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INTRODUCCION 

Es importante en toda sociedad modema que sus miembros acepten 

racionaimente que todo acto humano est4 sujeto a normas de conducta y 

sepan que los derechos humanos que tienen, tes son inherentes y tlenen por 

objeto garantizar frente a ias autoridades una existencia acorde con ia 

naturaleza humana, una existencia digna, con justicia, seguridad, igualdad y 

libertad, 

El presente estudio es una muestra critica de la normatividad que existe 

en tomo de los derechos humanos y la averiguacién previa. 

La idea de realizar un andlisis de la esfera juridica que rodea la fase 

indagatoria det proceso penal, en cuanto a derechos humanos se refiere, nace 

en mi, a ralz de observar cotidianamente un ambiente de corrupcidn, 

impunidad e injusticia en el que se conducen diversas autoridades que 

intervienen en ia averiguacién previa, y que no respetan ni los principios més 

elementales de derechos humanos. 

En este analisis se reflexiona también respecto a que ja existencia de un 

hecho delictivo, no justifica fa violacién de los derechos humanos de una 

persona sujeta a tnvestigacién, ya que goza de estos derechos por pertenecer 

a la raza humana, al igual que el ofendido por un delito. 

Por otra parte, se estudia que existen con un fundamento constitucional 

diversas instituclones protectoras de los derechos elementaies del ser 

humano, a nivel local y a nivet federal; particularmente se hace un analisis de la 

Comisién Nacional de Derechos Humanos y de la Comisidn de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, organismos que se evaliian y razonan en este 

 



trabajo con mirada objetiva, pretendiendo resaltar sus aciertos y virtudes, 

acentuando también, desde mi punto de vista, algunas situaciones que se 

pudieran mejorar o corregir. 

Oe hecho en el presente estudio se piantea la importancia de que un 

delincuente se defienda de las imputaciones que obren en su contra, con el 

respeto de las autoridades respecto de fos derechos humanos, para que 

existan procesos justos y sanciones correctas. 

En suma, este trabajo refleja mi deseo por analizar la posibilidad legal y 

real de que a un Indiclado, pese a su situactén juridica de persona sujeta a 

investigacién, se le respeten genéricamente sus derechos humanos y 

especificamente sus garantlas individuales, con el objeto de evitar abusos de 

poder, injusticias e impunidad; principalmente, considerando e! respeto a tos 

derechos humanos como el sustento de !a sociedad pacifica, democratica, 

Justa y civilizada a la que aspiramos todos los mexicanos.



CAPITULO | 

 



CAPITULO | 

MARCO CONCEPTUAL 

1.1 LAS GARANTIAS INDIVIDUALES 

Como resultado de ia revolucién mexicana, surge la norma rectora det 

actual sistema Jurfdico de nuestro pais, la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, misma que contiene los principios bésicos en que se 

Sustenta todo ef devenir de! pueblo mexicano; fue expedida el 5 de febrero de 

1917 entrando en vigor et dia primero de mayo del mismo aiio. 

En sus primeros veintiocho articulos se encuentran {as normas que la 

propia Constitucién denomina garantias individuales, asi como un articulo m4s 

que prevé la suspensién de jas mismas. A decir de! maestro Ignacio Burgoa, e| 

concepto de garantia individual se forma Por los siguientes elementos: 

1.-_ “ Relacién juridica de supra a subordinacién entre ef goiemado, ef 

Estado y sus autoridades (sujetos). 

2.- Oerecho Publico subjetivo en favor del gobernado (objeto). 

3.- Obligacion correlativa a cargo del estado y sus autoridades, consistente 

en respetar el consabido derecho y observar o cumplir las condiciones 

de seguridad juridica del mismo {objeto). 

4. Previsién y regulacién de fa citada retacion por la ley fundamental "' 

Las garantias individuales son ademas fa consagracién juridico-positiva 

de los derechos de la persona en nuestra legistacién, con objeto de su 

— 
! BURGOA, Ignacio, Las Garantias Indiyiduales, Editortat Pomua S.A. 25a. edicién, México, 1993. 
2.187, 
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observancia obligatoria y para atribuirles respetabilidad por parte de las 

autoridades. 

El Derecho Constitucional, entre otras cosas, se encarga del estudio y 

andlisis de las garantias individuales, que son un aspecto de “La declaracién 

mexicana de derechos humanos que est4 contenida en dos partes: la de 

garantias individuales y ta de garantias sociales..., podemos decir que es la 

parte axiolédgica de la ley fundamental y la causa base de la organizacién 

politica"? 

No obstante, io que llamamos garantias individuales puede también 

definirse. como "“Instituciones y procedimientos mediante los cuales la 

constitucién politica de un estado asegura a los ciudadanos del disfrute 

pacifico y el respeto a los derechos que en ella se encuentran consagrados..."’, 

siendo esta definicién correcta en cuanto a que el objeto de las garantias es 

asegurar e! respeto a tos derechos constitucionales en general y los derechos 

humanos en particular. 

De tal forma, considero que las garantias individuales, son sdlo unz 

parte de los derechos humanos que existen consagrados en la Constitucién y 

otras leyes, y en efecto tienen por objeto principal el regular la relacién de 

supra a subordinacién entre el gobemado, el estado y sus autoridades, lo que 

nos indica que [as autoridades tienen un limite en su actuacién que no solo se 

circunscribe a ias propias garantlas constitucionales, sino a otros 

ordenamientos que también contemplan derechos en favor del gobernado. 

Para gozar efectivamente de los derechos esenciales de la persona 

humana es necesario que existan condiciones constitucionales de democracia 

? CARPIZO Jorge, Garantias Individuales, Vid._Diccionario Juridico Mexicano, Institute de 
investigaciones Juridicas, UNAM, Editorial Porréa S.A., 4a. edicién, México, 1991, pp.1516-1517. 

* DE PINA Rafael, Dicclonario de Derecho, Editorial Pomia S.A., 18a. edicilén, México, 1992, 9.299. 
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politica y econdmica, por ello ta mayoria de sistemas politicos admiten en 
forma oficial !a doctrina de los derechos humanos, siendo que el problema 
prioritario actualmente no es tanto e! de su justificacién, sino ei de su 

Proteccién ya consagrada por el texto constitucional mediante las garantias 
individuales. 

Resulta acertado afirmar, que las garantias individuales histéricamente se 
han presentado como “ elementos juridicos, que se traducen en medios de 

salvaguardar de tas prerrogativas fundamentales que el ser humano debe 
tener, para el cabal desenvolvimiento de su Personalidad frente al poder 
publico™ 

Ademés, coincido en que en la Constitucién, existen otros derechos 

humanos diferentes de los individuales y que de hecho son las garantias 
sociales, esto se puede confirmar con la amplia definicién de Derecho 

Constitucionai que lo ubica como una “rama de derecho publico que tiene por 

objeto la organizacién del estado y sus poderes, ja declaracién de los 

derechos y deberes individuates y colectivos y las instituciones que los 

garantizan".5 

La Constitucién Politica de ios Estados Unidos Mexicanos, encierra una 

serie de principios fundamentales que destacan en ei presente estudio, entre 

los que figuran ios siguientes: 

1.- Declaracién de Derechos Humanos. 

2.- La divisién de poderes. 

3- Justicia constitucional.* 

  

“ TERRAZAS Carlos R. De lum ot ias Constituciones Politicas de ico, Gpo. 
Editorial Miguel Angel Portia, 2* Edici6n, México, 1991, Pp. 26-33. 
* OSORIO Manuel, Diccionario ga Ciensias Juridicas, Politicas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires, Argentina, 1990, p.232. 
* Cfr. CARPIZO Jorge, Derecho Constitucional, UNAM, primera edicién, México, 1991, pp.17-18. 
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Para el caso concreto de este trabajo, es de primordial importancia 

distinguir uno de éstos principios basicos, consistente en deciarar un cataélogo 

de derechos humanos, es decir, de garantias individuates, hablando en los 

términos adoptados por la Carta Magna; esto se debe al caracter de nuestra 

Constitucién, pues no deja en segundo plano estos derechos minimos, sino 

por el contrario, les da una significacién primordial, considerandose un 

ordenamiento de marcada tendencia social al incorporar derechos como los 

laborales, encerrando ese profundo anhelo de justicia que histéricamente se 

habia dejado para ser normado por leyes secundarias. 

La inclusién a nivel constitucional del principio de los derechos 

humanos, es la clara huella de que ef Congreso Constituyente de 1917, 

pretendié hacer positiva la iguaidad, la libertad y sobre todo la dignidad 

humana. 

La declaracién de derechos humanos, considera al hombre como persona 

juridica con elementales derechos que le deben ser respetados por ei sdlo 

hecho de existir y por lo tanto, esa serie de principios, en México, se han 

establecido en el Capitulo Primero de! Titulo Primero de nuestra Ley Suprema, 

bajo el rubro de Garantias Individuates. 

Por otro lado, se han clasificado estos derechos en: garantias de 

igualdad, de libertad, de propiedad, de seguridad juridica y las llamadas 

garantias sociales, aunadas al derecho ala informacion. 

Es posible afirmar que el catélogo de derechos que undnimemente se 

feconocen como garantias individuales, son en si una parte de lo que 

genéricamente se denomina como derechos humanos, y esto es I6gico ya que 

no todos los derechos humanos se contienen en fas primeras, tal es el caso 

del derecho a ia paz, por ejemplo.



No obstante, la Constitucién mexicana rene una gran parte de los 

derechos que se reconocen como humanes e incluso como es conocido por 

todos, destaca a nivel intemacional por ser la primera en incorporar los 

derechos sociales que hoy en dia figuran en multiples legisiaciones del mundo. 

Como otro aspecto del tema, cabe aclarar Ja situacién relativa a la 

suspensién de las garantias individuales, observandola como una suspensién 

parcial de derechos humanos, en los términos de! articulo 28 constitucional, 

pues comprende !a suspensién temporal de las garantias individuales en 

nuestro pais, a iniclativa de! Presidente de la Reptblica y en casos de invasién, 

perturbacién grave de la paz publica y cuando la sociedad esté en grave 

peligro 0 conflicto, esta situacién en su caso se dard con ef acuerdo de! 

ejecutivo y los titularas de las Secretarias de Estado, Departamentos 

Administrativos y la Procuradurfa General de Ja RepGbiica, asi como con la 

aprobacién expresa del Congreso de la Union. 

La suspensién de garantias es el momento unico donde el poder 

Ejecutivo puede intervenir en ta esfera de derechos humanos de! gobernado. El 

limite de os derechos humanos, a decir de! maestro Garcia Ramirez, tiene dos 

aspectos, por un lado la conversién del ejercicio de un derecho en delito y, por 

otra parte, precisamente ta comentada suspensién de garantfas, que es un 

intervalo de tiempo en el que pierden vigencia esos derechos del individuo.” 

€s claro que jas garantias individuales tienen como iimite natural el 

derecho ajeno, pues no es permisible afectar a otra persona con el pretexto del 

ejercicio de un derecho, pues con esa actitud también se vulneran los 

derechos humanos y Ios {imites positivos de! derecho. 

> Cf. GARCIA Ramirez Sergio, Los Derechos Humanos y el Derecho Penal, Editorial Poria, S.A., 

2a. edicién, México, 1988, p.218. 
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La Constitucién ademas de contener fas comentadas garantias 

individuales para conceder a las personas proteccién juridica frente a las 

autoridades, también esta provista de un sistema de justicia constitucional. 

La justicia constitucional es creada con Ia finalidad de tutelar los 

derechos del individuo frente a as autoridades pttblicas, por ello su estructura 

y funcién es ta de dar una tuteta jurisdiccional a los derechos fundamentales e 

imprescindibles del hombre, pues estos constituyen precisamente la razon de 

ser de la “jurisdicci6n constitucional de las libertades “* 

En el mundo existen basicamente dos sistemas de justicia constitucional, 

uno que se apoya en érganos de caracter politico segun fa tradicién francesa, 

y otro sistema que radica en tribunales especializados dedicados a la 

resoluci6n de conflictos constitucionales segun el modelo de Hans Kelsen, 

destacando en este Ultimo sistema el establecimiento de instrumentos 

procesales especificos, como e! habeas corpus y el juicio de amparo; ia 

tendencia actual es de un creciente interés por la tutela procesal de los 

derechos fundamentales, y aun que paraddéjicamente hoy en dia resulta 

evidente que estos derechos con frecuencia continuan siendo pisoteados, se 

afirma la esperanza de! triunfo de ja defensa juridica de fos derechos 

elementales. * 

Sin embargo, para tograr una justicia constitucional apropiada, es 

necesario dotar de vigencia a jos derechos humanos, en cuanto a se refiere a 

las instituciones judiciales, los tribunales administrativos, y la institucién det 

ministerio publico, ademas de configurar a la abogacia como un servicio social 

que colabore efectivamente con el juzgador, pues existen enfermedades 

basicas de la funcién judicial, la tentitud y el alto costo procesal, situaciones 

  

* Chr, CAPPELLETT! Mauro, Proceso, Weologias, Sociedad, ediciones juridicas Europa-America, 

Buenos Aires Argentina, 1974,pp.368-372 

 



que desvirtuan la tutela de los derechos elementales y e/ control de la 

constitucionalidad, por fo que se muestra indispensable actualizar tos cédigos 

procesates, establecer la oralidad de los procedimientos y reorganizar la 

judicatura. 

En el Estado moderno, !a justicia constitucional no es ef Gnico medio de 

control para autoridades y gobernados, pues la norma fundamental encuentra 

su defensa mediante complejos sistemas de control, no sélo juridicos, sino 

ademas politicos, econémicos, sociales y culturales, de ello que el Estado 

deba no solo racionalizar el poder para no rebasar los limites constitucionales, 

sino inctuso debe justificarse sometiéndose a los principios de la justicia." 

Hay que sefialar que solo fue una idea romantica de fines del siglo XVill y 

la primera mitad del siglo XIX el que, era suficiente que los derechos humanos 

se consagraran a nivel constitucional, pues el crecimiento de los poderes 

publicos provoco que las personas no tuvieran una defensa ciara, por ello 

debido al procesalista Hans Kelsen, se creo en e! ambito juridico una nueva 

discipling denominada derecho procesal constitucional, pues para una 

adecuadz: justicia constitucional, es necesario ante todo la tutela procesal de 

todas las disposiciones de la Carta Magna, para evitar abusos y desviaciones 

de los érganos del poder.” 

La importancia de la justicia constitucional es lograr un estado democratico, 

por ello cada dia cobra mayor fuerza en el mundo, y dado que su objetivo es 

lograr una justicia efectiva se encuentra sujeta a perfeccionarse dia con dia, al 

respecto cabe citar las palabras del maestro Mauro Cappelletti cuando dijo 

  

* Cfr. FIX Zamudio Hector, Los Tribunal itucionales y Los Derechos Humanas, UNAM, 

ta.edicién, Mexico, 1980, 9p.167-171 

»° Cfr. FIX Zamudio Hector, Latino: iga: Constitucién CeO. nachos: 1S, Gpo. 

Editorial Miquel Angel Porrda S.A., 1a. ediclén, Mexico, 1988, pp. 270-271 

" Cfr.idem. pp.389-399 
2 Cf FIX Zamudio Hector, Proteccién Juridica de tos Derechos Humanos. Estudios Comparativos, 

Comisién Nacional de Derechos Humanos, Mexico, 1991, pp. 23-24 y 53. 
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que: “ El genio del hombre ha descubierto et instrumento més perfeccionado 
de esta relativizacién, de esta Positivizaci6n de lo absoluto, a través de la 

justicia constitucional, pero al fin, como instrumento humano esta sometido 
como todos los instrumentos creados por el hombre, a cambios, errores e 

imperfecciones. Por medio de esta institucién se confia a jueces imparciales la 
humanizacién de to absoluto y ta concretizacién de los supremos valores, que 
serian fria y estrictamente irrealizables, si se conservaran encerrados y 

cristalizados en {as  férmulas normativas de la Constitucién. Por ello 

podemos concluir en e! sentido de que la justicia constitucional es la vida, 
realidad y el porvenir de tas cartas constitucionales de nuestra época”. * 

En la actualidad existe una tendencia hacia el establecimiento en todo el 

mundo de cortes o tribunales constitucionales, de acuerdo con e! modelo 

surgido en ta Constitucién Austriaca de 1920, y en atencién a las ideas del 
ilustre Hans Kelfsen, siendo que la justicia constitucional encuentra 

principalmente dos instrumentos Procesales para tutelar los derechos 

humanos, estos son, en primer lugar el Habeas Corpus, institucién de origen 

britanico destinada a proteger fas normas y valores constitucionales; y en 

segundo lugar el Amparo, el cual surgié en el ordenamiento constitucional 

mexicano, primero en fa Constitucién Yucateca de 1841 y definitivamente en 
los articulos 101 y 102 de ja Constitucién Federal de 1857, mismo que en 

nuestro pais opera en la practica legal con fundamento en la constitucién de 

1817, siendo que existe afortunadamente Para los derechos humanos al 

juicto de amparo como medio natural y ordinario de justicia 

constitucional. “ 

Tocando otro tema, en ef presente estudio resulta muy importante 

destacar de manera particular que en México existen dentro de nuestra 

constituclén una serie de principios elementales o garantias, que se 

° Fix Zamudio Hector, Latinoamérica ; Constitucién, Proceso y Derechos Humanos, op.cil. p.403 
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encuentran intimamente vinculadas con tos derechos humanos en relacién con 

la averiguacién previa, éstas garantias se contienen en diversos articulos de 

nuestra maxima ley, por lo que paso a sefialara algunas de ellas en forma 

enunciativa y no limitativa: 

1.- Garantia de iguaidad juridica. 

2.- Derecho de peticién y contestacion de la misma. 

3.- Libertad de posesi6n y portacién de armas. 

4,- Garantias de seguridad juridica. 

A) irretroactividad de las leyes. 

8) garantia de audiencia. 

C) garantia de Ia exacta aplicacion de la ley penal. 

5.- Garantia de legalidad. . 

6.- Prisién preventiva slo por delitos sancionados con una pena privativa de 

la libertad. 

7.- Penas tendientes a la readaptacién social. 

8.- Instituciones especiales para menores infractores. 

9.- Garantias propias del procedimiento penal (destacando que las detenciones 

sélo pueden darse mediante una orden judicial u orden de presentacién del 

Ministerio Publico, el derecho a la defensa y !a garantia del término de 48 

horas para consignar o liberar a una persona sujeta a investigacién, mismo 

que puede duplicarse tratandose de crimen organizado). 

10.- Garantia de imposicién de penas exclusiva de las autoridades 

jurisdiccionales. 

11.- El castigo de las infracciones administrativas le compete a las autoridades 

de cardcter administrativo. 

42.- La persecucién de los deiltos incumbe al Ministerio Publico y a fa policia 

que tiene a su mando inmediato. 

43.- Prohibicién de la tortura. 

4 Of FIX Zamudio Hector, Proteccién Juridica de los Derechos Humanos, op. cit. p.128 
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Particularmente en la etapa de averiguacién previa deben respetarse 

todos estos principios que la Constitucién tutela dentro del proceso penal, 

desde la fase de averiguacién previa hasta su conciusién, asi como también 

deben seguirse las normas de conducta previstas en los establecidos en los 

ordenamientos secundarios de la materia. 

El minimo de derechos que tiene ef gobemado en el derecho positivo 

mexicano, son las garantias individuales, mientras que el maximo catélogo de 

derechos de! hombres es la Declaracién Universal de los Derechos Humanos, 

siendo ambas un conjunto de normas basicas que debe respetar cualquier 

autoridad en el proceso de investigacién de un delito, ello por ser tas normas 

sobre {as que el Estado mexicano a sentado sus principios a! respecto de los 

derechos humanos. 

1.2 DEFINICION Y ANALISIS DEL CONCEPTO DERECHOS 

HUMANOS 

Et concepto de los derechos hum anos evoluciona constantemente, pues 

el tistado de estos, aumenta considerablemente en tomo al florecimiento de 

las teorias humanistas, mismas que han hecho del derecho positive un amplio 

repertorio de los derechos elementales. Ademas, todo el derecho en si mismo 

es una creacién humana, una abstraccién de! pensamiento que tiende a 

perfecclonarse y reflejarse en la realidad material. 

Para el maestro Eusebio Fernandez, hay una creciente apelacién a los 

derechos humanos que ha provocado que su contenido se multiplique y 

diversifique, dando por sentados incluso algunos derechos de contenido 
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social, econdémico, tecnolégico tiende a perfeccionarse y para la conservacién 

del medio ambiente natural .° 

Entrando a una concepcién juridica podemos afirmar que tos derechos 

humanos son aquéllos inherentes a !a persona humana, no son una concesién 

del poder publico o de! Estado, ya que éste sdélo se {tmita a reconocerlos y 

velar por su observancia, son aquellos derechos que a lo jargo de la 

humanidad han sido reconocidos como propios del hombre y que por ende so 

han convertido en derecho positivo.* 

Los derechos humanos, en principio, parten de la idea de que ta libertad, 

la justicia y fa paz tienen su fundamento en el respeto a la dignidad intrinseca 

del hombre, asi como en sus derechos iguales ¢ inalienables; sin e! respeto a 

los derechos humanos viviriamos en un estado de primitiva barbarie. 

Los derechos humanos también los podemos definir como, un “conjunto 

de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de cardacter civil, 

politico, econémico, social y cultural, inctuidos ies recursos y mecanismos de 

garantia de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerando 

wit? 
individual y colectivamente...’ 

Los derechos humanos fundamentales son derechos que podriamos 

llamar morales, y pueden consistir en exigencias aun no reconocidas 

juridicamente, pero que cuentan con razones de orden moral y politico que 

hace deseable su positivacion; asi mismo, estos derechos morales pueden 

estar reconocidos jurfdicamente aunque tal reconocimiento resulte insuficiente 

para posibilitar su auténtico ejercicio, y también puede suceder que estando 

  

3 Cf. FERNANDEZ Euseblo, et.al., El Fundamento de log Derechos Humanvs, 1a. edicién, editorial 
Debate, Madrid Espatia, 1989, p. 155 

'© Cf. DE PINA Rafael, op. cit. p. 242 

” RODRIGUEZ Y Rodriguez Jesus, Derechos Humanos, vid, Diccionario durldico Mexicano, Instituto 

de Investigaciones Jurfdicas, UNAM, editorial Poa, S.A., Sa. edici6n, México, 1992, p.1063. 
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reconocidos si cuenten con medios suficientes Para su efectivo ejercicio, 

convirtiéndose asi en derechos plenos, siendo esto uitimo lo mas deseabie 

Pues, en realidad los derechos de caracter moral son auténticos derechos 
humanos.” 

Los derechos humanos encuentran su soporte en la existencia de fos 

derechos morales, pues su fundamento es previo a lo juridico y se encuentra 

en tales vatores morales en un plano distinto al de su positivacién, nacen por 

las necesidades humanas de convivencia que se desarrollan histéricamente 

como los derechos a la vida e integridad fisica, por ello la fundamentacién 

6tica de los derechos humanos gira en tomo a las exigencias derivadas de fa 

dignidad humana. 

Podemos afirmar que la lucha de los derechos morales, es aquetia por 

perfeccionar, profundizar y ampliar los derechos humanos."* 

En otro aspecto, los derechos humanos también encuentran su 

fundamentacién filoséfica en consideraciones histéricas tales como las 

Propuestas Utépicas del derecho natural sostenido en la lustracién, fa 

Declaracién de Virginia de 1776, la deciaracién francesa du los Derechos det 

Hombre y del Ciudadano de 1789 y la dectaracién Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, nacidos en contextos particulares y con diferente origen, 

pero todos ellos alentados por los ideales de dignidad humana, por ello aun 

que sus interpretaciones no tienen un cardcter univoco, su fundamentacién 

ética progresa en sus definiciones de acuerdo con la historia de ta 

humanidad.” 

  

* Cf. FERNANDEZ Eussbio, op.cit. pp. 156-157 
° Cfr. GIMBERNAT, Jose Antonio,et.al. El Fundamento de ios. jos Humanos, 1a.edicién, Ed. 
Debate, Madrid, Espatia, 1989, pp. 171- 173 
fr. idem , pp. 174 - 177 

 



De alguna forma los derechos humanos son tan complejos que legitiman 

la existencia de un Estado de derecho, pero como fendmeno critico alientan la 

disidencia y rechazo al orden vigente que no se ajusta a sus principios, de tal 

forma que esta dualidad nos sitéa en el ambito de la reflexién ética que 

fundamenta su existencia. Solo la argumentacién racional puede tener acceso 

a la verdad moral que se requiere para fundamentar los derechos humanos, 

pues se debe aspirar atin de manera utépica, al consenso universal de respeto 

ala dignidad humana.” 

Si bien es cierto que en los estados modermos existen mecanismos ¢ 

instituciones dedicadas a la proteccién de éstos derechos, y primordialmente 

jueces que aplican el derecho, también es cierto que se debe ocupar de ellos 

toda ia sociedad, pues al violarse las normas de convivencia se ve alterado el 

Estado de derecho, teniendo como consecuencia directa un ambiente de 

impunidad tolerada. 

Los derechos humanos son reconocidos a nivel nacional e intemacional 

asi como sus medios de proteccién, reconaciéndole al hombre la cateyoria de 

dignidad y respeto que nos merecemos por el séio hecho de pertenecer a 

nuestra especie, siendo diferentes de los animales que, como pensaban los 

clasicos griegos, carecen de alma o de raz6n; el hombre tiene caracteristicas 

que fo hacen unico en el pianeta pero debe regirse por reglas para poder 

convivir pacifica y ordenadamente con sus semejantes. 

En su evolucién histérica y social, segdn sostiene Rousseau, el hombre 

se integra a lo que se ha dado en llamar “pacto social" debiendo ceflirse a las 

normas que tos otros contratantes han propuesto y creado a través del tiempo 

y que él ha aceptado, consecuentemente el hombre en sociedad recibira la 

2* Cfr. FERNANDEZ Eusebio, op. cit. pp. 158 - 181 
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tutela de sus derechos y una legislacién que los determine, asi como ta 

obligacién de respetar la esfera juridica ajena.” 

Para ef maestro Luis Diaz Muller, !os derechos humanos se definen como 

™,,aquellos principios inherentes a la dignidad humana que necesita el hombre 

para alcanzar sus fines como persona y para dar lo mejor de si a su sociedad, 

Son aquellos reconocimientes minimos sin los cuales la existencia del 

individuo o la colectividad carecerfan de significado y de fin en si mismas. 

Consisten en la satisfaccién de !as necesidades morales y materiales de la 

persona humana...”* 

Por otro lado, los derechos humanos evolucionan constantemente por lo 

que no se puede afirmar que siempre han sido reconocidos la totalidad de los 

mismes, debido a lo dindmico del derecho y al reconocimiento paulatino que 

de éI se hace en los diferentes estados; sin embargo, podemos sefialar como 

una verdad conocida que pese a que desde el origen de la humanidad han 

cambiado las concepciones del hombre, estas han avanzado fortaleciendo las 

teorlas humanistas que le conceden mayores derechos y seguridades 

juridicas, a la par de imponerle diversas obligaciones. 

Todo ser humano merece el pleno respeto de sus derechos y esta 

obligado a respetar la esfera juridica de los demas de su especie, esta 

dualidad que hace poseer un derecho y estar al mismo tiempo obligado a 

respetario a los demés, considero que es la base de una convivencia justa 

entre los seres sociales. 

Ahora bien, para verificar en la realidad Jos derechos humanos, deben 

contenerse en un ordenamiento juridico, reconociéndolos como derecho 

  

= fr, ROUSSEAU Juan Jacobo, El Contrato Social, UNAM, México, 1962, pp.20-23. 

2 O{AZ Muller Luis, Manual! de Derechos Humanos, Comisién Nacional de Oerechos Humanes, 

Coleccién Manuales 1891/3, México, 1991, pp.43-45. 
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Positivo, y creando organismos dedicados a su salvaquarda. 

Es el caso que en nuestro pais ef medio ordinario de defensa de las 

garantias individuales es el juicio de amparo, pero para interponer quejas por 

Presuntas violaciones a los derechos humanos en general, existe ya una 

Comisién Nacional de Derechos Humanos encargada de proteger éstos 

multicitados derechos, misma que define en el articulo sexto de su Reglamento 

Intemo vigente, io que se entiende en México por derechos humanos yata 

letra dice: 

“Articulo 6.- ...se entiende que los Derechos Humanos, 

son los inherentes a ia naturaleza humana, sin los 

cuales no se puede vivir como ser humano. 

En su aspecto positivo son los que reconoce la 

Constitucién Politica... tos pactos, los convenios y los 

tratados intemacionales suscritos y ratificades por 

México”. 

Esta defiricién para el suscrito es valida, toda vez que reine todos los 

elementos principales que se han venido sefialando como parte de una posible 

definici6n de! concepto, pero antes de pasar a otro punto, sosteniendo estas 

ideas hay que examinar brevemente las dos escuetas que han participado en ia 

explicacion del tema. 

La escuela positivista sostiene que los derechos humanos son producto 

de la actividad normativa de! Estado, y por tanto antes de existir como leyes 

positivas, no pueden ser reclamables, mientras por otra parte la escuela 

iusnaturalista sostiene que éstos derechos son inherentes a la naturaleza 

humana, independientemente del Estado, quien sélo se limita a reconocerios y 

Por ello, existen por si mismos y no como una concesién estatal, ademas de 
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ser rectamables en todo momento puesto que su objetivo es que el individuo 

pueda desarrollarse como persona digna, independientemente de que sus 

derechos estén o no legisiados. 

El derecho natural se define como el “conjunto de normas reguiadoras 

de ta conducta humana, justas, eternas e inmutables. 

El concepto de derecho natural es opuesto al de derecho positivo o 

vigente, que es imperfecto, temporal y cambiante..."“ 

De jo antes expuesto, podemos decir que en México fue necesario 

conciliar las dos posturas, concluyendo que si bien éstos son derechos 

naturales, también es necesario que se contengan en e! orden nonnativo 

existente y aplicable, para asi poder verificarse en la realidad, por ello se han 

plasmado en fa Constitucion y diversas leyes secundarias. 

Es claro que !as autoridades deben colaborar a que se respeten fas 

leyes, pero no es valido que en su funcién de imponer ta fegalidad, vutneren ja 

esfera juridica de los cludadanos, por ello, deben actuar al margen de la ley y 

evitar los excesos en su funcidn. Al respecto podemos citar el articulo 29 

fraccién ll, de la Declaracién Universal de tos Derechos Humanos que a la letra 

dice: 

“Articuto 29.- IL- En el ejercicio de sus derechos y el 

disfrute de sus libertades, toda persona estara 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la 

ley con ef unico fin de asegurar el reconocimiento y e! 

respeto de los derechos humanos y libertades de los 

demas, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

  

* OSORIO Manuel, op. cit. p.237. 

 



del orden ptblico y de bienestar general de una 

sociedad democratica." 

Asi las cosas hay que entender que el Estado de derecho sélo se da 

cuando el poder y la actividad de! Estado se encuentran controlados por ia ley, 

evitando asi la tirania y que el hombre se vea obligado al recurso de la rebelién 

contra la opresién y los abusos del poder, por ello es de primordial 

importancia establecer que {a existencia de los derechos humanos obedece 

Precisamente a la busqueda de la paz social y la convivencia organizada. 

Es labor del Estado promover mediante los mecanismos que le son 

Propios, el progreso social en un contexte de amplias fibertades y derechos 

- para el hombre, porque sdélo se puede avanzar en la convivencia humana en 

base al derecho, a las mismas normas que 6! propio hombre establece. 

Una manera correcta de plantear al Estado, es aqueila que lo considera 

en ente activo y preccupado por la realizacién de la dignidad humana, que 

asegure el pluralismo social y politico con iguates libertades para todos. 7 

Definitivamente podemos afirmar que actualmente un Estado debe 

considerarse como ta organizacién politica de la sociedad que se constituye en 

un orden democratico basado en el reconocimiento a la inviolable dignidad 

humana. * 

La dignidad intrinseca y la titularidad de derechos iquales e inalienables, 

Pertenece a todo ser humano y el Estado debe respetarla y promoverla en su 

territario, comprometido a cooperar en un contexto intemacional, es decir, 

  

* Cf LOPEZ Pifia Antonio, La Garantia Constitucional ge los Der Fu entates, Ed.Civitas 
S.A., Madrid , Espafia, 1991, p. 24 
* Ctr. idem, p. 30 
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consciente de la repercusién de sus actos, no sdlo en sus gobernados, sino en 

toda !a familia humana. 

El Estado y la sociedad para establecer los derechos fundamentales del 

hombre cuentan con un estatuto jurldico-politico fundamental que 

precisamente es la Constitucién. ” 

Sin embargo aun cuando la Constituci6n cuenta con un listado de los 

derechos y garantias de fos ciudadanos, resulta evidante que no existe 

doctrinariamente un concepto unitario sobre el contenido general de los 

derechos humanos, pues este pertenece a una realidad dinamica que 

constituye un fenémeno cultural, sin embargo se puede afirmar que estos 

derechos son en efecto fundamentales por estar estrechamente vinculados 

con la idea de dignidad humana y son condiciones elementaies para el debido 

desarrollo det hombre.” 

De esta manera México a ratificado hasta el momento treinta y ocho 

instrumentos intemacionales de cardcter convencional sobre derechos 

jumanos, con lo cual ha venido a reforzar nuestra esfera juridica 

colocandonos en un plano donde las autoridades deben pleno respeto al 

individuo y en la evolucién constante de los derechos humanos, adn faltan de 

ratificar por nuestro pais dieciocho instrumentos internacionales mas en esta 

materia. ” 

Por otra parte, ademas de estar previstos por Jas normas de derecho 

positive, como ya se ha venido comentando, los derechos humanos son en si 

valores que el hombre ha creado para destacar su naturateza distinta de los 

  

2 Cfr. LOPEZ Pifia Antonio, op.cit. p. 33 
% Cf. TERRAZAS Cartos R. op.cit.p. 25 
® Cfr. RODRIGUEZ y Rodriguez Jess, Reservas Formutadas por México 4. tnstrumentos 

ntemacionales sobre Derechos Humanos, CNOH, México, 1996, pp.91-95 
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animales no racionates, éstos valores se han transformado al paso de jos 

siglos, enriqueciéndose cada vez mas y transformandose para dar una mayor 

cobertura y proteccién a la esfera juridica de las personas. 

Es de ésta forma que podemos ubicar distintas etapas del desarrollo 

histérico de los derechos humanos, que son fas siguientes: 

A) Etapa humanista antigua en oriente y occidente, representada por el 

Cédigo de Hamurabi, fos diez mandamientos, el estoicismo griego y romano. 

B) Etapa de! humanismo cristiano, representado por el renacimiento y la 

_ 6poca medieval. 

C) Etapa de tas corrientes modemas, representada por et racionalismo, el 

empirismo, iusnaturalismo, y positivismo, destacando en esta etapa fos "Bill of 

raights” del afio de 1889 y que son el primer orden juridico que se ubica como 

antecedente positivo de los derechos humanos. 

D) Etapa de! iluminismo francés, representada principalmente por ia 

ideologia de Rosseau y Montesquieu, destacando la “Declaracién de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789. 

E) En el siglo XX, que representa la internacionalizacién de tos derechos 

humanos, su ampliacién a las areas econdémicas y sociales, la creacio6n de 

legistacién a nive! interno y extemo de los estados, la existencia de 

organismos dedicados a su salvaguarda y promocién; destaca ta "Declaracién 

Universal de los Derechos Humanos”.” 

  

% Cfr, institute Interamericano de Derechos Humanos, Educagién y Derechos Humanos, San José 

Costa Rica, 1988, pp.9-13. 
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Auxitiados por esta retacién cronolégica, podemos observar que hoy por 

hoy tos derechos humanos ya se encuentran reconocidos a nivel internacional! 

y plasmados en la Declaracién Universal de los Derechos Humanos, misma que 

fue suscrita por la Organizacién de 1a Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948, y en México se encarga de su aplicacién y proteccién la Comisi6n 

Nacional de Derechos Humanos, desde su creacién el 6 de junio de 1990. 

Esta Declaracién Universal a que se ha hecho referencia es el punto de 

partida, el impulso determinante que viene a definir fa {inea de avance social 

que hoy dia predomina en la mayoria de estados del planeta, plasma el sentir 

de los hombres y los pueblos, e incita a cambiar a aquélios que no aceptaban 

el valor y dignidad de nuestra especie, aunque todavia en fos albores del siglo 

XXI, hay quienes piensan obstinadamente no reconocer la encomiable labor de 

arraigo y respeto de los derechos elementales on la sociedad, tal es ef caso del 

Apartheid en Africa, de las sectas norteamericanas que pratenden volver al 

pasado haciendo renacer el racismo, o de los grupos europeos neonazistas. 

