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I N T R o D u e e I o N • 

El tema de los Derechos Humanos es tan amplio como importan

te para toda sociedad. En nuestro país la porte relativa a 

los Derechos Humanos van desde la igualdad, seguridad, pro

piedad, libertad de los Ciudadanos en el decreto Constitu

cional de Apatzingon de 1814, las Leyes de Reforma y los ga

rantias individuales de nuestra Constituci6n en vigor. 

Estas garantias establecen los limites y condiciones con que 

se otorgan, cada uno de los Derechos y libertades de la per

sona misma en que no podran ser suspendidos sino con arreglo 

de la propia Constituci6n. 

Los Derechos Humanos por su naturaleza, se vinculan a ideas, 

éticas y de justicia constituyendo la forma correcta e hist6-

rica que los Hombres queremos dar a la sociedad en que vivimos. 

Estos Derechos adquieren un carácter jurídico al integrarse -

en la legislaci6n positivo del Estado ya que el Ser Humano n~ 

cesita contar con presupuestos, condiciones y circunstancias 

que le permitan disfrutar de su calidad, de tal alcanzando -

su perfectibilidad y mayor desenvolvimiento desde todos los 

aspectos de su desarrollo. 

Los Derechos Fundamentales se insertan en la Constituci6n en

la llamada parte dognática J se encuentran su regulaci6n en 

Leyes secundarias. 

Es muy importante la garantía de estos Derechos y que quedan 

únicamente no como simples afirmaciones o principios doanlti-



coa, sino que tengan plena validez judicial. 

Los Derechos del Hombre surgen de la misma naturaleza de -

la persona al proceder o la organizaci6n del Estado, el 

cual está encargado de salvaguardarlos y respetarlos en ta~ 

to que son los cimientos de toda su estructura jurídica y -

política. 

Todos debieramos comprometernos, en la lucha por la defensa 

y la vigencia de los Derechos Humanos ya que las personas -

siempre serán más importantes que las cosas. 

La mejor defensa y mayor protección de los Derechos Humanos 

se da fundamentalmente en una sana, justa y transparente ad

ministraci6n de justicia pues solamente en el Derecho y por 

el Derecho es permisible, en un Estado libre y democr4tico -

el verdadero uso y disfrute de las garantias consagradas en 

nuestra Constituci6n. 



CAPITULO PRIMERO 

DESARROLLO HISTORICO. Y JURIDICO, DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, EN EL AMBITO INTERNACIONAL. 

l.- QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS. 

En la declaraci6n Am~ricana se dice: ''Los Derechos 

Humanos son todos aquellos Derechos que tiene una -

persona por el simple hecho de Serlo. 

Esto nos dice que el Estado no es el creador de los 

Derechos Humanos sino que es la naturaleza misma. 

A pesar de la Declaraci6n Américana los Derechos -

Humanos han sido considerados por diversas Escuelas -

del Derecho, destacando: 

a).- Lo Escuelo IUSNATURALISTA. 

b).- La Escuela POSITIVISTA. 

a).- La Escuela IUSNATURALISTA.- Sostiene en general la 

existencia de reglas de Derecho Natural. 
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El Derecho Natural es aquel que surge de la -

naturaleza Humana. 

Para esta Escuela los Derechos Humanos son: 

- Inherentes a la Naturaleza y 

- Garantía que requiere un individuo. 

Para desarrollarse necesita satisfacer sus n~ 

cesidadcs. 

Para vivir como Hombre se constituye como va

lores. ''Con dignidad Humana''• 

b) La Escuela POSITIVISTA.- Sostiene que la -

norma jurídica es superior a cualquier 

otro ordenamiento, para esta Escuela, los -

Derechos Humanos son producto de una activA 

dad normativa del Estado. 

Por lo tanto antes de su promulgación no pue

den ser reclamados. 

Los Derechos Humanos son normas, prescripcio

nes legales. 



ESCUELA 

IUSNATURALISMO 

POSITIVISMO 
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CUADRO COMPARATIVO 

CONCEPTO GENERAL 

NATURALF.ZA HUMANA 

IDEA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

SON INHERENTES AL 

SUPERIOR A LAS NORMAS HOHBRE,PARTE DE SU 

DIGNIDAD. 

"VALORES DEL HOMBRE" 

NADA HAY SUPERIOR SON NORMAS LEGALES. 

A LA NORMA JURIDICA 

Creo que en conclusión se puede decir que los -

Derechos Humanos pueden ser observados como: 

NORMA JURIDICA 
o 

COMO VALOR. 

Los Derechos Humanos, son valores y las normas 

juridicas se fundamentan en ellos para darle ·al De

recho Natural capacidad de realización y efectividad. 
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2.- LOS PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LOS QUE SE FUNDAN 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

a).- La libertad, l~ justicia y la paz en el 

mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad intrínsica de los Derechos -

iguales e inalienables de todos los miem-

bros de la familia Humana. 

b).- Todos los seres Humanos nacen libres e 

iguales en dignidad Derechos, dotados 

como estan de raz6n conciencia deben com-

portarse fraternalmente los uno con los - -

otros. 

e).- La realización del ser Humano libre necesi-

ta condiciones que permitan gozar a cada -

persona de sus derechos civi~es, políticos, 

económicos sociales y culturales. 

d).- El Derecho de los Pueblos para autodetermi

nar su destino y su desarrollo econ6mico so

' cial y cÚltural, es condici6n para disfrular 
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de los Derechos y las libertades fundamentales. 

e).- La consolidación, dentro de las instituciones -

democr6ticas de un régimen de libertad personal 

y de justicia social, fundado en los derechos -

esenciales del hombre. 

f).- Los Estados se comprometen a lograr progresiva

mente la plena, efectividad de los Derechos y -

las Garantías. 

Estos principios nos sirven para proteger la -

libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad y 

la dignidad, 

Estan constituidos principalmente en: 

- La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Orga

:n1zaci6n de los Estados Unidos Americanos. OEA. 

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos -

(Organizaci6n de las Naciones Unidas ONU.) 

Estos principios deben ser respetados, protegidos 
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defendidos POR EL ESTADO Y POR CADA HOMBRE, 

Despues de analizar estos principios puedo con

cluir que los Derechos Humanos pertenecen al hombre. 

Y al hablar de un titular no decimos, pocos -

hombres, algunos, varios, muchos. Decimos el 

-HOMBRE- como especie singular. 

"Como especie".- se puede decir que es equiva

lente a todo ser humano Hombre y Mujer. 

"Como singular".- Se refiere a que el Hombre es 

sujeto de estos Derechos en cuento HOMBRE en raz6n -

de ser individuo de la especie humana y que por ello 

todo Hombre los Tituraliza. 

3.- HISTORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

La historia de los Derechos Humanos es. en tér

minos generales, el género humano en una lucha cons

tante por el reconocimiento de tales derechos, igua

les, inalienables e imprescriptibles. En diferentes 

~pocas y lugares ~e ha luchado por el respeto a los 

Derechos y libertades fundamentales del hombre. 
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Grandes batallas por la libertad, de la persona 

humana a través de los siglos ponen de manifiesto la epo

peya del ser humano por hacer prevalecer su dignidad, la -

cuál consiste en reconocer que el hombre es un ser que - -

tiene fines propios que cumplir por si mismo. 

En las primitivas sociedades no puede decirse -

que existiera una verdadera tutela de cier~os Derechos -

Humanos. 

El pensamiento chino, proclama que lo más impor

tante de todo hombre es el HOMBRE. 

Es la Revoluci6n del Cristianismo la que, el re!. 

vindicar la igualdad de todas las criaturas Humanas ante -

Dios donde principio, la era de promoción del resguardo a 

los Derechos fundamentales del Hombre con base en la dign~ 

dad de la persona humana su destino trascendente. 

Despues de tal acontecimiento. las colectivida

des comienzan e tener una mejor conciencia acerca de las -

libertades humanas fundamentales, asl como el respeto a -

sus semejantes. 

Ahora bien, si la idea de la dignidad es pecu

liarmente característica de la cultura cristiana, no es -

exclusiva de ella, sino que otras ideologías también e!_-
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tructuran sus nuevas doctrines en una concepci6n cada vez 

más antropocéntrica. Y esi llegamos e la época moderna,-

en la cual se otorga un lugar muy alto a le dignidad de -

la persona humana: el hombre es el centro y el fin de -

toda cultura. Pero frente e esta concepci6n que conduce 

al humanismo, en el cual la cultura, y la colectividad d~ 

ben converger hac:Jael hombre y tomarle como sustrato. se 

alzan las posturas transpersonalistas que, como lo advier-

te el Profesor Receséns Siches, consideran o lo persona -

humana ''como mero material pera realizaci6n de finalida-

des que trascienden su propia existencia moral, como pura 

cosa que se maneja como instrumento para fines ajenos a -

su vida por tanto, se valúa no como un sujeto que es un -

sustrato de la tarea moral (el hombre como ser moral con -

dignidad, como persone que tiene una misión a cumplir por 

propia cuenta), sino únicamente como mercancía que tiene -

un precio. en la medida que resulta aprovec~ada para una -

obre transhumana que encarna el Estado'' {1) 

(l) CAMARGO PEDRO, PABLO Protecci6n Jurídica de los Dere
chos Y la Democracia en América. Compañia Editorial 
Excelsior, H~xico 1960, Pig. 3 
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En el siglo XVII en Inglaterra se libraron bat.!, 

llas por defender los derechos de los ingleses por 

falta de respeto hacia esos mismos derechos; por -

parte de su soberania, consecuencia de estas luchas -

se originaron dos documentos importantes; la Petition 

of Right, de 1628 y el Bill of Rights de 1689. Estos 

documentos tenian una finalidad que ero la de repa

rar agravios espec!ficos por medio de lo limitaci6n 

del poder del rey fortaleciendo el poder del parlamento 

y de los tribunales, aunque no ten!en el firme prop6si

to de definir los derechos humanos. 

Las idees que contentan la Petition of Right y el _ 

Bill of Right y sus palabras, se reflejan en los pasajes 

de algunas obras del siglo XVII tanto franceses como - -

norteamericanos, por ejemplo: La Declaraci6n de los - -

derechos de Virginia en 1776, la Declaraci6n Francesa 

de los derechos del hombre en 1789 y la Declaraci6n 

de Independencia norteamericana, entre otras. 

