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r. 

INTRODUCCION 

A trav~s del devenir hist6rico en todo el mundo, la mu-

jer siempre ha jugado un papel muy importante en los acantee~ 

mientas trascendentales, reflejados en los grandes cambios en 

pos de la protección de los derechos fundamentales del hombre, 

cabe hacer la aclaraci6n que al mencionar los derechos del -

hombre van intrínsecamente ligados, tambi~n los de la mujer -

que como lo trato en el primer tema, la mujer desde la anti-

güedad siempre ha estado bajo la tutela de la familia. 

Asimismo, resulta evidente que los derechos humanos han 

ocupado la atenci6n de cada época para poder preservarlos a -

costa de la infinidad de violaciones de las que han sido obj~ 

to. La historia del proceso evolutivo de tales derechos nos 

ha enseñado que estos son inalienables, no se discuten, ni se 

negocian, son un derecho inherente a cada persona ya que to-

dos los hombres nacen iguales, y a todos nos confiere el ere~ 

dor cierto::; derechos inviolables corno son: el derecho a la v,! 

da, el derecho a la libertad y el derecho a la felicidad. 

Se dice también a trav6s de la frase ".dctréfs de un gran 

hombre hay una gran mujer" y fue este tal vez el temor mascu

lino de no reconocer la igualdad del hombre y la mujer, por -
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la competencia que esto originaría y fue hasta mediados del -

siglo actual en que las reformas a la Constitución Política -

de los Estados Unidos Mexicanos, establecen la igualdad jurí

dica de hombres y mujeres; por consiguiente el reconocimiento 

de la capacidad creadora de la mujer cristaliz~ndose en abar

car esfera.:> que cr.:in exclusivas de los hombres como: la polí

tica, la cultura, el deporte, las bellas artes, etc. 

Sin embargo, las mujeres no siempre han carecido de po-

der ya sea real o formal, el primero lo encontramos en muje-

res que lucharon cuerpo a cuerpo con los hombres en las revo

luciones mexicanas, para que goz~ramos de la libertad que ha~ 

ta la fecha tenemos. El poder formal se manifiesta principa~ 

mente en el continente europeo, demostrando en las habilida-

des gubernamentales de: Isabel I de Inglaterra, Cristina de -

Suecia, Catalina de Rusia, María Teresa del Impero Austro-Hd!!_ 

garo. 

La partióipaci6n de la mujer ha sido una lucha constante 

para ganar la batalla por nosotras mismas, logrando un gran -

respeto por parte de los hombres para que no minimizen nues

tro esfuerzo sino al contrario combatir juntos por la protec

ción y preservación de los derechos humanos de hombres y muj~ 

res, más sin embargo, no hay que olvidar que aan en la actua

lidad hay muchas mujeres descriminadas y vejadas principalme!! 

te en el aspecto de hostigamiento sexual entre otros, por lo 

que considero conveniente que la Comisión de Derechos Humanos 

debería de contar con un departamento especial con atención a 

la mujer. 
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Un acontecimiento trascendental que sirvió para promover 

abiertamente los derechos de la mujer es "El año Internacio-

nal de la Mujerº, que en cierta medida representa la culmina

ción de grandes esfuerzos por lograr la igualdad de hombres y 

mujeres. 

Considero que la participación de la mujer ha rebasado -

todos los límites planteados, deribando muros y tabGcs, toda 

vez que independientemente de luchar enteramente por sus con

ciudadanos se agrupa para hacer llegar sus demandas a la Org~ 

nizaci6n de las Naciones Unidas y participando activamente -

dentro de este organismo, así también corno en instituciones -

a nivel mundial dedicados a defender los derechos fundamenta

les de los seres humanos. 

Con el presente trabajo de investigaci6n, no pretendo -

descubrir el hilo negro, ni dictar una tesis de dereci105 hw11~ 

nos de la mujer, sino dnicamente precisar y.recopilar las di

ferentes opiniones de autores dedicados al estudio de mi tema, 

en particular esperando sea de utilidad en el futuro para que 

'las mujeres sigamos luchando dfa tras dfa sin desfallecer ni 

ceder terreno a la injusticia y prepotencia de los que piso-

tean nuestros derechos. 



CAPITULO I 

LA PARTICIPl\CION DE LA MUJER EN LA EVOLUCION 

DE LOS DERECHOS UUl'.l\tlOS EN MEXICO 

l\llTECEDBNTES DISTORICOS. 

1. LOS DERECHOS llUMl\NOS EN Ll\ l\NTIGUEDl\D • 

l. 

En el acontecer histórico, el ser humano siempre ha de-

fendido aan a costa de su propia vida los derechos inherentes 

a su persona, estableciendo los mecanismos e instrwnentos pr~ 

pies para salvaguardar tan preciados derechos, preservándolos 

a través de los marcos jurídicos, en Roma desde la ley de las 

XII Tablas, la compilaci6n que lleva a cabo justiniano influ

yendo ésta en la edad media, tanto en la Europa Oriental como 

en la Occidental y es evidente que en la actualidad el Dere-

cho romano sigue siendo en gran parte la base jur!dica para -

conservar los derechos hwnanos. 

Cabe mencionar que me basaré fundamentalmente en el Der~ 

cho romano en este punto, adn a pesar que no es el Derecho 

más antiguo que f:>e conoce pero por sus concepciones e instit,!! 

cienes si lo hacen aparecer corno el más aut6nomo e inconfundi 

ble frente a los otros derechos de la antigüedad. 
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La mayoría de los autores coinci<len que la fundación de 

Roma se inicia en los años 754 o 753 a. de c., siendo los ci

vitas quiritaria los fundadores, que es un agrupamiento de -

hombres libres, establecidos sobre un pequeño territorio dis

puestos a defenderlo y participando conjuntamente en las deci 

sienes de interés coman. 

La familia fue y ha sido el ndcleo de donde emanan todos 

los derechos, no ha recibido sus leyes de la ciudad como lo -

demuestra la ley que permite al padre vender y aan matar al -

hijo; esta ley era coman en Grecia y Roma, no fue concebida -

por la ciudad. El Derecho antiguo no es obra de un legisla-

dar, al contrario, se ha impuesto al legislador uno de los as 

pectas principales para la creación de las leyes, apoy~ndose 

en las creencias religiosas, las cuales colocan al padre en -

lugar privilegiado, representando la parte sustantiva del ho-

. gar, no así a la mujer que no la coloca en tan elevado rango, 

reduciéndola Gnicamente a participar en actos religiosos, no 

ocupando su lugar como señora del hogar~ Su religión no pro

cede del nacimiento, s6lo ha sido iniciada en ella en virtud 

del matrimonio, del marido aprende todo al grado que tanto en 

la vida como en la muerte sólo figurará como un miembro de su 

esposo. 

La Ley de Manti: ºla mujer, durante la infancia, depende 

de su padre; durante la juventud, de su marido; muerto el ma

rido, de su hijo; si no tiene hijo de los próximos parientes 

de su marido, pues una mujer nunca debe gobernarse a su gui--
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sa". La expresión manus, determina el poder del marid0, indi 

ca fuerza material, CC1TO si la mujer estuviese bajo la mano br;!_ 

tal del marido, las creencias religiosas colocaban al hombre 

en superioridad con respecto a la mujer, asoci~ndola a éste -

por medio del matrimonio demostrando por este lazo sumisión, 

y su dignidad en virtud que la mujer que no contraía matrimo-

nio no se encontraba atada a la autoridad marital. 

En el Derecho romano, el paterfamilias es quién tiene el 

señorío en su casa, se le designaba as! aunque no tuviera hi-

jo, pues el término no es sdlo de relación personal, sino de 

posición de derecho. El hombre podía ser paterfamilias siem-

pre que fuera sui iuris cualquiera que fuera su edad, este p~ 

d!a tener bajo su potestad a otras personas ya que en su do--

mus -casa- era dueño absoluto de sus actos, era el soberano 

que impartía justicia a los suyos y el sacerdote que ofrecía 

los sacrificios a sus antepasados. 

El jefe de famulia tenía bajo su potestad a sus hijos y 

dern~s descendientes. Encontrándose tambi~n bajo su potestad, 

su esposa si la tenía in manu, sus esclavos y a la persona li 
bre cuando la tenía in mancipium. 

Lu matcrfamilias al compartir el hogar con el paterfami-

lias ocupaba un lugar secundario, distinguiéndose dnicamente 

la mujer por sus buenas costumbres.(l) 

( 1) Cfr. Bravo Valdés, Beatriz y Bravo Gon:zález, Agust!n. Ve11.ec110 Romano. 
Editorial Pax-México, M6xico, D. F., Sa. Ed. 1980 1 p. 140, 141. 
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La Patria Potestad 11 Es el dominio quiritario que compete 

al padre sobre los hijos". No pertenecia a la madre, porque 

ella estaba por Derecho Antiguo bajo la Postestad del marido 

como si fuera hija· de familia. <2l 

Dentro de la familia romana, se hace notoria la desigua~ 

dad que existía entre el hombre y la mujer, ya que corno cons~ 

cuencia de un Matrimonio Legítimo (iustae nuptiae) en rela--

cidn a los hijos habidos en ~stc, estaban bajo la potestad 

del paterfamilias, porque la patria potestad de los hijos co

rrespondía Onicamente al padre. 

La madre nunca tendrá en su potestad a los hijos habidos 

en un matrimonio. Por esto Ulpiano dice que 11 la familia de -

que es cabeza la mujer Sui Iuris principia y teDnina con ella". (J) 

Todo el derecho antiguo se recopiló en el Digesto o Pan

dectas, dividido en cuatro libros con ayuda del Varan TrlLu-

niano, que constituyen los primeros elementos de toda la cien 

cia del derecho. 

"Aprended, pues, con suma diligencia y con afanoso estu-

dio estas leyes y mostraos de tal modo instruídos en ellas, -

que os aliente la bellísima esperanza, terminado que sea todo 

vuestro estudio de las leyes, de poder gobernar tambi~n nues-

(2) Cfr. oropcza Aguirre, Diocleciano. Apu.n.te..6 de Ve.1tec.lw 
Romano 1. ENEP-Arag6n-UNAM, M6xico 1988. p. 107. 

(J) lb.ldem., p. 109. 
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tra repGblica en las partes que se os confien. Dada en Con--

tantinopla a once de las Calendas de Diciembre, bajo el ter-

cer consulado del señor Justiniano, Augusto Perpetuo". <4 ) 

Los preceptos aan vigentes y pilares del derecho antiguo 

que
0

de llevarse a cabo literalmente resguadarían los derechos 

fundamentales de los hombres, me refiero primcrn.mcntc .'.l la de 

finici6n de Justicia: "Es la constante y firme voluntad que -

da a cada uno su derecho", as! como vivir honestamente, no 

causar daño a otro y dar a cada uno lo suyo. 

Por lo que respecta al derecho de las personas, Gayo en 

sus instituciones divide a las personas en dos: hombres libres 

y esclavos. La libertad la define el Derecho romano como: -~ 

"la natural facultad de cada cual para hacer lo que le plazca 

a no ser que por la fuerza o por la ley se le prohiba". Sin 

embargo la esclavitud se encuentra contemplada en una instit~ 

ci6n del Derecho de gentes, por la cual alguien es sometido -

contra la naturaleza, al dominio de otro. 

A través de varios siglos, el Derecho romano se ha per--

feccionado, gracias a constantes tentativas de rejuvenecimierr 

to del derecho antiguo con el constante afán de amparar los -

derechos humanos. Primeramente se acrecentó bajo la influen-

(4) Cuerpo del DC!recho Romano. Traducido al castellano del 
latino, publicado por los hermanos Kriegel, Hermano y -
Osen Bruggen. Con notas de referencia del D. Ildefonso 
L. García Del Corral. Barcclon<:1., 1889. Ed. Jaime Molinos: 
piíg. 4. 
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cia de Pretores y Jurisconsultos con nuevas ideas político-s~ 

ciales y cambios econ6micos en la vida cotidiana, esta pr~ct! 

ca persistente se condensó en el Edictum Perpetuum de la épo-

ca de Adriano, la Jurisprudencia Cl~sica se resume en las com 

pilaciones de Ulpiano. 

El Derecho se modifica, se transforma, no pertenece a la 

naturaleza del derecho el ser absoluto e inmutable. La legi~ 

laci6n romana se transforma, el gobierno y la reptlblica so--

cial también, los grandes cambios sociales se dan en la medi

da en que las clases inferiores se van introduciendo en la e~ 

fera Política de la rcpQblica, la plebe adquiere importancia 

por los espacios ganados, la modificaci6n más visible consis

tid en que ahora el derecho es pObJico y conocido por todos, 

el principio y naturaleza de la ley ya no se relacionan con -

la religi6n, ni se considera un dictado o revelación hecha -

por los dioses y los legisladores ya no hablan en nombre de -

estos; "Los decenviros de Roma han recibido su poder del pu~ 

blo; es el pueblo tambi~n quien ha investido a Sol6n con el -

derecho de redactar las leyes. El legislador ya no represen-

ta, pues, la tradición religiosa, sino la voluntad popular. -

En lo sucesivo, la ley tiene por principio el inter6s de los 

Q_ombres, y por fundamento el asentimiento del mayor nt1mero"(.S) 

(5) coulanges, Fustel. Ve la Cludad Antigua., e.&tudlo .&oblt.e. 
el culto, El Ve1J.ed10 la& In&t-i.tuc.lone& de GIJ.ecút y Roma, 
traducci6n {H. Ciges Aparicio), editor Daniel Jarro; Ma
drid, 1920, pág. 429. 
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11 El C6digo de Salón es completamente distinto: se advie!_ 

te que corresponde a una gran revoluci6n social, lo primero -

que en 61 se observa, es que las leyes son idénticas para to

dos. Ninguna distinci6n establecen entre el cupátrída, el --

hombre meramente libre y el tete. Estas palabras ni siquiera 

se encuentran en ninguno de los artículos qnc han llegado a 

nosotros. So16n alardea en sus versos de haber escrito las -

mismas leyes para los grandes y para pequeños". (G) 

"En el año (527-565 a. C.) el emperador bizantino Justi-

niano trata de restaurar este derecho, moderniz~ndolo y arde-

nando una gran compilac16n compuesta: de la Instituta de 533 

(introducci6n sencilla al derecho), del Digesto o Pandectas -

de 533 (colecci6n de citas de jurisconsultos), y del COOEX de 

527-534 (selecci6n de normas jurídicas expedidas por emperad~ 

res), a cuyos tres ele.mentas añadirnos una serie de disposici~ 

nes tom.:id.:i.::; ¡::cr Justiniano pnRteriormente a la publicaci6n 

del CODEX, los Novcllae, llegando así a una obra que desde la 

edad media lleva el nombre de "corpus Iuris Civilis". (?) 

La convivencia de la vida en comOn se logra por medio de 

la normatividad del Derecho, la relación entre Derecho y So--

ciedad es íntima, esta se forja a través de Derecho, éste se 

(6) Floris Margadant s., Guillermo. El 6ignl6ica.do dtl Ve~e.
clto Roma.110, dentro de la enseñanza jurídica contcmpor&.nea 
UNAM., México 1960. p. 13. 

l 7) Iglesias, Juan. Ve.Jt.e.c.ho Roma.no l 11~tituc.lott1!.6 de. Ve.1t.e.cl10 
P1t..C:vado. Ediciones Aricl, Barcelona, 1972. p. 9. 
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convierte en realidad social con base en su organizaci6n y s~ 

bordinaci6n al Derecho natural. 

En su acepción objetiva el Derecho es un ordenamiento j~ 

r!dico que se define como un conjunto de normas que regulan -

la convivencia social. La norma jurídica o norma aqendi, tiS:. 

ne su fuente principal en el Estado se distingue por su coac

tividad, esto es, que en caso necesario es dable imponerlo m~ 

diante el uso de la fuerza, su característica principal su bi 

lateralidad. 

"El Estado y el Derecho de Romrt no son méfs que la proye~ 

ci6n en el tiempo del precívico ordenamiento familiar y gent! 

licio. En la familia y en la gens es dable descubrir los géE 

menes de la organización política y jurídica". (B) 

"En tiempos del cónsul Valerio Publicola, se expidieron 

varias leyes llamadas leges valcriac, entre las cuales las --

m~s importantes fueron aquellas que prohibieron bajo pena de 

muerte que se privara a un ciudadano romano de la vida, de la 

libertad o de los derechos de la ciudadanía, sin que prviame!!. 

te se hubiera apelado al pueblo (provocatio ad populurn), y la 

que prohibió la creacidn de magistrados sin el asentimiento -

del pueblo". (g¡ 

(B) Cervantes, Javier ne. La T.1t.adici6n JuJt.,ldlca de Occidente 
UNAM, México 1978. p. 55. 

(9) Bialostosky, Sara. PanoJt.ama de.e Ve.1t.eefto Romano, UNAM·, --
1935-1985, 
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Dos sucesos fundamentales que conforman la legislación -

romana durante el período comprendido entre la cxpedici6n de 

la ley de las XII Tablas y hasta el pcn~ltimo siglo de la Re

prtblica, me refiero a los conflictos por la igualdad entre p~ 

tricios y plebeyos y el engrandecimiento de Roma por medio de 

sus conquistas, una vez consumados estos acontecimientos, la 

contienda ya no era de clases sino por el poder. Finalmente 

la ~nica fuente del derecho la constituyeron las constitucio

nes imperiales que abarcaban todos los actos del príncipe o -

emperador agrup~ndose en tres clases: Edicta; ordenamientos -

generales promulgados espontáneamente por el emperador: De~ 

ta; sentencias dictadas por el -mandata, cpistolae y rescripta

las instituciones; u ordenes que dirigía a los diversos magi~ 

trados y subalternos, ya sea espont~neamente o contestando 

las consultas que le hacían. 

La Ley de las XII Tablas, refleja a todas luces un espí~ 

ritu de libertad, por asegurar a cada ciudadano la preserva-

ci6n de su derecho a la libertad, a la propiedad y en general 

a la protección de sus derechos, pero contrariamente al pate~ 

familias goza de un derecho absoluto sobre los miembros de la 

cJcomus esclavos, hijos y mujer a quienes el ius civile quiri

tium ignora, por no ser sui iuris, en la ley mencionada, un -

derecho id~ntico se ejercía sobre personas extrañas a la fami 

lia, es decir en cuanto a los deudores, a quienes el acreedor 

tenía el derecho de dar muerte. r.os extranjeros no gozaban -

de las prerrogativas reconocidas a los romanos; sin embargo, 
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los latinos fueron beneficiados con el connubiua,cl commcrcium 

y la legis actio. 

La plebe no intervenía en el período monárquico de los d~ 

rechos pol!ticos del ciudadano que f orrnan parte de los Comi-

cios CUriales, se reducían a escuchar los informes de las dec~ 

siones tomadas por el rey y el senado. En el año 509 a. d~ C. 

instalada la Repeiblica que en realidad era un r~gimen autocrá

tico monopoliz~do pcr los patricios, si bien es cierto, que la 

ley de las XII Tablas acab6 por otorgar la igualdad civil y 

los derechos políticos a la plebe, sin embargo la gestión de -

los asuntos pOblicos sigui6 concentrada en manos de la clase -

patricia. La evolución de los derechos del ciudadano que se -

inici6 con la Rep11blica, en el siglo V deb!a desembocar en 

transformaciones trascendentales durante el Imperio, el dere-

cho nautral introdujo la idea de equidad y origin6 el reconoc! 

miento de derechos a todos los hombres y hasta a los extranj~

ros. 

"En 212, Caracalla otorgó la ciudadanía a todos los ind!_ 

viduos libres del Imperio, aunque no suprimid la esclavitud. 

Al mismo tiempo, el derecho del paterfamilias sobre los miem

bros de la domus, iba perdiendo su car~cter absoluto. Se re

conoci6 cierta independencia y, por consiguiente, cierta per

sonalidad al hijo de familia emancipado, a la mujer casada 

sine manu y al esclavo liberto. 

La libertad de conciencia tuvo su primera expresión en -
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el Edicto de Milán, del emperador Constantino en 313 1 ~ue pr~ 

clarn6 el libre ejercicio y la igualdad de los cultos cristia-

no y paganos. Sin embargo, en el terreno político, desapare

ci6 la igualdad de principio que caracterizaba a la Reprtblica. 

Una distinci6n legal dividi6 la sociedad en honestiores y en 

bumiliores, siendo s6lo los primeros titulares de los dere-

chos políticos de sufragio y de elegibilidad".(lO) 

"Respecto al fundamento legal que tenían los emperadores 

para expedir constituciones, seg~n las Instituciones de Just! 

niano, esa facultad existía en virtud de la Ley Regia, que 

era aquella en la que el pueblo otorgaba dicha facultad de ~ 

perador, siguiendo la costwnbre que existía desde la ~poca de 

la monarquía". (ll) 

El ejercicio de los derechos subjetivos no dependen ex-

clusivamente de la voluntad de su titular, en virtud de que -

éste en ocasiones se ve impedido a gozar de las facultades 

que su derecho le otorga, por esta razón debe contar con me-

dios que aseguren la efectividad y protección de sus faculta-

des mediante la intervención de una diligencia de una instit~ 

ci6n estatal establecida en forma de proceso. 

Desde el momento en que el Estado participa en la defen-

(10) Alcalá Zamora, Niccto. Ve..i11te atio.6 de. Evoluc..ld'n de. lo.s 
Ve.tt.ecltoh Humanoh. UNAM, Instituto de Investigaciones J.!!, 
r!dicao, México, 1974. 

(11) Bialostosky, Sara. Op. C.(t., pág. 113. 
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sa de los intereses de los particulares, debe determinar los 

drganos responsables, así como sus atribuciones y las normas 

a que deben ajustarse Estado y particulares para la mejor im

partici6n de la justicia. 

"Iurisdictio, illlperium, cognitio, el primer término ind!, 

ca que en las fuentes romanas (D. 2, 10: e, 3, 13) tanto el 

poder como la función que le permite al magistrado intervenir 

en los procesos del Ordo Privatorum; en virtud del cual puede 

conocer o negar acciones, designar juez, etc. Durante la rno-

narqu!a, el rey tenía la Iurisdictio; a partir de la Reptllili

ca, gozar de ella los c6nsules, el dictador, lo~ dcccmuiri l~ 

gibus, el pretor urbano y el peregrino, los ediles, censores 

y los prefectos. Durante el imperio, dicha investidura la 

tiene también el emperador en todos los juicios. Durante el 

procedimiento extraordinem, la Iurisdictio aparece como la f~ 

cultad de decir el derecho, ius diccrc de pronunciar la sen-

tencia y la tienen el magistrado y el emperador. Durante el 

derecho bizantino, jurisdictio designa toda funci6n o poder -

del magistrado para conocer y juzgar controversias jur!dicas 

sin necesidad del Juez Privado". <12
> 

Como todo movimiento revolucionario, implica una lucha -

larga y tenaz que en Roma representó instaurar la Reprtblica, 

como una forma sabia de solidaridad que logrd la comunión Pa-

(12) Ib~dem., p. 65. 
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tricio-Plebeyo, favoreciendo a la plebe con concesiones form~ 

les y con esperanzas de participar efectivamente en los man-

dos del gobierno. El patriciado no accede a las pretensiones 

políticas, religiosas y econ6micas de la plebe, neg.:indose ~s

ta a participar. en comunidad, recurriendo a la secesi6n y a -

la huelga integral. La seccsi6n persigue la concordia y par

ticipaci6n de llevar una vida en comt'.ín, los plebeyos abogan -

por la validez de los plebiscitos, as! como por el acceso al 

consulado, senado y magistraturas. En el año 449 a. de C. -

sus pretensiones llegan de manera exitosa con la publicación 

de la Lex Valcria Uoracia que sanciona la fuerza legislntiva 

general de los plebiscitos, ratificándose también en las le-

yes Publilia y Hortensia de los años 339 y 287 a. de C. res-

pectivamente. 

Desde el punto de vista social logran :;;u vLjt.::Livo cor. l~ 

abolici6n de la ejecución sobre las personas -manus inicctio

concretándose en la lex poetelia papiria (326 a. de C.), eri

giendo la Reprtblica Patricio-Plebeyo que se caracteriza por -

su annonia entre lo~ tres órganos a~ lñ comunidad -la magi~ 

tratura, los comicios y el senado-, el iun intcrccssionis fa 

culta a la plebe para oponerse a las decisiones de los magis

trados que lesionen los derechos de la plebe, la provocatio 

ad populum,. autoriza a todo ciudadano a apelar a los comicios 

contra la pena o el castigo disciplinario impuestos por un m~ 

gistrado. 

El principado es instaurado por Au9usto Pn el año 27 a. 
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de C. el cual como lo mencion~ anteriormente, la fuente casi 

absoluta de Derecho romano la consti tu!an las constituciones 

imperiales, durante esta época la mujer jurídicamente se en-

cuentra por debajo del hombre, no solamente porque carece de 

capacidad para particip.J.r en l.:is tur~.ü::> iJolfticas, sino que -

además sufría grandes limitaciones también en la esfera priv~ 

da en virtud que no podía ejercer la patria potes tas, le cst!!, 

ba vedado intervenir como testigo en un testamento, figurar -

en juicio por otros, entablar acusaciones pablicas y contraer 

obligaciones en favor de terceros lo confirma así la Lex Vaco 

nia (169 a. de C.) que limita su capacidad de suceder por te~ 

tamento, asimismo, su derecho de sucesi6n legítima o ah inte.e._ 

tato. 

2. .llPA!UCION DE LOS DKRECl!OS IIUMl\NOS EN LI\ EPOCA 

CON~'EKPORANEA. 

Resulta evidente que desde la antigUedad los derechos h~ 

manos ya se encontraban tutelados por el estado, el nacimien

to a la época contemporttnea, es, por demás gratificante saber 

que aan dc:.;pu~s de Cristo las instituciones del De1u:!lo roma

no son adoptados íntegramente por la gente de esa época. 

En la 6poca de Augusto en el labc6n de parnicc, cncontr!!_ 
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mos una reconstrucci6n del derecho romano. El Edictum perpe

tuum aproximadamente del año 135 d. de C. nos presenta el si~ 

tema des Ius Uono rarium. La obra celebre <le Matteis, recen! 

truye el sistema jurídico vigente difcrencia~do entre el Der~ 

cho clá~ico y el Derecho vulgar, durante la etapa de éste dl

timo se presenta un desarrollo político importante en el mun

do mediterr~neo. En 410, los visigodos fundan un reino pro-

pio, relativamente independiente alrededor de Tolosa, que se 

extiende hacia España, en 442 los véindalos hacen lo mismo en 

la provincia de Africa, donde crean una cultura estatal apre

ciable, pero solo floreci6 unas cuantas generaciones. En 443, 

los burgundios, expulsados de Worms por Atila, se establecen 

en la provenza en forma totalmente independiente de las auto

ridades romanas, y en 476 el germano Odoacar toma el poder en 

Roma, die~ u~o~ después, en la batalla de Soissons, lon fran

cos toman por su cuenta el resto de las Galias que todavía no 

había sido incorporado al reino visigodo o borgoñes. 

En estos nuevos reinos gcrm~nicos dentro del mismo terr! 

torio, se mezclan pueblos de distintos niveles y de civiliza

ci6n; el derecho germ~nico para los invasores germanos, y el 

Derecho romano para los antiguos habitantes. Debido a la in

teligencia de los reyes germ~nicos compilaron el Derecho roma 

no, lo cual trajo consigo la publicaci6n de las "leyes roma-

nas barbarorum, el Codex Euricianus de 475, de los visigodos; 

el Breviarium Alaricirmun (leSOG, también de los visigodos; el -

liber papianus de 516, de los burgundios, y -alrededor de 
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510- el edictum theodorici de los ostrogodos. De estas com-

pilaciones, el Breviarium Alaricianurn tuvo un éxito duradero, 

expccialmente fuera de su ambiente original, es decir: sobre 

todo entre los Francos. En muchas partes de Francia valía e~ 

mo "el derecho romano" hasta adelantada la Edad Media". (lJ) 

Gracias a la actualización de los juristas medioevales, 

fue posible que el derecho romano penetrase en un país euro--

peo tras otro como el "Ius Commune", derecho fundamental que 

otras manifestaciones de derecho positivo coexistían bajo la 

norma "ubiocssat statutmn, habct locum rus civile", desde es-

ta base el derecho Justiniano aumenta poco a poco su campo de 

acción mediante la introducci6n del principio fundamental de 

que los derechos autóctonos son de estricta interpretación. 

Este paulatino redescubrimiento del derecho Justiniano iba en 

ascPnsn Pn las partes m~s importantes de la Europa continen--

tal, es lo que se le conoce como "la recepci6n del derecho ro 

mano". 