Los grandes avaices en materia Juridica, a la humanidad le han costado 

sigtos de tucha, y no es posible echarlos abajo o desconocerlos, los derechos 

humanos no pueden dar marcha atrés, por el contrario, deben tender a 

protagerse mejor en la realidad, no por afan de hacer mas leyes e instituciones, 

sino porque sélo intentando realizar los ideales del pueblo, contenidos ya en 

normas, se podré alcanzar la justicia y armonia social. 

En cuanto a la clasificacién de nuestros muiticitados derechos, nos 

referiremos a la mas aceptada por la doctrina”", y que por razones 

metodoldégicas se ha dividido en tres "generaciones”, en raz6n de la cobertura 

progresiva de las 4reas que abarcan, y son las siguientes: 

  

Cf. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, op. cit. p.22. 
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a) Primera generacién: derechos civiles y politicos. 

b) Segunda generacién: derechos econémicos, sociales y culturales. 

c) Tercera generacién: derechos de los pueblos. 

Estas generaciones se explican de ta siguiente forma: 

a) La primera generacién se caracteriza porque existe en ella una clara 

relacién entre el gobemado y el Estado, en ta cual éste tiltimo debe abstenerse 

de reprimir las libertades que ha concedido a! primero, y debe ademas, 

garantizar el respeto de los derechos ciudadanos, via mecanismos judiciales; 

por otro lado, corresponde a su titular, es decir ai individuo en particular, et 

reclamo de éstos derechos, sin perjuicio de que se pudiesen ver afectados un 

conjunto de personas, ya que su reclamo en todo caso es individual y no 

colectivo. 

b) La segunda generacién de nuestra clasificacién, se ve caracterizada 

por la obligacién estatal de hacer, es decir, de realizar ciertas conductas, 

come son el proporcionar seguridad social, servicios publicos, educacién, 

etcétera. Debiendo para ello desstinar recursos econdémicos para la satisfaccién 

de las necesidades primarias de los gobemades, por lo que es una actitud 

positiva de hacer la que caracteriza el pape! dei Estado frente a éstos 

derechos, que son colectivos y no individuales, puesto que su destinatario es 

la sociedad en su conjunto, por to que también no son reclamables 

directamente y dependen de tas posibilidades financieras de cada Estado en 

particular. 

c) La ultima generacién de derechos humanos es la de més reciente 

creacién y adn no se encuentra bien delimitada, por lo que fa identificacion 

concreta de éstos se tora dificil al no existir ningun ordenamiento que fos 

reuna. Incluso el mismo términe “pueblo" es muy controvertido, ya que al 
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citarlo nos podemos referir a una etnia, a una nacién, comunidad o a un grupo 

cualquiera de personas. 

No obstante, éstos derechos existen y son una amplia gama que dia con 

dia se extiende a diversas Areas de ta convivencia humana, por ejemplo, 

podemos citar el derecho a la ecologia que en éstas ultimas décadas se ha 

reconocide como tal. En ésta tercera generacién podemos ubicar infinidad de 

derechos que ya se han legislado, pasando a formar parte del derecho 

positivo, entre otros considero destacados: 

A) El derecho a ia paz. 

B) Derecho al desarrollo. 

C) Derecho a !a libre determinacién de los pueblos. 

D) Derecho al medio ambiente. 

E) Derecho a ta comunicacién. 

F) Derecho a! patrimonio de fa humanidad. 

Ai hablar de “derechos de los pueblos”, se pretende ubicar a la 

colectividad como su titular, pues todos los seres humanos pueden verse 

afectados en su conjunto, y estos son derechos dispersos que no se pueden 

ubicar en otras categorias; tampoco existe un organismo especifico y Gnico 

ante quien estos sean reclamabies, y su legislaci6n como su aplicacién, varia 

de acuerdo al tiempo y lugar donde se ubiquen, siendo cada Estado quien se 

dedica a resguardarios en ta medida de sus posibilidades, sin perjuicio de lo 

aportado por organismos de caracter internacional. 

De cualquier forma, los derechos humanos siempre seran reciamables, 

puesto que son imprescriptibles, es decir, que no se pierden por el paso del 

tiempo, ya que en el caso de jos derechos inherentes 2 la persona, no es 

indispensable que la ley los declare imprescriptibles, pues lo son atin en 
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ausencia de un texto que asi lo declare y ademas también son inalienables, al 

respecto cabe sefialar la siguiente tesis jurisprudencia! que a la letra dice: 

“DERECHOS IMPRESCRIPTIBLES. No es necesario un 

Precepto expreso de la lay para que se declare que un 

derecho es imprescriptible. Sin norma legal, no prescriben 

los derechos dei propietario (o al menos algunos de ellos), lo 

mismo puede afirmarse con relacién a los derechos det 

comunero, y a ios inherentes a la persona humana, como jo 

es el de peticién, derechos que son inalienables a 

imprescriptibles, aun en total ausencia del texto que io 

declare. 

El derecho de peticién no conoce limites temporates ni 

Padece restricciones, como no sean, las previstas en el 

articulo 8 de la Constitucién Federal, sin perjuicio de que la 

autoridad a quien se dirige la promocién ta acuerde en 

sentido desfavorable al interés det peticionario”. 

SEMINARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, QUINTA EPOCA 
TOMO XCVIl, PAGINA 302. 

La tesis anterior nos deja en claro que los derechos humanos son 

imprescriptibles ¢ inalienables y etlo no depende del derecho positivo, sino del 

derecho natural, pues son derechos inherentes a fa naturaleza humana. 

1.3 DIFERENCIA ENTRE DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS 

INDIVIDUALES. 

El objeto def presente apartado, no es crear una polémica que 

Pretendiera establecer una radical distancia entre el contenido de [as ilamadas 
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garantias individuales que consagra nuestra Carta Magna y jos derechos 

humanos, que estén contenidos en ia Declaracién Universal y otros 

ordenamientos, toda vez que son conceptos estrechamente vinculados entre 

si; por lo que tan sélo se habran de diferenciar los conceptos con fines de 

estudio y Gnicamente para entenderlos mejor en forma particular. 

En este orden de ideas, se exponen las siguientes diferencias: 

GARANTIAS INDIVIDUALES 
  

a) Estan contenidas en los primeros 29 articulos de la Constitucién Politica de 

México. 

b) Su medio de proteccién es el juicio de amparo, de! cual conoce el poder 

judicial. 

c) Son una parte especifica de los derechos del hombre, misma que es la 

minima y esencial, por ello se encuentra reconocida por el Estado. 

d) Al existir su violacién de inmediato se pueden hacer vater, suspendiéndose 

incluso el acto de autoridad reclamado, via el juicio de amparo. 

e) El Congreso de fa Unién es quien las expidié y quien las puede reformar. 

f) Forman parte exclusivamente del derecho positivo mexicano. 

DERECHOS HUMANOS 
  

a) Estan contenidos en varios ordenamientos, principalmente en la Declaracién 

Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de los Derechos Civiles y 
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Politicos, en el Pacto de los Derechos Econdémicos, Politicos, Sociales y 

Culturales, asi como en la Convencién Americana sobre los Derechos 

Humanos. 

b) Se protegen por organismos privados y gubernamentales, nacionales y 

extranjeros, de acuerdo a la normatividad aplicable al caso concreto. 

¢) Son el género que contiene a todos aquellos derechos que pertenecen al ser 

humano. 

d) No en todos los casos se pueden hacer valer de inmediato, esto depende de 

cual derecho sea vulnerade y qué autoridad sea ja competente, ademas no 

siempre se puede suspender el acto que se reclama. 

@) Emanan de acuerdos, pactos, tratados y convenciones intemacionales, que 

se ratifican por México. 

f} Son parte del Derecho Internacional y sélo son de observancia oblicatoria 

para los paises que han suscrito la normatividad. 

De acuerdo a la distincién anterior, se observa que en efecto, existen 

algunas diferencias entre los dos conceptes, pero en el entendido de que 

todas las garantias individuales son derechos humanos, por estar contenidas 

de una u otra forma en la normatividad que los establece. 

4.4 DEFINICION Y ANALISIS DEL CONCEPTO AVERIGUACION 

PREVIA. 

El proceso penat se conforma por diversas etapas que son: 
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a) La averiguaci6n previa 

b) La instruccion 

¢) El juicio 

d) La ejecucién de sentencia 

Ahora bien, se denomina averiguacién previa a la “etapa procedimental 

durante fa cual ef érgano investigador realiza todas aquellas diligencias 

necesarias para comprobar en su caso, el cuerpo det delito y la probable 

responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstencidn de la accion penai™.* 

También podemos ubicar a fa averiguacién previa como la etapa del 

procedimiento penal en e! que el Ministerio Publico con auxilio de la policia 

bajo su mando inmediato, practica todas las diligencias necesarias que le 

permitan estar en aptitud de ejercitar 1a accién penal, una vez que existen 

datos que segtin su criterio acrediten los elementos del tipo penal y fa 

probable responsabilidad del indiciado.* 

De ta! forma que el inicio o punto de partida de la accién penal es la fase 

indagatoria, que empieza desde que ia autoridad administrativa tiene 

conocimiento de que se ha cometido un delito o de (a existencia de hechos que 

pudiesen constituirse como tal, abarcando asi desde fa denuncia o querella 

hasta la consignacién ante la autoridad judicial, teniendo como contenido las 

diligencias que se hayan realizado, tas declaraciones que se recabaron en la 

investigacién y tos dictamenes periciales necesarios para integrar e! tipo 

penal. 

El Ministerio Publico debe iniciar fa investigacién al tener conocimiento de 

  

“OSORIO y Nieto Cesar Augusto, La Averiquacion Previa, Editorial Pomia S.A., Ba, edicion, México, 
1992, p.2. 
» Cfr. COLIN Sanchez Guillermo, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, Editorial Pornia, 
S.A. 3a. edicién, México, 1974, p.233. 
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fos hechos, debiendo reunir como autoridad acusadora y representante social, 

los elementos necesarios que en su caso justifiquen el ejercicio de ta accion 

penal o bien jo contrario; para ello se auxilia del ofendido, de terceras 

personas, de peritos y naturaimente de las investigaciones de Ia policia. 

El 6rgano investigador al integrar una averiguacién previa debe observar 

y respetar en todos jos actos que realice las garantias constitucionales, para 

que esta se Heve a cabo con apego al derecho, sin vulnerar la seguridad y 

tranquilidad de los individuos.“ 

Una vez que el Ministerio Publico ha agotado las investigaciones 

necesarias para reunir los elementos del tipo penal de que se trate y tiene la 

conviccién que se ha identificado al presunto responsable, se encuentra en 

aptitud de ejercitar la accién penal, para ello envia todas las actuaciones al 

juez penal que habr4 de conocer def asunto, acompafiando el expediente con 

el presunto responsable o bien la peticién de una orden de aprehension, es 

decir, la consignacién puede darse con o sin detenido. 

En suma, la consignacién es el acto procedimental a través dej cual e/ 

Ministerio Publico ejercita {a accién penal, poniendo a disposicién de un juez 

las diligencias y, en su caso, al detenido sujeto a prisién preventiva, iniciando 

la parte judicial del proceso. 

Es un juez el que finalmente decidiré si se cometié un delito, quién es 

responsable y la pena que amerite, ajustandose a las disposiciones de ley. 

Aclarando que se considera como delito aquella conducta, tipica, antijuridica, 

culpable y punible, y que es precisamente el Ministerio Publico ef encargado 

constitucional, segun el articulo 21, de su persecucién. 

  

* Cfr. OSORIO y Nieto Cesar Augusto, op. cit. p. 34. 
 Cfr. COLIN Sénchez Guillermo, Op. cit, p.261. 
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Situacién diferente cuando e! Ministerio PGblico de investigador y 

perseguidor de delitos que es en la averiguacién, pasa a ser parte acusadora 

en el juicio, ya que en esa etapa su papel sera acusar al procesado en base a 

las pruebas que ofrezca y desahogue. 

Las diligencias que lleva a cabo e! Ministerio Publico con auxilio de fa 

policia judicial conforman ta averiguacién previa, pero si no existe ta 

consignacién no se puede hablar formalmente de un proceso penal, sino 

solamente de una serie de actos meramente administrativos y no de tipo 

judicial, al respecto respaldando esta idea, a continuacién se transcribe {a 

siguiente tesis jurisprudencia!: 

“AVERIGUACION PREVIA, INTEGRACION AL PROCESO DE LA. 

La averiguacién previa que levanta el Ministerio Publico, al 

hacerse la consignacidn al juez det conocimiento, integra, 

junto con las diligencias judiciales, un todo Indivisible que 

constituye el proceso." 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, SEPTIMA EPOCA, SEGUNDA 

PARTE, VOLUMEN 127 - 132, PAGINA 30. 

La averiguacién previa es propiamente e! inicio de todo proceso penal, 

pero no necesariamente debe desembocar en el mismo, pues el Ministerio 

Publico sélo puede consignar e iniciar asi la instrucci6n, cuando ha integrado 

los elementos dei tipo penal y existan datos que acrediten la probable 

responsabilidad del inculpado, sin esto el representante social no podra hacer 

que la averiquacién de inicio a un proceso jurisdiccional. 

La consignacién en que puede culminar una averiguacién previa, debe 

en todos fos casos estar fundada y motivada, ya que es un acto de 
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autoridad sujeto a la garantia prevista por el articulo 16 constitucional, al 

respecto se sejiala la siguiente jurisprudencia: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. 

Para que ta autoridad cumplacon la garantia de legalidad 

que establece el articulo 16 de la Constitucién Federal 

en cuanto a la suficiente fundamentacién y motivacién 

de sus determinaciones en ellas debe citar el precepto legal 

que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la 

llevaron ala conclusién de que el asunto concreto de que 

se trata, que la origina, encuadra en los presupuestos de 

. la norma que invoca. 

JURISPRUDENCIA SEGUNDA SALA, EPOCA 7a, VOLUMEN 30, TERCERA 

PARTE, PAGINA 57. 

De !o anterior se desprende que el acto de autoridad mediante el cual et 

ministerio publico consigna ante la autoridad jurisdiccional a un indiciado, en 

principto debe estar fundado y motivado, para que retina los requisitos de 

legalidad impuestes por el articulo 16 de la Constitucién, es decir, que para no 

violentar ios derechos humanos no solo debe contener Jos fundamentos de 

derecho en que se basa, sino que ademas debera contener un razonamiento 

del por qué toma tal determinacién, para que asi se pueda considerar un acto 

apegado a derecho. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Los derechos humanos forman parte de la existencia misma de los 

hombres en sociedad, la gama de estos derechos se ha creado paulatinamente 

desde las culturas m4s antiguas hasta las actuales, encontrando sus primeras 

raices occidentales, en el humanismo grecorromano; y las orientales en las 

versiones hinddes, china e islamica. 

Desde ‘las Leyes de Hamurabi, el Antiguo Testamento, el Nuevo y el 

Coran, se ha reflejado la problematica de los valores humanos en el 

ordenamiento juridico, de hecho en los diez mandamientos, por ejemplificar, se 

protegen de forma particular los derechos fundamentales del hombre, vemos 

que se prohiben ef robo y el homicidio, equivalentes a la proteccién de la 

propiedad y Ia vida, respectivamente. 

Resulta importante también el aporte realizado por el estoicismo griego y 

romano, con su apreciacién dei derecho natural de los hombres y el desarrollo 

del iusnaturalismo fundado en Ia racionalidad. 

La época medieval se vio marcada por un humanismo cristiano, que se 

transforms al terminar el sistema feudal europeo, estableciéndose después 

algunas libertades a pesar del absolutismo monarquico. 

En ésta é6poca, se desarrolian ideas como las de igualdad, libertad y la 

propiedad, en funcién de las aportaciones de grandes pensadores, 
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particularmente de Hobbes y Locke, quienes afirman con diferentes enfoques 

la existencia de regias normativas anteriores a cualquier configuracion politica. 

La consolidacién de ia corriente iusnaturalista, juega un papel 

preponderante en la internacionatizacién de los derechos del hombre y 

también que en el afto de 1689 se produce lo que algunos consideran la 

primera evidencia del derecho positivo en !o que se refiere a nuestra materia de 

estudio, Esta primera norma positiva se denomind "Bill of Rights” y era de 

alguna forma un ifmite a fa acci6n gubernamental frente af gobernado, siendo 

que el monarca concedia una serie de derechos y libertades aceptadas por el 

pueblo con caracter inderogable. 

Ya en tos sigios XVIlt y XIX se dieron las ideologias que habran de 

sustentar internacionalmente los derechos del hombre, desplegandose hacia 

todo el mundo fas ideas de Rousseau y Montesquieu, siendo esto muy 

importante, porque a! surgir la declaracién francesa de derechos dei hombre y 

det ciudadano en 1789, a diferencia de los Bill of Rights ingleses y de otras 

declaraciones anteriores, se declaran fos derechos como pertenecientes al 

hombre por e! sdio hecho de ser hombre, adquirlendo su categoria de 

universalidad.* 

Juan Jacobo Rousseau, nacié en 1712 e iluminé con sus ideas el siglo 

XVIll, creando su teoria de! contrato social, la cual sostiene que el hombre en 

su estado natural es completamente libre, pero mediante un pacto con sus 

semejantes se asocia para crear un gobierno legitimo, por asi decirlo. El 

hombre mediante este pacto se une para seguir siendo libre y gozar de ciertas 

seguridades; e! libro del contrato social comienza con éstas Palabras: "El 

hombre ha nacido libre y sin embargo vive en todas partes entre cadenas...”, el 

pacto trata de resoiver este problema encontrando una forma de asociacion 

  

* Cfr. Educacién en Derechos Humanos, op. cit., pp.11-13. 
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que proteja y defienda a cada asociado en su persona y bienes, con la fuerza 

comun de todos, pero obedeciéndose asi mismo y perteneciendo tan libre 

como antes. 

Es claro que el hombre antes de asociarse y entrar al pacto social, se ve 

dominado por sus instintos y la esclavitud a sus sentidos, carece de moral e 

ignora el sentido do la justicia, Su libertad no tiene mas limites que su fuerza 

Individual, pero al asociarse sus ideas se extienden y sus sentimientos se 

ennoblecen; de anima! pasa a usar su raz6n y ser un hombre realmente. 

El pacto social eleva al hombre a una etapa de libertad y felicidad, cuya 

culminacién es ja union entre ef pensamiento y la voluntad, entre la libertad y la 

ley. 

£f contrato social crea una comunidad que es resultado de la flamada 

“voluntad general” misma que es el elemento principal de Ja constitucién de un 

Estado, el contrato es socia! justamente porque absorbe a los individuos que 

entregan su fibertad para ser ciujadanos miembros de un Estado soberano. 

El contrato que propone Rousseau es Ia base de la ideologia de los Estados 

actuales y de los principios de libertad que intemacionaimente son 

reconocides y aceptados, pugna por la supremacia del interés general o 

ptiblico, sobre fos intereses individuales, tiene como fin la felicidad del 

individuo inmerso en sociedad, en base al respeto de sus libertades en una 

convivencia organizada por las leyes que emanen de la voluntad general. 

La ideotogia de éste gran maestro francés es muy importante en materia de 

derechos humanos, porque se podria afirmar que fue a partir de sus 

aportaciones cuando se vieron influenciados en sus teorias grandes 
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pensadores y filésofos como Hegel y Kant, entre otros.” 

Por otro jado, encontramos en América otro antecedente de gran 

importancia en lo que hoy son los Estados Unidos de América, ya que ei 4 de 

octubre de 1774, se reunieron algunas personas formando un congreso que 

representaba a las doce colonias, votando por implantar una declaracién de 

derechos, que dos afios después, en 1776, se convirtiera en la Declaracién de 

Virginia, la primera ley de fos nacientes Estados Unidos y que viniera a 

sostener el principio de las libertades individuales, ya que claramente esta 

influenciada por el pensamiento de Rousseau y Locke.* 

No cabe duda que fue una gran inspiracién a nivel universal ésta 

: declaracién, sin la cual la revolucién francesa no tendria el preponderante 

lugar que ocupa en cuanto a la normatividad en derechos humanos se refiere; 

viene a inaugurar una etapa juminosa de !a humanidad en que se reconoce al 

hombre como un ente colmade de derechos y con ciertas obligaciones frente a 

fa autoridad soberana. 

La deciaracién hecha por los ‘ranceses, conjuntamente con la 

“Dectaracién de Derechos def Buen Pueblo de Virginia", son e! inicio 

propiamente de fa era de los dereches humanos, marcando un precedente para 

las ideas libertarias de los paises latinoamericanos, donde encuentran un 

terreno fértil las ideas de nacién, libertad, soberania, igualdad juridica y 

separacién de poderes, entre otros. 

Dice el preambulo de fa declaracién francesa: “... considerando que la 

ignorancia, el olvido o ef desprecio de los derechos del hombre son las unicas 

causas de las desgracias publicas y de la corrupcién de los gobiernos, han 

  

>" Cf. ROSSEAU Juan Jacobo, op. cit., pp. Vil - XXVII. 
* Cfr_Documentos y Testimonios de Cinco Siglos, Comisi6n Naciona! de Derechos Humanos, 
Coleccién Manuales 1991/9, México, 1991, pp. 18 - 20. 
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resuelto exponer en una declaracién solemne los derechos naturales, 

inalienables y sagrados de! hombre, a fin de que esta declaracion presente 

constantemente a todos fos miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar 

sus derechos y sus deberes; a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, 

fundadas en adelante en principios simples e indiscutibles, contribuyan 

siempre ai mantenimiento de la constitucion y a la felicidad de todos..." 

De lo anterior se infiere que, en efecto, desde hace mucho tiempo 

sabemos que la Unica causa de! mal funcionamiento de un gobiemo, es 

precisamente la violacién de los derechos humanos, con todos los problemas 

que esto implica; por ello fue que se creé esta declaracién, para fijar reglas 

claras de convivencia y organizar mejor la relacién entre gobernantes y 

gobernados, para garantizar las libertades de! hombre y sustentar en forma 

sélida el ya comentado contrato al que implicitamente estamos unidos todos 

los hombres. 

Como podemos observar los derechos humanos a nivel internacional 

han tenido un gran desarrollo a !o largo del tiempo, dado inicio su existencia 

cronolégica desde 1812 con la Carta Magna Inglesa, sin embargo, este 

desarrolio lejos de detenerse, actualmente tiende a crear nuevas gamas de 

derechos y a extenderse cada vez mas en el mundo contemporaneo.”” 

La nocién o concepto de Jos derechos humanos ha sido un proceso 

evolutive, conformandose al paso del tiempo de manera paulatina, se han 

consignado primero histéricamente en e! plano nacional y luego a nivel 

internacional, podemos decir que desde Ja declaracién de independencia de 

les Estados Unidos en 1776 y la dectaracién francesa, empieza el proceso de 

  

3° 1789-1989 Bicentenario de la Declaracién de tos Derechos de! Hombre ¥ del Civdadano, Secretaria 

da Gobemacién, edici6n conmemorativa, México, 1989, pp.12-1 5. 

* Cf TRUYOL y Serra Antonio, Los Derechos Hymanos, Declaraciones y Convenios Intemacionales, 

Editorial Tecnos S.A. Za reimpresion Madrid, Espafia 1994 pp. 181-200 
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constitucionalizacién de los derechos humanos, fenémeno que se debié al 

pensamiento liberal que se fue plasmando en diversas declaraciones y 

constituciones a partir del ultimo cuarto del siglo XVIIl, y que como una primera 

etapa comprende hasta la primera guerra mundial, pues hasta entonces se 

entendian los derechos humanos solo en el contexto referente at individuo 

como ciudadano; una segunda etapa, se presenta con Ja internacionalizacion 

de los derechos humanes como consecuencia de la segunda guerra mundial y 

formalmente comienza esta etapa con la declaracién universal de 1948, la cual 

fue prociamada como un ideario completo para alcanzar el respeto a los 

derechos que definia, pero también con el fin de asegurar a través de medidas 

progresivas su reconocimiento efectivo, siendo pues 1a declaracién universal 

de tos derechos humanos, mas alla de una mera disposicién legislativa, una 

exposicién de objetivos por alcanzar aplicables a todos jos pueblos de! 

mundo, para hacer la convivencia entre los hombres mas humana. “ 

Es ta Declaracién Universal de los Derechos Humanos aprobada en Paris 

el 10 de diciembre de 1948, el instrumento internacional que contempla la 

Proteccién de los derechos elementales del ser humano, y dicha nommatividad 

fue creada considerando a la libertad, 1a justicia y la paz como ja base de 

reconocimiento para fa dignidad humana, considerando ademés que los 

derechos elementales deben protegerse por todo régimen de derecho, para 

que el hombre no se vea obligado al recurso de la rebelién contra fa tiranfa yla 

opresion. Esta Declaracién Universal también tiene por objeto asegurar la 

existencia y creacién de medidas progresivas de caracter nacional e 

internacional para el efectivo reconocimiento y aplicacién de los Principios que 

encierran los derechos humanos. 

Respecto a fa averiguacién previa, tema central de este trabajo, son 

  

“ Cf. RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ Jesus, Estudios sobre Derechos Humanos, Aspectos Nacionales 
@ Intemacionates, Comisién Naciona! de Derechos Humanos, México, 1990, pp.13-24. 
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aplicables los articulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 28 de la Declaracién 

Universal, pues en ellos se plasman la igualdad entre los hombres, el derecho 

a la vida, !a libertad y a la seguridad de su persona, prohiben ja esclavitud y fa 

tortura, consagran el derecho de audiencia, el derecho a la defensa y a no ser 

detenido arbitrariamente, asi como establecen que toda persona tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en un 

juicio donde se aseguren todas las garantias necesarias para la defensa. 

Cabe destacar, que durante todo el devenir histérico de la humanidad 

siempre ha existido la violacién de los derechos humanos, en todas las épocas 

y bajo todos Ios sistemas politicos, incluso hoy en dia la violacién de derechos 

humanos es constante, tanto en los paises socialistas como en los paises 

capitalistas, sin embargo, existen diversos tratadistas que sostienen la idea de 

que el capitalismo y e! imperialismo son los sistemas socioeconémicos y 

politicos que representan la mayor violacién de derechos humanos. bal 

2.2 EL OMBUDSMAN 

La institucién juridica denominada OMBUDSMAN es por excelencia fa 

protectora de los derechos humanos, encuentra sus origenes hacia finales del 

siglo XVI en Suecia, donde existia en aquel entonces un funcionario nombrado 

por el rey denominado “Proboste de !a Corona” y que se encargaba de vigilar a 

los fiscales publicos y actuaba como fiscal principal en nombre del rey. 

Para el afio de 1715 por orden de la cancilleria sueca se crea el cargo de 

procurador supremo (Hogste Ombudsmannen) quien vendria a velar por la 

* Cfr. REIMANN Elisabeth, et.al., DERECHOS HUMANOS FICCION ¥ REALIDAD, ed. Akal Editor, 
Espaia, 1980, pp. 7-8 
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legalidad y vigilar que los funcionarios publicos cumplieran con sus deberes y 

obligaciones, observando las disposiciones iegales existentes.” 

No obstante, es hasta el afio de 1809 cuando los suecos utilizan por 

Primera vez e! término Ombudsman, para denominar al funcionario encargado 

de investigar las quejas del publico con respecto a los servidores 

gubernamentales. 

Ombudsman significa para [os suecos representante, y puede calificarse 

como un comlisionado parlamentario, ya que es designado por el érgano 

legislativo pero con autonomia respecto al mismo, se fe puede calificar como 

una institucién universal pues al terminar ta segunda guerra mundial se divulgo 

y arraigo en todo el mundo.“ 

Posteriormente la institucién se extendiéd a los palses escandinavos, 

desarrollandose y perfeccionaéndose para ser captada ya en el siglo XX por 

casi todos los paises desarrollados, cobrando su mayor auge posteriormente a 

ja Segunda Guerra Mundial en que serfa exportada Para arraigarse en definitiva 

como un moderno medio de control de la actuacién de ios funcionarios 

publicos. 

El maestro Fix Zamudio define al Ombudsman como “... el organismo 

auténomo, cuyo titular es designado por el tegislativo, por el ejecutivo, o por 

ambos, con la funcién esencial de fiscalizar la actividad administrativa; recibir 

fas reclamaciones de los administrados; gestionar fa pronta resolucién de las 

cuestiones planteadas, y de no ser posible, investigar dichas impugnaciones 

Para que si se considera que se han afectado indebidamente ios derechos e 

intereses legitimos de los propios reclamantes, formutar recomendaciones no 

  

“Cf. VENEGAS Alvarez Sonia, Origen y Devenir del Ombudsman, UNAM, México, 1988, p.28. 
“ Cf. FIX Zamudio Hector, Pro on Juridica de jos Derechos Humanos, ios Com: ivos, 
Comisién Nactonal de Derechos Humanos, Mexico, 1991, pp. 212-213. 
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obligatorias a las autoridades respectivas, con el objeto de lograr la reparacién 

de {as citadas violaciones; presentar informes publicos especiales y 

periédicos sobre tas cuestiones investigadas y sugerir reformas y 

modificaciones a las practicas, los reglamentos y las leyes administrativas, 

para una mejor prestaci6n de los servicios ptiblicos”. “ 

£1 Ombudsman se conoce doctrinariamente como “ ...un organismo de 

origen escandinavo, designado por el érgano legislativo, o por el gobierno, con 

autonomia, y estabilidad, cuyas funciones consisten en recibir e investigar las 

reclamaciones de los afectados contra los actos u omisiones de tas 

autoridades administrativas, intentar una solucién répida del problema y 

pronunciar, en su caso, una proposicién no obligatoria a ia autoridad 

respectiva.” 

La institucién actuaimente existe y opera en mas de medio centenar de 

pafses, on los cuales se aplican {as respectivas leyes focales, asi como los 

instrumentos internacionales que reglamentan los diversos aspectos de los 

derechos humanos y que han sido ratificados por la mayoria de fos paises del 

mundo.” 

El modelo sueco del ombudsman, ha evolucionado y hoy en dia se ha 

convertido en una institucién universal con arraigo en numerosos paises, 

incluso en algunos con menor desarrollo que el que tenemos en nuestros 

ordenamientos juridicos. “ 

Al ombudsman, debido a su funcién, algunos estudiosos to han 

43 FIX Zamudio Hector, Proteccion Juridica de tos Derechos Humanos.op.cit. p. 218 

“FIX Zamudio Hector, Latinoamérica: Constitucién_, Proceso y Derechos Humangs, op. cit. p. 530 

“ Cfr. TRUYOL y Serra Antonio, Los Derechos Humanos, Declaraciones_y Convenios 
Intemacionates, op.cit. pp.181-200 

Cfr. FIX Zamudio Hector, américa : Constitucién, Proceso y Derechos Hu! $, OP. cit. Op. 

443-445. 
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considerado también como una institucién paralela al Ministerio Publico, en 

cuanto a que representa el interés sociat recibiendo denuncias de ciudadanos 

contra las autoridades, tal como to hace el ombudsman, y también paralela a 

1a Procuraduria Federal del Consumidor, en cuanto a la actividad fiscalizadora 

que hace esta ultima de las autoridades administrativas. ° 

EI ombudsman cuenta con algunas caracteristicas propias y que le son 

comunes en todos los lugares en que existe, ademas de distinguirlo de otras 

instituciones, a continuacién nos referimos a ellas: 

| Independencia 

{, Autonomia 

Ml, tmparcialidad 

WV. Accesibilidad 

V. Resoluciones no vinculatorias 

Vi. Auctoritas 

Vill. Publicidad 

Analizando estas caracteristicas encontramos que el Ombudsman al ir 

desempehando su funcién exclusiva de protector y defensor de los derechos 

humanos, debe obrar con independencia de fos poderes Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, tanto en la investigacion de las quejas que se le presenten, como al 

momento de emitir su fallo, lo cual no significa que no se pueda ver apoyado 

en sus labores por las diversas autoridades estatales, ya que no se trata de 

crear un “cuarto poder”, sino de atender las quejas que se tengan de los 

funcionarios det gobierno para que los tres poderes funcionen adecuadamente. 

De alguna forma {a independencia de fa institucién garantiza la 

imparcialidad de sus resoluciones; vale aclarar que la independencia, se refiere 

® Of, FIX ZAMUDIO Hector, Latinoamerica: Constitucion, Proceso y Derechos Humanos, op.cit-pp. 
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a los aspectos juridicos sobre los que se le puede disociar de! gobierno dei 

cual depende, ya que es una institucién que presupuestalmente vive del 

gobierno; en e! caso de México es absolutamente légico que necesita estar 

previsto en los presupuestos federal y locales de egresos, un rubro especifico 

para cubrir el gasto que la Comisién Nacional y las locales de derechos 

humanos representan. 

En cuanto a la autonomia del Ombudsman podemos sefialar que ésta se 

refiere a su organizaci6n interna, ‘puesto que sera el propio Ombudsman quien 

decida cémo se integrar4 su organismo, y es iégico que esto suceda de esta 

manera, pues asi sera ef propio Ombudsman quien sin formalismos ni 

burocracia investigue por sus propios medios las quejas, teniendo veracidad 

para él las investigaciones que hagan sus subordinados, quienes se habran de 

organizar intermamente de acuerdo con las instrucciones y reglamentos que se 

les proporcionen para cumplir sus funciones. 

La autonomia presupone que nadie dara al Ombudsman ordenes para 

que tome decisiones en aigin sentido y que nadie podra dirigir sus 

investigaclones imponiendo sus criterios. 

Imparcialidad ante todo, de ésta idea parte la instituci6én en comento, ya 

que surge precisamente para que los érganos de! estado no sean juez y parte 

en una queja interpuesta por ef gobernado, surge para actuar ai margen de 

intereses decidiendo con apego a jo que se desprenda de sus actuaciones e 

investigaciones, sin inclinar la batanza de la justicia hacia hinguno de los 

interesados. 

Su actuacién no se debe someter a la corrupcién, ni a ningun elemento 

nocivo que le indujera a favorecer a uno en perjuicio de otro. 

40 

 



Si consideramos a el Ombudsman como un mecanismo para cuidar, 

vigilar y promover la observancia de los derechos humanos, entendemos que 

no tiene exclusivamente como espiritu, ser defensor de las actuaciones de fos 

funcionarios estatates, ni mucho menos es su unico fin proteger a toda costa al 

gobernado sin importarte nada, mas bien, podemos afirmar que en todas las 

actividades que le sean propias, el Ombudsman debe ser imparcial, teniendo 

como Unica guia la busqueda de la verdad y el mantenimiento del estado de 

derecho. 

La accesibilidad es un presupueste que incluso considero, podriamos 

flamario de existencia, para esta gran idea de proteger la esfera juridica dei ser 

humano mediante e! Ombudsman, ya que ante todo es imprescindible que el 

gobemado esté en aptitud de enfrentarse de inmediato, con apoyo y garantias 

frente a una autoridad arbitraria o violadora de la ley. Es claro que para ello se 

deben crear tas instancias y procedimientos eficaces, para que se conozca la 

queja a la brevedad posible y pueda intervenir de inmediato el Ombudsman 

come encargado de velar por los derechos humanos. 

Por otra parte, 6s de considerarse que cualquier gobemado puede acudir 

a presentar una queja frente a 1a instituci6n que se viene comentando, a la que 

debe darse tramite siempre y cuando estén satisfechos los requisitos de 

competencia y pocedibilidad que ella misma establece, abocandose a la 

investigaci6n de fos hechos; pero, hay que decir que fo fundamental es que el 

gobemado debe tener acceso sin demora a la institucién, ésta debe ser su 

caracteristica. 

Se puede comentar al margen de lo anterior, que en los procedimientos 

de averiguacién previa de nuestro pais, de hecho se presentan violaciones a 

los derechos humanos y es aqui donde destaca fa caracteristica de 1a 

accesibilidad, puesto que en estos casos especificos es cuando se necesita de 
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una intervencién inmediata que solo se Puede lograr cuando el gobemado 
tiene posibilidad de acceder con inmediatez al érgano respectivo Para que 
Proteja bienes o derechos que de verse afectados serian de dificil o imposible 
reparacion. 