El 12 de junio de 1776, la convención de los 

miembros representantes del pueblo de Virginia en los -

Estados Unidos aprobaron su propia constitución -
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declarandose independientes de Inglaterra, descono-

ciendo la autoridad del rey. 

En esa misma convenc16n, se aprobó la pri-

mera declaración sobre los derechos humanos por los 

mismos re~resentantes: a esta declaraci6n tambi~n -

se le conoce como "Declaración del Buen Pueblo de -

Virginia". 

Marco Antonio Sagestume, especialista en --

derechos humanos nos manifiesta su punto de vista-.-

acerca de éstos: 

"Los derechos humanos no están para ser - -

utilizados a favor de ninguna organización político -

partidista, no son de derecha ni de izquierda, son --

para proteger a toda la humanidad. Cuando se utili-

zen los derechos humanos en beneficio de un solo gru-

po se está haciendo una mala utilización de estos der!!_ 

chos y un grave daño en la credibilidad.que debe exis-

tir en favor del respeto y promoción de los Derechos -

Humanos y Libertades Fundamentales••. ( 2 ) 

( 2 ) SAGASTUMS GEMMELL, Marco Antonio. Le Cuesti6n•nere 
chas Humanos 11 (Evolución Histórica de los Derechos - -

del Hombre). Peri6dico Excelsior, 24 de Diciem 
bre de 1986. P~g. 23 -
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Por otra parte la Universidad Nacional Aut6noma 

de México, en su texto dedicado a los derechos del hombre, 

nos expresa que: 

''Los derechos humanos nacieron en el proceso de 

de la revoluci6n burguesa en Europa Occidental y en el 

curso de la lucha de liberalismo nacional en los Estados -

Unidos de Norteamérica. Grande fué la contribuci6n de lo -

revoluci6n de octubre en Rusia para su desarrollo" ( 3 ) 

Refiriéndose al púrrefo anterior Mouricc Crans-

ton manifiesta que: 

"En los días mAs sombríos estalinismo, los diri-

gentes soviéticos sintieron la necesidad de reconocer no-

minalmente la noci6n de derechos. El hecho mismo de haber 

sido inscritos tanto en la constituci6n comunista como en 

les demás, constituye un signo importante, puesto que de-

muestra que por más oscura que la de los derechos humanos 

pueda ser, ha adquirido de alguna monera una popularidad -

casi universal. lQue significa afirma que todos los hom-

bres tienen derechos? Desde luego, la palabra "derecho" es 

ambigua. Tener un derecho es poseer algo concedido y re-

forzado por la ley del reino". ( 4 ) 

( 3 ) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. La protec
ción internacional de los derechos del hombre. 
Mé•ico, 1963. Pág. 136. 

( 4 ) CRANSTON, MAURICE. Los Derechos Humanos ED. Trillas 
Mé•ico 1 D,F. 1963. Pág. 14 



- 12 -

Conforme a lo anterior, consideramos importante 

la aceptación que los derechos humanos han tenido en las 

constituciones de muchos países, pero creemos que es to

davía más importante la defensa que se les deba dar a es

tos derechos en loe ámbitos nacional e internacional, pa

ra evitar quebrantar dichas constituciones. ( 5 ) 

As! también, después de la Segunda Guerra Mun

dial y gracias a la Organización de las Naciones Unidas, -

los derechos humanos adoptaron un carácter internacional, 

pero no por ello han dejado de seguir avonzando en su - -

formación desarrollo a 

Fundamentalmente hay tres divisiones de los de

rechos humanos: en cuanto al caricter de los titulares, -

en cuanto a su contenido e interés que protegen y en cuan

to el grado de su relevancia social. 

He permito hacer énfasis en lo divisi6n que -

pertenece al grado de su relevancia social, ya que nos -

conduce a la distinci6n de los derechos fundamentales hu

manos de otros derechos. 

( 5 ) CRANSTON, Maurice. Ob. Cit. Pág. 14. 
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La diferencia que existe entre los derechos fundamentales 

humanos de otros derechos, consiste en que los ,rimeros-

están mejor asegurados que los segundos; todos los indivi 

duos tienen derecho a ellos: forman lo que llamariamos el 

núcleo de todos los Derechos Humanos, raz6n por la cual -

a veces, se les designa derechos fundamentales; y los se

gundos son simplemente aquellos Derechos Humanos que no -

están considerados como fundamentales y que no tienen to

das o algunos características propias de los Derechos Fu~ 

damentales. 

Diversos documentos internacionales incluyen entre los -

Derechos Humanos Fundamentalesa los siguientes: el Dere-

cho a la vida, a la libertad personal, a lo libertad de -

pensamiento y religión. 

Victoria nos dice:- en la antigua doctrina- el principio

que se encuentra, es que en el Derecho Internacional cabe 

proceder contra un Estado que niegue a sus propios súbdi

tos los Derechos Humanos Fundamentales, y nos cita este -

ejemplo:el Derecho a practicar libremente su relig16n~6). 

Como podemos apreciar, Victoria expresa, que no se puede 

tomar medidas en contra de un Estado, cuando éste trate

de negar sus Derechos a los individuos, siempre y cuando 

se encuentre dentro de un plano internacional. es decir, 

cuando se vean afectados los Derechos Humanos, los indiv~ 

duos podrán defenderlos y actuar en favor de ellos. 

(6) DE VICTORIA, FRANCISCO. Relaciones del Estado de los 
Indios y del derecho de guerra. Ed. Porrúa S.A. 1974. 
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Por otro lado, en el año de 1941, el ~residente 

Norteamericano Roosevelt declar6 ante el Congreso de su -

país que: 

"Para el mantenimiento de la paz y del orden -

internacional se requiere, esencialmente, proteger al --

hombre en sus derechos fundamentales". 7 ) 

En verdad compartimos la idea que una vez el -

Presidente Roosevelt hubiera m3nifestado ante el Congre-

so de Estados Unidos, sobre la protecc16n que merecen 

los derechos humanos, porque si bien es cierto que la -

paz y el orden internacional intentan permanecer en el -

mundo, también lo es que a ello sirven de base los dere-

chos humanos. 

( 7 ) FRIAS, Yolanda. Logros Juridicos Internacionales 
en Materia de D~rechos Humanos y otros esfuerzos 
tendientes a mejorar el goce efectivo de los mie
mos. Organo de la Barra Mexicana Colegio de Abo-

gados, 1981. H~xico, D. F., 1979. P&g. 63. 
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4.- LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL 
CIUDADANO DE LA REVOLUCION FRANCESA DE 1789. 

La Asamblea Constituyente proclama la c~lebre ':Declara- -

raci6n de los Derechos del hombre y del Ciudadano" (1789) 

que viene a constituir uno de los documentos más trasce-

dentales en materia de derechos humanos a través de los -

siglos. En verdad, la declaración del pueblo francés - -

proclama los derechos a la vida, a la libertad, a la pro

piedad, a la seguridad, a la igualdad ante la ley, a las 

sarant!as procesales, o la resistencia contra la opre-

si6n y consagra las libertades de expresión, de concien

cia, de culto y de religión, as! como el derecho de los -

ciudadanos a intervenir en la elaboración de las leyes de 

su pais y al libre acceso a los cargos públicos. 

La igualdad formal tuYo su sede en el articulo 

lª. En el 2ª ae acogi6 la tesis de que el fin de la aso

ciaci6n política es la conservaci6n de los derechos natu-

rales e imprescriptibles, a saber: libertad, propiedad, -

seguridad resjstencia a la opresi6n. 

Y el articulo 3º subraya que la naci6n (el pue

blo) es esencialmente la fuente de toda soberanla: -

ningun individuo, ni ninguna corporación pueden ser revest! 
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dos de autoridad alguna que no emane directamente -

de ella. 

Los Hombres de la Revolución Francesa pro

clamaron sus principios de libertad, igualdad y fr~ 

ternidad para todo el mundo. 

Los revolucionarios franceses hablaban en-

nombre de lo que a sus ojos era el mis universal de 

los atributos humanos; La razón. No hacian referen

cias ni a costumbres ni a precedentes hist6ricos ni 

a la sabiduría de sus antepasados. Creían derivar -

sus principios dem6craticos de la raz6n y sostenían 

que esos principios son evidentes por s1 mismos. 

La declaración Francesa reviste importan -

cia histórica en gracia a la fuerza de e1pansi6n de 

la Revoluci6n que la. proclamó, a su tenden¿ia al 

apostolado, a su anhelo de difundir por todo e1 mu.a 

do sus principios. La recepci6n de este impulso,- -

tuvo, por ejemplo, gran influencia en la emancipa -

ción de América Latina. 

Las constituciones galas dictadas en años -
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posteriores, reafirmaron los principios contenidos -

en la Declaraci6n de 1789; y en las sigui~ntes déca

das los acogieron las Cartas Fundamentales de la ma

yor parte de los paises europeos y americanos. 

La Declaraci6n qued6 incorporada a la Constitución 

Francesa del 3 de Septiembre de 1791. La de 1793 re-

produjo la mayor!a de los derechos consignados en -

aquéllo, y agregó otros de contenido social. 

La monárquia del 4 de Junio de 1814 abarc6 diver

sas facultades en menor número que las snncionadas en 

1789, bajo el rubro de Derecho Público de los Fran- -

ceses. La Constitución de 1830. de Luis Felipe, 

ampli6 el catálogo de la Declaraci6n estableci6 

el interesante programa de entregar al jurado el -

conocimiento de los delitos politicos y de imprenta. 

La Constituci6n del 4 de Noviembre de 1848 aun6 a -

la de~laración de derechos p6blicos subjeti~os sendas 

manifestaciones de indole socisl sobre la familia. el 

trabajo, la propiedad y el orden pfiblico. A su vez, 

la Constituci6n Imperial del 14 de Enero de 1852 re

conoce, confirma y garantiza los grandes principios 
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proclamados en 1789, y que son la base del derecho -

público de los franceses. Mientras le Constituci6n 

de 1875 silenci6 los derechos que ahora nos ocupan, -

el preámbulo, de la de 1946 se adhirió al instrumen-

to de 1789, y en su turno la vigente de 1958 procla-

m6 también fidelidad tanto a los derechos de 1789 

como al preámbulo de la Constituci6n precedente. 