En Alemania fue tardío el movimiento recepcionista, deb1 

do al desconocimiento a~ los juristas nacionales del derecho 

aut6ctono, triunfando así rotundamente el Derecho Justiniano, 

caso contrario es el que se presenta en Francia con una gran 

codificación armoniosa mezcla de elementos romanistas y aut6~ 

(13) Floris Margadant s., Guillermo. E.f. S.lgn.lói.c.a.do del Ve.JU'.'. 
c.ho Roma.no de.ntJto de. la e.nhe.ñanza. juJtld.lc.a c.onte.mpo1td'ne.(í 
UNAM. M'xico 1960. p. 16. 
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tonos, as! mismo se present6 en España, de manera que en el -

centro de Europa el Corpus Iuris adquirid pronto una autori-

dad casi ilimitada. El movimiento en Alemania fue coronado -

en 1495 / con la ordenaci6n del 'l'ribunal Carneral, ~stc :;uµrcmo 

tribunal debía aplicar de preferencia el Derecho justianianeo, 

las derechas loc3lcs sólo podfan nplicarse como derechos de -

excepción, la existencia debía comprobarse y no ser contraria 

a la buena fe, 

En las principales universidades de España como son: Sal~ 

manca y Valencia, se dej6 sentir la influencia de Bolonia, los 

juristas de estas institucione~ educativus C(¡:!.ubor.:iron con Al

fonso el Sabio en la preparación de las Siete Partidas, conte

niendo como fondo general los principios de] Derecho romano y 

solo con pocuo elemento~ germánicos, en el Derecho canónico y 

en la filosofía cristiana; pero en abierta ovosición en muchas 

cosas con las cos tumbrcs de los pueblos antes de 1.:i. redacción 

de estas leyes que no tuvieron el óxito descndo por Alfonso el 

Sabio redact6 el Fuero Real, que no es mcis que un resumen de -

costumbres jurídicas de los pueblos cai:;tellanos destinado a 

servir en la administraci6n de justicia de los pueblos que lo 

solicitarán sin abandonar la tradición visigoda. 

Al hacer referencia a li'.l. teoría iusnaturalista, se dice -

que este e,·· ctdo de naturaleza no se encuentri'.l. en contra del -

Estado y la sociedad ex i.stente; toda vez que la justificación 

que ofrece 6sta, es el predominio del Estado sobre esa sacie-

dad o a la inversa. Al respecto manifiesta ltobbs que este Es-
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tado de naturaleza es lo imperfecto, lo indefinido, signifi-

cando entonces, que no puede haber vida social, si se cst~ 

fuera del Estado, por lo que entonces la sociedad adquiere v! 

da por conducto del Estado. Subsiguientemente se impone la -

teoría contraria afirmando que este estado de naturaleza o 52_ 

ciedad, tiene un ordc.n prvpiu, :jU::i normas propias relativas a 

el; por lo que el Estado se considera como una creación fuera 

de lo natural; garantizando así el orden social ya existente. 

Como una afirmaci6n más a los derechos naturales que se 

crean al existir el hombre, tenemos la teoría del estado de -

naturaleza; manifestando esos derechos una autonomía en el ºE. 

den social desde antes de la existencia y superioridad de es

te {el Estado), que Gnicamente los reconoce. 

Aparte de la Doctrina del Estado naturalista; los Dere-

choc r:.:itur.:ilc~ re:sul tun Jt;: ld Ueci!:>ión absolutista que señala 

la doctrina del Derecho Natural ul igual que la doctrina an-

tes mencionada. 

Al respecto, se menciona en el proemio de la Declaraci6n 

de los Derechos del hombre y del ciudadano 11 
••• considerando 

que la ignorancia, el olvido y el desprecio de los Derechos -

del Hombre son las Gnicas causas de los males prtblicos y de -

la corrupción de los gobiernos han resultado exponer. una de-

claración solemne los derechos na turalcs •.. " . Wol f al respe~ 

to cita el iura connata, traducido como la seguridad, la li-

bertad natural, la igualdad ..• , siendo est.os derechos el re--
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flejo de las relaciones humanas originarias que componen el -

estado jurídico del Estado de naturaleza. Concluyendo este -

que el poder del Estado no puede ir m~s lejos del señalamien-

to que tenga para lograr el bien comunitario para garantía de 

el iura connata. 

Locke refiriéndose al tema, hace una distinci6n entre --

los hombres como miembros del Estado, seres humanos que con -

el hecho de existir poseen una serie de derechos innatos, los 

cuales no pueden ser violados. <14 > 

Desprendiéndose de estos derechos que posee el hombre -

desde su existencia, y que han pasado de generacidn en gener!!_ 

cidn el hecho de que no pueden ser transgredidos y mucho me-

nos pasarlos por alto puesto que se encuentran plasmados en -

ordcnamientus juríUlcu~ para su observancia general. 

Para el siglo VII desapareci6 paulatinamente el concepto 

de Estado, surgi6ndo por encima de este los v!nculon persona

les, auqnue la sociedad se encontraba dividida en hombres li

bres (considerados personas de condición casi-servil) y escl!_ 

vos (en esta clase prefiguraba ya el feudalismo, dicho régi--

men social y político se caracterizó desde el siglo XII, por 

una doble jerarquía de personas y de tierras. (lS) 

(14) Cfr. J. sautor, V.le PltU.o6opltüdten GJLundlagen de6 
NatuJt.Jt.echt.6, Viena, 1932, pp. 192 y ss. 

(15) Cfr. Locke. Enhayo hObJt.e el gobieJt.no civil, Trad. en es
pañol de J. carmer, México, 19411 Cap. IX. 
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El señorío como una nueva cxpres1.6n del poder pdblico, -

estructuraba un elemento social aut6nomo donde el 11 señor'• 

ejercía derechos de regalía, atributo que pose!a rtnicamente -

el poder püblico. Situaci6n feudal donde propiedad y sobera-

nía fueron sin6nimos; posici6n que favoreció al noble y al e~ 

ballero enfeudado. El vasallo se sometía a la soberanía de -

su señor feudal y del rey, en cuanto a justicia, SUG jueces -

eran sus padres feudales presidida por el señor; aquel no es

taba obligado a aceptar las sentencias emitidas por éste, por 

lo que se tenía que recurrir al derecho de guerra privada pa

ra solucionar los litigios posibles. 

Respecto al hombre "semilibre" no era un ser absolutame!! 

te dependiente, sino por lo contrario; por ejemplo el esclavo 

romano y el siervo de la edad media, podían poseer bienes mu~ 

bles y ejercer tanto la patria potestad como la marital. Pe

ro como biervc!: tAnfan sus incapacidades de derecho pt1blico y 

de obligaciones mrtltiples (de estas la más grave era el census 

per capite o censo anual pecuniario) . Por otro lado la pers~ 

na física del siervo pertenecía al señor, el que pod!a apro--

pi~rselo todo en parte. 

El siervo no pod!a testar, ni casarse sin el acuerdo de 

su señor ya que aquel estaba sometido a su justicia de es

te, (16) 

(16) Cfr. ourliac, Op. CLt., p.p. 64-65. 
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A la desaparici6n de la feudalidad política o sea al de

saparecer este Estado poco equitativo en cuanto a los dere-

chos individuales del hombre (hoy derechos humanos); esto es: 

que el señor feudal fue desapareciendo paulatinamente en Eur~ 

pa Occidental, a excepción de Inglaterra, país que se sometid 

a un r~gimen con exigencias de un Estado de Derecho. 

Lo cual se puede traducir con la caida del feudalismo 

aunque sea por etapas, como la desaparicidn de esta situacidn 

sin equidad, que es un gran avance en cuanto al resguardo que 

deben tener esos derechos inalienables del ser humano,·. por-

que como individuo tiene necesidades, tendencias y aspiracio

nes propias. 

3. CONSTI'l'UCXOH DE ESTADOS UKXDOS DE NORTEllKERICA. 

Debido a diversas medidas opresoras, aplicadas por la -

gran problemática económica y política en Europa, surgen las 

primeras manifestaciones de emigrantes hacia Am~rica de puri

tanos o catdlicos ingleses, franceses, irlandeses, alemanes, 

etc., encontrando todos sin excepción nuevas tierras, inte-

grando así las trece colonias de norteamérica, que aunque con 

diferentes formas de vida y cultura, mantuvieron sus rasgos -

comunes como emigrantes: una sociedad poco jerarquizada, un -
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idioma inglés comOn, cada colonia mentenía en forma homogénea 

su i!mbito político-jurídico y en cuento a contenido y forma -

en su orden jurídico se incluía a las trece colonias en el e~ 

mrnon Law. 

Las trece colonias se organizaron para oponer resisten-

cia a las medidas opresoras del gobierno inglés, motivo por -

el cual surge el Congreso de Nueva York en 1765, más tarde le 

sucede el Congreso de Filadelfia en 1774, tambi~n llamado Ce~ 

tinental, posteriormente denominado Americano. Congresos que 

fueron el primer intento de unidad entre los habitantes de -

las trece colonias de América del Norte. 

En el año de 1775 se dió un último cungreso, .:mte!j de -

dictarse la independencia de las trece colonias en julio de -

1776¡ en 1777 los "Artículos de Confederaci6n y Unión Perpe-

tua11, en solidaridad a esta independencia de los colonos de -

nortea.Jut;rica, c:;t::lblcc<?n llnt=t liga de firme amistad entre si, 

señalando que cada colonia conservaría su soberanía, su libeE 

tad y su independencia; como resultado de esta declaración se 

di6 la falta de una autoridad central ya que no existía un P~ 

der Ejecutivo Federal, ni un Poder Judicial Federal. Por lo 

que en enero de 1786, se reunió una convención en Annapolis -

(Maryland) para dar soluci6n al problema. 

Al organizar las trece colonias surge el Derecho escrito, 

en oposici6n al Derecho inglés ya que sus reglas no eran es-

cri tas y consuetudinarias. Así conservaron las colonias (en 
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su mayoría de ingleses) la forma escrita en sus leyes para r~ 

gir su vida política. 

Con la guerra de Independencia de los Estados Unidos de 

Norteam~rica, el pueblo logr6 su liberacidn política y social 

ya que dieron reformas en: normas agrarias, se suprimen faud~ 

liamos, surgen tentativas de liberacidn de deudores, n~ce el 

derecho al voto de constituciones democr~ticas, surgiendo una 

asamblea de miembros elegidos. 

Ante la Declaraci6n de Independencia del 4 de julio de -

1776, redactada por Jefferson y votada por el Congreso Conti

nental (organismo de unidn de colonos rebeldes que dirigieron 

la guerra), se da el triunfo de las ideas dernocr~ticas y del 

espíritu de self-goverment. Se tiene que reconocer que para 

los años 1776-1777, hubo criterios como el de Benjamín Fran-

klin que pugnaron por establecer un Estado Federal, pero que 

desafortunadamente no tenían las bases para establecer una o~ 

ganizacidn centralista. 

La Confederaci6n de 1777, logrd establecer lazos que si

guen teniendo un car~cter internacional. Respecto a la econ~ 

m!a se pact6: a) un principio de soberanía y la igualdad pa

ra los Estados. b) Los constituyd como "Liga de amistad". 

Los trece estados convinieron prestarse ayuda en caso de inv~ 

si6n y por Gltimo c) que la circulaci6n de los ciudadanos de 

un estado a otro sería libre, y que cada estado reglamentaría 

libremente. 
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Durante los diez años que dur6 la Confederaci6n, el Con

greso realizd importantes negociaciones que trajeron como ca~ 

secuencia la federacidn. Sobresaliendo la reglamentac16n de 

los territorios coloniales, lo que provoc6 la centralizaci6n 

política que desemboc6 en la Constituci6n de 1787. 

Después del movimiento armado de independencia de los E~ 

tados Unidos de Norteam~rica, imper6 en la Convenci6n consti

tuyente que las libertades tradicionales no necesitaban pro-

teccidn constitucional expresa. Ya que un gobierno nacional 

limitado se alcanzaría en base a la divisi6n de funciones, ª!':.. 

paraci6n de poderes, controles y equilibrios; para no permi-

tir la implantaci6n de un poder dictatorial. 

Por ende, se consider6 que no era necesario planear en -

favor de la libertad individual. Porque esta surgiría autom! 

tic<:L~enl~ como producto accesorio de un sistema de oportuni-

dad econ6mica, mobilidad social, y responsabilidad política. 

Hay varias disposiciones que se relacionan m4s o menos -

íntimamente con cuestiones de libertad civil corno: la craran-

t!a contra la suspensi6n del recurso de habeas corpus; la pr~ 

hibici6n de la sanci6n de leyes de proscripci6n (billa of 

allainder) o retroactiva aplicables por el Congreso a las l~ 

gislaturas estaduales; la prohibición de calificaciones reli

giosas para ejercer la funci6n pdblica¡ la exigencia del jui

cio por jurados, restricciones a la convicción por traicidn; 

y la garantía a los ciudadanos de cada estado de todos los d~ 
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rechos y garantías de ciudadanos en los diversos estanvs. 

De principio en la constituci6n norteamericana, los re-

dactores contemplaron que las libertades civiles no necesita

ban garantías especiales lo cual no fue bien visto. En algu

nos estados se ratific6 la Constitución en el entendimiento -

de que agregarían enmiendas protectoras de los derechos indi

viduales. Enmiendas en las que Washington cxhort6 al Congre

so para que fijara su atenci6n. 

Madison, present6 estas sugerencias a la Cámara de Repr~ 

sentantes en junio de 1789, ya que su idea era, que se inclu

yera en la Constitución. La mayoría de estas propuestas se -

relacionaban con la limitación del poder del Congreso sobre -

los ciudadanos: siguiendo estas la cl~usula del artículo I, -

secci6n 9, que prohibía la sanci6n parlamentaria de leyes de 

.pr-.,,.:;crip.:i~ }. relrúc:i.cLiv.:i~. El HUt!Vu Lcxto ~n cuanto a esta 

parte hubiera prohibido al Congreso limitar la libertad de r~ 

ligi6n, de palabra, prensa, de reuni6n y de portar armas; y -

restricciones al alojamiento de tropas, el procesamiento de -

ciudadanos por delitos y la inflicci6n de penas. Las modifi.

caciones en cuanto a la mayor garantía para el ciudadano me-

diante un juicio imparcial por un jurado en su propio distri

to y los bencf icios del derecho coman, debían elaborarse den

tro de la disposición del juicio por jurados del artículo III. 

Roger Sherman propuso a la Cámara de Representantes se -

agregaran a la Constituci6n enmiendas pero como ap~ndices, en 
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las cuales el Senado hizo modificuciones. 

Al respecto, gradualmente surgi6 el concepto de que es--

tas diez enmiendas constituían una gran Declaraci6n de Dere--

chas, ya que rnodific6 substancialmente el molde constitucio--

nal tradicional norteamericano. 

Doctrinalrnente una de las fuentes de inspiraci6n para 

los consti tuyentcs .i.-ncricanos la constituían las obras de Mo!!_ 

tesquieu (El espíritu de las leyes) y dem~s pensadores franc~ 

ses del siglo XVIII, sin excluir a Rosseau. Laboulaye prete~ 

de encontrar ciertos antecedentes en las constituciones simi-

lares holandesas. 

James Otis y John Admas en relaci6n con el Derecho natu

ral, afirmaron que los derechos naturales los contemplaba el 

Common Law y la Constituci6n Británica. 

Tanto la ley de la naturaleza como las leyes divinas pr~ 

servan el derecho ~ l~ vi<la, a la propiedad, a la libertad, -

como base de los derechos inalienables que posee el pueblo c2 

mo principio de toda autoridad. 

Samuel Adams, al tratar este punto dice que "hay ciertos 

derechos esenciales de la Ley Británica que se fundan en la -

naturaleza y en Dios y que son derechos comunes de la Humani

dad". (l?) 

(17) García Pelayo, Manuel. Oe.Jtec./ro Con.6.t.i.tuc-lona.l CompaJr.a.do. 
p. 328. 
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Al reunirse el Congreso que representd a las trece colo

nias el 14 de octubre de 1774, se celebr6 la votación por la 

Declaración de Derechos de los habitantes de 6stas. Al hace~ 

se notoria la infl'uencia del Contrato Social de Rosscau y el 

pensamiento de Locke que tratan el principio de las liberta--

des individuales; de conciencia, de propiedad, de reunión, 

etc.; lo cual sucedi6 dos años después de Ueclararsc los Der~ 

chos de Virginia. 

La Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virgi-

nia, sirvió de modelo para la creación de las dcm~s Constitu

ciones, partiendo éstas de la declaraci6n de los derechos del 

hombre. 

Dicha Declaraci6n de Derechos, "incluyó dentro de su 

clausulado; la soberanía popular, la separaci6n de poderes, -

la alternabilidad del gobierno y libertad de elecciones; en -

cuanto a derechos y libertades fundamentales <;urnu lo e:; el ds_ 

recho a la vida, a la libertad, a la seguriUaU, a la propie--

dad, a una fuerza moderada y a un castigo humano: a un juicio 

rápido ante un jurado imparcial, a la libertad de prensa y 

convivencia, as! como a la prohibici6n ~ las sanciones gener~ 

les". (lB) 

Al señalar la primera reuni6n referente al Congreso de -

( 1 B) Rodríguez y Rodríguez, Jesús. Eii.t:ud.lob 6ob1r.e. Ve.II.ecltoh -
Humanoii, A6pec.t:o6 Nac . .iona.i.e.ii e 1n.te1Lnac.lonale.6t p. 15. 
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Nueva York en 1775, sobresale la repulsión al impuesto del p~ 

pel sellado, manifestándose así, el primer acto jurídico de -

unidad de la colonia; acto que m~s tarde fue anulado por la -

ley del papel sellado, imponiendo a su vez derechos aduaneros, 

resultando de estas disposiciones el que Virginia para su de

fensa celebrara un Congreso Anual con el fin de debatir sobre 

los intereses de Am~rica, dando como consecuencia esta rcu--

ni6n "La Declaration and Resolves 11
, declaración que contempl6 

las pretenciones de los colonos y la teoría de su imperio 11 ~191 

Así. se manifiesta en dicho Congreso el triunfo de las relaci~ 

nes entre el Common Law y el Derecho Natural ya que se funda

mentaban en leyes naturales inmutables. 

Se aprueba la Independencia y se proclama la scparaci6n 

de la rnetr6poli, en reuni6n del Congreso del 4 de julio de --

1776. Testimonio donde aprueban su declaraci6n de independe~ 

ci~ las colonia~ inglesas antiguas; dicha independencia prov2 

c6 el surgimiento de una naci6n que reflejaba una filosofía -

de libertad del hombre, que represent6 para el mundo occiden-

tal fuerza y potencia d1nc'.1mic~. 

Esta declaraci6n decía: " •.• que todos los hombres nacen 

con el mismo derecho de igualdad, aunando a ~stc los derechos 

inalienables conferidos por su creador como lo es la vida, la 

libertad y la brtsqueda de la felicidad y para lograr la segu-

(19) Garc!a Pelayo, Op. C-l.t., p. 329. 
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ridAd de estos derechos, los hombres estructuraron gobiernos, 

los cuales se basaron en el consentimiento de los gobernados; 

donde si una forma de gobierno tiende a destruir esos fines, 

el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla; tambi6n pue-

de crear un nuevo gobierno que se funde en los principios ci-

tados y a organizar sus poderes para garantía de su seguridad 

y su felicidad•.< 20 > 

En su mayor parte los nuevos Estados de la Uni6n Americ!. 

na, adoptaron cada una su propia Constitución, ésto fue por -

el tiempo que duró la guerra de independencia; conteniendo d.f.. 

chas preceptos ideas democráticas surgidas de los fundamentos 

y experiencias de las anteriores colonias. 

Obviamente que estas Constituciones contemplaban la de--

claraci6n expresa de los derechos de todos sus habitantes, ya 

que en caso contrario esta ley fundamental estaría incompleta 

sin la declaraci6n de los derechos humanos; cuando su función 

era y sigue siendo la garantía de estos derechos inalienables. 

El ctlmulo de violaciones fue el motivo de formaci6n de estas 

colonias y el rechazo de las relaciones inglesas. 

Por el respaldo del tratado de P~rís de 1783, concluye -

la guerra en el plano diplom~tico al reconocer la independen

cia de las antiguas colonias y que "todos los hombres nacen -

(20) cfr. Olson K. w. y otros. Re6eña de la Hi6to~~a de la -
Con&t.l.tuc..i.611 de IJ011..teaml11..lc.a. p. 41. 
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iguales (aunque continuaron el esclavisrno hasta el íinal de -

la guerra de Secesión de 1865); donde todos los hombres están 

dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; en-

tre estos derechos se encuentran la vl'.da, la libertad y la 

bQsqueda de la felicidad. Plano en el que los gobiernos son 

estableciJos por los hombres para garantizar estos derechos y 

su justo poder emana del consentimiento de los gobernados. 

Todas cuantas veces una forma de gobierno se convierta en de! 

tructiva de esta finalidad, el pueblo tiene derecho a cambiaE 

la o abolirla". 

En este período hist6rico, se puede apreciar la concep-

ción de los derechos humanos pero dentro de un ámbito general, 

sin hacer una J.·er~rencia definida en cuanto a los derechos h~ 

manos que posee la mujer, pero que se definirtín más adelante -

en este terna de estudio. 

4 , CQNSTITUCION FRANCESA. 

Varios son los acontecimientos que han marcado la evolu-

ci6n de los derechos humanos dentro del proceso hist6rico, sie!!, 

do los más trascendentales: La declaración de independencia de 

los Estados Unidos de 1776; las declaraciones de derechos in-

clutdas en las constituciones de los nuevos estados de la Unión 
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Americana, las diez enmiendas incorporadas en 1791 al texto -

de la Constituci6n Norteamericana del 17 de septiembre de 

1787; la Declaraci6n de los Derechos del hombre y del Ciudad~ 

no de agosto de 1789, que dos años más tarde sirvi6 como p~ 

bulo para la Constituci6n Francesa del 3 de septiembre de 

1791. 

Es evidente, que el movimiento revolucionario de 1789 Sf!.. 

cudi6 a Francia, donde sus consecuencias a~n persisten en nue~ 

tra época. La característica de la Constituci6n Francesa, es 

el reconocer los derechos hwnanos liberales e individuales, -

incorporados en distintas declaraciones democráticas libera-

les que reservaban al poder constituyente la titularidad de -

la soberanía popular y el reconocer e integrar en la Constit~ 

ci6n los derechos humanos. 

Su evolución política trajo en el lapso de ochenta años 

(1789-1875) , quince rcg!menes políticos opuestos, cuatro rev~ 

luciones, dos golpes de estado y tres intervenciones extranj~ 

ras. Por más de mil años Francia vivi6 h~jo la influencia 

del derecho divino, el cual a consecuencia de la revoluci6n -

se sustituy6 por la soberanía del pueblo, y legitimidad popu

lar, además surgi6 la legitimidad monárquica por la democra-

cia. Ante la Revolución Norteamericana, los franceses influen

ciados por ésta, se rebelaron contra vestigios del feudalismo, 

despotismo monárquico y privilegios de la nobleza y el clero, 

que eran caracter!sticas del antiguo régimen franc~s. 
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Una de las causas inmediatas de la Revoluci6n Francesa, 

fue el comportamiento indiferente del rey Luis XVI hacia el -

desempeño de su gobierno. Por lo que el principio del fin 

del antiguo régimen, se di6 cuando los consejeros del rey ''N~ 

tables", se declaran incompetentes, dejando a los Estados Ge

nerales resolver el problema; condenando el parlamento estas 

acciones en nombre de la libertad individual, transform~ndose 

en una especie de Oeclarac16n de Derechos en 1788. 

En una de las varias asambleas convocadas por los Esta-

dos Generales; en la del 29 de enero de 1789, se nombraron d! 

putadas representantes de las clases u órdenes (nobleza-clero 

y estado llano o tercer estado), formando los campesinos una 

gran mayoría y la asamblea opt6 por redactar un cuaderno de -

quejas {cahier de doléances), conteniendo instrucciones hacia 

los deleqados o diputados de sus representantes para pronun-

ciarse en Versalles, estableciendo l!mites al poder pdblico -

con una Constituci6n y una declaraci6n de derechos del hombre. 

Las tres 6rdenes, pugnaban por una monarquía constituci2 

nal con la que se tcrmin.:ir.:m l.:io .:irbitr.:iricd.:idc!i y se contro

laran los abusos del rey impresos en las "Ordenes Reales". A!! 

te lo cual, al aceptar Luis XVI convertirse en un monarca 

constituciOnal, garantizando los derechos civiles del ciudad~ 

no, resaltando as! el car~cter propio de la revoluci6n que 

fue la conquista de la igualdad en la libertad. 

Al dejar el rey el poder, la nobleza y el clero fueron i~ 
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vitados a reunirse al tercer estado o estado llano. ~ al at,! 

car la asamblea la elaboraci6n de la Constituci6n, qued6 den

tro de la historia dicha Asamblea Constituyente. <21 > 

El 9 de julio, es importante ya que se dicta una Consti-

tuci6n en ejercicio del poder constituyente, contemplando un 

apartado exclusivo de derechos humanos sin tomar en cuenta al 

rey. Ya que en toda la historia de Francia, con excepci6n 

del reinado de Carlomagno, los franceses estuvieron sometidos 

a envilecedoras tiranías y habían sufrido en carne propia los 

males que acarrea la aristocracia, motivo por el cual surge -

la importancia de dictar una declaración de derechos, ~nico -

medio por el que se podían dar a conocer los derechos natura--

les y as! detener los des6rdenes del rey "ya que cuanto mejor 

conocieran los hombres sus derechos, rn~s amarían las leyes 

que los protegen, m~s querrían su patria y más temerían el de 

sorden". <22> 

Mientras se desarrollaban confusiones y des6rdenes entre 

el pueblo francés, la noche del 4 de agosto, la asamblea con~ 

tituyentc discutfa si la conztituci6n ir!a precedida por una 

deciaracidn de derechos, pero sin dejar de existir la preocu-

(21) Cfr. Lcíebvre, Gcorge. La Revolucidn F1t.anceha y el lmpe.
Jt.lo (1187-1815). Fondo de Cultura Económica. México 1986. 
p. so. 

(22) Rodríguez y Rodríguez, Jesús. Ehtud.lo.6 do bit.e. de1t.eclt.o.& hu 
mano.6, Adpe.c..to.6 Nac.lonale.6 e ln.te.JLnac.lona.te..&, Colecci6n ':' 
Manuales 90/2. C.N.O.H. México 1990. p. 18. 
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paci6n por la redacción de esta Carta Magna por sus privile--

9ios subsistentes y por la anarquía existente .•• Esta misma 

noche, añadi6 a la revolución política una revolución social; 

las privilegios, el diezmo, los derechos señoriales fueron 

abolidos y se proclam6 la igualdad de derechos. <23 > 

El antiguo régimen llegó a su fin con el ºActa de defun

ci6n" que redact6 la asamblea constituyente al aprobar la De-

claraci6n de Derechos del Hombre y del ciudadano que fue ter-

minada el 26 de agosto de 1789. Entre sus principales postu

lados se encuentran la libertad de persona o individual, li--

bertad de pensamiento, de palabra y de prensa, la libertad de 

trabajo y corno conclusi6n el derecho a la propiedad libre, 

asimismo, enfatiza que ninguna provincia puede constituir un 

Estado dentro del Estado, cuya misi6n consiste en garantizar 

a todos lo:;; cluUd<ld.HOti el yuCt! J~ oU:;, Je.ct::cliOS 1 la sobe:ranf¡¡ 

reside en la Naci6n y los que la ejercen son mandatarios que 

elige el pueblo, la libertad política es la garantía de los -

demás. Podernos afirmar a manera de resumen, que los princi-

pios contenidos en la Dcclaraci6n de 1789, no son válidos dni 

carnente para los franceses, sino para todos los hombres ya 

que al fin y al cabo en ellos se perpetaa la universalidad 

del hwnanismo antiguo y de la cristiandad. 

M4s sin embargo, también es cierto que la asamblea cons-

(23) Cfr. Lefebvre, Georges. Op. Cit., p. 59. 
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tituyente no reconocía al individualismo derechos ilimitados 

por la sencilla raz6n de que la libertad es el derecho de ha

cer lo que la ley no prohibe, por lo tanto la ley determina -

en su contenido que siempre se podrti modificar y ajustar a 

circunstancias específicas, prueba de esto lo constituye la -

reforma al procedimiento criminal que hicieron los constitu-

yentes como ejemplo para el pueblo y que consistía en que na

die podía ser molestado, sino, es mediante una orden de apre

hensi6n dictada por un juez y asegur6 al acusado con su dere

cho a ser asistido por un abogado. 

La idea de repablica, significó nara los idealistas fran 

ceses el fin de la monarquía absoluta representando a su vez; 

libertad, igualdad, soberanía, legalidad y democracia, en re

sumen signific6 el aniquilamiento de una sociedad carcomida -

que por siglos habían vivido con los reyes. Los fil6sofos e 

ide6logos del siglo XVIII, principalmente Rousseau, combaten 

con el principio de la soberanía del pueblo el origen divino 

del poder monárquico. Todos estos principios e ideas de los 

más fogosos revolucionarios franceses, se precanizaron en im

portantes documentos votados por los repre8enlantes del puc-

blo de los cuales surgi6 la rnulticitada Declaraci6n de Dere-

chos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en forma campar~ 

tiva considero pertinente enumerarlos porque artn siguen vige~ 

tes: 

El Art!culo lo. Señala que los hombres nacen libres e -

iguales en derechos. 
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Art!culo 2o. Indica que toda asociaci6n pol!tica debe -

conservar los derechos naturales e imprescriptibles del hom-

bre como lo son: el derecho a la libertad, a la propiedad, a 

la seguridad y a 13 resistencia a la opresi6n. 

Por su parte el Artfculo 3o. contempla que la soberanía 

reside en la Nacidn. Por lo que nadie tiene autoridad a ~ 

ci6n de ~sta. 

Art!culo 4o. Enmarca el derecho a la libertad que posee 

el hombre conforme a sus derechos naturales, el l!mite de es

te derecho lo señala la ley. 

Contiene un derecho de libertad y seguridad jur!dica el 

Articulo So. 

Art!culo 60. Señala el precepto de igualdad que tiene -

todo )1ombrc antf': la ley y que ~sta debe ser la misma para to

dos. Sobresaliendo as! un derecho de igualdad. 

