zac ión  que  puede  ser  de  t res  c lases ,  como 

lo  seña la  e l  Maes t ro  Gab ino  Fraga :  por  reg ión ,  por  se rv ic io  o  por  

co laborac ión .  En  e l  p r imer  caso ,  se  a t r ibuye  a l  ó rgano  una  competenc ia  

te r r i to r ia l ,  pa ra  que  e je rza  den t ro  de  e l la  las  func iones  que  se  le  

as ignan .  

 

En  e l  segundo  caso ,  las  a t r ibuc iones  t ienen  por  ob je to  que  ese  

ó rgano  p res te  un  serv ic io  púb l i co  concre to ,  b ien  sea  en  una  pequeña 

c i rcunscr ipc ión  te r r i to r ia l  o  en  una  g rande ;  y  por  co laborac ión  ex is te  

cuando  e l  ó rgano  p res ta  func iones  de  ayuda  para  la  admin is t rac ión  

cen t ra l ,  desconcen t rada  o  descen t ra l i zada .  

 

La  descen t ra l i zac ión  supone  e l  o to rgamien to  de  un  g ran  número  de  

facu l tades  a  un  ó rgano  a l  que  además,  se  le  do ta  de  persona l idad  

ju r íd ica  y  pa t r imon io  p rop io ,  s in  que  es to  qu ie ra  dec i r  una  

desv incu lac ión  to ta l  respec to  de  los  o rgan ismos  descen t ra l i zados .  Se  

d is t ingue  de  la  desconcen t rac ión ,  que  en  és ta  ú l t ima só lo  le  con f ían  

poderes  de  dec is ión  a  agen tes  loca les  de l  poder  cen t ra l ,  s in  que  l l egue  

a  dárse les  n i  pe rsona l idad  ju r íd ica  n i  pa t r imon io  p rop io . 6

 

Cons ideramos  es ta r  en  ap t i tud  de  exp l i ca r  que  la  descen t ra l i zac ión  

admin is t ra t i va  cons is te  en  con f ia r  de te rminadas  ac t i v idades  a  ó rganos  

do tados  de  c ie r ta  competenc ia ,  que  respec to  a l  poder  cen t ra l  no  

guardan  una  re lac ión  de  je ra rqu izac ión ,  s ino  que  so lamente  t i enen  

facu l tades  de  v ig i lanc ia  y  de  nombramien to .  D ichas  facu l tades  sobre  

los  ó rganos  descen t ra l i zados  por  e l  poder  cen t ra l ,  se  reservan  con  e l  

 
6 FLORES Zavala, Ernesto. Revista del Tribunal Fiscal de la Federación. México, Distrito Federal 1980. Págs. 43 y 44. 
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ob je to  de  mantener  la  un idad  de  d icho  poder ,  pues  de  lo  con t ra r io ,  s i  

no  ex is t ie ra  v íncu lo ,  d i cho  ó rgano  se  conver t i r ía  en  o t ro  poder .  

 

Para  Mar t ínez  Mora les ,  l a  descen t ra l i zac ión  admin is t ra t i va  es tá  

reservada  en  cuan to  a  su  expres ión ,  para  s ign i f i ca r  a  de te rminados  

o rgan ismos  de l  poder  e jecu t i vo ,  con  e l  cua l  guardan  una  re lac ión  

ind i rec ta .  

 

La  descen t ra l i zac ión  como fo rma de  o rgan izac ión  admin is t ra t i va ,  

su rge  de  la  neces idad  de  impr im i r le  d inamismo a  c ie r tas  acc iones  

gubernamenta les  med ian te  e l  ahor ro  de  los  pasos  que  imp l i ca  e l  

e je rc i c io  de l  poder  je rá rqu ico ,  p rop io  de  los  en tes  cen t ra l i zados .  

 

En  su  surg im ien to ,  i n f luyó  la  incurs ión  de l  Es tado  den t ro  de  

ac t i v idades  indus t r ia les ,  f i nanc ie ras  y  comerc ia les ,  l as  cua les  

imp l i caban  con fe r i r l e  un  mat i z  de  empresa  p r i vada  a  las  o rgan izac iones  

encargadas  de  esas  ta reas .  

 

En  nues t ro  pa ís ,  po r  in i c ia t i va  de  Lucas  A lamán,  se  c rea  en  1830  e l  

p r imer  ó rgano  descen t ra l i zado :  e l  Banco  de  Av ío .  

 

S in  embargo ,  es  en  e l  pe r iodo  de  conso l idac ión  de  la  Repúb l i ca  

Mex icana ,  en  e l  cua l  l os  en tes  descen t ra l i zados  p ro l i fe ran ,  

p r inc ipa lmente ,  den t ro  de  los  ramos  de  las  f i nanzas ,  los  energé t i cos  y  

las  comun icac iones .  

 

En  la  ac tua l idad ,  la  descen t ra l i zac ión  mex icana  equ iva le  a  lo  que  la  

ley  denomina  admin is t rac ión  púb l i ca  paraes ta ta l ;  és ta  comprende  

o rgan ismos  descen t ra l i zados  en  sen t ido  es t r i c to ,  empresas  de  

par t i c ipac ión  es ta ta l  y  f i de icomisos  púb l i cos  los  cua les  p resen tan  una  

ser ie  de  var ian tes .  

La  descen t ra l i zac ión  admin is t ra t i va  es  una  fo rma de  o rgan izac ión  de  

en tes  que  per tenecen  a l  poder  e jecu t i vo ,  y  los  cua les  es tán  do tados  de  
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su  p rop ia  persona l idad  ju r íd ica  y  de  au tonomía  je rá rqu ica  para  e fec tuar  

ta reas  admin is t ra t i vas .  

 

En  la  c reac ión  de  esos  ó rganos ,  e l  Es tado  puede  recur r i r  a  las  

f igu ras  de  Derecho  Púb l i co  o  de  Derecho  Pr ivado .  

 

“Según  las  leyes  mex icanas ,  en  e l  p r imer  caso  es ta remos  f ren te  a  

o rgan ismos  descen t ra l i zados ,  y  en  e l  segundo,  an te  empresas  de  

par t i c ipac ión  es ta ta l  y  f i de icomisos  púb l i cos ” . 7

 

Con fo rme a l  c r i te r io  dominan te  en  mate r ia  admin is t ra t i va ,  podemos 

seña la r  las  s igu ien tes  ca rac te r ís t i cas  de  los  ó rganos  descen t ra l i zados :  

 

1 . -  Son  c reados  por  Ley  de l  Congreso  o  por  Decre to  de l  

P res iden te  de  la  Repúb l i ca .  

 

2 . -  E l  o rden  ju r íd ico  les  reconoce  una  persona l idad  ju r íd i ca  p rop ia  

d is t in ta  de  la  de l  Es tado .  

 

3 . -  D ichos  o rgan ismos  cuen tan  con  pa t r imon io  p rop io .  

 

4 . -  T ienen  au tonomía  je rá rqu ica  con  respec to  a l  ó rgano  cen t ra l .  

 

5 . -  Rea l i zan  una  func ión  admin is t ra t i va ,  en  v i r tud  de  que  sus  

comet idos  t ienen  esa  carac te r ís t i ca .  

 

6 . -  Ex is te  un  con t ro l  o  t u te la  por  par te  de l  Es tado  respec to  a  

es tos  ó rganos .  
 
2 .3 .  DESARROLLO.  
 
Según Jorge  Esp inoza  U l loa ,  e l  tamaño de  las  c iudades  

de te rminó ,  a  lo  la rgo  de  su  evo luc ión ,  la  índo le  de  los  t ranspor tes ;  
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andar  e ra  an t iguamente  e l  med io  más  f recuen te  para  los  

desp lazamien tos  u rbanos .   

 

E l  caba l lo  o  la  mu la  y  aún  e l  po l l i no  h ic ie ron  más  cómodos  y  más  

ráp idos  los  v ia jes .  La  l i t e ra  de  manos  y  más  ta rde  los  coches ,  a l l í  

donde  e l  t razado  de  las  v ie jas  c iudades  hac ía  pos ib le  su  uso ,  

v in ie ron  a  suponer  un  ade lan to  de l  que  só lo  d is f ru taban ,  empero  los  

p r i v i l eg iados .   

 

La  gen te  de l  pueb lo  p rec isaba  con f ia r  en  sus  p rop ias  fuerzas  para  

a tender  sus  neces idades ,  tan to  de  t raba jo  como de  re lac ión ,  pero  e l  

tamaño de  la  c iudad  hac ía  pos ib le  e l  cump l im ien to  de  aque l los  f i nes .   

 

Fue  en  e l  S ig lo  XVI I  cuando  Pasca l ,  e l  i ns igne  f i l óso fo  y  

matemát ico  f rancés ,  ideó  los  t ranspor tes  co lec t i vos ,  med ian te  e l  

emp leo  de  unas  d i l i genc ias  o  ca r rozas  que  con t ra  e l  pago  de  5  sous  

t ranspor taban  a  los  v ia je ros  a  lo  la rgo  de  las  aven idas  de l  Par ís  de  

aque l los  t i empos ,  g ran  c iudad  cuya  pob lac ión  to ta l i zaba  300  mi l  

hab i tan tes .   

 

Desde  1662  a  1677 ,  es  dec i r  du ran te  15  años ,  las  ca r rozas  

recor r ie ron  las  c inco  l íneas  con  que  l l egó  a  con ta r  aque l  p r im i t i vo  

s i s tema de  t ranspor te  co lec t i vo .   

 

Razones  económicas  d ie ron  f in  a l  exper imento ,  pero  la  semi l la  de  

los  t ranspor tes  co lec t i vos  u rbanos  hab ía  s ido  p lan tada  y  hab ía  

germinado ,  para  e jemp lo  y  lecc ión  de  las  generac iones  ven ideras .   

Nuevos  exper imentos  d ie ron  o r igen  a  o t ros  s i s temas  aná logos  en  

las  g randes  cap i ta les  de  Europa  duran te  e l  s ig lo  XVI I I  y  p r inc ip ios  

de l  X IX ,  pero  fue  és te  ú l t imo  s ig lo  e l  que  p resenc ió  e l  desar ro l lo  de  

los  med ios  co lec t i vos  de  t ranspor te .   

 

 
7 MARTÍNEZ Morales, Rafael I. Diccionario de Derecho Administrativo. Harla. México Distrito Federal 1998. Págs. 66 y 67. 
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El  tamaño c rec ien te  de  las  c iudades  hac ía  ind ispensab le  

encon t ra r  so luc iones ,  y  és tas  se  p resen ta ron  ba jo  la  fo rma de  los  

t ranv ías  de  t racc ión  p r imero  con  caba l los ,  (Nueva  York  1832)  

ocas iona lmente  con  hombres ,  y  más  ta rde  a  vapor  o  e léc t r i co ,  

i n i c iados  en  e l  año  1819  en  Par ís  y  que  p ron to  cubr ie ron  con  sus  

r ie les  metá l i cos  incon tab les  c iudades  de  Europa  y  Amér ica .   

 

E l  P r imer  Met ro  fue  e l  de  Londres  de l  año  1863 ,  en tonces  la  

pob lac ión  más  g rande  y  ac t i va  de l  mundo,  la  que  d io  o r igen  en  1863  

a l  s i s tema de  t ranspor te  sub te r ráneo  de  pasa je ros ,  i naugurando  la  

e ra  de  los  Met ros .   

 

Son  muchas  las  enseñanzas  que  pueden sacarse  de  lo  ocur r ido  en  

Londres ,  y  va le  por  e l lo  la  pena  de tenerse  un  poco  en  las  razones  

que  d ie ron  o r igen  a l  revo luc ionar io  método  y  p res id ie ron  su  evo luc ión  

has ta  hov .   

 

E l  S ig lo  X IX  cubr ió  Ing la te r ra  con  una  tup ida  red  de  v ías  fé r reas .  

No  só lo  se  h izo  pos ib le  e l  fác i l  desp lazamien to  en t re  las  c iudades ,  

s ino  que  a l  d i sponer  de  muchos  y  buenos  s is temas  de  t ranspor te  se  

p rop ic ió  la  marcha  hac ia  los  a l rededores  de  Londres ,  nac iendo  la  

suburbe .  Con tando  Londres  con  15  es tac iones  de  fe r rocar r i l  que  con  

sus  emp lazamien tos  fo rman un  an i l l o  de  7  Kms en  d i recc ión  E-W y  3  

Kms.  en  d i recc ión  N-S ,  de  ta l  fo rma o rgan izadas  que  las  s i tuadas  a l  

Nor te ,  Es te ,  Sudoes te ,  e tc . ,  de  la  c iudad  cor responden  a  las  v ías  

fé r reas  que  v ia jan  hac ia  los  m ismos  pun tos  ca rd ina les ,  resu l taba  

ev iden te  la  conven ienc ia  de  con ta r  con  una  l ínea  ráp ida  de  

t ranspor te ,  que  por  su  índo le  deber ía  se r  sub te r ránea ,  que  en lazara  

en t re  s í  un  c ie r to  número  de  es tac iones  fe r rov ia r ias  y  la  p rop ia  Ci ty ,  

e l  cen t ro  f i nanc ie ro  y  comerc ia l  de l  Imper io  Br i tán ico .   

 

Las  mo les t ias  inheren tes  a  la  p r imera  secc ión  de l  Met ro  en  

Londres ,  cuyos  t renes  e ran  mov idos  por  locomotoras  de  vapor ,  no  

fueron  obs tácu lo  para  e l  ráp ido  c rec im ien to  de  las  l íneas ,  a l  que  
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con t r ibuyo  la  ap l i cac ión  de  la  t racc ión  e léc t r i ca ,  u t i l i zada  por  p r imera  

vez  en  e l  mundo en  1890 ,  en  la  l ínea  "C i t y  and  South  London" ,  que  

operando  por  túne l  ba jo  e l  r ío  Támes is  t ranspor tó  165 ,000  pasa je ros  

en  sus  dos  p r imeras  semanas  de  serv ic io .   

 

Londres ,  en tonces  la  c iudad  más  g rande  de l  mundo,  con taba  con  5  

m i l l ones  de  hab i tan tes .  Las  neces idades  de  t ranspor te  iban  en  

aumento ,  pues  una  buena  par te  de  sus  hab i tan tes  cambiaban  sus  

res idenc ias  a  lo  que  en tonces  e ran  suburb ios  y  hoy  han  quedado 

in tegrados  en  la  c iudad . 8  

 

2.4 .  VALORACIÓN ACTUAL.   

 
La exper ienc ia  co lec t i va  de  muchas  c iudades  en  todos  los  

con t inen tes ,  con  s is temas  po l í t i cos  de  toda  índo le ,  con  d i fe ren tes  

g rados  de  desar ro l lo ,  con  hab i tan tes  que  van  desde  unos  c ien tos  de  

mi les  has ta  ce rca  de  15  mi l l ones ,  pero  todas  aque jadas  de  los  

m ismos  agob ian tes  p rob lemas  de  t ráns i to ,  con taminac ión  y  escasez  

de  energé t i cos ,  se  o r ien ta  cada  d ía  más  a  cons idera r  e l  Met ro  como 

e l  método  más  adecuado  para  mover  la  can t idad  c rec ien te  de  

personas  que  neces i tan  desp lazarse  para  rea l i za r  sus  f ines .   

 

Doce  s is temas  cons t ru idos  en  los  p r imeros  c incuen ta  años ,  

t re in ta  en  e l  segundo med io  s ig lo ,  y  ochen ta  en  cons t rucc ión  o  

p royec to  son  c i f ras  que  en  su  p rogres ión  dan  una  idea  c la ra  de  l a  

que  es  consenso  mund ia l  en  re lac ión  con  e l  Met ro .   

 

No  qu ie re  es to  dec i r  po r  supues to  que  e l  Met ro  sea  e l  método  

ún ico  de  t ranspor te  u rbano .  Au tobuses  u rbanos  y  suburbanos ,  

t ro lebuses ,  t ranv ías ,  v ías  reservadas  a  las  b ic i c le tas ,  fe r rocar r i l es  

suburbanos .   

 
8 ESPINOZA Ulloa, Jorge. El Metro. Representaciones y Servicios de Ingeniería. México Distrito Federal 1975. Págs. 10 y 11. 
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Todos  es tos  med ios  deben  ser  pues tos  a  con t r ibuc ión  den t ro  de  

una  p lan i f i cac ión  lóg ica ,  pe ro  como base  de  es te  comp le jo  s i s tema 

debe  con ta rse  con  e l  Met ro .   

 

Como requ is i to  den t ro  de  aque l la  p laneac ión ,  e l  pago  ún ico ,  que  

permi ta  a l  pasa je ro  l l egar  desde  su  pun to  de  o r igen  has ta  su  des t ino  

con  un  so lo  bo le to ,  con  pocos  t ransbordos  y  en  e l  t i empo más  

reduc ido .   

 

En  Méx ico  e l  S is tema de  Transpor te  Co lec t i vo  Met ro ,  es  s in  

lugar  a  dudas  la  base  to ra l  de l  S is tema de  Transpor te  Púb l i co .  
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Como requ is i to  den t ro  de  aque l la  p laneac ión ,  e l  pago  ún ico ,  que  

permi ta  a l  pasa je ro  l l egar  desde  su  pun to  de  o r igen  has ta  su  des t ino  

con  un  so lo  bo le to ,  con  pocos  t ransbordos  y  en  e l  t i empo más  

reduc ido .   

 

En  Méx ico  e l  S is tema de  Transpor te  Co lec t i vo  Met ro ,  es  s in  

lugar  a  dudas  la  base  to ra l  de l  S is tema de  Transpor te  Púb l i co .  

 

CAPÍTULO I I I .   

LA PREVENCIÓN DEL DELITO COMO FUNCIÓN PRIORITARIA 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL METRO.  

 

3.1 .  NOCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO.  
 

En  p r inc ip io ,  cons ideramos  opor tuno  o f recer  una  panorámica  de  los  

e lementos  de l   de l i to .  

 

A  con t inuac ión ,  hab la remos  de  lo  que  se  cons ideraba  en  an taño  como 

los  e lementos  pos i t i vos  de l  de l i to  y  que  ac tua lmente  se  denominan  

e lementos  es t ruc tu ra les  de l  de l i t o ,  l os  cua les  de  manera  genera l  l os  

ana l i za remos con fo rme a  la  ley  pena l  ap l i cab le  en  e l  D is t r i to  Federa l ,  

es  dec i r  se rá  un  aná l i s i s  dogmát ico  de  d ichos  e lementos ,  fundamentado  

en  d icho  o rdenamien to  ju r íd ico .  