(8) 

S.- LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

Durante el siglo XIX el culto de las liber-

tades y derechos del ~ombre constituía una patente de 

civilizaci6n para los Estados que los practicaban, 

que no pocas veces pretend!an imponerlos o los pal-

ses considerados como bárbaros. El gran cambio como 

veremos en sesuida, vino en 1945, al instituirse las 

Naciones Un~das. Es verdad que para esa época las -

(~) GARCIA RAMIREZ, SERGIO. Los Derechos Humanos y el 
~erecho Penal. Editorial Septentas. México, 1976. 
Pág. 39. 
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constituciones de los Estados existentes en el -

orbe. Unos cincuenta cinco, contenian declaracio

nes de derechos humanos y libertades más.o menos -

completas, sin embargo, en el concepto de numerosos 

especialistas esas enunciaciones dejaban algo que -

desear, especialmente en la apliceci6n de los métodos 

de hacer justicia. La Declaraci6n Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de diciem

bre de 1948, un instrumento que ha merecido el con

senso de todos los miembros de le comunidad interna

cional. El análisis de ese documento de gran cali

bre permite percibir que constituye el primer catá

logo, a nivel internacional, de los derechos univer

sales del hombre. La Declaraci6n tuvo la importan

te funci6n de familiarizar a los Estados con la no

ci6n de que el asunto de los derechos humanos no es 

s6lo de jurisdici6n interna de los Estados, sino del 

interés general de le comunidad internacional, y todo 

ello fundado en principios y valores que pudieran ser 

entendidos en todas las latitudes, como el de la dig

nidad humana. 

"Es factible admitir que la Declaraci6n -
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Universal fue un pronunciamiento politico pero es inne
aable que la politice, en los grandes momentos de cambio 
de la historia es susceptibles de inspirar normas juridi 
cas ejemplares, que persuaden aún a los más reticentes.= 
También es posible aceptar que la dignidad humana a6n -
no ha sido definida con precisi6n: todavía no puede ha
llarse consenso sobre lo que es la dignidad, base de to
dos esos derechos universales del hombre; más podemos es 
tar de acuerdo como legistas, que ella se mide en conso~ 
nancia con la justicia J con una sociedad libre bien or
denada, que rinde homenaje a los valores del Derecho." 

Esa idea, sustentada por la U.N.E.s.c.o. (Or-

ganizaci6n Educativa, Científica y Cultural de las Nacio

nes Unidas), cristalizó en el trascedental documento in-

ternactonal que se llama Declareci6n Universal de los -

Derechos Humanos, aprobado por lo Asambleo General de lee 

Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948 en el Palacio 

de Chaillot de Peris fundandose en los siguientes consi-

derandos: que creo oportuno mencionar: 

Que la libertad, la justicia y la paz en el -

mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad -

intrinsece y de los derechos iguales e inalienables de -

todos los miembros de la familia humana; que el descono

cimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 

( 9 ) COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.- Gaceta -
Ciudad de México, 15 de agosto de 1991, 91/13 
Pá¡. 75 
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originado actos de barbarie ultrajantes para la con

ciencia de la humanidad; y que se he proclamado, como 

la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento 

de un mundo en que los seres humanos, liberados del -

temor y de la miseria, disfruten de la libertad de -

creencias. 

Es también esencial promover el desarrollo 

de relaciones amistosas entre las naciones. 

Ya que los pueblos de las Naciones Unidas -

han reafirmado en la Carta, su fé en los derechos fu~ 

damentales del hombre, en la DIGNIDAD y el VALOR de -

la persona humana y en la igualdad de derechos de hom

bres y mujeres; y se han declarado resueltos a promo

ver el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

LA ASAMBLEA GENERAL. 

Proclama 

LA PRESENTE DECLARACION UNIVERSAL DE DERE

CHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los 
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pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que -

tanto los individuos como las instituciones, inspirfi~ 

dose constante en ella, promuevan, mediante la enseña.!!. 

za y la educaci6n, el respeto a estos derechos y li

bertades, y aseguren, por medidas progresivas de ca

rficter nacional e internacional, su reconocimiento y 

aplicaci6n universales y efectivos, tanto entre los -

pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 

territorios colocados bajo su jurisdicci6n. 

La tesis de la universalidad de los dere-

chos del hombre sin diferencias de raza, aexo, idioma 

o religi6n. A estos derechos no s6lo les asigna un -

contenido puramente civil y pol!tico, sino econ6mico 

y social, entendiendo bajo el concepto de "derecho'' 

"aquella condici6n de vida sin la cual, en cualquier 

fase hist6rica dada de una sociedad, los hombres no -

pueden dar de s1 lo mejor que hay en ellos como miem

bros activos de la comunidad, porque se ven priv~dos 

de los medios para realizarse plenamente como seres -

humanos''. A continuaci6n hago una breve semblanza de 

la declaraci6n universal de los derechos humanos, 
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El articulo 1º menciona. ''todos los seres huma-

nos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". 

El articulo 2º declara que todo el mundo está -

calificado para disfrutar de los derechos y libertades --

contenidos en la declaración, sin distinción de ninguna -

clase, tales como lo de raza, color, sexo, idioma, reli-

gión, opiniones políticas o de otra índole, origen necio-

nalidad o social, propiedad, nacimiento u otra condición 

política, jurisdiccional o internacional del pais o te-

rritorio al cual pertenezca una persona, ya sea que pueda 

ser independiente, estar en fideicomiso, no ser autónomo 

o estar sujeto a cualquiera otra limitación de soberanía. 

(10) 

Los artículos 2 al 21 se ocupan de los derechos 

civiles y políticos tradicionales, y los artículos 22 al 

28 establecen en términos generales los derechos cconómi-

cos, sociales y culturales. 

El artículo 29 proclama que todo el mundo tiene 

obligaciones para con la comunidad, en la cual es sólo ~ 

sible el libre y pleno desarrollo de su personalidad, y -

define así las limitaciones admisibles sobre el ejercicio 

(10) Declaraci6n Universal de los D. P.. aprobada y Procla
mada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
10 de Dic. de 1948. 
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de los derechos y libertades individuales. 

Parrafo 2 ''En el ejercicio de sus derechos y -

libertades, todos estarán sujetos sólo a aquellos limita

ciones que sean determinadas por la ley, con el exclusivo 

propósito de garantizar el debido reconocimiento y respeto 

a los derechos y libertades de otros, y al mantenimiento -

de los requisitos justos de moralidad, orden público y de 

bienestar general, en una sociedad democrática. {11} 

El articulo 30, el último de lo Declaración 

Universal de Derechos llumanos, proporciona una importante 

protección contra cualquier abuso de los derechos humanos 

libertades fundamentales. 

El texto de las disposiciones de la declaración 

ha sido empleado en instrumentos internacionales o en la 

legislación nacional, y existen muchos ejemplos del uso -

de la Declaraci6n como un c6digo de conducta y un patr6n 

para medir_ el grado de respeto por, el cumplimi~nto de -

normas internacionales de derechos humanos. 

(11) IBIDEM. Declaración U.D.H. Pág. 7 
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Por tanto, los derechos declarados no son eacl~ 

siva ni estrictamente individuales sino sociales es decir, 

corresponden a lo que dentro de nuestro orden Constituci2 

nal son las "GARANTIAS INDIVIDUALES" y las "GARANTIAS S.Q 

CIALES". Puede México, legítimamente ufanarse, en conse-

cuencia, de que en su Constituci6n de 1917 se encuentran 

consagrados los derechos humanos bajo los dos aspectos 

anotados, con mucha antelación a su proclamación en la 

Declaraci6n Universal de diciembre de 1948. (12) 

México en la presente Administraci6n, tomando -

como base la declaración Universal de los Derechos Humanos 

dentro del marco Educativo, ha creado el P.E.A.M. (Progra

ma Emergente de Actualización a Maestros). En donde in-

traduce una guia básica para el Maestro con la participa-

c16n de la "Comisi6n Nacional de Derechos Humanos" que --

se encarga de difundir el conocimiento de estos Derechos 

a nuestra niñez. 

(12) En el Apéndice de esta tesis se transcribe la mencio 
nada Decleraci6n, cuyo cotejo con nuestra Ley Supre-= 
me vigente corroboré la anterior asevereci6n en cuanto 
a la correspondencia general entre ambos documentos. 
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CAPITULO 11 

HEXICO Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

1.- Antecedentes. 

No podemos referirnos a la protecci6n de los -

Derechos Humanos en el México Precortesiano, por que nue~ 

tros antepasados practicaban una forma de gobierno abso-

luto, despótico y un régimen de esclavitud. 

Los antecedentes Mexicanos de nuestras actuales 

garantías individuales las mencionaré cuando análice cada 

una de ellas por separado. 

En consecuencia, solo haré menci6n en modo general la si

tuaci6n del gobernado en nuestro pa!s através de tres et~ 

pos fundamentales. 

A).- Prehispánica, se traducía en un cúmulo de

reglas consetudinarias que establecían la manera de desi~ 

nar al jefe supremo (designación que llevaba a cabo gene

ralmente por elección indirecta, siendo los electores los 

mismos jefes secundarios o los ancianos), así como en una 

especie de conciencia jurídica un4 regla importante que, 
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atendiendo sobre todo a factores religiosos, conside-

raba al soberano investido de un poder ilimitado. (13) 

Tales circunstancias nos inducen a creer -

que en los regímenes políticos y sociales primitivos 

el gobérnado no era titular de ningún derecho frente 

al gobernante, resultando aventurado tratar de descu-

brir en ellos algún precedente de nuestras actuales -

garantías individuales. 

B).- La Colonia en la Nueva España el dere-

cho colonial se integr6 con el derecho español propi~ 

mente dicho en sus formas legal y consuetudinaria, y 

por las costumbres indígenas, principalmente. Al con-

sumarse la conquista de México y al iniciarse la col~ 

nizaci6n de las tierras recién dominadas, la penetre-

ci6n jurídico española se encontró con un conjunto de 

hechos y prácticas sociales autóctonas, las cuales, -

lejos de desaparecer y quedar eliminadas por el dere-

cho peninsular, fueron consolidadas por diversas dis-

posiciones reales y posteriormente por la Recopilación 

de Leyes de Indias de 1681, que autorizaba su validez 

en todo aquello que no fuesen incompatibles con los --

principios morales y religiosos qur ~onfor~aban al de-

(13) BURGOA IGNACIO, Las garantías Individuales. 
Editorial Porrua S.A. Méx. 1981 Pág. 111 
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recho español. 