La garantía de seguridad jurídica, se observa en este A! 

tículo 7o., ya que nadie puede ser encarcelado, sino en casos 

determinados por la ley y con las formas que ella prescriba. 

Contiene también una garantía de seguridad jurídica el -

Artículo So., ya que no se puede aplicar a nadie una ley re-

troactiva en su perjuicio y no se pueden aplicar penas 1nnec~ 

sarias. 

El Art!culo 9o. Se suma al anterior precepto, ya que es 
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tablece en el mismo sentido una garantía de seguridad jurídi-

ca. 

Los Artículos 10 y 11 contemplan la libertad de opini6n, 

de religi6n, de expresi6n de pensamientos y la libertad de f!!!, 

prcnta siempre que no ~e altere el orden pdblico scgrtn la ley. 

En cuanto a los Artículos 12, 13, 14 y 15; se refieren a 

la utilidad de la fuerza pdblica en beneficio de la sociedad¡ 

que la sociedad debe contribuir para los gastos de la admini~ 

traci6n pdblica, del derecho que tienen los ciudadanos a que 

~sta compruebe sus gastos. 

El Artículo 16. Indica que toda sociedad debe contar -

con un m~ximo ordenamiento jurídico que salvaguarde sus dere

chos humanos. 

Por dltimo el Artículo 17. Guarda el derecho a la pro-

piedad privada, como un derecho natural que pertenece al hom

bre. <24 > 

(24) Cfr. Bicentenario de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (1789-1989}, Edici6n Conmemorati
va, Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, 1989. p.p. -
13-15. 
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5 • CONSTI'J.'UCION BSPAROLA 

La transición en el ámbito jur!dico-pol!tico de España -

es notoria, pasando del Antiguo R~girncn al Estado Liberal. 

Por lo que España vive su primer movimiento armado de indepe~ 

dencia nacional con un sentido contradictorio de 1808 a 1014. 

Por una parte, se da la defensa de la monarquía tradicional y 

el retorno de Fernando VII; por la otra, los liberales procl~ 

man la Constitución Gaditana de 1812, decretada y sancionada 

por las Cortes, afirmándose en esta, que "la soberanía reside 

esencialmente en la naci6n, y por lo mismo pertenece a ésta -

exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamenta

les". <25> 

La Constituci6n de Cádiz es la réplica liberal de la pri 

mera Ley fundamental otorgada por un monarca -José Napoledn

al pueblo español, con el fin de un pacto. Por lo que, en el 

proemio de la Constituci6n de Bayona de 1808, el hermano del 

emperador francés manifiesta que han decretado la Constitu-

ci6n para guardar la ley fundamental de los Estados, donde en 

base a ese pacto se unan los pueblos. 

Dicha guerra finaliza en 1814: Fernando VII reconstruye 

el abolutismo y se basa en las masas populares. En 1820, los 

liberales junto con el ejército y el clero hacen jurar al mo-

(25) Tena Ramírez, Felipe. Le.ye.6 Fundamenta.le& de Mc!x..lc.o 
1808-1991. Editorial PorrGa, s. A. M~xico 1991. p. 60. 
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narca la Constitución. 

La Ley fundamental de 1812, es restaurada de 1820 a 1823 

por la resistencia liberal en forma de "partidasº, le sucede 

una segunda restauración absolutista por la intervenci6n mil.!, 

tar francesa hasta la mu~rte de Fernando VII en 1833. 

Se extiende ¡:orEuropa otro movimiento liberal en 1930, -

que da poder a Francia en la monarquía burguesa, liberal y 

conservadora de Luis Felipe. 

Es relevante mencionar la actuaci6n de Mar!a Cristina de 

Nápoles, ya que terrnin6 con el absolutismo de don Carlos y 

apoyada por absolutistas y campesinos conservadores del norte 

de España, se propuso una guerra civil que fortaleci6 el pac

to entre la oligarquía liberal y el absolutismo ilustrado. 

Al consolidarse el EbLci<lu LlLeral asp~üol en 1831, 1~ re 

gente María Cristina promulg6 el Estado Real, siendo la 6lti

ma vez que la renleza se atribuía el poder de dictar "cartas", 

referentes a cuestiones fundamentales políticas. 

La idea de una Constituci6n Española, mantenida por polf 

ticos pragmáticos como Martínez de la Rosa o Alcalá Galiana, 

es ya una adaptaci6n del pensamiento de Burke a la tradición 

jovellanista. Pretendiendo salvar antiguas instituciones re

juvcneci~ndolas. 

Se debe resaltar el pensar de Jovellanos, magistrado di~ 

tinguido de la Junta Central, por sus nobles sentimientos y -
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uno de los principales deseosos de la libertad del pueblo es

pañol, ya que era una nac16n ultrajada y oprimida en su libe~ 

tad, consiguientemente un país con sus derechos humanos anul~ 

dos. Por lo que pugnaban, que en la Constitución se guarda--

ran y se hicieran cumplir los derechos fundamentales del hom

bre. <26 > 

Alcalá Galiana, también miembro activo de la Junta Cen-

tral, seguidor de las ideas de Voltaire, Rousseau y Montes--

quieu, causa por la que af irm6 que el político debe buscar en 

los principios generales de justicia y convivencia o en los -

derechos sagrados e imprescriptibles del hombre, el fundamen-

to de toda autoridad, de toda legislacidn. 

En España, las ideas revolucionarias de Ibusseau tuvieron 

gran aceptaci6n en su ámbito político; para su soberanía na-

cional y su orden político se basaron en el "Contrato Social 11
, 

la idea de igualdad en cuanto a su democracia y la concepción 

de la ley en cuanto a su voluntad general. <27 ) 

Se consolida el Estado Liberal con la consumaci6n de la 

revoluci6n burguesa, el triunfo de la guerra civil contra el -

carlismo y la obtenci6n del poder político por los militares. 

(26) Cfr. Arguelles, Agustín. Ex.amen H.i..&.t611..lc.o de la. ReQ'oll.ma. 
Co116-U.tuc.lo11at d~ E6pa1ia. p. 249. 

(27) c'fr. sánchez Agesta, Luis. f·U.6.toll..la. del Con.&.t.l.tllc.lona-
l.Umo E6paiiol. p. 55. 
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En 1836, la regente María Cristina proclama la Constitu-

ci6n de 1812 pero reformándola; la Ley fundamental de 1837, -

entonces se presenta como progresista respecto al Estado Real; 

la nueva ley es bicameralista y engrandece los poderes del m2 

narca. El sufragio se consolida, y se amplia el acceso de la 

"nueva clase 11 a la propiedad de bienes~ 

En España, se encuentra a la Constitución como la norma 

fundamental del Estado, siendo esta la base de su orden jurí-

dico, de donde se deriva su raz6n de ser y el contenido de --

otras leyes que a manera general tutelan o resguardan la paz 

y el bien coman, incluyendo esta, los derechos individuales e 

inalienables del ser humano, que en ningGn momento deben de-

jar de ser contemplados en este ordenamiento jurídico como d~ 

rechos inherentes a la existencia del hombre. 

La monarquía en Le6n y Castilla era limitada, notoria en 

la autoridad que ejercían las cortes, centro comrtn de los el~ 

mentes políticos sociales en aquella época. <29 > Se form6 la -

opini6n de que el reino y el rey estaban ligados por un pacto 

recíproco y mutuos deberes. <29
> Los Fueros municipales y las 

Leyes hechas por las Cortes fueron el amparo y la salvaguardia 

de la seguridad personal extensiva a la inviolabilidad del ha-

(28) Cfr. Santamar!a de Paredes: Cutr.60 de Ve1tecf10 Pollt..lc.o, --
4a. ed., Madrid 1890, p. 489. 

(29) lbldem. Op• Clt., p. 491. 
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gar y de la propiedad privada. (JO) 

El primer acuerdo entre el Rey y el Reino fue: El Pacto 

que celebraron las Cortes de Ledn de 1188, entre su Rey Alfo~ 

so IX y el Reino (electis civibus regne sui) . Donde bajo ju-

ramento el Rey juró sostener la justicia y la paz en el Reino, 

señalándose en preceptos concretos, las garantías de los más 

importantes derechos de las personas, corno lo son: la seguri

dad, domicilio, propiedad, actuación en juicio, etc. ()l) 

Con base en lo anterior, en el nombre de Dios todopoder~ 

so, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador 

de la Sociedad. Las Cortes generales y extraordinarias de la 

Naci'6n española, ya convencidas despu~s de un detenido examen 

y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamenta--

les de esta Monarquía, acompañadas de ld:i upurtulld!:i p.rov.idt.m-

cias y precauciones, que aseguraran estable y pennanentemente 

su entero cumplimiento, podrán lograr el objeto más grande de 

promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Na--

ci6n, decretan la Constit11ci6n política para el buen gobierno 

y recta administraci6n del Estado. 

Promulgando la Constituci6n que expidieron las Cortes de 

(30) Cfr. Trabajo de Bermejo Cabrero, J. L.: La. .idea medieval. 
de cant1ta.óu.e1ta en Le<flt !J ca.,t~U.a., en R.E.P., n~m. 187 -
(1973). p. 299 y ss. 

(31) Cfr. Marichalar y Manriquc. H.l1J.t.01t..i.a. de la leg.i/Jlac.,ió11. tj 
llec..ltac..lone/J del Ve1tecf10 C.i.v.i.t de E/Jpaña, Madrid, 1861-72 
T. II. p. 415. 
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C4diz jurada en España el 19 de marzo de 1812. 

En cuanto a derechos individuales del hombre este orden~ 

miento jurídico los contempla en: 

La obligaci6n que tiene la nacido de conservar y prote-

ger la libertad civil, la propiedad y los demás derechos lcgf 

timos de todos los individuos que la componen en su Artículo 

4o. 

En cuanto al artículo 13 de dicho ordenamiento, sobresa

le a todas luces que el Estado es en quien descansa la respo~ 

sabilidad del bienestar de su pueblo. 

En España corno en cualquier otro país del mundo, el rey 

como máxima autoridad tiene que respetar esos derechos que n~ 

cena la par con el hombre, por lo que el art!culo 172 de la 

Constitucidn española indica las restricciones de la autori-

dad del Rey, dentro de las cuales en la Décima señala: "No 

puede el Rey tomar la propiedad de ningdn particular ni corp~ 

raci6n, ni turbarle en la posesi6n, uso y aprovechantiento de 

ella; y si en algrtn caso fuere necesario para un objeto de e~ 

nacida utilidad comdn tomar la propiedad de un particular, no 

lo podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado, y se 

le dé el buen cambio a bien vista de hombres buenos. 

La restricci6n undécima contempla: "No puede el Rey pri 

var a ningrtn individuo de su libertad, ni imponerle por s! p~ 

na alguna. El secretario del Despacho que firme la orden, y 
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el juez que la ejecute ser4n responsables ante la Naci6n, y -

castigados como reos de atentado contra la libertad indivi-

dual. 

S6lo en el caso de que el bien y seguridad del Estado -

exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey expedir dr

denes al efecto; pero con la condición de que dentro de cua-

renta y ocho horas deberá hacerla entregar a disposición del 

tribunal o juez competente". 

La anterior restricci6n prevee el hecho de que en España 

al igual que en México y otros países, la libertad del hombre, 

también es un derecho inviolable. 

Respecto a la administraci6n de justicia, en el artículo 

247 de dicho ordenamiento jurídico español, se encuentra la -

garantía individual de que gozan los ciudadanos que era: 11 ni!!_ 

gGn español podrti ser Juzgado en causas civilt!::; ui crimina.les 

por ninguna comisi6n, sino por el tribunal competente, deter

minado con anterioridad por la ley 11
• 

Mientras el artículo 257 prevee, que ttnicarnente el rey -

impartirá justicia. 

En cuanto a la Administraci6n de justicia en el &nbito -

civil, se encuentran algunos aspectos de los derechos del ser 

humano como: El privar a los españoles de la representación -

de jueces ~rbitros para solucionar sus diferencias, art!culo 

280. 
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Por su parte el artículo 287, salvaguarda el derecho de 

libertad que tiene todo ciudadano español. 

Al igual que en nuestra Constituci6n, la Española cante~ 

pla el término Constitucional de 24 horas para integrar la 

averiguaci6n previa en el artículo 290; SU.T.~ndo~c en el mismo 

sentido el artículo 300. 

Los artículos 304 y 306 de la Ley fundamental española, 

contienen el derecho a la propiedad privada que debe tener t2 

do ciudadano espalo!, el cual podr~ ser molestado en los ca-

sos que determine la ley. 

En cuanto a los derechos fundamentales del hombre, en C!!_ 

ta legislaci6n española, se refieren los derechos a la liber

tad de expresi6n y de imprenta que tiene el hombre sin contr~ 

venir laR lPyeR ~n ~1 artículo 371. 

En la Constitución de España, sobresale a todas luces la 

participaci6n política de María Cristina de N~poles, e Isabel 

II que lucharon por la libertad y el bien comdn de la sacie-

dad española, pero que pasaron desapercibidas en el sentido -

de que aan no se daba importancia a la función realizada por 

ellas en cuanto al hecho de ser mujeres~ Por lo que, se tom! 

ron los derechos humanos de los españoles, como se puede apr~ 

ciar en esta Carta Magna en un sentido general. 
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6. CREACION DEL PRIMER OMBUDSMAN. 

El t~rmino Ombudsman es de origen sueco, se refiere al l5r 

gano o persona cuya funci6n es proteger los intereses de otros 

individuos. Este nombramiento surge en dicha ciudad Sueca en 

1809, otorgándose a un funcionario encargado de investigar 

las quejas del pdblico en contra de la burocracia gubernamen

tal, adquiriendo entonces importancia internaciona1! 32 ) 

El Ombudsman es el funcionario designado por el órgano -

parlamentario, por el ejecutivo o por ambos, que tendr~ el a~ 

xilio de personal t~cnico con facultad de recibir e investí--

gar las reclamaciones que hagan los gobernados en contra de -

las autoridades administrativas por infracciones legales, in

justicias, irracionalidad o retraso en la resoluci6n; propo--

ni~ndos~ ~otos, soluciones sin ser obligatorias para evitar o 

subsanar las violaciones. Este funcionario, tiene que repor-

tar anualmente en informes pt1blicos al alto órgano de gobier

no, al 6rgano legislativo o a ambos con facultad de sugerir -

medidas legales y reglamentariaG pertinentes para mejorar los 

servicios pGblicos.< 33 > 

Diversos tratadistas tienen diferentes conceptos del om-

(32) Cfr. Venegas Alvarez, Sonia. 01t...i9en y Ve.ve.11.lft de.f. Ombud.s 
man. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, MéxicO 
1988. p.p. 11-13. 

(33} Cfr. Fix-zamudio, Héctor. Ombud..sman. Diccionario Jur!d.!_ 
co Mexicano. UNAM. México 1984, T. VI. p. 307. 
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budsman, separando estos su actividad primordial, ya que es -

el atender quejas contra la administración pttblica, han sepa-

rado las cualidades que tiene este dentro de su actividad: f!. 

nalmente tomaron sus atributos como institución; cuando lo 

principal que se debe tomar en cucntn del ombudsman es: nun -

funcionario con jurisdicci6n nacional o regional, general o -

especializada, con la encomienda por parte de los particula-

res de cuidar que la accidn de autoridades gubernativas en 

particular sea razonablemente oportuna, justa y humana". <34 > 

"El ombudsman es un experto en Administración Pdblica y 

debe ser independiente, imparcial y de rápido acceso, debe 

atender quejas de abusos burocráticos, debe informar sobre 

sus actividades y publicarlas; pero no puede modificar o rev2 

car decicion~~ adrninistrativas"~(JS) 

Segan Mauro Cappelletti, lus tensiones que se dan dentro 

da la justicia son: 1.- Acontecimientos sociales dentro de un 

estado moderno y progresista, realizados con brutalidad como: 

regímenes totalitarios, tiranías de hombres, de partidos, de 

ideologtas, la opresión y exterminio por parte de individuos, 

grupos, razas, religiones que so pretexto de mantener su sup~ 

.rioridad llegan a violar los derechos humanos. 2.- Sucesos -

(34) carrillo Flores, 1\.ntonio. La. Con&.t.l.tuc.i6n, la. Supltema. -
CaJtte lJ lah 17eJtecltah Hum<Uto•. Ed. Porrfio.. México 198 1. 
p. 251. 

{ 35) Moora, John. Ombud6men an.d Ghe...t:to. Connecticut Law Re-
view, 1960. p. 246. 
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que involucren a la humanidad, como l~s dos conflagraciones -

mundiales y 3.- Hechos que provoquen cambios econ6micos y 

tecnol69icos que transformen el ámbito social, intelectual y 

ambiental dando corno resultado, grandes conglomerados urbanos; 

la solución a esta problemática sería un Estado Social de De

recho o sea que se asigne al Estado el derecho como función -

capital, donde marque sus propios límites de acci6n. (JG) 

Con la intervención estatal en el Estado social de dere-

cho se ha provocado el crecimiento de la administraci6n,· red,!! 

ciendo con esto la libertad de los gobernados ya que dependen 

cada vez m4s de procedimientos administrativos. (J?) 

El gobierno estatal se ha preocupado por crear un proce-

dimiento jur!doco que proteja a los gobernados de las atribu-

cienes de los gobernantes. Actualmente se ha tomado con gran 

importancia la tutela de los derechos de los gobernados, y p~ 

ra tutela de estos derechos se cre6 al Ombudsman, figura que 

han adoptado otros pa!ses. 

El ombudsman en cuanto a la administraci6n püblica, con-

templa no solo los derechos y obligaciones del servidor pdbl~ 

co frente al Estado, sino también para con los particuiares. 

(36} Cfr. García Pelayo, Manuel. El Etitado Social y 6Uh .impl~ 
cac.lone.4. UNAM. M~xico 1975, p. 37. 

(37) Cfr. Fix-Zamudio, HGctor. Tutn.oducc.lc:fn a. la Juti.t.lc.ia Ad
mút.i.4.tJta..t.lva., en el O!Lde.nam.ie.nto Me.x..ic.ano. El Colegio N~ 
cional. MGxico 1973, p.p. 15-27. 
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Se contemplan dentro de los derechos humanos: el derecho 

de petici6n -queja-, de audiencia -a ser o!do-, para cjer-

cer acción correctiva en caso de que sea dañada la esfera ju

rídica de cualquier ciudadano. Por lo que al transgredir es

tos derechos, se violan los derechos del ser humano. Ya que 

este es el titular del derecho para presentar queja ante la -

autoridad competente: con el fin de investigar sin obstáculos 

gubernamentales y poder resolver la controversia haciéndola -

del conocimiento pdblico, siendo aquí donde aparece el Ombud!_ 

man realizando una funci6n amigable entre gobernantes y gobeE. 

nadas. 

Los acontecimientos hist6ricos trascendentales en cuanto 

al origen del Ombudsman. 

Tanto en Suecia como en Finlandia, a fines del siglo XVI, 

el rey nombr6 un funcionario llamado "Preboste de la Corona", 

encargado de vigilar a los fiscales pGblicos, actuando como -

fiscal principal a nombre del rey. 

La Constituci6n de 1809 señala los requisitos del Justi

tiekanslcr (ornbudsman): Debía ser persona capaz, imparcial, -

versada en Derecho y con experiencia como Juez y en cuanto a 

las funciones generales a desarrollar por éste: Representar a 

la Corona, en persona o por medio de delegación, cuando se -

afectaran los derechos del Estado; vigilar la administración 

de justicia en nombre de la Corona, y actuar contra funciona

rios y jueces que no cumplieran con su deber. 
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Los cambios importantes que tuvo el cargo de Justitie-

kansler, fueron en 1840 y 1948, el último se di6 como result~ 

do de la modernizaci6n de procedimientos judiciales suecos, -

dando paso as! a l~s juicios orales en las Cortes de Apcla-

ci6n. Su forma de gobierno se fundó, en un equilibrio de po-

deres y en un.:i rr.onn.rqu!.::i constitucional y hereditaria. 

Subsisti6 el Canciller de Justicia con las funciones de 

contralor de oficinas y de funcionarios ptlblicos, consideran

do a éste corno autoridad independiente pero al servicio del -

rey y del consejo, sin estar ligado a este como consejero o -

ministro. 

Surge como innovaci6n en el instrumento de gobierno el -

.Justitie Ombudsrnan conforme a su artículo 96 que indica: El -

parlamento en cada sesi6n ordinaria debía nombrar un jurisco~ 

sulto de prcb.:i.d~ cicr.ci~ ~· de c:;pcci:?.l integridad en Ct\l idnd. 

de mandatario del parlamento (Riksdag); encarg5ndose el mand~ 

tario o Justitie Ombudsman de controlar la observancia de las 

leyes por los tribunales competentes segGn las leyes. 

A fines de la primera Guerra Mundial en 1919, Finlandia 

ante un Estado soberano independiente y su nueva constituci6n 

no alteró la figura del Procurador, volviendo a su antiguo -

nombramiento de Canciller de Justicia y se instituy6 el Qnbuds 

man con características afines a su hom6logo sueco. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, surge el Ombdus-

man noruego en 1952 para sus fuerzas armadas, tomando el mod~ 
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lo del Ornbudsman sueco. 

La Ley fundamental danesa de 1953, señala que el parla-

mento (Folketing) nombrara dos personas ajenas a este para S!:!_ 

pervisar la adrninistraci6n civil y militar del Estado. 

La Ley del Ombudsman, aprobada y puesta en vigor en 1954, 

a consecuencia de la cual eligen al primer ombudsrnan danes en 

1955. 

Gracias a la publicidad realizada por los ombudsmans 

existentes y la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, aunadas a las necesidades administrativas 12 

cales, lograron implantar desde los años sesentas la Ombuds-

manía. 

Noruega para 1962, crea un Ombudsman para atender sus 

asuntos civiles a nivel nacional; mientras que Nueva Zelanda 

expide la ley (The Parliarnentary commissioner Act), erigi~nd~ 

se con esto la instituci6n escandinava a nivel nacional con -

el nombre de Comisionado Parlamentario (Ornbudsman) • Esto en 

cuanto a pa!ses dem6cratas liberales. Pero en lo referente a 

países en vías de desarrollo para 1966 se instituyen los om-

budsmans, empezando por Guyana y Tanzania donde el Ombudsman, 

es un 6rgano institu!do por el jefe del poder ejecutivo. 

En cuanto al interés que debe tener la institución del -

Ombudsman, en 1978 se cre6 un centro internacional de estu-

dios especializados con el nombre de International Ombudsman 
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Institute, en la Universidad de Alberta en Eclmonton. 

Canad!, difundi6 en forma grata al Ombudsrnan, ya que en 

este país no existían Ombudsmans, sino hasta 1966 a excepci6n 

de la Isla Prince Edwar. 

Para el Reino Unido se cre6 el Ombudsman con el nombre -

de Comisionado Parlamentario, con la ley (The Parliamentary -

Conunisiones Act) de 1967. 

En 1974 se cre6 una Ley de Gobierno Local (Local Gover-

ment Act of 1974) y con ella tres comisionados para Inglate

rra, uno para Gales y otro para Escocia en 1975, para fiscali 

zar servicios pablicos de carácter local. 

Cuando Irlanda del Norte gozaba de autonomía legislativa 

se instauraron dos Comisionados Parlamentarios (OmhnrlRTTl~n); -

el Comisionado para la Administraci6n (Northerm Ireland Par-

liamentary Conunissioner Act of Western Australia); y el Comi

sionado para las.Reclamaciones (Northerm Ireland Cornrnisiioner 

for Complaints) semejante al modelo escandivano. (JS) 

Para 1978 la Constitución Española en su artículo 54, -

cre6 la figura defensora del pueblo u Ombudsman, el cual fue 

designado por el Poder Legislativo o Cortes Generales, para -

(38) Cfr. Stacey, Frank. Tite BJt.lt.lóli Ombudóman, oxford, Cl,! 
rendom Press, 1971, p. 333 y ss. 



53. 

defensa del derecho de particulares y para supervisi6n de la 

adrninistraci6n. 

Desde los años setentas en los paises en vías de desa-

rrollo, se crearon figuras jur!dicas y el ombudsman para de

fensa de los derechos hmnanos ante arbitrariedades burocráti 

cas. 

El ombudsman constitucionalmente, asume el cargo por e~ 

tar previsto en la Ley fundamental, asignado por la legisla

tura o el parlamento, siendo un funcionario de alto nivel, -

siendo responsable ante quien lo asigna; recibiendo quejas -

de personas ~grayiadas por funcionarios y empleados de la a~ 

ministraci6n p6blica¡ ~ste tambi~n tiene poder para investi

gar, recomendar acciones correctivas y publicar informes. (J9l 

En lo general los Ombudsman, son instrumentos de la le-

gislatura pero funcionan independientemente de ella, sin te

ner ningün vínculo con al Ejecutivo, teniendo Gnicamente re!! 

ponsabilidad ante el parlamento. Estos Drnbudsman tienen to-

da la facultad y acceso sobre los documentos oficiales de nu 

competencia y tendrán siempre el cuidado que sus resolucio--

nes al respecto sean aceptadas tanto por autoridades como 

ºpor los gobarnados. ! 4o) 

(39) Cfr. Bcrnard, Frank.. Tite. Ombud.6ma11 ev.i.h.i.te.d, Interna-
tional Bar Journal, 1975, p. SO. 

(40) Cfr. Gollhorn, Walter, supra nota 7, p. 9-10. 
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LOS DERECHOS llUMllNOS EN LAS 

CONSTITUCIONES MEXICANJ\S 

54. 

A trav~s del largo transcurrir de nuestra historia, se -

han plasmado ideas políticas que dieron sustancia y contenido 

a los derechos del hombre, quedando plasmadas a lo largo de -

este acontecer hist6rico en varias constituciones políticas, 

que rigieron y dieron estructura al Estado Mexicano en su di

f!cil per!odo de integración jur!doco-pol!tica. 

Los derechos fundamentales del hombre han requerido de -

una protección eficaz, ya que estos surgen desde que existe -

el ser humano, tom~ndosc corno objetivo o una ambici6n a real~ 

zar el resolver la problem~tica humana como lo son: las care~ 

cias populares, el deseo de libertad y la pugna por la justi

cia y la igualdad social que motivaron o impulsaron a ideali! 

tas franceses y norteamericanos en el siglo pasado, al igual 

que a los caudillos revolucionarios mexicanos. 

Las constituciones creadas contemplan en sentido amplio 

los derechos fundamentales del ser humano (tanto del hombre -

como de la mujer), para protección de éstos y que anta su vi~ 

laci6n se puede dar el reclamo del pueblo hacia el gobierno. 
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Don Antonio Martínez Bacz, apunta que toda constitucidn 

como ley fundamental, surge mediante un acto revolucionario -

que pugna por un cambio violento de las instituciones jurídi

cas y políticas,< 41 > resultado de la opresi6n y violaci6n a -

los derecho~ humanos de los pueblos. 

l. CONSTITUCION DE 1814. 

Es incierto el señalar quien o quienes son los autores -

de esta Constitución de 1814 también llamada "Decreto Consti-

tucional para la Libertad de la América .Mexicana", Oducionada 

en Apatzingan el 22 de octubre de 1814, fue con el objeto de 

terminar con la dominaci6n extranjera (el despotismo español 

en nuestro país) así, se di6 la reincorporaci6n de los dere-

chos imprescriptibles que poseen los seres humanos: consoli-

dándose una constituci6n justa y saludable para los mexicanos. 

Las ideas presentadas por José María Morclos y Pav6n an-

te el Congreso de Chilpancingo fueron los principios de sobe

ranía, abolici6n de la esclavitud, divisi6n de poderes, igua!, 

(41} Cfr. Conferencias con motivo del X Aniversario do la Ge
neración de Abogados de la Universidad de Guadalajara, -
1963, p. 106. 



56. 

dad ante la ley, proscripción de la tortura, o administraci6n 

tributaria m~s humana;< 42 > que atln para la época actual no 

han perdido vigencia. La visi6n de Morelos en este precepto 

constitucional fue: normar la conducta en regiones ocupadas -

desde el 16 de noviembre de 1810, hasta el decreto del 13 de 

octubre de 1811, que con motivo de la rebeli6n de Tabares y -

David, era que esta guerra no acentuara m~s el odio racial~43 > 

Don Ignacio de Rayón, contribuy6 también con sus "Eleme!!, 

tos Constitucionales" para la integración de este ordenamien

to jurídico, con la finalidad de que con su aportaci6n se pr~ 

dujera alguna luz en la elaboración de esta constituci6n. 

En el Congreso de Chilpancingo del 14 de septiembre de -

1813 que convoc6 Don José María Morelos y Pav6n, aport6 23 

puntos a incluirse en la Carta Magna a los que llamó 11 Senti--

mientas de la Naci6n 11
, en los cuales reflejaba el pensar de -

Guillenno Grocio al relacionar sus principios de derecho nat~ 

ral con el derecho individual y soberanía popular. <45 > 

Por otro lado, el Siervo de la Naci6n también proyectó el 

sentir de Mostesquieu en su obra, en cuanto a la representa--

{42} Cfr. Documentos y Testimonios de Cinco Siglos. Compila-
ci6n. Derechos Humanos. Comisi6n Nacional de Derechos llu 
manos. Colecci6n Manuales. México 1991/9. -

(43) Cfr. Alcalá Zamora, Niceto. Ve.in.te. aiio.6 de Evol.u.c..idn de 
lo• Ve~echoa Humano•, p. 69. 