 

La  conduc ta  es  e l  p r imero  de  los  e lementos  que  requ ie re  e l  de l i to  

para  ex is t i r .  A lgunos  es tud iosos  le  l l aman acc ión ,  hecho ,  ac to  o  

ac t i v idad ,  es  un  compor tamien to  humano vo lun ta r io ,  (a  veces  una  

conduc ta  humana invo lun ta r ia  puede  tener ,  an te  e l  de recho  pena l ,  

responsab i l i dad  imprudenc ia l ) ,  ac t i vo ,  (acc ión  o  hacer  pos i t i vo ) ,  o  

nega t i vo  ( inac t i v idad  o  no  hacer ) ,  que  p roduce  e l  resu l tado .   
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Como an tes  se  p rec isó ,  só lo  e l  se r  humano es  capaz  de  ub ica rse  

en  la  h ipó tes is  de  cons t i tu i r se  en  su je to  ac t i vo ;  po r  tan to ,  se  descar tan  

todas  las  c reenc ias  respec to  a  s i  l os  an ima les ,  los  ob je tos  o  las  

personas  mora les  pueden ser  su je tos  ac t i vos  de l  de l i to .  “An te  e l  

Derecho  Pena l ,  l a  conduc ta  puede  man i fes ta rse  de  dos  fo rmas :  Acc ión  

u  Omis ión” . 1  

 

La  acc ión  cons is te  en  ac tuar  o  hacer ;  es  un  hecho  pos i t i vo ,  e l  

cua l  imp l i ca  que  e l  agen te  l l eva  a  cabo  uno  o  va r ios  mov im ien tos  

co rpora les ,  y  comete  la  in f racc ión  a  la  ley  por  s i  m ismo o  por  med io  de  

ins t rumentos ,  an ima les ,  mecan ismos  e  inc luso  med ian te  personas .   

 

“La  conduc ta  se  puede  rea l i za r  med ian te  un  compor tamien to  o  

va r ios ,  po r  e jemp lo ,  pa ra  mata r  a  a lgu ien ,  e l  agen te  desar ro l la  una  

conduc ta  a  f i n  de  comprar  la  sus tanc ia  le ta l ,  con  o t ra  p repara  la  

beb ida ,  con  o t ra  más  inv i t a  a  la  v í c t ima a  su  casa ,  y  con  la  ú l t ima  le  da  

a  beber  e l  b reba je  mor ta l ” . 2  

 

 La  omis ión  cons is te  en  la  abs tenc ión  de  ac tuar ,  es to  es ,  no  hacer  

o  de ja r  de  hacer .  Cons t i tuye  e l  modo o  fo rma nega t i va  de l  

compor tamien to .   

  La  omis ión  puede  se  s imp le  o  comis ión  por  omis ión .   

 

La  omis ión  s imp le  tamb ién  es  conoc ida  como omis ión  p rop ia ,  

cons is te  en  no  hacer  lo  que  se  debe  hacer ,  ya  sea  vo lun ta r ia  o  

imprudenc ia lmente ,  con  lo  cua l  se  p roduce  un  de l i to ,  aunque no  haya  

un  resu l tado ,  de  modo que  se  in f r inge  una  norma p recep t i va ,  por  

e jemp lo ,  por tac ión  de  a rma p roh ib ida .   

 

La  comis ión  por  omis ión ,  igua lmente  se  en t iende  como la  comis ión  

improp ia ,  es  un  no  hacer  vo lun ta r io  imprudenc ia l ,  cuya  abs tenc ión  

 
1 AMUCHATEGUI Requena, Irma Griselda. Derecho Penal. Harla. México Distrito Federal 1990. 2a. Edición. Pág. 89 
2 CASTELLANOS Tena, Fernando. Op. Cit. Págs. 154 y 155. 
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produce  un  resu l tado  mate r ia l ,  y  se  in f r inge  una  norma p recep t i va  y  

o t ra  p roh ib i t i va ,  por  e jemp lo ,  a  consecuenc ia  de l  abandono de  la  

ob l igac ión  de  a l imenta r  a  los  h i jos ,  se  les  l l ega  a  causar  la  muer te  de  

és tos .    

 

Fernando Cas te l lanos  d ice  que  no  debe  con fund i rse  e l  t i po  con  la  

t i p i c idad .  D icho  au to r  nos  exp l i ca  que :   

 

E l  t i po  es  la  c reac ión  leg is la t i va ;  es  la  descr ipc ión  que  e l  Es tado  

hace  de  una  conduc ta  en  los  p recep tos  pena les .  La  t ip i c idad  es  la  

adecuac ión  de  una  conduc ta  concre ta  con  la  descr ipc ión  lega l  

fo rmu lada  en  abs t rac to ” . 3

 

Es  dec i r ,  l a  t i p i c idad  es  e l  encuadramien to  de  una  conduc ta  con  la  

descr ipc ión  hecha  en  la  ley ;  es  la  co inc idenc ia  de  una  conduc ta  con  la  

fo rmu lada  por  e l  l eg is lador .   

 

Podemos  es tab lecer  respec to  a  la  an t i j u r id i c idad  que  es te  

e lemento  es t ruc tu ra l  de l  de l i to ,  teó r i camente  posee  un  dob le  con ten ido ;  

fo rma l  y  mate r ia l ,  l o  cua l  ana l i za remos a  con t inuac ión .   

 

En focando  los  dos  aspec tos ;  podemos a f i rmar  que  e l  p r imero  se  

in tegra  cuando  e l  su je to  ac t i vo  de l  i l í c i to  v io len ta ;  e l  a r t í cu lo  de  

nues t ro  o rdenamien to  repres ivo  med ian te  su  ac t i v idad .  

 

E l  segundo aspec to  de  la  an t i j u r id i c idad  menc ionado ,  o  sea  e l  

mate r ia l ,  se  p resen ta  cuando  se  les ionan  los  b ienes  ju r íd icos  

p ro teg idos  por  e l  Derecho .   

 

Una  vez  exp l i cado  lo  an te r io r ,  cabe  dec i r  en  consecuenc ia ,  que  la  

conduc ta  se rá  an t i j u r íd i ca  por  i r  en  con t ra  de  los  b ienes  que  p ro tege  o  

tu te la  en  e l  Derecho  Pena l ,  b ienes  que  pueden  se r  la  v ida ,  la  p rop iedad  

y  la  l i be r tad  en t re  o t ros .     
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La  an t i j u r id i c idad  es  lo  con t ra r io  a l  Derecho .  En  e l  ámb i to  pena l  

p rec isamente  rad ica  en  con t ra r ia r  lo  es tab lec ido  en  la  norma ju r íd ica .   

 

“Carne lu t t i  seña la  que  an t i j u r íd i co  es  e l  ad je t i vo ,  en  tan to  que  

an t i j u r id i c idad  es  e l  sus tan t i vo ,  y  agrega ,  ju r íd i co  es  lo  que  es tá  

con fo rme a  Derecho” . 4   

 

Respec to  a  la  imputab i l i dad  e l  Doc to r  Eduardo  López  Be tancour t  

nos  d ice  que  la  imputab i l i dad  imp l i ca  sa lud  menta l ,  ap t i t ud  ps íqu ica  de  

ac tuar  en  e l  ámb i to  pena l ,  p rec isamente  a l  cometer  e l  de l i to .   

 

Por  o t ra  par te ,  e l  su je to  p r imero  t iene  que  ser  imputab le  para  

luego  se r  cu lpab le ;  as í ,  no  puede  haber  cu lpab i l i dad  s i  p rev iamente  no  

se  es  imputab le . 5  

  

La  imputab i l i dad ,  es  la  capac idad  de  en tender  las  consecuenc ias  

ju r íd icas  de  nues t ra  conduc ta  den t ro  de l  campo de l  Derecho  Pena l .   

 

Para  que  la  cu lpab i l i dad  se  dé ,  es  ind ispensab le  que  e l  su je to  sea  

capaz  de  en tender  y  quere r ,  a  lo  que  se  le  da  e l  nombre  de  

imputab i l i dad  y  c reemos igua l  que  Cas te l lanos  Tena ,  “que  es  un  

p resupues to  de  la  cu lpab i l i dad  como la  capac idad  de  comete r  

cu lpab lemente  hechos  pun ib les ” . 6  

 

Don  Ce les t ino  Por te  Pe t i t  Candaudap,  de f ine  la  cu lpab i l i dad  como 

e l  nexo  in te lec tua l  y  emoc iona l  que  l i ga  a l  su je to  con  e l  resu l tado  de  su  

ac to . 7   

 

Se  p resen tan  dos  fo rmas  de  cu lpab i l i dad ,  a  saber :  do lo  y  cu lpa .  

 

 
3 ASTELLANOS Tena, Fernando. Op. Cit. Pág. 108. 
4 Citado por CASTELLANOS Tena, Fernando. Op. Cit. Pág. 136. 
5 LÓPEZ Betancourt, Eduardo. Teoría del Delito. Porrúa, México Distrito Federal  1993. Pág. 118. 
6 CASTELLANOS Tena, Fernando. Op. Cit. Pág. 146. 
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El  do lo  cons is te  en  causar  in tenc iona lmente  e l  resu l tado  t íp i co ,  

con  conoc im ien to  y  conc ienc ia  de  la  an t i j u r id i c idad  de l  hecho .  La  

doc t r ina  le  l l ama de l i to  in tenc iona l  o  do loso .   

 

“Cue l lo  Ca lón  es tab lece  que  en t re  e l  do lo  y  la  cu lpa  no  ex is te  una  

separac ión  ta jan te ;  de  una  u  o t ra  fo rma de  cu lpab i l i dad  se  pasa  por  

g rados  in te rmed ios ,  de l  do lo  d i rec to  e l  even tua l ,  de  es te  a  la  cu lpa  

consc ien te  de  és te ,  a  la  cu lpa  inconsc ien te ” . 8  

 

  3.2 .  PREVENCIÓN GENERAL.   
 

La Cr im ino log ía ,  c ienc ia  soc ia l  que  es tud ia  la  na tu ra leza ,  

ex tens ión  y  causas  de l  c r imen;  ca rac te r ís t i cas  de  los  c r im ina les  y  de  

las  o rgan izac iones  c r im ina les ;  p rob lemas  de  de tenc ión  y  cas t igo  de  los  

de l incuen tes ;  opera t i v idad  de  las  p r i s iones  y  de  o t ras  ins t i tuc iones  

carce la r ias ;  rehab i l i t ac ión  de  los  conv ic tos  tan to  den t ro  como fuera  de  

p r i s ión  y  la  p revenc ión  de l  de l i to .   

 

La  c ienc ia  de  la  Cr im ino log ía  t i ene  dos  ob je t i vos  bás icos :  la  

de te rminac ión  de  causas ,  tan to  persona les  como soc ia les ,  de l  

compor tamien to  de l i c t i vo  y  e l  desar ro l lo  de  p r inc ip ios  vá l idos  para  e l  

con t ro l  soc ia l  de l  de l i to .   

 

Para  la  consecuc ión  de  es tos  ob je t i vos ,  la  Cr im ino log ía  inves t iga  

a  par t i r  de  los  descubr im ien tos  de  o t ras  d isc ip l inas  in te r re lac ionadas  

con  e l la ,  ta les  como la  B io log ía ,  Ps ico log ía ,  Ps iqu ia t r ía ,  Soc io log ía ,  y  

An t ropo log ía .   

 

No  se  conocen  a  c ienc ia  c ie r ta  las  causas  de l  de l i to .  La  teor ía  

más  an t igua  a  es te  respec to ,  basada  en  la  Teo log ía ,  a f i rmaba que  los  

de l incuen tes  son  personas  perversas ,  que  cometen  c r ímenes  de  una  

                                                                                                                                                                                
7 PORTE Petit, Celestino. Op. Cit. Pág. 79 
8 CUELLO Calón, Eugenio. Op. Cit. Pág. 283. 
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f o rma de l ibe rada ,  porque  es tán  ins t igados  por  e l  demon io  u  o t ros  

esp í r i tus  ma l ignos .   

 

Aunque es tas  ideas  han  s ido  descar tadas  por  la  moderna  

Cr im ino log ía ,  pe rs is ten  en  muchas  reg iones  de l  mundo y  se  encuen t ran  

en  e l  fondo  de  las  razones  para  imponer  penas  muy  severas  a  los  

de l incuen tes .  Desde  e l  s ig lo  XVI I I  se  han  fo rmu lado  var ias  teo r ías  que  

han  logrado  avances  en  la  exp l i cac ión  de l  de l i to .   

 

Uno  de  los  p r imeros  in ten tos  pa ra  exp l i ca r lo  desde  una  pos tu ra  

más  c ien t í f i ca  que  teo lóg ica  fue  p lan teado  a  f i na les  de l  s ig lo  XVI I I  po r  

e l  méd ico  y  ana tomis ta  a lemán Franz  Joseph  Ga l l ,  que  in ten tó  

re lac ionar  la  es t ruc tu ra  ce rebra l  y  las  inc l inac iones  de l  c r im ina l .   

 

Es ta  teor ía  fue  popu la r  duran te  e l  s ig lo  X IX ,  pero  hoy  se  

encuen t ra  abandonada en  e l  descréd i to .  Una  teor ía  b io lóg ica  más  

so f i s t i cada  fue  desar ro l lada  a  f ina les  de l  s ig lo  X IX  por  e l  c r im inó logo  

i ta l i ano  Cesare  Lombroso ,  que  a f i rmaba que  los  de l i tos  son  comet idos  

por  aque l los  que  nacen  con  c ie r tos  rasgos  f í s i cos  hered i ta r ios  que  son  

reconoc ib les .   

 

La  teor ía  de  Lombroso  fue  re fu tada  a  comienzos  de l  s ig lo  XX por  

e l  c r im inó logo  b r i tán ico  Char les  Gor ing .  Es te  au to r  h izo  un  es tud io  

compara t i vo  en t re  de l incuen tes  encarce lados  y  c iudadanos  respe tuosos  

de  las  leyes ,  l l egando  a  la  conc lus ión  de  que  no  ex is ten  los  l l amados  

‘ t i pos  c r im ina les ’  con  d ispos ic ión  inna ta  para  e l  c r imen.   

 

Los  es tud ios  c ien t í f i cos  rec ien tes  han  con f i rmado las  tes is  y  

observac iones  de  Gor ing .  S in  embargo ,  a lgunos  inves t igadores  s iguen  

manten iendo  que  c ie r tas  anorma l idades  en  e l  ce rebro  y  en  e l  s i s tema 

endocr ino  con t r ibuyen  a  que  una  persona  tenga  inc l inac ión  hac ia  la  

ac t i v idad  de l i c t i va .  
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Otro  in ten to  de  exp l i cac ión  de l  de l i to  fue  in i c iado  en  Franc ia  por  

e l  f i l óso fo  po l í t i co  Montesqu ieu ,  que  in ten tó  re lac ionar  e l  

compor tamien to  c r im ina l  con  e l  en to rno  na tu ra l  y  f í s i co .   

 

Sus  sucesores  han  in ten tado  reun i r  p ruebas  tenden tes  a  

demost ra r  que  los  de l i tos  con t ra  las  personas ,  como e l  homic id io ,  son  

has ta  c ie r to  pun to  más  f recuen tes  en  c l imas  cá l idos ,  m ien t ras  que  los  

de l i tos  con t ra  la  p rop iedad ,  como por  e jemp lo  e l  robo ,  son  más  

numerosos  en  reg iones  f r ías .   

 

O t ros  es tud ios  parecen  ind ica r  que  la  c r im ina l idad  desc iende  en  

d i rec ta  re lac ión  con  e l  descenso  de  la  p res ión  a tmos fé r i ca ,  e l  

i nc remento  de  la  humedad y  con  las  tempera tu ras  a l tas .  

 

Jun to  a  las  teor ías  de  la  causa  de l  de l i to ,  se  han  ido  ap l i cando  

var ios  mode los  cor recc iona les .  As í ,  l a  an t igua  teor ía  teo lóg ica  y  mora l  

en tend ía  e l  cas t igo  como una  re t r i buc ión  a  la  soc iedad  por  e l  ma l  

rea l i zado .  Es ta  ac t i tud  todav ía  perv ive .   

 

En  e l  s ig lo  X IX ,  e l  j u r i s ta  y  f i l óso fo  b r i tán ico  Jeremy Ben tham 

in ten tó  que  hub ie ra  una  re lac ión  más  p rec isa  en t re  cas t igo  y  de l i to .  

Ben tham c re ía  que  e l  p lacer  pod ía  se r  med ido  en  con t ras te  con  e l  do lo r  

en  todas  las  á reas  de  la  vo lun tad  y  de  la  conduc ta  humana.  

Argumentaba  es te  au to r  que  los  de l incuen tes  de ja r ían  de  de l inqu i r  s i  

conoc ie ran  e l  su f r im ien to  espec í f i co  a l  que  ser ían  somet idos  s i  fue ran  

apresados .   

 

Ben tham,  por  tan to ,  i ns taba  a  la  f i j ac ión  de  penas  de f in idas  e  

in f lex ib les  para  cada  c lase  de  c r imen,  de  ta l  fo rma que  e l  do lo r  de  la  

pena  supera ra  só lo  un  poco  e l  p lacer  de l  de l i to .   

 

Es te  pequeño exceso  ser ía  su f i c ien te  para  resu l ta r  d i suas ivo  de  

una  fo rma e f i caz ,  pe ro  no  tan to  como para  resu l ta r  una  c rue ldad  
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gra tu i ta  por  par te  de  la  soc iedad .  Es te  cá lcu lo  de  p laceres  y  do lo res  

es taba  basado  en  pos tu lados  ps ico lóg icos  que  ya  no  se  acep tan .  

 

Los  in ten tos  modernos  de  t ra tamien to  de  los  de l incuen tes  deben  

cas i  todo  a  la  Ps iqu ia t r ía  y  a  los  métodos  de  es tud io  ap l i cados  a  casos  

concre tos .   

 

Todav ía  queda  mucho por  aprender  de  los  de l incuen tes  que  son  

pues tos  en  l i be r tad  cond ic iona l  y  cuyo  compor tamien to  den t ro  y  fue ra  

de  la  p r i s ión  se  es tud ia  de ten idamente .   

La  ac t i tud  de  los  c ien t í f i cos  con temporáneos  es  que  los  

de l incuen tes  son  ind iv iduos  y  que  su  rehab i l i t ac ión  só lo  podrá  log ra rse  

a  t ravés  de  t ra tamien tos  ind iv idua les  y  espec í f i cos .   