Las Leyes de Castilla ten!an también apli

caci6n en la Nueva España con un carácter supletorio 

pues la Recopilaci6n de 1681 dispuso que en todo lo 

que no estuviere ordenado en particular para las In

dias, se aplicaran las leyes citadas. 

En el orden político, la autoridad suprema 

en las colonias españolas de América era el mismo -

rey de España, quien estaba representado por virreyes 

o capitanes generales, según la importancia de la co

lonia de que se tratase. El monarca español, como -

sucede en todos los regímenes absolutos, concentraba 

en su persona las tres funciones en que se desarrolla 

la actividad integral del Estado, pues además de ser 

el supremo administrador público,era legislador y juez. 

Todos los actos ejecutivos, todas las leyes y los fa

llos se desempeñaban, exped!an y pronunciaban en nom

bre del rey de España, quien, en el ámbito judicial,

delegaba sus atribuciones propias inherentes a su so

beranía en tribunales que él mismo nombraba. (14) 

C).- Independiente la emancipaci6n politice 

(14) IBIDEH, BURGOA IGNACIO, P6g, 112 
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de la Nueva España comenz6 a prepararse varios años 

antes de que don Miguel Hidalgo y Costilla lanzara -

el grito de insurgencia en el pueblo de Dolores. La 

invasión napole6nica de España y los sucesos politi

ces que ella produjo, entre los que destaca la abdi

caci6n de Carlos IV, por una parte, y la indiscuti~ 

ble influencia que sobre el pensamiento jurídico-fi

losófico de la'época ejercieron los principios que -

se sustentaban en el ideario de la Revoluci6n fran

cesa, sobre todo los que conciernen a la soberania -

popular• (15) 

En el año de 1812, se aceptó en Mézico la -

Constitución de Cádiz y con ella la Declaración de 

los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa. 

La Constitución de Apatzingán reconoci6 -

algunos derechos del hombre, tales como la igualdad, 

seguridad y libertad. 

El 22 de octubre de 1814, el propio Congre

so expide un trascentel documento jurídico político -

llamado Decreto Constitucional para la Libertad de la 

América Mexicana, conocido comúnmente con el nombre -

de Constituci6n de Apatzingán. 

(15) IBIDEM. l. Burgoa, Pág. 115 
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Le Constituci6n de Apotzingán contiene un -

capitulo especial dedicado a las garantías individua

les. En su articulo 24, que es el precepto que enca

beza el capitulo de referencia, se hace una declaro

ci6n general acerca de lo relación entre los derechos 

del hombre,clasificados a modo de la Dcclaraci6n fro~ 

cesa, y el gobierno. Reputaba a los derechos del hom

bre o garantías individuales como elementos insupera

bles por el poder p6blico, que siempre debía respetaL 

los en toda su integridad. 

La Constituci6n de Apatzingán tiene como -

antecedentes inmediatos dos importantes documentos -

jur1dico-pol1ticos, a saber, los Elementos Constitu

cionales de Ray6n y lo~ Sentimientos de la Noci6n del 

mismo Moreloa. En ambos se proclama la prohibici6n -

de la esclavitud,la supresi6n de las desigualdades -

provenientes del "linaje'' o de la "distinci6n de cos

tas", y la abolici6n de lo tortura.(16) 

El triunfo de las ideas federalistas cris

taliz6 primeramente en el Acta Constitutiva de la -

Federaci6n decretahn el 31 de enero de 1824. Este -

(16) IBIDEH, BURGOA IGNACIO, Pág. 119 
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documento jurídico-político reviste gran interés, en -

virtud de que en él ya se consagraron los fundamentales 

principios de todo régimen constitucional federal de ".!!. 

turaleza democrática. En efecto,en dicha acta se decl.!!, 

ra que la soberanía reside "radical y esencialmente'' en 

la naci6n que por lo mismo a ésta pertenece con excl~ 

sividad ''el derecho de adoptar y establecer por medio -

de sus representantes la forma de gobierno y demás leyes 

fundamentales que le parezca más conveniente para su co~ 

servaci6n y mayor prosperidad. 

La Conatituci6n de 1824, la Constituci6n de 

1836, no dicen nada de la protección de los Derechos del 

Hombre. 

El proyecto de Constitución del año de 1842, -

tiene un capitulo que se denomina de ''Garantías Indivi

duales'' y en el artículo 7o. nos dice que la '1Constitu-

ci6n declara a todos los habitantes de la República el -

goce perpetuo de los derechos naturales de libertad, - -

igualdad, seguridad y propiedad ••. • (17) 

La Constitución de 1857, es la que reconoce d~ 

finitivamente ~eles derechos con su primer Título que lo 

denomina 11 De los Derechos del Hombre" y en su articulo -

(17) IBIDEH, BURGOA IGNACIO, Pág. 119 
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primero nos dice: "El pueblo mexicano'' reconoce, que los 

derechos del hombre son la base y el objeto de las lnst~ 

tuciones sociales. En consecuencia declare, que todas -

las leyes y todas las outoridades del pais, deben respe-

ter y sostener les garantías que otorga la presente Const.!_ 

tución y enumera en sus primeros 29 artículos las mismas -

garont1as de nuestra Constituci6n actual, como se ve, co~-

tiene una declaraci6n de carácter dogmático, en el sentido 

de que los derechos del hombre son la base y el objeto de 

las instituciones sociales. (18) 

La Constitución vigente se aparta de la doctri

na individualista, pues a diferencia de la de 57 ya no -

considera a los derechos del hombre como la base y obje-

to de las instituciones sociales, sino que los reputa --

como un conjunto de garantlas individuales que el Estado 

concede u otorga e los gobernados. 

El individualismo. adoptado en el ordenamiento 

constitucional próximo anterior, como se, establece - -

(lG) BURGOA IGNACIO, Las garantias Individuales.
Editorial Porrua S.A. 1981. P6g. 14$ 
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que los derechos del hombre, inherentes e insepara-

bles de su personalidad, son supraestatales, es de-

cir que están por encima de todo orden creado por -

el Estado, el que, por ende, debe siempre respetar-

los y convertirlos en el objeto y base de sus insti-

tuciones. Contrariamente a la tesis individualista, 

nuestra Constituci6n de 1917 ya no hace figurar a --

los derechos del hombre como el exclusivo contenido -

de los fines estatales, sino que, considerando que el 

pueblo constituido politicamente en Estado es el único 

depositario del poder soberano, ha expresado en su --

articulo primero que las garantías individuales son -

instituidas o creadas por el orden jurídico constitu-

cional. Dice textualmente el mencionado precepto: --

"en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo goza-

rá de las garantías que otorga esta Constituci6n, las 

cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en 

los casos y con las condiciones que ella misma esta-

blece," (19) 

No se puso en duda. sin embargo, que el --

hombre tiene derechos y que esos derechos deben ser -

garantizados por la Constitución. 

(19) Constituci6n Política de los E.U.M. comentada Co 
lecci6n Popular Ciudad de Héx. serie textos, - ~ 
Jurídicos Instituto De investigaciones juridicas 
U N A M Pág. 1 
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2.- Concepto de Garantia Individual. 

Siguiendo al maestro Ignacio Burgoa 1 dire

mos que "La Garantía Individual es una relaci6n Jur! 

dica que existe entre el gobernado por un lado y el 

Estado y sus autoridades, por el otro (sujetos oct.!_ 

vos y pasivos), en virtud de la cual surge para el -

primero el derecho de exigir de los segundos una - -

obligación positiva o negativa, consistente en resp~ 

ter las prerrogativas fundamentales de que el hombre 

debe gozar para el desenvolvimiento de su personal!-

dad {objeto), relaci6n cuyo fuente formal es la Con~ 

tituci6n".(20) 

''De esta concepci6n de las Garantías Indi-

viduales se infiere lo relación lógica que media en-

tre ellas y los "derechos del hombre''. Estos se 

traducen en el fondo en potestades inseparables e i~ 

herentes a su personalidad; son elementos propios -

y consubstanciales de su naturaleza como ser rac~o-

nal. independiente de la posici6n juridica positiva 

en que pudiera estar colocada ante el Estado y sus 

autoridades; en c4mbio, las Garantías Individuales -

(20)Las Garant!as Individuales. Ignacio Burgos. Pág. 
185 Editorial Porruo, S.A. 1981. 
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equivalen a la consagración juridico positiva-

de esos elementos, en el sentido de investi~los 

de obligatoriedad, imperatividad para atribuir

les respetabilidad por parte de la autoridad. 

Por ende, los Derechos del Hombre constituyen, 

en términos generales, el contenido de las ga-

rantías individuales, considerando a éstos como 

meras relaciones juridicas entre los sujetos de 

que hemos señalado: gobernados, estados y auto

ridades por otro ". ( 21) 

3.- Clasificación de los Garantías Individuales. 

Existen diversos criterios para la clasif i

coci6n de las Garantías Individuales: 

A).- El que parte de un punto de vista de -

la indolc formal de la obligación est~ 

tal que surge de la relación juridica

que implica la gar'antía individual, y 

B).- Que tomo en consideración el contenido 

mismo de los Derechos Públicos lndivi-

(21) IBIDEM misma obra pag 190. 
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duales que de dicha relaci6n se forman 

en beneficio del sujeto o gobernado. 

C.- Tomando en consideraci6n el segundo -

punto de vista a que aludimos con ente 

lación, esto es, el consistente en el -

contenido del derecho subjetivo pGblico 

que para el gobernado se deriva de la -

relación jurídica en que se manifiestan 

las garantios individuales, éstas pueden 

ser: de igualdad, de libertad, de pro-

picdod y de seguridad juridico. 