(44) Cfr. Tb.idem., Op. C.i.t., p. 73. 
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ci6n; al tanar las ideas de Rosseau proyectadas en su vbra, -

contempl6 en los artículos 12, 13 y 14 la naturaleza de la -

ley; siguiendo el tema de estudio, consigna los derechos del 

hombre en la Dcclaraci6n Francesa, en los artículos 15, 16 y 

22;< 45> en relación con los "Sentimientos de la Naci6n" que 

plasma los derechos del hombre en los artículos sigui'entcs: 

Artículo 15. "Que la esclavitud se proscriba para siem-

pre, y lo mismo la distinci6n de castas, quedando todos igua-

les 

Artículo 16. "Que nuestros puertos se franqueen a las -

naciones extranjeras amigas, pero que ~stas no se internen al 

reino por m~s amigas que sean, ••• ,prohibiendo el desembar~ 

ca en todos los dem~s señalando el 10% u otra gabela a sus --

mercancías". 

Artículo 17. "Que a cada uno se le guarden las propicd~ 

des y respetos en su casa como en un asilo sagrado señalando 

penas a los infractores". 

Artículo 22. 11 Que se quite la infinidad de tributos, pe-

chas e imposiciones que más agobien, y se señale a cada indi

. viduo un cinco por ciento en sus ganancias, u otra carga igual 

ligera, que no oprima tanto, como la alcabala, el estanco, el 

tributo y otros, pues con esta corta contribuci6n, y la buena 

(45) Cfr. Teja Zabre, AlfonGo. VLda de Mo4elo6. p. 185. 
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administraci6n de los bienes confiscados al enemiga, podrá -

llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleos". (4G) 

Segdn la Constituci6n de 1814, en su Capítulo IV, artíc~ 

lo 19 señala que: "La ley debe ser igual para todos .... " En 

base a lo anterior se puede observar que la constitución pug

na desde entonces por la igu.:ild.:i.d, ya que par.'.l 6sta no debía 

haber distinciones entre los hombres, en el mismo sentido el 

Capítulo V en su artículo 24 cita "La felicidad del pueblo y 

de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la iguai 

dad, .•. La íntegra conservación de estos derechos es el obj~ 

to de la instituci6n de los gobiernos ... " <4 7> 

Como ya se ha referido, los antecedentes históricos e 

ideol6gicos de la declaraci6n de los derechos del hombre, pla::_ 

mados en el capitulo V de la Constituci6n de 1814, se encuen

tran de manera directa e inmediata en las declaraciones fran

cesas de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y 1793. MSl 

Participaron en la creaci6n de la Carta Magna de 1814, -

hombres sin experiencia política, pero que elaboraron un tra

bajo trascendental, ya que incluyeron en dicho ordenamiento -

(46} Documentos y Testimonios de Cinco Siglos, CompLlación. -
Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Colecci6n Manuales. M~xico 1991/9. 

(47) Tena RamS:roz, Felipe. Le.ye.& Fu11dame11.ta.le..6 de Ml!x.lc.o 
1808-1991. Ed. Porrúa, S. A, México, 1991, 

(40) Cfr. AlcalS Zamora, Niceto. Veinte Afio.& de Euoluc.i6n In6 
t.ltuto de Inveht.igac.ioneh Ju,.,.Cd.lco.J. Ulll\fl. México 1974 .
p. 75. 
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jurídico un verdadero catálogo de derechos del hombre. Dere

chos que no incluy6 la Constituci6n de Cádiz de 1812 (primera 

expresi6n europea), ni la Constitución Norteamericana sino 

hasta 1791. 

Dichos participantes, basados en su experiencia propia -

de presiones arbitrarias e inspirados en las declaraciones 

francesas incluyeron en este Decreto Constitucional las gara~ 

t!as: 

- Sociales 

- de Audiencia 

- de Libertad f !sica 

- de Legalidad 

La Garantía Social: Se traduce como la seguridad de los 

ciudadanos donde la ley debe fijar los límites de sus poderes. 

Al igual que la garantía de libertad que contempla el artícu

lo 27 de esta constituci6n. Por su parte el artículo 11 de -

este decreto indica que la facultad de los poderes Cnicamente 

se deben limitar a dictar leyes, hacerlas, ejecutarlas y apl!. 

carlas, sin que el poder ejecutivo, legislativo y judicial lo 

ejerza una sola persona. Traducido lo anterior como garantía 

política de libertad y de seguridad, dentro de la garantía so 

cial. 

La Garantía de Audiencia: Es el resultado de la lucha -

contra poderes arbitrarios y la defensa de la libertad como -

un derecho del hombre a no ser condenado, afectando en canse-
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cuencia su persona y su patrimonio, si.n antes ser oido y ven

cido en juicio y o::>ndenado por las formas que prevee la ley. 

La Garantía de Legalidad: Expresa en forma particular, 

que la ley es una sola para todos, y que todos los hombres -

son iguales ante ella. Siendo su objetivo el que tanto fun-

cionarios pdblicos, como otras leyes creadas después de la 

Constitucidn Política, se sujeten a las disposiciones es~abl~ 

cidas por esta, ya que todo acto de autoridad debe fundarse -

en una ley o norma de índole gcnerul. 

Estableciendo esta garantía de legalidad el artículo 18 

de la Constitución de 1814, el cual se traduce: 11 La ley es la 

expresidn de la voluntad general en el orden de la felicidad 

comdn". En este sentido el artículo 19 declara que la ley d~ 

be ser igual para todos ya que los ciudadanos se deben guiar 

de acuerdo a la reglo cnmlin <l'? su raz~n. 

La propiedad privada contemplada en este decreto consti

tucional de 1814 (artículos 34 y 35) indica que, todos los 

ciudadanos pueden adquirir y disponer de sus propiedades li--

brernente, sin contravenir a la ley. 

En cuestión de propiedad privada, Rousseau y Locke (ins

piradores de las declaraciones francesas y norteamericanas), 

contemplaron a la propiedad privada como un derecho natural -

que pertenece al individuo e inseparable de la libertad. Pa-

ra reafirmar este concepto se encuentra la Declaraci6n Franc~ 

sa de 1789, que contempla a la propiedad privada corno 11 un de-
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recho inviolable y sagrado". 

Los Derechos de Libertad que contempla este Decreto, los 

consigna en los artículos 37, 38, 39 y 40. En cuanto a estos 

derechos de libcrt.:id, el artículo lo .. de la oeclaraci6n de 

1789, dispuso tal como lo pretendía la Asamblea Nacional "que 

los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos". 

Con una interpretaci6n amplia de la libertad el artículo 

4o. de la ya referida declaración dice: que cada quien es li

bre de hacer todo lo que la ley no prohibe y nadie está obli

gado a hacer lo que la ley no ordena. Segtin Hobbes, "la li-

be1:LaJ es el ::;il~~cio de la ley", habiendo consecuentemente -

libertad de pensamiento, de rcligi6n, liU~rtaG de comunica-

ci6n oral y escrita, con la ónica reserva de disposiciones en 

contrario. 

En gfntesis cada individuo es dueño y señor de su propio 

destino, porque cada quien actóa con su propio juicio. 

Reuniendo los Derechos Humanos del Hombre en la Constit~ 

ci6n de 1814, se puede afirmar que estos surgen en base a la 

inspiraci6n de la Dcclaraci6n Francesa de 1793, en sentido g~ 

nérico de sus artículos Bo. y 9o. mencionando respectivamente 

que: "La seguridad consiste en la protección acordada por la 

sociedad a cada 1.lno de sus miembros para la conservaci6n de -

su persona y de sus derechos de propiedad". Y que "La ley d~ 

be proteger la propiedad pOblica e individual contra la opre

si6n de quienes gobiernan". 
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Efectivamente se conc~di6 el derecho pleno de individua

lidad al hombre con respecto a sus derechos humanos pero si-

gui6 siendo gen~rico el t6rmino ya que artn no se mencionaba -

literalmente la igualdad del hombre y la mujer. 

2. CONSTITUCIONES DB 1836-1843. 

Como se ha mencionado en puntos que anteceden al presen

te tema de estudio, como lo son los derechos humanos que con

templaron las Constituciones de 1836-1843. Se ha de partir -

del invalorable legado hist6rico hecho por el Derecho Consue

tudinario Ingl6s, la Constitución de r·iladelíia y el Dt!rt:!ci1u 

POblico Español, a la Carta Magna de 1824, la cual sirvi6 pa

ra elaborar las bases principales de las constituciones en e~ 

duio (1836-1843), por lo que a derechos humanos corresponde a 

la Constituci6n del 24, concentrr't <lPrcchoR humanos tanto de -

constituciones anteriores y posteriores como: libertad de pe~ 

samiento,de prensa, prohibe los tormentos en procesos o dete~ 

ci6n arbitraria. 

Por lo que los autores de esta Carta política de 1824; -

Servando Teresa de Mier, Lorenzo de Zavala, Carlos María Bus

tamante, Valent!n G6mez Parías y Miguel Ramos Arispe, quisie-
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ron plasmar estos derechos fundamentales del hombre, en los -

artículos: 161 señala, cada estado tiene obligación (4o.) de 

proteger la libertad de sus habitantes .de 1~scribir, imprimir 

y publicar sus ideas políticas ... ; el artículo 147 prohibe la 

pena de Gonfit;caci6n de bienes; artículo 1~8 prohibe la apli

cación de una ley retroactiva; por su parte el 149 le prohibe 

a la autorldad aplicar cualquier tortura en cualquier estado 

del proceso; el artículo 150 establece que nadie puede ser d~ 

tenido sin haber pruebas en su cont1:a; en el mismo sentido al 

anterior artículo, el 151 prohibe la detención por más de 60 

horas; el artículo 152, contempla las garantías individuales 

o derechos humanos de cada persona, prohibiendo a la autori-

dad ordenar el registro en las casas, papeles y otros oficios 

de los habitantes de la Rept1blica Mexicana, sino en caso y 

fonnas que lc.i ley determine y por último Pl ;irtículo 153 pl~ 

tea que a ninguna per!:>ona se le tomarti juramento sobre hechos 

propios al declarar en materia criminal. 

Al citar la estructuración de la Constitución de 1836 -

también llamada Constitución de Las Siete Leye~ o Las Siete -

Leyes Constitucionales y que desafortunaUarnen~e se carece de 

datos acerca de su formación se tiene que recurrir a fuentes 

indirectas de informaci6n con no muy amplio contenido, sobre 

todo para sustraer inf ormaci6n acere~ del tema a investigar -

como lo son los derechos humanos contenidos tanto en la Carta 

Magna de 1836 as! como en la de 1843. 

Por lo que al contemplar este momento en la historia po-
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l.ttica constitucional de Mdxico, encontramos que dos fuertes 

corrientes (progresista y liberal) dividieron a los mexicanos. 

Fue hasta 1857 que triunfaron estas tendencias y se han dese~ 

vuelto en Ml'ixico haciendo así su historia en sus instib.Jciones~49 ) 

Sin embargo y ante la pt!no::;a situación en mención, Paul 

Hazard escritor político, refiri~ndose a la teoría de los de-

rechos naturales del hombre, señala que sirvieron de sustento 

te6rico para estructurar la Declaraci6n de Derechos del Mexi-

cano en 1836: la bGsqueda de la felicidad residiendo en ésta 

la paz, la armonía y la seguridad. 

Por su parte Locke (padre del individualismo liberal), -

al contemplar el derecho natural que posee el hombre, afirma 

que al existir un estado de naturaleza, al mismo tiempo exis-

te un estado de igualdad, porque el hombre se sometía a la 

ley de su razón. Econtrándose entonces que los hombres gozan 

de perfecta libertad para disponer tanto de sus personas corno 

de sus bienes sin depender de la voluntad de otro hombre, con 

siguientementc contempl6 dentro de ese ámbito de igualdad que 

todo poder y jurisdicci6n es recíproco. (SO) 

Mostrando ambos autores en sus ideas el fundamento preci 

so del surgimiento de los derechos individuales, su extensión 

y naturaleza. 

(49) Cfr. Alcalá Zamora, Niceto. Ve.intc. aii.o& de. Evoútc..id'n de. 
Lo6 Veaeoho6 Humano6. p. 04. 

(50) Cfr. Ensayo sobre el Gobierno Civil. México. Fondo de Cul 
tura Económica, 1941, Traducción y pr6logo de José Carner. p. 3, -
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Tagle rechaza la idea de que el hombre aislado s~ des-

prende de derechos inherentes a él, ya que estos derechos 11~ 

van una doble relaci6n a el mismo: Una con Dios y otra con -

sus semejantes, quedando de manifiesto su inconformidad en el 

folleto que redact6 el propio Tagle en contra de la manifest~ 

cit5n hecha en el pcri6dico -El Anteojo- de esa éµoca. (Sl) 

Al contemplar Tagle el derecho de insurrección se refie

re al derecho de petición, perteneciendo a cada uno por lo --

que es considerado un derecho particular, derecho que no se -

puede prohibir a nadie ya que es un derecho natural por lo 

que ~ste lo traduce como derecho a la felicidad. C52 > Asimis

mo plantea 'Iagle el asegurar el goce de estos derechos y de rn~ 

nera especial el de la propiedad (de donde obviamente surge -

el derecho a la propiedad privada), rcafirm~ndosc la idea de 

individualismo liberal de John Lockc y consecuentemente la i~ 

flU?ncia. que tuvo en la Primera Ley Constitucional de 1836. (SJ) 

As! consecuentemente se fueron incluyendo paulatinamente 

en proyectos de reformas constitucionales de derechos humanos 

del hombre como lo son: el derecho a la libertad, a la propi~ 

dad, a la seguridad y el derecho a la igualdad, tanto para el 

- hombre como para la mujer. 

(51) Cfr. Alcalá Zamora, Niccto. Veintf attoJ de Evoluci~n de 
loJ Ve.1Lec.ho.s Humano6. p. 101. 

(52) Cfr. Op. C¿t., p. 102. 

(53) Cfr. Op. Cit., p. 103. 
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CONSTITUCION DE 1843. 

Esta Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexica-

nos de 1843, surgi6 como conclusi6n de los decretos del 19 y 

25 de diciembre de 1842, sirviendo corno base de estos decre--

tos la Constitución de 1930, la cual tenía una línea conserv~ 

dora, rigiendo transitoriamente el orden jurídico de los rnex! 

canos de 1836 a 1843, período de conflictos políticos que oc~ 

sionaron la caída de la Carta Magna de 1843, y el surgimiento 

de una nueva ley fundamental como lo fueron las "Bases Orgán.!_ 

cas", con una proyecci6n conservadora y centralista pero sin 

incluir en sus preceptos jurídicos los derechos del hornbre~54 > 

Rigieron en el per!odo más turbulento de la higtoria de Méxi-

co y lejos de solucionar la problemática existente por la pu~ 

na de reformas constitucionales avivaron artn más la guerra 

con norteamSrica por la forma de gobierno. 

3. CONSTITUCION DE 1857, 

Como lo menciono en el punto nt1rnero uno de este cap!tulo, 

la Constituci6n de 1857 es la primera carta magna que incluye 

en su texto, un capítulo exclusivo para referir los derechos 

(54} Cfr. Durgoa, Ignacio. Ve.c.Jte..ta Con~ tt.tuc..lonal. Mex.tc.a.tto. -
p. 333. 
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del hombre e inclusive se empieza a proponer en ~sta, se to-

men en cuenta los derechos humanos de la mujer. 

Con la lucha armada entre Republicanos y Liberales, tam-

bi~n con los enemigos de la Reforma o Conservadores, es con -

quienes inicia la Carta Magna de 1857, ya que la voluntad ju

r!dica o democracia del pueblo descanzaba en la voluntad del 

clero o fanatismo del mismo por Dios. 

Al surgir dicha Constituci6n, afirma el jurisconsulto Ra 

rn6n Rodr!guez que surgen situaciones ca6ticas de diferente ca 

rácter con distintas tendencias, aclarando que quienes pugna-

han por una libertad y un progreso aceptaban sus consecuen-

cias, manifestando as! su inconformidad ante la inclusión de 

estos preceptos en la Constituci6n por estar incompletos.( 55) 

La Constituci6n de 1857 llega a su culminación con el --

triunfo de los liberales e individualistas, conformando como 

consecuencia el aspecto jurídico político de nuestro pa!s. 

Si alguna Constituci6n Mexicana refleja fielmente los 

principios de la Oeclaraci6n de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, lo es la de 1857, ya que apoyada en la Declaraci6n 

de los Derechos del Hombre promulgada en Francia el 26 de ago_! 

to de 1789, afirma que los derechos del hombre son la estruc-

tura fundamental de las instituciones sociales para lograr 

(55) Cfr. Durgoa, Ignacio. Vc.11.ec.lio Co1udi.tuc..lona.l Mex..ic.a.no. 
p. 333. 
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sus objetivos. Donde hace patente cp .. _·: todos los mexicanos ne. 

cen libres e iguales, por lo que las leyes y autoridades de-

ben hacer cumplir las garantías individunles. 

Por lo que la Constituci6n Pol!ticu de la Rcpdblica Mex! 

cana de 1857 enmarca a los derechos del hombre en su título I 

en sus primeros veintinueve artículos, reconociendo así en su 

artículo lo. como deben ser respetados y garantizados por la 

constitución los derechos del hombre~ en el artículo 2o. señ~ 

la el derecho a la libertad que tiene el hombre; en el artíc~ 

lo 3o. la libertad de enseñanza; el 4o. que todo hombre es l! 

bre para aprovechar el producto de su trabajo sin contravenir 

la ley1 el artículo 60. erunarca la libre manifestaci6n de 

ideas dentro de lo que ordena la ley; el ?o. indica la liber

tad de prensa sin alterar la paz pablica; el Bo. el derecho -

natural de petición de todo ciudadano: 9o. la libre asocia-

ci6n¡ el artículo 11 contine la libertad de tránsito a que 

tiene derecho todo ciudadano; de los preceptos restantes del 

artículo 10 y del 17 al 24 y 28 se encuentran los derechos a 

la seguridad e integridad f !sica de todo individuo como miem

bro de una sociedad, ya que es su medio de convivencia. 

Merece ser mencionado el artículo 16 constitucional de -

1857, ya que concentra las garantías individuales a que tiene 

derecho todo ciudadano como son: el derecho a no ser molesta

do en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones s~ 

no por medio de una orden de autoridad competente. 
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Al retomar los derechos individuales o derechos humanos 

dé la mujer en la legislación de 1857, cabe mencionar a Pon--

ciano Arriaga, promotor de la Procuraduría de la Defensa de -

los Pobres; tambi~n participante en los debates legislativos 

previos a la promulgación de la Constitución de 1857. Se ha-

ce la anterior referencia porque en una de esas históricas s~ 

sienes, Arriaga consciente del papel que desempeñaba la mujer 

dentro de la sociedad es tan importante como la del hombre, -

época en donde no se habfan concientizado de lo importante de 

la función realizada por ésta, por lo que Ponciano Arriaga d~ 

fendi6 el derecho femenino a la libertad, sin diferencias di~ 

criminatorias, diciendo al respecto; La mujer no es esclava, 

la mujer es persona: la mujer no es cosa, y llamarla así en -

una asamblea democrática y cristiana es prorrumpir en una 

blasfemia .•• la mujer es libre y que si sacrifica algo de su 

libertad en el matrimonio, "lo hace por el amor, por la rna-

ternidad, por el bien de la sociedad y del género humano". CS 6l 

En esta etapa renovadora, no se puede dejar al olvido la 

participaci6n de la mujer al luchar hombro con hombro junto -

al hombre en movimientos armados que se dieron en nuestro 

país, sosteniendo un fusil en defensa de un ideal comrtn, tam

bién el labrar la tierra sosteniendo un arado o una hoz para 

lograr un beneficio comunitario. 

(56) Documentos y testimonios de Cinco Siglos, Compilación. -
Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Colección Manuales, México 1991/9. 
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La intervenci6n de Don Ponciano Arriaga respecto a los -

derechos de la mujer, dnicamente se discutieron marginalrnente 

quedando inclu!dos genéricamente en la Declaración de los De

rechos del Hombre, con un sentido de igualdad, sin especifi-

car cuales eran los derechos de la mujer. 

Como es notorio en esta Constitución de 1857, todav!a no 

se tomaron en cuenta las observaciones de Ponciano Arriaga ca 

mo ya se ha mencionado acerca del derecho femenino, sino que 

todav!a los legisladores tomaron estos derechos humanos en -

forma general. 

4. CONSTITl.JCION DE 1917 Y PARTICIPACION DE MUJERES 

IDEALISTAS. 

La Constitución de 1917 surgió a consecuencia de un mov! 

miento social armado -Revolución Mexicana-, como se ha ref~ 

rido en el proceso de creación de las constituciones anterio

res a esta Carta Magna del 17, y que han servido de pilar fu~ 

damental a ésta, como lo han sido las constituciones de los -

Estados Unidos de América de 1787, la de España de 1812 y la 

Francesa de 1857. Por lo que a la Carta Política de México -

de 1857, fue una copia de la Francesa en cuanto a la proclam~ 

ci6n de los derechos del hombre. 
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Donde los campesinos a causa de una extrema miseria que 

vivían y contra una dictadura que los mantenía en una notoria 

desigualdad. Dándose ante estas necesidades y aspiraciones -

de un pueblo con tendencias reformadoras y populares, una dis 

tribuci6n mjs equitativa de la riqueza y una igualdad por ob

viedad. 

Para justificar el movimiento revolucionario, es que BUE 

ge el Plan de Guadalupe, en el cual se propuesieron reformas 

agrarias, obreras, fraccionamiento de latifundios, abolicidn 

de tiendas de raya y otros. Ideti que asimilaron y plasmaron 

inmejorablemente los constituyentes de Querétaro en la p_rime

ra parte o parte dogm~tica de la Constituci6n (de garant!as -

individuales) . 

Los Constituyentes de 1917 al captar la idea de la Ley -

Fundamental de 1857, en lo referente a garantías individuales, 

teniendo estas un carácter de derechos del hnmhrP "'" J rt Li:"!' -

Constitucional de 1917, partiendo estos derechos humanos de -

que el hombre tiene derechos frente al Estado que este le re

conoce y los consigna al mismo tiempo en la Constitución. 

Tom.:mdo a los Derechos Humanos este ordenamiento, como -

principios aunados a la dignidad humana, de los cuales requi~ 

re el hombre para alcanzar sus fines como persona y dar lo rn~ 

jor de si a su sociedad, satisfaciendo consiguientemente sus 

necesidades morales y materiales. 

Por lo que es pertinente distinguir entre Derechos Huma-
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nos y Garantías Individuales en la Co11stituci6n del 17. 

- Los Derechos Humanos, son principios o ideas universa.!_ 

mente reconocidas y aceptadas, puesto que van m~s all~ 

de las fronteras de cualquier país, independientemente 

de su gobierno o Je tiU manera da pcns.lr. 

- Mientras que la Garant!a Individual, limita su actua-

ci6n dentro de un estado y su contenido regula la con

ducta del individuo o grupo de individuos de este Esta 

do. La Garantía Constitucional es el instrumento le-

gal que sirve para la protecci6n de los Derechos Huma

nas en ordenamientos de Derecho Positivo. 

Los Derechos Humanos se clasifican en derechos de: 

1) Igualdad Personal 

2) Libertad Individual 

3) Seguridad Jur!dica de las Personas. 

l) DERECHO DE IGUALDAD PERSONAL. 

Este derecho contempla, que todo individuo que se cncuc!! 

tre en territorio mexicano, gozará de las garantías que otor

ga su constituci6n, artículo lo.; dentro del Estado mexicano, 

se prohibe la esclavitud, artículo 2o.; sin distinción de ra

za, secta, grupo, sexo o individuo se contribuirá a una mejor 

convivencia humana, artículo 3o., fracción I, inciso "C", t11-

timo p4rrafo; Igualdad para el var6n y la mujer, artículo 1o.; 

dentro de los Estados Unidos Mexicanos no existen títulos de 
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nobleza, etc., artículo 12; y ninguna persona o corporacidn -

puede tener fuero, artículo 13. 

2) DERECHO DE LIDERTAD INDIVIDUAL 

En cuanto a los mexicanos, cada uno tiene derecho a dec! 

dir de manera libre sobre el nt!mcro de hijor; y c->spc1ciamicnto 

de ~stos, artículo 4o.; libertad de trabajo y de pensamiento 

artículo So. y 60.; libertad de la persona humana y libertad 

de imprenta y de asociaci6n ..• ,artículo 7o. y 9o.; libertad 

de intimidad y de cultos, artículo 16 y 24. 

3) DERECHO A LA SEGURIDAD JURIDICA 

En primer término se contempla el derecho de petición -

que como derecho natural, tiene todo ciudadano, artículo Bo.; 

prohibici6n para ser juzgados por leyes privativas o tribuna

les especiales •.. ,artículo 13; los derechos consagrados en 

los artículos 14 y 16 y las garantías del proceso consagradas 

en los art.ículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 principalmente. 

Por lo que concierne a los Derechos Sociales, c~tos con

sideran al hombre como parte integrante de un grupo social o 

de una comunidad: otorgando estos derechos sociales a los gr~ 

pos, la satisfacci6n de sus necesidades m~s apremiantes, como 

el desarrollo de un buen funcionamiento de sus instituciones 

y el aprovechamiento máximo de sus oportunidades. 
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Parafraseando a Antonio Carrillo Flores, en cuanto a los 

derechos humanos citados en su obra "La Constitución, la Su--

prema Corte y los Derechos Humanos", mencíona que el pleno de 

senvolvimiento del hombre, se d~ en lo que toca al cultivo de 

su esp!ritu, como de su bienestar, su seguridad material, y -

en general para el goce de todas las cosas buenas de la vida! 57> 

Los Derechos Humanos en la constitución de 1917, los co~ 

' templa en sus primeros 24 artículos referentes a garantías i~ 

dividuales, estableciendo en estas un sistema de igualdad ba

sado en los Derechos Humanos. (SB) Esta Carta Magna super6 

los alcances logrados por cartas políticas anteriores, ya que 

aparte de contemplar derechos individuales, consagró los der~ 

chos sociales con una prevenci6n admirable se adelanta en ma-

teria laboral a todos los países del mundo, por ser iruninen-

tes neceslUu<l~s del pueblo mexicano. <59 ) 

Alfonso Cravioto, orador brillante del Congreso de Quer~ 

taro, pidi6 se crearan normas constitucionalcG especiales, 

que legislaran sobre el trabajo en orden constitucional de -

{57) Cfr. Díaz Muller, Luis. Manual de Vekecho& Huma110~, Com~ 
sión Nacional de Derechos Humanos. Colección Manuales, -
México 1991/3. p. 45 y 46. 

{58} Cfr. Documentos y Testimonios de Cinco Siglos. Compila-
ción. Derechos Humanos. C.N,D.H. Colecci6n Manuales. M! 
xico 1991/9. p. 48. 

(59) Cfr. Alca!~ Zamora, Niceto. Veinte aíloJ de Eu0Cucid11 de 
Loh Vekecho4 Humano&. UNAM. Instituto de Invcstigacio-
nes Jurídicas, México, 1974. 
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1917. (GO) Que favorecieron esencialmente la condici6n labo--

ral de las mujeres; los derechos humanos de la mujer que con

templó dicho ordenamiento, fueron literalmente de igualdad e~ 

tre el hombre y la mujer (artículo 4o.) y en el ámbito labo--

ral segrtn el artículo 123 constitucional, establcciéndo: "To

da persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente rttil 

... ", sin hacer distinción de sexos. 

Señalando una visión mds protectora para la mujer en el 

siguiente párrafo respecto a las condiciones de trabajo para 

el sexo femenino. En referencia el ya citado artículo 123, -

en su Apartado B, inciso "C 11
, contempla el derecho de toda m~ 

jer empleada encinta, señalando de nueva cuenta sus presta--

cienes para antes y después del parto, sumando a lo anterior 

la asistencia médica y obstétrica de medicinas, de ayuda para 

la lactancia y el servicio de guarder!as infantiles. (Gl) 

Los derechos laborales de la mujer van cncarninadoH ~s~n-

cialrncnte a la protecci6n de la maternidad, función exclusiva 

de la mujer. 

En el campo penal, se encierra un gran contenido en cuarr 

to a la protccci6n de los derechos humanos de la mujer, en e!!_ 

te sentido el C6digo Penal para el Distrito Federal, indisti~ 

(60} Cfr. Alcalá Zamora, Niceto. Op. C.i.t., p. 132. 

(61} Cfr. Senties, Yolanda. Loó de.Jt..e..c.110.6 de la. muje.Jt e..n la le 
g.t'.6i.a.c..i.c5n me.x..t'.c.a.na.. Imprenta Modernista 1 S. A. M6xico, -
D. F., 2a. edición 1985, p. 15-17. 
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tamente o en forma muy directa pn•tegc~ tales derechos, como -

lo señalan los delitos contra la salud (peligro de contagio) 

articulo 199 bis.; delitos contra la moral pGblica y las bue

nas costwnbrcs {enfocado éste, a que se tiene a la mujer como 

s1mbolo sexual y se comercia con pronografía, artículo 200). 

Similarmente se enfoca el delito de Lenocinio refiriéndose -

tal delito a la explotaci6n de la prost.ituci6n en beneficio -

de "X" persona, artículos 206 y 207 del Código Penal. 

En el mismo orden de importancia se tienen los delitos s~ 

xuales como: atentados al pudor, estupro y violación, artícu

los 260 al 266 bis; protegiendo estos esencialmente el pudor 

y la sexualidad de la mujer, que es la más agredida en este -

sentido; siguiendo otros delitos en forma parecida se contem

pla el rapto artículos 267, 269, 270 y 271: el incesto artíc~ 

lo 272; el tldttlterio artículos 273 al 276; la bigamia art!cu

los 277 al 279 y las lesiones art!culos 288 al 301 (que a la 

fecha en su mayoria sufre la mujer en relación de pareja, por 

el machismo que prevalece en nuestro ptiís) . 