 

Por  o t ro  lado ,  e l  i nc remento  de  la  c r im ina l idad  juven i l  desde  la  

I I  Guer ra  Mund ia l  ha  p reocupado a  la  op in ión  púb l i ca  y  ha  es t imu lado  

e l  es tud io  sobre  los  desequ i l i b r ios  emoc iona les  que  engendra  la  

de l incuenc ia .   

 

E l  c rec ien te  conoc im ien to  de  la  de l incuenc ia  ha  con t r ibu ido  a  la  

comprens ión  de  las  mot i vac iones  de  los  c r im ina les  de  todas  las  

edades .   

 

En  los  ú l t imos  años ,  la  de l incuenc ia  ha  s ido  a tacada  desde  

muchos  campos .  Aumenta r  la  e f i cac ia  de  es ta  labor  med ian te  

ac tuac iones  po l i c ia les  y  los  p rocesos  jud ic ia les  ha  s ido  una  de  las  

p r inc ipa les  p reocupac iones  de  los  c r im inó logos .   

 

Es ta  inqu ie tud  se  fundamenta  en  la  conv icc ión  é t i ca  y  doc t r ina l  de  

que  los  c r im ina les  no  pueden  ser  t ra tados  y  rehab i l i t ados  has ta  que  

son  p rend idos  y  p rocesados  y  de  la  conc ienc ia  de  que  s i  se  comete  un  

de l i to  se  t iene  g randes  p robab i l i dades  de  ser  de ten ido  y  condenado 

represen tan  e l  más  e f i caz  ins t rumento  d isuasor io  para  repr im i r  l a  

ac t i v idad  de l i c t i va .   
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Un  es tud io  rea l i zado  en  1942  en  Es tados  Un idos  reve ló  que  só lo  

e l  25% de  los  ac to res  de  de l i tos  denunc iados  e ra  a r res tado ,  só lo  e l  5% 

era  condenado y  só lo  e l  3 ,5% era  encarce lado .   

 

De  acuerdo  con  los  in fo rmes  de l  FB I ,  a l  f i na l  de  la  década ,  los  

a r res tos  hab ían  sub ido  has ta  e l  29% de  los  de l i tos  denunc iados  y  las  

condenas  a lcanzaban a l  22  por  c ien to .   

 

Las  p roporc iones  de  de tenc iones  y  condenas  de  de l incuen tes  

con t inuaron  aumentando  duran te  la  década  de  1950 ,  en  g ran  med ida  

g rac ias  a  los  avances  de  los  métodos  po l i c ia les .   

 

En  las  décadas  de  1960  y  1970  la  c r im ina l idad ,  en  par t i cu la r  l os  

de l i tos  v io len tos ,  aumentó  con  c la r idad ,  pero  descend ió  e l  número  de  

condenas .   

 

A l  p r inc ip io  de  la  década  de  1980  la  c r im ina l idad  se  es tab i l i zó  y  

luego  comenzó  a  descender  len tamente .  E l  t ra tamien to  y  rehab i l i t ac ión  

de  los  de l incuen tes  ha  me jo rado  en  muchas  á reas .   

 

Los  p rob lema emoc iona les  de  los  condenados  han  s ido  es tud iados  

y  se  han  hecho  muchos  es fuerzos  para  me jo ra r  su  s i tuac ión .   

 

En  es te  sen t ido  se  ha  fo rmado a  muchos  ps icó logos  y  

t raba jadores  soc ia les  para  ayudar  a  adap ta rse  y  re inser ta rse  en  la  

soc iedad  a  los  condenados  que  se  ha l lan  en  l i be r tad  cond ic iona l ,  a  

t ravés  de  p rogramas de  re fo rma y  rehab i l i t ac ión  d i r ig idos  tan to  a  

jóvenes  como a  adu l tos .  

 

En  numerosas  comun idades  se  han  rea l i zado  in i c ia t i vas  

des t inadas  a  a f ron ta r  las  cond ic iones  que  generan  de l incuenc ia .   
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Los  c r im inó logos  reconocen  que  tan to  los  de l incuen tes  juven i les  

como los  adu l tos ,  son  e l  p r inc ipa l  p roduc to  de l  hund im ien to  de  las  

normas  soc ia les  t rad ic iona les ,  a  consecuenc ia  de  la  indus t r ia l i zac ión ,  

la  u rban izac ión ,  e l  i nc remento  de  la  mov i l i dad  f í s i ca  y  soc ia l  y  los  

e fec tos  de  las  in f rav iv ienda ,  e l  desempleo ,  las  c r i s i s  económicas  y  las  

guer ras .   

 

La  mayor ía  de  los  c r im inó logos  c ree  que  una  p revenc ión  e fec t i va  

de l  de l i t o  requ ie re  ins t i tuc iones  y  p rogramas  que  apor ten  gu ías  de  

ac tuac ión  y  e l  con t ro l  rea l i zado ,  tan to  en  e l  p lano  teór i co ,  como en  e l  

que  a tañe  a  la  t rad ic ión ,  por  la  fami l i a  y  por  la  fue rza  de  la  cos tumbre  

soc ia l .   

 

La  mayor ía  de  la  op in ión  púb l i ca  en t iende  que  para  so luc ionar  e l  

p rob lema de  la  de l incuenc ia  es  impor tan te  e l  a r res to  y  condena de  los  

de l incuen tes  y  p lan tear  la  a l te rna t i va  de  su  re inserc ión ,  aunque  en  los  

ú l t imos  años  se  es tán  fo r ta lec iendo  las  ac t i tudes  de  los  que  p iensan  

que  la  rehab i l i t ac ión  es tá  fa l lando  y  que  hacen  fa l ta ,  en  cambio ,  

imponer  penas  más  la rgas  y  severas  para  los  de l incuen tes .  

 

La  p revenc ión  genera l  se  observa  en  la  pun ib i l i dad ,  que  e l  

merec im ien to  de  una  pena  en  func ión  de  la  rea l i zac ión  de  c ie r ta  

conduc ta  cons iderada  de l i c tuosa .  Igua lmente  la  podemos conceb i r  

como la  amenaza  es ta ta l  de  imponer  una  pena  a  qu ien  cometa  un  

de l i to .  

 

Es te  es  e l  e lemento  que  genera  un  a l to  índ ice  de  po lémica ,  pues  

para  a lgunos  es tud iosos  de l  Derecho  Pena l ,  es  e l  e lemento  de l  de l i to  y  

para  o t ros  es  una  consecuenc ia  de l  i l í c i to ,  noso t ros  sos tenemos que  s i  

es  un  e lemento  de l  de l i to ,  po r  con tener  e l  m ismo la  coe rc ib i l i dad  de l  

Derecho ,  como una  carac te r ís t i ca  s ine  qua  non  de  la  C ienc ia  Ju r íd ica .   
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3.3 .  PREVENCIÓN ESPECIAL.  
 
Esta  se  observa  cuando se  ap l i ca  la  pena,  sanc ión  impues ta  por  la  

ley  a  qu ien ,  po r  haber  comet ido  un  de l i to  o  fa l ta ,  ha  s ido  condenado en  

sen tenc ia  f i rme por  e l  ó rgano  ju r i sd icc iona l  competen te .  

 

Es  fo rzoso  que  la  pena  es té  es tab lec ida  por  la  ley  con  

an te r io r idad  a  la  comis ión  de l  hecho  de l i c t i vo  ( r ige  e l  denominado  

p r inc ip io  de  lega l idad) ,  y  ob l iga  a  su  e jecuc ión  una  vez  haya  reca ído  

sen tenc ia  f i rme d ic tada  por  e l  t r i buna l  competen te .   

 

Son  var ios  los  c r i te r ios  c las i f i ca to r ios  de  las  penas .  E l  que  resu l ta  

admi t ido  con  mayor  f recuenc ia  por  las  leg is lac iones  es  e l  que  d is t ingue  

en t re  penas  g raves ,  que  sanc ionan  la  comis ión  de  de l i tos ,  y  penas  

leves  ap l i cab les  a  las  fa l tas .  

 

Las  penas  pueden  ser  p r i va t i vas  de  l i be r tad ,  que  suponen e l  

i n te rnamien to  de l  reo  en  un  cen t ro  pen i tenc ia r io ,  y  pueden  tener  

d ive rsa  durac ión  según  lo  que  es tab lezca  la  ley  para  cada  de l i to .  A  

menudo los  s i s temas  dan  a  es tas  penas  d i fe ren tes  denominac iones ,  

dada  su  d is t in ta  durac ión .  Se  hab la  as í ,  po r  e jemp lo ,  de  rec lus ión ,  

p r i s ión  y  a r res to .  También  es  pos ib le  la  p r i vac ión  de  l i be r tad  en  e l  

p rop io  domic i l i o  de l  reo ,  como sucede  en  e l  denominado  a r res to  

domic i l i a r io .  

 

As im ismo,  cabe  la  pos ib i l i dad  de  que  la  condena a l  reo  no  

suponga p r i vac ión  de  l i be r tad  pero  s í  su  reducc ión ,  lo  que  sucede ,  por  

e jemp lo ,  en  la  denominada  pena  de  ex t rañamien to ,  que  supone  la  

expu ls ión  de l  condenado de l  te r r i to r io  nac iona l  por  e l  t i empo que  dure  

la  condena;  o  la  pena  de  des t ie r ro ,  que  supone la  p roh ib ic ión  de l  

penado  de  en t ra r  en  pun tos  concre tos  de l  te r r i to r io  nac iona l  de ta l lados  

en  la  sen tenc ia .  
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En ocas iones ,  la  ley  puede  sanc ionar  la  comis ión  de  un  

de te rminado  de l i to  o  fa l ta ,  res t r ing iendo  a l  reo  e l  e je rc ic io  de  

de te rminados  derechos ,  como por  e jemp lo  ocur re  con  la  suspens ión  de  

un  cargo  púb l i co ,  la  suspens ión  de l  derecho  de  su f rag io  o  la  p r i vac ión  

de l  pe rmiso  de  conducc ión  de  veh ícu los  de  moto r .  

 

En  pocas  leg is lac iones  las  penas  pueden g raduarse  según  

c r i te r ios  lega les ,  en  a tenc ión  a  las  c i r cuns tanc ias  concur ren tes  en  e l  

caso  concre to  que  se  juzga .  La  ley  f i j a  un  tope  máx imo y  o t ro  mín imo 

den t ro  de  los  cua les  e l  j uez  t iene  un  margen  para  ac tuar .  Por  e jemp lo ,  

en  un  de l i to  que  t iene  as ignada una  pena  p r i va t i va  de  l i be r tad ,  e l  j uez  o  

b ien  e l  t r i buna l ,  a tend iendo  a  la  concur renc ia  de  c i rcuns tanc ias  

a tenuan tes  o  agravan tes ,  a l  g rado  de  par t i c ipac ión  de l  au to r  (au to r ,  

cómp l i ce  o  encubr idor ) ,  puede  g raduar  la  pena  den t ro  de  esos  

márgenes  que  es tab lece  la  ley  (de  10  a  20  años ,  por  e jemp lo ) .  Con  e l lo  

se  t ra ta  de  acomodar  lo  máx imo pos ib le  la  sanc ión  impues ta  por  la  ley  

a  las  c i r cuns tanc ias  de l  caso  concre to  que  se  juzga .  

 
3 .4 .  MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL 

S ISTEMA REFERIDO.  

 

En  e l  Met ro  la  p revenc ión  de  los  de l i tos  se  rea l i za  med ian te  la  

pub l i cac ión  de  d ive rsos  car te les  anunc iando  de  manera  muy  c la ra ,  

l os  d ive rsos  de l i t os  de  los  cua les  pueden  ser  v íc t imas  los  usuar ios  

de l  Met ro .   

Lóg icamente  uno  de  d ichos  car te les  fue  e l  mot i vo  para  rea l i za r  

es te  t raba jo  recepc iona l ,  a l  l l amar  nues t ra  a tenc ión  y  ponernos  a  

pensar  a l  respec to  para  rea l i za r  un  es tud io  in tegra l  de  los  m ismos .   

E l  ca r te l  o  Pós te r ,  p l i ego  de  pape l ,  de  g ran  fo rmato ,  impreso  

con  anunc ios  o  av isos ,  p roduc ido  de  fo rma mas iva  para  su  exh ib ic ión  

en  púb l i co .   
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Por  lo  genera l ,  se  componen de  una  imagen a  co lo r  y  un  b reve  

tex to  o  una  marca  iden t i f i ca t i va .  Norma lmente ,  t i enen  f ines  

comerc ia les  —anunc ia r  p roduc tos  o  pub l i ca r  acon tec im ien tos—,  pero  
también pueden ser  recomendaciones de  educación públ ica ,  
i ns t rumentos  de  p ropaganda o  meras  obras  de  a r te  s in  un  mensa je  

par t i cu la r .  

Los  car te les  nac ie ron  en  e l  s ig lo  XV con  la  invenc ión  de  la  

impren ta .  Los  p r imeros ,  que  genera lmente  no  iban  i l us t rados ,  daban  

av iso  de  p roc lamac iones  rea les ,  dec re tos  mun ic ipa les ,  fe r ias  y  

mercados  y ,  en  a lgunos  casos ,  anunc iaban  l i b ros .   

En  los  s ig los  s igu ien tes  a  veces  es taban  i l us t rados  con  

pequeños  g rabados  a  f i b ra ,  pe ro  su  p roducc ión  no  e ra  fác i l  po r  lo  

que  no  e ran  muy  comunes .   

Los  pós te res  no  empezaron  a  tener  su  aspec to  ac tua l  has ta  e l  

s ig lo  X IX .  Hac ia  1800  se  p rodu je ron  dos  acon tec im ien tos  que  d ie ron  

lugar  a  la  e ra  moderna  de l  ca r te l .  Uno  de  e l los  fue  e l  i n i c io  de  la  

indus t r ia l i zac ión  a  g ran  esca la ,  que  generó  la  neces idad  de  una  

pub l i c idad  ex tens iva .   

E l  o t ro  fue  e l  i nven to ,  en  1798 ,  de  un  nuevo  método  de  

impres ión ,  la  l i t og ra f ía ,  que  hac ía  mucho más  fác i l  l a  i l us t rac ión  de  

car te les  en  co lo r .   

E l  auge  de  la  p roducc ión  de  pós te res  tuvo  lugar  duran te  la  

p r imera  mi tad  de l  s ig lo  X IX ,  pues  se  u t i l i za ron  para  anunc ia r  una  

amp l ia  gama de  p roduc tos  y  de  serv ic ios .   

También  por  esa  época  aparec ie ron  los  p r imeros  car te les  

tea t ra les ,  genera lmente  con  i l us t rac iones  rea l i s tas  de  escenas  de  las  

obras ,  óperas  o  espec tácu los  que  anunc iaban .   

Cas i  todos  es tos  pós te res  e ran  p rosa icos  y  senc i l l os .  En  1867 ,  

e l  f rancés  Ju les  Chére t  rea l i zó  un  car te l  anunc iador  de  una  

represen tac ión  tea t ra l  a  ca rgo  de  Sarah  Bernhard t  y  a  par t i r  de  ese  
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momento  e l  a r te  de l  ca r te l  empezó  a  hacer  ga la  de  todas  sus  

pos ib i l i dades .  Chére t  fue  e l  p r imer  a r t i s ta  moderno  de  car te les  y  

revo luc ionó  su  apar ienc ia  dando  e l  pape l  p reponderan te  a  la  

i l us t rac ión ,  que  has ta  en tonces  es taba  subord inada  a l  tex to ,  y  

de jando  para  és te  una  func ión  exp l i ca t i va ,  re la t i vamente  menos  

impor tan te .   

También  par t ía  de  i l us t ra r  d i rec tamente  e l  tex to .  En  lugar  de  

escenas  rea l i s tas  d ibu jaba  f igu ras  idea l i zadas ,  rea lzando  su  be l leza ,  

v i ta l i dad  y  mov im ien to .   

Se  espec ia l i zó  en  car te les  de  tea t ro ,  de  los  que  h izo  a l rededor  

de  1 .000 ;  uno  de  los  más  carac te r ís t i cos  es  una  muchacha ,  l l ena  de  

f runces  y  de  vo lan tes ,  ba i lando  e l  cancán  sobre  un  fondo  d iá fano  

co lo r  pas te l .   

E l  tex to  e ra  mín imo,  unas  pocas  pa labras  anunc iando  e l  nombre  

de l  tea t ro  y  la  represen tac ión .  Los  métodos  de  Chére t  se  ex tend ie ron  

ráp idamente  a  Europa  y  a  Amér ica  y ,  ap l i cados  tan to  a  los  ca r te les  

tea t ra les  como a  los  de  pub l i c idad  de  p roduc tos  comerc ia les ,  d ie ron  

lugar  a  un  a r te  de l  ca r te l ,  v i sua lmente  encan tador ,  que  ape laba  

d i rec tamente  a  los  sen t idos  y  resu l taba  comprens ib le  tamb ién  para  

los  ana l fabe tos .   

Es ta  nueva  v i ta l i dad  en  e l  a r te  de l  ca r te l  a t ra jo  hac ia  e l  género  

a  numerosos  a r t i s tas  conoc idos ,  a l canzando  su  pun to  cu lm inan te  en  

la  década  de  1890 ,  con  las  innovac iones  in t roduc idas  por  a lgunos  

represen tan tes  de l  A r t  Nouveau  y  por  los  p in to res  f ranceses  Henr i  de  

Tou louse-Lau t rec  y  P ie r re  Bonnard .  Tou louse-Lau t rec ,  uno  de  los  

ca r te l i s tas  más  des tacados  de l  s ig lo  X IX ,  in t rodu jo  impor tan tes  

cambios  en  su  con ten ido  y  en  su  es t i l o  a r t í s t i co .   

Abandonó e l  impres ion ismo l í r i co  de  los  es t i l os  p receden tes  

para  u t i l i za r  g randes  zonas  de  co lo res  l i sos ,  técn ica  tomada de  los  

g rabados  japoneses .   
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Las  f igu ras  femen inas  idea l i zadas  de  las  épocas  an te r io res  

fueron  sus t i tu idas  por  personas  rea les ,  aunque  su t i lmen te  

es t i l i zadas ,  fo rmando v iñe tas ,  como una  mu je r  beb iendo  en  un  bar ,  o  

un  caba l le ro  y  una  dama sen tados  a  una  mesa  besándose .   

E l  a r t i s ta  redu jo  la  impor tanc ia  de l  tex to ,  ob l igando  a l  

espec tador  a  concen t ra r  su  a tenc ión  en  e l  aspec to  p ic tó r i co  de l  

ca r te l .   