Si recorremos el articulado constitucional 

que consagra las garantías individuales y que estfi -

compuesto por los veintinueve primeros artículos de -

la Ley Fundamental, se llegar6 a la conclusión de que 

el gobernado tiene varias esferas jur1dicas oponibles 

y reclamables contra las autoridades del Estado. Es

tas 6rbitas o esferas jurídicas conciernen al respeto 

de su situaci6n de igualdad con sus semejantes, al de 

su libertad en todas sus manifestaciones, y al de su 

propiedad y a la o~servancia de determinadas formelid~ 

des, requisitos, medios, condiciones, etc., por parte 
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del poder p6blico para que la actuaci6n de éste sea 

constitucionalmente válida en lo causación de deteL 

minada afectación al gobernado, circunstancias que 

que implican una seguridad jurídica para éste. Por 

ende, el contenido de exigencias de los derechos P! 

blicos subjetivos que emanan de la relaci6n en que 

se traduce la garantía individual consiste precisa

mente en oponer a las autoridades estatales el res

peto y la observancia de esas dif erentcs esferas j~ 

rídicos. En conclusión de acuerdo con el contenido 

de los mencionados derechos. las garantías indivi

duales se clasifican en garantías de igualdad, de -

libertad y de seguridad jurídica, clasificaci6n que 

adoptaremos al abordar el estudio de cada una de -

ellos en nuestro sistema constitucional. 

!.- Garantías de Igualdad (ente la socie

dad y ante la Ley), 

!~.- Garantias de Libertad. 

III.- Garantías en le Administraci6n de la 

justicia. 
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I.- GARANTIAS DE IGUALDAD. 

Antes de entrar al análisis de las Garantias -

de Igualdad que enumera nuestro Máximo Código Pol!tico,

es necesario dar una idea del concepto de dicho término; 

por igual, debemos entender la calidad de igual y por -

igual una cosa que tiene la misma naturaleza, la misma -

forma, la misma calidad y las mismas condiciones con la 

cual se comparo. El presen~c concepto aplicado al hombre, 

significa que éstos, comparados entre si participan de la 

misma naturaleza, que no puede ser otra que la humana, y 

de las mismas condiciones, que no pueden ser más que las 

que le brinda la sociedad, en que vivimos, siendo por lo 

tanto, participe de todos los derechos y prerrogativas -

de lo misma, y que por lo mismo, ningún otro semejante,-

debe atentar contra ella. Y esos derechos que la netu-

raleza le ha dedo al hombre son precisamente la vida, le 

libertad, la igualdad, etc., en tales condiciones conclu~ 

mos que "el concepto jurídico de igualdad como contenido 

de una garantía se traduce, pues, en un elemento negativo 

"La ausencia de distinciones y diferencias entre los hom-
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bres como tales". (22) 

Entre las Garantías de Igualdad consagradas -

en nuestra Constitución, tenemos las contenidas en los 

Artículos lo. 2ª, 12, y 13. El primero nos dice: que -

en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará -

de las garantías que otorga esta Constituci6n, les cua-

les no podrán, restringirse, ni suspenderse, sino en los 

casos y con las condiciones que ella misma establece". 

Según se desprende de dicho precepto Constitucional, los 

derechos del hombre se consideran como un conjunto de Ga-

rantlos que el Estado otorga a los habitantes de su te-

rritorio. (23) 

El articulo segundo dice: ''Esta prohibida la --

esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 

del extranjero que entren al territorio nacional alcanza-

rán, por ese solo hecho, su libertad y protecci6n de las 

leyes". Dicho precepto Constitucional, contiene una proh! 

bición, en nuestro país está terminantemente prohibida la e~ 

{22).- Derecho Constitucional Mexicano. Lic. Seraf{n Ortiz 
Ramirez. Pág. 535 Editorial Cultura T.G. año de 1961 

(23) IBIDEM. Constituci6n Pág. 35. 
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clavitud. Contiene también una garantía de libertad 

que consiste en que los esclavos del extranjero que -

ingresan a nuestra Naci6n, por ese s61o hecho, alean-

zan su libertad y la protecci6n de las Leyes Hexica--

nas. 

Otro precepto Constitucional que podemos -

clasificar dentro de las Garantías de Igualdad, es el 

artículo J2 que nos dice: "En los Estados Unidos Hex~ 

canos no se concederán títulos de nobleza, ·ni prerro-

gativas y honores hereditarios, ni se dará efecto al

guno a los otorgados por cualquier otro país" ( 24 ) 

El enunciado de dicho precepto constitucio-

nal, tuvo como finalidad terminar con la antigua di

visi6n social de nobles y plebeyos que existía en -

los antiguos pueblos de Europa y otros países incluso 

entre nuestro antepasado, lo cual provoc6 le luche de 

clases, con el fin de buscar le igualdad social de t~ 

dos los hombres. 

El último precepto de nuestra Carta Magna -

que establece gara~ntías de Igualdad, es el ertfculo -

13 que al efecto dice: "Nadie puede ser juzgado por -

(24) IBIDEM, Constituci6n Politice Comentada. P6e. 6 



- 41 -

leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna 

persona o corporación puede tener fuero ni gozar más -

emolumentos que los que sean compensación de servicios 

públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero 

de guerra para los delitos y faltas contra la discipli

na militar; pero los tribunales militares en ningun ca

so y por ningún motivo podrán extender su jurisdicci6n 

sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando 

un delito o falta del orden militar estuviese complic~ 

do un paisano, conocerá del caso la autoridad civil -

que corresponda". (25) 

En tales circunstancias podemos concluir que -

las leyes privativas no son de carácter general J en ta

les circunstancias van en contra de la garant!a de igua,l 

dad, que establece nuestra Carta Magna. 

La segunda g~rantia de igualdad consagrada -

en el articulo 13 de nuestra constitución, consiste -

en que nadie puede ser juzgado por tribunales espe- -

ciales. Por tribunal especial consideramos todo - - -

(25) IBIDEN. Constituci6n Pág. 56 
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aquel tribunal que ha sido instituido para conocer -

en determinados casos y que no es un tribunal general. 

Como tercera garant1a de igualdad del pre-

cepto comentando, tenemos la siguiente: Ninguna pera_!!. 

sona o corporaci6n puede tener fuero. Para compren-

der mejor dicha garont!a es necesario dar una defini

ci6n o ocepci6n de la palabra fuero y el efecto segu!, 

remos al maestro Burgoa, quien nos dice: que es todo 

privilegio o prerrogativa de cualquier especie y con

tenido otorgado a alguna persona o corporaci6n (pers.2, 

na moral). En tales circunstancias todas las perso-

nas tanto f!sicas, como morales no pueden tener privi

legios o prerrogativas, no obstante lo anterior, deb~ 

mos de tomar en cuenta el fuero constitucional de que 

estan investidos primordialmente el Presidente de la -

República, los Senadores y Diputados el Congreso de la 

Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia,

los Secretarios de Estado y el Procurador General de -

la República y además el fuero de guerra para los de

litos y faltas contra la disciplina militar, la cual 

es une excepci6n que confirma la regla general. 

Como última garantia de igualdad contenida -
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en el numeral núm. 13 de emolumentos que los que sean 

compensaci6n de servicios públicos y estén fijados -

por la ley. Por medio de esta garantía el 1Estado se 

encuentra imposibilitado de otorgar en favor de algu

na persona o corporeci6n una retribuci6n econ6micn, y 

solo cuando se desempeña un cargo público, se tendrá 

derecho a la remuneraci6n correspondiente siempre que 

ésta se encuentre fijada por la ley. 

II.- GARANTIAS DE LIBERTAD. 

Entre dichas garantias tenemos las consagr~ 

das en los artículos 4o. y So. de nuestra Constituci-

6n General, que se refieren a la Libertad de Trabajo, 

dicha garant!a consiste en que todo ciudadano mexica

no pueda dedicarse a le profesi6n, industria, comer

cio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El - -

ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por -

determinación judicial, cuando se at~quen los dere- -

chos de tercero, o por resoluci6n gubernativa, dicta

da en los términos que marque la ley, cuando se ofen

dan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser pr! 

vado del producto de su trabajo, sino por resolución 
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judicial". (26) 

La ley determinará en cada Estado cuales son 

les profesiones que necesitan título para su ejercicio, 

las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 

autoridades que han de expedirlo, de lo cual concluimos 

lo siguiente: • 

PRIMERA.- La libertad de trabajo a que se re-

fiere dicho precepto constitucional, consiste en una --

prohibici6n por parte del Estado, pera impedir que el -

hombre satisfaga sus necesidades y persiga sus fines 

por los caminos que le acomoden,o lo que es lo mismo el 

Estado no puede impedir a nadie que realice la ocupa-

ci6n que quiera, siempre y cuando no se ataquen los de-

rechos de los dem5s, de la· sociedad y del mismo Estado. 

SEGUNDA.- El Estado puede impedir a determina-

da persone sea física o moral, que se dedique a determinada 

actividad, pero es necesario que le autoridad judicial de-

muestre que la misma es illcita o que con ella se atacan -

los derechos de terceros. 

TERCERA.- Al establecer dicho precepto, que -

(26) IBIDEM, Constituci6n H. Comentada Pig. 23 
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nadie puede ser despojado del producto de su trabajo, 

lo hace con el fin de proteger la remuneraci6n que -

percibe por el mismo y que sea él y su familia quie

nes lo difruten y sólo por determinación judicial 

puede ser privado del producto de su actividad. 

CUARTO.- El precepto citado protese la liber

tad del trabajo, profesi6n, industria o comercio a que 

se quiera dedicar toda persona sea física o moral, 

con el fin de proteger a las personas que han hecho una 

carrera profesional durante varios años de estudios, -

contra aquellas que no han hecho los estudios requeri

dos J s6lo se dedican a desprestigiar las profesiones; 

haciéndose pasar como profesionista, sin serlo. 

QUINTO.- Nadie podrá ser oblisado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribuci6n y sin su 

pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto co•o 

pena por la autoridad judicial, el cual se ajustar6 -

a lo dispuesto en las fracciones I y 11 del articulo 

123. 

En cuanto a los servicios públicos, solo - -

podrin ser obligatorios, en los términos que establez-



- 46 -

can las leyes respectivas, el de las armas y los de jura-

dos, esl como el desempeño de los cargos concejiles y -

los de elección popular, directa o indirecta. Las fun

ciones electorales y censales tendrán carácter obligato

rio y gratuito. Los servicios profesionales de índole -

social serán obligatorios y retribuidos en los términos 

de la ley y con las excepciones que ésta señale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efec

to ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto 

el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la 

libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educ~ 

ción o de voto religioso. La ley en consecuencia, no pe.!. 

mite el establecimiento de ordenes monisticas, cualquiera 

que sea la denominaci6n u objeto que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en que el - -

hombre pacta su proscripc16n o destierro, o en que re- -

nuncie temporal o permanente a ejercer determinada 

profesi6n, industria o comercio. 