Por lo anterioantrnt~ expuesto, en cuanto a derechos hum!!_ 

nos de la mujer, plasmados formalmente desde la Constituci6n 

de 1917 hasta la ~poca actual que siguen vigentes, desde que 

se tom6 real conciencia de estos derechos en Francia. 

La participaci6n de Mujeres Idealistas, se hace patente 

y adquiere su máxima expresión durante la Revolución, ~ltimo 

movimiento armado en México, donde tuvo la mujer una partici-
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paci6n invaluable como 11Adelita 11 al lado de su "Juan", corno -

lo plasma Angeles Mendicta Alatorre, e.xisten pocas o ningunas 

pé'.lginas registradas en la historia que comprueben esta parti

cipaci6n de la mujer en dicho movimiento. 

Se pueden mencionar a mujeres de esta etapa armada en M! 

xico como: Josefa Ort!z de Dom!nguez, Leona Vicario, María P~ 

tra Toruel de Velasco, Josefa Taboada de Abasolo, Gertrudis -

Rueda de Bravo, Mariana del Toro de Lazar!n, Altagracia Merce_ 

do, Josefa Martfnez, Mariana Fermina JUvera, María Herrera, -

Cayetana Borja, Rafaela L6pcz Aguado de Rayón, Gertrudis Doc~ 

negra, María Soto la Marina, "la serrana Dolores" / doña Rita 

P~rez de Moreno, María Catalán, María Manuela Medina, Isabel 

y Concepci6n Barragán, Magdalena y Francisca Godos y Antonia 

Nava de Catalán, mujeres que siempre vivir~n en la historia -

de la !ndcpcnde;:w:..:ict de M6xico. 

No se puede marginar el perfil vigoroso de Leona Vicario, 

al comprar el bronce para los cañones que sirvieron a esta -

causa, sufriendo como consecuencia procesos y persecuciones y 

cas6 en los campos de guerra con Andrés Quintana Roo. 

Isabel la Católica gran reina de España, se atribuyó 

gran mérito como mujer, al ofrecer sus alhajas para descubrir 

y conquistar el Nuevo Mundo, al igual que esta admirable he-

ro!na mexicana por vender sus joyas para defender y alcanzar 
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la libertad de su pueblo·. ( 62 ) 

Merece ser mencionada por separado doña Josefa Orttz de 

Domínguez "la Corregidora 11
, por su colaboraci6n tan importan-

te y activa en la Insurgencia, conspiradora que sin sus avi--

sos la causa de la libertad se hubiera retardado muchos años, 

participaci6n que le gener6 un compromiso que tuvo que pagar 

con el juicio y la muerte. 

Doña Mariana del Toro de Lazarín; con su conjuracidn del 

11 (1811), despert6 el entusiasmo dormido del esp!ritu pObli-

co. 

Manuela Medina "La capitana", levant6 una cornpañ:!a de i!!_ 

dependientes y particip6 en siete acciones de guerra. 

María Fermina Rivera, murió en acci6n en Chichihualco, -

se defendió valientemente al lado de Don Vicente Guerrero en 

febrero <lt:: 1021. Mctrfct H~.u:t:J:ct ctlojó d Hirtct e11 i:=l rdncho "El 

Venadito", quemando su hacienda posteriormente para no propoE_ 

cionar recursos a sus enemigos, perseguida y casi desnuda vi-

vi6 por mucho tiempo en los bosques. 

catalina Gonz~lez, mostr6 cuan valerosa fue la particip~ 

ci6n de la mujer revolucionaria, ya que estando en la Sierra 

Xaliaca o Tlacotepec, del sur; con Nicolás Bravo a punto de -

(62) Cfr.· M¡xico. Leyendas y costumbres. Pr61. de N. García -
Naranjo, Selecci6n de Luis Alvarez y Alvarcz de la Cade
na. Editorial Layac. México, 1945. 
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rendirse por hambre, ésta junto con Antonia Nava y otras muj~ 

res, se presentaron ante Bravo y dijeron: "Venimos porque he

mos hallado la manera de ser 6tiles a la Patria. No podemos 

pelear, pero podemos servir de alimento. He aqu1'.. nuestros --

cuerpos para que puedan servirse como raci6n a los soldados." 

Una de esas mujeres, suscrita en este marco histórico es 

"La generala" cuando vi6 a uno de sus deudos muertos y mien--

tras Morelos intentaba consolarla dijo: •No vengo a lamentar 

la muerte de este hombre, ••• ,vengo a traer a mis cuatro hi-

jos, 

Cornelia madre de los Gracos y esposa de don Mariano -

Abasolo, la cual después de salvar a su esposo lo llev6 a Es

paña y ahí fueron apresados; es el testimonio de adhesi6n más 

fiel y abneqado de un caudillo insurgente. (GJ) Doña Marta To 

masa Estevez y Salas, bellísima mujer, fue comisionada en 

1814 para sublevar a la tropa en Villa de Salamanca, fue det~ 

nida y decapitada, para colgar su cabeza en el palo más alto 

de la plaza mayor del pueblo; Luisa Martíncz, fue fusilada en 

Erongarícuaro. 

Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega, salv6 a altos 

caudillos de nuestra independencia, de entre ellos a Mina, s~ 

crificando sus intereses y a sus seres amados, inclusive a su 

esposo. Fue fusilada en la plaza de Pátzcuaro el lo. de oct!!_ 

(63) Cfr. Consultar Mujeres de Am6rica, de Emilia Romero,S.E.F. 
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bre de 1817. 

Doña Rafaela L6pez Aguado de Ray6n, noble y valerosa da

ma que al igual que otras muchas mujeres que participaron con 

plena conciencia de todo lo que ~rriesgdban al tener una par

ticipaci<Sn b~lica, en este momento armado de México y doude -

jamás se debería rechazar o negar la obra de tantas mujeres, 

que en nuestro caso anicamente cwubiaron un sufrimiento por -

otro, con el fin de alcanzar un nivel de vida mejor socialme~ 

te hablando y el respeto a los derechos humanos, de los que -

actualmente nos falta mucho por hacer pero de los cuales pod!::._ 

mos estar satisfechas las mujeres, sobre todo ya que hoy en -

d!a tiene y se le reconocen mayormente sus derechos. 

Por lo que cabe referir, que existe una relaci6n que mR

nif it:sta el personal femenino, reconocido por la Secretaría -

de la Defensa Nacional, en los períodos primero y segundo, c2 

mo veteranas de la Revoluci6n, siempre en defensa de los der~ 

chas humanos como lo indica Angeles Mendieta en su invalora-

ble obra 11 La Mujer en la Revoluci6n Mexicana". 
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Como lo he venido apuntando, a trav~s de la exposici6n -

de mi trabajo de investigaci6n, de una u otra forma la mayo-

ría de los países, han tomado de paradigma los movimientos r~ 

volucionarios en aras de dar una vida más digna al ser humano, 

como es el caso de la independencia de los Estados de Nortea

mérica (1776), la Revolución Francesa (1789), la Española 

(1812) etc. Es el caso que los Organismos Internacionales e~ 

cargados de tutelar los Derechos Humanos, no son la excepci6n 

toda vez que preconizando en la mayoría de los casos los ide~ 

les de los acontecimientos hist6ricos mencionados, acertada-

mente futuro al manifestar que los principios de libertad y -

justicia de su movimiento, no eran Qnicamente para los franc~ 

ses, sino para toda la humanidad con car~cter de universali-

dad. 

Considero que el papel de la mujer siempre ha sido deteE_ 

minante en la defensa de los derechos fundamentales, tal vez 

por su propia constituci6n física, fisiológica, etc., y tam-

bién porque no decirlo por la formaci6n familiar y fortaleza 
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para defender a sus seres queridos de las constantes injusti

cias que se cometen a diario en una sociedad tan compleja co

mo la nuestra. 

l. Dl!CLl\Rl\CION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE (O.N.U.) 

Tras el velo de horrores, desastres y las más viles vej! 

cienes que dej6 a su paso la Segund~ Guerra Mundial, hicieron 

at1n más patente la imperiosa necesi.dad de velar por el recen~ 

c~niento universal y respeto irrestricto de los derechos del 

hombre, tanto en lo interno de cada país como en el plano in

ternacional, es esta inquietud la que logra que se de el aco~ 

tecimiento más grandioso de esa época para el ser humano que 

sin lugar a dudas lo representa la promulgaci6n de la Oeclar~ 

ci6n Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 

1948. 

Esta declaraci6n marc6 la internacionalización de los d~ 

rechos hwnanos, que por mucho tiempo correspondió al Estado -

proteger a lo interno de cada pa!s la protecci6n de los dere

chos humanos hasta la creación de la Organización de las Na-

cienes Unidas (O.N.U.), cuya protección y organización es adcJE. 

tada por cada Estado. 

No obstante que la Declaración Universal fue un paso in

discutible y decisivo en favor de una protección efectiva de 
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los derechos del hombre, no podemos dejar de mencionaL acont~ 

cimientos paralelos a esta Dcclaraci6n,. e inclusive preceden

tes a la misma, como es la iniciativa de oficiales participa~ 

tes en la Segunda Guerra Mundial que se habían fjjado corno rn~ 

ta la elaboración de una Carta Internacional de los Derechos 

del Hombre, la cu~l fue vista con muy bucnon ojos por difcrc~ 

tes declaraciones y surgieron a lo largo del conflicto mun-

dial de igual forma es importante mencionar el mensaje dirig! 

do al congreso el d!a 6 de mayo de 1941 de parte del preside!!_ 

te Roosevelt sobre las •cuatro libertades". 

En 1946 se crea una Com.i~i6n de Derechos Humanos dentro 

de la O.N.U., la cual deber!a de abordar la dif!cil tarea de 

elaborar un catálogo de los derechos del hombre pero sobre to 

do idear un mecanismo para que se respetara a nivel interna-

cional en primer término preveía la elaboraci6n de una Carta 

Internacional de los derechos fundamentales del hombre, una -

vez puesta a consideraci6n a toda la asamblea reunida en Pa-

ris, adoptaba el nombre de Declaración Universal de Derechos 

Humanos el 10 de Diciembre de 1948, la cual fue concebida co

mo fuente de inspiración para hacer respetar los derechos y -

libertades de personas ante los gobiernos de todo el mundo. 

Se puede afirmar que aunque se elaboren miles de Declar~ 

cienes, son los gobiernos de cada país los encargados de ha-

cerlas respetar, toda vez que su observancia depende de que -

~stos no se aprovechen de la ignorancia de sus gobernados me

nospreciando los Derechos inherentes a cada individuo, son 
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los gobiernos los Qnicos cUlpables de solapar; tortura, co-

rrupci6n y demás violaciones a los derechos fundamentales que 

legítimamente se encuentran consagrados en las Cartas Magnas. 

En la Carta Constitutiva todos los pueblos afiliados a -

la O.N.U. han rc;ifirmadn su fe en preservar los derechos hum~ 

nos y el valor de la persona humana en igualdad de derechos -

de hombres y mujeres. Aunque anterionnente este organismo i~ 

ternacional no habrfa· tornado en cuenta a la mujer, no es sino 

tras una larga lucha que se reconocen en e 1 plano internacio

nal los derechos de las mujeres, ya que en ese tiempo los 51 

estados miembros negaron el derecho de voto a las mujeres, en 

la actualidad los 135 Estados asociados losreconocen amplia-

mente en iguales circunstancias, asegurando el respeto unive~ 

Sal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales de 

hombres y mujcrc~. 

En 1968 se celebra en Teherán una conferencia internaci~ 

nal, en la cual algunos Estados sostienen, que la Declaración 

Universal enuncia una concepci6n coman a todos los pueblos de 

los derechos iguales e inalienable:::, precisando disposiciones 

de la "Carta de San Francisco", conocida también corno la Car

ta de la Organizac16n de las Naciones Unidas que es un docu-

mento que antecede a la Declaración Universal, con vigencia -

desde el 24 de octubre de 1945, a este día se le conoce como 

"D!a de las Naciones Unidas". Dentro de sus propósitos fund~ 

mentales acota: Mantener la paz y seguridad internacional, -

fortalecer la paz universal, promover el progreso social, igua! 
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dad soberana de sus miembros etc., el artículo 55 prolege los 

derechos humanos al establecer: "Que con el propósito de crear 

las condiciones de estabilidad y bienestar necesarios para -

las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basa 

das en el respeto al principio de igualdad de derechos y al -

de libre determinaci6n de los pueblos, la Organizaci6n promo

veiá: el respeto universal a los derechos humanos y a las li

bertades fundamentales de todos, ~in hacer distinción por mo

tivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de -

tales derechos y libertades". 

Además de la Declaración Universal, la O.N.U. cuenta con 

otros instrumentos espec!ficos de protccci6n a los derechos -

humanos como son: la Carta de la O.N.U., los pactos Interna-

cionales de 1966, la Organizaci6n Internacional del Trabajo -

(O.I.T.), la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Edu-

caci6n, l:?. Cicnc.:!..:: y l::i Cultur.:i. (Ulm~CO), la 0Lyd11.i:.:~dc.iú11 Hu~ 

dial de la Salud (O.M.S.), entre otro::;, adcrn.1s de acuerdos, -

pactos y convenciones. 

Cabe enfatizar que la Dcclaraci6n Francesa ha inspirado 

en gran parte a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

promulgada el 10 de Diciembre de 1948 en la ciudad de Paris -

-como lo cit~ tambi~n en l!neas anteriores- que es el compl~ 

mento de la Cart~ de 1945 y que específicamente da cuerpo a -

la idea Universal de los Derechos Humanos que señala en el ª!. 

t!culo primero "todos los hombres nacen libres e iguales en -

dignidad y derechos y dotados corno están de razón y concien--
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cia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros 11 ¡ 

el articulo 2o. enumera los derechos naturales fundamentales 

-libertad, seguridad y propiedad-; el artículo 60. consagra 

la igualdad ante la ley; los artículos ?o. &:i.y ~- consagran las 

garantías en materia penal; los artículos 10 y 11 las libert~ 

des de opini6n, pensamiento y expresi6n; el artículo 12 el d~ 

recho de usar la fuerza prtblica para garantizar las garantías 

del individuo y el artículo 17 consaqra el derecho de propie

dad, los principales objetivos que persigue son los siguien-

tes: 

DERECHOS 

INDIVIDUALES 

DERECHOS 

CIUDADANOS 

A la vida 

A la libertad 

A la seguridad 

A la igualdad ante la ley 

A un debido proceso y recurso 

efPctivo 

- Derecho a la vida privada 

- Derecho a participar en el gobierno 

- Derecho de asilo 

- Derecho a las funciones pOblicas 

- Derecho a una nacionalidad 

- Derecho de propiedad 



DERECHOS DE 

CONCIENCIA 

DERECHOS 

SOCIALES 
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- Libertad de pensamiento, conciencia 

y religión. 

- Libertad de opinión y de expresión 

de reunión y asoc1aci6n 

de circulaci6n 

- Seguridad social 

- Seguridad al trabajo 

- Seguridad al descanso 

- Seguridad a un nivel de vida adecuado 

- Seguridad a la educaci6n 

Es importante mencionar, que todos estos instrumentos, -

no brindarían la protecci6n afectiva y adecuada a los dere-

chos humanos en el plano internacional, si no contara con el 

mecanismo jurisdiccional y del instrumento procesal para san

cionar las violaciones de los rnulticitados derechos. Se debe 

reconocer también la coopcraci6n de los Estados miembros por 

presentar a la Comisión de Derechos Humanos de la Organiza.-

ci6n de las Naciones Unidas los inf ormcs periódicos -bien~ 

les o trienales- para reportar los avances, progresos y por

que no decirlo t.:imbi~n dificultades que se presenten en su 

sistema legal a efecto de garantizar la plena vigencia de los 

Derechos Humanos. 



88. 

11 El principio de igualdad d•~ hombres y mujeres y la pro

moción del respeto por los derechos humanos, sin distinción -

de sexo, es un objetivo planteado en la Carta de las Naciones 

Unidas y elaborado ulteriormente en la Dcclaraci6n Universal 

de los Derechos Humanos, en los Convenios Internacionales so-

bre Derechos Humanos y en muchas otras convenciones, declara

ciones y recomendaciones". (64 l 

Dentro del campo econ6rnico, la mujer a ingresado y abar-

cado lugares exclusivos del hombre, volviéndose más producti-

va y compitiendo en igualdad de circunstancias y condiciones 

con el elemento masculino, logrando que las leyes laborales -

dediquen capítulos exclusivos para la protección del trabajo 

de las mujeres, avaladas por la Organizaci6n Internacional 

del Trabajo (O.I.T.). 

Podemos reswnir lo anterior acotando: ºQue la situación 

jurídica de las mujeres ha mejorado enormemente desde 1945, y 

que el principio de igualdad de los sexos ante la ley ha obt~ 

nido un amplio reconocimiento gracias a los esfuerzos realiza 

dos por las Naciones Unidan. Gran parte del crédito de estos 

logros corresponde a la Comisión de la Condición Jurídica y -

Social de la Mujer, establecida en junio de 1946". (6S} 

(64) Las Naciones Unidas y la Mujer, Cuestiones Internaciona
les Contempor&ncas1 M5xico-Nucva York, 1975. 

(65) Ib<'.dem. 
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En la anti9ucdad y aan en nuestra era, en la mayor!a de 

los casos la mujer es vista como símbolo sexual, en épocas de 

faraones, emperadores, reyes, etc., no eran dueñas ni de sus 

propios cuerpos, a pesar de los progresos y objetivos logra-

dos distan mucho de la realidad, al menos en nuestro pa!s ya 

que considero que el machismo no se ha logrado erradicar por 

completo, sumándole u esto la ignorancia de muchas mujeres s~ 

bre sus derechos y obligaciones, han contribuido a que el ha~ 

bre tenga un papel dominante dentro del seno familiar, por 

tradiciones y conformismos generacionales. Sin embargo no 

hay que olvidar que hay un gran nt1mero de mujeres intcligcn-

tes e intelectuales que por su desempeño son pisoteadas, vej~ 

das y acosadas sexualmente por hombres in escr~pulos, envile

cidos por no aceptar que la mujer puede ser igual o mejor en 

los mismos campos de acci6n del hombre ya que posee mayor de

tcrminaci6n, eficiencia y constancia en las labores que se le 

encomiendan. 

Cuantas veces se dan casos de mujeres ejemplares que a -

pesar de miles de adversidades en su estatus social como pue

den ser: viudas, divorciadas, separadas, abandonadas y p::>r que 

no decirlo prostitutas, siendo el sostén de su familia han l~ 

grado salir adelante gracias a su idiosincrasia de que sus se 

res queridos no tengan las mismas limitaciones y que en su p~ 

pel de gran mujer, sus esfuerzos se han visto coronados con -

la formaci6n de excelentes profesionistas, y en la medida de 

sus posibilidades dotar de un oficio honrado o cualquier actf. 
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vidad que dignifique a las perscinas que dependen de ellas. 

Hay mujeres que debido a su posic16n social sin mayor 

problema pueden seleccionar el papel -adn sin merecerlo- que 

les gustür!~ dcacmpcñQr en la aocicdad a G~bicnd~s que l~~ 

hay mejor preparadas, pero que no cuentan con el apoyo efect! 

vo para lograr los puestos deseados obteni6ndolos por otros -

medios a costa de su dignidad de mujer. 

En julio de 1972, el UNITAR (Instituto de las Naciones -

Unidas para la formación profesional y la Investigación) rne-

diante un estudio realizado, analiza la situación de la mujer 

en las diferentes organizaciones que se encargan de preservar 

los derechos humanos, los resultados de este estudio arroja -

datos impresionantes sobre las desventajas que sufre la mujer 

en materia de salarios, empleos, promociones y condiciones g~ 

nerales de trabajo, gracias a este análisis se dictaron reso

luciones que representan un gran avance en beneficio de las -

mujeres de todo el mundo que cada día más incursionan en esfe

ras exclusivas del hombre. 

Presionando así, instituciones nacionales e internacion~ 

les a efecto de obtener iguales derechos y oportunidades no -

s6lo en teoría sino que también en la práctica. 

Un acontecimiento insoslayable lo representa la celebra

ci6n del Año Internacional de la Mujer el d!a 7 de marzo de -

1975, que persigue fundamentalmente la igualdad del hombre y 

la mujer, la integraci6n plena de la mujer en el esfuerzo del 
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desarrollo y el incremento de la contribuci6n de la mujer en 

el fortalecimiento de la cooperación internacional y la paz -

mundial, estos objetivos no representan nada nuevo, pero si -

manifiestan una larga lucha de 30 años y la culminaci6n del -

valor de la organización de las Naciones Unidas para intensi

ficar estas acciones para alcanzar la igualdad, el dcnarrollo 

y la paz. 

De las intervenciones de este hecho trascendente desta--

can; 

Ya no se pregunta si las mujeres deben compartir el poder 

político, sino como vencer los obstáculos para integrarla 

y lograr este objetivo. 

Que el actual movimiento mundial para el re.conoci.ir1.ie11Lü U.e 

los derechos de la mujer, es parte de una transformaci6n -

hist6rica. 

La actitud masculina en general todavía es cerrada ya que 

consideran como algo excepcional a las mujeres que ocupan 

niveles más elevados que ellos, pero el papel de las muje

res comunes sigue siendo por su propia naturaleza el hogar 

y el goce de la maternidad. 

El principal enemigo de las mujeres, es vencer los tab~es 

que ésta posee por herencia tradicional dentro de nuestra 

cultura y el concepto de que la mujer es el sexo débil. 

La lcgislaci6n mexicana a partir de mediados del siglo -
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XX establece la igualdad de hombrc:s y mujeres. 

Ambiente preparatorio en M~xico corno país sede la la Re~ 

nido Internacional. sobre 11 El Año de la Mujer", etapa legisla

tiva renovadora -1975-, donde las mujeres ya qozaban de los 

derechos del artículo 34 Constitucional y formaban parte del 

Congreso de la Uni6n; instituci6n que años antes promueve una 

consulta a mujeres representantes de diferentes sectores de -

la población despertando la conciencia nacional sobre la si-

tuaci6n "diferente" marginada, e injusta de nuestras leyes h! 

cia la mujer. 

Las nonttas legislativas federales reconocen los derechos 

de la mujer, no así las legislativas estatales que descrimi-

nan a la mujer en contradiccidn a la Constituci6n como m~ximo 

ordcn.:i.01ien to. 

La mujer a través de la ley es como debe fijar y determ.;!. 

nar su nivel de aspiración social como resultado de su lucha 

por la integración en condiciones reales de igualdad al desa

rrollo social del pa!s. 

Es la sociedad quien debe implementar un fondo educativo, 

para una transformación cultural permitiendo a la mujer una -

igualdad jurídica para una aceptaci6n natural de la sociedad 

--forjando as! una sociedad más justa e igualitaria. 

Contemplando lo anterior en la legislación mexicana ref~ 

rente a los derechos de la mujer, en l~ Constitución General 
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de la Repdblica, en leyes secundarias y convenios internacio

nales. <66) 

2. IliSTI'l'llTO INTERNACIONAL DEL. OMBUDSMAN 

En el devenir hist6rico de la humanidad, han sobresalido 

hombres y mujeres que por su v.:i.lor y ~Hlreyd defienden los d~ 

rechos fundamentales de las clases desprotegidas a nivel mun-

dial, y es a partir de 1809, que nace en Suecia el primer om-

budsman, al que me refiero en el primer capítulo de mi traba-

jo de disertaci6n. En México, esta figura aunque no con esa 

denominaci6n no era nada desconocida, toda vez que como ante-

cedente más remoto tenemos la Ley de Procuraduría de Pobres, 

en el Est.:i.do de S.:i.n Luis Potosí de 1847, aunque otros hechos 

más relevantes se sucedieron, los m~s recientes que en mi pa!_ 

ticular punto de vista considero importantes lo conforman, el 

establecimiento de la Defensoría de Derechos Universitarios -

en la Universidad Nacional /\ut6noma de México en 1985, la Pr2_ 

curaduría de Protecci6n Ciudadana en Aguascalientes en 1988, 

la Procuraduría Social del Distrito Federal en 1989, y como -

(66} Cfr. Scntics, Yolanda. Lo& Ve.hecho& de la. Mujelt. e.tt la. -
Legibtaci6n Mexicana. Imprenta Modernista, s. A. M'xico, 
1985. 
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corolc'.lrio en 1990 se crea la Com.i si6n Nacional de Derechos H!:!, 

manos. 

En relaci6n a· lo anterior, es menester mencionar por se

parado por su gran importancia y relevancia, y más aan porque 

sigue vigente lo que se considera como la columna vertebral -

de la defensoría de las derechos humanos, me refiero u la fi

gura del Juicio de Amparo que nace en nuestro país desde el -

año de 1840, como un recurso magnífico en contra de funciona

rios corruptos e injustos por su alta efectividad en la impaE 

tici6n de justicia. 

A nivel internLJ.cional los grandes movimientos sociales -

han despertado gran inter~s por la figura del Ombudsman y en 

aras de nuevas democracias, es el caso que en Europa Oriental 

se est~ considerando seriamente implantarla. En Polonia ya -

se instituy6 en 1988, igualmente Hungr!a ya la considera en -

su constitución. 

Cabe precisar que el concepto del ombudsman desde su mo

delo legislativo cl~sico, se ha afianzado como un instrumento 

de responsabilidad ante gobernado y gobierno, en el cual las 

diferentes formas de democracia, el poder se confiere a fun-

cionarios pablicos, se ha reconocido también que el ciudadano 

coman necesita protecci6n ante posibles abusos del poder del~ 

gado y que paralelamente a éste han existido medios de vigi-

lancia desde tiempos remotos como lo son en 1809 el ya multi

citado Justie ombudsman en Suecia, el Yuan de Control de la -
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antigua China y el Tribuno Romano entre otros. 

Las burocracias administrativas de todo el mundo, de una 

u otra forma, demuestran insensibilidad sobre el individuo, -

que en tíltima instancia recaen las formas de gobierno mal 

aplicadas debido a negligencias, trato indi0no, prepotencias, 

ilegalidades, etc., por funcionarios deshonestos, por tal mo

tivo es positivo y sano que los ombudsman de la Comunidad In

ternacional se unan y compartan experiencias para proporcio-

narse apoyo mutuo. 

Con este orden de ideas, en 1978 se crea en la Universi

dad de Alberta el Instituto Internacional del Qmbudsman, que 

a la fecha cuenta con oficinas en más de 40 países, que se e~ 

cargan de promover el desarrollo y protecci6n de los derechos 

humanos a través de investigaciones, programas, publicaciones, 

intercambio de informaci6n y organizando conferencias y con-

gresos tanto regionales como internacionales, buscando con e~ 

to la adhesi6n de más parscs concientizándolos en que no se -

deben transgredir los derechos de los individuos contemplados 

en sus Constituciones. Los mít!mbr:us del Con:::;cjo de J\dm1nis-

traci6n del Instituto lo conforman representantes de las ofi

cinas afiliadas al instituto y que organizan cada cuatro años 

un congreso mundial de ornbudsmcn a efecto de unirse interna-

cionalmentc, intercambiando conocimientos, promoviendo conju~ 

tamente mejoras a todos los ciudadanos del mundo. 

Los esfuerzos del Instituto Internacional del Ombudsman 
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no han sido en vano, ya que se han visto retribuidos con el -

establecimiento de numerosas oficinas del ombudsman adoptando 

principios y valientes posturas a nombre de los derechos hum~ 

nos, Se debe recalcar cuan importante es que existan lazos -

de unión entre la comunidad internacional dedicada a promover 

la democracia y los derechos humanos. 

Dentro de los estatutos del Instituto Internacional del 

Ombudsman, se establecen las características de un Ombudsman 

Legislativo. 

11 El cargo de una persona que ha sido nombrada o elegida 

en conformidad con una ley de una legislatura, cuya misión es 

investigar las quejas de los ciudadanos con respecto a las de 

cisiones y actos administrativos de las dependencias guberna-

mentales, de las que el ombudsman es indepndiente, y que hace 

recomendaciones a la leaislatura i:-0IT10 un tn.io:.>mhro de t.::1] or.a-"

nismo". <57 l 

Es indispensable que todos los Ombudsmcn del mundo, para 

no cometer errores imperdonables, realicen con toda seriedad 

investigaciones a fondo para que emitan recoffiendaciones con -

base en el an§lisis bien detallado mediante la raz6n y la ju~ 

ticia, y por ende, redundando en decisiones firmes que dift--

cilmente puedan ser desatendidas por las personas a quienes -

(67) Memoria, 
1992. 
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van dirigidas por violaciones a los derechos fundamentales. 

Las funciones de los paf ses miembros del Insituto deben 

de evolucionar constantemente en su contexto regional e inte~ 

nacional, ya que de anquilosarse traería como consecuencia un 

retroceso en materia de Derechos Humanos que perJudicaría 

enormemente a las diferentes sociedades qui:! estan luchando 

por cambios radicales en sus fonnas de gobierno que represen

tan los principales retos a vencer. 

3 • COMISION INTERAMERICl\NA DE DERECHOS HUMANOS • 

El Derecho Internacional reconoce que anteriormente los 

derechos humanos, eran protegidos exclusivamente a nivel re-

gional, y eran los Estados los Gnicos que podían intervenir a 

nivel internacional, estaba prohibida la participaci6n a ind! 

viduos o grupos no gubernamentales. 