Una  de  las  ú l t imas  obras  de  Tou louse-Lau t rec  es  su  ca r te l  Jane 

Avr i l  (1899)  en  e l  que ,  con  excepc ión  de l  nombre  de  la  a r t i s ta ,  e l  

tex to  ha  s ido  comple tamente  e l im inado ,  y  cons t i tuye  e l  p ro to t ipo  de  

todos  los  ca r te les  modernos ,  puramente  p ic tó r i cos .   

Los  represen tan tes  de l  A r t  Nouveau  in t rodu je ron  un  es t i l o  

p ic tó r i co  a l te rna t i vo  a l  de  Tou louse-Lau t rec ,  c reando  car te les  de  

imágenes  exó t i cas  y  es t i l i zadas  por  med io  de  l í neas  f lu idas  y  de  

e legan tes  fo rmas  a la rgadas .   

En t re  los  a r t i s tas  de  car te les  es t i l o  Ar t  Nouveau  más  

represen ta t i vos  se  encuen t ran  e l  i ng lés  Aubrey  Beards ley ,  e l  f rancés  

nac ido  en  Checos lovaqu ia  A lphonse  Mucha,  e l  be lga  Henr i  van  de  

Ve lde ,  las  hermanas  escocesas  Frances  y  Margare t  MacDona ld ,  e l  

es tadoun idense  Wi l l  B rad ley ,  e l  aus t r iaco  Gus tav  K l imt  y  e l  ho landés  

Jan  Toorop .  Van  de  Ve lde ,  con  su  car te l  Tropon  (1899) ,  marcó  un  

h i to  y  un  es t i l o  to ta lmente  nuevo  en  es ta  parce la  de l  a r te ,  a l  e l im inar  

to ta lmente  las  f i gu ras  humanas  y  sus t i tu i r l as  por  un  d ibu jo  abs t rac to .   

Den t ro  de  es ta  co r r ien te  modern is ta  des tacan  en  España 

Ramón Casas ,  au to r  de l  cé lebre  ca r te l  de  Anís  de l  mono  y  San t iago  

Rus iño l .   

S in  se r  un  a r t i s ta  muy  p ro l í f i co ,  Bonnard  in t rodu jo  una  

impor tan te  innovac ión  en  es ta  moda l idad  a r t í s t i ca .  En  un  car te l  

anunc iador  de l  pe r iód ico  La Revue  B lanche ,  rea l i zado  en  1894 ,  

u t i l i zó  e l  tex to  como par te  in tegra l  de  la  i l us t rac ión ,  en t re lazando las  
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l e t ras  con  e l  d ibu jo  y  emp leando  como fondo  pa labras  en  carac te res  

muy  pequeños .   

Es te  nuevo  es t i l o  e je rc ió  un  e fec to  v igor i zan te  sobre  e l  

pos te r io r  d iseño  de  car te les  que  duró  has ta  b ien  en t rado  e l  s ig lo  XX.   

Con  e l  es ta l l i do  de  la  I  Guer ra  Mund ia l  en  1914 ,  e l  a r te  de l  

ca r te l  exper imentó  un  cambio  rad ica l .  Los  pós te res  pasaron  a  ser  

ins t rumentos  de  p ropaganda y  se  u t i l i za ron  tamb ién  para  l l amar  a  

f i l as  y  para  vender  bonos  de  guer ra .  Comparándo los  con  los  es t i l os  

an te r io res ,  resu l taban  a r t í s t i camente  toscos ,  pero  con  un  mensa je  

con tunden te .   

Duran te  las  décadas  de  1920  y  1930 ,  los  ca r te les  re f le ja ron  

numeros ís imas  in f luenc ias :  cub ismo,  su r rea l i smo,  dada ísmo y  Ar t  

Déco ,  en t re  o t ras .  En t re  los  a r t i s tas  de l  género  se  encon t raban  los  

f ranceses  Cassandre  (nombre  p ro fes iona l  de  Ado lphe  Mouron ,  1901-

1968)  y  Jean  Car lu ,  y  e l  es tadoun idense  E .  McKn igh t  Kau f fe r .   

Las  obras  más  conoc idas  se  deben a l  p r imero  de  e l los ,  qu ien ,  

en  sus  anunc ios  de  los  fe r rocar r i l es  f ranceses ,  en  es t i l o  Ar t  Déco ,  

como e l  de l  Nord  Express  (1927) ,  represen ta  los  t renes  y  las  v ías  

con  un  e legan te  es t i l o  geomét r i co ,  semiabs t rac to .   

Duran te  esos  años  se  genera l i za ron  dos  nuevos  t ipos  de  car te l ,  

e l  de  c ine  y  e l  de  v ia jes .  E l  éx i to  a lcanzado  por  e l  c ine  mudo y ,  

después  de  1929 ,  por  e l  c ine  sonoro ,  acar reó  un  enorme aumento  en  

la  p roducc ión  de  car te les  c inematográ f i cos .   

En  los  años  ve in te  y  t re in ta  a lcanzaron  tamb ién  g ran  

impor tanc ia  los  ca r te les  no  comerc ia les  rea l i zados  por  a r t i s tas ,  

sobre  todo  en  A leman ia  y  en  Rus ia .   

Los  dada ís tas  John  Hear t f i e ld ,  George  Grosz  y  E l  L i ss i t zky ,  

exper imenta ron  con  car te les  fo tográ f i cos  (en  lugar  de  p in tados ) ,  

hac iendo  comple jos  fo tomonta jes  con  f ragmentos  de  d i fe ren tes  

fo togra f ías .   
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La escue la  a lemana de  la  Bauhaus ,  en  Weimar ,  Dessau  y  

Ber l ín ,  fue  la  p ionera  en  c rear  nuevas  fo rmas  de  a r te  g rá f i co ,  

i n tegrando  e l  tex to  de l  pós te r  en  e l  d ibu jo  y  u t i l i zando ,  en  a lgunos  

casos ,  las  pa labras  o  las  le t ras  para  componer  todo  e l  d ibu jo .  La  

obra  de l  a r t i s ta  es tadoun idense ,  aus t r iaco  de  nac im ien to ,  Herber t  

Bayer  s i t uó  e l  d ibu jo  g rá f i co  de  ca r te les  en  un  n ive l  de  re f inamien to  

no  igua lado  has ta  la  década  de  1960 .  

Duran te   la   I I  Guer ra  Mund ia l  vo lv ie ron  a  aparecer  

con tunden tes  ca r te les  de  p ropaganda,  a  menudo rea l i zados  por  

a r t i s tas  tan  impor tan tes  como Ben  Shahn .  En  los  ca r te les  de  la  

posguer ra  se  adap ta ron  y  re f ina ron  las  tendenc ias  an te r io res .  

P in to res  como los  españo les  Pab lo  P icasso  y  Sa lvador  Da l í ,  e l  

f rancés  Henr i  Mat i sse ,  e l  su izo  Max  B i l l  y  e l  es tadoun idense  Roy  

L ich tens te in ,  rea l i za ron  car te les ,  de  la  m isma fo rma que  los  a r t i s tas  

g rá f i cos  de  Es tados  Un idos  Pe te r  Max ,  M i l ton  G laser  y  Tomi  

Ungere r .  En  La t inoamér ica  des taca  la  escue la  cubana,  que  

desar ro l ló  un  es t i l o  p rop io ,  encabezado  por  e l  d i señador  g rá f i co  

Fé l i x  Be l t rán .   

Ac tua lmente ,  los  anunc ios  a  t ravés  de  te lev is ión ,  rad io  y  de  

imágenes  fo tográ f i cas  en  mu l t i tud  de  per iód icos  y  rev is tas ,  ponen  en  

te la  de  ju i c io  la  e fec t i v idad  de l  ca r te l  y  e l  pape l  que  desempeñaba e l  

a r t i s ta  en  su  d iseño .   

S in  embargo ,  las  agenc ias  pub l i c i ta r ias  han  reacc ionado  

p roduc iendo  car te les  fo tográ f i cos  muy  l l amat i vos  v isua lmente  y  de  

g ran  ca l idad .   

 
3 .5 .  LOS DELITOS COMETIDOS FRECUENTEMENTE EN METRO.  
Por  la  exces iva  can t idad  de  personas  que  u t i l i zan  e l  Met ro ,  es  

fac t ib le  que  en  e l  m ismo se  cometan  d ive rsos  i l í c i tos ,  s iendo  

p r inc ipa lmente  e l  robo ,  e l  f raude  y  e l  hos t igamien to  sexua l  en t re  o t ros .  
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3 .5 .1 .  PATRIMONIALES.   
El  p r inc ipa l  de l i to  pa t r imon ia l  que  su f ren  los  usuar ios  de l  Met ro  es  

e l  robo ,  de l i to  cons is ten te ,  como e l  hu r to ,  en  tomar  con  án imo de  luc ro  

una  cosa  mueb le  a jena  con t ra  o  s in  la  vo lun tad  de  su  dueño .  Lo  que  

carac te r i za  y  d i fe renc ia  a l  robo  es  que  qu ien  toma ese  b ien  mueb le  lo  

hace ,  además,  con  fuerza  en  las  cosas  para  acceder  a l  l ugar  donde  

és ta  se  encuen t ra ,  o  b ien  fo rzando  o  in t im idando  a  las  personas .  As í ,  

qu ien  aprovechando que  e l  ca je ro  de  un  banco  se  encuen t ra  d is t ra ído ,  

sus t rae  una  can t idad  de  b i l l e tes  que  és te  ten ía  jun to  a  la  ven tan i l l a ,  

comete  hur to .  Pero  e l  que  amenaza  con  un  a rma u  o t ro  med io  v io len to  

a  ese  mismo ca je ro  para  fo rza r le  a  rea l i za r  la  en t rega  de l  d ine ro ,  

comete  de l i to  de  robo .  Es ta  acc ión  encuen t ra  una  pena  más  severa  en  

los  cód igos  pena les .  

Cuando  se  hab la  de  ' con  fuerza '  en  las  cosas  se  en t ienden  

d ive rsas  fó rmu las :  esca lamien to ,  romp imien to  de  pared ,  techo  o  

sue lo ,  f rac tu ra  de  puer ta  o  ven tana ,  ro tu ra  de  roperos ,  a rcas  u  o t ra  

c lase  de  mueb les  u  ob je tos  cer rados  o  se l lados ,  fo rzamien to  de  sus  

cer raduras ,  descubr im ien to  de  sus  c laves  de  aper tu ra ,  uso  de  l l aves  

fa lsas ,  ganzúas  o  l l aves  leg í t imas  perd idas  por  su  p rop ie ta r io ,  

i nu t i l i zac ión  de  a la rmas ,  envenenamien to  de  per ros  guard ianes ,  

en t re  o t ros  supues tos .  

También  se  sue le  cons idera r  robo  e l  ac to  que  l l eva  a  cabo  

qu ien  u t i l i zando  fuerza  en  las  cosas ,  o  v io lenc ia  o  in t im idac ión  en  

las  personas ,  en t ra  a  cazar  o  pescar  en  una  f inca  cer rada  o  te r reno  

vedado.  

E l  de l i to  de  robo  se  cons idera  consumado desde  e l  momento  en  

que  se  ha  p roduc ido  e l  resu l tado  les ivo  pa ra  la  v ida  o  la  in tegr idad  

f í s i ca  de  las  personas ,  y  e l lo  aunque e l  l ad rón  no  haya  consegu ido  

su  p ropós i to  de  apoderarse  de  lo  a jeno .  De l  m ismo modo,  se  

cons idera  consumado e l  de l i to  s i  l os  b ienes  se  han  sus t ra ído  a  su  

leg í t imo poseedor ,  aunque e l  l ad rón  se  dé  a  la  fuga  y  sea  de ten ido  

de  inmed ia to  g rac ias  a  la  in te rvenc ión  de  la  po l i c ía .  



 69

Por  la  exagerada  can t idad  de  p regoneros  que  se  desp lazan  por  

los  vagones  de l  Met ro ,  l os  usuar ios  igua lmente  pueden  ser  ob je to  de  

f raude  a l  adqu i r i r  cua lqu ie ra  de  los  m i l  y  un  a r t í cu los  que  ah í  se  

expenden,  en  v i r tud  de  que  se  t ra ta  de  a r t í cu los  de  pés ima ca l idad .  

 

3 .5 .2 .  SEXUALES.  

El  de l i to  de  Abuso  Sexua l ,  se  encuen t ra  en  e l  cap i tu lo  I I I ,  que  

comprende  e l  de l i to  con t ra  la  l i be r tad  y  segur idad  sexua l  de  las  

personas .   

E l  a r t í cu lo  176  de l  Cód igo  Pena l  para  e l  D is t r i to  Federa l ,  

es tab lece :  A l  que  s in  consen t im ien to  de  una  persona  y  s in  e l  

p ropós i to  de  l l egar  a  la  cópu la ,  e jecu te  en  e l la  un  ac to  sexua l ,  l a  

ob l igue  a  observar lo  o  la  haga  e jecu ta r lo ,  se  le  impondrá  de  uno  a  

se is  años  de  p r i s ión .   

S i  se  h ic ie re  uso  de  v io lenc ia  f í s i ca  o  mora l ,  l a  pena  p rev is ta  

se  aumenta rá  en  una  mi tad .   

Es te  de l i to  se  persegu i rá  por  quere l la ,  sa lvo  que  concur ra  

v io lenc ia .   

En  es te  apar tado  podemos hab la r  de  lo  que  se  conoce  como 

abuso  sexua l ,  compor tamien to  o fens ivo  que  cons is te  en  so l i c i ta r  

favores  de  t ipo  ca rna l  o  sexua l  para  e l  au to r  o  para  un  te rce ro ,  

p reva l iéndose  de  un  con tex to  de  super io r idad  labora l ,  docen te  o  

aná loga ,  a  modo de  con t rapar t ida  de  un  t ra to  favorab le  en  e l  ámb i to  

de  esa  re lac ión ,  o  con  e l  anunc io  expreso  o  tác i to  de  una  conduc ta  

des favorab le  s i  no  se  accede  a  los  m ismos .    

S i  en  todos  los  de l i tos  y  fa l tas  con t ra  la  l i be r tad  sexua l  sue le  

ex is t i r  c ie r ta  reserva  de  la  v íc t ima a  denunc ia r los ,  en  e l  caso  de l  

acoso  la  s i tuac ión  se  compl i ca  aún  más .  Hay  que  recordar  que  en  

muchas  ocas iones  e l  acoso  sexua l  se  p roduce  en  e l  cen t ro  de  

t raba jo ,  po r  lo  que  la  persona  agred ida  puede  tener  e l  temor  de  
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perder  su  pues to ,  por  lo  que  en  la  p rác t i ca  no  es  inhab i tua l  que  es te  

t i po  de  conduc tas  se  denunc ien  una  vez  que  ha  conc lu ido  la  re lac ión  

labora l .  Por  ú l t imo ,  hay  que  seña la r  que  e l  acoso  sexua l  es tá  

empezando a  ser  con temp lado  como de l i to  en  d ive rsos  pa íses ,  jun to  

a  las  f i gu ras  t rad ic iona les  de  los  abusos  deshones tos  y  la  v io lac ión ,  

pero  en  genera l  l as  so luc iones  lega les  no  han  log rado  ser  aún  las  

más  aprop iadas  para  p reven i r  y  sanc ionar  es te  t i po  de  

compor tamien tos .  

CAPÍTULO IV .   

LA ACTIVIDAD ESTATAL PARA PREVENIR EL DELITO EN EL METRO 
DEL DISTRITO FEDERAL.  

  4 .1 .  GENERALIDADES.  

Exh ib ic ion ismo  (de l  l a t ín  exh ibere ,  ‘mos t ra r ’ ) ,  gus to  por  

mos t ra r .  

En  sen t ido  amp l io ,  e l  exh ib ic ion ismo es  la  inc l inac ión  de  un  

ind iv iduo  a  exponerse  en  púb l i co  de  fo rma espon tánea  y  exces iva ,  

s in  a jus ta rse  a  las  normas  soc ia les .   

D icha  inc l inac ión  imp l i ca  tamb ién  e l  con t inuo  hab la r  de  

conv icc iones ,  sen t im ien tos ,  capac idades ,  avers iones  o  gus tos ,  s in  

inv i tac ión  p rev ia  para  e l lo .  Mos t ra rse  de  fo rma os ten tosa  puede ser  

tamb ién  una  fo rma de  exh ib ic ion ismo.   

En  sen t ido  es t r i c to ,  es  una  pervers ión  ps icosexua l  que  cons is te  

en  desnudar  y  mos t ra r  los  ó rganos  gen i ta les  de  fo rmaga impu ls iva  y  

g ra tu i ta .   

E l  exh ib ic ion ismo duran te  la  in fanc ia  o  puber tad  no  es  

cons iderado  una  en fe rmedad.   

Por lo general, las causas se basan en un desarrollo psicosexual que no ha 

evolucionado, que se ha detenido en una  
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perder  su  pues to ,  por  lo  que  en  la  p rác t i ca  no  es  inhab i tua l  que  es te  

t i po  de  conduc tas  se  denunc ien  una  vez  que  ha  conc lu ido  la  re lac ión  

labora l .  Por  ú l t imo ,  hay  que  seña la r  que  e l  acoso  sexua l  es tá  

empezando a  ser  con temp lado  como de l i to  en  d ive rsos  pa íses ,  jun to  

a  las  f i gu ras  t rad ic iona les  de  los  abusos  deshones tos  y  la  v io lac ión ,  

pero  en  genera l  l as  so luc iones  lega les  no  han  log rado  ser  aún  las  

más  aprop iadas  para  p reven i r  y  sanc ionar  es te  t i po  de  

compor tamien tos .  

CAPÍTULO IV .   

LA ACTIVIDAD ESTATAL PARA PREVENIR EL DELITO EN EL METRO 
DEL DISTRITO FEDERAL.  

  4 .1 .  GENERALIDADES.  

Exh ib ic ion ismo  (de l  l a t ín  exh ibere ,  ‘mos t ra r ’ ) ,  gus to  por  

mos t ra r .  

En  sen t ido  amp l io ,  e l  exh ib ic ion ismo es  la  inc l inac ión  de  un  

ind iv iduo  a  exponerse  en  púb l i co  de  fo rma espon tánea  y  exces iva ,  

s in  a jus ta rse  a  las  normas  soc ia les .   

D icha  inc l inac ión  imp l i ca  tamb ién  e l  con t inuo  hab la r  de  

conv icc iones ,  sen t im ien tos ,  capac idades ,  avers iones  o  gus tos ,  s in  

inv i tac ión  p rev ia  para  e l lo .  Mos t ra rse  de  fo rma os ten tosa  puede ser  

tamb ién  una  fo rma de  exh ib ic ion ismo.   