El contrato de Trabajo solo obligará a - - -
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prestar el servicio convenido por el tiempo que fije 

la ley, sin poder exceder de un año en prejuicio del 

trabajador, y no podrá extenderse, en ningun caso, a 

la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los 

derechos pol1ticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, 

por lo que respecta al trabajador, solo obligará a -

éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin 

que en ningún caso puedB hacerse coacci6n sobre su 

persona. 

Del articulo anterior sacamos como conclu

si6n que todos los que prestamos de algún servicio -

personal consentido por nosotros mismos, tenemos d.!., 

recho a que se nos pague por el desempeño del mismo, 

salvo aquel trabajo que como pena impone la Autori

dad Judicial. 

Los Servicios Públicos s6lo serin obligat~ 

rios cuando asi lo establezcan las leyes y cuando no 

estén establecidos por éstas serAn retribuidos en -

términos de las mismas. 
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La libertad del hombre no puede ser materia -

de restricci6n alguna, por lo tanto, todo acto, ten

diente al menoscabo de dicha libertad, se considera -

contrario a nuestros principios constitucionales. 

Con respecto el p&rrafo cuarto del er{culo -

So. de nuestra Constituci6n, lo expliceci6n la encon

tramos en que: los derechos del hombre son inaliena

bles o imprescriptibles, que no pueden ser objeto de 

convenios que puedan alterarlos o modificarlos. Y -

si la libertad figura en primer término, es indudable 

que ésta en modo alguno debe ser lesionada. 

Otras Garantías de libertad, se encuentran 

plasmadas en los artículos So. y 24 de nuestra Const,i 

tuci6n y son las libertades de expres16n, de pensamie~ 

to y de creencia. 

Al efecto el articulo 6 de nuestra Carta -

Constitucional, nos dice: "La menifestaci6n de les -

ideas no ser6 objeto de ninguna inquisici6n judicial 

o administrativa, sino en el caso de que ataque la -

moral, los derechos de tercero provoque algún delito 

o perturbe el orden pfiblico". En la antiguedad las -
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libertades del hombre a que se refieren los anteriores 

preceptos, no fueron objeto de etenci6n jurl~ica, ni -

tampoco de garantía individual. Por el contrario los 

gobiernos, de los distintos pueblos y épocas, según -

les convenía, toleraban o perseguían a los que se atr~ 

vian a manifestar sus ideas. 

S61o Inglaterra antes de la Revoluci6n Fran

cesa, en el Common Lav consagr6 la libertad de expre

si6n del pensamiento. Pero fué la Revoluci6n de 1789, 

la que en forma clara y terminante estableci6 esa li

bertad como un derecho inalineable e imprescriptible, 

asI lo establece en su articulo 10 que dice: "Nadie de

be ser inquietado por sus opiniones, incluso reliai~sas, 

siempre que las manifestaciones de las mismas no turben 

el orden público establecido por la Ley y su articulo -

11 que dice: ''La libre comunicaci6n de los pensamientos 

y de las opiniones es uno de los derechos más preciados 

del hombre" 

Todos los ciudadanos pueden, por tanto, hablar, 

escribir, imprimir libremente, pero deben responder del 
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abuso de esa libertad en los casos determinados por -

la Ley". Dichos preceptos legales, fueron los que -

inspiraron a nuestros legisladores para la elaboraci6n 

de los artículos 6, 7 J 24 Constitucional. 

Por su parte el artículo 24 nos dice: Todo -

hombre es libre de profesar la creencia religiosa que 

mis le agrade J para practicar las ceremonias, devo

ciones o actos del culto respectivo, en los templos -

o en su domicilio particular, siempre que no constitu

yan un delito o falta penados por la Ley. (27) 

Todo acto religioso d~culto p6blico deber6 

celebrarse precisamente dentro de los templos, los -

cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la auto

ridad. 

Según se desprende de dicho articulo, todos 

los individuos son libres de profesar la creencia que 

crea conveniente 'J además se le·s permite que la prac

tiquen bien sea pGblicamente o en forma privada~ 

Dicho prec~pto se encuentra relacionado con -

(27) IBIDEH, Constituci6n. P&g. 99 
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el artículo 130 de nuestra Carta Magna que dicerco-

rresponde a los Poderes Federales en materia de culto 

religioso disciplina externa la intervenci6n que 

designen las leyes. Las demás autoridades obrarán e~ 

" mo au~iliares de la Federaci6n. 

El congreso no puede dictar leyes estable

ciendo o prohibiéndo religi6n cualquiera. Por su pa~ 

te la ley reglamentaría de dicho articulo, dispone -

que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secreta-

ria de Gobernaci6n, tendrá la intervenci6n que la 

misma le conoce en materia de cultos religiosos y di!!_ 

ciplina externa. 

Otra de las garantias a que se refiere este 

Titulo, es la consagrada en el articulo 7, referente 

a la Libertad de Imprenta 1 al efecto nuestra consti

tuci6n dice: nEs inviolable 1a libertad de escribir -

y publicar escritos sobre cualquiera mat~ria. Ningu-

na ley ni autoridad puede establecer la previa censu-

ra, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni -

coartar la libertad de imprenta, que no tiene más li-

mites que el re•petO a la vida privada, a la moral -

Y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrar-
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se la imprenta como instrumento del delito. {28) 

Las leyes orgánicas dictarán cuantas dispo

siciones sean necesarias para evitar que, so pretexto 

de las denuncias por delitos de prensa, sean encarce

lados los expendedores. "Papeleros". operarios y de

más empleados del establecimiento de donde haya sali

do el escrito denunciado, a menos que se demuestre 

previamente la responsabilidad de aquéllos". 

De conformidad con el articulo citado, con

cluimos que dicho precepto legal encierra la libertad 

de imprenta, que consiste en que todo individuo puede 

divulgar y publicar sus ideas libremente en cualquier 

forma, bien sea por medio de per16dicos revistas, fo

lletos, libros, etc., garantía que se encuentra inti

mamente ligada con la libertad de pensamiento. 

III.- GARANTIAS EN LA ADMINISTRACION 

DE JUSTICIA. 

Dichas Garantlas se encuentran especifica

das en los artlcuios 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,-

(28) IBIDEM, Constituci6n, P6g. 35 
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y 23 de nuestra Constituci6n Federal. El articulo 14 

establece lo siguiente: En su primer párrafo la no r~ 

troactividad de la ley en perjuicio de persona alguna 

Al efecto el maestro Trinidad García, nos dice:" ••• -

en términos generales, la retroactividad consiste en 

dar efectos a una norma jurídica sobre hechos, actos 

o situaciones producidos con anterioridad al momento 

en que entra en vigor. En otra3 palabras, una ley -

sólo debe regir actos futuros, realizados a partir -

del momento en que entra en vigor; si regula situa-

ciones anteriores al momento en que adquiri6 vigen-

cia, esa Ley es retroactiva ••• " 

El párrafo segundo garantiza a la persona -

flsica o moral, cualquiera que sea su sexo, nacional,!. 

dad o condici6n social contra el Estado y sus autori

dades el disfrute pacífico de su derecho a la vide a 

la libertad y a sus propiedades, posesiones o dere-

chos inherentes a la persona humana, y cuando el Est.!!. 

do o sus autoridades tengan que intervenir estos der~ 

chos no pueden hacerlo sino mediante el juicio respe.f. 

tivo que se seguirá ante los tribunales establecidos 

con anterioridad al hecho que se ventile, en el cual 
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deben cumplirse les íormolidades esenciales del pro

cedimiento y conforme a las leyes expedidas con ante

rioridad el mismo. Ahora bien dicho precep~o legal -

quiere decir que ni el Estado, ni sus autoridades pu~ 

den obrar por si solos, sino que deben ocurrir a un -

tribunal competente ye establecido en los que se cum

pla con las formalidades esenciales del procedimiento 

El párrafo terceroprohibe imponer penas por 

analogía o mayoría de la raz6n en los juicios del or

den penal. Si la ley penal no determina la pena apl! 

cable, la autoridad judicial o administrativa se en

cuentra impedida, para actuar constitucionalmente. 

El párrafo cuarto impone a los 6rganos ju-= 

risdiccionales la oblisaci6n ineludible de observar -

estrictamente el principio de legalidad en los jui- -

cios civiles, en los cuales las sentencias definiti

vas se dictarán conforme a la letra de la ley o a su 

interpretnci6n jurldica; y en caso de que no haya ley 

aplicable, la sentencia se fundará en los principios 

generales de derecho, la doctrina, la jurisprudencia. 

El contenido del precepto constitucional, -
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citado, permite J garantiza al individuo una eficaz -

defensa del principio de legalidad, la cual s; logra

por medio del juicio de Amparo. 

Otro de los art!culos Constitucionales que-

en todo juicio de Amparo se cita, es el articulo 16--

que dice "Nadie puede ser molestado en su persona, --

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en Yi.!: 

tud de mandamiento escrito de la autoridad competente 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

No podr4 liberarse ninguna 6rden de aprehensi6n o de

tenci6n, a no ser por la autoridad judicial, sin que-

proceda denuncia, acusaci6n o querella de un hecho --

determinado que la ley castigue con pena corporal y -

sin que esten apoyadas aquEllas por declaraci6n bajo

protesta, de persona digna de fé o por otros datos --

que hagan probable la responsabilidad del inculpado -

hecha eacepci6n de los casos de flagrante delito en -

que cualquier persona puede aprehender al delincuente 

y a sus coaplices poniéndolos sin demora a disposic16n 

de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes 

cuando no haya,en el lugar, ninguna autoridad ad---

ministrativa, bajo su mAs estrecha responsabilidad, 
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decretar la detenci6n de un acusado, poniéndolo inme

diatamente a disposici6n de la autoridad·judicial. -

En todo orden de cateo, que sólo la autoridad judici

al podré expedir y que será escrita, se ezpresarA.el 

lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas 

que haya de aprehenderse y los objetos que se buscan, 

a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, le

vant4ndose, al concluirla, un acta circunstanciada, -

en presencia de dos testigos propuestos por el ocupa~ 

te del lugar cateado, o en su ausencia, o negativa 

por la autoridad que practique la diligencia. 