Sin embargo, no en todos Ios paises el acceso al Ombudsman es 

directo, por ejemplo, en Francia e inglaterra el acceso es indirecto, situacion 
que me parece casi inverosimil pues no comulga con los principios 
elementales citados y se Constituye en un filtro que limita los derechos de todo 
ciudadano, pues el acceso indirecto Presupone que ja queja debera turnarse al 
ombudsman por conducto de algun intermediario sin que ei agraviado tenga 
contacto directo con el érgano encargado de Procurar ia observancia de los 
derechos humanos. Asi observamos que en Francia la queja la recibe el 
Mediateur ( ombudsman ) por conducto de algun miembro del Senado o Ia 
Asambiea Nacional , mientras que én Inglaterra el acceso al Comisionado de! 
Parlamento ( ombudsman) debe hacerse solo Por conducto de algun 
representante de la Camara de los Comunes. Por lo anterior se puede afirmar 
que fa institucién debe transformarse en los lugares ya indicados, pues ef 
ombudsman per su propio fin y naturaleza, siempre debe ser accesible sin 
formalismos y con rapidez para cualquier persona que necesite de su auxilio. © 

No obstante e! acceso indirecto a la institucién, que existe desde 1973 

en Francia, en efecto e! ombudsman o Mediateur, se ha convertido en un 
instrumento complementario y auxiliar efectivo de los tribunales. 

Otra caracteristica del Ombudsman es el caracter no vinculatorio de sus 
resoluciones, que sélo son una especie de recomendaciones (como les Ilama 

en México fa Comisién Nacional de Derechos Humanos), sugerencias, 

  

* Cf VENEGAS Alvaréz Sonia, op. cit. pp. 42-44 
* Cfr.FIX Zamudio Hector, Latinoamérica : Constitucién, Pro rechos Humangs, op.cit. pp. 
531-532 
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recordatorios, amonestaciones u opiniones que vierte una vez concluida su 

labor investigadora, mismas que no tienen una potestad coercitiva directa, es 

decir, que ef funcionario sobre quien recae la recomendacién no tiene 

obligacién de acatarla, y tan sdlo se arriesga al no cumplirla, a una especie de 

descrédito o desprestigio y at sefialamiento de sus faltas ante sus superiores. 

El hecho de que et ombudsman sélo recomiende a jas autoridades 

solucionar o sancionar una violacién de derechos humanos, permite la opcién 

de que se cumpla o no, quedando ello a voluntad de tos superiores jerarquicos 

de la autoridad responsable que muchas veces esta solapada o encubierta por 

estos, opino que este caracter no obligatorio de fas recomendaciones debe 

transformarse, evolucionando ta institucién de forma tal que el Ombudsman 

pudiera aplicar medidas de apremio suficientes para hacerse obedecer, y asi 

forzar a sus recomendados a que acaten sus disposiciones. 

El argumento hecho valer para no darie un poder coercitivo at 

Ombudsman y sus resoluciones, se sustenta en las autoridades quienes deben 

acatarlo en virtud de sus conocimientos, prestigio profesional y personal, asi 

como su calidad moral y para no arriesgarse al desprestigic publico, sin 

embargo a mi entender la institucién deberia estar facuitada para sancionar 

ella misma, por lo menos en forma administrativa, a las autoridades violatorias 

de! Estado de derecho. 

Para ser m&s claro en lo antes expuesto, pensemos en fa funclén de la 

Procuraduria Federal de! Consumidor, que si esta facultada para imponer 

sanciones, obligando de alguna manera con ello a fas partes para conciliar y 

evitar pagar multas o infracciones, provocando adem4s que en general el 

comercio se conduzca de mejor forma, acatando los criterios de ta 

procuraduria; porto anterior debemos darnos cuenta que es ilusorio pensar 
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que sin existir medidas coactivas adquieran verdadera fuerza las 

recomendaciones del Ombudsman. 

En este mismo orden de ideas, pasamos a examinar la denominada 

Auctoritas, que es el prestigio y calidad moral de fa persona designada para 

ocupar el cargo, esta caracteristica se refleja en el adecuado funcionamiento 

de la institucién, adquiriendo credibilidad en su actuacién, pues la persona 

designada estara al margen de actividades partidistas e intereses individuales, 

feforzando asi su independencia. 

Es de vital importancia que el cuidado de los derechos humanos se 

deposite en una persona digna de confianza, para que de este modo no se vea 

desvirtuado su espiritu y al margen de intereses politicos impere la fuerza del 

conocimiento juridico y ta integridad ética. 

En cuanto a la caractertstica de la publicidad, esta consiste en difundir 

entre los gobernados Ia existencia y funcionamiento de la institucién analizada, 

para auxiliar al que fo solicite, pero también consiste en {a obligacién de 

difundir los derechos protegidos y !a manera de hacerlo, instruyendo al 

gobernado sobre la vigencia y contenido de sus derechos civiles.” 

EI Ombudsman al margen de las caracteristicas que tiene y desarroila en 

su funcionamiento cotidiano, ante todo debe pugnar por el respeto de !os 

derechos elementales en los momentos criticos de la detencién de una 

persona, precisamente en los momentos concemientes al esclarecimiento de 

un delito y ia detencién del delincuente, incluso ya en la ejecucién de 

sentencias, debe velar por e! cumplimiento de la normatividad constitucional, y 

la que emana de fuentes intemacionales. 

“fr. VENEGAS Alvarez Sonia, op. cit. pp. 41 - 51. 
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En suma, podemos decir que el Ombudsman es una institucién prevista 

en las leyes, que debe estar a cargo de una persona de reconocido prestigio 

quien se encargara de recibir as quejas con respecto a la administracion 

publica y sus funcionarios, investigarlas y recomendar una_ solucién, 

publicando informacién al respecto; no sustituye a los tribunales ordinarios 

como si fuese uno especial, es un auxiliar en fa imparticién de justicia y un 

mecanismo de control burocratico que evidencia a la autoridad que no respete 

el Estado de derecho.” 

Podemos considerar que Ombudsman es una nobel institucién para 

México, por lo que requiere de una gran publicidad y ejercer una labor 

pedagdgica ensefiando al gobemado la posesién y uso de sus derechos 

humanos, para de esta forma fortalecer el estado modermo, basandonos en una 

cultura de respeto mutuo ante ios limites de! derecho. 

Desde un punto de vista politico es muy importante destacar que la 

voiuntad de los gobemantes para sostener un Estado de derecho, jamas debe 

tener limites; por ello es de gran valor que en /Aéxico ya se haya incorporado el 

Ombudsman al sistema legal tanto a nivel federal, como tocal, pues con ello se 

crearan seguramente infinidad de teyes y disposiciones relativas a los 

derechos humanos y su apficacién, mismas que contribuiran a una armonia 

social. 

2.3 ANTECEDENTES NACIONALES DE LA PROTEGCION A LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

Naturaimente en nuestra patria ios antecedentes escritos de ios derechos 

humanos, se encuentran propiamente en las Normas Supremas o 

3¢fr,. VENEGAS Alvarez Sonia, op. cit. pp.131-133. 
35



Constituciones que los han incorporado a ellas, plasmando {os principios 

humanistas de la libertad, 1a igualdad y ta dignidad humana. 

Lo anterior se atribuye a que el derecho constitucional abarca los principios 

juridicos elementales que sirven para crear y organizar a los Srganos del 

Estado, determinar sus relaciones con el gobemado y su circulo de accién, asi 

como ta relacién del individuo con respecto al poder de las autoridades, es 

decir, entre otras cosas las constituciones enumeran los derechos del 

individuo, aquellos derechos fundamentales que tiene frente al propio Estado 

donde existe, y se encargan de determinar la existencia y accién de los propios 

derechos humanos.™ 

£n México se distinguen dos etapas constitucionales que contemplan los 

derechos humanos, la primer etapa se conforma desde ej Decreto 

constituciona) de Apatzingan en 1814 hasta {a constitucién de 1857, y la 

segunda etapa surge con ta constitucién de 1917.4 

2.3.1 EPOCA PREHISPANICA 

En primer término podemos destacar que !os derechos humanos por ser 

inherentes al ser humano, lo acompafian desde que se organiza socialmente. 

Asi en la sabiduria indigena de nuestros antepasados prehispanicos, se 

destacaban una serie de derechos que mediante las creencias teocraticas y las 

costumbres se establecian, siendo que tenemos noticia de! llamado 

HUEHUETLAHTOLLI 0 Cédice Mendocino, manuscrito mexicano del siglo XVI 

que condensa la sabiduria de los pueblos mesoamericanos®; pero es dificil 

  

*Cfr. TENA Ramirez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Editortal Porrua S.A., 14a. ediclén, 

México, 1976, p.20. 
55 Cfr. TERRAZAS Carlos R. op.cit. p. 35 

% Cir, Documentos y Testimonios de Cinco Sigios, op. cit. pp.10-12. 
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afirmar que por estos antecedentes se pueda determinar la existencia de 

verdaderos derechos humanos, ya que ta barbarie imperaba en todas las 

culturas que fueron sometidas por la conquista de [os europeos, pues por 

ejemplo se sabe que incluso los aztecas llegaban a realizar sacrificios 

humanos”. 

2.3.2 LA COLONIA 

Durante !a época de fa colonia y una vez realizada ia conquista se 

establece ef dominio espafiol total y desmesurado sobre nuestros indigenas y 

es hasta el paso del tiempo que poco a poco habré de humanizarse el! trato que 

les conquistadores daban a los indefensos naturales. 

Destaca en la época la actuacién de algunos frailes que protegian a los 

indios y les ensefiaban el Idioma espafiol y ta fe catélica, podemos citar al que 

fuera considerade como el “Padre de los indios", en virtud cde su fucha 

constante por protegerios de los abusos de los ibéricos; el célebre Fray 

Bartolomé de las Casas, quien hoy dia atin es recordado como un gran 

defensor de los hombres.” 

También en las Antillas surgié un brote de protesta con los sermones de 

Fray Antonio de Montesinos y con la Junta y Leyes de Burges de 1512 que 

afirmaban la libertad de los indios; para México el primer documento 

trascendental lo dicté el Papa Pablo tit en 1537, a peticién de obispo de 

Tlaxcala Fray Julian Garcés, reconociendo que los indios del nuevo mundo, 

bajo pretexto de su ignorancia y falta de fe catdlica, no podian ser tratados 

  

3 Cf OE SAHAGUN Fray Bernardino, Suma Indiana, UNAM, México, 1992, pp. 3 - 24. 

* Cfr. Documentos y testimonios de Cinco Sigigs, op. cit. pp.12. 
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como bestias, ni ser privados de su libertad y sus bienes, como se venia 

haciendo sometiéndolos a esclavitud y servidumbre con el pretexto de 

catequizarios, ya que la emancipacién de los indios del yugo colonialista tardé 

mucho més de un siglo en concretarse, después de la Nuevas Leyes de Indias 

dictadas por Cartos V en 1542.” 

2.3.3 LA CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812 

Desde e! punto de vista politico y juridico, el supuesto fundamental de 

los derechos del hombre, lo encontrames en que la autoridad del Estado no es 

ilimitada, ya que est4 sujeta a las leyes dictadas de acuerdo con la ley suprema 

© constitucién; y con la exigencia de que el poder no se concentre en una sola 

persona. Esta ideoiogia se remonta a la Carta Magna de Inglaterra, se extendld 

en el mundo durante el siglo XVIII, e inctuso se concreto con la independencia 

norteamericana, siendo también que a nosotros nos influyo a través de la 

Constitucién de CAdiz de 1812. 

Esta Constitucion de Cadiz fue jurada en Espaiia ef 19 de Marzo de 1812, y 

en la Nueva Espafia tuvo una precaria y limitada vigencia, pero cobré gran 

importancia en ta etapa transitoria de emancipacién que le precedié a la 

independencia, influyendo en varios de nuestros instrumentos 

constitucionales en cuanto a la organizacién de! nuevo Estado. 

Esta Constitucién politica de !a monarquia espafola no contiene ninguna 

enumeracién expresa de los derechos del hombre, pero en su texto se 

insertaron algunos derechos elementales, como imponer restricciones al Rey 

  

* Cfr. CARRILLO Flores Antonio, La Constitucién Suprema Corte s Derechos Humanos, 
Editorial Pomia, $.A., Primera Edicién, México, 1981, 9.220. 

© Ctr. tdem. p.218, 
 Cfr. TENA Ramirez Felipe, Leyes Fundamentales de México, Editorial Porria SA., 15a edicién, 

México, 1989, p.59. 

8



para que no impusiera penas por si mismo, ni privara de {a libertad a ningdn 

individuo, evitando de esta forma arbitrariedades y abusos de poder, 

garantizando ademas que todo juicio tendria por lo menos tres instancias de 

las que conoceria un poder judicial.” 

2.3.4 LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION DE 1813 

Brilla entre nuestros préceres como un gran tuchador en favor de la 

justicia y la independencia del pais Don José Maria Morelos y Pavén, quien 

senté los principios basicos de nuestra existencia juridica, con sus valiosos 

SENTIMIENTOS DE LA NACION que expresara en Chilpancingo hacia el afio de 

1813. 

En dicho documento pugna por los principies de la soberania, aboticién 

de la esclavitud, division de poderes, igualdad ante la ley, y !a prohibicion de ja 

tortura, buscando ademas e! mejoramiento, en general, de las clases 

desposeidas. 

Acontinuacién transcribo el articulo 12 de ese documento: 

"Articuto 12.- Como la buena ley es superior a todo hombre, 

las que dice nuestro congreso deben ser tales que obliguen a 

constancia y patriotismo, moderen ta opulencia y la 

indigencia, y de tal suerte se aumente ei jornal del pobre, que 

mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, ta rapifia y el 

hurto.” 

Como se pude inferir, existe en este documento un fervoroso deseo de 

superacion de! pueblo mexicano, pero en base a un sistema de justicia social 

© Cf. TERRAZAS Carlos R. op.cit. pp. 35 - 37 
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que, alejado de los abusos de [a tirania, contribuya a la vigencia del orden 

juridico y ei Estado de derecho. 

Es en los sentimientos de la nacién donde a todas luces se encuentra el 
antecedente mas real de los derechos humanos en nuestro pais, ya que capta 
los principios que hoy nos figen y ademés incorpora algunos de tos 

Primordiales derechos de todo ser humano, amen de ser el Punto de nuestra 
nacién.~ 

2.3.5 LA CONSTITUCION DE 1814 

Con la independencia proclamada por el cura Hidalgo en 1810, comienza 
una época de proteccién a los derechos elementales del ser humano y aunque 
el cura de Doiores inicialmente no redacté un documento que justificara las 
causas y fines del movimiento insurgente el Procer Ignacio Rayon si se 
Preocupd de estructurar constitucionalmente al pais, y en su proyecto 
encontramos diseminados varios derechos humanos, como la abolicién de la 

esclavitud, la libertad de imprenta, se suprimia fa tortura y se incluia el habeas 
corpus inglés, quedando esos principios incluidos en ol Decreto 
Constitucional de Apatzingan de! 22 de octubre de 1814, 

Esta Constitucién fue nombrada con el tituto de Decreto Constitucionat 

para ia libertad de la América Mexicana, y sus autores principales fueron los 

juristas Herrera, Quintana Roo, Sotero, Berdusco y Argandar; esta constitucién 

carecié de vigencia practica, pues aunque designaron a los titulares de Jos tres 

poderes, éstos fueron destituidos por el jefe insurgente Mier y Teran antes de 

entrar en funciones.* 

  

© Ctr. Bicentenario de Ia Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudagano, op. cit. pp.18-19. 
* Cfr. TENA Ramirez Felipe, Leyes Fundamentales de México, ‘Op. cit. pp.28-29, 
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Dicha Constitucién inclufa en sus articulos del 24 al 40, ef capitulo 
referente a la igualdad, seguridad, propiedad y fibertad de los ciudadanos, 
siendo para su época una norma fundamental muy avanzada, que por vez 
Primera en México formulaba un catélogo de fos derechos del hombre, 
organiz&ndose en base a una tesis individualista, democratica y liberat.* 

Es importante destacar una parte de! articulo 24 de dicha constitucién 
que a ta letra dice” ..la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos 
consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad . La integra 

conservacién de estos derechos es el objeto de Ia institucién de los gobiernos 
y el Unico fin de las asociaciones politicas” * 

2.3.6 LA CONSTITUCION DE 1824 

El proyecto de ésta constitucién Iievé el nombre de Acta constitutiva de 
la Federacién Mexicana, mismo que fue aprobado el 3 de octubre de 1824 con 

el titulo de Constitucién Federal de los Estados Unidos Mexicanos, fa cua! se 
Publicé el dia 5 de octubre de ese afio y estuvo en vigor hasta 1835, 

Permaneciendo sin alteraciones hasta su abrogacié6n.” 

Sin embargo, es en ta Constitucién Federal de 1824, cuando e! derecho 

positive mexicano adopta su primera ley suprema de observancia obligatoria, 

consagrando algunas libertades que ayudaron al avance de nuestro Puebio, 

como Ia libertad de pensamiento y de prensa, fa prohibicién de ta tortura y la 

  

© Cfr.CARPIZO Jome, La Constitucién Mexicana de 1917, Editorial Poria S.A., 7a. edicién, Méxtco, 
1986, p.146. 
“ TERRAZAS Carlos R. op. cit. p. 37 
© Cfr.TENA Ramirez Fellpe, Leyes Fundamentates de México, op. cit. pp.153-154. 
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detencién arbitraria de personas, reglamentando ademds los cateos y la 
confiscacién de bienes, entre otras cosas.® 

Esta Constitucién sostenida por los ideales de los tiberales de aquet 
entonces, pretendia terminar con ef vetusto régimen social y econémico de fa 
colonia, frente a la resistencia da los conservadores Que se oponfan a las 
instituciones y formas adoptadas con similitud al modelo norteamericano.” 

Hay que aclarar que ta constitucién en comento, no tuvo propiamente un 

apartado dedicado a declarar fos derechos det hombre; ya que solamente en 
su capitule quinto contiene las reglas Para Ja administracién de justicia e 
incluye ios derechos que ya se han citado como la prohibicién del tormento y 

la confiscacién de bienes; por lo que podria pensarse que la declaracién 
formal de derechos del hombre en México surge hasta 1836,” 

De esta forma, se puede observar que la primera constitucién federal de 
nuestro pais carece de una declaracién especifica de los derechos de! hombre, 
y al parecer esto se explica por que esa tarea se dejo a cargo de las 

legisiaturas locales, las cuales si se ocuparon detalladamente de mencionar en 
sus leyes los derechos fundamentales. ” 

En reatidad Ja aportacién mas valiosa de la constitucién en comento, es el 

adoptar el sistema federal, lo cual tiene gran retevancia politica, pero no 

propiamente de derechos humanos.” 

® Cfr. Documentos y Testimonios inco Siglos, op. cit. pp.38-37. 
© CARRILLO Flores Antonio, op. ct. pp.223-224. 
” Cfr. CARPIZO Jorge, La Constitucion Mexicana de 1917, op. cit. p.147. 
* Cf. TERRAZAS Carlos R. Op. cit. p, 38 
” Cfr, RABASA O, Emilio, El pensamiento politico del constituyente de 1856 - 1857; Editorial Pomia 
‘S.A. primera edicién, México 1991, pp.8-9. 
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2.3.7 LA CONSTITUCION DE 1836 

Después de la caida de Iturbide y del imperio que planeaba para México, 

se dieron una gran cantidad de tendencias politicas, surgiendo ei partido 

liberal y el conservador, la lucha entre ambos partidos arrojé6 como resultado 

un conflicto en el congreso que ya se encontraba establecido conforme a la 

constitucién de 1824, siendo después de varias discusiones iniciadas en 

dictembre de 1835, que por fin se aprobé un proyecto de {a ley fundamental, el 

cual contenia siete estatutos con un sentido centralista, y finalmente ef 21 de 

diciembre de 1836 quedo terminada y aprobada la constitucién de referencia.” 

Esta constitucién declaré expresamente cuales eran los derechos de los 

mexicanos, estabteciendo principios de seguridad juridica, como el requisito 

de una orden judicial para poner preso a un hombre, la existencia de orden de 

cateo para revisar casa y papeles, y otros principios y como los de legalidad, 

libre transito, derecho de voto y libertad de imprenta.” 

Las siete ieyes constitucionales de la Republica mexicana enumeraban 

algunas garantias individuates Hamandolas “derechos det mexicano” y entre 

ellas destacaban ef no ser aprehendido sin mandamiento del juez competente, 

no ser detenido mas de tres dias sin auto motivado de prisién, no ser privado 

de proptedades salvo causa de utilidad publica, ser juzgado por tribunales 

previamente establecidos, asi como la libertad de transito e imprenta, entre 

otros. 

  

? cfr. TENA Ramirez Felipe, Leyes Fundamentaies de México, op. cit pp.1 99-202. 

* ofr, CARPIZO Jorge, La Constitucion de 1817, op. cit. p.149, 
73 Chr, TERRAZAS Cartes R. op. cit. pp. 39 - 40 
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2.3.8 LA PROCURADURIA DE POBRES DEL ESTADO DE SAN LUIS 

DE 1847 

Otro antecedente de vital importancia respectivo a la proteccién de 

los derechos humanos, lo encontramos en las Procuradurias de Pobres que 

creé en el Estado de San Luis Potosi en el mes de Marzo de 1847 Ponciano 

Arriaga, hombre de profundas ideas sociales que logré instituir autoridades 

dedicadas a ta proteccién y defensa de las clases desvalidas e indigenas, 

motivado por mejorar !a condicion del pueblo y promover su educacién, ya que 

debido a la miseria e ignorancia en que se vivia en aquel entonces era comun 

que sobre esta clase desvalida se aplicara todo el rigor de fa ley y se llegaran 

incluso a sufrir arbitrariedades ¢ injusticias por parte de las autoridades y de 

muchos agentes publicos; los procuradores estaban obligados a evitar que la 

justicia sdlo favoreciera alos ricos, cuidando que a las personas desvalidas se 

les juzgara correctamente y sin abusos de poder. 

El maestro Jestis Reyes Herofes, en suobra “€! Liberalismo 

Mexicano”, se refiere a la ley numero 18 del Congreso del Estado de San Luis 

de! afio de 1847, por la que se creo la “Procuraduria de Pobres”, citando los 

conceptos expresados al respecto por el précer Ponciano Arriaga, se refiere a 

su discurso que antecede a proyecto de ley, dei cual transcribo las siguientes 

lineas: 

“En vano prociamaron los gobiernos las teorias y principios de la 

libertad, si una fraccién pequefia y muy reducida de los 

gobemados es la dnica que disfruta ias garantias sociales, los 

goces de la vida y hasta ja opulencia y el lujo, mientras et resto 

de fos ciudadanos est4 sumergido en la mas_ horrible 

degradacién y miseria..," 

 



Por fo que esta ley sefialaba que el procurador de pobres tenia como 

obligacién: 

“tnformarse de tas necesidades de 1a clase pobre, solicitar a 

las autoridades et debido remedio, promover ta ensefianza, 

aducacién y moralidad del pueblo y todas aquellas mejoras 

sociales que alivien su miserable situaci6n™.”* 

De acuerdo con Io anterior afirmé sin lugar a dudas que Ponciano 

Arriaga fue un pensador en busca de individuos libres y en una sociedad libre, 

tal vez por eso dejé su huella siendo uno de fos grandes iniciadores de la 

histérica lucha por defender los derechos del hombre. 

Ponciano Arriaga fue también una figura destacada en los debates 

legislativos previos a la promulgacién de la Constitucién de 1857, junto con 

pensadores de Ia talla de Justo Sierra e ignacio Vallarta, entre otros.” 

En una sesién det constituyente incluso Ponciano Arriaga defendié la 

igualdad de la mujer y su derecho a la libertad como persona humana, 

mostrando su gran pensamiento, tal vez adelantado a su época.” 

2.3.9 LA CONSTITUCION FEDERAL DE 1857 

Esta Norma Suprema fue elaborada segun la convocatoria expedida por 

Juan Alvarez el 16 de octubre de 4855, aunque !a convocatoria se modificé por 

decreto de Ignacio Commonfort, reuniéndose el Congreso y abriendo las 

  

7 apud. REYES Heroles Jess, El Libarafismo Mexicano, Tomo Ili, Primera Reimpresion, Editoriat 
Fondo de Cultura Econémica, México, 1988, pp. 648-650 
*” fr. CARRILLO Flores Antonio, op, cit. pp.225-227. 
*8 Cfr. Documentos y Testimonios de Cinco Sigios. op. cit. pp.42-43. 
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sesiones el dia 18 de Febrero de 1956, comenzando asi una lucha politica entre 

moderados y liberales puros, prevaleciendo las posiciones de los ultimos, por 

lo que fue nombrado Presidente del Congreso Arriaga y como secretario Olvera 

y Zarco. 

El 5 de febrero de 1857 fue jurada fa Constitucién por ei Congreso, 

clausurando las sesiones y publicando la Carta Magna el 11 de Marzo de aque! 

afio, decretandola como Constitucién Polltica de la Republica Mexicana, sobre 

la Indestructible Base de su Legitima Independencia, proclamada el 16 de 

septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1824.” 

Esta Constitucién Federal de los Estados Unidos Mexicanos que fue 

promulgada en febrero de 1857, refleja en gran parte los principios de la 

Deciaracién de los Derechos del Hombre y def Ciludadano, promulgada en 1789 

en Francia; por supuesto que adecuados a nuestra forma de ser, pero desde su 

primer articulo nos podemos percatar de su contenide en general cuando 

enuncia: 

"EI puebio Mexicano reconoce que los derechos del hombre 

son la base y ef objeto de las instituciones sociales. En 

consecuencia, declara que todas las leyes y todas las 

autoridades dei pals deben respetar y sostener las garantias 

que otorga la presente Constitucién..."” 

Lo anterior nos delinea la idea central que debe imperar en las 

actividades del Estado mexicano: construir en base a los derechos humanos, 

un pais donde impere la justicia y el respeto, donde existan jeyes, instituciones 

y orden. 

  

°° Cfr, TENA Ramirez Felipe, Leyes Fundamentales de Méxicp, op. cit. pp.595-607. 

© fr. Documentos y Testimonios de Cinco Siglos, op. cit. pp.44-45. 
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En efecto ni siquiera los constituyentes mas conservadores se opusieron 

a que la Carta Magna consignara ‘as libertades humanas, ya que éstas eran 

aceptadas por todo ej] mundo ilustrado del siglo XIX, por sus antecedentes 

ingieses, norteamericanos y franceses.™ 

Esta constitucién recoge en términos generales la doctrina de los 

derechos dei hombre sostenida por ef pensamiento francés de finales del siglo 

XVII, que en sostiene la obligacién del estado de respetar y reconocer los 

derechos y prerrogativas fundamentales de! hombre y e! ciudadano.” 

El mérito de la Constitucién de 1857 es que afiné y pulié las ideas que ya 

existian sobre los derechos de! hombre, sustentadas por el pensamiento 

francés def siglo XVIII, éstos se pueden clasificar en: derechos de igualdad, . 

libertad personal, seguridad personai, libertades de ios grupos sociales, 

libertad politica y seguridad juridica; derechos que ademas reconocié no sdio 

alos mexicanos, sino a todo hombre, pues su sentido fue universal siendo una 

de tas mas amplias declaraciones del siglo XX." 

Los pensadores m&s destacados que aportaron sus ideas al Congreso 

constituyente de 1857, fueron, Miguel! Ramos Arizpe, Manuel Crescencio Rején, 

y José Maria Luis Mora entre otros.* 

La lucha politica entre liberales y conservadores que se libré a mediatos 

del siglo pasado fue muy grande, ya que los conservadores se opontan a todo 

cambio, pero gracias a la Revolucién de Ayutla de 1854 los liberales 

expulsaron del poder al dictador Antonio Lépez de Santa Anna, pudiendo asi 

imponer sus avanzadas ideas humanistas que poblarian las leyes futuras.™ 

* Cir. RABASA O. Emilio, op. cit. pp.95-97. 
© Cfr. TERRAZAS Cartos R. op. cit. pp. 44- 45 
© Cf. CARPIZO Jonge, La Constitucién de 1917, op cit. pp. 149-150. 
* Cir. RABASA O. Emilio, op. cit. pp.51-52. 
© Cfr. idem pp.14-15. 
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Asi, puede afirmarse que el Plan de Ayutia fue el que arroj6 como 

resultado la constitucién de 1857, siendo redactando el proyecto de la misma, 

por el propio Ponciano Artaga con apoyo en las ideas de Benito Juarez, 

Ocampo, Lerdo de Tejada, Francisco Zarco y otros que tenfan como principio 

el que los ciudadanos, sin distincién, disfrutaran de sus libertades y garantias 

en base a un orden social que contara con una buena administracién de 

justicia y con autoridades que cumplieran con su deber sin excesos, 

despotismos, inmoralidad o desorden, en suma, en la Constitucién de 1857, se 

perseguian los mas altos principios de libertad, justicia, democracia y en 

general, de derechos humanos.* 

Cabe mencionar que después de esta ley suprema, so inicia propiamente 

la historia de la literatura constitucional mexicana, a través de varios 

pensadores que crearon el estudio del derecho constitucional escribiendo 

diversos textos que nos Ilevan al entendimiento de los derechos del hombre, 

destacando principalmente en este aspecto el conocido Ignacio L. Vallarta.” 

2.4 LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCION MEXICANA 

DE 1917 

En los uitimos afios del siglo pasado, comenzé a gestarse en nuestro 

pais la idea de cambiar el sistema politico, que si bien hasta ese entonces 

habia estabilizado nuestra economia, también habla fomentado fas 

desigualdades sociales y la miseria del grueso de la poblacién. 

El héree nacional que un dia fuera Porfirio Diaz, se habia convertido para 

muchos en un dictador, aunque por otro lado ya enquistado en el poder tlegé a 

  

® Cfr. RABASA O. Emilio, op.cit. pp. 14-15 

* Cfr. TENA Ramirez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, op. cit. pp.84-85. 
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establecer una muy buscada paz, pero a costa de la represién de que fueron 

objeto muchos ciudadanos, atgunos de ellos brillantes pensadores como el 

célebre oaxaquefio Don Ricardo Flores Magén. 

Asi las cosas, el pais vivia en Jos albores de nuestro siglo una candente 

situacién ideolégica y politica, creandose diversos clubes liberales que 

finalmente fundarfan el Partido Liberal Mexicano, que ya en nuestro siglo se 

uniera al Partido Antirreleccionista que acaudillaba Don Francisco |. Madero 

para luchar frontalmente contra el dictador que nuevamente pensaba 

reelegirse. 

Es en el afio de 1910 cuando estaila ta revueita social que hasta ta fecha 

nos conmueve, {a revolucién que vino a cambiar el rumbo del pais, una 

revojucién ctiticada y controvertida sobre la que se ha escrito mucho, pues 

como toda gesta histérica se ha estudiado desde diversas perspectivas, 

analizando sus logros y sus principios; sin embargo, considero personaimente 

que un punto en comin de todos conocido, es que sus objetivos fueron acabar 

con un sistema que habia provocado un gran descontento social por ro 

responder a las necesidades colectivas mas prioritarias, buscando lograr salir 

de la pobreza y la opresién, pugnando por tierras y por ol reparto de las 

riquezas y asi como por la creacién de normas laborales que sirvieran para 

acabar con e! dominio y la opresién de unos cuantos terratenientes, 

empresarios y extranjeros, sobre todos ios demas ciudadanos comunes. 

Es el caudillo Don Venustiano Carranza, segun registra la historia, quien 

organizé el Congreso Constituyente que tras varios debates, promuigara el § 

de febrero de 1917 nuestra actual Carta Magna, en fa que se plasmaron 

principios que superan fos aicances logrados por las anteriores 

constituciones, pues al lado de los derechos individuales consagra fos 

 



derechos sociales; con una admirable vatentia y previsién vino a adelantarse 

en materia laboral a todos !os paises del mundo. 

La rebelién de obreros y sobre todo de campesinos, enarbolaba la idea 

de acabar con la oprobiosa situacién de miseria en que se encontraban, para 

imponer un nueve sistema de vida apegado a la dignidad, sustento de los 

derechos humanos. 

En realidad existe una gran similitud entre fos contenidos de las 

constituciones de 1857 y 1917, ya que la fuente de las garantias individuales 

consignadas en nuestra actuat constitucién son tos derechos def hombre, sélo 

que esta constitucién no se refiere como la de 1857 a su origen, pero igual las 

enumera como derechos elementales de todo ser humano, en el entendido que 

sélo se trata de una cuestidn terminolégica, ya que si los derechos del hombre 

son una idea general y abstracta, las garantias son su medida concreta o 

individual.” 

Ademéas podemos afirmar que para los constituyentes de 1917, auin que tal 

vez no sabian que era el derecho natural, las garantias individuales en realidad 

tenian el carcter de derechos naturales en tante que fe eran inherentes al 

individuo y debian prevaiecer como finalidad de! gobiemo, quien estaba 

obligado a proteger, entre otros, et principal valor del hombre: su libertad.” 

En México existen dos etapas en que se puede ubicar fa inclusion 

constitucional de los derechos del hombre, esto es, antes y después de la 

constitucién de 1917. Sin embargo en ambas etapas Ia estabilidad politica se 

ha incubierto por practicas autoritarias disfrazadas de democracia, mediante la 

represién sistematica, ilegalidad y arbitrariedad institucionalizada, que hasta la 

  

* Cfr. CARPIZO Jorge, La Constitucign de 1817, op, cit. p.183. 
© Cfr. TERRAZAS Carlos R. op. cit. p. 45 
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fecha se traduce en persecuciones, detenciones ilegales, secuestros, tortura, 

asesinatos y desaparecidos, vuinerando los derechos elementales, aun cuando 

estos figuran en el capitulo de garantias individuales de nuestra constitucién.” 

Para e! maestro Luis Diaz Muller, los derechos humanos son “aquellos 

principios inherentes a fa dignidad humana que necesita ei hombre para 

atcanzar sus fines como persona y para dar lo mejor de si a su sociedad. Son 

aquellos reconocimientos minimos sin los cuales la existencia del individuo o 

fa colectividad carecerian de significado y de fin en si mismas. Consisten en la 

satisfaccién de las necesidades morales y materiales de ja persona humana. 

..""_y de esta forma expresa que tales ideas precisamente son las que habrian 

de recoger ef congreso constituyente de Querétaro para incluirlas en la parte 

dogmatica de nuestra norma suprema. 

Continuande con las ideas de Muller, hay que sefialar que hay tres grandes 

grupos de derechos humanos que recoge nuestra carta constitucionat y estos. 

son: 

A) derechos de igualdad 

B) derechos de libertad 

C) derechos de seguridad juridica” 

Pasando a explicar esta divisién diremos que: 

A) Los derechos que se refieren a la igualdad personal.- En cuanto a este 

tipo de derechos hay que sefialar que podemos ubicarios desde el! primer 

articulo constitucional, que se refiere a que todos los individuos gozan en el 

territorio nacional de las garantias que otorga fa propia Constitucién, en el 

® Cf. RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ Jesus, Estudios sobre Derechos Humangs, op.cit. pp. 36-38 
* DIAZ Muller Luis, op, cit. p.45. 
* Cfr. Idem p.46, 
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articulo segundo se prohibe la esclavitud; en ei tercero se sefiala que la 

educacién debe contribuir a la mejor convivencia humana evitando los 

privilegios de raza, secta, grupo, sexo 0 individuo; asimismo et articulo cuarto 

viene a establecer la igualdad juridica del hombre y la mujer, el doce nos 

sefiala que en nuestro pais no se concederan titulos de nobleza, ni 

prerrogativas, ni honores hereditarios, pero también esta idea se refuerza al 

mencionar el articulo decimotercero, que ninguna persona o corporacién 

tendra fuero; de esta forma queda clara la idea de igualdad frente a la ley, 

siendo que todos debemos ser tratados en forma idéntica, sin distinciones. 

B) Los que se refieren a la libertad individual.- En nuestra principal ley, 

venimos a encontrar que consagra en su articulo cuarte una de las principales 

normas protectoras de Ia libertad de las personas, que se refiere a que cada 

quien puede escoger el numero de hijos que habra de tener y esto es esencial 

para todo ser humano, la libertad de crear una familia de ta dimensién que 

guste, representa que en verdad nuestra ey respeta la naturaleza humana de 

procreacién, por otra parte, en el articulo quinto de la Constitucién alcanza a 

prever ja situacién de la libertad laboral, ya que sabemos que el trabajo como 

una necesidad de sobrevivencia obliga a que un gran niimero de personas 

reaticen alguna labor productiva y realmente nuestra ley nos ctorga la facultad 

de escoger la que m4s nos plazca y este sistema claramente es el que 

corresponde a nuestro tipo de gobiemo que no impone ai individuo mas 

deberes de los necesarios, considero que es bueno para el individuo y la 

colectividad que cada quien realice la actividad laborat que sea de su agrado y 

sin que nadie se fo impida, claro, con las salvedades que la propia ley 

establece. 