En  sen t ido  es t r i c to ,  es  una  pervers ión  ps icosexua l  que  cons is te  

en  desnudar  y  mos t ra r  los  ó rganos  gen i ta les  de  fo rmaga impu ls iva  y  

g ra tu i ta .   

E l  exh ib ic ion ismo duran te  la  in fanc ia  o  puber tad  no  es  

cons iderado  una  en fe rmedad.   

Por  lo  genera l ,  l as  causas  se  basan  en  un  desar ro l lo  

ps icosexua l  que  no  ha  evo luc ionado ,  que  se  ha  de ten ido  en  una   
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etapa  inmadura  porque  e l  i nd iv iduo  su f re  de  sen t im ien tos  de  

in fe r io r idad  y  de  t ras to rnos  de  re lac ión .  

Presc ind iendo  de  la  “agres ión  é t i ca ” ,  l os  exh ib ic ion is tas  no  

cons t i tuyen ,  por  reg la  genera l ,  n inguna  amenaza ;  por  e l  con t ra r io ,  l a  

mayor ía  reacc ionan  de  fo rma insegura  y  se  dan  a  la  fuga  cuando su  

o fe r ta  es  cor respond ida .  En  a lgunos  pa íses  e l  exh ib ic ion ismo es  

cons iderado  un  de l i to  con t ra  la  l i be r tad  sexua l .  

Los  de l i tos  con t ra  la  l i be r tad  sexua l ,  son  aque l las  acc iones  

t ip i f i cadas  por  la  ley  que  a tacan  la  l i b re  d ispos ic ión  de l  ind iv iduo  

sobre  su  sexua l idad .   

Cuando  en  los  d ive rsos  pa íses  se  va  admi t iendo  una  p lu ra l idad  

de  concepc iones  soc ia les  d ive rsas  sobre  la  mora l  sexua l ,  adqu ie re  

impor tanc ia  e l  concep to  de  l i be r tad  sexua l  ( f ren te  a l  an te r io r  de  

mora l  sexua l ) ,  a  la  que  se  impone c ie r tos  l ím i tes  para  su  e je rc ic io .   

Los  p r inc ipa les  l ím i tes  a l  e je rc ic io  de  la  l i be r tad  sexua l  t i enen  

su  fundamento  en  e l  respe to  a  la  l i be r tad  sexua l  de  o t ros ,  en  las  

s i tuac iones  de  inmadurez  o  incapac idad  menta l  que  imp ide  a  c ie r tas  

personas  tener  su f i c ien te  au tonomía  en  su  dec is ión  y  conoc im ien tos  

para  o r ien ta r  y  reg i r  sus  compor tamien tos  sexua les  (casos  en  los  

que  se  hab la  de  indemnidad  o  in tang ib i l i dad  sexua l )  y  o t ras  

conduc tas  que  s in  a fec ta r  de  fo rma d i rec ta  a  la  l i be r tad  e  

indemnidades  sexua les  encuen t ran  una  g ran  reprobac ión  soc ia l ,  

como son  e l  fomento  o  exp lo tac ión  comerc ia l  de  ac t i v idades  como la  

p ros t i tuc ión ,  para  ev i ta r  que  e l  t rá f i co  ca rna l  se  conv ie r ta  en  fuen te  

de  gananc ias  para  personas  a jenas  ( los  p roxene tas ) .   

Bajo  la  denominación ‘contra  la  l iber tad  sexual ’  se  sue len  
encontrar  t ip i f icados,  en  consonancia  con lo  ya  ind icado,  de l i tos  
como la  v io lac ión,  las  agres iones sexuales ,  e l  exh ib ic ion ismo,  la  
provocación sexual ,  e l  es tupro  y  e l  rapto .   
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El  b ien  ju r íd ico  p ro teg ido  es  por  tan to  la  l i be r tad  sexua l ,  e l  

e je rc ic io  l i b re  de  la  p rop ia  sexua l idad ,  y  no  la  deshones t idad  

cons iderada  en  s í  m isma.  

 
4.2 .  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL EN LA MATERÍA.  
 

E l  S is tema de  T ranspor te  Co lec t i vo  Met ro ,  t i ene  un  conven io  con  

la  Procuradur ía  Genera l  de  Jus t i c ia ,  pa ra  rea l i za r  la  coord inac ión  

per t inen te  en  e l  combate  a l  de l i t o ,  como en  e l  caso  que  nos  mot i vó  a  

rea l i za r  es te  t raba jo  recepc iona l .  

 

4.3 .  MENCIÓN DEL CASO CONCRETO.   
 

Leemos en  un  car te l  den t ro  de  un  vagón  de l  Met ro ,  con  le t ras  

negras  en  fondo  b lanco  lo  s igu ien te :  NADIE TE DEBE OBLIGAR A VER 

LO QUE NO QUIERES.  E l  exh ib ic ion ismo es  un  de l i to .  Denúnc ia lo .   

 

Ev iden temente  s i  se  t ra ta ra  de  una  p revenc ión  y  de  la  

co r respond ien te  a renga  a  la  pob lac ión  emi t ida  por  una  o rgan izac ión  no  

gubernamenta l  o  una  o rgan izac ión  de  par t i cu la res ,  con  toda  segur idad  

pasar ía  desaperc ib ida  como ocur re  con  un  s in  f in  de  car te les  de  

d ive rsa  índo le  que  co locan  en  los  vagones  de l  Met ro .  Lo  

verdaderamente  impor tan te ,  es  que  d icho  car te l  fue  ideado  y  

mate r ia l i zado  por  la  Gerenc ia  de  V ig i lanc ia  de l  S is tema de  Transpor te  

Co lec t i vo  (Met ro ) ,  po r  e l  Gob ie rno  de l  D is t r i to  Federa l ,  conoc ido  hoy  

como C iudad  de  la  esperanza  y  por  la  Procuradur ía  Genera l  de  Jus t i c ia  

de l  D is t r i to  Federa l ,  espec í f i camente  por  e l  Cen t ro  de  a tenc ión  a  

v íc t imas  de  de l i tos  sexua les  de  la  Dependenc ia  re fe r ida  y  es  ah í  donde  

rad ica  la  esenc ia  de l  t raba jo  de  inves t igac ión  que  p re tendemos l l evar  a  

e fec to ,  EN VIRTUD DE QUE ES MUY IMPORTANTE QUE LOS 
ENCARGADOS DE PROCURAR JUSTICIA  EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  
CAPITAL DE NUESTRA REPÚBLICA SE PREOCUPEN DE 
CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DE DICHOS PELIGROS,   
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Lo  exp l i cado ,  s in  sos layar  que  ex is ten  d ive rsas  conduc tas  

de l i c t i vas  que  con jun tamente  se  p resen tan  en  las  ins ta lac iones  de  

re fe renc ia  y  de  las  cua les  no  se  p re tende  hacer  una  apo log ía  de  las  

m ismas .    

 

En  e l  p resen te  t raba jo  de  inves t igac ión ,  resa l tamos  la   adecuada  

coord inac ión  en t re  las  au to r idades  que  asp i ren  a  combat i r  l a  

de l incuenc ia  y  a  p reven i r  e l  de l i to ,  a  e fec to  de  que  la  pob lac ión  sea  

o r ien tada  y  de  es ta  fo rma sabrá  que  sus  au to r idades  son  con f iab les  por  

su  p reparac ión  in tegra l .  

 

En  es te  t raba jo  de  inves t igac ión ,  lo  que  se  p re tende  rea l i za r  es  un  

es tud io  in tegra l  de  d ive rsas  ins t i t uc iones  gubernamenta les ,  en t re  e l las ,  

e l  S is tema de  T ranspor te  Co lec t i vo  (Met ro )  y  la  Procuradur ía  Genera l  

de  Jus t i c ia  de l  D is t r i to  Federa l ,  l as  cua les  han  f i rmado conven ios  de  

co laborac ión ,  a  e fec to  de  p reven i r  l a  comis ión  de  de l i tos  en  las  

ins ta lac iones  de l  re fe r ido  S is tema de  Transpor te  Co lec t i vo ;  igua lmente ,  

reconocemos que  ex is te  coord inac ión  de  los  es fuerzos  para  in fo rmar le  

adecuada y  acer tadamente  a  los  usuar ios  de  las  acc iones  que  es tán  

emprend iendo  para  ta l  e fec to ,  como en  e l  caso  de l  exh ib ic ion ismo  

 

Lo  an te r io r  puede  t raer  cons igo  segur idad  ju r íd i ca  en t re  la  

pob lac ión ,  a l  saber  que  sus  au to r idades  t ienen  de  la  p reparac ión  

e lementa l  en  lo  re fe ren te  a  una  ac t i v idad  fundamenta l ,  cons is ten te  en  

la  p revenc ión  de l  de l i to  en  e l  Met ro ,  e l  cua l  resu l t a  un  bas t ión  

impor tan te  en  la  es t ruc tu ra  de l  t ranspor te  en  nues t ra  met rópo l i .  

 

4.3 .1 .  ANÁLISIS  DEL CASO DE REFERENCIA.  
 
El  p resen te  asun to  t iene  que  ver  con  e l  es tado  de  Derecho  y  a  é l  

nos  re fe r i remos .  
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El  Maes t ro  Jesús  Reyes  Hero les  nos  exp l i ca  que  por  Es tado  de  

Derecho  se  en t iende  bás icamente  aqué l  Es tado  cuyos  d ive rsos  ó rganos  

e  ind iv iduos  miembros  se  encuen t ran  reg idos  por  e l  Derecho  y  

somet idos  a l  m ismo,  p redominando en  consecuenc ia  la  regu lac ión  y  

con t ro l  de l  poder  y  de  su  ac t i v idad  por  e l  Derecho .  

 

“En  es te  sen t ido ,  con t inúa  exp l i cando  e l  Maes t ro ,  e l  Es tado  de  

Derecho  con t ras ta  con  todo  poder  a rb i t ra r io  y  se  con t rapone  a  

cua lqu ie r  fo rma de  Es tado  abso lu to  o  to ta l i ta r io ,  como ocur r i r ía  con  e l  

Es tado  po l i c ía  cuya  carac te r ís t i ca  cons is te  en  o to rgar  facu l tades  

d isc rec iona les  exces ivas  a  la  admin is t rac ión ,  pa ra  hacer  f ren te  a  las  

c i r cuns tanc ias  y  consegu i r  l os  f i nes  que  és ta  se  p roponga  a lcanzar ” . 1

 

“Hans  Ke lsen  man i f ies ta  que  un  Es tado  no  cons t i tuye  más  que  la  

person i f i cac ión  de  un  o rden  ju r íd ico  espec í f i co ,  e l  cua l  ha  a lcanzado  

c ie r to  g rado  de  cen t ra l i zac ión ,  por  e l lo  todo  Es tado  no  su je to  a  

Derecho  es  impensab le ,  en  v i r tud  de  que  só lo  ex is te  en  ac tos  

rea l i zados  por  hombres  y  en  v i r tud  de  es ta r  de te rminados  és tos  ac tos  

por  normas  ju r íd icas ,  e l  Es tado  adqu ie re  ca rac te res  de  pe rsona  

mora l ” . 2

 

En  nues t ra  op in ión ,  la  o rgan izac ión  es ta ta l  debe  basarse  en  una  

es t ruc tu ra  ju r íd i ca ,  y  log ra rá  e l  Es tado  de  Derecho ,  a  par t i r  de l  

momento  en  que  los  in tegran tes  de  la  comun idad  se  sometan  a  las  

normas  lega les ,  c readas  para  e l  e fec to  de  regu la r  la  conv ivenc ia  en t re  

los  ind iv iduos .  

 

Según  e l  p ro fesor  J .  Jesús  Orozco  Enr íquez ,  aún  cuando  ex is ten  

an teceden tes  poco  c la ros  sobre  la  idea  de  Es tado  de  Derecho ,  en t re  

los  g r iegos  y  romanos ,  se  debe  cons idera r  que  es  e l  a lemán Rober to  

Von  Moh l ,  e l  p r imero  en  u t i l i za r  ta l  expres ión  en  su  sen t ido  moderno  

duran te  e l  te rce r  decen io  de l  s ig lo  X IX .  

 
1 REYES Heroles, Jesús. Apuntes sobre la idea del Estado de Derecho. Revista del trabajo. México Distrito Federal 1947. Págs. 76 y 77. 
2 KELSEN, Hans. Teoría pura del Derecho. Traducción de Roberto Vernengo. U.N.A.M. México Distrito Federal 1979. Págs. 314 y 315. 
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Como resu l tado  de  la  in f luenc ia  de l  cons t i tuc iona l i smo l i be ra l  

bu rgués ,  la  expres ión  “Es tado  de  Derecho”  adqu i r ió  una  conno tac ión  

técn ica  y  se  iden t i f i có  con  un  idea l  po l í t i co  espec í f i co ,  u t i l i zándose  

para  des ignar  c ie r to  t i po  de  Es tado  que  se  es t imaba,  sa t i s fac ía  las  

ex igenc ias  de  democrac ia  y  segur idad  ju r íd ica .  

 

“La  i l us t rac ión  f rancesa  y  e l  i dear io  de l  cons t i tuyen te  

nor teamer icano  se  encargar ían  de  recoger  las  p r inc ipa les  tes is  de l  

s i s tema cons t i tuc iona l  i ng lés ,  es  dec i r ,  supremac ía  de l  de recho ,  

l im i tac ión  y  rac iona l i zac ión  de l  poder ,  d i v i s ión  de  poderes  y  p ro tecc ión  

jud ic ia l  de  los  derechos  y  l i be r tades  fundamenta les ” . 3

 

Gran  par te  de l  cons t i tuc iona l i smo mex icano  de l  s ig lo  X IX  es tuvo  

a l tamente  in f lu ido  por  e l  i dea l  l i be ra l  bu rgués  de l  Es tado  de  Derecho .   

 

E l  re fe r ido  s i s tema nos  permi te  ve r  la  d is t r ibuc ión  y  con t ro l  de l  

e je rc i c io  de  poder  en t re  va r ios  de ten tadores  como su  carac te r ís t i ca  

p r inc ipa l ,  as í  como la  supremac ía  de  la  cons t i tuc ión  que  habr ía  de  ser  

esc r i ta  y  r íg ida ,  es tab lec iendo  competenc ias  de  los  d ive rsos  ó rganos  

t i tu la res  de l  poder  es ta ta l ,  e l  somet im ien to  de  la  admin is t rac ión  es ta ta l  

a  la  ley ,  l a  cua l  deb ía  ser  c reada  y  derogada  por  un  ó rgano  popu la r  

represen ta t i vo ,  t rayendo  cons igo  la  v igenc ia  de  un  con t ro l  j ud ic ia l  

adecuado;  e l  es tab lec im ien to  de  c ie r tos  derechos  y  l i be r tades  

fundamenta les .  

 

“Todo  lo  an te r io r  deb ía  t raer  cons igo  la  ins t rumentac ión  de  las  

garan t ías  cons t i tuc iona les  co r respond ien tes ,  con  e l  f i n  de  consegu i r  l a  

regu la r idad  de  los  ac tos  es ta ta les ,  con  las  p rop ias  normas  ju r íd icas ,  

as í  como aque l las  med idas  encaminadas  a  la  l im i tac ión  y  

rac iona l i zac ión  de l  poder ,  sobre  todo  a  garan t i za r  la  su jec ión  de  los  

ó rganos  es ta ta les  a l  de recho” . 4

 
3 OROZCO Enriquez, Jesús. Teoría del Estado. Edición del autor. México Distrito Federal 1970. Págs. 48 y 49. 
4 Ibidem. Pág. 50 
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Lo  an tes  seña lado ,  se  p lasmó en  la  Cons t i tuc ión  de  1857 ,  que  a  

dec i r  de  los  es tud iosos  de  nues t ro  derecho  cons t i tuc iona l ,  ha  s ido  la  

que  ha  con jun tado  a  los  hombres  me jo r  p reparados  de  esa  época ,  de  

ta l  manera  que  var ios  de  los  p r inc ip ios  ah í  es tab lec idos  tuv ie ron  

v igenc ia  igua lmente  en  la  Cons t i tuc ión  que  ac tua lmente  nos  r ige .  

 

A  p r inc ip ios  de l  s ig lo  XX,  la  idea  de l  Es tado  de  derecho  c lás ico ,  

ind iv idua l i s ta  y  l i be ra l ,  ha  evo luc ionado  hac ia  lo  que  se  ha  l l amado 

Es tado  Soc ia l  de  Derecho ,  cuyo  ob je to  es  adap ta r  las  es t ruc tu ras  

ju r íd icas  y  po l í t i cas  a  las  nuevas  neces idades  de l  desar ro l lo  técn ico ,  

soc ia l ,  económico ,  po l í t i co  y  cu l tu ra l .  

 

E l  concep to  de  Es tado  Soc ia l ,  p re tende  supera r  las  de f i c ienc ias  

de l  i nd iv idua l i smo c lás ico  l i be ra l ,  ca rac te r i zado  por  e l  abs tenc ion ismo 

es ta ta l ,  a  t ravés  de l  reconoc im ien to  y  tu te la  de  c ie r tos  derechos  

soc ia les  y  la  rea l i zac ión  de  ob je tos  de  b ienes ta r  y  jus t i c ia  soc ia les .  

 

E l  Es tado  Soc ia l  de  Derecho ,  se  carac te r i za  por  su  c rec ien te  

par t i c ipac ión  en  las  ac t i v idades  económicas ,  soc ia les ,  po l í t i cas  y  

cu l tu ra les ,  en  la  cua l  ex is te  un  e jecu t i vo  fue r te  pero  con t ro lado  para  

coord inar  y  a rmon izar  los  d ive rsos  in te reses  de  una  comun idad  

p lu ra l i s ta ,  red is t r ibuyendo  los  b ienes  y  se rv ic ios ,  en  busca  de  jus t i c ia  

soc ia l .  

E l  Es tado  Soc ia l  de  Derecho ,  conserva  las  ca rac te r ís t icas  de l  

Es tado  de  Derecho ,  concre tamente  la  su jec ión  de  los  ó rganos  es ta ta les  

a l  Derecho  y  e l  que  las  leyes  emanen de  un  ó rgano  popu la r  

represen ta t i vo .  La  d is t r ibuc ión  y  con t ro l  de l  e je rc i c io  de l  poder  po l í t i co ,  

l a  lega l idad  de  la  admin is t rac ión  y  un  con t ro l  j ud ic ia l  su f i c ien te ,  

i gua lmente  la  garan t ía  de  los  derechos  y  l i be r tades  fundamenta les .  