La autoridad administrativa podr& practicar 

visitas domiciliarias Gnicamente para cerciorarse de 

que se han cumplido los reglamentos sanitarios 1 de -

policia; y exisir la exhibici6n de los libros y pape

les indispensables para comprobar que se han acatado 

las disposiciones fiscales. sujetándose en estos ca

sos a las leyes respectivas y a las formalidades pre~ 

critas para los cateos". 

En el presente art!culo encontremos plasma

das las siguientes garant!as: PRIMERA.- La Garant!a -

de Competencia constitucional. Esto es que, para que 
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una persona pueda ser molestada en su persona, fami

lia, domicilio, papeles o posesiones se requiere un 

mandamiento escrito de autoridad competente. Y la -

autoridad competente constitucionalmente, en estos -

casos es la judicial, y adCmás que ese mandamiento -

sea por escrito, a efecto de saber si la autoridad -

que libra es o no competente, y poder exigir las res

ponsabilidades que resulten y además se debe en la -

orden hacer designaci6n exacta de la persona o perso

nas contra quien se libra, la descripci6n del lugar -

y los objetivos que se buscan, lo cual evita abusos -

de la autoridad encargada de cumplir dicho orden y -

las responsabilidades que pueden sobrevenirle. 

SEGUNDA.- Garantias de Legalidad.- Dicha -

Garantia consiste en que además de que el mandamiento 

debe ser expedido por autoridad competente y ser por 

escrito, también debe ser fundado y motivado o lo que 

es lo mismo, que dichos actos deben de basarse en una 

disposición general que es la ley que prevee la situ~ 

ci6n concreta para la cual es procedente realizar el 

acto de autoridad. 

TERCERA.- Garantia de Inviolabilidad del --
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domicilio. La que se besa en que las 6rdenes de ca

teo s61o pueda expedirlas la autoridad judicial, es

pecificando el lugar que ha de inspeccionarse y la -

persona y objetos que se buscan; y, además la dili

gencias de cateo se llevará a cabo ante testigos y -

de ella se levantará una acta circunstanciada. 

CUARTA.- Garantía contra la privaci6n de la 

libertad. Dicha Garantía tiene por objeto que ningu

na otra autoridad que no sea la jud.iciol, puede girar 

una orden de aprehensi6n o detenci6n, a no ser que se 

trate de flagrante delito o de delitos que se persi- -

guen de oficio y además es necesario que exista una -

previa denuncia, acusaci6n o querella, de un hecho -

que la ley castigue con pena corporal y que lo denun

cia o querella se haga por persona digna de fe y bajo 

protesta de decir verdad. 

Articulo 17 Constitucional, "Nadie puede -

ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil 

(29). Ninguna persona podrá hacerse justicia por si -

misma,ni ejercer violencia pare reclamar su derecho.

Los tribunales estarán expedidos pera administrar ju~ 

(29) IBI~EM. Constituci6n, Pág. 24 
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ticia en los plazos y términos que fije la ley; su -

servicio seré gratuito, quedando en consecuencia, -

prohibidas las costas judiciales''• 

De la lectura de dicho precepto constituci~ 

nal secamos como conclusiones les siguientes: 

PRIMERA.- Desconoce que las deudas civiles 

tengan carácter delictuoso y que se castiguen con -

prisi6n. La deuda civil no podrá tener dicho carác

ter ya que el incumplimiento por parte del deudor no 

cambia la naturaleza de las cosas, ni perjudica al -

acreedor porque éste, siempre tiene el derecho de -

exigir el pago haciéndolo efectivo en los bienes del 

mismo. Y en casos de insolvencia la prisi6n no es -

el medio adecuado para el cobro de la deuda civil. 

2a.- Los tribunales son los únicos que pue

den hacer o impartir justicia, por tanto las autori

dades y las leyes a quienes Be les encomienda el -

ejercicio de dicha facultad, deben respetarla y sos

tenerla como garantia de la persona~ 

3a.- Al hablar dic~o precepto constitucio-
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nal de que "los tribunales estarán expeditos para admi

nistrar justicia en los plazos y términos que fije la 

ley, ordena que los funcionarios del poder judicial e~ 

tén dispuestos a desempeñar su cargo en cualquier dia 

y a cualquier hora que sea necesario su trabajo. Por

lo tanto si los tribunales no están expeditos para la 

administraci6n de justicia en los plazos y términos

que fija la ley, estan violando una garantía constit.!!, 

cional, reclamable mediante el juicio de Amparo. 

El artículo 18 de nuestra Carta, nos dice: -

"S6lo por delito que merezca pena corporal habrá lugar 

a prisi6n preventiva. El sitio de ésta seré distinto

del que se destinare para la extinci6n de las penas y 

estar6n completamente separados. 
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Los Gobiernos de le Federación y de los Es

tados organizarán, en su respectivos territorios, el -

sistema penal, colonias penitenciarias o presidios---

sobre la base del trabajo como medio de regeneraci6n". 

Dicho artículo presenta dos fases, una que se refiere

ª que s6lo por delito que merezca pena corporal habrá

lugar a prisi6n preventiva y segunda que el sitio de -

prisi6n preventiva debe ser destinade a la extinci6n -

de las penas, el cual tiene como finalidad la regene-

raci6n y reincorporaci6n del reo a la sociedad, y ade

más habrá instituciones especiales para el tratamien-

to de los menores infractores, de acuerdo con los Go-

biernos de los Estados y la Federaci6n. 

El articulo 19 Constitucional nos dice:

"Ninguna detenci6n podr6 exceder del t~rmino de tres -

d!as sin que justifique con un auto de formal prisi6n

en el que se espresarAn el delito que se impute al --

acusado : los elementos que constituyen aquél : lu---

gar, tiempo y circunstancia de ejecuci6n y los datoS-

que arroje la averiguaci6n previa, los que deben ser-

bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer

probable la responsabilidad del acusado. La infrac----
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ción de esta disposici6n hace responsable a la autor! 

dad que ordene la detención o la consistencia y a los 

agentes, ministros, alcaldes o carceleros que la eje-

cuten. (30) 

El presente articulo nos señala los requis~ 

tos que se deben llenar para que se dicte el auto de 

formol prisión y para le detención y probable respon-

snbilidad del acusado, así como que las autoridades -

que intervengan en lo detención y encarcelamiento, --

serán responsables de las infracciones que se cometan 

de dicho precepto legal. 

Los artículos 19 y 20 constitucionales se -

refieren al procedimiento penal comprendido desde el 

auto judicial inicial hasta la sentencia definitiva 

que recaiga en el proceso respectivo. 

Les garantias de seguridad contenidas en -

~os orticulos 19 y 20 de nuestra Ley Fundamental son, 

a su vez, objeto de normaci6n de los ordenamientos -

adjetivos en materia penal'', en otras palabras, tanto 

el Código Federal de Procedimientos Penales como los 
/ 

diversos c6digos p~nales procesales locales reglamen-

(30) IBIDEH. Constituci6n, Pfig. 82 
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tan los mencionados preceptos. 

Entre los derechos constitucionale& de todo -

acusado a que se refiere el articulo 20 de la Ley Fund_!. 

mental, figura destacadaaente el que concierne e la li

bertad provisional bajo caución. 

La justificación de la inserción en los artí

culos 19 y 20 constitucionales de garantías que concieL 

nen al indicado y al procesado, la pone de manifiesto -

con toda atingencia el doctor Juventino V. Castro, quien 

afirma: "La razón por la cual tanto nuestra Constitución 

como la de muchos otros paises mencionan principios f un

damen tales en materia penal, se debe ya que hemos indis

tido suficientemente en ello al hecho de que esta disci

plina está relacionada íntimamente con la vida, la liber

tad, les propiedades y otros derechos vitales del indiv!. 

duo, los cuales en el pasado fueron desconocidos por los 

soberanos, motivando el que las clases gobernadas mate-

rialmente arrancaran reconocimientos protectores de ta

les derechos, empeñándose teles grupos en que se plas•a

ran en la más alta disposición legal que rige en un -

país. (31) 

(31) IBIDEM BURGOA Ignacio Pág. 629 
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"En las distintas fracciones del· articulo -

20 Constitucional, se mencionan estas garantías re--

feridas a la for•a de proceder de las autoridades ju-

diciales dentro de los juicios penales". (32) 

Por otra parte el artículo 21 de nuestra

Carta Magna nos dice lo siguiente: "La imposici6n de -

las penas es propia 1 exclusiva de la autoridad judi-

cial. La persecuci6n de los delitos incumbe al Hinist~ 

rio Público y a la policia judicial, le cual estar6 -

bajo la autoridad J aando de aqu61. Corresponde a la -

autoridad administrativa el castigo de las infraccio-

nes de los regla•entos gubernativos J de policia, el -

cual Gnicamente consistir& en multa o arresto hasta--

por treinta y seis horas: pero si el infractor no pa-

garé la multa que se le hubiere impuesto, se per•utari 

éste por el arresto correspondiente, que no excederá -

en ningGn caso de quince d!as. 

Si el infractor fuese jornalero u obrero 

no podrá ser castigado con multa mayor del impote de -

su jornal o sueldo de ~na se•ana. 

Del presente precepto constitucional, saca-

(32) lbidem, BURGOA l. Pág. 629, 
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mas como conclusiones las siguientes: lo.- Que la Auto

ridad Judicial es le única que impone penas y 2o.- Que 

el Ministerio Público, es a quien exclusivame~te compe

te la persecución de los delitos, las cuales vienen sfe~ 

do garantías de todo gobernado de nuestra patria. 

Por su parte el articulo 22 de nuestro máxima 

Carta Politice de la Noción establece lo siguiente: "Que

dan prohibidas las penas de multilaciones de infamia, la 

marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier -

especie, la multa excesiva, la confiscaci6n de bienes y 

culquiera otras penas inusitadas y trascedentales." {33) 

No se considerá como confiscación de bienes la 

aplicaci6n total o parcial de los bienes de una persona, 

hecha por la autoridad judicial, para el pago de la res

ponsabilidad civil resultante de la comisi6n de un delito, 

o para el pago de i•puesto o multas. 