La libertad de pensamiento y el derecho a la informacién quedaron 

plasmados en la Carta de 1817. El hombre se distingue de los animales 

precisamente por su capacidad de razonamiento, por la magia de! pensamiento 
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que permite !a explicacién de su entomo y de su relacién con los semejantes, 

por elfo, seria inutil que se pretendiera limitar al hombre en el mas vasto 

horizonte de su existencia, e! derecho en su calidad de norma publica debe ser 

respetado y este es ei unico limite de la manifestacién de las ideas, solo el 

derecho de un tercero y la moral son fa frontera de esta libertad. 

Libertad de imprenta y libertad de asociacién se establecen en los 

articulos séptimo y noveno. Dice nuestra ley que cuando se tienen fines licitos 

todos podemos reunimos, pero también es claro que este derecho se convierte 

en un delito cuando fa reunién tiene fines ilicitos, cosa que es prudente 

distinguir, ya que en algunos casos, por ejemplo en las manifestaciones 

piblicas que suelen suceder en nuestro pais, se vulneran fas normas penales 

por los propios ciudadanos quienes con Ia intencién o sin ella, cometen actos 

sancionados penaimente; cuando esto sucede, es imposible pretender hacer 

valer este derecho. 

La libertad de posesién de armas es una determinacién constitucional 

plasmada en el articule décimo y es muy clara; sin embargo, en la realidad los 

ciudadanos sobrepasan ese derecho al tener en su poder, sin registro ni 

autorizacién, armas que la propia norma prohibe. Ante ta! situacién sucede que 

los ciudadanos Ilegan a rebasar esta libertad, en una forma hasta cierto punto 

justificada, pero el caso es que sobrepasan su libertad y no es extraflo que 

lleguen a sucederse hechos sangrientos en los que el ciudadano comin 

pretende hacer uso de un derecho y sélo fogra cometer un delito. 

Por otra parte, la llamada libertad de transito se consagra on el articulo 

décimo primero; la libertad de cuftos en el vigésimo cuarto, y por ultimo, cabe 

hacer mencién de la Hamada garantia de intimidad que establece el articulo 

décimo sexto, ya que continuamente es esta libertad la que se vulnera; todos 

sufrimos cotidianamente actos de molestia por parte de las diversas 
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autoridades, pero no todos los ciudadanos estan dispuestos a perder tiempo y 

dinero en un amparo motivado por cosas “minimas”. 

C) Los que otorgan seguridad juridica a las personas.- Continuamente el! 

gobernado en ta relacién estrecha que guarda con las autoridades esta 

ejecutando el derecho de peticién, mismo que se encuentra ubicado en el 

octavo articulo de la constitucién, en todos jos juicios, se hace uso 

indiscriminado de este derecho; sin embargo, deteniéndonos en la materia 

penal y particularmente en la averiguacién previa, sabemos que en las 

agencias del ministerio publico, siempre se viola este derecho, que en algunos 

casos por suerte viene a existir mediante la figura del abogado defensor y de la 

coadyuvancia de! ofendido con el ministerio publico. 

Sin embargo siempre se puede y debe hacer uso del derecho de peticién 

frente a la autoridad que conduce la fase indagatoria del procedimiento, 

obligando al ministerio publico a acordar una resolucién ai respecto; este 

derecho es basico para evitar la violacién de garantias y derechos humanos, y 

en mucho ayuda a la procuracién de justicia, ya que entabla un canal de 

comunicacién entre {as partes involucradas, incluyendo al coadyuvante 

ofendido; ademas ei derecho de peticién, es basico para solicitar y aportar 

todos los elementos necesarios para que !a autoridad forje un criterio juridico 

que le de opcién de resoiver correctamente sobre algun particular. 

Concluyendo, el articulo decimotercero constitucional prohibe juzgar a 

una persona con !eyes privativas y tribunales especiales; todos los derechos 

que contienen los articulos decimocuarto y decimosexto, se consideran de 

seguridad juridica y; las garantias del procesado, se feflejan a través de los 

articulos. decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, 

vigesimoprimero, vigesimosegundo, y vigesimotercero, principaimente.



En realidad 1a declaraci6n de derechos humanos que contiene la 

Constitucién Mexicana de 1917, contiene mas de 80 principios a este respecto 

y 8u Clasificacién sdlo se justifica por razones diddcticas.” 

Por ultimo cabe mencionar que las garantias de seguridad juridica que 

contiene nuestra constitucién, son fas m4s importantes de todas, desde un 

punto de vista personai, en cuanto que éstas presuponen la existencia de los 

derechos humanos de libertad e iguaidad, ya que tienen por finalidad proteger 

su realizacién siendo un medio protector para su observancia.™ 

Actualmente los derechos humanos han cobrado una gran aplicacién 

cotidiana, ya que prdcticamente tode ciudadano que hoy en dia ve vulnerados 

sus derechos, de inmediato invoca la proteccién que te otorgan las leyes en ta 

materia y los organismos gubemamentales independientes dedicados a la 

salvaguarda de estos derechos. 

Pero esta fiebre de los derechos humanos, no puede ni debe servir para 

proteger o encubrir a delincuentes, ya que ésta teoria tan en boga, si bien 

abarca la proteccién de todos los hombres, atin de los que son deiincuentes, 

no trata de ser elemento de injusticia, ni de solapar arbitrariedades, mas bien, 

estos derechos sirven como un freno para los abusos de poder de las 

autoridades, aclarando que sélo elias violan derechos humanos, ya que los 

particulares en todo caso cometen delitos, pero una vez que los cometen, 

deben ser juzgados conforme a las leyes, con respeto a fos derechos 

eiementales y sin perjuicio de la pena a que se hagan acreedores. 

En el México de hay, deben respetarse ante todo las garantias 

individuales que declara nuestra Constitucién, porque representan la expresién 

  

® Cfr. CARPIZO Jorge, La Constitucién de 1917, op. cit. p.154. 
* idem. p.159. 
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de la dignidad humana, y aunque nuestras constituciones en mucho han 

imitado a ideas y formas extranjeras y siempre se han sujetado a diversas 

interpretaciones, actualmente deben adaptarse a la realidad empteando para 

ello ef anatisis histérico y psicolégico, es de considerarse que las normas no 

sélo deben existir formalmente, si no los hombres debemos procurar que se 

den materialmente en el entomo cotidiano, siendo acatadas y respetadas.” 

2.5 LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

Como se observara en este trabajo, doctrinariamente ya se habia discutido 

desde hace algunas décadas la posible creacién de un ombudsman mexicano, 

para que por su conducto se promoviera el adecuado funcionamiento de la 

gestion administrativa y ta debida atencién de las autoridades respecto a los 

gobemados en cuanto a derechos humanos se refiere, sin embargo tai idea no 

se concreto para pasar a la realidad material hasta esta década. 

Mediante decreto presidencial expedido con fecha de 5 de junio de 1990, 

se cred 2n México la Comisién Nacional de Derechos Humanos, como un 

érgano desconcentrado de {a Secretaria de Gobemacién, que esta adscrito 

directamente al titular de ésta.” 

A efecto de empezar su actuacién, la propia Comisién expidid su reglamento 

interno y se organizé como estaba previsto en el decreto y et reglamento, 

comenzando asi a funcionar para !a proteccién de los derechos humanos en 

territorio nacional, expidiendo diversas recomendaciones a2 una extensa 

variedad de autoridades, 

  

55 Cf. TENA Ramirez Felipe, Derectio Constitucional Mexicano, op. cit. pp.68-89. 

% Cf. FIX Zamudio Hector, Latinoamérica : Constitucién, Proceso y Del Humanes op. cit. pp. 
455, 462,537 y 538. 
* Diario Oficial de ta Federacién, 6 de Junio de 1990. 
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Sin embargo, fue hasta el dia 28 de enero de 1992 cuando se le confiere a 

esta Comisién Nacional de Derechos Humanos, un rango constitucional, al 

adicionar el apartado "B” al articulo 102 de nuestra Carta Magna, mismo que a 

ta letra dice: 

“ARTICULO 102.- B. El Congreso de fa Unién y las 

legislaturas de los Estados en el ambito de sus respectivas 

competencias, estableceran organismos de proteccién de los 

Derechos Humanos que otorga e! orden Jjuridico mexicano, 

los que conocerén de quejas en contra de actos u omisiones 

de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor publico, con excepcién de tos del poder 

judicial de ia Federacién, que violen estos derechos. 

Formularan recomendaciones publicas auténomas no 

vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 

respectivas. 

Estos organismos no seran competentes tratandose de 

asuntes electorales, laborales y jurisdiccionales. Et 

organismo que establezca el Congreso de la Unién conocera 

de las inconformidades, que se presten en relacién con tas 

recomendaciones acuerdos u omisiones de fos organismos 

equivaientes de los estados”. 

Es asf que al dare un fundamento constitucional a ta Comision, quedaron 

firmes las bases sobre las que ésta existe. 

Para e! adecuado funcionamiento de la Comisién Nacional de Derechos 

Humanos, el dia 23 de junio de 1992 se expidié la Ley que la organiza.” 

* Diario Oficial de ta Federacién, 29 de Junio de 1992. 
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Se publicé en et Diario Oficial de !a Federacién, con fecha de 1° de agosto 

de 1990, el primer reglamento interno con que contaria temporalmente esta 

institucién, mismo que necesariamente se veria modificado por el definitivo, 

que hasta ta fecha organiza a !a Comisién. 

Et Reglamento interno de fecha 12 de noviembre de 1992, es ef que en ta 

actualidad norma a fa institucién, contiene y regula su estructura, facultades y 

funcionamiento.” 

La ley de la Comisi6én Nacional de Derechos Humanos, es de orden 

publico y de aplicacién en todo el territorio nacional y establece que dicha 

instituci6n es un organismo descentralizado con personalidad juridica y 

patrimonio propios; que tiene por objeto esencia! la protecctén, observancia, 

promocién, estudio y divulgacién de los derechos humanos previstos por el 

orden juridico mexicano. 

La Comisién, segun se regula en e! articulo tercero de su ley 

reglamentaria; tiene competencia para conocer de quejas relacionadas con 

presuntas violaciones de los derechos humanos, cuando éstas se imputan 4 

una autoridad o servidor publico de caracter federal, pero con la excepcién de 

los de! Poder Judicial de ta Federacién. 

Esta determinacién legal, considero que carece de toda légica juridica, 

pues es claro que uno de los poderes de la Unién no puede tener supremacia 

sobre los otros o tener fuero por encima de los derechos del hombre, pero la 

ley de la Comisién asi lo marca y personalmente creo que los tres poderes 

deben someterse a {a autoridad de este organismo constitucional, en el 

entendido de que cualquier autoridad, incluso las del Poder Judicial, 

pueden violar derechos humanos en perjuicio de un ciudadano, tan es asi que 

* Diario Oficial de la Federaci6n, 12 de Noviembre de 1992. 
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por ello existen consejos propios de tas judicaturas. 

Al respecto, el articulo vigesimoprimero del Reglamento Interno de fa 

Comisi6n establece que cuando se reciba una queja en contra de un servidor 

publico del Poder Judicial de la Federacién, ésta no se admitira y unicamente 

se debera enviar la misma a ta Suprema Corte de Justicia de la Nacién. 

En otro aspecto, es atinado que la Comisidn conozca de 

inconformidades que se presenten con las recomendaciones, acuerdos y 

omisiones de los organismos equivalentes en los estados de la federacién. 

De igual forma es encomiable e! hecho de que la ley prevea que los 

procedimientos ante ia Comisién seran breves y sencillos, que en jos procesos 

que vantile se deben observar los principios de inmediatez, concentracién y 

rapidez, existiendo contacto directo con el quejoso. 

La Comisién esta integrada por un Presidente, (que 6s nombrado por ef 

Presidente de la Republica), por una Secretaria Ejecutiva, hasta cinco 

Visitadores Generales, asi como el nimero de Visitadores Adjuntos y el 

persona! profesional, técnico y administrative necesario para realizar sus 

funciones. También cuenta con una especie de control intemo denominado 

Consejo y una Secretaria Técnica. 

Es una necesidad democratica, desde mi punto de vista, que abatiendo 

el sistema presidencial de nuestro pais, se diera al Congreso de la Unién ta 

facultad de nombrar al presidente de !a Comisién Nacional, toda vez que no 

existe excusa que en verdad sustente el criterio legal establecido en ef décimo 

articulo de ja ley de la materia, de que sea el propio titular det ejecutivo ef que 

decida unilateralmente quién habra de ocupar esa posicién, dnicamente 
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obligado a pedir aprobacién a la Camara de Senadores o en su caso a la 

Comisién permanente dei Congreso. 

Opino que seria mas acorde al espiritu democratico y de proteccién 

ciudadana que tiene {a institucién, que fueran los mismos cludadanos quienes 

decidieran a través de sus representantes al congreso, quien debera ser e! 

Defensor det Pueblo; el Ombudsman. 

£n las dos Camaras del Congreso, sugiero, deberian formularse diversas 

propuestas, para que dentro de una votaci6n directa los diputados y senadores 

eligieran al que deba ocupar tal misién. 

{incluso podria ef Presidente de ta Republica hacer a la comisién 

independiente de la secretaria de gobernacién y encabezar la institucién, 

proponer una tema de los candidatos que considerara m4s aptos para esa 

labor, y e! propio congreso determinaria mediante voto directo ai elegido como 

titular; obligandolo en su mismo nombramiento a rendirle informes periédicos 

de su actuacion. 

De alguna manera al respecto se podria disefiar un proceso de 

nombramiento m4s demecratico, similar al que adopta la Comisién de 

Derechos Humans del Distrito Federal, que mas adelante sefialaré. 

—s muy importante destacar de acuerdo con la Ley de la Comisién que 

cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones a los derechos 

humanos, cualquier dia y a cualquier hora, evitando detenciones itegales, 

incomunicaciones y otras irregularidades. 

Las denuncias deben ser escritas y deberan ratificarse, sin que se 
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acepte en ellas e! anonimato, aunque también existe la posibilidad de presentar 

la denuncia en forma oral e incluso de ser necesario {a Comisién proporciona 

un traductor gratuito para ello. 

Las anteriores disposiciones son vitales para evitar ta violacién de 

garantias y derechos humanos: para que se pueda recurrir de inmediato a 

denunciar los hechos en que una autoridad vulnere derechos, terminando ast 

con actos de impunidad. 

En suma, la Comisién est4 facultada para recibir y admitir las quejas, 

mismas que recibidas califica en cuanto a su competencia y en su caso 

proporciona orientacién juridica, ademas es notable el hecho de intentar la 

conciliacién entre las partes. Puede pedir informes y documentos a las 

autoridades, investigar, practicar visitas e inspecciones, citar para que 

comparezcan peritos y testigos, y una vez conclulda esta labor indagatoria 

puede emitir una recomendacién o bien dictar un acuerdo de no 

responsabilidad. Su actuacién es gratuita. 

Es plausible que la Comisién intente la conciliaciér entre las partes, 

pero esa posibilidad que establece {a ley en el articulo trigésimo sexto, sdlo 

debe tomarse en cuenta como una mera posibilidad, ya que el ciudadano que 

se queja ante ia Comisién no espera conciliaciones, sino la solucién @ qu 

problema pero con el respectivo castigo que merezca fa autoridad violadora de 

derechos, de ailf que cobren importancia las recomendaciones. 

Reza la ley de la institucién en comento que tas recomendaciones seran 

publicas y auténomas, sin un cardcter imperativo, no pudiendo anular, 

modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra.los que se 

presente Ja denuncia o queja. 
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Es muy dificil pensar que las recomendaciones del Ombudsman, 

realmente, llequen a influir en las autoridades, puesto que practicamente su 

intervencién entre las partes se limita a poner en evidencia a las autoridades, 

pero no a corregirlas o sancionarlas, puesto que esto ultimo es competencia 

de otras autoridades. 

En éste aspecto, considero que las recomendaciones en materia de 

averiguaciones previas se ven casi nulificadas por no ser obligatorias, en el 

sentido de que la comisién simplemente puede recomendar y vigilar que se 

integren adecuadamente, pero e! Ministerio Publico y sus auxiliares no siempre 

integran verdaderas averiguaciones, ni tampoco todas las que deben hacerse, 

ni contra todas las personas. Esta es una realidad, por ello, las 

recomendaciones de la Comisién deben ser mas enérgicas en éste aspecto, 

sin que necesariamente esto implique que ia Comisién influya en los 

resultados de las indagatorias que practique el Ministerio Publico y sus 

auxifiares. 

Por lo anterior es importante que la Comisién Nacional de Derechos 

Humanos ayude en fa medida de sus posibilidades a acabar con la impunidad, 

colaborando para que se trabaje mas y mejor dentro de la institucién 

representante social y persegquidora de delitos. 

Hay que sefialar que para los casos en que la autoridad no atienda fos 

requerimientos de informacién de la Comisién, el asunto se turnara de plano 

para que se instaure el procedimiento que corresponda de acuerdo con la Ley 

Federal de Responsabilidad de los Servidores Publicos. 

En este orden de ideas, es valioso destacar también que las 

recomendaciones, acuerdos o resoluciones de la Comisién Nacional no 

admiten recurso alguno, y que este organismo no esta obligado a entregar 
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pruebas a fa autoridad a la que se dirige una recomendacién, ni tampoco a 

particulares. 

Finalmente aclararemos que ta misma Comisién dara seguimiento a sus 

recomendaciones, sin tener competencia para intervenir en una nueva o 

segunda investigacién o participar en una averiguacién previa sobre el 

contenido de una recomendacién, como esta dispuesto en e! articulo 14 del 

reglamento interno a que esta sujeta. 

La Comisién rendiré un informe anual de sus actividades ante el 

Congreso de 1a Unién y ante ef titular del Ejecutivo Federal, lo cual es relevante 

para mostrar y evidenciar las fallas y excesos de las autoridades violadoras de 

derechos humanes y para que et Congreso evalte la situacién nacional y al 

respecto instrumente medidas de solucién. 

Es un relevante avance juridico la existencia en México de una comision 

encargada de velar por los derechos del hombre; ya que ante una avalancha de 

violaciones que se suscitan, si bien existe el juicio de amparo que procede 

contra violacién de garantias; tambien fue necesario crear una instancia que en 

forma expedita interviniera en casos de transgresién a los derechos 

fundamentales, 

Es inexplicable que en México se emplazara tanto tiempo la creacién de 

esta institucién tan necesaria para el adecuado funcionamiento de las 

autoridades pues, ya en los albores de los afios setentas, el maestro Antonlo 

Carrilfo Flores destacaba 1a necesidad de incorporar e! OMBUDSMAN a nuestra 

particular legislacién, pues a decir, "Es intemporal, para no decir perpetua, la 

necesidad det hombre, de la mujer, del nifio, 2 que se les proteja la vida, la 

libertad, la seguridad en su persona; a que no se les someta, por €s0, 2 
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esclayitud y a servidumbre, ni a torturas, ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, ni a prisién indebida...”'” 

Destacaba también e! maestro, ef desarrollo internacional de una 

tendencia hacia la proteccién def hombre, explicando y proponiendo ei 

establecimiento en México de una instituci6én similar al OMBUDSMAN (que hoy 

es la Comisién Nacional de Derechos Humanos). 

De este modo e! estudioso Camillo Flores sefialaba: "como todas las 

autoridades, asi las nacionales como las estatales, estan obligadas a respetar 

y a proteger los derechos del hombre, zno seria posible, en a! México de hoy, 

que funcionarios distintos de fos que integran el Poder Judicial de la 

Federacién tuviesen una tarea especifica en la proteccién de los derechos del 

hombre, sin perjuicio naturalmente, de !a responsabilidad rectora, de la 

Suprema Corte de Justicia? “'"* 

Esta gran necesidad de establecer cuanto antes un organismo protector 

de tos derechos del hombre, surgid para que las autoridades que 

anteriormente actuaban con impunidad arbitraria, por lo menos sepan, hoy que 

alguien las vigila en beneficio de los que estan sometidos a sus decisiones, 

como ha demostrado en su actuacién e! ombudsman mexicano. 

Como se puede entender, la existencia de ia Comisién Nacional de 

Derechos Humanos, es producto de un reclamo social, respaldado desde hace 

ya varias décadas por diversos estudiosos del derecho, con e! fin de avanzar 

en la imperecedera labor de respetar la dignidad humana. 

‘© CARRILLO Flores Antonio, efensa de los Derechos del Hombre en !a Coyuntura det Mi 
de Hoy, Editorial Grafica Panamericana, México, 1971, p.24. 
‘idem. p. 30. 
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2.6 LAS COMISIONES LOCALES DE DERECHOS HUMANOS 

En este estudio ya se mencioné con antelacién, que el articulo 102 

apartado B de la Constitucion Federal es el que fundamenta !a existencia de las 

comisiones tocales de derechos humanos, dandole ia obligacién a las 

legislaturas de los estados para que en el d4mbito de su competencia 

establezcan dichos organismos protectores de fos elementaies derechos que 

consagra ef orden juridico mexicano. 

La Constitucién en este aspecto deja at propio poder legislative local la 

facultad de crear el organismo respectivo de acuerdo a sus propios 

lineamientos, unicamente refiriéndose a su objetivo y no a su organizacién 

administrativa. 

£s importante destacar que las comisiones locales conocen en primera 

instancia de quejas interpuestas contra autoridades locales, sin embargo, el} 

articulo vigésimo octavo del Reglamento interno de la Comisién Nacional 

indica que cuando en un mismo hecho estén involucradas autoridades locales 

y federaies, la competencia se surtiré en favor de la Comisién Nacional. 

Por otra parte, el articulo sexto de fa lay de la Comisién Nacional 

establece en sus fracciones IV y V, que sera competente para conocer en 

Ultima instancla de las inconformidades que se presenten respecto de las 

recomendaciones y acuerdos de las comisiones locales, asi como conocer y 

decidir en ditima instancia sobre las omisiones en que éstas incurran y sobre 

la insuficiencia en ei cumplimiento de las recomendaciones por parte de las 

autoridades locales. 

 



2.7 LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Actualmente todos los estados de nuestro pais cuentan con un organismo 

dedicado a la proteccién de los derechos humanos. 

El primero de junio de 1993 en la Ciudad de México, el Congreso de la 

Union expidié la Ley de 1a Comisién de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

misma que contiene las disposiciones locales relativas a la materia.'” 

La Comisién de Derechos Humanos del Distrito Federal, segdn establece 

la ley en su articulo segundo, es un organismo ptiblico descentralizado, con 

personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene por objeto la proteccién, 

defensa, vigilancia, promocién, estudio y difusién de fos derechos humanos 

establecidos en et orden juridico mexicano. 

La competencia de esta Comisién focal la encontramos en el) articulo 

tercero de su ley, y conoceré de quejas y denuncias presentadas ante elia por 

presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando se le imputen a 

cualquier autoridad 0 servidor publico de la administracién del Distrito Federal, 

y !o que es importantisimo, esta comisién a diferencia de Ja nacional, si puede 

conocer de quejas contra funcionarios del poder judicial que laboren en los 

6rganos de procuracién e imparticién de justicia con jurisdiccién en el Distrito 

Federal. 

La Comisi6n se integra por un Presidente del que dependen tas Direcciones 

Generales de Orientacién y Quejas, de Administracién, de Comunicacién 

Social, y una Coordinacién de Sequimiento de Recomendaciones, también 

cuenta con un Consejo integrado por diez ciudadanos de reconocido prestigio 

  

1 Diario Oficial de la Federacién, 22 de Junio de 1993. 
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que no pueden ser servidores publicos, del que depende la Secretaria Técnica 

y la institucién cuenta con un minimo de dos y un m4ximo de cuatro 

Visitadurias. 

Es importante destacar que al igual que en la Comisién Nacional, en la dei 

Distrito Federal su Presidente es nombrado por e! titular det Ejecutivo Federal, 

pero con la marcada diferencia de! articulo noveno de la Ley de la Comision del 

Distrito Federal que establece que dicho nombramiento esta sujeto a la 

aprobacién de dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal. 

Al respecto seftalé el primer Presidente de la Comisién de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, Dr. Luis de ia Barreda, “... e! Presidente no me 

nombré OMBUDSMAN, sdélo me propuso para ef cargo. La propuesta fue 

sometida a consideracién de la asambiea de representantes que, con una 

mayoria de votos a mi favor me apoys. Diré algo mas: en todo el derecho 

partamentario de! mundo para pocas cosas se exige una mayoria formada por 

dos terceras partes de los votantes. Yo las obtuve. Creo que este 

precedimiento es perfectamente democratico. Para que no queden dudas, 

agregaré que en muchos paises el OMBUDSMAN es propuesto por el Ejecutivo 

wit y ratificado por el parlamento, 

Lo antes sefialado, nos confirma que e! hecho de que la asambiea 

ratifique ei cargo de presidente de la comisién de! Distrito Federal, no solo le 

da un tinte democratico, sino ademas ta credibilidad y confiabitidad ciudadana 

que la institucién requiere. 

Esta Comisién tiene como atribucién conocer de las quejas que le 

  

18 DE LA BARREDA Solorzano Luis, entrevista publicada en la Gaceta No.1 de ta Comisién de 

Oerechos de! Distrito Federal, México, 1993, p.45. 
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presenten y emitir recomendaciones publicas, auténomas, no vinculatorias, asi 

como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, estando obligando 

el presidente de fa misma a enviar anualmente un informe de actividades al 

titular del Ejecutivo, al Congreso, a las autoridades del Distrito Federal y a ja 

Asamblea de Representantes. 

También establece el articulo 58 de la ley en comento, que el presidente 

de ta Comisién, el jefe del Distrito Federal y tos titulares de los érganos de 

procuracién e imparticién de justicia con jurisdiccién locat deberan reunirse a 

fin de conocer el informe de actividades. 

Destaca el hecho de que la ley respectiva, otorgue al presidente de la 

Comisién y sus visitadores, fe publica para certificar \a veracidad de los 

hechos investigados en relacién con ia queja; ademas de que prevé que los 

organismos no gubernamentales de derechos humanos pueden también acudir 

ante ella para denunciar presuntas violaciones. 

En 2tro orden de ideas, es muy importante destacar en lo que toca a 

nuestro particular estudio, lo dispuesto por el articulo 68 de la Ley de la 

Comisién de Derechos Humanos del Distrito Federal que obliga a que los 

organos de seguridad publica y de procuracién de justicla incorporen en sus 

programas de formacién y de capacitacién contenidos en la materia, 

tendientes a su conocimiento y practica; situacién que va en beneficio de la 

ciudadania, que contara con funcionarios con mayores conocimientos que 

actden con mas respeto a tos elementales derechos del hombre. 

La Comisi6n Local que se viene comentando actualmente cuenta con un 

Reglamento Interne, mismo que se expidié el 3 de diciembre de 1993 y que 

detalla la manera en que habrén de cumplirse las disposiciones de la ley 
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respectiva.'“ 

En este apartado deseo destacar ademas, algunas palabras 

Pronunciadas por el OMBUDSMAN del Distrito Federal quien asegura que 

"nuestro pals esté cambiando y el eje de ese cambio es precisamente, ia lucha 

por los derechos humanos" y que "el éxito de los Ombudsman mexicanos 

tendré lugar cuando practicamente todo to que recomienden se cumplia y la 

recomendacién no atendida a plenitud sea ta excepcién", lo que yo vislumbro 

muy dificil, mientras estas recomendaciones no sean imperativas; y continua ef 

doctor De La Barreda diciendo “el Ombudsman debe orientar su actuacién 

hacia el respeto def Estado de derecho, hacia las metas de libertad, dignidad, 

igualdad y democracia, El defensor publico de tos derechos humanos sdélo 

Puede cumplir su funcién si actia con absoluta autonomia frente a cualquier 

poder del Estado y también, frente a todo partido, grupo, secta y organismo.'* 

2.8 PERSPECTIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La constante™ violacién de fos derechos humanos, ha Nevado a 

colocartos como una prioridad que atender por parte del Estado, y también por 

parte de la sociedad civil. 

La perspectiva que se vislumbra hacia el futuro, consiste en una ardua 

lucha para lograr que su respeto se arraigue en ia sociedad, por lo que 

considero que e! problema a salvar es precisamente de educacién y 

capacitacién en la materia; contamos con un amplio repertorio de leyes e 

instituciones procuradoras de justicia que necesitan estar en manos de 

  

'* Diario Oficial de la Federacién. 18 de Diciembre de 1993. 
05, *% Discurso_de toma _de_posesi6n del Dr. Luis de la Barreda Solorzano, ante Ja Asambiea de 
Representantes de! Distrito Federal, México 30 de septiembre de 1993, publicado en ta gaceta 
niimero 1 de la Comisién de Derechos Humanos det Distrito Federal, México, 1993, p. 28. 
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personas preparadas especificamente en derechos humanos, pero mas alla de 

que las leyes estén en manos de personas preparadas en derechos humanos, 

mas alla de las leyes mismas, debe estar la creacién de una cultura de respeto 

entre ciudadanos y autoridades. 

Con miras hacia el afio 2000, el gobierno de México a través del Poder 

Ejecutivo Federal, dentro de! Plan Nacional de Desarrollo, ha establecido, en 

principio una referencia de los problemas que mas aquejan ai pais en cuanto a 

seguridad publica, procuracién de justicia y derechos humanos, misma que es 

una reflexién respecto a los camines que debemos seguir para lograr una 

justicia eficiente. 

Es importante que a través del Plan Nacional de Desarrolio se este 

haciendo notar ta reforma al articuio 21 constitucional de Diciembre de 1994, 

que tiene como fin el que los particulares puedan impugnar {as resoluciones de 

No ejercicio o desistimiento de la accién penal dictadas por el Ministerio 

Publico, pero sin embargo es més relevante adn, que en este Plan se 

reconozca que debe mejorar; la profesionalizaci6n det Ministerio Publico y 

sus auxiliares, asi como tainbién es necesaric consolidar un estado de 

derecho que garantice la seguridad juridica de los particulares y el respeto a 

sus derechos fundamentales. 

El gobierno reconoce en el Plan Nacional que en algunos procesos de 

procuracién de justicia se presentan violaciones a los derechos humanos y por 

io mismo plantea la necesidad de revisar tas normas que regulan 1a etapa de 

averiguacién previa y establecer vias de control efectivo para erradicar 

practicas anticonstitucionaies que vulneran la esfera juridica de los 

ciudadanos.'"* 

  

106 Cfr.__Plai facional__ di esarrollo _ 1995-2000, Secretaria de Hacienda y Crédito 

Pubtico, México, 1955, pp.30-32. 
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Los anhelos de todos tos estudiosos del derecho, de los gobemantes y 

tos gobemados, son crear un pais de leyes sujeto a las libertades y el goce de 

los derechos del hombre, todos deseamos una convivencia social arménica 

que contribuya a un verdadero desarrollo nacional; desde la historia misma de! 

nacimiento de nuestro pais se ha luchado por tener un estado de derecho que 

garantice una honesta procuracién e imparticion de justicia, seguridad juridica 

y el respeto a los derechos etementales del hombre, pero, para lograr que 

dichos anhelos se hagan una realidad, se debe avanzar en la capacitacién de! 

personal que actua en los 4mbitos penales y que cotidianamente se sujeta a la 

corupcién e impunidad, ocasionando desconfianza y frustracion en la 

poblacién, es evidente que fa policia y el Ministerio Publico, en su mayoria son 

personas carentes de técnica, faltos de métodos policiales, de ética y 

compromiso profesional. 

Es penoso que el gobierno reconozca que en la imparticién de justicia, 

en el Ministerio Publico y en los tribunales, en ocasiones, se dictan fallos con 

ignorancia o parcialidad y, que los ciudadanos més pobres se encuentran 

desprotegidos ante el acecho de autoridades inmoraies que de una u otra 

forma hacen negatorio su derecho a ia justicia, y cuando ésta se aplica, es raro 

que se haga en forma transparente y oportuna. 

Todavia no se ha arraigado ta practica de respetar los derechos 

humanos y, el sistema de proteccién no jurisdiccional que se encuentra 

previsto constitucionalmente no ha podido remontar los largos atrasos y los 

afiejos vicios enquistados en las procuradurias de justicia y sus funcionarios; 

no obstante, ef panorama que vivimos hoy en dia, es mucho mas democratico y 

menos violento que el vivido en décadas pasadas, por ello, puede 

comprenderse que si es posible aspirar a un México mejor con perspectivas de 

que realmente se respeten los derechos. humanos.”” 

‘ Ctr. Plan Nacional de Desarrolio, op. cit. pp.19-25. 
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Los objetivos que el Gobiemo Federal se plantea para fortalecer et 

Estado de Derecho, actuaimente consisten en crear condiciones tegales, 

administrativas y de comportamiento ético en las autoridades que aseguren un 

ambiente de respeto a los derechos humanos y en constituir a los 

responsables de la procuracién de justicia en auténticos vigilantes de la 

legalidad, alejandolos de ser obstaculo para la aplicacién de Ia fay o incluso 

causa de delitos y agravios en su contra. E! Gobiemo audazmente plantea 

consolidar la reglamentacién y funciones de las comisiones de derechos 

humanos creando un verdadero sistema de defensa para esos derechos y una 

cultura que los respete y promueva.'* 

Resulta claro que ef Estado como guardian de los derechos humanos 

debe subsistir recibiendo obediencia por parte de sus integrantes, pero 

también otorgandoles mecanismos de proteccién para su esfera juridica; en 

México, no basta que las autoridades en amplios discursos nos manifiesten su 

compromiso de respetar los derechos fundamentales y de procurar ta legalidad 

de sus actos, es necesario que se practique en la realidad lo que se dice en 

discursos, para llegar a un verdadero desarrollo nacional es imperioso que 

contemos con mecanismos adecuados de castigo para los funcionarios de 

gobiemo que vuineren los derechos humanos. No debemos considerar una 

utopia ef podernos respetar entre si los seres humanos, el que las autoridades 

se constituyan en los primeros defensores de la convivencia feliz y arménica 

que debe imperar en el mundo. 

Mirando hacia el futuro, creo que algdn dia se podré mediante instrumentos 

ceactivos, que las autoridades acaten al cien por ciento las recomendaciones 

que se les hagan en materia de derechos humanes por fos organismos 

competentes para eilo. 

‘8Cfr. Plan Nacional de Desarrollo. pp.26-27. 
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En realidad histéricamente en México nuestra estructura juridico-politica, 

siempre ha diferido entre su formalismo y la realidad, y consecuentemente 

pese a la existencia de medios de defensa de los derechos humanos estos 

contindan violéndose, aunque también hay que reconocer ios grandes 

adelantos que se han dado en ia legislacién y en menor medida en la realidad, 

sin embargo existen otros factores que influyen en que continde la violacién de 

los derechos humanos, siendo estos basicamente la ignorancia y la pobreza 

que impiden un vertiginoso avance del respeto a fos derechos elementales, por 

fo que mientras no se avance en todos los aspectos culturales y econdmicos 

de {a justicia social ser4 dificil que se respeten los derechos humanos en 

general, confirma lo expuesto ef decir del maestro Jestis Rodriguez y 

Rodriguez respecto a que “ ... La voracidad, rapacidad y codicia de los pocos y 

ia incapacidad y exclusién de los muchos, producto de su incultura, esta a su 

vez generada por e! hambre y ta miseria, sigue siendo una caracteristica del 

México actual...” 

La nomnatividad que existe en derechos humanos tal vez no sea del todo 

completa, pero es suficiente para poderlos proteger; lo que hoy necesitamos 

es un compromiso serio y de todos por aplicar correctamenie las leyes y que 

asi éstas pasen de ser una idea abstracta a existir como una realidad cotidiana. 

1 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ Jesus, Estudios sobre Derechos Humanos, op. cit, p. 38 

83



CAPITULO lil 

 



CAPITULO Ili 

LA AVERIGUACION PREVIA 

3.1 EL ORIGEN DE LA AVERIGUACION PREVIA EN MEXICO 

Para llegar al origen de la averiguacién previa, habria primero que 
consideraria como una parte del Proceso penal, la mas importante quiza, pues 
es donde se inicia la actividad de toda ia maquinaria administrativa y 
jurisdiccional relacionada con el Poder punitivo del Estado. 