 

“S in  lugar  a  dudas ,  las  ins t i tuc iones  ya  apun tadas  requ ie ren  

l i ge ras  mod i f i cac iones ,  a  e fec to  de  dar  cump l im ien to  a  los  ob je t i vos  

económico-soc ia les  de l  es tado  Soc ia l  de  Derecho ,  por  e l lo ,  pa ra  poder  
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af i rmar  que  es tamos  en  p resenc ia  de  un  Es tado  Soc ia l  de  Derecho ,  se  

requ ie re  que  e l  m ismo sa t i s faga ,  además  de  sus  ob je t i vos  soc ia les ,  las  

ex igenc ias  que  se  han  cons iderado  p rop ias  de l  Es tado  de  derecho” . 5

 

“La  pos i t i v i zac ión  de l  Es tado  Soc ia l  de  Derecho ,  su rg ió  de  manera  

inc ip ien te  en  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  Mex icanos  

de  1917 ,  in i c iándose  la  e tapa  de  lo  que  se  ha  ca l i f i cado  como 

Cons t i tuc iona l i smo soc ia l ,  l a  cua l  fue  con t inuada  en  la  p r imera  

pos tguer ra  por  la  Cons t i tuc ión  a lemana de  Weimar ,  exped ida  en  1919  

para  log ra r  después  e l  “ new dea l ”  no r teamer icano  y  después  de  la  

segunda guer ra  mund ia l  se  impone en  g ran  par te  de  los  pa íses  

desar ro l lados  occ iden ta les ” . 6

 

Debemos des tacar  que  s i  b ien  es  c ie r to ,  e l  tex to  o r ig ina l  de  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  Mex icanos  de  1917 ,  

consagró  d ive rsos  derechos  soc ia les ,  en  rea l idad  no  puede  

cons idera rse  inser tado  p lenamente  den t ro  de  la  democrac ia  soc ia l  

con temporánea ,  ya  que  en  la  época  en  la  cua l  se  redac tó ,  rep resen taba  

más  b ien  una  e tapa  de  t rans ic ión  en t re  e l  cons t i tuc iona l i smo c lás ico ,  

l i be ra l  e  ind iv idua l i s ta  de l  s ig lo  X IX ,  y  las  nuevas  cor r ien tes  

soc ia l i zadoras  de  la  p r imera  pos tguer ra ,  además de  que  la  p rop ia  

s i tuac ión  económico-soc ia l  de l  pa ís  se  carac te r i za  por  una  pob lac ión  

p redominan temente  agr íco la  y  una  déb i l  i ndus t r ia l i zac ión .  

 

Debemos conc lu i r  que  es  ev iden te  la  t rans fo rmac ión  e  

indus t r ia l i zac ión  de  nues t ro  pa ís ,  l o  cua l  ha  t ra ído  igua lmente  un  

cambio  en  las  d ispos ic iones  re fe ren tes  a l  Es tado  Soc ia l  de  derecho ,  las  

cua les  son  más  acordes  con  e l  tex to  cons t i tuc iona l ,  s in  embargo  lo  

idea l  se rá  que  la  p roducc ión  de  normas  ju r íd i cas  se  desar ro l le  

para le lamente  con  una  ap l i cac ión  p rác t i ca  y  rea l  de  las  normas  de  

re fe renc ia .  

 

 
5 SCHMILL Ordoñez, Ulises. El sistema de la Constitución mexicana. Porrúa. México Distrito Federal 1997. 2ª. Edición. Págs. 53 y 54. 
6 TAMAYO Salmorán, Rolando. Introducción al estudio de la Constitución. U.N.A.M. México Distrito Federal 1979. Pág. 26. 
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Lo an tes  es tab lec ido ,  se  fundamenta  en  e l  hecho  de  que  a  n ive l  

federa l  en  e l  sexen io  1988-1994 ,  e l  Es tado  Soc ia l  de  derecho ,  se  

p re tend ió  hacer  rea l idad  med ian te  e l  es tab lec im ien to  y  c reac ión  de  la  

Secre ta r ía  de  Desar ro l lo  Soc ia l ,  l a  cua l  s i r v ió  para  lanzar  a  la  

cand ida tu ra  p res idenc ia l  a l  t i t u la r  de l  ramo,  en  v i r tud  de  que  la  obra  

soc ia l  en  d icha  e tapa  fue  muy  impor tan te ,  s in  embargo ,  a  la  fecha ,  ta l  

pa rece  que  las  func iones  de  d icha  dependenc ia  han  de jado  de  ser  

t rascendentes ,  como s i  e l  es tado  Soc ia l  de  Derecho  y  la  jus t i c ia  soc ia l  

fue ran  una  moda sexena l  y  no  una  p reocupac ión  e te rna  de l  e jecu t i vo  

federa l .  

 

E l  Es tado  de  Derecho ,  como ya  se  exp l i có  es  aqué l  que  se  apega  

a  las  d ispos ic iones  ju r íd i cas  ex is ten tes ,  y  es  expos i t i vo ,  has ta  c ie r to  

pun to  es tá t i co ;  en  tan to ,  e l  Es tado  Soc ia l  de  Derecho  es  más  d inámico  

en  v i r tud  de  que  su  asp i rac ión  de  consegu i r  l a  jus t i c ia  soc ia l ,  l o  l l eva  a  

que  tomen v ida  aque l los  pos tu lados  eminen temente  teó r i cos  de l  

denominado  Es tado  de  Derecho .  

 

Resu l ta  muy  común escuchar  e l  comenta r io  re fe ren te  a  la  

neces idad  de  segu i r  conservando  e l  Es tado  de  Derecho ,  o  b ien  que  

de te rminada  ac t i t ud  de  la  pob lac ión  o  de  un  sec to r  de  és ta  va  en  con t ra  

de  lo  que  conocemos como e l  Es tado  de  Derecho ,  y  son  fác i lmente  

en tend ib les  ta les  a f i rmac iones ,  porque  toda  conduc ta  que  vaya  fuera  de  

los  cauces  lega les ,  en  de f in i t i va  s i  a ten ta  con t ra  e l  Es tado  de  Derecho .  

 

As im ismo,  sos tenemos que  e l  es tado  de  derecho  se  r ige  por  e l  

P r inc ip io  de  Lega l idad ,  e l  cua l  cons is te  en  lo  s igu ien te :   

 

E l  Maes t ro  Ignac io  Burgoa  Or ihue la  man i f ies ta  que  e l  P r inc ip io  de  

Lega l idad  es tab lece  y  de te rmina  que  todo  ac to  de  los  ó rganos  de l  

Es tado ,  debe  encon t ra rse  fundado  y  mot i vado  por  e l  Derecho  en  v igor ,  

ta l  p r inc ip io  demanda la  su jec ión  de  todos  los  ó rganos  es ta ta les  a l  

Derecho ,  en tend iéndose  es to  en  v i r tud  de  que  todo  ac to  o  

p roced im ien to  ju r íd ico  l l evado  a  cabo  por  las  au to r idades  es ta ta les  
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debe tener  su  apoyo  es t r i c to  en  una  norma lega l ,  l a  que  a  su  vez  debe  

es ta r  con fo rme a  las  d ispos ic iones  de  fondo  y  fo rma cons ignadas  en  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  Mex icanos  y  en  ese  sen t ido  

“e l  p r inc ip io  de  lega l idad  cons t i tuye  la  p r imord ia l  ex igenc ia  de  todo  

Es tado  de  derecho  en  sen t ido  técn ico ” . 7

 

Con t inúa  e l  au to r  exp l i cando  que  e l  P r inc ip io  de  Lega l idad  se  

encuen t ra  consagrado  como Derecho  fundamenta l  en  e l  o rden  ju r íd ico  

mex icano ,  en  los  a r t í cu los  103  y  107  de  nues t ra  máx ima ley ;  sus  

an teceden tes  inmed ia tos  p rov ienen  de  la  Cons t i tuc ión  de  1857 ,  la  cua l  

se  insp i ró  en  la  ins t i tuc ión  de l  deb ido  p roceso  lega l ,  con temp lada  por  

la  enmienda  V  y ,  pos te r io rmente  la  X IV ,  sec .  1 ,  de  la  Cons t i tuc ión  de  

los  Es tados  Un idos  de  Nor te  Amér ica ,  con  c ie r ta  in f luenc ia  tamb ién  de  

la  an t igua  aud ienc ia  jud ic ia l  h i spán ica . 8

 

La  base  cons t i tuc iona l  de  lo  que  conocemos como e l  Es tado  de  

Derecho ,  la  encon t ramos  en  los  a r t í cu los  14  y  16  cons t i tuc iona les ,  los  

cua les  s i rven  de  base  para  una  ser ie  de  reso luc iones ,  s in  impor ta r  l a  

na tu ra leza  ju r íd ica  de  los  p roced im ien tos ,  bas ta  recordar  que  cuando  e l  

agen te  de l  M in is te r io  Púb l i co  l l eva  a  cabo  e l  e je rc ic io  de  la  acc ión  

pena l ,  seña la ,  en t re  o t ros  fundamentos ,  que  se  han  sa t i s fecho  los  

ex t remos  de  los  numera les  en  comento ;  a  mayor  abundamien to ,  cuando  

se  in te rpone  e l  Amparo ,  se  es tab lecen  como a r t í cu los  base  de  d icho  

ju i c io ,  e l  102  y  107  de  nues t ra  máx ima ley ,  s in  embargo  en  e l  con ten ido  

de l  esc r i to  in i c ia l  de l  j u i c io  de  garan t ías  s iempre  se  hace  re fe renc ia  a  

los  ya  menc ionados  a r t í cu los  14  y  16  de l  re fe r ido  o rdenamien to  

ju r íd i co .  

 

Lo  an tes  expresado  qu ie re  dec i r  que  e l  Es tado  de  Derecho  se  

puede  de f in i r  como la  s i tuac ión  que  v ive  un  pa ís ,  cuando  en  é l  se  

respe tan  en  esenc ia  las  normas  ju r íd icas  que  han  s ido  c readas  para  

que  los  hombres  que  hab i tan  un  te r r i to r io  de te rminado ,  se  desar ro l len  

 
7 BURGOA Orihuela, Ignacio. Las garantías individuales. Porrúa. México Distrito Federal 1995. 27ª. Edición. Págs. 166 y 167. 
8 Ibidem.  Pág. 169. 
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en un  c l ima de  segur idad  ju r íd ica ,  porque  se  respe ta  la  lega l idad  que  

genera  la  observanc ia  de  los  numera les  re fe r idos  por  nues t ra  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca .  

 

4.3 .2 .  EFECTOS SOCIALES.  
 

Igua lmente ,  la  noc ión  de  Es tado  Soc ia l  de  Derecho  t rae  imp l íc i ta  

la  idea  de  jus t i c ia  soc ia l ;  noc ión  de  la  cua l  hab la remos a  con t inuac ión .  

 

Por  jus t i c ia  soc ia l  se  en t iende  e l  c r i te r io  que  r ige  las  re lac iones  

en t re  los  ind iv iduos  y  la  soc iedad,  cons iderando  e l  pun to  de  v is ta  de  

los  derechos  de  la  soc iedad  y  e l  pun to  de  v is ta  de  los  derechos  de  los  

ind iv iduos ,  esenc ia lmente  la  jus t i c ia  soc ia l  se  opone  a  la  jus t i c ia  

par t i cu la r  o  p r i vada  que  r ige  las  re lac iones  de  in te rcambio  de  b ienes  

en t re  los  par t i cu la res .  

 

Los  re fe r idos  es tud iosos  par ten  de  la  concepc ión  que  la  soc iedad  

es tá  d iv id ida  en  dos  c lases ,  los  cap i ta l i s tas ,  qu ienes  t ienen  los  med ios  

de  p roducc ión ,  y  los  p ro le ta r ios  que  so lo  cuen tan  con  su  t raba jo ;  l a  

jus t i c ia  soc ia l  es ,  en  es te  esquema,  e l  c r i te r io  con fo rme a l  cua l  ha  de  

repar t i r se  la  r iqueza  a  f i n  de  supera r  e l  an tagon ismo en t re  cap i ta l i s tas  

y  t raba jadores .  

 

La  jus t i c ia  soc ia l ,  a f i rman los  c i tados  es tud iosos  de  la  f i l oso f ía  de l  

Derecho ,  se  d is t ingue  de  la  jus t i c ia  d is t r ibu t i va  y  de  la  jus t i c ia  lega l  po r  

las  re lac iones  y  por  sus  ob je tos  fo rma l  y  espec í f i co .  

 

La  jus t i c ia  d is t r ibu t i va  y  la  jus t i c ia  lega l ,  t i enen  como su je tos  

re lac ionados  a  los  ind iv iduos  y  a  la  soc iedad ,  m ien t ras  que  la  jus t i c ia  

soc ia l  con temp la  las  re lac iones  en t re  poseedores  (cap i ta l i s tas )  e  

ind igen tes  ( t raba jadores ) .  

 

“La  jus t ic ia  d is t r ibu t i va  t i ene  como ob je to  mate r ia l  e l  b ien  común 

d is t r ibu ib le ,  y  como ob je to  fo rma l ,  e l  de recho  de  los  c iudadanos ;  la  
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j us t i c ia  lega l  t i ene  como ob je to  mate r ia l  l os  b ienes  de  los  par t i cu la res ,  

y  como ob je to  fo rma l  e l  de recho  de  la  soc iedad ;  m ien t ras  que  la  jus t i c ia  

soc ia l  t i ene  como ob je to  mate r ia l  l a  r iqueza  super f lua  y  como ob je to  

fo rma l  e l  de recho  de  los  ind igen tes ” . 9

 

Por  su  par te ,  An ton io  Gómez Rob ledo  cons idera  que ,  en  rea l idad ,  

es  super f luo  hab la r  de  una  cuar ta  c lase  de  jus t i c ia ,  en  v i r tud  de  que  

es ta  de f ine  lo  que  a  cada  qu ien  le  co r responde  en  sus  re lac iones  con  

o t ras  personas  o  la  comun idad ,  y  habrá  tan tas  c lases  de  j us t i c ia  como 

c lases  de  re lac iones ,  y  en  una  soc iedad  pueden darse  só lo  t res  t ipos  

de  re lac iones :  de l  i nd iv iduo  con  la  comun idad ;  de  la  comun idad  con  los  

ind iv iduos ;  o  de  los  ind iv iduos  en t re  s í .  

 

“Los  g rupos  in te rmed ios  que  componen la  soc iedad  o  se  

re lac ionan  en t re  s í  como ind iv iduos ,  o  se  re lac ionan  con  la  soc iedad  

como un  ind iv iduo  con  e l  todo ,  no  dan  lugar  e l los  a  un  nuevo  t ipo  de  

re lac iones  n i  a  un  nuevo  t ipo  de  jus t i c ia ” . 10

 

Una  pob lac ión  que  es té  p ro teg ida  por  sus  au to r idades  como en  

es te  caso  por  e l  D i rec to r  de l  S is tema de  Transpor te  Co lec t i vo  Met ro ,  

tendrá  la  t ranqu i l i dad  necesar ia  para  c i rcu la r  en  d icho  med io  de  

t ranspor te .   

 
4 .3 .3  ORIENTACIÓN.   
 

Es te  aspec to  t iene  re lac ión  ín t ima con  e l  concep to  de l  derecho a  

la  in formación se  conv i r t i ó  en  una  expres ión  fami l i a r  pa ra  la  p rensa  y  

para  la  comun idad  académica  ded icada  a l  es tud io  de  la  comun icac ión  

en  Méx ico ,  a  par t i r  de  la  ad ic ión  a l  a r t í cu lo  6 º  cons t i tuc iona l  pub l i cada  

en  e l  Diar io  Of i c ia l  de l a  Federac ión  e l  6  de  d ic iembre  de  1977 .   

 

 
9 PRECIADO Hernández, Rafael. Lecciones de filosofía del Derecho. Jus. México Distrito Federal 1967. Págs. 80 y 81. 
10 GÓMEZ Robledo, Antonio. Meditación sobre la justicia. Fondo de Cultura Económica. México Distrito Federal 1973. Págs. 26 y 27. 
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Sin  embargo ,  e l  g rado  de  abs t racc ión  con  que  se  in t rodu jo  es ta  

nueva  moda l idad  de  garan t ía  ind iv idua l  ha  s ido  e l  pun to  de  par t ida  de  

un  la rgo  deba te  que  hoy  con t inúa  do tado  de  nuevos  b r íos  no  só lo  por  

t raduc i r  es te  derecho  abs t rac to  en  derechos  concre tos ,  s ino  por  

encon t ra r  una  de f in i c ión  de  va l idez  compat ib le  con  la  exper ienc ia  

leg is la t i va  y  doc t r ina l  comparada ,  y  a jus tada  a  imagen y  semejanza  de  

las  expec ta t i vas  de  la  pecu l ia r  t rans ic ión  democrá t i ca  mex icana .   

 

La  fa l ta  de  es tud ios  ju r íd icos  sobre  los  med ios  de  comun icac ión  

es ,  acaso ,  una  de  las  razones  que  exp l i can  e l  hecho  de  que  la  po lémica  

carec ie ra  de  aprox imac iones  concep tua les ,  más  o  menos  s imét r i cas ,  

que  hub ie ran  permi t ido  reduc i r  l a  po la r i zac ión  a rgumenta l  y ,  po r  ende ,  

avanzar  en  la  e laborac ión  de  una  base  normat i va  nu t r ida  de  consensos  

bás icos ,  y  es  que  e l  p rob lema es  de  fondo ,  no  só lo  de  fo rma,  deb ido  a  

es ta  inas ib i l i dad  concep tua l .   

 

De  aqu í  p rov iene ,  pues ,  la  fuen te  de  la  d iscus ión :  no  es  pos ib le  

rac iona lmente  reg lamenta r  e l  de recho  a  la  in fo rmac ión  s i  no  se  t i ene  a  

mano un  concep to  que  descr iba ,  aunque  sea  en  l íneas  genera les ,  e l  

ob je to  por  reg lamenta r .   

 

   En  e fec to ,  s i  se  rev isa  la  inmensa  can t idad  de  cuar t i l l as  esc r i tas  a  

p ropós i to  de l  de recho  a  la  in fo rmac ión  en  rev is tas ,  per iód icos  y  en  las  

ponenc ias  de  los  fo ros  de  consu l ta  popu la r  o rgan izados  por  la  Cámara  

de  D ipu tados ,  se  observan  t res  conc lus iones  p re l im inares :   

 

a )  En  la  mayor  par te  de  los  tex tos  no  se  o f recen  

de f in i c iones ,  y  se  op ta  por  reproduc i r  l ugares  comunes  y  

genera l idades  no  exen tas  de  re tó r i ca  a l  ca lo r  de  la  d iscus ión  

coyun tu ra l .   