Este marcado interés para que intervinieran los particu

lares, tiene su precedente en 1941 con la célebre Carta del -

Atlántico, signada por el Presidente de los Estados Unidos R2 

sselvet y el Primer Ministro Británico Ninston Churchill, en 

la cual hacen referencia a las "Cuatro Libertades"; libres de 

necesidad; libres de temor; libres para expresarse y libres -

para elegir cualquier religi6n. 
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ºEl movimiento internacional en pro de un Sistema de De-

rechos Humanos empieza practicamente en nuestro suelo, en Ch~ 

pultepec, en 1945, en la Conferencia de Estados Americanos s~ 

bre problemas de la guerra y de la paz. Tal vez con cierto -

exceso, pero tambi~n en alguna forma prof~ticamcnte, la Conf~ 

rencia de Chapultepec proclam6 la Rcsoluci6n XL, llamada "De-

claraci6n de Mdxico 11
, por la cual se encargaba al Comité Jur!. 

dico Interamericano un proyecto de convenci6n regional sobre 

los derechos y deberes internacionales del hombre y expedía -

la Declaraci6n IX, que proclamaba categ6ricmnente "la adhe-

si6n de las Repúblicas Americanas a los principios consagra--

dos en el derecho internacional para la salvaguardia de los -

derechos del hombre"; y se pronunciaba por un sistema de pro-

tecci6n internacional de esos derechos. De esa manera se re! 

teraba la vucaciCn del Continente AmPricano hacia la liber--

tad. (G 9 l 

De 1907 a 1918, la Corte de Justicia Centroamericana, se 

considera que es el primer organismo que aceptó reclamaciones 

de individuos y grupos no gubernamentales que er~n afectados 

directamente en sus derechos humanos, solicitando Justicia y 

Protección a nivel internacional, toda vez que en el .imbito -

regional hab!an agotado las instancias correspondientes. 

En nuestro continente el mqvimiento en pro de la protec-

{68) SepGlvcda, Cgsar. Ve~echo 111tehttacional. Editorial Po-
rrúa, México 1983. 
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ci6n de los derechos humanos, se tornó cada vez más vigoroso 

y efectivo desde la Conferencia de Chapultepec, en la cual ya 

se vera un gran interés de contar con una declaraci6n que se 

di6 en el año de 1948 en la ciudad de Dogotá con la realiza-

ci6n de la Conferencia de la O.E.A. que en su resoluci6n XXX, 

determinó el nacimiento ele la Declardcilin ¡'\mer.icanit e.le los O~ 

rechos y Deberes del Hombre, posteriormente consignados en la 

Convenci6n de San José en 1969. 

Los precedentes que anteceden, sirvieron de cartabón pa

ra crear una entidad a nivel internacional reconocida por la 

Organizaci6n de Estados Americanos, para reunir informes a 

través de observar y visitar los países del continente y así 

constatar si se conculcan o no los derechos fundamentales del 

hombre. 

gs así como en 1959, se crean la Comisión Inttiramericana 

de Derechos Humanos en Santiago de Chile, donde se llev6 a e~ 

be la Quinta Reuni6n de Consulta de Ministxos de Relaciones -

Exteriores, adoptando resoluciones relativas al desarrollo y 

fortalecimiento del sistema americano, primordialmente para -

la salvaguarda de los derechos humanos. Con la creaci6n de -

la Comisión se vinieron a resolver problemas de la época, de

bido a la falta de 6rganos encargados de velar por la obser-

vancia de estos ,1crechos que hasta el momento solo eran tute

lados por instrumentos de carácter meramente declarativos. 

Como complemento se crea posterionnente la Corte Intera-
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mericana. Cabe mencionar que por acuerdo tomado en Cartagena 

en 1984 inició funciones el Tribunal de Justicia que estable

ce el acceso directo de personas jurídicas individuales y co

lectiyas, que de forma directa o indirecta se ven lesionadas 

en sus derechos fundarnentale~. 'I'cór icrimcntc se daba acceso a 

las personas afectadas en base a un convenio celebrado el 20 

de diciembre de 1907 en la ciudad de Washington, siendo éste 

el Gnica antecedente en nuestro continente del actual sistema 

interamericano de protección de derechos humanos. 

El Consejo de la O.E.A. aprueba el 25 de mayo de 1960 el 

estatuto que rige a la Comisión Interamericana de Derechos H~ 

manos, integrada por siete miembros con funciones bastante 

restringidas. Textualmente la Parte !I de la resoluci6n que 

crea 1¡¡ Comi' ~i.6n expresa: "Crear una Comisi6n Interrunericana 

de derechos huamnos que se cornprondrá de siete mieml.nus, e:l~

qidos a t!tulo personal de ternas presentadas por los gobier

nos, por el Conseja de la Organizaci6n de los Estados Americ~ 

nos, encargada de promover el respeto de tales derechos, la -

cual ser.1 organizada por el mismo consejo, y tcmdr~ las atribi!. 

cienes espec!ficas que éste le señale''. Conforme al art!culo 

lo. del Estatuto, establece que la Camisi6n es: ºUna entidad 

autónoma de la organización de los Estados Americanos cuyo 

mandato es promover el respeto dü los derechos humanos 11
• 

El anterior Estatuto funcion6 hasta el año de 1965 debi

do a que conten!a bastantes restricciones, de forma paulatina 

los Estados miembros lograron estilblecer precisiones de prom2 
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ci6n y defensa activa de los derechos humanos, logrando con -

valentta y entereza la aceptaci6n de los 6rganos directivos -

de la O.E.A. En la Segunda Conferencia Interamericana ExtrdOf. 

dinaria, celebrada en Río de Janciro se resolvió modificarlo, 

para ampliar sus funciones y facultades, en los siguientes -

términos; 

11 Solicitar de la Comisi6n que preste particular atenci6n 

a esa tarea de la observancia de los derechos humanos mencio

nados en la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes -

del Hombre". 

Autorizar a la Comisi6n para que examine las comunicaci2 

nea que le sean dirigidas y cualquier informaci6n disponible, 

para que les formule recomendaciones, cuando lo considere 

apropiado, con el fin de hacer más efectiva la observancia de 

los derechos humanos fundamentales. 

Solicitar de la Comisión que rinda un informe anual a la 

Conferencia Interamericana o a la Reunión de Consulta de Mi-

nistros de Relaciones Exteriores que incluya una exposici6n -

sobre el progreso alcanzado en la consecución de los objeti-

vos señalados por la Declaración Americana. Tal informe de~ 

r~ contener una relación sobre los campos en los cuales han -

de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos hu

manos conforme lo prescribe la citada Declaración y formular 

las observancias que la comisión considere apropiadas respec

to de las comunicaciones que haya recibido y sobre cualquier 
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otra informaci6n que la Camisi6n tenga a su alcance. 

En ejercicio de las atribuciones prescritas en los párr~ 

fas 3o. y 4o. de esta resoluci6n, la Comisión deberá verifi-

car como medida previa, si los procesos y recursos internos -

de cada estado miembro fueron debidamente aplicados y agota

dos. (G 9 l 

Su ardua labor consistía en investigar a fondo y seria-

mente las quejas presentadas por particulares grupos no gubeE 

namentales sobre violaciones o en vías de conculcar derechos 

humanos, los cuales verificaban por medio de visitas a los --

países afectados, posteriormente integraba un informe comple-

to, recomendando al Estado los pasos a seguir, sin embargo e~ 

to no quiere decir '}Ue la r:orrri~i~n c11Pnt~ cnn mecanismos para 

obligar a los pafses a cumplirlos, toda vez que su influencia 

t1nicamente es moral, y en caso de no seguir sus recomendacio-

nes prepara un informe final que hace conocer en Asamblea Ge-

neral a la Organización de Estados Americanos, colocando al -

Estado infractor ante la comunidad internacional en una situ~ 

ci6n de desprestigio, minimizándole credibilidad en el exte--

rior. 

Esta labor reformadora fue reconocida e institucionaliz~ 

da en muchas de las reuniones generales de la O.E.A., entre -

(69) Cfr. Resolución XXII, en el acta final de la conferencia, 
O.E.A. Doc. Of. OEA/SER E/XIII. 1, p. 46. 
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las m~s importantes podemos citar: La Octava Reuni~n de Con--

sulta de Ministros de Relaciones Exteriores, realizada en 1962, 

en Punta del Este, la Segunda Conferencia Extraordinaria, en 

la cual se modifica su estatuto realizada en R!o de Janeiro, 

Brasil en 1965, la Reuni6n de 1967 se considera vital, lleva-

da a cabo en Ducno5 Aires porque se eleva a órgano principal 

de la propia O.E.A., además se convirti6 en vigilante y guar

dian de la observancia de la Dcclaraci611 Universal de los De-

rechos Humanos de 1948. 

El papel de la Comisi6n Intcramericana de los Derechos -

Humanos ha sido del todo valioso porque ha contribuído de ma-

nera eficaz en el mejoramiento de las situaciones de aquellos 

pa !ses en que :;;e han conculcado los derechos fundamentales 

del ser humano, su intervenci6n dentro del sistema Interamer! 

cano, para ser francos debido a las condiciones políticas im-

perantes en nuestro continente no ha podido rendir el cien 

por ciento su funci6n para la que fue creada, sin embargo no 

se puede soslayar que en base a sus atribuciones conferidas: 

"La Comisi6n contribuy6 ef icazmentc a cambios de gobiernos ª!! 

toritarios, como en el caso de Nicaragua, pues el informe so-

bre los excesos y las violaciones del régimen de Anastasia S~ 

moza, p~rrniti~ron una accci6n colectiva interamericana que 

condujo al cambio de régimen". C70) 

(70) SepGlveda, C~sar. Op. Ci~., p. 510. 
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Independientemente de toda la estructura con que cuenta 

actualmente la Comisi6n Interamcricana de Derechos Humanos, -

considero importante señalar sus principales funciones: 

- Difusora. Además de dar a conocer sus informes anua-

les a la Asamblea General, da a conocer a todos los Estados -

miembros sobre el avance y recomendaciones espccíf icas relat! 

vas a la protecci6n de derechos humanos en América. 

- Promotora. En este aspecto puede recibir valioso apo

yo de universidades e institutos especializados realizando e~ 

tudios sobre derechos humanos, recomendando y promoviendo el 

respeto irrestrictc de los mismos por medio de publicaciones, 

seminarios, reuniones, etc., destinados a investigar o difun

dir aspectos relacionados con la observancia de dichos dere-

chos. 

- Concialiadora. Trata de mediar y resolver problemas a 

trav~s de razonamientos, concientizando a individuos, grupos 

y gobiernos, dando respuestas positivas a los que se sienten o 

fueron agredidos en sus derechos. 

- Asesora. A los gobiernos miembros que lo soliciten, -

les aconseja tomar las medidas necesarias para proteger y -

promover los derechos humanos. 

Cr!tica. A través de visitas supervisa y realiza re-

portes que posteriormente pone en conocimiento a la Organiza

ci6n de Estados Americanos, de la situaci6n que prevalece en 
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los Estados con respecto a la observancia o no de los dere-

chos humanos .. 

-, Protectora~ Por medio de sus atribuciones interviene 

en casos urgentes para que el gobierno cuestionado reconside

re y de ser posible suspenda las acciones emprendidas en co~ 

tra de violaciones de los derechos humanos. 

- Legitimadora. Cuando al Estado que visita por quejas 

de violaciones a los derechos básicos y en base a sus observ~ 

ciones, advierte que reacciona y corrijc las fallas en sus 

procesos internos. 

La culminaci6n de su obra, se ve cristalizadn en noviem

bre de 1969, despu~s de m~s de die• años, con la celebración 

de la proyectada Convenci6n Americana de Derechos Humanos en 

San Jos~ Costa Rica, entrando en vigor hasta el 18 <lP julio -

de 1978, ~ purlir de esta fecha ha datlo particular importan-

cia a ciertos temas por reconsiderarlos de gran importancía -

para el respeto y vigilancia de los derechos humanos a través 

de medidas concretas para no anquilosarse en el objetivo pla!!. 

teado desde su creaci6n. 
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. 4. CONGRESOS Y CONVENCIONES IN1'ERNl\CIONllLES. 

En este punto trataré de abarcar la mayoría de las reu-

niones y acuerdos ºque a nivel regional o internacional, segt1n 

sea el caso, se han realizado con el anico prop6sito de salv~ 

guardar los Derechos Rumanos inalienables e irrenunciables de 

todo ser humano. 

Precisamente es a través de un proceso hist6rico-posit! 

va que nos damos cuenta que los derechos humanos siempre han 

sido la piedra angular de pensadores y luchadores sociales 

que por medio de testimonios, reuniones y declaraciones de C! 

rácter pol~tico y jurídico han concientizado moralmente a la 

comunidad internacional para erradicar todo tipo de injusti-

cia que el mismo ser humano comete, cabe aquí parafrasear que 

"El ho:nbrc e~ el loto de::l IiomL.i:e". 

Luego, podemos decir que los testimonios mas sobresalie~ 

tes desde tiempos remotos son: en 1215, la Carta Magna de 

Juan Sin Tierra, en 1776 la Declaraci6n de los Derechos de 

Virginia, en 1789 la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, en 1812 la Constituci6n Española y en nuestro 

pa!s la creación de la Procuraduría de Pobres en 1847, sin d~ 

jar de mencionar que de alguna forma todos estos instrumentos 

sirvieron de inspiración para la promulgación de la Declara-

ci6n Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. 

A nivel regional nuestros héroes también hicieron suyos, 
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muchos principios libertarios plasmándolos en nuestras Const!_ 

tuciones, y es en la de 1917 la que sobresale por ser la pri

mera, inclusive a nivel mundial por lograr la Justicia Social 

que es el más grande anhelo de un pueblo. 

El 8 de Enero de 1918 el presidente de los Estados Uni--

dos de Norteamérica, Woodrow Wilson, anunci6 un programa de -

paz para poner término a la Primera Guerra Mundial, que cons-

taba de catorce puntos, de entre los cuales destaca: "El pri~ 

cipio central por el cual hemos luchado en esta guerra es que 

ning(in gobierno ni grupo de gobiernos tiene el derecho de 

disponer del territorio de ning(in pueblo libre". t7ll 

En Agosto de 1945, fue suscrita la Carta del Atlantico -

signada por el Presidente Roosevelt, el Primer Ministro Drit!_ 

nico Winston Churchill y el Primer Ministro Ruso José Stalin, 

destacando los siguientes principios: 

- Prohibici6n de cualquier cambio territorial sin la vo-

!untad expresa de los pueblos interesados, 

- El respecto del derecho de todos los pueblos de esca--

gcr la forma de gohierno que más les convenga. 

En 1945 se firma la Carta de la O.N.U., que en su art!cu 

lo primero establece: 

(71) Díaz Hullcr, Luis. Manual de Ve4echoa ffumano6. Colecci6n 
Manuales 1991/3 C.N.D.11. p. 25. 
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"Desarrollar entre todas las naciones relaciones de ami!!. 

tad fundadas sobre el respeto a la igualdad de derechos de 

los pueblos y de su derecho a disponer de si mismas 11
• 

En este organismo son muchos los acuerdos a f ~vor de los 

derechos fundamentales, por lo que a continuaci6n enumeraré -

los que en mi particular punto de vista considero de relevan

cia. 

La resoluci6n 96 (I), de 11 de diciembre de 1946, habla 

sobre el crimen de genocidio, al igual que en la resoluci6n -

260 (III) en el año de 1967. 

En Asamblea General del 20 de noviembre de 1950, por me

dio de Reoluci6n 1386 (XIV), aprueba la Declaraci6n sobre los 

Derechos del Niño. 

E!1 las P.~solu~i'1n"~ 21Ql / 10118 1 1qo4 0.P ln~ ilñm; 196R, -

1963 y 1973 respectivamente abordan el tema de irnprescriptib.!_ 

lidad de los crímenes de guerra y de eliminaci6n de todas las 

fonnas de descriminaci6n racial, considerando el genocidio c2 

mo un crimen imprescriptible contra la humanidad. La Resolu

ción 2263 (XXII), hace referencia a la Declaración sobre eli

minación de toda clase de descriminación contra la mujer, la 

cual tratar~ más detalladamente en el párrafo que sigue. La 

Resoluci6n 3281 de 1974 aprueba la Carta de Derechos y Debe-

res Económicos de los Estados. 

En 1979 se realiza la Convenci6n de eliminaci6n de todas 
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las formas de descriminaci6n de la mujer que en su artículo -

primero establece que se entiende por descriminacidn o "Es t~ 

da distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reco

nocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, econ6mica, social y cultural o en 

cualquier otra esfera". Otras convenciones que le precedie-

ron fueron: 

- Convenci6n Latinoamericana sobre Concesión de los Dere 

chas Políticos de la Mujer en 1948. 

- convención sobre Derechos Políticos de la Mujer en 1952. 

La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos señala: La 

·mujer tiene derechos a igual tratamiento pol!tico que el hom

bre, espPci.f:!.cando, tod;::. pcr:.ona tiE:11~ LuU.uo los derechos y -

libertades sin distinci6n de sexo, raza, color, etc., esto 

reafirma con la Convenci6n Interarnericana sobre Conce~i6n de 

los Derechos Pol!ticos de la Mujer de 1948, proclamando que -

tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos políti

cos sin importar el sexo y con derecho al voto y a ser elegi

das. 

En esta Novena Conferencia Internacional, la resolucidn 

XX establece: "Que la mujer tiene derecho u igual tratamiento 

político que el hombre", "Que el principio de igualdad de d~ 
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rechos humanos de hombres y mujeres está contenido en la Car

ta de las Naciones Unidas. El art!culo primero de la propia 

Convenci6n mencionai "Las altas partes contratantes convie-

nen en que el derecho al voto y a ser elegido para un cargo -

nacional no dcbcr.1 negarse o restringirse por razones de sexo". 

Lo anterior se ratifica una vez más en otra Convención -

en el año de 1952, concede el derecho que tienen las mujeres 

para votar en elecciones y participar en actos de gobierno, -

considera que esta Convenci6n es de singular importancia por 

lo que transcribo su contenido: 

"Las partes contratantes, deseando poner en pr.1ctica el 

principio de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

enunciado en la Carta de las Naciones Unidas. 

Reconociendo que toda persona tiene Jerecho a participar 

en el gobierno de su país, directamente o por conducto de re

presentantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades 

de ingreso en el servicio pablico de su país; y deseando igu~ 

lar la condición del hombre y de la mujer en el disfrute y 

ejercicio de los derechos políticos, conforme a las disposi-

ciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaraci6n 

Universal de Derechos Humanos; habiendo resuelto concertar 

una convenci6n con tal objeto. 

Convienen por la presente en las disposiciones siguientes: 

ARTICULO lo. Las mujeres tendr~n derecho a votar en to-
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das las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres; 

sin discriminación alguna. 

ARTICULO 2o. Las mujeres ser~n elegibles para todos los 

organismos pdblicos electivos establecidos por la legislaci6n 

nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin di~ 

criminación alguna. 

ARTICULO Jo. Las mujeres tendrán derecho a ocupar car-

gas pdblicos y a ejercer todas las funciones pdblicas establ~ 

cidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones 

con los hombres, sin discriminaci6n alguna. 

ARTICULO 4o. 1) La pzesente convenci6n quedará abierta a -

la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, 

y de cualquier otro Estado al cual la Asamblea General haya -

dirigido una invitaci6n al efecto. 

2) La presente convención será ratificada y los instru-

mentos de ratificaci6n serán depositados en la Secretaría Ge

neral de las Naciones Unidas. 

ARTICULO So. 1) La presente convenci6n quedar!! abierta a -

la adhesi6n de todos los Estados a que se refiere el p!lrrafo 

del artículo IV. 

2) La adhesi6n se efectuará mediante el dep6sito de un -

intrumento de adhesi6n en la Secretaría General de las Na~io

nes Unidas. 

l\RTICULO 60. 1) La presente convenci6n entrará en vigor 
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noventa días despu~s de la fecha en que se haya depositado el 

sexto instrumento de ratificaci6n o de adhesi6n. 

2) Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen la 

convenc10n o qu~ se achicran a ella despu6~ del dep6sito del -

sexto instrumento de ratificación o de adhesi6n, la conven-

ciOn entrara en vigor noventa días después de la fecha del de 

pósito del respectivo instrumento de ratif icaci6n o de adhe-

si6n. 

ARTICULO 7o. En el caso de que un estado formule una r~ 

serva a cualquiera de los art!culos de la presente convención 

en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, el 

secretario general comunicará el texto de la reserva a todos 

lOs Estados que sean partes en la presente convención o que -

puedan llegar a serlo. Cualquier Estado que ponga objeciones 

a la reserva podrá, dentro de un plazo de noventa días conta~ 

do a partir de la fecha de dicha comunicaci6n (o en la fecha 

en que llegue a ser parte en la presente convenci6n) , poner -

en conocimiento del secretario general que no acepta la reseE 

va. En tal caso, la convenci6n no entrará en vigor entre tal 

Estado y el Estado que haya formulado la reserva. 

ARTICULO Bo. 1) Todo Estado podrá denunciar la presente 

convenci6n mediante notif icaci6n por escrito dirigida al se-

cretario general de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá 

efecto un año despu~s de la fecha en que el secretario gene-

ral haya recibido la notificaci6n. 
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2) La vigencia de la presente convenci6n cesar4 a partir 

de la fecha en que se haga efectiva la denuncia que reduzca -

a menos de seis el namero de los Estados partes. 

ARTICULO 9o. Toda controversia entre dos o más Estados 

Contratantes, respecto a la interpretación a la aplicaci6n de 

la presente convenci6n, que no sea resuelta por negociaciones, 

ser~ sometida a la decisión de la Corte Internacional de Jus

ticia a petici6n de cualquiera de las partes en la controver

sia, a menos que los Estados Contratantes convengan en otro -

modo de solucionarla. 

ARTICULO 10. El secretario general de las ~1.:iciones Un!_ 

das notificará a todos los Estados miembros de las Naciones -

Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el párra

fo 1 dPl artículo IV <lG lct µresentc convcnci6n: 

a) Las firmas y los instrumentos de ratificaci6n recibi

dos en virtud del artículo IV; 

b) Los instrumentos de adhcsi6n recibidos en virtud del 

artrculo V; 

e) La fecha en que entre en vigor la presente convenci6n 

en virtud del artículo VI; 

d) Las comunicaciones y notificaciones recibidas en vir

tud del artículo VII; 

e) Las notificaciones de denuncia recibidas en virtud -

del párrafo 1 del art!culo VIII; 
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f) La abrogaci6n resultante de lo previsto en el párrafo 

2 del art!culo VIII. 

ARTICULO 11 •. 1) La presente convenci6n, cuyos textos en 

chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente auté~ 

tices, quedar~ depositada en los archivos de las Naciones Uni 

das. 

2) El Secretario General de las Naciones Unidas enviará 

copia certificada de la presente convenci6n a todos los Esta-

dos miembros de los Naciones Unidas y a los Estados no miem-

bros a que se refiere el párrafo 1 del artículo IV". <72 > 

Dentro del marco de eventos de la O.N.U. se realizan dos 

pactos internacionales en diciembre de 1966, en ambos se re--

salta el derecho a la libre determinación, en base a este de-

rccho c::t.J.blcccn ~u condici6n pol.ítica y prornu~vt::H bu Ut='::iai.i:~ 

lle econ6rnico, social y cultural, de acuerdo a los siguientes 

pactos: 

- El Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 

- El Pacto de Der~chos Económicos, Sociales y Culturales. 

El primero se refiere a los derechos civiles y políticos 

relacionados con la libertad, la seguridad y la integridad f f 

sica y moral de la persona humana, con vigencia a partir de -

1978. 

(72) Diario Oficial, 28 de abril de 1981, abierta a firmas, -
ratificación y adhesión el 20 de diciembre de 1952. Pr~ 
mulgada el 30 de marzo de 1981. 
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El segundo a partir de la misma vigencia se trata de de

rechos econ6mico-sociales que protegen al trabajador en sus -

relaciones laborales y en sus condiciones de vida. 

En este tema no se puede soslayar la Declaraci6n de los 

Derechos del Niño de 1959, que representa la base fundamental 

para la Convenci6n sobre los Dercchoc del Niño a realizarse -

en 1989, sirviendo como instrumento para que los Estados fir

mantes se comprometan a proteger y responder por los derechos 

y necesidades de los niños del mundo, vigilando que la (UNICEF) 

órgano creado por la O.N.U. desde 1946, vele por los intere-

ses de los niños a nivel mundial. 

La Convenci6n Americana de Derechos Humanos de 1969, CO!!, 

grega en un solo documento los derechos humanos, crea y regu

la el funcionamiento de la Comisi6n Interamcricana de Ocre-

chas Humanos, asf como la Corte Intcramericana de Derechos H~ 

manos, reafirma el derecho de asilo, y prohibe la expulsión -

colectiva de extranjeros, el artículo primero dice: 

"Los estados partes en esta convenci6n se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y. a -

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicci6n, sin descrirninaci6n alguna por mot! 

vos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones polít,!. 

cas o de cualquier otra !ndole, origen nacional o social, P2. 

sici6n econ6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n 

social. 
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La Conferencia de Chapultepec, también conocida como Ca~ 

ferencia Interamericana sobre problemas de la guerra y la paz, 

organizada por nuestro pa!s del ~1 de febrero al 8 de marzo -

de 1945, establece en la Resoluci6n XLI que: "La paz mundial 

no puede cimentarse sino en tanto que los hombres puedan ha--

cer valer sus derechos esenciales sin distinción de raza o de 

religi6n". (?J) 

En Bogotá se celebr6 la Novena Conferencia Internacional 

.Ameri.cana, el 2 de mayo de 1948 en la cual se aprobaron docu-

mentas muy importantes de reconocimiento y protecci6n Intern~ 

cional de los derechos humanos. 

El 4 de noviembre de 1950, fue suscrita la Convención E~ 

ropea de Derechos Humanos, por un Comité de Ministros de asuE 

tos exteriores y de comit~s especializados, después de dos 

años de arduas negociaciones, siendo la primera en su género 

e influyendo posteriormente en otras convenciones regionales 

para erradicar la amenaza de un nuevo totalitarismo en el vi~ 

jo continente. Su objetivo consisti6 en 11 Preservar la heren-

cia coman de tradición política, de libertades y de respeto a 

la norma jurídica de las naciones occidentales 11
• C74 l 

Esta Convención, crea una Comisión Europea de Derechos -

(73) Rodr!guez y Rodríguez, Jesús. Eh.tu.dio tiob11.e. de.!Le.c.ltoh ltu
mano.6, a..&pe.c.toh na.c.lana.le..6 e útte.1tnac.lonale..6. colccci6n 
Manuales 90/2 C.N.0.11. M&xico, 1990. 

(74) Scpúlveda, C'sar. Op. Cit., p. 520. 
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Humanos y una Corte de Derechos Humanos, la primera es un ór

gano de investigación y de conciliaci6n, conoce sobre reclam~ 

cienes por violaci6n de humanos de un Estado contra otro, ju~ 

to con la Corte, al confirmar el hecho conculcante intenten -

un arreglo amistoso entre las partes, si estos hacen caso om! 

so a sus observaciones, as! lo hacen saber en su informe que 

rinden al Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

En Asarnble General de la O.N.U. el 9 de diciembre de 

1975, se proclama la Declaraci6n de Derechos de los Impedidos, 

en este supuesto pueden estar tanto hombres como mujeres, por 

los principios universales de igualdad para todo ser humano, 

decretando que el impedido posea todos los derechos inheren-

tes a su dignidad humana, para disfrutar de una vida decorosa, 

normal y plena posible. 

Considero i.mpurtdult: cu[dLl:tac t.oLrc:: la ConvcnciGn sobre 

la Eliminaci6n de todas las formas de Dcscriminaci6n contra -

la Mujer que se realizó en 1970, por lo que a continuacidn -

transcribo parte de lo m~s relevante: 

Los estados partes en la presente convención, 

Consideramos que la Carta de las Naciones Unidas reafir

ma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dig

nidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de de

rechos del 'hombre y de la mujer; 

Considerando que la Dcclaraci6n Universal de Derechos H~ 
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manos reaf.i.rma el principio de la no discriminaci6n y procla

ma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dig

nidad y derechos y que toda persona pueda invocar todos los -

derechos y libertades proclamados en esa declaraci6n, sin di~ 

tinci6n alguna y, por ende, sin distinci6n de sexo. 