Considerando que los origenes legales m4s formales de nuestro pais 
comienzan a existir posteriormente a fa colonizacién sufrida por los indigenas 
de nuestro territorio, nos damos cuenta que la convivencia entre espaitoles y 
americanos estaria sujeta a normas da derecho penal, sustentadas por jos 
Reyes de Espajia, no cabe duda de la gran importancia de las leyes de Indias 
que fijaron un procedimiento penal escrito y sujeto a pruebas, aunque sumario, 
secreto y con penas imprecisas. Sin embargo fue la Constitucién de Cadiz de 
1812 quien crea fa averiguacién Previa, cobrando gran importancia la figura del 
Ministerio Publico, pues quedé a su cargo la persecucién de los delitos, 
confiéndose al juez la imposicién de las penas.'” 

Sabemos que el Ministerio Publico Mexicano se encuentra inspirado en 
fa Promotora Fiscal Espafiola, en el Ministerio Publico Francés y en algunos 
elementos propios, como es ta Preparacién del ejercicio de la accion penal que 
Se reserva al Ministerio Publico, como jefe de la policia judicial." 

En efecto el Ministerio Publico como una institucion mexicana, tiene 
caracteristicas propias conformadas al paso del tiempo, aunque su origen y 
ee 
° Ch. GARCIA Ramirez Sergio, Curso de Derecho Procesal Penal, Ed. Pomia S.A, Sa edicién, 
México, 1989, pp. 106-110 
“idem. pp.225-258.



razon de ser !o encuentra en instituciones extranjeras, desde los Griegos y 

Romanos, e! Imperio Napolednico y la Espafia del siglo XV, hasta ta colonia 

con los Procuradores Fiscales, y ya en el siglo XIX con ja Ley de Jurados 

Criminales expedida por Benito Juérez en 1869." 

Cabe hacer mencién de que histdéricamente los sistemas de 

enjuiciamiento penal que se han dado son tres, e! inquisitivo, el acusatorio y el 

mixto"’, en nuestro pais se adapto al paso def tiempo el sistema mixto, el cual 

“es un sistema de equilibrio donde cobran armonia fos derechos de 1a 

sociedad y las garantias de que es preciso rodear al inculpado”."* 

Sin embargo no siempre fue asf, ya que desde la colonia hasta 

practicamente éste siglo los Jueces Penales eran quienes investigaban, 

acusaban y juzgaban, sobrepasando la dignidad y derecho de los procesados, 

creando un sistema de opresién; hoy dia la nueva organizacién del Ministerio 

Publico evita ese sistema procesal! tan vicioso, restituyendo a los jueces su 

dignidad y toda la respetabilidad que merece la Magistratura, dandole al 

Ministerio Publico sus propias responsabilidades y  atribuciones 

investigadoras y en su caso acusadoras.'"* 

'? CiRIVERA Silva Manuel, El Procedimiento Penal, Editorial Poria, S.A., 23a edicién, México, 
14994, pp.57-59, 
"3 Cf. GARCIA Ramirez Sergio, Curse de Derecho Procesal Penal, op. Cit. pp. 95-100. En realidad 
es dificil afirmar que los sistemas de enjuiciamiento criminal sean puros, ya que histéricamente 

siempre han estado mezclados entre si los regimenes inquisitive y acusatorio, 10s cuales tienen como 

criterio distintivo las funciones del juzgador, ef acusador y el defensor , pues en et sistema inquisitorio 

las tres funciones se fusionan como si residieran en un solo érgano, predominando el interés social 

sobre él particular, pero excluyende {a justicia popular, pues en este sistema existe un juez con poder 

de actuacion muy amplio, con cargo permanente e irrecusable, el cual a un mismo tiempo instruye y 

condena, el procesamiento es escrito, secreto , y de oficio, asi como practicamente no existe un 

defensor 0 la libertad de ofrecer pruebas; por otro lado, el sistema acusatorio se caracteriza por ser 

oral, piblico, exite fibre acusaci6n, libre defensa y ofrecimiento de pruebas, teniendo un marco 

jimitado ta actuacién del juzgador, que esta separado en sus funciones de la labor de investigacién y 

acusacién, existiende ademas jurados populares. Los sistemas tienden a ser mixtos, por que toman 

elementos diversos en ta busqueda por establecer un sistema que sea a un mismo tiempo 

fespetuoso de [os derechos humanos en lo individual como en lo colectivo. En México a decir det 

maestro Garcia Ramirez, probablemente el sisterna mixto surge cuando se crea la figura del 

Ministerio Pablico, aun cuando este sistema sigue perteccionandose. 

™ GaRCIA Ramirez Sergio, Curso de Derecho Procesal Penal op. cit. p. 99. 
3 Cfr. RIVERA Silva Manuel, op. cit. p.62. 

85 

 



Durante la averiguaci6n previa det Ministerio Publico reaiiza su funcién 

inquisidora en su cardcter de autoridad, y ya en e! proceso ante el juez 

competente, tomara un papel acusatorio como parte en el juicio."* 

Actualmente en todos fos cédigos de procedimiento penales de México 

se distinguen diversos periodos procesales, !a averiguacién previa abarca el 

periodo de diligencias del Ministerio Publico y de la policia judicial, que 

finalmente acaba con la consignacién y se puede denominar comc la 

preparacién de la accién procesal penal, siendo un segundo periodo fa 

instruccién, misma que principia cuando e! detenido queda a disposicién de la 

autoridad judicial propiamente hablando."” 

La autoridad que integra la averiguacién previa, como se menciono es el 

Ministerio Publico, constitucionalmente depende del poder ejecutivo, sin 

embargo, existe quien opina que para lograr una realizacién practica de la 

justicia seria conveniente darle independencia a! respecto, separando sus 

funciones, una de representacién social, y otra de investigacién y persecucién 

de fos delitos. '", separacién que no existe en México dada la dualidad de 

conductas que asume en la averiguacién y ta instruccién. 

A este respecto algunos estudiosos del derecho, como el maestro Fix 

Zamudio, sefialan que existe una confusién entre las atribuciones que se le 

encomiendan al ministerio publico, por una parte como representante social, y 

por otra, como titular de la accién penal, por lo que debian separarse tales 

atribuciones, como sucede en la Constituci6n Venezolana que separa al Fiscat 

General como cabeza de! ministerio publico, de! Procurador General de fa 

Republica que es el asesor juridico del gobierno, ademas que sugieren que el 

"6 CFR, GARCIA Ramirez Sergio, Curso de Derecho Procesal Penal op. cit. p.265-267. 
"? CfRIVERA Silva Manuel, op. cit. pp.22-24. 

"8 Cf. FIX Zamudio Hector, Latinoamérica ; Constituct6n, Proceso y Dereches Hut . OP. cit. p. 

270 
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ministerio publico debe independizarse del poder ejecutivo, debiendo 

considerarse su funcién como judicial y por tanto, debiéndole otorgar las 

garantlas de las que gozan los miembros del poder judicial.""* 

3.2 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA AVERIGUACION 

PREVIA 

La averiguacién previa y la instituci6n del Ministerio Publico encuentran 

sus fundamentos constitucionales en ef cuerpo de los articulos 21 y 102 de la 

Carta Magna, cuando esta expresa: 

"“Articulo 21.- ... La investigacién y persecucién de los delitos 

incumbe a! Ministerio Publico, el cual se auxiliara con una 

policia que estara bajo su autoridad y mando inmediato. ..." 

Asimismo, la Constitucion en su articuio 102, expone: 

“Articulo 102.- ... incumbe al Ministerio Publico de la 

Federacién, !a persecucién ante los Tribunales, de todos los 

delitos de! orden federal; y, por lo mismo, a 4! le 

correspondera solicitar 1as Grdenes de aprehensién contra 

los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten 

la responsabilidad de estos, hacer que tos juicios se sigan 

con toda regularidad para que la administracién de justicia 

sea pronta y expedita, pedir la aplicacién de las penas e 

intervenir en todos los negocios que la ley determine. ...” 

"9 Cf, FIX Zamudio Hector, et.al. Funcién del Poder Judicial en los Sistemas Constitucionales 

Latinoamericanos, UNAM, Instituto de Investigaciones Juridicas, Mexico, 1977 pp. 25 - 27 
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De fo anterior se desprende la base Constitucional de la averiguacion 

previa, que bésicamente le encomienda al Ministerio Publico el monopolio de fa 

accién penal y ie da fundamento a la existencia de la policia judicial. Al decir 

"perseguir delitos” la Constitucién nos da a entender que incumbe al Ministerio 

Publico y a la Policia investigar y averiguar los hechos de que tengan 

conocimiento, mediante la busqueda sistematica, técnica y cientifica de las 

pruebas que en su caso demuestren !a comisién de un delito, asi come la plena 

autoria y responsabilidad de una persona." 

En cuanto a! término durante e! cua! deberd integrarse la averiguacién 

previa, en épocas anteriores no estaba contemplada constitucionalmente una 

determinacién expresa a! respecto, lo que ocasionaba diversas irreguiaridades 

en las detenciones, pero actualmente la Constitucién Federal dice: 

“Articulo 16.- ... Ningdn indiciado podrd ser retenido por ef 

Ministerio Puiblico por mas de cuarenta y ocho horas, piazo 

en que deberd ordenarse su libertad co ponérsele a 

disposicién de la autoridad judicial; este piazo podra 

duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 

delincuencia organizada. Todo abuso a to anteriormente 

dispuesto sera sancionado por la ley penal. ...", 

Es asi como la actuacién de las autoridades investigadoras se debe 

sujetar a! articulo decimosexto, en lo que a término se refiere, disposicién que 

viene a evitar las detenciones arbitrarias que antes, en algunas ocasiones, se 

prolongaban por varios dias sin justificacién alguna. 

Es conveniente comentar que los derechos propios del proceso penal y 

1 Cfr.BARRITA, Lépez Femande A,, Averiauacién Previa (Enfoaue Interdisciotinarig), Editorial 

Pomia S.A. 1a edicién, México, 1992, p.11. 
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fos de toda persona sujeta a investigacién deben respetarse cabalmente, 

observando sin distincién fas disposiciones constitucionales que al efecto 

existen, ya que para conseguir un verdadero Estado de derecho, es necesario 

que las autoridades se ajusten a los limites de la accién acusadora del Estado 

y Su poder punitivo, respetando y garantizando los derechos humanos."' 

3.3 EL PROCESO DE INTEGRACION DE LA AVERIGUACION PREVIA 

La averiguacién previa nace mediante la presentacién de una denuncia 

de hechos realizada ante et Ministerio Publico, o bien, mediante la querella que 

interponga el ofendido por un delito, o incluso cuando de oficio ta autoridad al 

tener conocimiento de algtin hecho que pudiera ser delictuoso, se aboca a su 

investigacién, debido al interés de ia sociedad en preservar ef Estado de 

derecho, ello en términos de la ley procesal penal. 

La denuncia es la relacién de actos que se suponen delictuosos hecha 

Por cualquier persona ante ja autoridad investigadora para el conocimiento de 

fos mismos."” 

La quereila en cambio es la relacién de hechos que hace directamente el 

ofendido ante el érgano investigador, con el deseo de que se responsabilice 

penalmente al responsable por su conducta.'> 

Tanto la denuncia, como ta querella, son requisitos indispensables para 

ja iniciacién del procedimiento, y particularmente para comenzar a reunir tos 

elementos necesarios hasta su conclusién que Iteven la averiquacién previa.** 

  

' Gfr. ZAMORA Pierce Jesiis, Garantias y Proceso Penal, Editorial Porua, S.A. 6a, edicién, 
México, 1993, p.XXxVv. 
‘2 Cfr.RIVERA Silva Manuel, op. cit. pp. 98-99. 
13 Idem, p.112. 
™ Thidem . p.120. 
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Por otra parte, debo sefialar que durante la integracién de fa 

averiguacién, el agente investigador tiene que reunir los elementos del tipo 

penal respectivo, razonando en cual encuadra el evento, para que las 

diligencias que se practiquen se hagan a la brevedad posible y obedezcan a un 

fin, y no sean meras actividades realizadas a ciegas, sin sentido ni rumbo; de 

tal manera que el Ministerio Publico al investigar lo debe hacer con prontitud y 

preparacién, buscando con claridad la comprobacién dei cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad del indiciado, sujetandose a derecho para que ics 

actos de molestia que llegase a causar con su actuacién, sean motivados y 

fundados correctamente .'"* 

Para no violar la Constitucién, se debe consignar cuando hay en et 

Organo investigador {a plena conviccién de que fos elementos del delito estan 

acreditados y existe la probable responsabilidad del indiclado, apegandose 

estrictamente ademas al Cédigo de Procedimientos Penales, que sefiala las 

formas de comprobacién de las figuras delictivas. 

La consignacién de una persona ai Juez de la causa, debe ser porque su 

conducta est4 encuadrada en un tipe delictivo y existen pruebas suficientes 

para procesarla. 

En México no deben existir procesos injustificados como se contempla 

en los articulos 16 y 19 de la Constitucién, por ef perjuicio que se puede 

ocasionar a las personas por una errénea actuacion del ministerio publico con 

consecuencias irreparables, ello pese a la existencia del juicio de amparo. 

Es claro que son las autoridades y no ios ciudadanos, las que pueden 

violar las garantias individuales y {a normatividad sobre derechos humanos en 

12 Cfr. BARRITA Lopez Femando A., op. cit. p.62. 
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la averiguacién previa, ya que son eflas quienes someten a investigacién a ias 

personas. 

Durante ta etapa indagatoria no se justifica violar los derechos de una 

persona bajo el argumento de que es un simple defincuente, por ef contrario 

deben respetarse los derechos dei indicado y el Ministerio Pdblico debe 

auxiliarse en su caso de todos los medios de prueba que causen la conviccién 

de la probable responsabilidad y la existencia de los elementos dei tipo penal, 

para estar en aptiz:d de remitir al defincuente ante un juez. 

La actuacién del Ministerio Publico en la averiguacién previa se debe 

sujetar a tos principios que lo rigen, y consisten en que es unico o jerarquico, 

indivisible, independiente, irrecusable e irresponsable. Aj decir que es tinico 

Nos referimos a que ¢] mando radica en el Procurador y los agentes son sdlo 

una profongacién de éste, quien es el titular de la institucidn; por indivisible 

entendemos que fos agentes actiaan precisamente a nombre de ésta, por lo que 

pueden ser sustituides sin que se afecte lo actuado; la independencia que 

caracteriza a! Ministerio Publice: se refiere a su actuacién frente al poder 

Judicial y ejecutivo, siendo irrecusable porque debe conocer de todos aquellos 

casos que le competan por ley ¢ irresponsable en cuanto a que no se le puede 

responsablilizar por cumplir sus funciones, aunque si puede caer en ia 

proyeccién de responsabilidades civiles, disciplinarias e incluso penales.'* 

La integracién ds ta averiguacién previa comprende todas tas diligencias 

necesarias para que e! Ministerio Publico esté en aptitud de resolver sobre el 

ejercicio o ef no ejercicio de la accién penal, por lo que abarca desde la 

presentacién de la denuncia o querelia y se extiende hasta la potestad-deber 

que tiene el Ministerio Publico de practicar, solicitar, recibir o disponer los 

actos conducentes a comprobar la existencia de detito, la responsabilidad de 

8 Ctr. GARCIA Ramirez Sergio, Curso de Derecho Procesat Penal op. cit. pp. 269-270. 
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quienes to cometieron y la vigencia de ia pretensién punitiva, ya que de todo lo 

anterior deriva el ejercicio de la accién penal.” 

3.4 EL PAPEL DEL MINISTERIO PUBLICO Y LA POLICIA EN LA 

AVERIGUACION PREVIA. 

Las personas que intervienen en todo juicio criminal son el Ministerio 

Puiblico, la policia, et inculpado y ef juez, pero figura también el defensor como 

sujeto su/ generis, ya que no puede seguirse un proceso al margen de la 

defensa.'* 

La policia es auxiliar directa del Ministerio Publico de acuerdo al articulo 

21 de la Constitucién Politica, y esta encargada de ejecutar ordenes de 

aprehensién, practicar cateos y otros mandamientos de investigacién que le 

encomiende el representante social.” 

Por otro lado, es importante .destacar que durante {a averiguacién previa 

el Ministerio Publico actia presisamente como lo prescribe dicho articulo 21 

Constitucionat, con una labor meramente investigadora, en oposicién a la labor 

acusadora que tiene en la instruccién del proceso, como io marca el articulo 

102 de !a Ley Suprema. 

Los actos que realiza el representante social en fa averiguacién son 

meramente administrativos, en contraste con el proceso penal en que actua ya 

“en defensa de los intereses sociales, ofreciendo pruebas, interponiendo 

recursos, y pidiendo fa pena para el procesado. En el ejercicio de las dos 

‘7 Gir. GARCIA Ramirez Sergio, Curso de Derecho Procesal Penal op.cit. p. 113. 
1% idem. p. 288 
129 Ibidem. p. 192 

 



atribuciones constitucionales que realiza debe velar por la correcta aplicacién 

de la Ley. 

Et juzgador debe revisar la indagatoria, para saber si esta en posibilidad 

de ordenar la aprehensién, recabar la declaracién preparatoria y, en su caso 

dictar el auto de formal prisién, debidamente fundado y motivado, para evitar la 

Prisi6n injustificada del indiciado; ya que, llega a darse el caso de que of 

Ministerio Publico consigne en forma incorrecta motivado por causas ajenas a 

su investidura debido a la corrupcién y sin haber reunido adecuadamente los 

elementos para hacerlo.” 

En otro orden de ideas, cabe sefialar que el hecho de que se inicie una 

averiguacién o que esta se mantenga en la reserva por si sélo no viola los 

derechos humanos ni garantias individuales, ya que ef Ministerio Publico esta 

obligado constitucionatmente a investigar, asi como es una obligacién 

ciudadana cooperar con su actividad. Sélo cuando ta autoridad actia ai 

margen de la fey se violan derechos individuales, al respecto cabe mencionar 

Jas siguientes tesis jurisprudenciales que a la letra dicen. 

"DELITOS, AVERIGUACION DE LOS. 

La averiguacién de los deiitos constituye ei ejercicio de una 

funcién de orden publico, y no viola Garantias Individuates, 

puesto que viene a constituir el cumplimiento de 

obligaciones ineludibles encomendadas a las autoridades.” 

AMPARO PENAL EN REVISION 3026/24, LIRA J. GUADALUPE, 23 DE 

SEPTIEMBRE DE 1924. 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, QUINTA EPOCA, TOMO XVII, 

PAGINA 450. 

1% Cf. TRINIDAD Percero Agustin, Et Proceso Penal y las Garantias Individuales, Anuario Juridico, 
volumen XII, UNAM, México, 1885, pp.305-315. 

93



“AVERIGUACIONES PENALES 

La simple iniciacién de! proceso y las demas diligencias _ 

practicadas en la averiguacién de un delito, si no restringen 

la Wbhertad, derechos o posesiones de fos acusados, no 

pueden importar una violacién de garantias." 

PRIMERA SALA, APENDICE 1985, PARTE 1X, SECCION ESPECIAL, TESIS 65, 

PAGINA 100, PRECEDENTE: AMPARO PENAL, GIL ROMERO, 8 DE MAYO DE 

1919. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, QUINTA EPOCA, TOMO IV, 

PAGINA 1017. 

. Es asi que la averiguacién de un delito so inicia sin que con ello se estén 

vioiando garantias o derechos humanos, ya que éstos, en todo caso se pueden 

violar durante la Integracién de la indagatorta, cuando la representacién social 

© la policia judicial no acatan las normas que nos rigen, porque tampoco se 

pueden alegar ante nuestros Tribunales violaciones con el unico fin da 

entorpecer una averiguacién previa. . 

Al respecto cabe seftaiar la siguiente tests: 

“AVERIGUACION DE LOS DELITOS" 

La sociedad y el estado estan interesados en que se 

avertgilen los delitos y se castigue a los responsables 

de ellos, y por fo tanto es improcedente la suspension 

que tienda a estorbar dicha averiguacién”. 

REVISION DEL INCIDENTE DE SUSPENSION, AMPARO PENAL, PULIDO 

ANTONIO, 31 DE JULIO DE 1920, UNANIMIDAD DE 9 VOTOS. 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, QUINTA EPOCA, TOMO Vil, 

PAGINA 518, 
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£s muy importante hacer hincapié en que ej interés social de la 

averiguacién previa, destaca sobre el interés individual, por !o que mi criterio 

coincide con la tesis antes transcrita, y en efecto no se debe conceder fa 

suspensién que evite o estorbe ia Integracién de la indagatoria, pues ello iria 

en un notorio perjuicio de ta sociedad que representa el Ministerio Publico, 

otorgar la suspensién del acto reclamado consistente en la iniciacién de una 

averiguacién previa, equivaidria a impedir que ef Ministerio Publico realice la 

tarea que le encomienda ta Constitucién de perseqguir fos delitos; al respecto 

sefialé la siguiente tesis: 

“DELITOS, AVERIGUACION DE LOS 

Contra los procedimientos encaminados a ella, no debe 

concederse la suspensién, porque se perjudicarian tos 

concederse la suspensién, porque se perjudicarian los 

intereses de la sociedad y del estado”. 

PLENO, APENDICE 1985, PARTE IX, SECCION ESPECIAL, TESIS &7, PAGINA 

101, PRECEDENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, QUINTA 

EPOCA, TOMO Ill, PAGINA 26, AMPARO PENAL, BAZ VALENTE, 2 DE JULIO DE 

- 1918, UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Cabs mencionar que cuando el Ministerio Pdblico, segun criterio de! 

ofendido, no acta adecuadamente o se niega a ejercitar la accién penal contra 

el indiciado segun lo dispuesto por el articulo 21 Constitucional; cabe la 

posibilidad de un Juicio de Garantias, y que en todo caso se presente una 

inconformidad ante sus superiores jerarquicos, un juicto de responsabilidades 

0 incluso derivarse en una querella o denuncia de tipo penal, o una queja ante 

ia comisién de derechos humanos respectiva. 

Al respecto, hay que citar que esta novedosa disposicién constitucional 

vino a contradecir lo sostenido con anterioridad por la Suprema Corte de 
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Justicia de ja Nacién, a través de tas tesis que emite, cuando sostenia el 

criterio de que fa accién penal no es un derecho de los particulares, y que su 

ejercicio indudablemente compete exclusivamente al Ministerio Pablico, quien 

al no ejercitarla, ain indebidamente, en todo caso lesionara e! derecho social 

do perseguir delitos y no las garantias individuales. 

Abundando en el tema, antes sefialaba ta Suprema Corte que conceder el 

amparo contra el ejercicio de la accién penal, equivaldria a que ta persecucién 

de los delitos, dependiera equivocadamente de los Tribunales, pues obligaria a 

la representacién social a ejercitaria también. Como referencia de io expuesto 

sefialo ta siguiente tesis que dejo de ser aplicable: 

“MINISTERIO PUBLICO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA 

SUS ACTOS 
Si bien es verdad que e! ejercicio de la acclén penal compete 

exctusivamente a! Ministerio Publico, conforme a los 

términos del articulo 21 de la Constitucién General de ta 

Republica, también lo es que, fa falta de ese ejercicio es legal 

Por parte de! Ministerio Publico, cuando los datos que arroje 

ta averiguacién son insuficientes para dare vida, debiendo 

advertirse que aun en el supuesto de que fuera susceptible 

de juzgarse indebida, lesionaria en Uitimo extremo e! derecho 

social de perseguir tos delitos, lo cual serfa motivo para 

seguir un juicio de responsabilidad, pero de ninguna daria 

materia para una controversia Constitucional; pues de 

establecerse lo contrario, es decir de conceder el amparo, 

éste tendria por objeto obiigar a la autoridad responsable a 

ejercitar la accién penal, (a sabiendas de que no existen 

elementos bastantes para darle movimiento o de que operen 

impedimentos legales para lo mismo), lo cual equivaidria a 
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dejar al arbitrio de los Tribunales de la federacién, la 

persecucién de los delitos, contrartando expresamente el 

contenido del articulo 21 invocado.” 

TRIBUNALES, COLEGIADOS DE CIRCUITO, SEMANARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACION, OCTAVA EPOCA, TOMO VIIL, PAGINA 244. 

Como vemos, la Corte sostenia la idea de que, cuando el Ministerio 

Publico en cumplimiento de sus facultades constitucionales, ejercitaba o no la 

accién penal, su actuacién se daba ya como parte en el proceso y no como 

autoridad, por lo que era de igual modo improcedente ef juicio de garantias.’” 

Sin embargo, por el decreto de fecha 30 de diciembre de 1994, el criterio 

de ta Suprema corte de Justicia de la Nacién debi6é transformarse, pues tal 

decreto desvirtia ésta imposibilidad tega!l para actuar contra las resoluciones 

del Ministerio Publico, ya que se adicioné aj articulo 21 Constitucional un 

nuevo parrafo que prevé la posibilidad de inconformarse ante la actuacién del 

representante social, y aunque la adicion no sefiala la forma especifica para 

hacer vaier este deracho, el mismo ya quedo plasmado dentro del capitulo de 

garantias individuales de ia carta magna y por ello es de observancia 

obligatoria, at respecto cito !a adicién en comento: 

"Asticuto 21.- ... Las resoluciones del Ministerio Publico sobre 

el no ejercicio y desistimiento de la accién penal, podran ser 

impugnadas por via jurisdiccionalt en ios términos que 

establezca fa ley..." 

1 Cf. MATOS Escobedo Rafael, El Juicio ro la indebida tnercia del Ministerio 
Publico, Comisién Nacional de Derechos Humanos, México, 1991, pp.43-44. 

+32 Diario Oficial de la Federaci6n, 31 de Diciembre de 1984. 
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De ta! forma, desde la fecha en que entro en vigor tal adicién al articulo 

21 constitucional, debié ser posible juridicamente ejercitar ante los érganos 

jurisdiccionales e| derecho a impugnar tas resoluciones de! representante 

social, que a criterio del ofendido no se ajustaran a derecho; cuando no 

ejercita la acciédn penal o cuando solicita e} sobreseimiento de un proceso al 

juez de ia causa, y fue la realidad la que obligo a que la corte mediante 

jurisprudencia reconociera que la via para hacer valer tal derecho es a! Juicio 

de Amparo Indirecto, mediante ei cual las autoridades judiciales pueden 

conocer de inconformidades que tos particulares presenten ante las 

resoluciones del Ministerio Publico respecto dei ya mencionado desistimiento 

y no ejecicio de la accién penal, con Jo anterior, en la actualidad quedaron sin 

efecto los criterios de !a corte que no admitian amparo contra la actuacién det 

representante social, y hora resulta aplicable la siguiente jurisprudencia que 

dice: 

ACCION PENAL, EL ARTICULO 21, PARRAFO 

CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE GARANTIA 

DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES 

DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL NO 

EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUELLA. 

En ta iniciativa presidenciat que dio origen ala 

reforma ai articulo 21 constitucional, que entro 

envigor ef 1° de enero de 1995, se reconocio la 

necesidad de someter al control jurisdiccional las 

resoluciones sobre elnoejercicio y desistimiento 

de a accién penai, con el propésito de garantizar 

los derechos de las victimas y la proteccién misma 

de la socledad, evitando que algun delito quede, 

injustificadamente, sin persecucién. Del dictamen 

elaborado por tas Comisiones Unidas de 

98



Justicia, Puntos constitucionales y Estudios 

Legislatives de la Camara de Senadores del 

Congreso de la Unién, en cuanto ala iniciativa 

en  comento descuelia, como elemento 

Preponderante, la determinacién de hacer 

efectiva la seguridad juridica de los gobernados 

en lo referente a tas funciones que et 

Ministerio Publico tiene encomendadas de 

perseguir los delitos y ejercer taacclén 

penal, otorgando a aquellos la oportunidad de 

impugnar {as determinaciones respecto del 

no ejercicio y desistimiento de !a accién penal, 

para jograr, por un jado, que las victimas de los 

delitos sus familiares obtengan una reparacién 

del dafio; por otro, que se abata la impunidad, 

y, ademas quese impida que por actos de 

corrupcién, la representacién social no 

cumpla con sus funciones constitucionales. 

A su vez, el dictamenemitido respecto de la 

iniclativa | presidencial por las Comisiones 

Unidas de laC&mara de Diputados, que dio 

paso ala aprobaclén con modificaciones de 

la citada iniclativa, pone de relieve ef propésito 

legisiativo de elevar al caracter de garantia 

individual el derecho de impugnar las 

resotuciones del Ministerio Publico sobre el no 

ejercicio o desistimiento de ta accién penal, 

para hacer efectivo el respeto a fa 

seguridad juridica. Esos antecedentes 

legislativos son reveladores del nacimiento 
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de la garantia individual de impugnar las 

resoluciones de mérito, por lo que es factible 

lograr que mediante ej juicio de amparo, 

el Ministerio Pudbtico, por via de 

consecuencias, ejerza la acclén penal o retire 

e! desistimiento. 

EL TRIBUNAL PLENO EN SU SESION PRIVADA DEt 11 DE NOVIEMBRE DE 

1987, APROBO CON EL NUMERO P. CLXV/97 LA TESIS AISLADA QUE 

ANTECEDE, Y DETERMINO QUE LA VOTACION FUE IDONEA PARA INTEGRAR 

“TESIS JURISPRUDENCIAL. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, 

NOVENA EPOCA, TOMO VI, DICIEMBRE DE 1897. 

Como vemos, ya se ha definido jurisprudencialmente fa via para hacer 

efectiva esta garantia constitucional de impugnacién. 

Por otro lado, cabe destacar que existen en nuestra legislacién 

disposiciones secundarias contradictorias con ta! garantia ya descrita, 

Paiticularmente me refiero ai articulo 133 def Cédigo Federal de 

Procedimientos Penales, ei cual sofiala que ante las resoluciones dei 

Procurador General de ja Republica de no ejercicio de la accién penal, no cabe 

recurso alguno; situacién que no corresponde a lo dispuesto por la 

constitucién, por lo cual en un futuro deberé derogarse tai articulo por 

contraponerse a nuestra ley suprema, dejando clara la posibilidad del juicio de 

amparo. 

Respecto a la via jurisdiccional y forma legal en que corresponde 

impugnar las resoluciones de! ministerio publico en este sentido, es 

conveniente seftalar que la demanda de garantias debe interponerse por el 

ofendido o sus representantes como amparo indirecto ante el Juez de Distrito



en Materia Penal correspondiente, etlo atendiendo a ta siguiente tesis 

jurisprudencial que a la letra dice: 

ACCION PENAL, RESOLUCION DE NO EJERCICO 

EMANADA DE UNA AUTORIDAD DEPENDIENTE 

OE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN ACTO 

MATERIALMENTE PENAL Y DEL JUICIO DE 

AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE 

CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA 

PENAL. 

El articulo 51 de la Ley Organica dei Poder Judicial de 

la Federacién, en su fraccion |, dispone, entre otros 

supuestos, que los jueces de distrito de amparo en 

materia penal conoceran de los juicios de garantias 

que se promuevan “,..contra actos de cualquier 

autoridad que afecten la libertad personal.” Ahora 

, bien, como donde existe la misma razén debe 

existir la misma disposicién, es valido interpretar en 

forma extensiva la fracclén de mérito y sostener 

quela competencia también se ‘surté cuando fa 

sentencia que se dicte en ef amparo pueda producir 

la consecuencia de afectar la libertad personal del 

tercero perjudicade que, en ef caso de un juicio 

promovido en contra de una resolucién de no ejercicio 

de fa accién penal, loseria, por supuesto, el 

indiciado inculpado. Aun cuando no todos {os delitos 

se sancionan con privacién de la libertad, ta 

afectacion debe entenderse en sentido amplio, 
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pues aun tratandose de defitos que se sancionan 

con pena alternativa o con pena no privativa dela 

Sibertad, la orden de comparecer al juicio y, en su 

caso, ef auto de sujeci6n a proceso que pudiera 

dictarse en ef supuesto de que se ejerciera la 

accion penal por tales delitos con motivo deun 

Juicio de amparo, de conformidad con ei articulo 

304 bis de! cédigo de Procedimientes Penales 

para el Distrito Federal, afectan la libertad de fa perso 

na, pues se le obliga a comparecer ante la autoridad 

que fa requiere, aun cuando la restriccién tenga el 

limite precario indispensable para el desahoge de 

las ditigencias respectivas, tales como la declaracién 

preparatoria, la identificaci6n administrativa, entre 

otras. Porotrotado, interpretando en forma 

sistematica las fracciones del articulo 51 de fa 

Ley Organica del Poder Judicial de ia Federacién, 

con los articulos 19, 20, 21 primer pérrafo, 

constitucicnales; 94a 108, 1114114, 1184121, 

22, 124, 135, 136, 139, 140, 141, 147, 152, 189, 

191, 262, 268 bis, 273, entre otros, del Cédigo de 

Procedimientos Penales para ef Distrito Federal; 

13 y 18 del Cédigo Penal para el Distrito Federal, 

se obtiene que si en el propio precepto 51 se 

contemplan fas atribuciones de los Jueces de 

Distrito en ios juicios de amparo para conocer 

de actos materialmente penales, la competencia 

de que se trata no sélo se actualizacon fundamento 

ania fraccién! antes examinada, sino en dicho 

numeral. En estas condiciones, si bien la 
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naturaleza de la resoluci6én de no ejercicio de 

fa accién penal es, por el érgano que la realiza, 

formalmente administrativa, por su naturaleza 

intrinseca es materialmente penal, por lo que 

fa competencia para el conocimiento del juicio 

de amparo en su contra te corresponde a un Juez 

de Distrito en dicha materia, no solo por Ja 

circunstancia de que fa sentencia que liegara a 

dictarse pudiera afectar !a libertad del tercero 

perjudicado, sino también por que a! tratarse 

de una resolucién materiaimente penal, fa 

competencia se encuentra en el propio numeral 

interpretando sus fracciones sistemdticamente. 

Lainterpretaci6n de mérito respeta el principio 

de especializacién que justifica la creacién de 

tribunales especializados y, por ende, ei articulo 

17 constitucional, en cuanto que  garantiza 

ta expeditez en el fallo. 

EL TRIBUNAL PLENO EN SU SESION PRIVADA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE ~ 

1997 APROBO CON EL NUMERO 91/97 LA TESIS JURISPRUDENCIAL ANTES 

TRANSCRITA, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, 

NOVENA EPOCA, TOMO Vi, DICIEMBRE DE 1997, PAGINA 5. 

Como se aprecia, de acuerdo al criterio hoy sostenido por la corte, el 

derecho de impugnacién contemplado por el articulo 21 constitucional, es una 

garantia Individual que puede hacerse valer mediante juicio de amparo 

indirecto, ventilado naturalmente ante un Juez de Distrito en materia penal, 

“ dejando asi en claro la manera de asegurar la vigencia y aplicacién de tal 

derecho en favor de la victima; considero que el sistema jurfdico maxicano 

actuaimente se desplaza cada vez mas hacia la proteccién juridica efectiva del 

103



ofendido o victima de algun delito, pues con este cambio de criterio, se cuida 

de alguna manera la esfera legal del gobemado, haciendo efectivo el anhelo 

popular de tener una verdadera seguridad juridica donde sf actie 

correctamente nuestro representante social. 

Dados los razonamientos anteriores, resulta de mucha importancia ta 

coadyuvancia del ofendido con el Ministerio Publico, plasmada en los articulo 

9, 70 y 80 det Cédigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y en 

los articulos 16, 116, 117, 118, 149 y 365 del Codigo Federal de fa materia, a fin 

de que la victima en reatidad colabore y facilite la actuacién del investigador, o 

bien, se oponga a la misma si es contra derecho, e impedir asi que quede sin 

castigo un delincuente y ademds tener la opcién de la reparacién del dajio. 

Pero hay que aclarar que de igual manera es importantisimo el derecho a 

la defensa que tiene oj indiciado en la averiguacién previa, y que habra de 

analizarse posteriormente, ya que busca y contribuye a que no se procese o 

castigue a un inocente. 

En suma, la averiguacién previa siempre deberd ajustarse a lo dispuesto 

por la Constitucién, !os Cédigos penales y todas aquellas normas aplicabies, 

observando ante todo el principio de fegalidad y un estricto apego a las 

disposiciones rejativas a la proteccién de los derechos humanos, fas cuales: 

mas adelante se examinaran. 