 

b)  En o t ros  t raba jos ,  las  de f in i c iones  imp l íc i tas  cubren  un  

amp l io  un ive rso  de  derechos  concre tos  que  rebasan  las  

pos ib i l i dades  reg lamenta r ias  de l  ú l t imo  pár ra fo  de l  a r t í cu lo  
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60 cons t i tuc iona l ,  ya  sea  porque  su  mate r ia l i zac ión  podr ía  

vu lnera r  o t ras  garan t ías  i nd iv idua les ,  o  porque  ser ía  

necesar io  por  técn ica  leg is la t i va  es tab lecer  una  nueva  base  

cons t i tuc iona l  med ian te  las  re fo rmas  y  ad ic iones  

cor respond ien tes  a  la  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  

Un idos  Mex icanos .   

 

c )  Por  ú l t imo ,  hay  esc r i tos  que  re f le jan  e l  g rave  dé f i c i t  de  

c red ib i l i dad  de l  Poder  Leg is la t i vo ,  a l  man i fes ta r  inqu ie tud  

por  la  pos ib i l i dad  de  que  la  reg lamentac ión  de l  de recho  a  la  

in fo rmac ión  suponga res t r i cc ión  o  menoscabo  de l  e je rc i c io ;  

de  la  l i be r tad  de  p rensa ,  a  la  luz  de  la  leg is lac ión  o rd inar ia  

v igen te  en  tomo de  los  med ios  de  comun icac ión .   

 

Por  es tas  razones  se  hace  necesar io  o f recer  a lgunos  e lementos  de  

re f lex ión  para  aco ta r  los  a lcances  de  la  f rase  derecho a  la  

in formación  a la  luz  de  nues t ro  tex to  cons t i tuc iona l .   

 

Como seña la  acer tadamente  Juven t ino  V .  Cas t ro :  [ . . . ]  l o  novedoso  de  

la  re fo rma que  de  hecho  ex t iende  la  garan t ía  den t ro  de l  pá r ra fo  de l  

cua l  se  p rodu jo  la  ad ic ión ,  es  e l  de recho  de  todo  hab i tan te  a  se r  

in fo rmado;  y  p rec isamente  in fo rmado por  e l  Es tado ,  fuen te  de  esas  

no t i c ias  que  t ienen  derecho  a  conocer  las  personas .   

 

E l  Es tado  a rch iva ,  p roduce  o  t ransmi te  in fo rmac ión ,  den t ro  de  las  

a t r ibuc iones  que  las  d ive rsas  d ispos ic iones  lega les  le  seña lan ,  pero  

que  puede  resu l ta r  insu f i c ien te  o  incomple ta  para  los  hab i tan tes  de l  

pa ís ,  pa ra  lo  cua l  debe  reconocérse les  un  derecho  para  in tegra r  la  

in fo rmac ión  o  para  ob tener la  en  e l  caso  de  que  no  se  haya  p roduc ido .   
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“S i  b ien  ya  ex is te  e l  a r t í cu lo  8 º  cons t i t uc iona l  que  es tab lece  e l  

de recho  de  pe t i c ión ,  resu l taba  conven ien te  subrayar  e l  de recho  de  

cua lqu ie r  persona  a  ped i r  una  in fo rmac ión” . 11

 

Por  tan to ,  e l  de recho  a  la  in fo rmac ión  p rev is to  en  e l  ú l t imo  pár ra fo  

de l  a r t í cu lo  6 º  cons t i tuc iona l  puede  en tenderse  desde  dos  perspec t i vas .   

 

Una ,  l a to  sensu ,  que seña la  que  e l  derecho  a  la  in fo rmac ión  es tá  

in tegrado  por  los  t res  derechos  p rev is tos  en  e l  a r t í cu lo  19  de  la  

Dec la rac ión  Un iversa l  de  los  Derechos  Humanos .   

 

Así ,  e l  derecho  a  la  in fo rmac ión  podr ía  de f in i r se  como e l  con jun to  de  

normas  ju r íd icas  que  permi ten  la  pos ib i l i dad  de :   

a)  emi t i r  op in iones ;   

b)  i nves t iga r  y  d i fund i r  hechos  y  op in iones ,  y   

c )  rec ib i r  i n fo rmac iones  y  op in iones .   

 

S in  embargo ,  para  e fec tos  de  un  es tud io  s i s temát i co  se  e l im inaron  

los  t res  derechos  que  con t iene  e l  de recho  a  la  in fo rmac ión  en  su  

sen t ido  amp l io ,  de  la  manera  s igu ien te :   

 

a)  l i be r tad  de  expres ión ,  que  imp l i ca  e l  de recho  a  emi t i r  op in iones ;   

 

b)   l i be r tad  de  in fo rmac ión ,  que  supone  e l  de recho  a  inves t iga r  y  

d i fund i r  hechos  de  in te rés  púb l i co ,  y  

 

c )   de recho  a  la  in fo rmac ión ,  s t r i c to  sensu ,  que imp l i ca  e l  de recho  a  

rec ib i r  i n fo rmac ión .   

 

 
11 Autor citado por VILLANUEVA Villanueva, Ernesto. Derecho Mexicano de la información. Universidad Iberoamericana. México Distrito Federal  

2000. Pág. 42. 
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Comun icac ión  es  la  acc ión  y  e fec to  de  comun icar  o  comun icarse .  La  

pa labra  comun icac ión  v iene  de l  l a t ín  commun icare ,  es  dec i r ,  hacer  

común,  compar t i r ,  impar t i r ,  t ransmi t i r .   

 

“En   su   sen t ido   soc ia l ,   l a  comun icac ión  abarca  una  g ran  gama de  

pun tos  de  v is ta  para  su  comprens ión  y  descr ipc ión . ” 12  

 

As í ,  comun icac ión  e  in fo rmac ión  son  dos  aspec tos  de  la  to ta l idad  de  

una  soc iedad .  La  soc iedad  no  puede  ser  ta l  s in  la  comun icac ión  y  no  

puede  t rans fo rmarse  s in  la  in fo rmac ión .   

 

Ambos  concep tos  no  pueden  separa rse  de l  es tud io  de  la  soc iedad  

g loba l .  S i  se  conc ib ie ran  como e lementos  separados  perder ían  su  razón  

de  ser ,  sus  ra íces ,  e l  fundamento  de  su  sen t ido .   

 

“Para  Emmanue l  Moun ie r  e l  p r imer  ac to  de  la  persona  es  c rear  con  

o t ros ,  una  soc iedad  de  personas .  Moun ie r  no  dudaba en  a f i rmar  que  " la  

v ida  púb l i ca ,  con  e l  m ismo t í tu lo  que  la  v ida  p r i vada ,  es  una  fo rma v i ta l  

de  la  v ida  persona l .  

 

“ Juan  XXI I I  se  expresaba  d ic iendo  que  e l  de recho  a  se r  par te  ac t iva  

de  la  v ida  púb l i ca  y  con t r ibu i r  a  la  consecuc ión  de l  b ien  común 

per tenece  a  la  m isma d ign idad  de  la  persona  humana. ” 13

 

“Hugo Osor io  a f i rma que  s iendo  una  rea l idad  que  la  democrac ia  ex ige  

par t i c ipac ión  amp l ia  y  que ,  ev iden temente ,  los  med ios  deben  re f le ja r  

es ta  amp l i tud  en  una  soc iedad  democrá t i ca  y  en  un  Es tado  de  Derecho ,  

no  lo  es  menos  que  la  u top ía  de  que  cada  ser  humano,  que  tenga  un  

mensa je  que  t ransmi t i r ,  pueda  hacer lo ,  queda  l im i tada  no  so lamente  

por  la  dec is ión  po l í t i ca  de  la  que  nos  hab la  Gubern  y  que  es  

de te rminan te  a  la  pos t re  s ino ,  fundamenta lmente ,  por  las  cond ic iones  

que  imponen la  p rop iedad  de  los  med ios ,  las  l im i tac iones  de  t iempo y  

 
12 VILLANUEVA, Ernesto. Op. Cit. Pág. 14. 
13 OSORIO Meléndez, Hugo. Políticas de Información y Derecho. Konrad, Adenauer, Stiftung. Buenos Aires Argentina 1997. Págs. 109 y 110. 
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espac ios  que  imp l i ca  e l  hecho  de  que  los  med ios  son  b ienes  escasos ,  

en  e l  ca l i f i ca t i vo  de  Ra lph  Smi th  ,  y  aun  por  razones  de  san idad  soc ia l  

y  de  respe to  a l  púb l i co ,  que  puede  ex ig i r  un  mín imum de  ca l idad  y  

porque  e l  de recho  que  los  demás t i enen  a  la  in fo rmac ión  impone a l  

med io  la  ob l igac ión  de  p roporc ionar la ” . 14

 

E l  med io  debe  garan t i za r  la  ex is tenc ia  de  la  in fo rmac ión  que  

p roporc iona  y  tes t i f i ca r  que ,  en  rea l idad ,  se  d i jo  lo  que  a f i rma que  se  

d i jo ;  a lgu ien  v io  lo  que  asegura  que  se  v io ;  tes t i f i ca  su  percepc ión  

d i rec ta  de  una  rea l idad  que  observó .   

 

Es  dec i r ,  n i  s iqu ie ra  se  le  ex ige  a l  med io  una  abso lu ta  ob je t i v idad  

f ren te  a l  hecho ,  s ino  f ren te  a  la  fuen te  de  in fo rmac ión  y  f ren te  a  la  

t ransmis ión  hones ta  de  su  percepc ión  sobre  e l  hecho ,  cuando  é l  es  e l  

tes t igo .   

 

E l  p rob lema de  la  ob je t i v idad  adqu ie re  una  d imens ión  p rop ia  en  la  

in fo rmac ión ,  s i  se  p iensa  en  que  la  in fo rmac ión  se  re f ie re  no  a l  hecho  

mismo,  s ino  a  su  in te rp re tac ión .   

 

Lo  ob je t i vo  s iempre  es  e l  hecho  y  e l  hecho  no  se  t ransmi te  en  e l  

p roceso  de  la  in fo rmac ión .  Lo  que  se  t ransmi te  es  la  no t i c ia  sobre  e l  

hecho ,  la  in fo rmac ión  de  a lgo  que  ocu r re  o  que  ocur r ió ,  e l  re la to  de  un  

suceso .   

 

S iendo  un  derecho  ind iv idua l ,  de recho  a  la  in fo rmac ión  se  e je rce  

soc ia l  o  co lec t i vamente .  Es  dec i r ,  l a  fo rma de  par t i c ipa r  en  los  med ios  

se  a jus ta  a  la  na tu ra leza  soc ia l  de  los  m ismos .   

 

El  derecho y la  l iber tad ,  por  tanto ,  modi f ican la  forma de  su  
e jerc ic io  práct ico  de  acuerdo a  la  natura leza  de l  inst rumento  con  

 
14 OSORIO Meléndez, Hugo. Op. Cit. Págs. 110 y 111. 
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que se  expresan,  y  de  acuerdo a l  modo cómo los  demás actúan ese  
mismo u  ot ro  derecho a  t ravés  de  idént icos  mecanismos.   

 

Son d is t in tas  las  ex igencias ,  l imi tac iones  y  fac i l idades  que  
otorga  a l  e jerc ic io  de  la  l iber tad  de  expres ión,  e l  hecho de  
pract icar lo  a l  ca lor  de l  hogar ,  ent re  un  grupo de  amigos,  en  un 
lugar  públ ico  dest inado a  este  e fecto ,  en  un teat ro ,  en  un estad io ,  a  
t ravés  de  la  prensa,  la  rad io  o  la  te lev is ión .   

 

Al  hab la r  de  la  in fo rmac ión  o to rgada  a  t ravés  de  los  med ios  

reg lamentados  mas ivos ,  es  dec i r  de  la  in fo rmac ión  púb l i ca ,  es ta  ha  

cambiado  su  carác te r  pasando  a  cons t i tu i r se  de  un  b ien  so lamente  

ind iv idua l ,  a  un  b ien  ind iv idua l -soc ia l  y  que ,  en  v i r tud  de  es ta  rea l idad ,  

e l  e je rc ic io  de l  derecho  cor respond ien te  se  hac ía  de  manera  co lec t i va  y  

no  persona l .   

 

Gubern ,  def ine  e l  derecho la  in formación como derecho públ ico  
subje t ivo ,  e l  e jerc ic io  de l  cua l ,  s in  perder  su  natura leza  ind iv idua l ,  
pr ivada,  se  rea l iza  co lect ivamente .  "Las  posib i l idades que of recen 
las  nuevas tecnologías  y  po l í t icas  de  la  soc iedad industr ia l  
moderna  hacen  redef in i r  e l  pr inc ip io  de  l iber tad  de  expres ión  
adecuándolo  a  un  contexto  muy d iverso a l  de  la  revoluc ión  
burguesa que acuñó en  Franc ia  la  Dec larac ión de  los  Derechos de l  
Hombre  y de l  C iudadano,  de  1789 ,  inspi radora  de l  l ibera l ismo 
europeo.   

 

“En la  actua l idad e l  idea l  democrát ico  de  l iber tad  de  expres ión 
debe redef in i rse  como la  capacidad e fect iva  de  todos los  
c iudadanos para  que,  ind iv idua l  o  co lect ivamente ,  puedan ser  
productores ,  d i fusores  y  dest inatar ios  de  mensajes  comunicat ivos ,  
s in  rest r icc ión" . 15  

 

 
15 Autor citado por OSORIO Meléndez, Hugo. Op. Cit. Págs. 117 y 118. 
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La Admin is t rac ión  e  Impar t i c ión  de  Jus t i c ia ,  son  l l evadas  a  cabo  por  

los  ó rganos  c reados  para  ta l  e fec to ,  l os  cua les  fo rman par te  de  lo  que  

se  l l ama Poder  Jud ic ia l ,  e l  cua l  puede  exp l i ca rse  de  la  s igu ien te  

manera :  

 

“Es  e l  con jun to  de  ó rganos  de  los  es tados  que  t ienen  a  su  ca rgo ,  

regu la rmente ,  e l  e je rc ic io  de  la  func ión  ju r i sd icc iona l  en  los  asun tos  

que  son  de  competenc ia  loca l ,  concur ren te  o  aux i l i a r .  

 

“E l  s i s tema federa l  adop tado  en  e l  a r t í cu lo  40  de  la  Cons t i tuc ión  

Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  Mex icanos ,  supone  la  ex is tenc ia  de  una  

dob le  o rgan izac ión  ju r i sd icc iona l :  l a  federa l ,  concen t rada  

p reva len temente  en  e l  Poder  Jud ic ia l  federa l  y  la  de  cada  uno  de  los  31  

es tados  de  la  Federac ión ,  reun ida  en  un  Poder  Jud ic ia l  pa ra  cada  una  

de  d ichas  en t idades  federa t i vas .   

 

Con  n ive l  y  func iones  s im i la res  a  los  de  és tos  ú l t imos  poderes ,  

tamb ién  ex is te  un  Poder  Jud ic ia l  pa ra  e l  D is t r i to  Federa l .  

 

“E l  Poder  Jud ic ia l  de  cada  es tado  e je rce  su  ju r i sd icc ión  sobre  

asun tos  y  con f l i c tos  en  los  que  se  deban  ap l i ca r  leyes  exped idas  por  

los  ó rganos  leg is la t i vos  de  los  es tados ,  como es  e l  caso  de  las  leyes  

c iv i l es  y  pena les .  A  és ta  c lase  de  l i t i g ios  y  negoc ios  los  podemos 

denominar  genér i camente ,  loca les  o  es ta ta les . ” 16

 

Ev iden temente  e l  usuar io  de l  Met ro ,  t i ene  e l  Derecho  de  es ta r  

in fo rmado de  todo  aque l lo  que  acon tece  en  d icho  S is tema y  con  mayor  

razón  a l  t ra ta rse  de  su  segur idad  den t ro  de  las  ins ta lac iones  de l  

m ismo.  
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4 .3 .4 .  SEGURIDAD.  

 

La  p rocurac ión  de  jus t i c ia ,  es  una  ac t i v idad  que  t iene  la  tendenc ia  de  

do ta r  a  los  hab i t an tes  de  la  segu r idad  y  ce r teza  de  que  sus  derechos  

serán  respe tados  y  hechos  va le r  en  e l  momento  en  e l  cua l  concur ran  

an te  la  au to r idad  jud ic ia l  co r respond ien te .  

 

La  admin is t rac ión  de  jus t i c ia ,  se  emp lea  como s inón imo de  la  func ión  

ju r i sd icc iona l ,  imp l i cando  e l  gob ie rno  y  admin is t rac ión  de  los  

t r i buna les .  

 

A  dec i r  de l  Maes t ro  Héc to r  F ix  Zamud io :  

 

“Desde  e l  p r imer  pun to  de  v i s ta ,  l a  ac t i v idad  de  los  t r i buna les  d i r ig ida  

a  la  reso luc ión  de  con t rovers ias  ju r íd icas  a  t ravés  de l  p roceso ,  se  

rea l i za  en  Méx ico  tan to  por  e l  con jun to  de  o rgan ismos  que  in tegran  e l  

Poder  Jud ic ia l ,  como por  o t ros  que   fo rma lmente   se   encuen t ran   fue ra   

de l  m ismo,  empero  que  tamb ién  e fec túan  func iones  ju r i sd icc iona les ” .   

 

“Es te  es  e l  sen t ido  de  la  d ispos ic ión  de l  a r t í cu lo  17  de  la  

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  Mex icanos ,  la  cua l  

es tab lece  que  los  t r ibuna les  es ta rán  exped i tos  para  admin is t ra r  jus t i c ia  

en  los  p lazos  y  té rm inos  que  f i j e  la  ley . ” 17

Lóg icamente ,  todos  los  usuar ios  de l  t ranspor te  deben  con ta r  con  la  

ce r teza  de  que  su  v ida  y  su  pa t r imon io  es tán  sa lvaguardados  po r  la  

ac t i v idad  de  las  au to r idades  admin is t ra t i vas  de l  Met ro .  

 

4 .3 .5 .  CREDIBIL IDAD DE LAS AUTORIDADES.  