Considerando que los estados partes en los pactos inter

nacionales de derechos humanos tienen la oblig~ci6n de garan

tizar al hombre y a la mujer la igualdad en el goce de todos 

los derechos econ6micos, sociales culturales, civiles y polí

ticos; 

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales con

certadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los -

organismos especializados para favorecer la igualdad de dere

chos entre el hombre y la mujer; 

Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraci~ 

nes y recomendaciones aprobadas E.JO!." las ?:acioncs Unid~s y los 

organismos especializados para favorecer la igualdad de dere

chos entre el hombre y la mujer; 

Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de e~ 

tos diversos :=.i;otrum~ntos las mujeres siguen siendo objeto de 

importantes discriminaciones; 

Recordando que la discriminación contra la mujer viola -

los principios de la igualdad de derechos y del respecto a la 

dignidad humana; que dificulta la participaci6n de la mujer, 
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en las mismas condiciones que el hombre, en la vida pol!tica, 

social, económica y cultural de su pats; que constituye un 

obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de -

la familia, y que entorpece el pleno desarrollo de las posib! 

lidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la h!!, 

manidad; 

Preocupada por el hecho de que en situaciones de probeza 

la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentaci6n, la salud, 

la enseñanza, la capacitaci6n y las oPnrtunidadcs de empleo, 

así como a la satisfacci6n de otras necesidades; 

Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden 

econ6mico internacional basado en la equidad y la justicia 

contribuir.1: significativamente a la prornoci6n lle la igualdad 

entre el hombre y la mujer~ 

Subrayando que lu eliminu.ci6n del apartheid, todas las -

formas de racismo, lu discriminaci6n racial, el colonialismo, 

el neocolonialismo, la agresi6n, la ocupaci6n y dominaci6n e!_ 

tranjera y la injerencia en los asuntos internos de los esta

dos es indispensable para el disfrute cabal de los derechos -

del hombre y la mujer; 

Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguri-

dad intcrnricinntllc.s, c>] alivio de la tcn~idn intcrn.:iciona.l, -

la cooperaci6n mutua entre toñas los estados con independcn-

cia de sus sistemas econ6micos y sociales, el desarme general 

y completo y, en particular, el desaane nuclear bajo un con--
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trol internacional estricto y efectivo, la afirrnaciOn de los 

principios de la justicia, la igualdad y el proyecto mutuo en 

las relaciones entre países y la realizaci6n del derecho de -

los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a 

ocupaci6n extranjera a la libre determinación y la independe~ 

cia, asi como el respeto de la soberanía nacional y de la in

tegridad territorial, promover~n el progreso y el desarrollo 

sociales y, en consecuencia, contribuir~n al logro de la ple

na igualdad entre el hombre y la mujer; 

Convencidos de que la máxima participaci6n de la mujer, 

en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, 

es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un 

país, el bienestar del mundo y la causa de la paz; 

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienes-

tar de la familia y el desarrollo de la jOciedad, hasta ahora 

no plenamente reconocido; la importancia social de la matern! 

dad y la función de los padres en la familia y en la educa-

ci6n de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer 

en la procreaci6n no debe ser causa de discriminaci6n, sino -

que la educaci6n de los niños exige la responsabilidad campa~ 

tida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto; 

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el 

hombre y la mujer es necesario modificar el paoel tradicional 

tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la fam! 

lia; 
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Resueltos a aplicar los principios enunciados en la de-

claraci6n sobre la eliminaci6n de la discri.minaci6n contra la 

mujer, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de -

suprimir esta discriminación en todas sus formas y m~nifesta

ciones, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE 

ARTICULO lo. A los efectos de la presente convenci6n, -

la expresi6n 11 discriminaci6n contra la mujer" denotartt toda -

distinci6n, exclusi6n o restricción basada en el sexo que te~ 

ga por objeto o por resultado menoscabar o anular el rcconoci 

miento goce o ejercicio por la mujer, independientemente de -

su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los dPrl?ch-:i:; hu;na.Hus y las libertf!dc.s fundamentales 

en las esferas políticas, ccon6micas, sociales y culturales. 

ARTICULO 2o. Los estados miembros rechazan la discrimi

naci6n contra lü mujer, acordando una política que elimine es 

ta discriminación, por lo que se comprometen a: 

a) Acordar en sus constituciones nacionales y otra legi! 

laci6n apropiada, el principio de igualdad del hombre y la m~ 

jer y su debido cumplimiento en base a la ley. 

b) Sancionar con medidas adecuadas, legislativas y de -

otro carácter las prohibiciones de toda discriminaci~n contra 

la mujer. 
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e) Proteger jurídicamente los derechos de la mujer con -

base en la igualdad con los hombres, garantiaando por conduc

to de tribunales nacionales competentes y de otras instituci~ 

nes pti.blicas, dicha protecciOn a la mujer contra actos de dis 

crirninaci6n. 

d) Abstenerse de todo acto o pr~ctica de discriminaci6n 

contra la mujer y vigilar que la actuaci6n de autoridades e -

instituciones pOblicas sea conforme a esta obligaci6n. 

e) Tomar las medidas apropiadas para eliminar la discri-

minaci6n contra la muj~r prnctic.J.dü f.,.:;.i.- 1..:uctlesquiera personas, 

organizaciones o empresas. 

f) Adoptar todas las medidas, incluso legislativas, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 

discriminen a la mujer. 

g} Derogar disposiciones penales nacionales que constit~ 

yan discriminación contra la mujer. 

ARTICULO Jo. Los Estados partes tomar~n en todas las e~ 

feras, pero en forma especial en la política, social, econdm! 

ca y cultural, las medidas apropiadas, incluso legislativas, 

asegurando en consecuencia el desarrollo y adelanto de la mu

jer, con objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los d~ 

rechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de con

diciones con el hombre. 

ARTICULO 4o. 1) Los Estados partes adoptan medidas tem

porales para acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, 
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por lo que esta convenci6n no considera normas desigu~les o -

separadas; estas medidas cesar~n cuando se hayan alcanzado 

los objetivos de igualdad, de oportunidad y trato. 

2) Las medidas especiales, tomadas por los Estados par-

tes y las contenidas en esta convención, protegieron la mate! 

nidad sín considerarla discriminatoria. 

En el ARTICULO So. los Estados partes tomaron medidas -

apropiadas para: 

a) Eliminar perjuicios y prácticas consuetudinarias de -

cualquier índole que se basara en la inferioridad o superior! 

dad de funciones estereotipadas de hombres y mujeres. 

b) Garantizar que la educaci6n familiar incluyera una 

adecuada comprensi6n de la maternidad como funci6n social, r~ 

conociendo responsabilidad comdn de hombres y mujeres ya que 

el intcr6~ primordial son lo~ hijos. 

ARTICULO 60. Los Estados partes tomarán medidas incluso 

legislativas, para tenninar con la trata de mujeres y la ex-

plotaci6n de la prostituci6n de la mujer. 

PARTE II 

ARTICULO 7o. Los Estados partes establecer~n medidas p~ 

ra eliminar la discriminaci6n contra la mujer en el 4rnbito p~ 

lítico y pGblico del país y garantizarán la igualdad entre 

hombres y mujeres, estableciendo el derecho de la muj~r a: 
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a) Votar en elecciones, refcr6ndums pdblicos y ser eleg! 

ble en organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones p~ 

blicas; 

b) Participar en formulaci6n de políticas gubernamenta-

les y en la ejecuci6n de éstas, ocupar c~rgos pablicos y eje! 

cer funciones pQblicas en planos gubernamentales; 

e} Participar en organizaciones y asociaciones no guber

namentales que se ocupen de la vida pQblica y política del -

país. 

ARTICULO Bo. Los Estados partes tomar~n medidas para g! 

rantizar a la mujer, igualdad de condiciones con el hombre, -

le dar~n oportunidad de representar a su gobierno internacio

nalmente y su participaci6n en organizaciones internacionales. 

P.RTICULO 9o. Los EsLa<lob ~ctrtes otorgarán a las mujeres, 

igualdad de derechos como a los hombres para adquirir, cam-

biar o conservar su nacionalidad. con la garantía, de que -

por matrimonio con un extranjero no cambien su nacionalidad o 

a la inversa. 

Los Estados partes otorgan a la mujer, igualdad de dere

chos respecto al hombre para conservar la nacionalidad de sus 

hijos. 

PARTE rrr 

ARTICIILO 10. Los Estados partes eliminan la discrimin~ 

cidn de la mujer, asegurando su igualdad de derechos con ci -
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hombre en la esfera de la educaci6n. 

Con este artículo, se elimina el concepto estereotipado 

de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en 

todas las formas de enseñanza. 

a) Teniendo entonces hombres y mujeres, las mismas opor

tunidades de acceso a programas de educaci6n complementarias 

incluyendo programas de alfabetizaci6n funcional y de adultos 

con el fin de reducir lo antes posible la diferencia de cono

cimientos existente entre el hombre y la mujer. 

b) Contempla también las mismas oportunidades para hom-

bres y mujeres en la participación del deporte y la educación 

física. 

e) En consecuencia, el acceso a la info:anaci6n de ~sta, 

asegurando así la salud, el bienestar familiar y el asesora-

miento sobre planificaci6n familiar. 

En:el ARTICULO 11. 1) Los Estados partes eliminan la 

discrirninaci6n de ln mujer en el trübüJO, garüntizando la 

igualdad de derechos que tiene respecto al hombre como: 

a) El derecho que ·tiene todo ser humano al trabajo. 

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo y se

lecci6n. 

c) El derecho a elegir libremente profesi6n y empleo, d~ 

recho al ascenso, a prestaciones y servicios ••• 

d) El derecho a igual remuneraci6n ••• 



126. 

2) Impide la discriminaci6n contra la mujer por razones 

de matrimonio o maternidad asegurando su derecho al trabajo, 

tomando los estados partes las medidas adecuadas al respecto. 

3) La legislaci6n protectora examinare! periódicamente a 

la luz de conocimientos científicos y tecnol6gicos y será re

visada, derogada o ampliada segan corresponda. 

ARTICULO 13. Los Estados partes elirninar4n la discrirn! 

naci6n de la mujer, en las esferas econ6micas y sociales para 

asegurar su igualdad entre hombres y mujeres y gocen de los -

mismos derechos, en particular: 

a) El derecho a prestaciones familiares. 

b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y 

otras formas de crédito financiero; 

e) El derecho a participar en actividades de esparcimie~ 

to, deportes y todos los aspectos de la vida cultural. 

ARTICULO 14. Los Estados partes tomarán en cuenta la -

funci6n y problemas del trabajo rural de las mujeras para la 

supervivencia econ6mica de su familia, ya que su trabajo no -

es remunerado, tomando medidas para aplicar disposiciones de 

la presente convenci6n a la mujer de zonas rurales. Y as! 

poder gozar al igual que el hombre de los beneficios de su -

trabajo, asegurándole su derecho como trabajadora rural. 
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PARTE IV 

ARTICULO 15. Los Estados partes reconoceran a la mujer 

los mismos derechos que tiene el hombre ante la ley: 

a) La mujer tendrá el mismo derecho y capacidad que el -

hombre en materia civil, para firmar contratos y adro! 

nistrar bienes, tendr4 un trato igual en todas las 

etapas del procedimiento en las cortes de justicia y 

los tribunales. 

b) Todo contrato o instrumento jur!dico que limite la e~ 

pacidad jurídica de la mujer se considerar~ nulo. 

e) El derecho de personas, otorga el mismo derecho tanto 

a la mujer como al hombre para circular libremente y 

elegir su residencia y domicilio. 

ARTICULO 16. Los Estados partes, eliminan la discrimi

naci6n contra la mujer y toman medidas en asuntos relaciona-

dos con el matrimonio y las relaciones familiares, asegurando 

condiciones iguales entre hombres y mujeres, estableciendo 

los mismos derechos para: Contraer matrimonio; elegir libre-

mente c6nyuge; las mismas responsabilidades durante el matri

monio, en ocasi6n de su disoluci6n; igualdad de derechos y -

responsabilidades como progenitores cualquiera que sea su es

tado civil: decidir libremente sobre el nflmero de hijos y su 

esparcimiento: 

En la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia se llevo a 
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cabo el 9 de diciembre de 1985, la Convención Interamericana 

para prevenir y sancionar la tortura que en su art!culo prim~ 

ro señala: 

"Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar 

la tortura en los t~rminos de la presente Convencidn 11
• Apo-

y4ndose en instrumentosque le precedieran sobre Proscripción 

de la Tortura como son: 

- oeclaraci6n sobre la protecci6n de todas las personas 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

deqradantes en diciembre de 1975. 

- convenci6n contra la tortura y otros tratas o penas -

crueles, inhumanos o degradantes, en Asamblea General de la -

O.N.U,, en 1984. 

En nuestro país se realiz6 el 13 de noviembre·de 1991, -

un Congreso Internacional denominado 11 La experiencia del Om-

budsman en la Actualidadº, con la participaci6n de Canad4,. e~ 

lombia, Dinamarca, España, Francia, Guatemala, Gran Bretaña, 

Holanda, Israel, Noruega, Portugal, Puerto Rico, Rumania y -

Suecia, asimismo, asistieron los Presidentes de los Institu-

tos Internacional y Latinoamericano del Ombudsman e Intelec-~ 

cuales, medios de comunicaci6n, organismos no gubernamentales 

y distinguidos mexicanos. 

Este Cong~eso se organiZ6 con la finalidad de partici-

par de las experiencias de los Ombudsman y del conocimiento -
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de los intelectuales de nuestro oaís encargados de tutelar v 

proteger los derechos humanos de los mexicanos que se encuen-

tran consagrados en nuestra Carta Magna, contribuyendo con 

sus aportaciones a que mc1s países hagan suya la Institucidn -

del Ombudsman. 

Del 22 al 24 de abril de 1992, el Centro Interamericano 

de Estudios de Seguridad social, (CIESS), organiz6 en nuestro 

país el Seminario de Derechos Humanos y Seguridad Social en -

América, con el prop6sito de analizar las relaciones entre 

los derechos humanos y los campos d0 actuación de la seguri--

dad social. 

Durante la ceremonia de inauguración del Dr. Jorge Carpi 

za, Presidente de la comisi6n Nacional de Derechos Humanos s~ 

ñal6: "Que la culminación de la b6squeda de lu ju5ti~in ~ial 

en México se encuentra en el debate sobre el proyecto del ar

t!culo quinto constitucional en el Congreso Constituyente de 

1917. De este debate naci6 la Primera Declaraci6n Mundial de 

Derechos Sociales incluida en una Constitución". <75 > 

En este evento estuvieron representantes de Institucio--

nes de Seguridad de Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salva-

dor, Guatemala y México, arrojando las siguientes conclusio--

nes: 

(75) Gaceta 92/2, Comisión Nacional de Derechos Hu~anos, M6xi 
co 1992, p. 493. 
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"- Que el derecho a la seguridad social es uno de los de-

rechos hwnanos. 

- Que los derechos humanos y la dignidad de los hombres 

se basan en la Seguridad Social. 

- Que los sistemas Universal e Interamericano de Protec-

ci6n a los Derechos Humanos deben de ser mejorados pa-

ra que, con el compromiso de los Estados, se consoli--

den los mecanismos de protección y promoci6n de lo~ d~ 

rechos sociales. 

- Que frente a los desafíos de los cambios t~cno16gicos, 

la región latinoamericana debe promover una moderniz~ 

ci6n de sus políticas econ6micas y sociales".< 76 ) 

En un estudio pragmático, resulta axiomático que todo he 

cho o acto relevante donde se involucran los Derechos Humanos, 

necesariamente se han inspirado en las Declaraciones America-

na y Francesa de Derechos Humanos de 1776 y 1789 respectiva--

mente, as! como en la Oeclarci6n Universal de Derechos Humanos 

de 1948. 

Como lo señalo al iniciar este punto es imposible citar 

todos los eventos en favor de los derechos fundamentales del 

ser humano, Onicrunente me refiero a aquellos que desde mi pa,;: 

-ticular punto de vista considero importantes y a la vez deta-

llo dos que se refieren a dar mayor participación a la mujer. 

(76) 16 ... de.m,, p. 494. 
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CAPI'l'UW IV 

JA MUJER Y WS DERECHOS HUMANOS 

1. LA lllJJBR Y LOS GRJ\NDBS Cl\MBIOS A TRAVBB DB LA HISTORIA 

Haciendo notorios los cambios que han tenido los derechos 

humanos de la mujer a trav~s de la historia, se da a partir de 

la sumisidn de la mujer y de la lucha constante por obtener su 

libertad o independencia, ya que como se puede observar, desde 

la ~poca antigua la mujer ha luchado por liberarse de una tut~ 

la, de una patria potestad que la hacfan depender del padre, -

del hermano, del esposo o de la familia, limit~ndole esta de-

pendencia su realidad en cudnto ª· !:iU lJrole y cuuoigultinteJuentt:: 

sus derechos humanos como mujer perteneciente a una sociedad. 

Surge para la creaci6n de la Constituci6n de 1857, en el 

criterio de Don Ponciano Arriaga, creador de la Procuradurfa -

de Pobres en San Luis Potosí el año de 1847, la defensa de los 

derechos de la mujer incluyendo su derecho a la libertad, pro

posici6n que no tuvo apoyo por la creencia tradicional de que 

la mujer deb!a depender del hombre. 

Sin embargo, la mujer a partir de la Revolución Mexicana 

en la cual participó valerosamente y fielmente, donde se col~ 
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c6 en la c~spide de los valores esenciales del hombre, resal

tando así sus derechos humanos. 

Como ya se co1ncnt6 anteriormente fue tan importante y -

trascendental la intcrvenci6n de las mujeres en el movimiento 

armado de México, ya sea como intelectuales o activistas de -

dicho movimiento como: Leona Vicario, Josefa Ortíz de Domín-

guez, Gertrudis Bocanegra, etc., en base a las cuales se hace 

notorio el surgimiento popular y valiente de una "Adelita", -

"Valentina", 11Marieta 11
, 

11 Jesusita" y otras más que se cntreg~ 

ron apasionadamente a un ideal, entregando para la causa sus 

riquezas o bienes, a sus hijos y hasta su vida a cambio de su 

libertad y del reconocimiento de sus derechos. 

Para 1910, la participación de la mujer en la vida so-

ci~l de M~~ico, sur11e con 1Jr::i.n ft1PrZn ñ.Pntrn de la op1.ni6n p.Q_ 

blica, ya que estas mujeres sin el menor temor hacia la con-

servaci6n de su integridad física, informan al pueblo mexica

no por medio de sus notas periodísticas la realidad que se v! 

vía, surgiendo: V~sper, de Juana B. de Mendoza; Juan Panadero, 

de Guadalupe Rojo; El Campo Libre, de Carlota Antuna de Borr! 

go. La tiranía enferma de odio, arroj~ a las galeras a la s~ 

ñora Guti~rrez de Mcndoza, directora de Vésper, y a la señor! 

ta Acuña y Rossetti; mujer que transmitió en su sentir perio

dístico la defensa áe los derechos del ser htunano al igual 

que otras mujeres, justo en el momento en que los hombres re

trocedían espantados por una tiranía, evit~ndose las fatigas 

de una lucha, en este momento aparece la mujer animosa y va--
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liente dispuesta a luchar por sus derechos humanos. 

Al igual que estas mujeres, existen otras más que la hi~ 

toria no registra y a las cuales habría de rescatar del olvid:> 

por ser an6nimas. 

Todos los movimientos de las mujeres, se han dado como 

una lucha contra todas las formas de dominaci6n respecto a -

ellas. Además contra problemas que enfrentan a diario las rn~ 

jeres en las calles, en oficinas, en sindicatos, en partidos 

políticos, etc., es el batallar día con día para lograr que -

sus maridos les permitan tener una participaci6n pdblica. 

Significando para la mujer una doble lucha en un sentido 

político y conyugal o como trabajadora y madres, causa por la 

que anteriormente se encontraba la mujer excluída en la orga

nización de la vida p11blica, Al tentar conciencia de esta ~o-

sici6n errónea para la mujer, se empiezan a abrir nuevos cau--

ces de participaci6n de la mujer en la administración publi

ca. (77) 

La mujer ingresa a la vida política de México, desde el 

momento en que el Presidente Adolfo Ru!z Cortines, autoriza -

en julio de 1959 a la mujer, para depositar por primera vez -

en las urnas electorales su voto para elegir a sus gobernan--

(77) Cfr. Arispe, Lourdes. La Muje~ en et Ve&a~~ollo de M€xi 
eo y de Am~Aiea Latina. Centro Regional de Investiqacio= 
nes Multidi~ciplinarias. UNAH. México 1969. p.p. 23 y24 
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tes, elevando con este acto constitucional los derechos huma

nos de la mujér en el campo político. 

El desarrollo da la mujer en la sociedad mexicana, en-

cuentra su leg1timaci6n tanto en la Constitución como en sus 

leyes reglamentarias, en cuanto a sus esfuerzos para ser in-

cl u!das en la Norma Suprema. 

Por lo que el primer art!culo constitucional consigna el 

derecho fundamental a la igualdad jurídica del hombre y la m~ 

jer. 

Aan cu~ndo la norma constitucional no establece restric

ciones, la realidad social mexicana de principios de siglo, -

mantuvo a la mujer en segundo plano en cuanto a participar en 

la vida pGblica del pa!s. 

As! se aprecia un f~n6meno jur!dico-~ocial, Je reformas 

constitucionales que buscan promover la participación de la -

mujer en los quehaceres nacionales y por otro lado se hace p~ 

tente la desigualdad entre hombre y mujer, esto en cuanto a -

la reforma de 1947 al artículo 115, que parece elevar el sta

tus de la mujer, pero lo que hace, es exponer una ciudadanía 

gradual respecto al hombre y la mujer. Reformándose en cons~ 

cuencia el artículo 34, quedando plasmado en ~l, que son cui

dadanos de la Reprtblica los varones y mujeres que tengan la -

calidad de mexicanos. 

Se reforma tambi~n el art!culo 4o. en 1974, establecien-
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do. que: "El var6n y la mujer son iguales ante la ley ••• 11 Pa

ra la doctrina esta reforma no se justific6 1 ya que la igual-

dad entre el hombre y la mujer ha existido en México desde h~ 

ce varios lustros, donde por obviedad en el ámbito político, 

administrativo, social y cultural, la mujer ha tenido los mi~ 

mos derechos y obligaciones que el var6n. 

Los juristas señalan, refiriéndose a la igualdad y en b~ 

se al artículo lo., que no tiene porque señalarse un trata--

miento diferente en la Carta Magna a los seres hwnanos, por -

el hecho de pertenecer a uno u otro sexo. (?S) 

El artículo 18 de la Carta fundamental se refiere a la -

protecci6n física de la mujer, al señalarse un lugar diferen

te al que ocupa el hombre para compurgar sus penas. 

La protección laboral y de seguridad social de la mujer, 

la incluye México en su máximo ordt:nd111ie11i::.u juJ..!Ul1,;o, co1110 

primer país consciente de este tlerecho para lu mujer en su ªE. 

tículo 123, el cual se adiciona en 1974 ampliando estos dere

chos laborales y de seguridad social de la mujer. 

Por lo anteriormente expuesto segtln la Ley Fundamental -

rnaxicana, se establece una igualdad jurídica y el goce de las 

garantías constitucionales sin distinci6n de sexo. C?9) 

(78) Cfr. Castro, Juventino v. Ga~antlab y Ampa~o. Ed. PorrGa 
M&xico 1991, p. 194. 

(79) Cfr. lo& Vc1r.echo& Humano& de la Muje1r.. CNDH. México 1992 1 
p.p. 17-21 (48 p.) 
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En consecuencia, el contorno femenino en nuestros d!as -

ha respondido favorablemente, muestra de ello es que para los 

años noventas es relevante la participaci6n de la mujer den-

tro de la sociedad, en el campo econ6mico, pol!tico, social y 

cultural, buscando as! dcspu6s de sus labores su superación -

siendo la respuesta de la mujer mexicana a la oportunidad que 

se le ha brindado. 

2, PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA VIDA POLITICA DE 

llllESTRO PAIS 

En un·principio, se pensaba que el otorgar derechos pal! 

tices a la mujer, trrterf"' ceomo ccn::ccucnc1a un Üt:!:;;equilibrio 

en la sociedad mexicana, porque al adquirirlos provocaría de~ 

cuidar el hogar y por ende desarticulando la vida familiar, -

otra raz6n consistía en que la mujer estaba supeditada a la -

iglesia y costumbres de la época. 

Considero que tantos temores fueron por la preocupación 

del var6n a ser desplazado por la mujer que sigue siendo par

te fundamental en la base familiar, aunque ten!a derecho al -

voto no necesariamente implicaba ni obligaba a la mujer a oc~ 

par un puesto. pt1blico, no alterandb así la continuidad fami-

liar. 
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El Presidente Juárez, di6 jerarquía jurídica y civil a -

la familia, por la constante lucha de la mujer encontra de t2 

da forma de injusticia que vid que la semilla rendía sus fru

tos, toda vez que en la Constituci6n de 1917 se le concedie-

ron derechos y prerrogativas que antes no tenían. 

En 1904 se fundó la sociedad protectora de l~ mujer, en 

Yucat~n en 1915 se organizó el primer congreso feminista, pa~ 

ticipan en forma sobresaliente en el movimiento constitucion~ 

lista de Don Venustiano Carranza, que en 1917 expide la Ley -

de Relaciones Familiares. 

En el C6dico Civil de 1928, se plasma un triunfo m~s so-

bre la igualdad jurídica de la mujer, se manifiesta abierta-

mente en 1931 y 1934 por la lucha del sufragio femenil, fund~ 

ron el sector femenil del Partido Nacional Revolucionario, l~ 

gr~ndo en 1q46 el derecho de participar en elecciones munici-

pales. 

Un hecho sobresaliente lo constituye el año de 1950 en -

que por primera vez en M~xico, la mujer acude a las urnas a -

depositar su voto para la clccci6n presidencial. Los Presi-

dentes Ru!z Cortincz y Luis Echeverría apoyaron con gran dec~ 

s.i6n la liberaci6n de la mujer, el primero otorgó la plenitud 

de derechos políticos y el segundo formuló una iniciativa pa

ra obtener la igualdad jurídica en todos los campos del dere

cho Y en to~as las actividades humanas, acabando así con a~e

jos problemas y prejuicios de descriminaci6n de la mujer por 

parte del varón. 
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A trav~s de la historia, nos damos cuenta de la intermi

nable lucha pol!tica de los pueblos del mundo para defender -

sus derechos humanos, y en la medida en que estos derechos 

adn no han sido conquistados plenamente, la lucha sigue vige~ 

te como en sus inicios, as! como la querella de las mujeres -

por la igualdad de derechos y oportunidades ante el sexo mas

culino y es la misma historia donde queden plasmados los gra~ 

des logros de mujeres que a la fecha ya han ocupado cargos e~ 

elusivos para los hombres en el ámbito político corno son; Se

cretarías de Estado, gobernadoras, etc. 

Desde la Constituci6n de 1824, que se considera ser la -

primera en vigencia formal, aunque no existe un apartado esp~ 

c!fico sobre derechos humanos de su lectura se desprende un -

principio de igualdad entre todos los hombres, sin excluir ex 

presamente a la mujer. En la Constitución de 1857 se consa-

gra un apartado especial p~r~ log d~r~cho~ fund~uenLal~b yue 

en el artículo primero establece: 

El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre 

son la base y el objeto de las irístituciones sociales. En -

consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autori

dades del país deben respetar y sostener las garantías que 

otorga la presente constituci6n. 

Es importante recalcar que es la primera también en rec~ 

nacer como mexicanos a los nacidos de padres mexicanos, es d~ 

cir que el legislador torna en cuenta a la mujer porque en le-
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yes anteriores s6lo mencionaba al padre. Se afirma que la f~ 

milia es la c~lula b4sica del Estado, a la mujer le toca pre

servarla y a la sociedad proteger a la mujer con leyes espec! 

ficas contenidas en Normas Supremas, debido al doble papel 

que juega ~sta, siendo econ6micamente activa y no desatender 

el hogar. 

El feminismo surgió como una justa y legítima demanda de 

las mujeres, por la igualdad política, econdmica y social, 

sin embargo attn no es reconocido por todo el mundo, debido a 

que no se acepta que hay circunstancias y problemas específ i

cos de las mujeres en la sociedad y a nivel cultural que mer~ 

cen ser tratados en forma particular. 

Los grandes movimientos políticos han sepultado las asp~ 

raciones de las mujeres por sobresalir en un escenario, en el 

que los hombre~ ~~nloti uctores principales de pisotear y ve-

jar los derechos de la mujer que ante todo tipo de adversida

des siempre han estado presentes entreteloncs, apoyando y mo

tivando al hombre para lograr sus aspiraciones legítimas de -

libertad e igualdad. 

El año de 1975, proclamado por la Organizaci6n de las N~ 

cioncs Unidas, como Año Internacional de la Mujer, que marca 

el inicio de una mejor forma de integración a los quehaceres 

econ6micos, políticos y sociales por parte de la mujer en sus 

países, por lo que los legisladores del mundo coinciden en i~ 

sertar en leyes fundamentales, principios que no solo buscan 



140, 

la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer sino que ade-

más les concede prerrogativas muy especiales por su propia º! 

turaleza y el derecho a desempeñar cargos pablicos. 

La plataforma política que brindan los partidos políti--

cos en nuestro pats por la pluralidad de ideas han represerit~ 

do grandes avances para las mujeres en general, :n este sent! 

do las perredistas Patricia Ru!z y Laura Itzel, diputada y 

asambleísta respectivamente, apoyan la propuesta de crear un 

0MBUDS\'10MAN que def icnda los derechos de las mujeres, se pro-

nunciarán en contra del ºSistema Patriarcal 11
, proporcionan d!!, 

tos estadísticos sobre la participaci6n de la mujer en la vi

da de M~ico: "Ocupan el 51 por ciento de la poblaci6n nacio

nal, representan el 23.4 de la población ccon~micamente acti

va, abarcan el 52 por ciento del padrón electoral, son la ba-

~~ ~~n el 90 por ciento de los partidos políticos con regis--

tro, y significan el 80 por ciento de los movimientos socia-

les y a pesar de ello, las mujeres están subrepresentadas en 

el ámbito político y apcnns alcanzan el si de las posiciones 

en el Congreso de la Uni6n, recal9aron que el hombre no quie

re reconocer que la mujer está preparada y que somos capaces 

de dirigir los destinos del país". (BO) 

La Comisi6n Interamericana de Mujeres (CIM), presentó un 

anteproyecto de Convenci6n Interamericana para prevenir la 

(BO) "El Nacional" 15 de octubre de 1992, p. 14. 
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violencia contra la mujer a países miembros de la Organiza-

ci6n de Estados l\mericanos (OEA) • Esta participaci6n de la -

mujer se considera de suma importancia ya que es el Primer I~ 

tente Internacional formal para dar a conocer que la violen-

cía contra las mujeres es violentar sus derechos humanos. 