Por otra parte, hay que dejar en claro que durante la integracién de ta 

averiguacién previa e! Ministerio Publico actua investido de una funcién 

persecutora, consistente precisamente en perseguir delites, es decir, en reunir 

fos elementos necesarios y hacer las gestiones pertinentes para procurar que 

los autores de elfos sean procesados penalmente, por lo que dicha funcién 

impone a ja autoridad una actividad investigadora, pero también la posibilidad 
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del ejercicio de la accién penal mediante la consignacién, siempre ajustando 

su proceder el principio de legalidad.’* 

Por ultimo podemos afirmar que el papei del Ministerio Publico y la 

Policia en la averiguacién previa se resume en efectuar una investigacién, en 

la que de existir elementos para ejercitar la accidn penal se consignara al 

indiciado ai juez competente, y si no hay elementos para ojercitar fa accién 

penal, se deberan practicar nuevas diligenclas o bien mandar la averiguacién a 

la Reserva, pero si se agots la investigacién, ei expediente deberd Ir directo al 

Archivo de ta Procuraduria.™ 

3.5 LA CONSIGNACION COMO REQUISITO PARA INICIAR EL PROCESO ANTE 

EL ORGANO JURISDICCIONAL. 

La doctrina y la jurisprudencia ubican a la consignacién como el inicio 

del ejercicio de !a accién penal, para darse es necesario cumplir con los 

requisites establecidos por e) articulo 16 Constitucionai, es decir integrar e! 

tipo penal de que se trate y fa probable responsabilidad de las personas 

involucradas en ef mismo, ya que resultaria imposible el ejercicio de la accién 

penal si el Ministerio Publico omite la designacién dei delito cometido o el 

sofialamiento del delincuente.'* 

Una vez que se agota la integractén de la averiguacién y cuando se ha 

encontrado la existencia de una conducta tipica y el sujeto al que se le puede 

imputar la misma, nace el ejercicio de la accién penal o consignacién, en otras 

palabras, la necesidad de excitar el 6rgano jurisdicciona! para que aplique la 

ley penal; pero, cabe aciarar que ef ejercicio de fa accién procesai penal, no 

' Cfr. RIVERA Silva Manuel, op. cit. pp.41-43. 
4 Idem. p.175, 
'% Cfr. GARCIA Ramirez Sergio, Curso de Derecho Procesal Penal op. cit. p.493. 
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concluye con fa consignacién ya que se desarrolia y existe hasta el momento 

en que el Ministerio Publico formule las conclusiones a que Ilegue en ej 

proceso. Como sabemos ia accién penal solo se extingue por la muerte det 

procesado, amnistia, perdén det ofendido o por prescripcién.”™ 

Es ampliamente conocido que !os requisitos de ia consignacién no séio 

son meras formalidades, sino elamentos de fondo ya que la averiguacién 

Previa debe arrojar como resultado la certeza de la persona a la que se 

consigna y el porque que se te pone a disposicién del juez penal. 

El llamado “Pliego de Consignacién” que elabora el Ministerio Publico 

para remitir los autos de ta averiguacién previa al juez de la causa, puede ir 

acompaijiado de! detenido o sin detenido, pero en cualquier caso debe 

contener ta descripcion y razonamiento de todos los elementes que acrediten 

el tipo penat y ia probable responsabilidad dei indiciado, ya que una 

consignacién defectuosa, invariablemente tendr4é como consecuencia que el 

juez al no tener elementos suficientes para procesar at presunto responsable, 

fo pueda dictarle auto de formal prisién o tenga que absolveric, ello adn pese 

ala condena de fa opinion publica, como de hecho sucede en fa practica. 

Esta situaci6n que se viene comentando puede llegar a provocar que no 

8e@ procese a un verdadero delincuente y, que por errores en ej desempefio de 

la tabor investigadora y en fa consignacién pueda quedar impune el sujeto 

activo de un delito.” 

'§ Cfr. RIVERA Sitva Manuel, op. cit. pp.45-46. . 
1” fr. GARCIA Ramirez Sergio, Curso de Derecho Procesal Penal op. cit. p.494. 
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3.6 RESOLUCIONES QUE ENVIAN AL ARCHIVO O A LA RESERVA 

LA AVERIGUACION PREVIA. 

Como sabemos !a consignacién representa ia culminacién de ta 

actividad investigadora de! Ministerio Publico y la Policta, pero cuando no se 

integra el tipo penal, ni ta probable responsabilidad, e! representante social 

puede enviar los autos al ilamado “archivo” que constituye un especie de 

sobreseimiento administrativo, al que incluso, segin el maestro Garcia 

Ramirez, se le puede calificar también como e| no ejercicio de fa accién 

penat.* 

Los presupuestos para que una averiguacién se envie al archivo son: 

&) que los hechos no constituyan un delito tipificado 

b) que el inculpado no haya participado en los hechos 

c} que se halla extinguido la responsabilidad penal det responsable 

d) que existan circunstancias excluyentes de responsabilidad 

e) que no se pueda probar la existencia de los hechos.”” 

El maestro Garcia Ramirez sostiene que en caso de duda el Ministerio 

Publico deberaé consignar, en cumplimiento at principio de in dubio pro 

societate, lo cual me parece con gran ldgica juridica, ya que el encargade de 

juzgar en todo caso condenara o absolvera a! procesado resolviendo la duda 

fundada de! Ministerio Publico, y en principio lo someteré a proceso, sin 

perjuicio de sentenciar la inocencia del procesado; cosa muy distinta es !a que 

plantea el principio in dubio pro reo, ya que este sostiene que ante la duda el 

juez de la causa deberd absolver al reo, pero en este caso haciendo referencia 

en la duda que asroje el proceso después de desahogar fas pruebas 

™ Cfr. GARCIA Ramirez Sergio Curso de Derecho Pregcesal Penal op.cit. p. 492 
9 Idem. p. 51. 
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pertinentes.'“ 

La resolucién de mandar una averiguacién al archivo en principio debe 

ser definitiva, porque es consecuencia de la imposibilldad para ojercitar la 

accién penal." 

En la practica de fa mesas de tramite de cualquier procuraduria, es 

conocido que muchos agentes del Ministerio Publico incluso sus auxiliares, 

caen en ja extorsién al presunto delincuente, soficitando sin razén una 

gratificaci6n para que e} asunto se vaya a la reserva 0 el archivo, en muchos de 

estos casos en realidad el Ministerio Pidblico no tiene elementos para 

consignar y sabiéndolo aprovecha la ocasién para recibir un beneficio 

personal a cambio de! supuesto favor de mandar ai archivo una averiguacién; 

es claro que dicha actitud no adlo viola derechos humanos, sino que genera 

responsabilidad administrativa e incluso pena! para la autoridad que actia 

violentando ef principio de legalidad y ia gratuldad de !a justicia. 

Cuando de jas diligencias efectuadas en la averiguacién previa no 

resultan elementos bastantes para hacer la consignacién, pero se aprecia que 

con posterioridad pudieran aportarse mayores elementos a la investigacién, se 

resarvard el expediente hasta que aparezcan esos datos, pudiendo incluso 

ordenarse a Ia policia judicial que continée con las averiguactones para lograr 

el esclarecimiento de los hechos.'* 

Sin embargo las resoluciones de reserva en !a praéctica sdlo entorpecen 

el proceso de fa integracién de la averiguacién, ya que tos agentes dei 

Ministerio P&blico en las mesas de tramite tienen tantos asuntos, que deciden 

‘que aquellos en los que el denunciante no muestra interés o no le da una 

*” cfr. GARCIA Ramirez Sergio Curso de Derecho Procesal Penal op.cit. p. 500. 
4 Idem p. 502 
‘2 Ipidem p. 499 
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gratificacién, es mejor mandarfos a reserva. 

La reserva en ocasiones sélo sirve para que los agentes del Ministerio y 

sus auxiliares se deshagan de los asuntos que requieren de una verdadera 

investigacién, o bien para no tener demasiados papeles en su escritorio, por 

ejemplo pensemos en la investigacién de un delito bancario, es obvio que el 

Ministerio Publico tendré que pedir algiin informe a la Comisién Nacional 

Bancaria, como ese informe tardara varias semanas o meses en remitirse al 

investigador, este mientras tanto manda la averiguacién a ta reserva, as! so 

quita un asunto de encima y total cuando Ilegue el informe, si es que ltega, el 

Ministerio Pdblico manda traer de la reserva el expediente para giosarle ol 

informe y digamos en el mejor de los casos consignar; pero el pequefio 

inconveniente es que durante todo ese tramite ya pasaron seis meses o mas y 

e! denunciado quizé hasta ya se evadié de la ley cambiando de domicilio, o ef 

denunciante ya se desespero y dejo de seguir la averiguacién, y ast existen 

averiguaciones que tardan afios en integrarse o que nunca se terminan de 

integrar. 

— Es claro que la reserva es una opcién legal que se le da al Ministerio 

Publico para que tenga tiempo de integrar una verdadera averiguacién y no 

deje de persaguir los delitos, aunque sea tardada la integracién de una 

averiguacién o 1a recoleccién de pruebas, pero no debe ser usada como lo 

hacen muchos agentes del Ministerio Publico, para quitarse trabajo de encima, 

muchas veces leslonando los intereses de los denunciantes u ofendidos por el 

delito que esperan una justicia pronta y expedita, y obtienen que su denuncia 

se fue a la reserva porque les falto Hlevar un testigo o sefialar un domicilio o 

porque se estd en espera de algun informe, o por cualquier detalle minimo, que 

hace que se pierda ia continuidad de la investigacién y el tlampo, ocasionando 

en algunos casos una justicia !enta que provoca impunidad y muchas veces fa 

evasién del responsabie del defito. 
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Una situacién diferente a} Archivo y la Reserva de la averiguacién previa 

puede darse, ante ef drgano jurisdiccional; esto es e! sobreseimiento del 

proceso, mismo que puede solicitar el Ministerio Publico cuando aparezca que 

{a conducta o los hechos no constituyan un delito, o cuando el inculpado no 

haya participado en ef mismo o cuando actio con una excluyente de 

responsabilidad.’ 

3.7 EL MONOPOLIO DE LA ACCION PENAL. 

El Estado frente a los derechos del hombre, se caracteriza por que debe 

prestaries reconocimiento incluso como forma democratica de legitimacién, 

debiendo incluirios en todo ei sistema cultural de valores existente, ya que 

estos derechos no se pueden encasillar en un sector Gnicamente 

Constitucional, pues deben circular por todo e} resto det ordenamiento juridico 

“infraconstitucional"™“ particularmente deben respetarse ios derechos 

efementales en la actuacién punitiva det Estado. 

EI Ministerio Publico cumpliendo con las obligaciones que le impone !a 

ley, y durante Ja integracién de la averiguacién previa indudablemente tiene o! 

menopolio legal del ejercicio de ta acclén penal; que propiamente es una 

accién publica, cuyo objeto es obtener la aplicacién de la ley penal.“ 

Es importante advertir en la realidad de! derecho, la ausencia de 

verdadero recursos legales y materiales capaces de frenar el desvio de poder 

de! monopolista, ya que en la practica jurfdica ef Ministerio Publico Hega a 

violentar el orden normativo ejercitando o no ese poder, lo que de aiguna 

18 Cfr. RIVERA Silva Manuel, op. cit. p.48. 
‘cfr, BIOART Campos Germén, Teoria Generel de los Derechos Humanos, UNAM, segunda 
reimpresién, México, 1993, pp. 61-64. 
'S Chr. PALLARES Eduardo, Prontuario de Procedimientos Penales, editorial Pormia S.A., 5a. edicion, 
México, 1977, p.9. 
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manera y sin ser un objetivo, acrecienta la desconfianza social en tomo de la 

administracién de justicia, contrariando asi el estado de derecho y el espiritu 

democratico del pais; tos unicos medios de defensa y control que actualmente 

se pueden presentar son ef llamado recurso de control intemo, ta 

responsabilidad administrativa y e! juicio politico.“ Por fo que es importante 

advertir nuevamente la urgencia de que se reglamente la reforma del articulo 21 

Constitucional sefialado con antelacién, para en su caso poder oponerse a la 

actuacién del Ministerio Publico. 

Para ei maestro Miguel Ange! Castillo Soberanes se debe considerar al 

Ministerio Publico como un organismo del Estado de muy variadas 

atribuclones, destacando que es guardian de ia legalidad y que cuida los 

Intereses de la sociedad en fos casos y por los medios que fe asignan tas 

leyes.'” 

El Estado como titular de! jus puniendi tiene el derecho abstracto de 

castigar al infractor de una ley penal aplicandole la sancién correspondiente, 

mientras el delincuente tiene derecho a que ésta no sea arbitraria, ya que se 

deben observar las formalidades propias del procedimiento, con lo que surgen 

una serie de vinculos entre el indiciado, el Ministerio Publico, la defensa el 

juez, los teatigos y los peritos, entre otros.'* 

Con lo anterior queda claro que e! Ministerio Pablico, debe observar un 

principio de legalidad con que tiene que revestir tedos sus actos, ya que si 

bien es cierto que el Estado por una parte tiene facultad para castigar a los 

defincuentes, también tiene obligacién de hacerlo conforme a las normas de 

derecho existentes, aplicandolas correctamente. 

4 fr. CASTILLO Soberanes Migue! Angel, io ig de | i nal del 

Ministerio Pablico en México UNAM, 2a. edicion, México, 1993, pp. 91-108. 

"idem. pp. 11-24. 
' ILidem, pp. 63-84. 
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Por lo anterior, es claro que al aprehender a un presunto detincuente, ia 

policia y el Ministerio Publico deben ajustarse a ia leyes de la materia, privando 

a la persona de su libertad s6lo en los casos que ja ley determine y poniéndolo 

a disposicién de un juez, ya sea por flagrante delito o porque se ejecute 

legalmente una orden de aprehensién.'’” 

Hay que pensar que [os fines del proceso penal son preservar a la 

sociedad del delito, !legar a la verdad histérica de os hechos y descubrir la 

personalidad de! delincuente, mediante el proceso penal que inicia con la 

averiguacién previa, por ello se debe llegar a conocer la verdad para que el 

juez esté en posibilidad de emitir una sentencia justa. Si se quiere liegar a la 

verdad se debe buscar, inquirir, interrogar, observar y meditar 

profesionalmente y desde ta averiguacién previa al Ministerio Publico debe de 

reunir lo necesario para poder ejercitar la accién penal.'* 

Es conveniente sefialar que entre las medidas privativas de la libertad, 

se encuentra la detencién preventiva que puede efectuar el ministerio publico, 

y cuyos propésitos indirectos son : garantizar la administracién de justicia, 

garaatizar el orden y la seguridad publica y de tas cosas, y el interés social de 

investigar los detitos; mientras que los propésitos directos de la detencién 

preventiva son : la aplicacién de fa ley penal y asegurar el éxito del proceso 

descubriendo Ia verdad a través de la investigacién; como podemos ver, no es 

un propésito de la detencién preventiva imponer un castigo en esa instancia 

investigadora al indiciado, por eso no es permisible que a una persona, aun 

preventivamente, se le detenga con el propésite de torturaria o violar cuaiquier 

otro de sus derechos humanos."* 

' Cfr, AVENDANO Lépez Rail, Estudio Criticg de las Detenciones msiones de la Policia 

Judicial, editorial Pac S.A. de C.V., 1a edicién, México, 1992. pp. 9-13. 
* Cf. CASTILLO Soberanes Miquel Angel, op. cit., p.87. 
‘51 Cf. RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ Jesus, Estudio sobre Derechos Humans, op.cit. p.144 
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Al cometerse el delito, nace ei derecho Estatal al castigo, siendo un juez 

penat quien debe imponer !a pena correspondiente, mientras que la actuacién 

del representante social, que detenta el monopolio de !a accién penal, se 

aboca a la integracién de los elementos necesarios para consignar ante dicho 

juez al presunto, mediante diversas diligencias con valor probatorio pleno que 

realiza en la averiguacién previa, la cual es "la etapa procedimental en la que 

el Ministerio Publice recibe las denuncias, acusaciones o querellas sobre 

hechos que pueden constituir delitos, y practica todas aquellas diligenctas que 

sean necesarias para el esciarecimiento de la verdad, por lo que no sélo 

investiga y persigue el delito, sino que recoge fas pruebas que sean 

indispensables para estar en posibilidad de ejercitar la accién pena!, debiendo 

para ello dejar satisfechos los requisitos sefialados en ef articulo 16 

Constitucional”.'? 

Las determinaciones del Ministerio Publico no tienen un medio de control 

efectivo, por lo que evidentemente como ya se mencioné con antelacion ésta 

autoridad puede violar diversas normas legales, adem&s que hoy en dia es 

necesario salvur ta dignidad de !a institucién, dandole a! ministerio publico ef 

caracter de un verdadero policia y restandole el poder de facto que 

arbitrariamente ejerce la policia judicial; por que, es el Ministerio Publico quien 

debe investigar y s6lo de ser necesario auxiliarse de la policia que 

constitucionalmente tiene @ su mando; recuperando las funciones que 

originalmente le fueron asignadas debe constituirse en el lugar de los hechos, 

salir de sus oficinas a investigar @ incluso cumplimentar 6rdenes de 

presentacién, recabar pruebas en forma personal, y por supuesto recibir 

confesiones, testimonios y documentos. Por to anterior, es necesario ampliar, 

con mucho, fa planta de agentes del Ministerio Pdblico tanto a nivel federal 

como local, para que apegados a la legalidad y constitucionalidad en sus 

132 Gf. RODRIGUEZ y Rodriguez Jesus, Estudio sobre Derechos Humans, op.cit. p. 73 
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actos, promuevan una verdadera procuracién de justicia.™ 

€§ problema que pudiera plantearse aqui seria: si el Ministerio Publico 

esta cumpliendo en la actualidad con su funcién de defender a la sociedad yal 

ofendido por ef delito, si cumple con la normatividad que regula su actuaci6én, 

ya que, no basta con la existencia de leyes, pues ante tos abuses que genera el 

monopotio de la acclén penal se encuentran ya los derechos humanos, pero 

estes ultimos no necesariamente tienen una vigencia sociolégica, hay que 

entender que todo orden normativo para poder considerarse de derecho 

Positivo, debe funcionar eficazmente en ia realidad.’ 

Incluso se ha liegado a pensar que mediante sanciones mas severas se 

cumplira con los principios normativos, por ejemplo, se ha Propuesto fa 

creacién de un procedimiento administrative para sancionar a ios 

Procuradores como responsables de tas faltas de la policia a su mando, 

también se ha pensado en aumentar Ja penalidad del delito de abuso de 

autoridad, de fa tortura y del delito de privacién ilegal de fa libertad, pero es 

dificil que las cosas carnbien por la simple amenaza de la Pena, cuando no 

existe toda una cultura ds respeto a las leyes.'* 

EI papel de la policia al margen det ministerio publico y en el contexto de 

la sociedad modema, consiste en mantener oe! orden, Hevando a cabo 

actividades coercitivas para el cumplimiento de tas leyes penales, 

raglamentos, el mantenimiento dal orden y la paz social; pero también realiza 

actividades no coercitivas que incluso pueden incluir servicios sociales 

como la prevencién del crimen, la proteccién de las libertades 

" Cir. RODRIGUEZ y Rodriguez Jestis, Estudio sobre Derechos Humsnos,op.cit.pp.185-189 
' Cfr. BIDART Campos German, op. cit., pp.57-58, 
‘5 Cir. AVENDANO Lopez Raul, op. cit., 9.53. 
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personales y los derechos civiles y la creacién de un ambiente de seguridad 

publica.'* 

La politica que debe seguir el Ministerio Publico y la policia, debe ser de 

respeto a la dignidad de las personas vigitando el cumplimiento de las leyes 

que deben conocer, siendo incluso responsabies de ta proteccién y bienestar 

de la sociedad, debiendo tratar a sus miembros equitativamente y con 

imparcialidad, independientemente de raza 0 posicién social.'” 

El Ministerio Publico debe apegarse a su mandato Constitucional 

respetando los derechos humanos, convirtiéndose durante la averiguacién 

previa en un investigador criminalista profesional, con conocimientes y 

habilidades para obtener informacién y cooperacién, que cuente con los 

medios que le permitan recabar pruebas para comprobar ta probable 

responsabilidad y los elementos de! tipo penal, debe recaer el cargo en 

hombres honestos, decididos, y preparados para lograr capturar a los 

delincuentes astutos y profesionales; con el apoyo de la policia judicial es 

necesario que las autoridades *... constituyan una garantia de proteccién para 

el inocente y de inflexibilidad para conducir ante los Tribunales a los 

delincuentes"’*. Es imprescindible que se aumenten ios presupuestos de los 

é6rganos encargados de procurar justicia, considero que para poder exigir 

funcionarios honestos, hay que retribuir su compromiso y actuacién en forma 

por demds generosa, y sobre todo, las procuradurias locales asi como la 

general de la republica, deben contar con funcionarios capaces y preparados 

arduamente de manera cotidiana, dejando a un lado los favoritismos, 

influyentismos y la improvisacién, tanto como evitar que los cargos se asuman 

‘56 Cf. KENNEY John, Técnica Policiaca y Administracién de Justicia para el Comportamiento Juveni 
Qelictuoso, editorial Limusa S.A. de C.V., 2a. reimpresin, México, 1986, p.89. 
Tidem, pp.95-96. 
138 SOTELO Regil Luis, La Investigacion del_Crimen, editorial Limusa S.A, de C.V., 6a. reimpresi6n, 
México, 1992, pp.28-29, 
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por simpatias © corrupcién, pasando a formar un grupo depurado bastante 

amplio de verdaderos profesionales de la investigacién y la labor acusadora. 
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CAPITULO IV



CAPITULO IV 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA AVERIGUACION PREVIA 

4.1 REFORMAS DE DERECHOS HUMANOS EN LA AVERIGUACION 

PREVIA 

En Gltimas fechas ha existido en nuestro pais una gran preocupacién 

politica y juridica por sostener ja aparente paz social que nos ha caracterizado 

por décadas, y por elio algunos estudiosos del Derecho se han dado a la tarea 

de revisar jas bases sobre las que funciona e! Ministerio Publico, ia Policia 

Judicial y nuestro orden Procesa! penal, logrando reformar aigunas leyes y 

creando otras; todo con e] objeto de mejorar la imparticién de justicia, acabar 

con la impunidad y terminar con los abusos de poder. 

Destacan por su importancia algunas medidas que habran de 

transformar nuestras practicas judiciales: el derecho a ta defensa del indiciado 

durante ta investigacién de jos delitos, ef derecho a impuynar algunas 

resoluciones del Ministerio Publico y la tipificacién det defito de tortura; 

normas que acompaftadas de otras disposiciones diversas dan mayor 

confiabilidad a nuestro sistema punitivo. 

En el Diario Oficial de la Federacion de fecha 10 de enero de 1994, se 

public6é el decreto mediante el cual se reformaron entre otras disposiciones, 

diversos articulos de fos Cédigos de Procedimientos Penales Federal y del 

Distrito Federal, de los que a continuacion sefialaré algunos aspectos 

trascendentales en materia de derechos humanos. 

En este orden las ideas, destaca el reformado articulo tercero del Cédigo 
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Pracesal Federal de !a materia, que en su parte final dice: 

“Articulo 3.- ... En ef ejercicio de la funcién investigadora a 

que se refiere este articulo, queda estrictamente prohibido a 

la Policia Judicial Federal, recibir declaraciones del indiciado 

© detener a alguna persona, fuera de fos casos ds flagrancia, 

sin que medien instrucciones escritas del Ministerio Publico, 

de! juez o del Tribunal.” 

La prohibicién de que habla este articulo es muy importante pues impide 

en definitiva las detenciones arbitrarias de ta Policia Judicial Federal y, 

también evita interrogatorios ilegales, puesto que no tendran ninguna validez, 

situacién que notoriamente va en beneficio del indiciado protegiendo sus 

derechos humanos. 

Esta reforma se relaciona también con ta del articulo 287 del mismo 

ordenamiento federal, que en su parte final dice: 

“Articulo 287.- ... Las diligencias practicadas por agentes de 

fa Policia Judicial Federal o focal, tendran valor de 

testimonios que deberan completarse con otras diligencias 

de prueba que practique el Ministerio Publico, para atenderse 

enel acto de ja consignacién, pero en ningln caso se podran 

tomar como confesién lo asentado en aquellas.” 

De ésta forma, por si solas {as diligencias de Policia Judicial, no pueden 

hacer que se declare confeso a un iniciado, ni son prueba plena de su 

responsabilidad, ya que sdélo adquieren valor complementadas con las 

diligencias que realice el representante social, jas cuales deben integrar 

pruebas suficientes que funden la consignacién. 
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La ley no puede reconocer como medio de prueba la confesién por si 

sola, pues debe hacerse sin violencia y ante una autoridad diferente de la 

policia, para evitar torturas que ileven a confesiones, pues no se puede 

conseguir la investigacién de un delito, mediante ia comisién de otro delito; 

una prueba plena solo puede basarse en la verdad, en la investigacién técnica 

y cientifica."™ 

En otro orden de conceptos, destaca también Ja reforma al articulo 16 del 

mismo ordenamiento federal, pues garantiza en principio que el inculpado y su 

abogado defensor tengan acceso ai expediente respectivo durante toda la 

averiguacién previa y no hasta después de la consignacién como se usaba 

antes, ya que el Ministerio Publico en esta etapa sélo proporcionaba al 

indiciado y en el mejor de los casos a quien lo defendiera, la imputacién que 

obrase en su contra y no asi las demas actuaciones. 

También fa reforma en comento, viene a darle una verdadera_relevancia 

a la figura juridica de coadyuvante del Ministerio Publico, ya que ai darle 

la posibilidad de revisar el expediente al ofendido o su representante legal, 

se evitarén corruptelas dei representante social y se le dara !a oportunidad 

al ofendido de aportar mayores datos que corroboren su dicho, una vez 

que sepa el estado de las actuaciones, ayudando asi ala debida integracion 

de la indagatoria, maxime alno tener atin el ofendido la opcién del amparo 

ante la indebida actuacién def investigador, también es muy importante que 

este pueda revisar las actuaciones para que se le haga la reparacién del daiio 

cuando esta proceda. Al respecto se transcribe la parte respectiva del citado 

articulo: 

“Articulo 16.- ... A las actuaciones de averiguacién previa 

solo podran tener acceso el inculpado, su defensor y la 

‘8 Cf, SOTELO Regil Luis. op cit. p.p. 18-20 
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victima u ofendido y/o su representante legal, si los 

hubiere...” 

Por otra parte, destacan estas reformas de 1994, por que con ellas se 

planteo claramente por vez primera en el Cédigo Federal de Procedimientos 

penales cuales son jos derechos del inculpado durante la averiguacién previa, 

ya que ademas de establecer el articulo 128 que haya constancia de todos los 

datos de la detencién y se le haga saber ia imputacién que obra en su contra y 

el nombre de Ja persona que lo acusa, también este articulo reza lo siguiente: 

“Articulo 128.- ... Ill.- Se le haran saber los derechos que je 

otorga fa Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, y particularmente en {a averiguacién previa, de 

los siguientes: 

a) No declarar si asi lo desea, 0 en caso contrario, a declarar 

asistido por su defensor; 

b) Tener una defensa adecuada por si, por abogado o por 

persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere 

designar defensor, se le designara desde luego un defensor 

de oficio; 

c) Que su defensor comparezca en todos los actos de 

desahogo de pruebas dentro de la averiguacién; 

d) Que se ie faciliten todos los datos que solicite para su 

defensa y que consten en la averiguacién, para lo cual se 

permitiré a él y su defensor consultar en 1a oficina del 
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Ministerio Publico y en presencia del personal, el expediente 

de la averiguacidén previa; 

e) Que se le reciban los testigos y demas pruebas que 

ofrezca y que se tomaran en cuenta para dictar la resolucién 

que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para 

ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la 

averiguacién y las personas cuyos testimonios ofrezca, se 

encuentren en el lugar donde aquelila se lleva a cabo. Cuando 

no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el 

inculpado o su defensor, e} juzgador resolvera sobre ja 

admisi6n y practica de las mismas; y 

f) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su 

libertad provisional bajo precaucién, conforme a lo dispuesto 

por la fraccién | del articulo 20 de la Constitucién y en ios 

témminos de! parrafo segundo del articulo 135 de este 

Cédigo. 

Para efectos de los incisos b) y c} se le permitira al indiciado 

comunicarse con las personas que é! solicite, utilizando el 

teléfono o cualquier otro medio de comunicacién del que se 

pueda disponer, o personalmente si ellas se hailaren 

presentes. 

De ia informacién al inculpado sobre los derechos antes 

mencionados, se dejara constancia en las actuaciones.” 

EI articulo transcrito es de vital importancia, ya que en mucho evitara las 

violaciones a los derechos humanos, al consagrar el derecho a una adecuada 

defensa en ta averiguacién previa, situacion que en un apartado especial 
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estudiaremos a fondo. 

Esta reforma prdcticamente viene a cambiar toda la perspectiva del 

indiciado frente a la autoridad investigadora, ya que de un mero espectador 

que Unicamente participaba declarando sobre los hechos, hoy en dia es parte 

activa del proceso con [a posibilidad de actuar en favor de su causa y evitar de 

ser posible, la consignacton. 

Hay que sefialar que estos derechos expresos para la defensa en la 

averiguacién previa, también existen a nivel local en el Distrito Federal, y se 

pueden hacer valer ante las autoridades respectivas en los términos del 

articulo 269 de! Cédigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

Por otra parte, las reformas federales que se comentan confirman la 

disposicién Constitucional del articulo 16 respecto al termino a que esta sujeta 

la investigacion, al sefialarnos muy claramente dentro de que tiempo el 

Ministerio Pdblico puede retener a una persona, al respecto transcribo del 

Cédigo Federat lo siguiente : 

“Articulo 194 bis.- En los casos de delito flagrante y en tos 

urgentes, ningtin indiciado podré ser retenido por el 

Ministerio Publico por mds de cuarenta y ocho horas, plazo 

en el que deberd ordenar su libertad o ponerfo a disposicién 

de autoridad judicial. ...”   

Esta disposicién nunca se habia regtamentado y por lo mismo e! organo 

investigador nunca actuaba sujeto a término alguno, ocasionado moiestias y 

privaciones de la libertad en muchas ocasiones ilegales. De tal suerte que hoy 

en dia hay mas jegalidad al sujetar las actuaciones a un término, evitando que 

se mantenga detenida a una persona cuando no se han reunido fos 
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presupuestos para ello. Esta reforma esta contemplada también en ei articulo 

268 bis del Cédigo de Procedimientos Penates para el Distrito Federal. 

Por otra parte, las normas en estudio contemplan con claridad que e! 

plazo de cuarenta y ocho horas ya referido, podra duplicarse para los casos de 

delincuencia organizada y delitos calificados como graves. 

Se puede apreciar en fas reformas de 1994, que estas se refieren 

principalmente a la materia federal, pero en el mismo decreto se acompafiaron 

de importantes reformas al Codigo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, lo que les dio coherencia a las mismas, protegiendo los derechos del 

procesado ya sea en una averiguacién federal o local, destaca entre otras 

normas del Cédigo local, la referente al articulo 69, en el que se otorga en 

definitiva el derecho a la defensa at indiciado durante la averiguacién previa, 

este articulo se pronuncia como sigue: 

“Articuto 69,- En todas las audiencias ei inculpado podra 

defenderse por si mismo o por las personas que nombre 

libremente. 

El nombramiento de defensor no excluye el derecho de 

defenderse por si mismo. 

El Juez o presidente de la audiencia o e! Ministerio Publico, 

segun el caso, preguntarén siempre al inculpado antes de 

cerrar la misma, si quiere hacer uso de la palabra, 

concediéndosele en caso afirmativo. 

Si algun inculpado tuviere varios defensores, no se oira mas 

que a uno de Ja defensa y al mismo 0 a otro en la replica.” 

De esta forma e! abogado que patrocine al indiciado, siempre estara 

presente durante las audiencias, fo que evitaraé los abusos que pudiera cometer 
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el representante social, pero ademas evitara ef trato que se le daba al 

indiciado, pues sin asesoria legal practicamente quedaba en estado de 

indefensién durante la etapa indagatoria. 

Et cédigo local reformado contiene una disposiciédn que me parece muy 

importante, no por cuestiones de forma, sino de fondo, ya que el articulo 293, 

otorga la posibilidad al procesado de dictar sus declaraciones, garantizando 

ast que se escriban en las actuaciones tal y como el tas manifieste; 

estableciendo ef derecho de que el procesado redacte las contestaciones que 

hace al juez o Ministerio Publico, segun el caso. 

Lo anterior es un avance en materia de derechos humanos, ya que en la 

practica de la averiguacién previa al momento de que alguien declara ante las 

autoridades, ya sea el ofendido o el indiciado, el procedimiento comin y 

rutinario que siguen [as mecandgrafas y el propio Ministerio Publico, consiste 

en preguntar ai dectarante lo que sabe sobre los hechos, escucharlo y después 

redactar ellos mismo la dectaracién, muchas veces ya interpretando io 

declarado, reductando a su gusto, utilizando otras palabras diferentes de las 

que manifiesta el declarante, y no en pocas veces dandole un sentido diferente 

alo declarado; hecho esto, le presentan lo escrito al deciarante para que firme 

y este muchas veces por prisa ante ia interminable espera, por ignorancia, 0 

por miedo a ser reprimido ante una aclaracién, el declarante, sea testigo, 

indiciade u ofendido, invariablemente firma, 0 en el mejor de los casos corrige 

solo algin pequefio detalle. 

Por lo anterior, es importantisimo que las declaraciones en la 

averiguacion previa sean transcritas textualmente y como lo sefiala el 

reformado articulo 13 del Cédigo Procesal local, no se empleara en ellas 

abreviaturas ni raspaduras, y deberdn testarse con una finea delgada los 

errores y frases o palabras omitidas, que se salvaran ai final de la actuacion, 
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evitandose asi jas alteraciones que pudieran presentarse, ya que la pulcritud 

juridica y la limpieza en las actuaciones, garantiza una justicia efectiva. 

Finalmente destaca en las reformas el trato que se le da al ofendido, 

reconociéndofe el derecho a contar con un defensor particular que io asesore, 

@ coadyuvar con el Ministerio Publico, a que se le repare el dafto y a que se le 

preste atencién médica y psicolégica, en términos de! reformado articulo 9 y 70 

de 1a ley local que contiene la normatividad respectiva. 

4.2. OTRAS ODISPOSICIONES DE DERECHOS HUMANOS 

EXISTENTES EN LA AVERIGUACION PREVIA. , 

Las recientes modificaciones en torno a fos derechos humanos en 

relaci6n con la averiguacién previa, se reflejan en diversos ordenamientos, que 

obiigan a las autoridades a respetartos y velar por su observancia. 

Al respecto en eta década se han dictado diversos acuerdos de la 

Procuraduria General de ta Republica. Entre ellos destaca el acuerdo 1020191, 

por ef que se instruyo por primera vez a tos Servidores Publicos de la 

Dependencia respecto de las facultades y atribuciones de la Comisién 

Nacional de Derechos Humanos, destacando que ésta podria realizar visitas y 

labores de supervisién y vigilancia en cualquier area de la Procuraduria, 

incluyendo las agencias det Ministerio Publico, y comprendiendo a todas 

aqueilas personas detenidas o sujetas a investigacién por la Policia. 

Asimismo, este acuerdo obliga a los servidores publicos de ta Procuraduria 

a facilitar y permitir ef acceso a sus instalaciones a los miembros de ta 

Comisién propercionandoles ta informacién suficiente y necesaria que 

requieran, 

125



También ef acuerdo A/039/91, del Procurador General de ia Republica, 

sefiala en relacién con los derechos humanos en su articulo segundo, que los 

agentes del Ministerio Publico Federal deben cuidar en todo momento el 

respeto cabal de las garantias individuales que consagra nuestra Constitucién, 

procurando que no se incomunique a los indiciados, ni se cometan 

arbitrariedades en perjuicio de las personas relacionadas con la investigacién 

y mucho menos con la finalidad de hacerlas deciarar en su contra. 

Este mismo acuerdo contiene en su articulo octavo, el derecho al acceso 

oportuno de la defensa del indiciado en Ja averiguacién previa, y su articulo 

noveno prohibe claramente ia incomunicacién de los sujetos a investigacién. 

La Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, por su parte 

también ha emitido algunos acuerdos en relacién con la averiguacién previa y 

fos derechos humanos. En e! acuerdo numero A/018/90, da instrucciones a fos 

servicios publicos de la dependencia en relacién con las facultades referidas a 

la Comisién Nacional de Derechos Humanos, autorizandola para que realice 

visitas y labores de supervisién y vigilancia en jas dreas que integran la 

dependencia, para que verifique laobservancia de los derechos elementales de 

las personas sujetas a investigacién. 