 

La in fo rmac ión  que  le ímos  en  den t ro  de  los  denominados  vagones  

de l  Met ro ,  le  p ropone  a l  usuar io  denunc ia r  e l  ac to  de  exh ib ic ion ismo a  

 
16 OVALLE Favela, José. Diccionario Jurídico Mexicano. Porrúa-UNAM. Tomo p-z. México 1996. 9ª. Edición. Pág. 2440. 
17  FIX Zamudio, Héctor. Diccionario Jurídico Mexicano. Porrúa-UNAM. Tomo a-ch. México 1996. 9ª. Edición. Pág. 104. 
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l as  au to r idades ,  en  es te  caso  a l  M in is te r io  Púb l i co ,  ins t i tuc ión  a  la  cua l  

nos  re fe r i remos .  

 

La  pa labra  M in is te r io  v iene  de l  l a t í n  m in is te r ium,  ca rgo  que  e je rce  

uno ,  emp leo ,  o f i c io ,  u  ocupac ión  espec ia lmente  nob le  y  e levado .   

 

Por  lo  que  hace  a  la  expres ión  púb l i co ,  és ta  der i va  tamb ién  de l  

l a t ín  pub l i cus -popu lus :  Pueb lo ,  i nd icando  lo  que  es  no to r io ,  v i s to  o  

sab ido  por  todos ,  ap l í case  a  la  po tes tad  o  derecho  de  carác te r  genera l  

y  que  a fec ta  en  la  re lac ión  soc ia l  como ta l .  Per tenec ien te  a  todo  e l  

pueb lo .   

 

Por  tan to ,  en  su  acepc ión  g ramat ica l ,  e l  M in is te r io  Púb l i co  

s ign i f i ca  ca rgo  que  se  e je rce  en  re lac ión  a l  pueb lo .   

 

En  su  sen t ido  ju r íd ico ,  la  Ins t i t uc ión  de l  M in is te r io  Púb l i co  es  una  

dependenc ia  de l  Poder  E jecu t i vo ,  que  t iene  a  su  cargo  la  

represen tac ión  de  la  ley  y  de  la  causa  de l  b ien  púb l i co ,  que  es tá  

a t r ibu ida  a l  f i sca l  an te  los  t r ibuna les  de  jus t i c ia .  

 

“Se  en t iende  por  m in is te r io  f i sca l  que  tamb ién  se  l l ama min is te r io  

púb l i co ,  las  func iones  de  una  mag is t ra tu ra  par t i cu la r ,  que  t iene  por  

ob je to  ve la r  por  e l  i n te rés  de l  Es tado  y  de  la  Soc iedad  en  cada  t r ibuna l ;  

o  que  ba jo  las  ó rdenes  de l  gob ie rno  t iene  cu idado  de  p romover  la  

repres ión  de  los  de l i tos ,  l a  de fensa  jud ic ia l  de  los  in te reses  de l  Es tado ,  

y  la  observanc ia  de  las  leyes  que  de te rminan  la  competenc ia  de  los  

t r i buna les ” . 18

 

“M igue l  Fenech  ub ica  a l  M in is te r io  F isca l  como una  par te  

acusadora  necesar ia ,  de  carác te r  púb l i co ,  encargada   por  e l  Es tado ,  a  

 
18 ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Tomo I. Cárdenas Editores. México Distrito Federal 1976. Pág. 143. 
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qu ien  represen ta ,  de  ped i r  l a  ac tuac ión  de  la  p re tens ión  pun i t i va  y  de  

resarc im ien to ,  en  su  caso ,  en  e l  p roceso  pena l ” . 19

 

“Gu i l l e rmo Co l ín  Sánchez  sos t iene  que  e l  M in is te r io  Púb l i co  es  

una  func ión  de l  Es tado  que  e je rce  por  conduc to  de l  P rocurador  de  

Jus t i c ia ,  y  busca  la  ap l i cac ión  de  las  normas  ju r íd i cas  emi t idas  por  e l  

p rop io  Es tado  para  la  persecuc ión  de  los  p resun tos  de l incuen tes  y  en  

los  demás p rev is tos  en  aqué l las  en  las  que  expresamente  se  de te rmina  

su  in te rvenc ión  a  los  casos  concre tos ” . 20

 

“E l  maes t ro  Héc to r  F ix -Zamud io ,  a l  abordar  e l  tema de  que  se  

t ra ta ,  a f i rma que  es  pos ib le  desc r ib i r ,  ya  que  no  de f in i r  a l  m in is te r io  

púb l i co  como e l  o rgan ismo de l  Es tado  que  rea l i za  func iones  jud ic ia les  

ya  sea  como par te  o  como su je to  aux i l i a r  en  las  d ive rsas  ramas  

p rocesa les ,  espec ia lmente ,  en  la  pena l  y  que  con temporáneamente  

e fec túa  ac t i v idades  admin is t ra t i vas ,  como conse je ro  ju r íd ico  de  las  

au to r idades  gubernamenta les ,  rea l i za  la  de fensa  de  los  in te reses  

pa t r imon ia les  de l  Es tado  o  t iene  encomendada la  de fensa  de  la  

lega l idad” . 21

 

Los  más  remotos  an teceden tes  de l  M in is te r io  Púb l i co  ta l  vez  se  

puedan encon t ra r  en  e l  Derecho  Gr iego ,  a  t ravés  de  qu ienes  a l  f ren te  

de  pequeños  g rupos  humanos ,  se  encargaban  de  denunc ia r  los  de l i tos  

púb l i cos  an te  e l  Senado o  b ien  an te  la  Asamblea  de l  Pueb lo ,  ex ig iendo  

la  des ignac ión  de  un  represen tan te  espec í f i co  de  la  comun idad ,  qu ien  

surg ía  de  la  m isma y  que  deb ía  l l evar  la  voz  acusa to r ia  has ta  en  tan to  

se  d ic ta ra  la  sen tenc ia .  

 

En  los  in i c ios  de l  Imper io  romano,  en  e l  acon tecer  de  los  de l i tos ,  

l a  acusac ión  pod ía  hacer la  cua lqu ie r  ind iv iduo  en  p len i tud  de  derechos  

c iudadanos ,  lo  que   s ign i f i ca  que  no  e ra  p r i va t i va  de  nad ie  la  

 
19 FEHECH, Miguel. Derecho Procesal Penal. Temis. Bogotá, Colombia. 1979. Pág. 263. 
20 COLÍN Sánchez, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. Porrúa. México Distrito Federal 1999. 18ª Edición. Pág. 103.  
21 FIX Zamudio, Héctor. Juicio de Amparo Porrúa. México Distrito Federal 1987. Pág. 153.  
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represen tac ión  de l  pueb lo  o  la  soc iedad  o fend ida  con  la  comis ión  de  un  

hecho  de l i c t i vo ;  só lo  con  e l  paso  de l  t i empo la  acc ión  persecu to r ia  de  

los  de l i t os  de jó  de  ser  eminen temente  popu la r  para  encuadra rse  en  un  

marco  so lemne y  lega l ,  a l  des ignarse  mag is t rados ,  p rocónsu les  y  

p rocuradores  qu ienes  rea l i zaban  sus  ac t i v idades  a  la  par  de  ser  

recaudadores  y  admin is t radores  de  los  b ienes  de l  Es tado .  

 

Ya  en  las  pos t r imer ías  de  la  Edad  Med ia  y  has ta  e l  s ig lo  XV,  

aque l los  que  descubr ían  y  denunc iaban  hechos  de  ca rác te r  c r im ina l  

fue ron  cons iderados  como Min is te r ios  de  Jus t i c ia  o  F isca les ;  e l los  

ten ían  e l  encargo  de  acusar  y  hacer  no ta r  los  de l i tos  o  excesos ,  según  

los  tes t imon ios   que  fuesen  apor tados .  

 

En  Franc ia ,  donde  la  Asamblea  de l  Pueb lo  c rea  la  inc ip ien te  

ins t i tuc ión  de l  m in is te r io  Púb l i co  cuando se  sus t i tuyeron  las  v ie jas  

fo rmas  monárqu icas ,  se  encomendaron  las  func iones  de l  P rocurador  y  

de l  Abogado de l  Rey  a  comisar ios  que  acusaban  y  e je rc i taban  la  acc ión  

pena l ,  en  tono  tan  b ru ta l  que  muchos  inocen tes  ca ían  a  manos  de  

in jus tos  represen tan tes  de l  pueb lo  y  de l  Rey ,  romp iendo  e l  equ i l i b r io  y  

la  f i na l idad  de  la  ins t i tuc ión .  

 

En  e l  s ig lo  XVI ,  an tes  de  la  hoguera  revo luc ionar ia  f rancesa  y  

poco  después  de  la  conqu is ta  de  la  Nueva  España,  se  hab ía  enunc iado  

la  f igu ra  de l  M in is te r io  Púb l i co  a  t ravés  de  la  Promoto r ía  F isca l  que  

r ig ió  duran te  todo  e l  V i r re ina to  y  cuya  ra íz  se  encuen t ra  en  e l  Derecho  

Canón ico ,  ya  que  la  o rdenanza  españo la  de l  9  de  mayo  de  1587  

ins t i tuyó  la  Promoto r ía  F isca l  cuyos  func ionar ios  ten ían  a  su  cargo  la  

v ig i lanc ia  de  ac t i v idades  jud ic ia les  y  e je rc ían  su  func ión  en  los  

t r ibuna les  de l  o rden  c r im ina l ,  a  nombre  de l  pueb lo  y  a  nombre  de l  Rey .  

 

E ran  los  abogados  nombrados  por  e l  Rey  los  seña lados  para  

p romover  y  de fender  en  los  t r i buna les  los  in te reses  de l  f i sco  y  las  

causas  per tenenc ias  a  la  v ind ic ta  púb l i ca  que  es  la  sa t i s facc ión  de  los  
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de l i tos  que  se  debe  ex ig i r  po r  la  so la  razón  de  jus t i c ia ,  pa ra  e l  e jemp lo  

de l  púb l i co .   

As í  los  f i sca les  como de fensores  que  son  de  la  causa  púb l i ca  y  

encargados  de  p romover  la  persecuc ión  y  cas t igo  de  los  de l i tos  que  

per jud ican  a  la  soc iedad ,  deben  apura r  todos  los  es fuerzos  de  su  ce lo  

para  cumpl i r  b ien  con  tan  impor tan tes  ob l igac iones .  

 

Igua lmente ,  los  f i sca les  deben  segu i r  has ta  e l  f i n ,  con  esmero  y  

d i l i genc ia ,  l os  p le i tos  y  causas  de  sus  a t r ibuc iones  y  abs tenerse  de  

ayudar  a  los  reos  y  acusados  en  causas  c r im ina les ,  como igua lmente  

en  las  causas  c iv i l es  con t ra  e l  Rey  o  con t ra  e l  F isco ,  ba jo  las  penas  de  

la  pérd ida  de l  o f i c io  y  de  la  m i tad  de  sus  b ienes ;  y  no  pueden  e je rce r  la  

abogac ía  n i  da r  su  pa t roc in io  en  causa  a lguna ,  n i  aún  an te  o t ros  

t r ibuna les ,  so  pena  de  perder  e l  o f i c io .  

 

No  es  s ino  has ta  e l  15  de  sep t iembre  de  1880  cuando  nace  

p lenamente  a  la  v ida  ju r íd i ca  e l  Cód igo  de  Proced im ien tos  Pena les ,  

donde  se  f i j an  a t r ibuc iones  a l  M in is te r io  Púb l i co  para  es tab lecer  que  

represen ta  una  Mag is t ra tu ra  ins t ru ida  para  ped i r  y  aux i l i a r  l a  p ron ta  

admin is t rac ión  de  jus t i c ia ,  en  nombre  de  la  soc iedad  y  para  de fender  

an te  los  T r ibuna les  los  in te reses  de  és ta .  

 

S i  e l  gobernado  acude  an te  e l  Agen te  de l  M in is te r io  Púb l i co  a  

denunc ia r  que  fue  v íc t ima de  un  de l i to  y  se  in tegra  la  Aver iguac ión  

Prev ia ,  e l  i nd iv iduo  con f ia rá  en  sus  au to r idades ,  log rando  la  

c red ib i l i dad  respec t i va .  
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PROPUESTA 
 

PRIMERA:  E l  a r t í cu lo  176  de l  Cód igo  Pena l  para  e l  D is t r i t o  Federa l  

tex tua lmente  es tab lece :  A l  que  s in  consen t im ien to  de  una  persona  y  s in  

e l  p ropós i to  de  l l egar  a  la  cópu la ,  e jecu te  en  e l la  un  ac to  sexua l ,  l a  

ob l igue  a  observar lo  o  la  haga  e jecu ta r lo ,  se  le  impondrá  de  uno  a  se is  

años  de  p r i s ión .  S i  se  h ic ie re  uso  de  v io lenc ia  f í s i ca  o  mora l ,  l a  pena  

p rev is ta  se  aumenta rá  en  una  mi tad .  Es te  de l i to  se  persegu i rá  por  

quere l la ,  sa lvo  que  concur ra  v io lenc ia .  Es  necesar io  re fo rmar  d icho  

a r t í cu lo ,  ad ic ionando lo  re fe ren te  a l  de l i to  de  Abuso  Sexua l ,  cuando  

es te  sea  comet ido  por  cua lqu ie r  persona  ya  que  es  unos  de  los  

p r inc ipa les  de l i tos  que  seda  den t ro  de l  S is tema de  Transpor te  co lec t i vo  

“Met ro ” ,  Se  p ropone  a  que  la  pena l idad  se  aumente  a  un  té rmino  de  

t res  a  ocho  años  de  p r i s ión ,  para  que  d icha  redacc ión  de l  a r t í cu lo  176  

de l  Cód igo  Pena l  para  e l  D is t r i t o  Federa l ,  sea :   A l  que  s in  

consen t im ien to  de  una  persona  y  s in  e l  p ropós i to  de  l l egar  a  la  cópu la ,  

e jecu te  en  e l la  un  ac to  sexua l ,  l a  ob l igue  a  observar lo  o  la  haga  

e jecu ta r lo ,  se  le  impondrá  de  TRES A OCHO AÑOS DE PRISIÓN.  S i  se  

h ic ie re  uso  de  v io lenc ia  f í s i ca  o  mora l ,  l a  pena  p rev is ta  se  aumenta rá  

en  una  mi tad .  Es te  de l i to  se  persegu i rá  por  quere l la ,  sa lvo  que  

concur ra  v io lenc ia .  

 
SEGUNDA:  Para  log ra r  un  buen  func ionamien to  y  log ra r  que  

desaparezcan  los  ind ic ies  de l i c t i vos  en  e l  S is tema de  Transpor te  

Co lec t i vo  “Met ro ” ,  as í  m ismo e l  usuar io  tendr ía  una  segur idad  para  su  

persona  ex is t i r ía  la  con f ianza  y  una  c red ib i l i dad ,  por  lo  que  tamb ién  se  

tendr ía  que  p roporc ionar  mayor  in fo rmac ión ,  por  med io  de  car te les ,  

fo l l e tos ,  rev is tas ,  pe r iód icos  y  más  v ig i lanc ia  por  po l i c ías .   
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CONCLUSIONES.  
 

PRIMERA. -  Méx ico  ha  luchado  por  se r  un  pa ís  cada  vez  más  

o rgan izado  y  d i fe ren te ,  po r  e l lo  la  ex is tenc ia  de l  S is tema de  Transpor te  

Co lec t i vo ,  conoc ido  popu la rmente  como e l  Met ro ,  pe rmi te  a l  gob ie rno  

de l   D is t r i to  Federa l ,  o f rece  a  los  usuar ios  un  t ranspor te  de  ca l idad  y  

e f i caz ,  mot i vo  por  e l  cua l  l os  usuar ios  merecen  ser  t ra tados  con  

respe to  por  los  demás usuar ios  y  los  encargados  de l  m ismo S is tema.  

 

SEGUNDA. -  E l  Met ro  permi te  un  cons iderab le  ahor ro  de  t iempo en  la  

t ranspor tac ión  de  las  personas  en  nues t ra  C iudad  de  Méx ico ,  por  esa  

razón  aumentan  los  con f l i c tos  in te rpersona les  y  den t ro  de  los  m ismos  

se  dan  los  hechos  de l i c t i vos ,  des tacando  los  de l i tos  como e l  robo ,  

abuso  sexua l  y  las  les iones  fundamenta lmente .  

 
TERCERA. -  La  insegur idad  se  ha  apoderado  de l  Met ro  de  un  t iempo a  

la  fecha ,  por  e l lo  cons ideramos que  es  impos te rgab le  la  ex is tenc ia  de  

campañas  como la  de  conc ien t i za r  a  la  pob lac ión ,  respec to  a  poner  en  

conoc im ien to  de  la  au to r idad  inves t igadora ,  hechos  de l i c t i vos  de  los  

que  se  en te ren  o  que  hub ie ren  su f r ido  den t ro  de  las  ins ta lac iones  

respec t i vas .  

 
CUARTA. -  Es fundamenta l  para  log ra r  la  e f i cac ia  de  med ios  de  

t ranspor te  como e l  Met ro ,  l a  ex is tenc ia  de  una  in f raes t ruc tu ra  

inmob i l i a r ia  y  humana,  que  le  garan t i ce  la  más  amp l ia  segur idad  a  los  

usuar ios  de l  t ranspor te  y  uno  de  e l los  es  p roporc ionar les  la  pos ib i l i dad  

rea l  de  escuchar  sus  denunc ias  cuando  hub ie ren  s ido  v íc t imas  de  un  

de l i to .  

 
QUINTA. -  La campaña tend ien te  a  combat i r  e l  exh ib ic ion ismo den t ro  de  

las  ins ta lac iones  de l  Met ro ,  no  obs tan te  haber  ta rdado  la  m isma,  

resu l ta  fundamenta l ,  en  v i r tud  de  que  las  damas que  u t i l i zan  e l  med io  

de  t ranspor te  a lud ido ,  son  las  v íc t imas  p rop ic ias  de  desqu ic iados  
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menta les  que  se  p resen tan  sobre  todo  cuando los  usuar ios  han  

d isminu ido .  

 

SEXTA. -  Para  que  ex is ta  c red ib i l i dad  de  la  pob lac ión  en  re lac ión  

campañas  como la  que  mot i vó  es te  t raba jo  recepc iona l ,  es  fundamenta l  

l a  rea l  y  e fec t i va  par t i c ipac ión  de l  M in is te r io  Púb l i co ,  con  e l  ob je to  de  

que  las  denunc ias  p rosperen  y  se  cons igne  a  los  usuar ios  de l  Met ro ,  

que  han  conver t ido  a l  m ismo en  su  cen t ro  de  operac iones  de  sus  

de l i c t i vas  ac t i v idades .  
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