Son diferentes las formas y los medio::; que las mujer~s -

hemos adoptado para hacernos oír en todos los foros posibles 

con el dnico fin de igualdad y justicia frente al hombre, un 

tema coman se refiere a que las leyes se deben actualizar, 

adecuar e incluso rehacer, debido a que la conducta del ser -

humano a rebazado la establecido, ya que la realidad social -

es diferente a lo contenido en los instrumentos jurídicos, y 

Gltimarnente los delitos sexuales se han vuelto el pan de cada 

día y no solo con las mujeres, sino con niños y niñas, por lo 

que considero que deben existir en este renglón penas más es

trictas y porqm~ no ilt?cirlo inclu~ivc lu iJ~flet u~ muerte cuan

do se ha comprobado plenamente que es ~l verdadero violador -

al que se le impone y no a personas inocentes. 

A trav~s de la Subcomisión de la mujer en lü Cámara de -

Diputatlos, la Comisión de Derechos Humanos en mayo del prese!!. 

te año, organizaron un foro en el que se presentaron inumera

bles propuestas, entre las cuales sobresalen, reformas a Cód!_ 

gas vigentes, creaciones de nuevas instancias y reglamentos, 

el establecimiento de una Procuraduría de Defensa de los Der~ 

chas Humanos de la mujer y la familia. 
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"Martha de la Lama, del movimiento Nacional de Mujeres, 

y ~udith Camacho Quintana, del Instituto de Investigaciones -

Jur!dicas de la UNAM, hablaron sobre la despenalización del -

aborto, lo abordaron corno un problema de salud y ampliar los 

conceptos del aborto no punible al terapéutico {donde incluye 

el peligro de muerte para la madre en caso de enfermedad o l~ 

sienes debidas al ambarazo, taras y enfermedades cong6nitas). 

Por extrema pobreza, y por falla en el uso de métodos antico~ 

ceptivos. 

Ma. Angélica Luna Parra, Coordinadora del Movimiento Ci~ 

dadano de UNE, dijo que se debería buscar una educación más -

amplia y mejor conciencia social para eliminar el peso de un 

enjuiciamiento prtblico como factor fundamental en la decisi6n 

de procrear, y tra~ldUdr eEtu opci6~ n la ~~f~rA ñP lo priva-

do y lograr con ello que la procrcaci6n no sea un accidente -

natural sino el resultado del ejercicio de la libertad 11
• (Bl) 

No hay que soslayar que a nivel internacional la mujer -

tambi~n ha participado activamente a través de la ONU, apoya~ 

do demandas de tipo social, econ6mico y político, concluyendo 

tambi~n en la urgencia de modificar, reformar e introducir 

nuevas leyes y procedimientos, en los cuerpos legales de los 

pa!ses para asegurar una participaci6n m~s justa y equitativa 

de la mujer en la política de sus países de origen. 

(81) "La Jornada". lo. de junio de 1992. p. 8. 
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Cabe destacar que en el año de 1975 1 se celebrd en nues

tro país el Año Internacional de la Mujer y por recomendaci6n 

de los tratados de este evento, la ONU cre6 el Instituto de -

Investigaci6n y Capacitaci6n para el Avance de la Mujer, org~ 

nismo que se encarga de fomentar la integraci6n y promoci6n -

de la mujer en el desarrollo de las actividades sobresalien-

tes de los Estados. 

En la realidad pol!tica de nuestro país, nos hemos dest~ 

cado por participar en los grandes cambios que se han venido 

dando, prueba de ello lo son los cargos pt1blicos que antes 

eran exclusivos para los varones, tambi~n ahora las mujeres -

los ocupamos, inclusive cabe mencionar que a principios de e~ 

te año se nombró a una mujer como Procuradora General de Jus

ticia en el Estado de Tarnaulipas. 

3. LA MUJER Y LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMJ\NOS 

Es cierto que hoy en día los derechos humanos oon tutel~ 

dos por organismos pOblicos, dentro de un marco de derecho, 

pero cierto es también que estos son nuestros, nacen junto 

con el ser humano, son adquiridos por el simple hecho de ha-

ber nacido y por vivencias y compromisos en el transcurso de 

nuestra v:lda, por lo que la defensa de los mismos se forma en 

una pr~ctica diaria. 
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Como lo he venido tratando en todos los puntos de mi tr!!_ 

bajo de investigaci6n, la mujer siempre ha jugado un papel r~ 

levante, no s6lo en la unidad familiar, sino cada vez con ma

yor medida en los quehaceres de la administración pGblica. 

Considero que en este t~omento la actividad de la mujer es de 

alto nivel competitivo, luchando conjuntamente con el hombre 

para que con seriedad y objetivamente defiendan los derechos 

fundamentales del ser humano. 

Es a partir del Año Internacional de la Mujer en 1975, -

que se aprecia la creciente participación de la mujer en aras 

de la reivindicaci6n de sus derechos y su constante aporta-

cidn que generarán paulatinamente cambios legislativos para -

establecer su igualdad civil, política y social. 

:~ p~rtir C.c juni:::> de. 1990, ~n <J'11'.' pnr ñPcrP.to presiden-

cial se crea la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, para -

proteger los derechos de los mexicanos, las mujeres hemos ap~ 

vechado este espacio y el apoyo incondicional que ncs ha bri~ 

dado la Comisi6n para promover y difundir el respeto irres-

tricto a los derechos humanos de las mujeres, esta labor mer~ 

ce una menci6n especial porque a través de las inumerables p~ 

blicaciones que da a conocer la Comisi6n a la sociedad civil, 

informa de los avances logrados en beneficio de la condici6n 

individual y colectiva de los mexicanos y el respeto de los -

derechos humanos que otorga la Constituci6n. 

La creación del Ombudsman mexicano, en la figura de la -
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Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha hecho que tomemos -

conciencia que los derechos humanos es lo máximo a que puede 

aspirar un ser humano dentro de un régimen legal que por. me-

dio de recomendaciones y nin incautarse funciones que no le -

correspondan, la Comisión Nacional ha logrado acallar en gran 

parte los reclamos de una sociedad masacrada por funcionarios 

corruptos, por excesos de poder, impunidad, prepotencia y au

toritarismo~ Esto fue lo que di6 nacimiento a la Comisión N~ 

cional de Derechos Humanos toda vez que se cre6 con fundamen

to en las facultades que otorga nuestra Constitución al poder 

ejecutivo, que considero que era la dnica forma de frenar at~ 

ques a periodistas, atentar contra la libertad de expresi6n, 

violaciones y vejaciones a mujeres por parte de agentes judi

ciales, en fin un sinumero de transgresiones a las Garantías 

Individuales consagradas en nuestra Carta Magna. 

Considero que el presidir el cargo de Secretario Ejecut! 

vo una mujer en la Comisión Nacional, habla de la capacidad -

que tenemos en cualquier cargo que se nos asigne, Ücttlo que d~ 

linea las políticas en materia de derechos humanos a nivel r~ 

gional e internacional, promueve y fortalece las relaciones -

con organismos pdblicos y privados, dictamina sobre tratados 

y convenciones que México deUe suGcribir, coordina estudios 

para el mejor funcionamiento de la propia Comisi6n, prepara -

proyectos e iniciativas de ley ante las instancias competen-

tes, presenta el proyecto de informe que debe rendir el pres.!, 

dente de la Comisi6n semestralmente, ejecuta y vigila los 



146. 

acuerdos del consejo y mantiene y enriquece el acervo cultu-

ral en la biblioteca. 

Un anhelo hecho realidad se logra en nuestra época, el -

día 27 de enero de 1992, día en que se eleva a rango Constit~ 

cional la permanencia de la Comisión Nacional de Derechos Hu

manos, mediante el siguiente decreto: 

"LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO GENERAL -

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACUJ,TAD QUE LE 

CONFIERE EL ARTICULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBA-

CION DE LAS CAMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE 

LA UNION, ASI COMO DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS EST~ 

DOS, DECLARA REFORMADO EL ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION PO

LITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Art!culo Unico. El artículo 102 de la Constitución Polf 

tica de los Estados Unidos Mexicanos pasa a ser el apartado -

"A" del propio artfculo y se adiciona a éste un apartado "B" 

para quedar como sigue: 

B. El congreso de la Unión y las legislaturas de los E~ 

tados en el ámbito de sus respectivas competencias, establee~ 

r~ organismos de protección de los Derechos Humanos que otor

ga el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en 

contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa pro

venientes de cualquier autoridad o servidor pOblico, con excee 

cidn de los del Poder Judicial de la Federación, que violen -

estos derechos. Forrnular~n recomendaciones pdblicas autóno--
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mas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autorida-

des respectivas. 

Estos organismos no ser4n competentes trat~ndose de asu~ 

tos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

El organismo que establezca el Congreso de la Uni6n con~ 

cer~ de las inconformidades que se presenten en relación con 

las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos -

equivalentes de los Estados". 

Paralelamente a la Comisión Nacional de Derechos Hwnanos, 

existen diferentes corporaciones de mujeres dedicadas exclusi 

vamente a defender los derechos de las mismas, tal es el caso 

de (CICAM), Centro de Investigación y Capacitación de la Mu-

jer que ha reunido m~s de 100 mil firmas •para apoyar la pet! 

ci6n de grupos de mujeres de 80 países de todas las regiones 

del mundo que hacen a la Organizaci6n de las Naciones Unidas 

(ONU) para que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 

1993 reconozca que la violencia contra la mujer viola los de

rechos humanos".< 82> 

A nivel regional, en nuestra ciudad de M~xico, existen -

infinidad de organizaciones que aseveran que la violencia en 

contra de la mujer, tan s6lo en 1992 fue causa de m~s de cua-

tro mil denuncins de mujeres que por diversas causas sufren -

(82) •La Jornada•. 10 de septiembre de 1992. p. 21. 
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vejaciones por agentes ya sea internos o externos, en el pri

mer caso se asegura que el mayor n11mero de violaciones de ti

po sexual se presentan dentro del hogar, siendo tambi~n afec

tados menores de edad de ambos sexos, el segundo caso princi

palmente se lleva a cabo por gente sin escrapulos que se sie~ 

ten que por tener el poder no se puede actuar en su contra. -

En la mayor!a de los casos la mujer violadn no externa lo su

cedido porque lo considera una agresi6n tan intensa que no s~ 

lo afecta la integridad, sino genera una reacci6n de miedo y 

de culpa, es por esto que se han creado agencias especializa~ 

das en delitos sexuales que aseguran un mejor trato y discre

ci6n para que la mujer pueda denunciar con auxilio de profe-

sionales, el delito de que fue objeto. 

La participaci6n de la mujer tmabi6n se ha destacado en 

conferencias, como es el caso de Irene Herrerías García, CooE 

dinadora del Departamento de Capacitaci6n de la Comisi6n Na-

cional de Derechos Humanos que dict6 la conferencia "Mujer J.e_ 

ven y derechos humanos", esto dentro del marco de las leyes -

mexicanas, destac6 que la Comisión desea que los j6vene.s sean 

parte de ella para ejercer sus derechos ante la sociedad. 

La Comisi6n Nacional conjuntamente con el Programa InteE 

disciplinario de Estudios sobre la Mujer (PIEM) organizaron -

el seminario "La Mujer y los Derechos Humanos 11
, este evento -

estuvo encaminado a enfatizar los derechos específicos de la 

mujer subordinados a la historia de nuestro país. 
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La Comisi~n ha sembrado una semilla que r~pidamente ha -

dado frutos 1 puesto que se han creado Comisiones Estatales de -

Derechos Humanos, para que todos los mexicanos disfrutemos 

dentro de la legalidad lo más preciado para el ser humano co

mo son los derechos humanos. 

Considero importante enfatizar en este punto, un evento 

de actualidad que atañe directamente a la Comisi6n Nacional -

de Derechos Humanos, en virtud de que se distingui6 a una gran 

mujer con el Premio Novel de la P.J.z 1992, otorgado por 1~1 Co

mité Noruego a la indígena quiche Higoberta Menchrt Twn. La -

Comisión fue una de las organizaciones que propuso para dicho 

premio a Rigoberta Menchrt, por ser un símbolo de resistencia 

e inteligencia para defender los derechos humanos de los indf 

genas de su país, a pesar de estar signada por la violencia y 

la tragedia familiar, logrando hacer realidad sus ideales de 

libertad y justicia social. 
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CONCLUSIONES 

PRIMRRA. Los Derechos Humanos de la Mujer en la antigU~ 

dad como se ha referido con anterioridad eran nulos, por la -

notoria desigualdad entre el hombre y la mujer ya que ~sta 

siempre estuvo bajo la tutela de la familia, anulando esta s! 

tuaci6n jurtdica los derechos fundamentales de la mujer, ya -

que la crcaci6n de sus leyes giraba cm torno a creencias rel.f.. 

giosas que colocaban al hombre en un lugar privilegiado, re-

presentando ~ste la mdxima autoridad dentro del hogar. 

Se ha de decir, que desde la Ley de las XII Tablas en R~ 

ma siemf;J.C'2: Je han tratado de preservar los derechos inheren-

tes o intr!nsecos del hembra ya que es un derecho natural que 

le pertenece; ante la evoluci6n del derecho se reconocen los 

derechos fundamentale::i: del hombre t'1tclados por el Estado, 

desde el Derecho Antiguo pero sin distinguir de entre estos -

los derechos humanos de la mujer. 

SEGUNDA. En toda Europa resalt6 la influencia del Dere

cho Romano que a la postre sirvi6 para administrar justicia a 

los pueblos; por lo que al surgir los derechos humanos en la 

~poca contempor~nea, ~stos ya se encontraban tutelados, toda 

vez que los derechos naturales se crean al nacer el hombre, -
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siendo derechos autónomos de cada persona como parte integra~ 

te de una sociedad. 

Tanto en la Antiguedad, como en la Epoca Conternpor~nea, 

los derechos individuales del hombre se han traducido en un -

derecho de libertad, derecho a la seguridad y el derecho de -

igualdad; derechos que la "Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano" terminó por reafirmar un estado jurí

dico, en pos de la protecci6n de los derechos fundamentales -

del hombre en la 6poca actual. 

TERCERA. Como se puede apreciar en los antecedentes da- · 

dos, la Constituci6n de los Estados Unidos de Norteam~rica 

inician en América el reconocimiento de los Derechos Hwnanos 

con el Congreso de Filadelfia en 1774, después del Congreso -

de Nueva York en 1775 resulta "La Declaration and Resolves", 

en favor de la protecci6n de los derechos individuales del 

hombre, concluyendo dichos movimientos tan importantes en la 

Independencia de las colonias inglesas el 4 de julio de 1776, 

que consagraron constitucionalmente los derechos humanos in-

transgredibles que posee el hombree 

CUl\.RTAe L~ Constitución de los Estados Unidos de Nor-

team~rica, di6 la pauta para el reconocimiento de los dere-

chos humanos en Francia, sirviendo como preámbulo, la Declar~ 

ci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. As! 

la Constituci6n Francesa dada el J de septiembre de 1791, ca-
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mo consecuencia del movimiento revolucionario liberal de 1789, 

reconoce los derechos humanos liberales e individuales, inco~ 

parando a su vez a.ichos derechos humanos en esta Carta Magna. 

QUINTA. España no fue la excepción, ya que a pesar del 

régimen monárquico existente, no tard6 en hacerse presente la 

influencia de la revoluci6n francesa en el ámbito liberal de 

los españoles, donde a trav~s de sus conflictos político-so

ciales logran el reconocimiento democr~tico de la Constitu-

ci6n de Cádiz en 1812, contemplando este máximo ordenamiento 

jurídico, la protecci6n de los principios generales de justi

cia y equidad para los derechos fundamentales del hombre. 

SEXTA. Marc6 la pauta para la creación del primer ombus 

man sueco en 1809, la imperante necesidad de proteger a los -

gobernados de las arbitrariedades cometidas por autoridades -

administrativas, infracciones legales indebidas, injusticias, 

irracionalidad o retraso en resoluciones en contra de partic~ 

lares. Se asign6 este cargo a un funcionario que nombraba el 

parlamento, el ejecutivo o ambos, el cual auxilidado por per

sonal técnico, tendría que evitar o subsanar con su interven

ción violaciones y abusos. 

El ombudsman no puede revocar, ni reformar decisiones a~ 

ministrativas¡ refiriéndose a la administración p6blica, con

templa los derechos y obligaciones del servidor prtblico fren

te al Estado y también frente a los particulares donde en caso 
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de violaci6n de los derechos del particular por parte del fu~ 

cionario prtblico es donde aparecerá el ombudsman para reali-

zar una funci6n amigable entre gobernantes y gobernados. 

De esta forma se instituye el ombudsrnan a nivel interna

cional, figura que no se alter6 a fines de la Primera Guerra 

Mundial (1919), sino hasta finalizar la Segunda Guerra Mun-

díal, donde surgi6 el modelo de ombudsman para fuerzas arma-

das (1952). 

El cargo de ombudsman se acepta constltucicnalmente, ya 

que lo asigna el poder legislativo o el parlamento, es un fu~ 

cionario de alto nivel, responsable ante quien lo asigna, su 

función es recibir quejas de los particulares agraviados por 

funcionarios pGblicos, el ombudsman tiene focultad para inve~ 

tigar, recomendar acciones correctivas y publicar sus infor--

mes. 

La funci6n del ombudsman es independiente a la legislat~ 

ra, no tiene vínculo con el ejecutivo, es responsable ante el 

parlamento, tiene acceso a documentos oficiales de su compe-

tencia y sus resolu~iones se~~n aceptadas por autoridades y -

gobernados. 

SEPTIMA. Para la estructuraci6n de la Constitución de -

1814, sin duda se bas6 en las ideas adquiridas por Morelos e 

Hidalgo del pensamiento liberal de Rosseau, Montesquieu y de 

la Declaraci6n Francesa de 1793, al contemplar estos derechos 
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fundamentales del hombre. En cuanto a la declaraci6n hecha -

por éstos en sus trascendentales obras, que con gran destreza 

y sabiduría supieron plasmar en dicha Carta Magna mexicana, -

respecto a los derechos humanos (libertad, seguridad, igual-

dad y propiedad), que trae el ser humano consigo desde que na 

ce. 

OCTAVA. La Constituci6n de 1836, esencialmente refleja 

en su contenido la herencia invalorable trasmitida por Hobbes 

y Looke, concerniente a la protecci6n y reconocimiento de la 

libertad a que tiene derecho todo hombre, como un derecho in

dividual que le pertenece. 

NOVENA. Se reafirman con fuerza los derechos intransgr~ 

dibles del hombre en la Constituci6n de 1857, donde, entre 

ideas liberales e individuales se crea el Catálogo de los de

rechos humanos. Es importante la intcrvenci6n de Ponciano 

Arriaga en esta Carta Magna, ya que aparte de crear la Procu

radur!a de Pobres, resaltó la importancia de los Derechos Hu

manos de la Mujer con un sentido de igualdad. 

OECIMJ\. Como gran avance respE!cto a derechos humanos, -

en la Constituci6n de 1917 se crea un apartado especial o 

11parte dogmática 11 de dicha Carta Magna, mejor conocida en nue.:! 

tra actualidad ya que aün nos rige, como: Garantías Individu~ 

les, garant!as que no pueden ser violadas y por las que siem

pre hablan luchado los hombres. Siendo justo en este momento 
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hist6rico, donde la,s mujeres tienen ya una participaci6n m.1s 

relevante en movimientos revolucionarios y empiezan a salir -

del anonimato en el que se encontraban como por ejemplo: Doña 

Josefa Ortfz de Oom!nguez, Gertrudis Bocanegra, Leona Vicario, 

Rafacla L6pcz Aguado de Ray6n y otras más que vivir~n en la -

hii:>toria de Ml'.!>~ico y que han dado la pauta para la superaci6n 

de la mujer en nuestro país, ocupando en la actualidad un lu

gar tan importante como el que ocupa el hombre. 

DECIMOPRIMERA. Es evidente que desde la antigiledad la -

mujer ha querido sobresalir, pero por una u otra cosa nos ha 

obstaculizado el sexo masculino, sin embargo inteligentemente 

siempre hemos estado junto a ellos en las grandes decisiones. 

En los ordenamientos latinoamericanos en aiiateria de derechos 

humanos, resultan un poco complejos, considerando que al igual 

que en todo el hcmisf¿;rio, nos sirvlüruo Jt! !JdLctU.iymct lui:; mu

Vimicntos, Americano (1776) y Franct!s (17B9} respectivamente, 

en busca de libertad e igualdad, no soslayando que en nuestro 

país el antecedente más remoto lo es el establecimiento de la 

Procuraduría de Pobres, en San Luis Posotí en el año de 1847. 

DECIMOSF.GUNDA. Es el caso que en ~pocas recientes, se -

advierte una tendencia constante de tutelar efectivamente nu~ 

tras derechos fundamentales contenidos en las Constituciones 

de cada país, en el sistema americano, se considera a la Com.!, 

si6n Interamerlcana de Derechos Humanos corno el primer orga--
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nismo efectivo de protección de derechos humanos y a nivel -

mundial al Instituto Internacional del Ombudsman, con la con

signa primordial de hacer cumplir y respetar principalmente -

lo contenido en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre. 

DECIMOTERCERA. A partir del Año Internacional de la Mu

jer (1975), se manifiesta una participaci6n de la mujer m~s -

constante dentro de los organismos internacionales luchando -

en la comunidad internacional por promover la protección efe~ 

tiva de la mujer ante los órganos de poder, y por ocupar car

gos que eran exclusivos para el var6n, 1os avances que ha lo

grado la mujer, la historia se ha encargado de no borrarlos, 

en virtud que cada evento que tenga que ver con la libertad -

de igualdad jurídica de la mujer, no debe ser infructuoso PºE 

que miles de seres humanos han muerto luchando por la liber-

tad y rc~ul t.:i in.::a<ln1ü;ll.Jle e inmoral que existan corta pisos p~ 

ra un ser humano por el solo hecho de ser mujer. Son los Con 

gresos, Convenciones, Tratados, Acuerdos, etc., a nivel inteE 

nacional, los que nos indican que logros y progresos han ten! 

do las mujeres en otras orbes del mundo para que sirvan de p~ 

radigma en la lucha de igualdad y justicia social. 

DECIMOCUARTA. Corno lo he venido afirmando detr~s de ca

da gran hombre hay una gran mujer, que ha participado activa

mente en los grandes movimientos revolucionarios con el anico 

anhelo de libertad que no es m~s que una oportunidad de ser -
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mejores, tanto mujeres como hombres, y el tiempo es el mejor 

testigo que los beneficios en materia de derechos humanos, no 

se han quedado anquilosados. 

DECIMOQUINTA. Considero que el recelo que en antaño re

cibía el hombre hacia la mujer por la pretensi6n legítima a -

cargos exclusivos del var6n ha venido desapareciendo poco a -

poco porque hemos demostrado tener la capacidad necesaria pa

ra tomar decisiones importantes al ocupar Gubernaturas, Seer~ 

tartas de Estado, etc.; lo ~nico que nos faltar!a es la Pres! 

dencia de la República, la cual desempeñaríamos igual o mejor 

que un hombre. 

DECIMOSEXTA. La creaci6n en 1990 de la Comisi6n Nacio-

nal Derechos Humanos ha sido a todas luces un acierto del ej~ 

cutivo, debido a los reclamos de una sociedad civil cansada -

de prepotencias y abusos, sobre todo hacia las mujeres en el 

aspecto sexual. Asimismo, la decisi6n de elevarla a rango 

constitucional ha constituído un hecho relevante porque la d~ 

terminación de elegir la Comisión Nacional ya no es responsa

bilidad de una sola persona. Este foro nos ha auxiliado en -

nuestras pretensiones de desterrar humillaciones y servilis-

mos de personas sin escrdpulos que obstruyen la labor de la -

Comisión en la organizaci6n de mGltiples eventos a nivel re-

gional e internacional para mejorar la condición social de 

los mexicanos -hombres y mujeres-. Un hecho eximio es el 
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que la Comisión haya participado, al recomendar a la guatema~ 

tema Rigoberta Mencha, para que se le otorgara el Premio No-

vel de la Paz para el año 1992, confirmando as! una vez más -

que la mujer tiene el talento de mantener la unidad familiar 

y participar a nivel social, econ6mico, político e intelec-

tual en la formaci6n y preservaci6n de un M~xico libre para -

sus seres queridos. 



159. 

BIBLIOGRAFD\ 

ALCALA Zl\MORI\, Niceto. Veinte Años de Evoluci6n de los De

rechos Humanos. Instituto de Investigaciones Jurfdicas. 

UNl\M. México, 1974. 168 p. 

ARGUELLES, Agustín. Examen Hist6rico de la Reforma Consti

tucional de España. Tomo I, Imprenta de Carlos Wood e Hijo. 

Londres 1835. 479 p. 

ARIZPE, Lourdes. La Mujer en el Desarrollo ele México y de 

Am~rica Latina. UNAM. Centro Regional de Investigaciones -

Multidisciplinarias. México 1989. 271 p. 

BAEZ MARTINEZ, Roberto. Derecho Constitucional. Cárdenas 

Editor y Distribuidor. México 1979. 329 p. 

BIALOSTOSKY, Sara. Panorama del Derecho Romano. UNAM. M~

xico 1935-1985. 250 p. 

BRAVO VALDES, Beatríz y Bravo Gonz~lcz, Agustín. ~ -
~· Ed. Fax-México, 5a. Ed. México 1980, 332 p. 

BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Ed. Po

rraa, S. A. México 1989. 1005 p. 

CERVANTES, Javier de. La Tradición Jurídica de Occidente. 

UNAM. México 1978. 199 p. 



Congreso Internacional, 
la Actualidad. Memoria. 

160. 

La Experiencia del Ombdusman en -

C.N.D.H. M~Kico 1992. 

COULANGES, FUS1EL DE. La Ciudad Antigua, Estudio sobre el 

culto, el derecho, las instituciones de Grecia y Roma. 

Traducción M. Ciges Aparicio. Editor Daniel Jarro. Ma-

drid 1920. 548 p. 

Cuerpo del Derecho Civil Romano. Traducido al Castellano 

del latino, publicado por los Hermanos Kriegel, Hermanu y 

Osen Bruggen. Barcelona 1889. 

Documentos y •restimonios de Cinco Siglos (Compilaci6n), D!!. 

rechos Humanos, C .N.o .H. Colección Manuales, México 1991/9. 

FLORIS Ml\RGllDANT s., Guillermo. El Significado del Dere-
cho Romano dentro de la Enseñanza Jurídica Conternpor~nea. 

UNl\M. M~Kico 1960. 155p. 

HAURIOU, André. Derecho Constitucional e Instituciones 

Políticas. Ediciones Ariel, Barct=!lona. 1'71. 950 p. 

LEFEBVRE, Georges. La Revolución Francesa. El Imperio -

(1787-1815). Fondo de Cultura Económica. MéKico 1986. 

294 p. 

Los Derechos Humanos de la Mujer. C .N .D .H. MéKico 1992. 

MENDIETA ALATORRE, Angeles. La Mujer en la Revolución Me

~, Talleres Gráficos de la Nación (Biblioteca del 

Instituto Nacional de Estudios Ilist6ricos de la Revoluci6n 

MeKicana). M~xico 1961. 175 p. 

OROPEZA AGUIRRE, Dioclesiano. Apuntes de Derecho Romano I 

ENEP-Arag6n, UNllM. México 1988. 261.p. 



161. 

PRITCHETT c., German. La Constituci6n Americana. Tipogr~ 

f!a Editora Argentina, s. A. 1965. 

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Jestls. Estudios sobre Derechos Hu

manos, Aspectos Nacionales e Internacionales. Colección -

Manuales 90/2. C.N.D.H. México 1990. 228 p. 

SANCHEZ AGESTA, i.uis. Historia del Constitucionalismo Es

pañol. Talleres Prensa Española, 478 p. 

SENTIES, Yolanda. Los Derechos de la Mujer e~ la Legisla

ción Mexicana. Imprenta Modernista, s. A. México 1985. -

2a. edici6n. lBB p. 

TENA RAMIREZ, Felipe. Leyes Fundamentales de M~xico 

1808-1991. Editorial PorrGa, S. A. M6xico 1991. 1102 p. 

ZAMORA LEZAMA, Dulce Ma. Soledad. Tesis La Protección de 

los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Facul

tad de Derecho Universidad Panamericana. México 1991. 

LlllGISLACl:ON: 

Constituci6n Polrt.ica de los Estados Unidos Mexicanos. T2_ 

lleres Gráficos de la Naci6n, México 1987. 171 p. 



162. 

l!CONOGRAPIA: 

Periódico "El Nacional 11
• Ml'!xico 15 de octubre de 1992. -

p. 14. 

Per16dico "La Jornada". M~xico lo. de junio de 1992. 

p. B. 

LBr FEDERAL DEL TIU\BAJO: 

TRUEBA URBINA, Alberto y Trueba Barrera Jorge. Ley Fede-

ral del Trabajo. 

y Bibliografía. 

915 p. 

Comentarios, Prontuario, Jurisprudencia 

Ed. Porrt:!a, s. A., 62a. ed. MSxico 1990, 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. La Participación de la Mujer en la Evolución de los Derechos Humanos en México
	Capítulo II. Los Derechos Humanos en las Constituciones Mexicanas
	Capítulo III. Organismos Internacionales Encargados de Tutelar los Derechos Humanos y el Papel de la Mujer
	Capítulo IV. La Mujer y los Derechos Humanos
	Conclusiones
	Bibliografía