La circular expedida por el Procurador dei Distrito Federal, nimero 

C/006/S0 que amplia la diversa 005/80 y que versa sobre las declaraciones 

rendidas ante el Ministerio Publico, también sefiala claramente en su articulo 

tercero que los agentes del Ministerio Publico deben cuidar en todo momento 

el respeto de fas garantias individuates de toda persona sujeta a investigacion 

y evitar que sea incomunicada u objeto de cualquier arbitrariedad. 

Pero lo que mas destaca en la mencionada circular, es lo dispuesto por 

su articulo quinto, que se refiere a que cuando un parte informativo de fa 
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Policia Judicial mencione que el indiciado reconocié su participacién en los 

hechos y después éste lo negara o diera una versién diferente de {os mismos 

ante el representante social, esta ultima declaracién prevalecer4 ante la 

informacién rendida por la Policia Judicial. 

Por otra parte el acuerdo numero A/001/82, dictado por el Procurador del 

Distrito Federal, resulta b4sico para entender que tas _ instituciones 

investigadoras, hoy en dia se preocupan mas que antes por proteger los 

derechos humanos en el 4mbito de su competencia, este acuerdo creé en su 

momento la Supervisién Genera! para tla Defensa de los Derechos Humanos, 

con diversas funciones y atribuciones, entre las que destacé la atencién a todo 

lo relacionado con la Comisién Nacional de Derechos Humanos. 

Respecto del acuerdo comentado con antelacién, Hama fa atenci6n que 

si bien se le dan diversas atribuciones al nuevo érgano de !a Procuraduria 

capitalina de nombre Supervisién General para la Defensa de los Derechos 

Humanos, en ningun momento se le dieron facultades para realizar la labor 

importantisima da capacitar en ta materia a Ic's funcionarios de la Procuraduria, 

siendo que en la actualidad 1o que a mi juicis hace falta en ta Procuraduria no 

es tanto crear nuevas areas administrativas, sino mas bien capacitar a los 

elementos que trabajan para dicha institucién previniendo asi que se continuen 

presentando violaciones a los Derechos Humanos y consecuentemente 

recomendaciones de la Comisién Nacional. 

En este mismo orden de ideas, existe un acuerdo expedido hace algunos 

afios por el entonces Regente del Departamento del Distrito Federal, y que fue 

publicado en el Diario Oficial de !a Federacién el 19 de noviembre de 1991, en 

el que se cred una Comisién de Seguimiento, para ias recomendaciones 

hechas por la Comisién Nacional de Derechos Humanos, y tubo por objeto 

vigilar adecuadamente la observancia de !os derechos humanos en los 
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rectusorios capitalinos, situaci6n que es muy loable, pero que no evito en la 

practica la violacién de derechos en este ambito, Ademas, el acuerdo que se 

comenta tampoco contemplo la capacitacién de custodios y demas personal 

penitenciario. 

Por otra parte, encontramos disposiciones muy importantes que se 

contienen en la Ley Organica de fa Procuraduria General de ia Republica 

publicada en el Diario Oficial de la Federacién con fecha 10 de mayo de 1996, 

como el articulo 2 fraccién Ill que sefiala que fe corresponde al ministerio 

publico federal velar por el respeto de los derechos humanos en Ia esfera de 

su competencia y asi mismo encontramos disposiciones encomiables en su 

reglamento de fecha 27 de agosto de 1996 y que concretamente en su articulo 

primero sefiala las diversas dreas y direcciones que integran a la Procuraduria 

General de la Republica, y entre ellas destaca la Direccién General de 

Proteccién de Derechos Humanos, misma que se encuentra reguiada por ef 

articulo vigésimo de! mismo ordenamiento y tiene como atribuciones fomentar 

antre Jas funcionarios de ja institucién una cultura de respeto a los derechos 

humanos, intervenir en ta investigacién, resolucién y seguimiento de quejas, 

establecer relaciones con otros organismos, y fo nas importante, iniciar 

investigaciones, y procedimientos de responsabilidad administrativa, hasta 

integrar averiguaciones previas contra funcionarios de la propia instituctén que 

violentes el orden juridico; pero nuevamente ésta area se queda inconclusa ya 

que esta Direccién General no tiene atribuciones para capacitar en materia de 

derechos humanos al personal! de la Procuraduria, lo cual resulta inexplicable, 

pues aunque se le faculta para fomentar los derechos humanos, no se le 

impone ia obligacién de capacitar constantemente y evatuar a los funcionarios 

para que cumplan con los lineamientos de los derechos elementales. 

Pasando a otras disposiciones, e] 26 de marzo de 1993, se publics en el 

Diario Oficial de la Federacién, e! Regtamento de fa Carrera de Policia Judicial! 
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Federal, mismo establecié nonmnas para todas las cuestiones relativas a la 

policia como una profesién, ademas de que contiene algunas disposiciones 

referentes a los derechos humanos, asi, la parte final det articulo segundo de 

dicho reglamento a !a letra dice: 

“Articulo 2.- .. En el ejercicio de sus atribuciones y 

cumplimiento de sus deberes, la Corporacién actuara con 

estricto apego a las disposiciones legales aplicables, de 

manera profesional, ética y ejemplar, utilizando técnicas de 

investigacién policial que respeten integramente las 

garantias individuales que consagra ta Constitucién Politica 

de tos Estados Unidos Mexicanos,” 

Esta disposicién es muy importante ya que procura la observancia de los 

derechos humanes conjugada con la profesionalizacién de las autoridades que 

intervienen en ta averiguacién previa, incluso sefiala el articulo tercero que el 

objeto de la carrera de Policia Judicial Federal es e! desarrollo profesional, 

técnico-cientifico y humanistico de los agentes de la corporacisn, buscando 

con ello acabar con tos poticias improvisados y sin preparacién. En la practica 

sabemos que aunque se ha pretendido liberar a la procuraduria de malos 

elementos, esto auin no se logra en su totalidad. 

El reglamento que se viene comentando, cobra una importancia vital, af 

sefialar en su capitulo Vil los deberes de la Policia Judicial Federal; at respecto 

cito: 

“Articulo 23.- Los agentes de la Policia Judicial Federal 

ademas de las obligaciones que les imponen otros 

ordenamientos, en caraécter de servidores publicos deberan 

ajustarse a lo sigulente: 
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\.- Realizar sus funciones con honestidad, diligencia, 
oportunidad, reserva y discrecién; 

I.- Tratar con respeto, atencion, diligencia y sin coaccién 

alguna al publico, respetandole sus derechos humanos, 

V.- Abstenerse de dictar o ejecutar érdenes cuya realizacién 

u omisién constituyan delito. ... 

Vi.- Desempefiar las labores inherentes a su puesto y rango 

con el cuidado, esmero, eficiencia y eficacia que requiera la 

ejecucién de las érdenes recibidas:....” 

Las disposiciones transcritas son importantes en cuanto obligan a la 
policta a respetar los derechos humanes de cualquier persona con Ja que se 
involucren y les da tos lineamientos de conducta que habran de seguir en su 

actuacién investigadora. 

Siguiendo con ésta idea, transcribo del mismo reglamento: 

“Articulo 45.- Se decretara el cese y, Como consecuencia, la 

baja de los agentes de la Policia Judicial Federal, por alguna 

de las siguientes causas: 

XX.- inobservar el respeto a los derechos humanos, en los 

términos de la Legislacién aplicable, y...” 

Como vemos si un policla vulnera los derechos humanos, no tendra 

derecho a seguirto siendo, y deberd ser cesado, af margen de las 

responsabilidades penales que se {e pudieran imputar. 
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Este reglamento delega ai Instituto de Capacitacién de la Procuraduria 

General de !a Republica, ta instruccién que debe darse a tos elementos de la 

Policia Judicial Federal y ademas contiene diversas normas para regular la 

organizacién y el funcionamiento de la carrera respectiva. 

Por otro lado, existe un Reglamento de la Carrera de Agente del 

Ministerio Publico Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 17 

de mayo de 1993, mismo que tiene por objeto, a decir de su articulo primero, 

que ias responsabilidades constitucionales y legates de tal institucién se 

desempefiten por personal con formacién profesional, lo que redundard en 

beneficio de la ciudadania y salvaguarda de los derechos humanos. 

Entre las obligaciones que te impone éste reglamento al Ministerio 

Publico Federal en su articuto 29, inciso a), se encuentran la de tratar con 

cortesia y diligencia al puiblico y la de abstenerse de dictar 0 ejecutar 6rdenes 

cuya realizacién u omisién constituyan delito. De tal suerte que de esta forma 

se protegen los derechos humanos y se garantiza un trato digno para los 

Iniciados y ofendidos. : 

Entre las sanciones que declara el reglamento que se viene analizando, 

en su articulo 47, se encuentra también ef cese de los agentes dei Ministerio 

Publico, cuando incurran en cualquier falta de probidad u honradez en el 

desempefio de su trabajo y cuando ejerzan violencia sin causa justificada, 

vejen o insuiten a cuafquier particular en el desemperio de sus funciones, o 

bien cuando tomen medidas contrarias a las de una ley, reglamento o cualquier 

otra disposicién, o impidan su ejecucién. 

La medida de cesar a todo agente que no actie conforme a derecho 

viene a robustecer la proteccién juridica, tanto de la victima, como de ios 

procesados, y si bien es una medida que por si sola no evita un inadecuado 

Bi



funcionario de fa institucién, si viene a prevenir anomalias y corrupcién 

abligando al Ministerio Publico a no apartarse de la ley, en beneficio de 

nuestros multicitados derechos humanos. 

Siguiendo el andlisis de algunas disposiciones que en fechas recientes 

se incorporan a la legislacién, para la proteccién de la esfera juridica de tos 

gobemados, es elemental revisar lo establecido en ei Cédigo de Etica 

Profesional para los Agentes Federales del Ministerio Publico y de la Policia 

Judicial, at respecto paso a enunciar algunas partes de dicho cédigo, como 

sigue: 

“Articulo 2.- Los agentes federales del Ministerio Publico y de 

la Policia Judicial, como servidores publicos encargados de 

hacer cumplir ta ley, estan obligados a: 

L- Velar por e} respeto permanente de los derechos 

humanos.,... 

i.- Aplicar estrictamente la ley, ... 

V.- Hacer del conocimiento de sus superiores de manera 

inmediata, cualquier violacién a los Derechos Humanos, y, 

V.- Dar trato cortés y digno al publico y a los detenidos, 

vigilando que, en caso necesario se fes proporcione 

asistencia médica". 

El articulo sequndo antes transcrito, nos aclara la posici6n que deben 

guardar los funcionarios respecto de los derechos humanos, respetandolos y 

denunciando su violacién; y si en [a realidad se siguen estos altos principios, 
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seguramente se abatira la transgresién de ios derechos fundamentales; pero 

eso no es todo, este cddigo ético va mas afl4 al contener las siguientes 

normas: 

“Articulo 3.- Los agentes federales del Ministerio Publico y de 

la Policia Judicial, como servidores publicos encargados de 

aplicar la ley, deberan abstenerse de: 

\.- Realizar detenciones no permitidas por la ley, salvo en Jos 

casos de excepciédn§ previstos constitucionalmente: 

flagrancia, casi flagrancia y notoria urgencia; 

{L.- Practicar o permitir cateos sin orden judicial; 

Ul- Practicar, propiciar o consentir cualquier acto, de tortura 

fisica, asi como de incomunicacién; 

IV.- Poner a los inculpados a disposicién de su juez, fuera de 

fos plazos sefialadus por la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

V.- Obtener beneficios variados de su funcién, para si, para 

su cényuge, sus ascendientes, descendientes o terceros, y 

evitar que sus propios intereses influyan en su actuacién, y, 

Vi- Proporcionar a persona distinta de la autoridad 

competente, informacién relacionada con el desempefio de 

sus funciones”, 
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Con lo anterior nos queda de manifiesto ia abstencién que deben 

guardar los servidores publicos mencionados, respecto a las comunes 

violaciones que durante afios fueron practicadas por esos funcionarios, 

respetando ahora si en definitiva, segun ia ética, los derechos humanos; y 

continuando con estos comentarios transcribo: 

“Articulo 10.- Los agentes del Ministerio Publicos Federal, 

deberaén facilitas a !a Comisi6n Nacional de Derechos 

Humanos las inspecciones o visitas que realice su personal 

en e! ejercicio de sus funciones, y enviar, los informes que 

les solicite la Contraloria Interna de la institucién. 

Articulo 11.- Los agentes de la Policia Judicial Federal 

deberaén cumplir sus atribuciones con estricto apego a la 

Constitucién y a las leyes, observando absoluto respeto a los 

Derechos Humanos.” 

Gran relieve juridico encuentran estas disposiciones, ya que no dejan al 

arbitrio de las autoridades la conducta que deben observar, sino que 

claramente fas obligan a respetar nuestro estado de derecho, y por vez 

primera, plasman las bases de una justicia mas real, en cuanto a que estas 

normas se pueden y deben alegar en defensa de cualquier ciudadano que vea 

atropellados sus derechos, ademas el! término “Derechos Humanos” por fin 

cobra una verdadera importancia al incluirse en la redaccién de varios de {os 

textos, antes mencionados, para de esta forma quedar incluido textuatmente 

en ellos y poder invocarse como una realidad juridica. 

También, dentro de las reformas mas recientes en materia de 

averiguacién previa, es conveniente sefialar la acontecida en la Procuraduria 

General de Justicia del Distrito Federal, que cambio en su estructura de 
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acuerdo a una nueva Ley Organica que fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federacién el dia 30 de Abril de 1996, esta normatividad tiene por objeto 

desterrar de Ja procuraduria afiejos vicios, mejorando su estructura y 

organizacién, respondiendo as{ al reclamo social de mejoramiento en ta 

procuracién de justicia. Seguin las consideraciones que dieron fundamento a 

esta nueva ley, se basa en la profesionalizacién de los agentes del ministerio 

publico, la policia judicial y los servicios periciales, estableciendo ademas la 

especializacién en la persecucién de delitos y la sistematizacién de ta 

informacién con miras a lograr una eficiencia, creando las condiciones legales 

que conduzcan al ministerio publico a un comportamiento ético, profesional y 

honesto, constituyéndolo como un vigilante de la legalidad y auténtico 

investigador de delitos. '” 

Et Reglamento de ia Ley Organica de la Procuradurfa Capitalina se 

publicé en ei Diario oficial de la Federacién de fecha 17 de Julio de 1996, y el 

mismo te da una especial significacién al respeto de los derechos humanos y 

la capacitacién de fos funcionarios de la institucién, pues como nos podemos 

dar cuenta en su articulo segundo, cuenta con una Subprocuraduria Juridica y 

de Derechos Humanos, asi como con ei Instituto de Formacion Profesional que 

se encarga de la capacitacién de! personal. 

Sin embargo aun es muy poca ta difusién, entrenamiento y capacitacién 

del personal de fa procuradurias, por ello particularmente !a del Distrito Federal 

se auxilia de un Instituto de Formacién Profesionat de ja Procuraduria del 

Distrito Federal, que encuentra su fundamento legal en los articulos 28 y 29 de 

ta Ley Organica de la institucién y en los articulos 46 y 47 de su respectivo 

Reglamento, la existencia de este Instituto alienta 1a esperanza de que en un 

futuro tanto los agentes de la policia judicial como el ministerio publico 

‘© Dario Oficial de ta Federacién 30 de Abril de 1996. 
*° Diario Oficial de la Federacién 17 de Julio de 1996, 
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cuenten con fa educacién suficiente que les permita desarrotlar sus labores 

con aptitud, siendo para ello seleccionados y capacitados, para que de esta 

manera tengan en ei ejercicio de sus funciones un comportamiento ético 

adecuado a los requerimiantos de la sociedad actual. 

Segun el reglamento de la procuraduria del Distrito Federal y de acuerdo 

con la norma establecida en su articulo décimo segundo, encontramos en esta 

instituci6n un area denominada Visitaduria General, !a cual tiene una funcién 

basicamente de control y evaluacién respecto de la actuacién técnico juridica 

del ministerio publico y sus auxiliares, estando facultada dicha Visitadurfa para 

supervisar la correcta actuacién de las autoridades de ia procuraduria, 

vigitando ef desarrollo de la averiguacién previa y en su caso dando a conocer 

a la contraloria interna las irreguiaridades que pudiese detectar; asi mismo se 

encuentra obligada a rendir informes al procurador con objeto de hacerle saber 

la situacién que impera en la institucién. La existencia de esta Visitaduria 

general le otorga a !a procuraduria la posibilidad de autorregular su actuacién 

y con ello evitar quejas y recomendaciones que se pudiesen presentar ante fas. 

diversas comisiones de derechos humanos, y por otro lado le concede al 

procurador {a posibilidad de dictaminar como actuan los servidores publicos a 

su cargo, pudiendo evaluar de esta manera los resultados obtenidos en ta 

procuracién de justicia, los nuevos retos que debe afrontar para el 

perfeccionamiento de sus funciones y su presencia ante la opinion publica y la 

sociedad civil, 

El capitulo IX del regiamento analizando contiene las normas rectoras 

del area administrativa de fa Procuraduria def Distrito Federal denominada 

Supervision general de Derechos Humanos, sefalando ta normatividad en sur 

articulo décimo quinto que dicha supervisién tendra entre otras atribuciones la 

de ser un enlace entre la procuraduria y las diversas instituciones de derechos 

humanos, dando respuesta oportuna a las presuntas violaciones que se 

136



presenten y comunicando a ta superioridad de los resultados de su actuacién; 

como su nombre lo indica la principal funcién de esta 4rea administrativa debe 

ser supervisar la institucién. 

Esta Supervisién General de Derechos Humanos tienen la gran labor de 

fomentar los programas de orientacién y difusiédn en materia de derechos 

humanos mientras que e! nuevo reglamento tiene un gran avance juridico al 

hacer mencién en ias fracciones X y Xi del articulo 15 de la necesidad de 

fortalecer y difundir ante la comunidad en general fa llamada "cultura a los 

derechos humanos", situacién det todo relevante, ya que por primera vez en 

nuestras normas de derecho positivo mexicano se habla concretamente dei 

término mencionado, y se le da importancia crucia! al hecho de que esta 

cultura se difundia entre la pobiacién para que opere en la realidad, lo que 

viene a ser la aspiraci6n mas grande de los mexicanos, aspiracién que 

consiste en que los derechos humanos pasen de ser una idea abstracta a una 

reatidad concreta. 

Por ultimo, en las recientes reformas de derechos humanos que se han 

venido insertando en la esfera Juridica de proteccién al individuo, encontramos 

al Acuerdo A/003/96 de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, 

el cual establece la distribucién de competencias dentro de la institucién y es 

en su articulo tercero donde sefiala que la procuraduria cuenta con La 

Visitadurfa General y con la ya mencionada Subprocuraduria Juridica y de 

Derechos Humanos que se encuentra directamente adscrita al procurador y 

que adem4s como ya se seflalé cuenta con un 4rea denominada Supervisién 

General de Derechos Humanes.'* 

Asi mismo, la Circular C/001/96 dei Procurador de Justicia de! Distrito 

Federal, fue publicada con objeto de regular la actuacién de la Visitaduria 

1 Diario Oficial de la Federacién 18 de Julio de 1996. 
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General que es el érgano de control interno de la institucién; en dicha 

normatividad se establece que a esta 4rea de la procuraduria le correspondera 

supervisar las labores de los agentes del ministerio publico y realizar jas 

evaluaciones técnico-juridicas que se pudieran desprender de alguna queja 

ciudadana, asi como vigilar que se respeten las garantias individuales de los 

detenidos, teniendo ta facultad de girar las instrucciones pertinentes para 

restituir al ofendido en el goce de sus garantias; y resulta muy importante e! 

hecho de que si la Visitadurfa detecta fallas 0 anomalias en una averiguacién 

previa, deber4 buscar que estas se subsanen determinando las medidas 

necesarias al efecto.'* 

Por todo lo expuesto podemos afirmar y concluir en este apartado que 

en los Ambitos judiciales y docentes del derecho, poco a poco se ha 

presentado una ‘actualizacién en materia de derechos humanos, debido ello a 

la creciente inquietud no sélo de tos estudiosos del derecho, sino incluso de 

los ciudadanos comunes de nuestro pais, por vivir en un verdadero estado de 

derecho en donde se respete al ser humano, y asi mismo respondiendo a la 

querencia generalizada de un México mejor y mas justo donde impere la 

cultura de respeto a los derechos el::mentales. 

No omito sefialar que ta! vez existan aigunas otras disposiciones que 

pudieran contribuir con este anailsis, pero también considero que con {a sola 

observancia de Jo ya citado, en efecto se terminaria totalmente con la violacién 

de los Derechos Humanos que hay en México durante !a averiguacién previa. 

El pacto social en que nos encontramos inmersos los mexicanos, 

presupone la tegalidad en todos los actos de autoridad, porque asi decidimos 

constituimos, y este pacto debe reforzarse creando condiciones sociales que 

ayuden a sostener fa dignidad humana y e! respeto por los derechos 

*® Diario Oficial de ta Federacién 16 de Diciembre de 1998, 
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elementales; estas disposiciones que quedaron sefialadas con antelacién 

reflejan el esfuerzo por construir un pals mas justo y son una muestra de! 

Estado moderno que intenta superar anejas carencias en ei 4mbito legal y 

acercarse a una sociedad libre y arménica. 

Es indiscutible que ios derechos humanos en nuestro pais se 

encuentran contemplados en casi todas las normas secundarias, y més aun en 

la propia Constitucién que contiene un catélogo de garantias bastante amplio 

y técnico, por lo que esto representa ante el mundo un avance cultural y 

juridico de nuestro pueblo, aun que admitida su validez, debemos 

preocupamos por su observancia; la inmadurez de los derechos humanos se 

justifica precisamente por su inobservancia, pero no se debe permitir que ante 

su falta de eficacia juridica, los derechos humanos sigan slendo simples 

ideales 0 aspiraciones filoséficas.'“ 

Somos los hombres fos que creamos las leyes, somos los hombres los 

que jas aplicamos y somos los que las violarnos; los que algiin dia abusaron 

del indefenso, hoy deben ser también Jos que procuren acabar con los abusos 

y las conductas que existen al margen de Ja ley. 

4.3 EL DERECHO A LA DEFENSA DURANTE LA AVERIGUACION 

PREVIA. 

EI sitio comin del proceso penal en que se presentan con mas 

frecuencia violaciones a los derechos humanos, como se puede ver, en efecto, 

es la averiguacién previa, y para evitar esa situacién, es muy importante que 

esté plasmade en nuestras feyes ef derecho a !a defensa en esta etapa. 

** Cfr. ZAMORA Pierca Jesus, op. cit. pp. XXVI-OMI. 
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Es notorio que una medida tendiente a regular la correcta actuacion de 

las autoridades durante la fase investigadora del proceso, es la inclusiétu en el 

Ambito legal de la defensa del indiciado, pues se puede considerar que evitara 

la incomunicacién y la tortura entre otras recurrentes violaciones. 

Coincido con la opinién del maestro Marcos Castillejos, quien sostiene 

que el derecho a fa defensa en la averiguacién previa estuvo plasmado desde 

siempre en nuestra Constitucién en su articulo 20, fraccién 1X", cuando decia: 

“El acusado podra nombrar defensor desde el momento 

en que sea aprehendido y tendré derecho a que este se 

halle presente en todos los actos del juicio...” 

Actuaimente este mismo articulo y fraccién dice: 

“Desde el inicio de su proceso sera informado de ios 

derechos que en su favor consagra esta Constitucién y 

tendré derecho a una defensa adecuada, por si, por abogado, 

© por persona de su confianza...” 

Sin embargo, anteriormente con base en la misma Constituci6n, la 

Suprema Corte consideraba, a mi juicio erréneamente, que no existia 

constitucionalmente el derecho a la defensa en la averiguacién previa, sino que 

ésta figura surgia una vez que el indiciado era consignado ante la autoridad 

judicial; al respecto cabe sefialar la tesis jurisprudencial que a continuacién 

transcribo: 

% Cf. CASTILLEJOS Escobar Marcos, Proceso Penal y Garantlas Constitucionsies, Anuario 

Juridico, op. cit. p.325. 
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“DEFENSA GARANTIA DE, 

La Garantia Constitucional que consigna la fraccién IX del 

articulo 20 Constitucional clertamente vela por el interés de 

que el acusado este asistido de abogado defensor, et que se 

nombraré de oficio en caso de que el inculpado no fo 

nombre, pero tal hecho debe estimarse a partir del momento 

en que ej acusado es consignado ante e! juez competente y 

sin que ta Carta Magna establezca que ta defensa debe 

operar en las diligencias de averiguacién previa.” 

PRECEDENTE: A.D. 5925/71, JULIO CARBAJAL RESENDIZ, 26 DE JULIO DE 

1972, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. SEMINARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, 

SEPTIMA EPOCA, TOMO 44, SEGUNDA PARTE, PAGINA 23, ACTUALIZADA: 

PRIMERA SALA, APENDICE 1985, SEGUNDA PARTE, TESIS 87 PAGINA 198. 

De acuerdo con Jo anterior, se afirmara que ia defensa, en esta etapa no 

era contemplada constitucionalmente, por lo que era una mera posibilidad para 

el inculpado tener defensor en ta fase indagatoria de! proceso y no era 

obligacién de} Ministerio Piblico proporcionar de oficio un defensor al 

inculpado, como lo es hoy en dia, 

Al respecto de la validez que tenfan las actuaciones dei Ministerio 

Pablico cuande no se encontraba presente el defensor del indiciado, cabe 

sofialar la tesis jurisprudencial que a la letra dice: 

“MINISTERIO PUBLICO, VALIDEZ DE LAS ACTUACIONES 

PRACTICADAS POR EL. 

Las diligencias practicadas por el Ministerio Pablico cuando 

actia como autoridad investigadora y no como parte en ei 

proceso, si son vélidas puesto que se adecuan a jo mandado 

por el articule 21 Constitucional en el que ser previene que ia 
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persecucién de ios delitos incumbe at Ministerio Publico 

debiéndose advertir que ei inculpado tuvo el derecho que no 

ejercito para nombrar abogado que io defendiera en la etapa 

de averiguacién previa, pues la Garantia Constitucional 

establecida en !a fraccién IX det articulo 20 Constitucional 

impone ta obligacién al juez de nombrar un defensor en caso 

de que el acusado no lo nombre; obligaci6n que 

evidentemente es a cargo de la autoridad judicial y no del 

Ministerio Pablico y ya durante el proceso.” 

A.D. 1361/75, MARCOS ANTONIO HIDALGO ARGOTE, 15 DE OCTUBRE DE 

1975, UNANIMIDAD DE VOTOS, PONENTE ABEL HUITRON, SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACION, SEPTIMA EPOCA, VOLUMEN 70, SEGUNDA 

PARTE, PAGINA 45. 

En el mismo sentido se sostuvo ja siguiente tesis: 

“NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR 

La Garantia Constitucional establecida en el articulo 

20 en su fraccién IX, referente a que ef acusado podra 

nombrar defensor desde el momento en que sea 

aprehendido, opera siempre que el propio inculpado 

sea quien lo nombre, pues ef Ministerio Publico no 

tiene esa obligacién 

A.D, 3438/74. MANUEL LUIS MAIZUMI, OCTUBRE 18 DE 1974, UNANIMIDAD DE 

4 VOTOS, PONENTE: ABEL HUITRON. SEMANARIO JUDICIAL DE LA 

FEDERACION, SEPTIMA EPOCA, VOLUMEN 70, SEGUNDA PARTE, PAGINA 17. 

La anterior tesis hoy en dia ha perdido vigencia, pues el articulo 128 

fraccién Hl inciso B) del Cédigo Procesal federal y el articulo 269 del Codigo de 

Procedimientos Penales para e) Distrito Federal, establecen que el Ministerio 
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Publico nombraraé Defensor de oficio en la indagatoria, si el indiciado no io 

hace. Por otro lado, destaca e! hecho de que [égicamente no se considera 

violacién de garantias atribuible al juzgador la falta de defensor en la 

averiguacién previa; y esto es natura! puesto que en dicha etapa no interviene 

el juez, por ello es correcta la tesis que sostiene: 

“DEFENSOR FALTA DE EN LA AVERIGUACION PREVIA NO 

ES VIOLACION ATRIBUIBLE AL JUZGADOR. 

Si bien es cierto que ia Gitima parte de la fraccién IX del 

articulo 20 Constitucional establece que “el acusado podra 

nombrar defensor desde el momento que sea aprehendido y 

tendré derecho a que este se halle presente en todos los 

actos. de! juicio”, también lo es, que si el acusado no hace 

uso de ese derecho ai ser detenido, !a omisién en la 

designacién relativa es atribuible al propio Inculpado y no asi 

a las autoridades de instancia, en virtud de que ef precepto 

Constitucional en su parte antes transcrita, se refiere a las 

diligencias de averiguacién previa y no cuando el acusado ya 

ha sido consignado ante el juez, en donde el propio articuio 

citado establece otras regias.” 

A.D. 770/74, IGNACIO GARCIA CORONADO, 9 DE ABRIL DE 1975, UNANIMIDAD 

VOTOS. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, SEPTIMA EPOCA, TOMO 

72, SEGUNDA PARTE, PAGINA 28. 

Y pese a que el Derecho a la Defensa en /a averiguacién previa era un 

reclamo social a incluir on ja legislacién, también en ei pasado existieron 

juristas que se opusieron a esta idea, como el caso de! Licenciado René 

Archundia, quien sostenia al respecto que en esta etapa el defensor no debia 

intervenir porque obstruiria las facuitades y potestades de! Ministerio Publico 

relativas at monopolio y exclusividad de la accién penal, diciendo que la 
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defensa dei indiciado “entorpece la iabor de investigacién de! Ministerio 

Publico.”" 

El concepto de la defensa se refiere a los medio que pueden ponerse en 

accién para responder a una querelia criminal, actuando con la finalidad de 

absolver al inculpado o atenuar tas consecuencias de sus actos. 

En suma, el defensor es ta persona encargada de velar por tos intereses. 

de su defensa haciendo valer con sus conocimientes las normas aplicables 

para ello. 

La figura del defensor es muy importante durante la averiguacién para 

observar su legalidad, ya que es aqui cuando se da la preparacién y ejercicio 

de !a accién penal, por ello, destaca el articulo 16 y 128 del Codigo Federal de 

Procedimientos Penales, asi como el articulo 269 del Cédigo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por que permiten al indiciado 

y su defensor tener acceso a todas las actuaciones de la averiguacién previa. 

La defensa en la averiguacién, crea precisamente un equilibrio de 

legalidad, y tiende a atenuar los actos de violencia que se dan en la praxis de la 

policia judicial, durante la investigacién y persecucién de tos delitos, evitando 

consecuencias que atentan contra los derechos humanos. 

Es evidente que ja defensa ayudan a que no se consigne a personas que 

no lo ameriten y cuando no hay elementos suficientes para hacerlo, pues en la 

practica como sabemos se dan una serie de consignaciones indebidas en 

donde no se comprueban plenamente los elementos del tipo penal, 

adoleciendo de una serie de irregularidades, y , puede ser que el Juez, si actua 

‘88 ARCHUNDIA Diaz René, La Defensa en fa Averiguacién Preyia, Anuario Juridico, ap. eit., 1985, 

p.460. 
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correctamente, no dicte auto de formal prisidn; pero puede ser, como de hecho 

sucede, que et juez sujete a proceso a alguien que no lo amerita, debido a la 

falta de una buena defensa o a los abusos y corrupcién del Ministerio Publico 

en la integracién de la averiguacién. 

Aj contemplarse e} derecho a la defensa dentro de la averiguacién previa, 

definitivamente se prevé la violacién de los derechos elementales, del 

indiciado, pues en todos los actos y diligencias propias de {a averiguacién, 

estara asistido y asesorado por un profesional, teniendo asi un acceso mas 

facil al Amparo y Proteccién de fa Justicia Federal, en caso de ser necesario 

solicitario.'” 

En las décadas pasadas era una practica muy comun que la Policia 

Judicial practicara violentos interrogatorios y que el Ministerio Publico 

recabara declaraciones y confesiones dei indictado manteniéndolo aisiado, sin 

comunicacién con un defensor, sin darle ningun lugar en ta investigacién a 

cualquier persona de su conflanza o tercero que quisieran intervenir en 

defensa del indiciado, al respecto indico la siguiente tesis: 

“AVERIGUACION PREVIA. PRIMERAS DECLARACIONES DEL 

DETENIDO EN LA. PUEDEN SER VERTIDAS SIN LA ASISTENCIA 

DEL DEFENSOR. 

tas primeras declaraciones vertidas dentro de la 

averiguacién previa, pueden ser rendidas con o sin [a 

asistencia de un asesor o defensor (como Io prevé fa fracclén 

IX del articulo 20 Constitucional) en raz6én de que es un 

Privilegio Constitucional que opera cuando et detenido lo 

solicita”. 

A.D. 356/90, TOMAS OROZCO GUTIERREZ, 15 DE NOVIEMBRE DE 1990, 

“Cir. LOPEZ Leyva Jesis,La Defensa en (a Averiquacion Previa Anuario Juridico, op.cit. pp.447-457. 
145



UNANIMIDAD DE VOTOS, PONENTE: ANGEL SUAREZ TORRES. SEMANARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA EPOCA, TOMO VII, PAGINA 153. 

Con lo anterior observamos que ja defensa se veia como un privilegio y 

no como un derecho humano, asi mismo queda confirmado que aun en tos 

alboras de esta década era practicamente nula la posibilidad de defensa en la 

averiguacién, ya que por la premura de las investigaciones, generalmente el 

inculpado no tenia e! tiempo o e! dinero para contratar un abogado que lo 

auxiliara en sus primeras declaraciones, y por ende este declaraba ante la 

representacién social! o la policia sin ningtin tipo de asistencia en muchas 

ocasiones perjudicandose con ello. 

De todo to expuesto, se puede afirmar que el derecho a la defensa del 

Indiclado en la averiguacién previa es un triunfo muy reciente dentro del 

derecho Procesal penal. 

El derecho de defensa es uno de los derechos humanos que tiene el 

procesado para oponerse a la acusacién que obra en su contra y consiste 

substancialmente en ser informado de la acusacién, nombrar un abogado y ser 

asistido por este en las declaraciones, en el derecho a ofrecer pruebas y el 

derecho a ser careado con su acusador y testigos.'* 

4.4 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA TORTURA. 

Para adentramos en ei tema hay que partir de la definicién de la patabra 

tortura, al respecto podemos sejialar las siguientes definiciones: 

Suplicio.- De! latin supticium: suplica, ofrenda, tormento, Lesién 

‘® Cfr. ZAMORA Pierce Jesus, op. cit. p.333. 
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corporal, o muerte, infligida como castigo. Grave tormente o dolor fisico o 

moral. Ultimo suplicio, pena capital.'© 

Tormento.- Del tatin tormentum: Accién y efecto de atormentar o 

atormentarse. Angustia o dolor fisico. Dolor corporal que se causahba el reo 

contra el cual habia prueba semiplena o indicios para obligarle a confesar o 

deciarar.'” 

Tortura.- Del latin tortura: Desviacién de lo recto, curvatura, oblicuidad, 

inclinacién. Accién y efecto de torturar o atormentar.'” 

En estas definiciones hay varias constantes, las cuales consisten en: 

A) Causar un sufrimiento a un ser humano, 

B) la idea de castigar por la comisién de un delito, 

C) el propésito de confesar al torturado respecto de su participacién en un 

ilicite, @ 

D) infligir un dotor fisico o moral. 

Es una verdad histérica, conocida de todos, que los actos de tortura han 

acompafiado al hombre desde que se organiza en sociedad, siendo 

principalmente una manifestacién de poder, y en la antigiiedad, ef castigo con 

tortura era una especie de inmolacién a los dioses, a fa sombra det poder 

punitivo fundado en concepciones teoldgicas del mundo. 

ionerio ua fiola, Real Academia Espajfiola, Editorial Espasa Calpe S.A., tomo 

iL 20a edicién, Espafia, 1970, p.1273. 
"idem, p.1322. 
 tbidem, p.1324. 
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Podria decirse queen la antigiiedad, hasta antes del Renacimiento, en 

las diferentes culturas existié un verdadero autoritarismo de corte beligerante, 

religioso y politico, que necesariamente llevé a la humanidad a cometer actos 

de barbarie y excesos de poder, por ejemplo, en Israel fa justicia penal se 

fundaba en el Antiguo Testamento, e} derecho a castigar emanaba del poder 

divino, y el delito se consideraba una ofensa a Dios, la pena tenfa un fin de 

intimidacién, y su medida era la Ley del Talién. 

En cuanto a la China antigua basta recordar e! Libro de las Cinco Penas, 

que contenia un derecho penal primitivo y las penas que contemplaba eran 

desde !a obturacion de los orificios del cuerpo y tas incisiones en Jos ojos, 

hasta la amputacién de nariz y orejas, o la muerte. De forma similar se reguiaba 

también e! derecho egipcio antiguo. 

Es en Atenas donde empieza a gestarse una concepcién distinta, 

creandose sanciones menos drasticas; pero no por elio desaparece la tortura. 

El derecho romano como ia mas grande construccién del pensamiento 

juridico tampoco pudo detener la practica de la tortura; durante la época del 

imperio, los tormentos fueron cosa comun, ya que los romanos los permitian 

como medida de castigo en situaciones no solo penales, sino incluso civiles. 

Durante ja Edad Media, la tortura pasa a ser un instrumento de la fe 

cristiana, lo que es un notorio desacuerdo con los principios que realmente 

establece dicha doctrina; el tormento se institucionaliza al tener un tinte 

canénico de indole penal. 

Los Tribunales de ia Santa Inquisici6n eran muy severos on su aspecto 

sancionador, ya que se sabe que ademas de la tortura incluso ordenaron penas 

de muerte a través de fos verdugos seculares. Aqui es importante destacar a la 
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tortura como parte del derecho positivo, pues se regulaban perfectamente los 

tipos de tormento y la intensidad con que se debia aplicar, en casos de herejia, 

Por ejemplo, 

En esta época es cuando fa tortura se convierte en un elemento procesa} 

con objeto de obtener confesiones, era la reina de las pruebas. 

Sin embargo, ai surgir los Estados modemos, la justicia queda en manos 

de las monarquias, provocando diversas injusticlas y que ol Ambito de la 

tegalidad siguiera baldio, por lo que podemos afirmar que los procedimientos 

punitives de alguna manera se suavizan, pero de todas formas Ja violencia por 

parte de las autoridades aun existente y la tortura se practicaba en forma 

clandestina o disfrazada.'” 

El siglo XVII] marca un notorio cambio en fas ideas represoras de la 

monarquia, pues el Renacimiento y !a Revoluctén Francesa traen consigo una 

forma de pensar mas humanista. 

Histéricamente el inovimiento para abotir la tortura se dio gracias a los 

pensamientos de Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Beccaria, entre otros, 

haciendo que el humanismo destaque como {a doctrina social mas aceptada en 

nuestro siglo. 

Es de notarse !a extraordinaria lucidez de Cesare Beccaria, al enfrentarse 

sin temor al sistema juridico de la 6poca solo con las armas del derecho y la 

raz6n, pugnando por la erradicaci6n tota! de la tortura, por la atenuactén de las 

penas y por la legalidad de tos procesos penaies.'” 

‘? Cf. MARQUEZ Rafael, Antecedentes Histéricas, Vid, Memoria de ta Jomaga Nacional Contra Ja 
{gtua, Comisién Nacional de Derechos Humanos, México, 1990, pp.13-23. 

Ctr, BECCARIA Cesare, De log Delitos y Jas Penas, primera edicién, Comision Nacional de 
Derechos Humanos, México, 1991, pp.55-60. 
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Pasando a los antecedentes nacionales, no es nuevo decir que nuestra 

historia esta plagada de tormento; por ejemplo, los Mayas se distinguieron en 

fa América Prehispanica por ia severidad de sus leyes y sus torturas, los 

pobladores def Valle de Anahuac, Aztecas y otras etnias, practicaban la tortura 

y hasta sacrificios humanos.’™ 

En el siglo XVI, los Tribunales del Santo Oficio también figuraron en el 

México colonial, siendo el tormente que mas usaban ef potro, utilizandolo en 

casos de herejia cuando la persona no confesaba sus culpas o cuando el 

tribunal consideraba que mentian sin reconocer sus pecados, el termento no 

duraba mas de una hora. 

La tortura era tolerada por fa opinién publica y el resistir el tormento se 

consideraba una prueba de inocencia, aunque realmente se usaba mas la 

tortura de tipo psicolégico y sélo con prudencia el tonmento fisico.'* 

A finales del siglo XVIll, en nuestro pais se retoman las ideas de 

Beccaria, cabe sefiaiar que en 19:2 un mexicano, el tlaxcalteca Manuel de 

Lardizabal, publica su libro “Discurso Sobre jas Penas” en el que desde 

entonces se sostenia que la tortura es un medio ineficaz para averiguar un 

delito. 

En fa época independentista en nuestro pais también se dio fa tortura y 

es en los debates del Congreso Constituyente de 1856-1857, como ya se 

coment en el primer capitulo cuando se condena ta tortura al pronunciarse el 

articulo 22 que prohibia tos palos, los azotes y ias marcas. 

Los juristas nacionales de aquellas fechas fueron depositarios y 

4 Cfr. SAHAGUN, Fray Bemardino, op cit. pp. 3-24. 
"8 fr. SOLANGE Alberto, Antecedentes Nistéricos, Vid. Memoria de la Jomada Nacional Contra la 
Tortura, op. cit. p.26. 

150



herederos de tas ideas liberales y condenaban las épocas anteriores, si bien 

los documentos y archivos judiciales del siglo pasado no nos aportan mucho 

para conocer dei tema, sabemos que reflejan una disminucién de {a aberrante 

practica de la tortura. 

Sin embargo es una realidad que “hoy sin pena de muerte, sin juicios 

sumarisimos y sin ley fuga, aun torturamos y atormentamos”.'”* 

“Desgraciadamente la historia de la practica de fa tortura en nuestro pais 

es larga y abundante. Si bien tas circunstancias y objetivos de dicha practica 

van desde una visién primitiva hasta una patolégica, la tortura siempre ha 

estado presente en nuestra sociedad”,'” no obstante es labor de las nuevas 

generaciones terminar con esta practica que atenta contra 6) avance cultural de 

los mexicanos. 

La Declaracién Universal de los Derechos Humanos prohibe expresamente 

ta tortura en su articulo 5 que a la letra dice: 

* articulo 5.- Nadie sera sometido a torturas nia 

Penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

De tal manera que en el contexto intemacional también se encuentra 

Prohibida esta ilegal practica, aunque sabemos que no solo en México, sino 

talvez en el mundo entero, aun continuamos torturando sin aceptar del todo 

detenemos ante tal arbitrariedad. 

Es una realidad que en toda América Latina se sigue torturando debido a 

"° DEL ARENAL Jaime, Antecedentes Histéricos, Vid, Memoria de la Jomada Nacional Contra |a 
Toqtura, op. cit. pp. 17-28. 

LOZANO Antonio, Antecedentes Histéricos, Vid, Memoria de ia Jomada Nacional Contra la 
Tortura, op. cit. pp.30. 
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jos conflictos sociales y politicos que sirvan de pretexto para que las 

autoridades torturadoras actuen con impunidad, y aunque en México la tortura 

en las ultimas décadas ya no se practica tanto como instrumento de control 

politico como sucede en Latinoamérica, aun existe como parte de los procesos 

de investigacién policiaca."* 

4.5 EL DELITO DE TORTURA EN LA AVERIGUACION PREVIA. 

La modemizacién en la administracién de justicia que actuatmente 

vivimos, nos hace estar inmersos en diversas reformas legales y la creacién de 

feyes y organismos que se han establecido como medios de defensa idéneos 

ante la ilegalidad y arbitrartedad de los actos de autoridad frente al gobierno. 

La rutina administrativa y la crisis de seguridad que aqueja a ia 

poblacién, aunados a otros factores, crean un Ambito de desconfianza. 

Para nadie es un secreto que ja policia pagada por el pueblo, en 

ocasiones actia contra él con prepotencia y arbitrariedad, extorsionando e 

incluso torturando a algunos ciudadanos. 

Por !o anterior, considero que fue una necesidad politica, en et contexto 

juridico de !a seguridad publica, armonizar de alguna forma los procedimientos 

penales, con los derechos humanos, supeditando tas leyes al bien comun. 

Como resultado de una exigencia sociai, se pretende terminar con los 

abuses de la policla y contar con efectivos instruidos, con la debida 

preparacién técnica y clentifica para llevar a cabo fa investigacién evitando 

78 Cf. DORING Maria Teresa, PSIQUIATRIA, POLITICA Y DERECHOS HUMANOS, UAM, México, 
1987, pp. 91-155. 
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actos de tortura; pues sabemos que algunas veces, inocentes y culpables, eran 

sometides a tormentos, tales como poner corriente electrica en partes 

sensibles del cuerpo, aplicar agua gaseosa inhalada por ta nariz, bofsas de 

plastico colocadas en la cabeza para impedir la respiracién, sumergir al 

detenido en depésitos con agua sucia, y otros medios mas para el suplicio.'” 

Afortunadamente en 1a actualidad fa tortura ya se encuentra prevista 

dentro de nuestras leyes en un tipo penal especifico, debido al fendmeno de ta 

descodificacién en materia penal, se encuentra contempiado el delito en una 

ley especial, ya que este tipo de leyes especiales han adquirido un lugar 

importante en ef derecho punitivo, credndose por la necesidad de regular ef 

orden social." 

La Ley ‘Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura es de reciente 

creaci6n, y antes de ella hubo una primera ley, que se publicé el 26 de mayo de 

1986 y que fue abrogada por la ley vigente. 

La fey en vigor fue publicada el 27 de diciembre de 1991 y finalmente 

reformada por decreto publicado el 2 de julio de 1992, en el Diaric Oficial de la 

Federacion. 

Esta ley que tipifica ei delito de tortura, viene a reglamentar la 

disposicién Constitucional que prohibe dicha practica; ya que en el articulo 22 

de !a Carta Magna se dice: 

“Articulo 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilacién y 

de infamia, las marcas, los azotes, los patos, ei tormento de 

"9 Gfr, ROBLES Dominguez Enrique, La Tortura, Anuario Juridico, op. cit., pp.389-395. 
18 Cf. ACOSTA Romero Miguel Et. Al. Delitos especiales, Editorial Porria S.A. 2* Edicion, México, 

1990, p.p 3-12. 

*8 Cfr. LOZANO Antonio, op. cit. p. 30. 
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cualquier especie, la multa excesiva, ta confiscacion de 

bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales ...” 

De tal forma que ia comisién de! delito de tortura, por principio de ideas 

es una transgresién a nuestra Carta Magna, a las garantias de toda persona, 

ademas de ser un hecho punible con ja sancién penal correspondiente. 

La descripcién del delito, la encontramos en la Ley Federal! para Prevenir 

y Sancionar fa Tortura, que reza en su articulo tercero: 

“Articulo 3.- Comete el delito de tortura el servidor publico 

que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona 

dolores o sufrimientos graves sean fisicos o psiquicos, con 

el fin de obtener, del torturado o de un tercero, informacién o 

una confesién, o castigarla por un acto que haya cometido o 

se sospeche que ha cometido, o coaccionarla para que 

realice o deje de realizar una conducta determinada. 

No se considerarén como tortura las molestias o penalidades 

que sean consecuencia Unicamente de sanciones legales, 

que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un 

acto legitimo de autoridad.” 

En cuanto a la penalidad a que se hace acreedor ef servidor puiblico que 

incurra en actos de tortura, nos encontramos con el articulo cuarto de la ley, 

que dice: 

“Articulo 4.- A quien cometa el delito de tortura se aplicara 

prisién de tres a doce ajios, de doscientos a quinientos dias 
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de multa e inhabilitacién para el desempefio de 

cualquier cargo, empleo o comisién publicos hasta por 

dos tantos del fapso de privacién de libertad impuesta. 

Para los efectos de la determinacién de los dias de muita 

se estaré a lo dispuesto por el articulo 29 del Cédigo 

Penal para ef Distrito Federal en materia de Fueron Comuin 

y Para toda la Republica en materia de Fuero Federal.” 

De ta! suerte que ta penalidad privativa de ja libertad puede ser de tres a 

doce afios para ios servidores publicos, pero eso no es todo, ya que 

continuando estas ideas, la ley expresa en su artfculo quinto: 

“Articulo 5.- Las penas previstas en e] articulo anterior se 

aplicaran al servidor publico que, con motivo del ejercicio de 

su Cargo, con cualesquiera de las finalidades sefaladas en e} 

articuto 3, instigue, compela, o autorice a un tercero o se 

sirva de el para infligir a una persona dolores o sufrimientos 

graves, sean fisicos o psiquicos; o no evite que se infiijan 

dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo 

Su custedia. 

$e apticarén las mismas penas al! tercero que, con cualquier 

finalidad, instigado o autorizado, expticita o implicitamente, 

por un servidor publico, inflija dolores o sufrimientos graves 

sean fisicos o psiquicos a un detenido.” 

Por lo anterior se entiende que no sélo se puede castigar a un servidor 

publico por este delito, sino que incluso a un tercero que practique la tortura 

por orden de este, evitando asf que por conducto de las personas Namadas 

“madrinas”, la policia u otro funcionario pretenda torturar. 
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Por otra parte, !a Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, prevé 

1a obligacién a cargo del torturador de !a reparacién del dafio causado y de 

cubrir los gastos de cualquier indole en que haya incurrido la victima o sus 

familiares, con motivo del delito, asi como a indemnizarios por los perjuicios 

sufridos; al efecto, el juez tomara en cuenta la magnitud del dafio causado y 

ademas el estado estaré obligado subsidiariamente a su reparaci6n. 

En este punto cabe mencionar, que la legislacién mexicana ha centrado 

su atencién en la responsabilidad econémica de los servidores publicos 

infractores con respecto de la misma administracién, descuidando el 

resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados por los mismos 

_servidores publicos a tos particulares, por lo que cabe fa posibilidad de 

estudiar una reforma legislativa al respecto, para que cuando exista violacién 

de derechos humanos sean las autoridades quienes paguen las 

consecuencias, sirviendo de ejemplo al respecto la norma contenida en el 

articuto 106 parrafo segundo de la Constitucién Espafiola de 1978, que dice: ” 

Los particulares, en los términos establecidos por Ia ley, tendrén derecho a ser 

indemnizados por toda lesién que sufran en cualesquiera de sus bienes y 

derechos, salva en los casos de fuerza mayor, siempre que ta lesién sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios puiblicos”. 

Por otra parte, hay que destacar la reforma hecha en el mes de Julio de 

1994 al articulo 194 del Cédigo Federal de Procedimientos Penaies, y al articulo 

268 del Cédigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, misma 

mediante 1a cual, por afectar de manera importante valores fundamentales de la 

sociedad, callfica al delito de tortura como grave, con lo cual se evita que la 

persona que incurra en el delito obtenga el beneficio de la libertad bajo 

caucién.'” 

8? Ce. FIX Zamudio Hector, Proteccién Juridica de los Derechos Humangs, op.cit. pp. 222-223. 
*® Diario Oficial de la Federacién, 22 de Jutio de 1994. 
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Respecto de los derechos humanos que destacan en fa ley, en particular 

brilla {o dispuesto por los articulo 7, 8, y 9, ya que su contenido se refiere a 

derechos vigentes para un detenido durante e! fa integracién de la 

averiguacién previa; a continuacién se listan estas normas: 

A) En el momento que fo solicite el detenido, su defensor o inciuso un tercero, 

el detenido debera ser reconocido por un perito médico legista, 

B) el detenido puede nombrar un facultativo de su eleccién, 

C) se debe expedir necesariamente el certificado correspondiente, 

0) en caso que e! médico aprecie que se han infringido ai detenido dolores o 

sufrimientos, este deber4 comunicario al Ministerio Publico competente, 

E) ninguna confesién o informacién obtenida por tortura se consideraré como 

prueba, 

F) no tienen valor las confesiones rendidas ante las autoridades policiacas, ni 

las rendidas ante e! Ministerio Pdblico sin la presencia del defensor o una 

persona de !a confianza del detenido, o cuando se hacen sin traductor. 

Como se aprecia, la ley en comento tiene el claro objetivo de acabar con 

las practicas de torturar a los detenidos, y es normal que una vez aceptada la 

tortura como algo absurdo e inhumano, esta se haya tipificado como delito, 

incorporando ideas humanistas al derecho positivo; sin embargo, faita mucho 

por hacer para que en nuestro pais se reviertan jos abusos def poder, pero hay 

que tomar en cuenta que solo el respeto a los derechos elementales crea un 

orden social, a un mismo tiempo, justo, democratico y por supuesto 

respetuoso de sus miembros.



Tipificar la tortura no acaba con su practica, pero crea un ambiente 

juridico de seguridad, y sirve para que la poblaci6n pueda denunciar esos 

hechos, deje de tolerarfa y encubrirla, ante la posibilidad real de que ta justicia 

auxilie a quien la necesite y castigue a los torturadores. 

Et que practica la tortura, o bien es una autoridad o tiene la anuencia de 

esta, por ello, el problema se traslada también al campo de la moral y la ética 

de los servidores piiblicos, que en ocasiones actuan sin honestidad, sin 

preparacién ni vocacién de servicio. 

La policia judicial en México realmente no tiene preparacién cientifica y 

ja verdad es que pese a los grandes esfuerzos que se hacen para 

profesionalizarla, aun arrastra aiiejas carencias en cuanto a la preparacién de 

su personal y los recursos con los que opera, y mientras esto no mejore, fo 

mas seguro es que sigan basandose las investigaciones en ia tortura. Ya que al 

margen de la validez de estas confesiones, sabemos que la forma de 

investigacién mas comin en México es someter a severos interragatorios (o 

torturas) a algunos detenidos considerados como importantes para esciarecer 

algunos crimenes. 

Es labor principalmente del gobierno, procurar que sus funcionarios 

actden conforme a derecho, para que fas leyes se apliquen adecuadamente, no 

por cuestiones exclusivamente morales, sino por razones de la convivencia 

social organizada, y la existencia del pacto social. 

Las sociedades evolucionan y en este proceso van incorporando normas 

de conducta validas para todos sus miembros, luego entonces, al establecer 

en la legislacién mexicana, en nuestro derecho positivo, la prohibicién de la 

tortura y el derecho ala defensa en la averiguacién previa, io que se hace es 
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reconocer la evolucién social y cultural que nos [leva a crear normas en un 

determinado momento histérico, en beneficio de! bien comin. 

Es labor de toda la sociedad la aplicaci6n de fa ley contra la tortura, y es 

mandato unicamente para fas autoridades nunca mas torturar, en beneficio de 

la humanidad y sobre todo, de los mexicanos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- De acuerdo a Io analizado en el presente trabajo queda claro que 

hoy en dia tos derechos humanos deben respetarse en la averiguacion previa, 

ya que se consideran inherentes a la naturaleza humana. En caso de 

presentarse una violacién a estas normas elf indiciado o su representante 

pueden acudir ante las autoridades competentes para que fo auxilien, y no solo 

ante tas. comisiones de Derechos Humanos sino incluso ante {as propias 

Procuradurias de Justicia que cuentan hoy en dia con areas especificas que 

vigilan la observancia de los Derechos Humanos, ya que es en esta década 

cuando se les ha dado mayor auge, legislando at respecto y creando 

instituciones civiles y de gobierno encargadas de su proteccién. La 

averiguacion previa como !a etapa procedimental en que e! Ministerio Publico 

con auxilio de ja Policia, debe practicar todas aquellas diligencias que sean 

necesarias para estar en aptitud de ejercitar la accién penal; es precisamente 

donde se presentan el mayor numero de arbitrariedades contra las personas 

involucradas en ta investigacién de algun hecho delictivo; por ello, concluyo 

que es en esta etapa cionde deben salvaguardarse con més firmeza los 

derechos humanos, realizando una supervision constante del personal de jas 

diversas corporaciones policiacas, depurando de malos elementos las 

corporaciones y sobre todo capacitando a las autoridades en forma técnica, 

cientifica y humanistica de manera permanente, con apego a ja normatividad 

preestablecida al efecto. Solo autoridades capacitadas y suficientes podran 

actuar con profesionalismo. 

SEGUNDA.- Existen muchos antecedentes histéricos de caracter nacional ¢ 

intemacional en lo que a derechos humanos se refiere, ademas como 

sabemos nuestro pais fue un pionero de la defensa de estos derechos al 

introducir en nuestro derecho positive el Juicio de Amparo, sin embargo, se 

destaca en esta década la introduccién del OMBUDSMAN en nuestro sistema



legal, a través de fa llamada Comisién Nacional de Derechos Humanos y las 

respectivas Comisiones Locales de las entidades federativas, las cuales si 

representan una gran contribucién para acabar con la cultura de impunidad 

generalizada en la sociedad mexicana, pues dan una proteccién menos 

formalista y mas practica al ciudadano respecto de algunos de sus derechos 

elementales, por ello podemos considerar como un avance legal muy benéfico 

y relevante verlas actuar en el entomo cotidiano, ya que seguramente al paso 

de! tiempo, esta institucién contribuird a dar mayor estabilidad social e incluso 

politica al pais, asi como fomentar en el ciudadano comdn una mayor 

credibilidad en el funcionamiento de sus autoridades. 

TERCERA.- Desde mi punto de vista, al margen de fa Suprema Corte De 

Justicia de la Nacién, los tribunales locales, los Consejos de la Judicatura 

” Federal y locales, los recursos legales ordinarios ¢ incluso el Juicio de 

Amparo, es incorrecto que la Comisién Nacional de Derechos Humanos no 

pueda conocer de quejas contra el Poder Judicial de la Federacién, ya que 

este poder no debe tener privilegios que no se le concedan a los otros. Opino 

que come medida democratica nec2saria, debe existir una iguaidad juridica y 

politica de fos Poderes de Ia Unién, ya que cualquier autoridad, por lo menos 

teéricamente, puede incurrir en la violacién de derechos humanos, y segdn mi 

criterio, es recomendable que se reforme al respecto el Articulo Tercero de fa 

Ley de la Comisién Nacional, a efecto de que ella pueda conocer de las quejas 

que se presenten contra cualquier autoridad, incluidas las autoridades que 

pertenecen al Poder Judicial de la Federacién, sin que esto signifique 

competencia para resolver situaciones jurisdiccionales, sino exctusivamente 

para que se investiguen violaciones a los derechos humanos y en su caso se 

sugiera lo conducente para evitarlas, cbservando ante todo la caracteristica de 

independencia y autonomla que reviste a la institucién, asi como su facuitad 

para recomendar soluciones a las partes, o bien dar asesoria al quejoso,



estando atentos a que las comisiones tampoco pueden imponer criterios 

obligatorios. 

CUARTA.- Considero desde un personal punto de vista, que seria muy 

provechoso para nuestro sistema politico y para las aspiraciones democraticas 

del pueblo de México, que e! cargo de Presidente de la Comisién Nacional de 

Derechos Humanos no se haga por determinacién del Ejecutivo Federal, sino 

debe establecerse que se lleque a ese cargo por medio de votacién directa de 

fos representantes def Congreso de la Unién, respecto de una tema de 

candidatos, que en su caso, podrian ser propuestos por las proplas camaras, 0 

bien, por ef Poder Ejecutivo; para lo cual deberé reformarse el articulo décimo 

de ta respectiva Ley. 

QUINTA.- Es conveniente que las recomendaciones hechas por las Comisiones 

de Derechos Humanos en materia de averiguaciones previas, las extemen 

después de investigaciones verdaderamente exhaustivas que se reaticen-al- 

respecto; otorgandole a! quejoso la posibilidad legal de procurar y vigilar el 

cumplimiento que se de a la recomendacién, esto es, que tanto las Comisiones 

de Derechos Humanos, como las diversas Procuradurias, establezcan reales 

mecanismos internos y extermos de control y seguimiento de las 

recomendaciones, coordinandose entre si auxiliandose def propio quejoso, ¢ 

informando periédicamente de su actuacién a ios legisiadores, mas no con 

fines estadisticos o simplemente para elaborar informes que se archivan, sino 

con el fin de que en verdad se acaten las recomendaciones que se formulen, 

denunciando ante la opinién piiblica y los representantes populares jos 

incumplimientos que se den al respecto y ta causa de los mismos, asi como 

imponiendo sanciones o medidas de apremio a las autoridades que no acaten 

fas recomendaciones. 
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SEXTA.- Es basico que en la Procuraduria General de fa Republica y en las 

procuradurias locales, se brinde capacitacién constante en materia de 

derechos humanos a todo el! personal que en ellas labora. Al efecto sugiero 

que se celebren convenios de colaboracién entre fas diversas comisiones de 

derechos humanos y las procuradurjas, para que las primeras proporcionen 

peritos en la materia que instruyan a! personal, respecto de las normas de 

derechos humanos que deben observar al actuar dentro de una averiguacién 

previa y en general de todas {as disposiciones relativas a la observancia de fos 

derechos elementales de! hombre. Asimismo, es recomendable incluir en ias 

diversas leyes organicas de las procuradurias y en otros ordenamientos, la 

obligacién legal de capacitar en derechos humanos a cualquier persona que 

labore en estas instituciones mediante cursos de educacién continua. No se 

Necesitan mas policias, sino mejores investigadores, es de vital importancia 

aumentar los recursos econdémicos y materiales destinados a los institutos de 

capacitacion de las diversas Procuradurias. 

SEPTIMA.- Considero también que las disposiciones fegales en materia de 

averiguacién previa reunidas y comentadas en este trabajo, definitivamente 

crean en {a actualidad un ambiente de seguridad juridica para toda persona 

sujeta a investigaciédn, pues como vemos estos nuevos criterios legales que se 

han incorporado a Ia legisiacién vigente vienen a imponer claridad y precisién 

en ei procedimiento de investigacién, entre otras particutaridades, dandole 

Constitucionalmente al Ministerio Publico un término especifico de cuarenta y 

ocho horas para resolver sobre la detencién de un indiciado, salvo ta 

excepcién hecha a Ia delincuencia organizada, por consagrar el derecho a la 

defensa durante la averiguacién previa, por restarle valor probatorio a las 

confesiones hechas ante la policia judicial, y de manera muy especial por 

otorgar al ofendido la facultad de inconformarse ante jas resoluciones del 

Ministerio Publico respecto del no ejercicio y desistimiento de {a accidén penal. 
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Es muy importante que se legisie en las leyes secundarias respecto de 

esta ultima disposicién, para que exista un medio ordinario para haceria valer, 

pues este derecho Constitucional de impugnar las resoluciones ministeriales 

no ha sido reglamentado, por lo cual solo se puede invocar mediante Juicio de 

Amparo ante el Juez de Distrito correspondiente como se preciso en ente 

trabajo, por lo que para mayor eficacia legal es conveniente tener un medio 

ordinario de defensa que pueda interponerse ante las autoridades 

jurisdiccionales, de tal manera que debe elaborarse y discutirse un proyecto 

que reglamente este gran avance juridico que viene a revolucionar nuestro 

sistema legal de investigacién de los delitos. Asi mismo debe revisarse la 

legislacién vigente en ta materia penal para derogar o modificar todas aquellas 

disposiciones contrarias a este derecho, como es el caso dei articulo 133 del 

Cédigo Federal de Procedimientos Penales. 

OCTAVA.- El establecimiento del derecho a [a defensa del indiciado durante la 

averiguacién previa, contribuye para que exista  transparencia en las 

actuaciones de! Ministerio Publico y la policia, no obstante para que se haga 

efectiva la determinacién legal de que e! representante social respete este 

derecho e incluso de oficio nombre un defensor, en caso de que el indiciado 

no lo haga, es necesaric que dentro del gobiemo de cada estado, del Distrito 

Federal y de la Federacién, se creen nuevas instancias de defensoria de oficio 

y asi mismo se refuercen tos organismos de defensoria de oficio existentes, 

defensorias que en todos los casos actuarian con independencia funcional del 

Ministerio Publico y el Poder Judicial, defendiendo al indiciado en caso de que 

no cuente con recursos econémicos, debiendo contemplarse la contratacién 

de un defensor por cada agencia o mesa de tramite de las diversas 

procuradurias y que este renovado organismo de defensoria no solo cuente 

con abogados sino incluso con una area de servicios periciales, biblioteca 

juridica y apoyo material, asi como con personal suficiente que auxilie a los 
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defensores en su labor. Seria imposible exigir eficacia a un defensor de officio, 

cuando este no cuenta con los medios materiales y practicos para desempefttar 

su funcién y cuando no esta ubicado fisicamente en el lugar en el que se le 

necesita, adem4s de que solo se le podria exigir decencia en su trabajo y que 

lo realizara imparcialmente, retribuyéndolo con un salario digno. Funcionarios 

mal pagados son funcionarios expensos a la corrupcioén. 

NOVENA.- Es muy importante que el estado este creando paulatinamente una 

serie de leyes, organismos y mecanismos de contro! que buscan Ia correcta 

actuacién de los funcionarios que intervienen en la averiguacién previa, ya que 

el objeto de estas es dar una mayor seguridad al ciudadano, lo que se 

_convierte en un elemento de equilibrio y paz social; pero independientemente 

de ello, es necesario que se imponga al Ministerio Publico la obligacién legal 

de vigilar materialmente los lugares y formas de detencién del indiciado, que 

se le inculque la idea de que el es quien debe dirigir a la policia con eficacia, y 

no al revés como reatmente sucede; debe buscarse un perfil psicolégico y 

académico adecuado asi como preparar al funcionario para que pueda manejar 

con conocimientos, caracter y profesionalismo a los agentes a su mando y 

pueda estar en aptitud de liegar a la verdad de los hechos que investigue, 

procurando jos medios mas adecuados y legales para ello, siempre basado en 

el respeto al individuo. 

DECIMA.- Para poder hacer realidad e! anhelado respeto a los derechos 

humanos, hay que empezar modificando la situacién real en que se encuentran 

las diversas procuradurias y las comisiones de derechos humanos, que a 

todas luces no cuentan con el presupuesto necesario para poder realizar sus 

funciones adecuadamente, para pagar a sus funcionarios un salario que les 

permita vivir honestamente, ya que una autoridad mal pagada equivale 

seguramente a un funcionario sin compromiso moral ante ia institucién y a un 

foco de corrupcién, por fo que es preciso que los gobiemos estatales y el 
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procurar justicia un mayor presupuesto dentro de su planeacién de egresos, 

incluso en todo programa de gastos federales y locales, debe sefalarse como 

una prioridad a cubrir los gastos propios de la administracién de justicia, dado 

el retraso en que se encuentran todas las Procuradurias. 

DECIMA PRIMERA.- Entre otras cosas también se necesita diseminar por todo 

el territorio Nacional una cantidad mayor de representantes de las comisiones 

de derechos humanos, con e! objeto de cumplir principalmente con el principio 

de accesibilidad que tiene Ia institucién, para que realmente en cualquier lugar 

y a cualquier hora exista un OMBUDSMAN que defienda al ciudadano comun en 

la averiquacion previa. 

DECIMA SEGUNDA.- Es necesario que la Comisién Nacional de Derechos 

Humanos y las comisiones jocales, permanentemente realicen recorridos de 

vigilancia sorpresivos en las oficinas del Ministerio Publico y en las 

instalaciones de fa policia judicial, para evitar abusos y acostumbrar a 

nuestros funcionaries a que siempre se cuiden de actuar fuera de la ley, pues 

alguien seguramente los vigila y en cualquier momento fos puede 

inspeccionar, e incluso desde mi punto de vista se hace necesario que las 

comisiones acepten denuncias anénimas de cualquier ciudadano, mismas que 

claro, estarian sujetas a su valoracién para en su caso proceder a investigartas 

si se considerase pertinente. 

DECIMA TERCERA.- Es un avance tegal y cultural muy trascendente, el hecho 

de que en nuestro pais se considere la tortura como un delito especial, ef cual 

se encuentra debidamente tipificado, estando ademas clasificado dentro de los 

delitos graves, por lo que nuestro sistema legal no concede al respecto el 

beneficio de la libertad caucional, como se analizo en este trabajo. Esta 

situaci6n con se constituye en un freno para las autoridades que aveces 

torturaban abusado de su poder, pasando sobre el derecho a la integridad 
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fisica y mental de un detenido. En atencién al ambiente de impunidad en que 

se conducen las autoridades, considero seria conveniente crear una agencia 

especializada donde se denunciaran todos los delitos (como el de tortura) 

cometidos por servidores publicos, ta cual quedaria a cargo de una persona de 

reconocido prestigio y honradez, entiéndase que me refiero a una agencia que 

funcionara cotidianamente y no una fiscalia especia! que funcionase séjo para 

determinados casos, hasta hoy no se conoce un solo proceso exitoso por 

tortura, por ello ja autoridad debe estar preparada para investigar este delito y 

cuatquier otro que pudieran cometer los servidores publicos. 

DECIMA CUARTA.- Reconociendo que los derechos humanos no se han podido 

arraigar en nuestra sociedad, siendo un problema con bases culturales, es 

necesario difundir el contenido y apiicacién de los preceptos que consagran 

tos principios de derechos humanos, tanto en las autoridades como entre los 

ciudadanos comunes, con objeto de cambiar su mentalidad y asi prevenir 

violaciones a los derechos humanos, por !o que sugiero campaiias 

permanentes de difusion, a través de los medios masivos de comunicacién y 

jos libros escolares editados por las autoridades educativas dei pais, ya que 

sdélo asi se revertira en forma pacifica la vigencia de la cultura de la impunidad 

en la que todos vivimos, pues solo mediante !as educacién se modificara la 

realidad dando paso a una cultura efectiva de respeto a la dignidad del 

hombre. 

DECIMA QUINTA.- Es claro que las comisiones encargadas de salvaguardar los 

derechos humanos, no tienen como objeto proteger delincuentes, sino crear un 

ambiente de justicia y legalidad que impere en toda Ja sociedad; pero para que 

esto suceda, las diversas procuradurias deben contribuir profesionalizando 

sus servicios periciales y sus métodos de investigacién, creando sificientes y 

verdaderos peritos especializados en la diversas dreas propias de la 

criminologia, que auxitien con sus conocimientos al érgano investigador 
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eriminotogia, que auxilien con sus conocimientos al érgano investigador 

contribuyendo a evitar torturas o situaciones ilegales. Para ello se deben 

canalizar recursos para aumentar {a cantidad de peritos con que cuentan las 

Procuradurias otorgandoles mejores sueldos, instalaciones y preparacién 

académica. 

DECIMA SEXTA.- Concluyo, que ef Ministerio Publico para poner mas atencién 

a sus labores, para vigilar de manera mas eficaz el desenvolvimiento de ja 

investigacién, para evitar eventuales o involuntarias violaclones de derechos 

humanos; necesita del auxilio, ademas de [a policia judicial, de un grupo de 

empleados publicos que colaboren con él, y considero que se debe ampliar la 

gama de estos colaboradores con un asistente directo del Ministerio publico, 

que siendo licenciado en derecho se encargue unicamente de las labores 

administrativas de la agencia o mesa de tramite que se trate, labores como las 

de registro, localizacién, archivo, fotocopiado y organizacién de expedientes, 

entre otras cosas, permitiendo asi que el! titular de la agencia o mesa, 

concentre sus energlas al aspecto legal de la averiguacién previa, a recabar 

pruebas, tomar declaraciones, hacer inspecciones, dar fa de objetos; es 

necesario que el Ministerio Pubiico cuente ademas de su oficial secretario, con 

dicho auxiliar directo o secretario particular, asi como con el suficiente 

personal administrativo, archivistas, mecandgrafos, mensajeros, asistentes en 

general e instalaciones adecuadas y medios que le permitan salir de su oficina 

y realmente ponerse a hacer investigaciones de campo que solo pueden darse, 

teniendo el apoyo del personal adecuado que auxilie al Ministerio Publico con 

preparacién, responsabilidad y ética. 

DECIMA SEPTIMA.- La credibilidad de los ciudadanos en cuanto a la vigencia 

del estado de derecho, en mucho depende del respeto a los derechos 

humanos, no debemos incorporar a nuestra cultura como un pensamiento 

utépico la vigencia de los derechos humanos, debemos reflexionar en que e! 
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una obligaci6n que nos Heve a la convivencia civilizada. Pienso que la 

revolucidn de las ideas nos tendra que conducir algun dia al estado de armonia 

que piantea el pacto social, por to que todos fos hombres debemos luchar por 

esas condiciones de justicia como si fuéramos Quijotes, mas no enfrentando 

enemigos inexistentes en los molinos de viento, sino luchando con valentia y 

con la esperanza de lograr hazarias de justicia y democracia inalcanzables o 

dificiles, que no utépicas; hazafas que serdn la felicidad de nuestro pueblo. 
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