"Queda tombién prohibida la pena de muerte - -

(33) IBIDEM, Constitución, P ag. 95 
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por delitos políticos, y en cuanto a los demás, s6lo po

drfi imponerse el traidor a la Patria en guerra extranje

ra, el parricida, al homicida con alevosía, premedita- -

ci6n o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador 

de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del -

orden ~ilitar." (34) 

El presente precepto tiene como fin hacer mós -

humana la justicia y que las prácticas bárbaras de la - -

antiguedad desaparezcan en nuestra vida moderna, no obs

tante vemos con tristeza que algunas veces se aplican me

dios antihumanos y bestiales por la policia. 

Otros de los preceptos de nuestra Carta Funda

mental sobre Garantías de la Administraci6n de la Justi

cia, tenemos el art{culo 23 que nos dice: "Ningun juicio 

criminal deber6 tener más de tres instancias. Nadie pue

de ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en 

el juicio se le absuelva o se le condene. Queda pr~hibida -

la práctica de absolver de la instancia." (35) 

En el precepto citado encontramos plasmadas tres 

garant!as del gobernad? que son: 

(34) IBIDEH. Constituci6n, Pág. 95 

(35) IBIDEH, Constituc16n Pág. 97 
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Esta disposici6n constitucional establece diver-

ses prohibiciones, las cuales representan otras tantas ge-

rent1as otorgadas a toda persona que, por imputá~sele la C.Q. 

misión de un delito, se encuentre sujete a proceso penal. -

1'La primera frase del precepto que comentamos prohibe, en -

primer lugar, que un juicio criminal tenga más de tres ins-

tancias procesales. Dicho en otros términos, en ningún jui-

cio en materia penal pueden llegar a dictarse m6s de tres d.!, 

cisiones o sentencias jurídicas sobre un mismo caso, lo cual 

se traduce en la obligatoria definitividad de le resoluci6n 

dictada en tercera instancia, misma que, en tanto que sente~ 

cie ejecutorie, no será susceptible de revisi6n o impugna- -

ci6n mediante una cuarta instancia".(36) 

''En segundo lugar, y con el mismo prop6sito antes 

señalado, la frase siguiente de la norma constitucional que 

nos ocupa prohibe el que alguna persona pueda ser juzgada -

dos veces por un mismo delito, principio (non bis in idem), 

s61o opera en el supuesto de que la persona haya sido juzga-

da y condenada o absuelta mediante sentencia firme e irrevo-

cable".(37) 

"Finalmente es precisamente, donde encuentra cabida, 

implicitamente, el principio universalmente reconocido de la -

presunci6n de inocencia, conforme al cual toda persona incul-

pada se reputa inocente mientras no se demuestre lo contrario, 

y que, en caso de duda, no procede otra cosa que su absolución? 

(38) 

(3ó) IBIDEM. Constituci6n Mex. Comentada P6g. 97 
(37) IBIDEM. Constituci6n Mex. Comentada P6g. 98 
(38) IBIDEM. Constituci6n Mex. Comentada Pág. 98 
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CAPITULO III.- LA APARICION DEL OMBUDSMAN EN 

LA ACTUALIDAD. 

5.- CREACION DE LA COMISION DE LOS DERECHOS -

HUMANOS. 

Antecedentes Mexicanos de lo Comisión Nacional 

de Derechos Humanos. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene -

antecedentes en México y en el extranjero. 

En este siglo, a partir de la década de los se

tentas, se han creado órganos públicos que tienen como f! 

nalidad proteger los derechos de los gobernados frente a 

la administración pública o a la administración de justi

cia. 

El 3 de enero de 1979, siendo Gobernador del -

Estado el Dr Pedro G. Zorrillo, se creó en Nuevo León lo 

Dirección para le Defensa de los Derechos Jfumanos. El -

21 de noviembre de 1983 se fundó la Procuraduría de Veci

nos. por acuerdo del A)Ut'Camiento de la Ciudad de Colima, -

ejemplo que dió entrada al establecimiento de esta figura 

juridica en la Ley Org~nica Municipal de Chlima el 8 de -

diciembre de 1984. siendo optativa su creación para los -

municipios de ese Estado. (39) 

(39) Comisión Nacional D.H. JORGE CARPIZO 

2a. Edición 91. 
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El 29 de mayo de 1985 se estableci6, en la 

Universidad Nacional Aut6noma de México, la Defenso

ría de los Deiechos Universitarios. 

El 22 de diciembre de 1988 se conf igur6 la 

Def ensor!a de los Derechos de Vecinos en el Munici

pio de Querétaro. El 25 de enero de 1989 se establ~ 

ci6 la Procuraduría Social del Departamento del Dis

trito Federal; el 13 de febrero de 1989, la Direcci6n 

-- General de Derechos Humanos de la Secretaría de -

Gobernaci6n y en abril de ese mismo año, se cre6 la 

Comisi6n de Derechos Humanos del Estado de Horelos. 

De la enunciaci6n de la creaci6n de orge-

nismos realizada en los pirrafos anteriores se des

prenden las siguientes caracteristicas: a).- Se crean 

nuevos 6rganos públicos para proteger los derechos -

de los gobernados, mismos que subsisten con los 6rga

nos clásicos; b).- Se persigue que los nuevos órganos 

sean antiburocráticos y antiformalistas; c).- Los nu~ 

vos 6rganos vienen a completar no a suprimir ni a 

substituir o duplicar a los órganos clásicos; d).- -

La mayoría de ellos se crean en el ámbito local y mu

nicipal, es decir, la nueva corriente de defensa de -
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los derechos provienen primordialmente de la periferi~ 

al centro y después de varios años se consolida esto -

tendencia con la creación de la Comis16n Nacional de -

Derechos Humanos, por parte del Presidente de la Repú

blica; e).- Son 6rganos gubernamentales que coexisten

con m6ltiples organizaciones no gubernamentales de pr~ 

tecci6n de derechos humanos que la sociedad organiza -

para su propia defensa; f).- Estos 6rganos gubernamen

tales no sólo no son antag6nicos a los organismos no -

gubernamentales, sino que se completan y persiguen les 

mismas finalidades. La defensa de los derechos humanos 

se vuelven una prioridad real y fundamental de le sacie 

dad y del gobierno y se configura una fuerza social que 

absolutamente nadie pued~ ya detener y que arrollar& a

las autoridades, sea quien fuere, que se atrevan a vio

lar los derechos humanos; g).- Este gran movimiento de

la sociedad, del gobierno puede sintetizar con los le-

mas: 

" NADIE ESTA POR ENCIMA DE LA LEY Y NO A LA IMPUNIDAD " 
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1.- SE CREA LA COHISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Por la preocupaci6n en Hé~ico, en la Sociedad y en el 

gobierno, por la protecci6n y la defensa de los Dere-

chos Humanos. De aqui la creaci6n de la Comisi6n Na--

cional de los Derechos Humanos por parte del Preside~ 

te de la República. 

Es una Institución nueva en nuestro país aunque tiene 

antecedentes desde el siglo pasado en los Procuradu--

ria de los pobres de Don Ponciano Arriaga destac6 la-

miseria en que vivian cinco millones de campesinos y-

resalt6 que las ideas de Soberanía del Pueblo, sufra-

gio universal y Derechos del Hombre poco significaban 

ante el acaparamiento de la tierra, que era equivale~ 

te al más cruel de los feudalismos. (40). 

Este es un ejemplo breve de las muchas necesidades -

por lo cúal se crea acertadamente la Comisión Nocional 

de Derechos Humanos. 

En nuestra Constituci6n, por Decreto se reforme el --

Artículo 102. 

ARTICULO UNICO .- El artículo 102 de la Constituci6n 

Política de los Estados Unidos Mexicanos pasa a ser

{40) Documentos Básicos de la Comisi6n Nacional de De
rechos Humanos.Dr. Jorge Carpizo. 
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el apartado A del propio artículo y se adiciona a éste -

un apartado B para quedar como sigue: 

"ARTICULO 102. -

A) La Ley organizar§ el Ministerio Público de la Federa--

ci6n •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • 

B).El Congreso de la Uni6n y las legislaturas de los Est~ 

dos en el ámbito de sus respectivas competencias, es

tablecerán organismos de protección de los Derechos H~ 

manos que otorga el orden jur!dico mexicano, los que -

conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de

naturaleza administrativa provenientes de cualquier a~ 

toridad o servicio pGblico, con excepci6n de los del -

poder judicial de la fede~ac16n, que violen estos De-

rechos formularán recomendaciones pGblicas aut6nomas -

no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autori

dades respectivas. 

Estos organismos no serán competentes trátandose de -

asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. 

El organismo que establezca el Congreso de la Uni6n 

conocerá de las incon~ormidades que se presenten en -

relaci6n con las recomendaciones, acuerdos u omisiones 

de los organismos equivalentes de los Estados". 
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TRANSITORIOS 

ARTICULO 10.- El presente Decreto entrará en vigor al -

dia siguiente de su publicaci6n en el Din-

rio Oficial de la Federaci6n. 

ARTICULO 2°.- En tanto se establecen los organismos de -

protecci6n de los Derechos Humanos en los-

Estados en los términos del presente Decr~ 

to, la Comisi6n Nocional de los Derechos -

Humanos podrá seguir conociendo de les qu~ 

jas que deban ser de competencia local. 

Los Estados que ya cuentan con dichos organismos, reci--

birafi las quejas aún no resueltos que hayan sido presen-

tedas ante la Comisión Nacional en un término de 30 días 

naturales contados a partir de la fecha de publicaci6n -

del Decreto en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

Las legislaturas de los Estados dispondrán de un año a -

partir de la publicaci6n de este Decreto para establecer 

los organismos de protecci6n de los ~erechos Humanos(41) 

(41) Comisi6n Nacional de Derechos Humanos 1'Decreto Cons 
titucional, Ley y Reglamento Interno de la Comisi6ñ 

Nacional de Derechos Humanos. 
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LEY DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. * 

TITULO 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES, 

ARTICULO 1°.Esta ley es de orden público y de aplicaci6n 

en todo el territorio nocional en mat~ria de Derechos H~ 

manos respecto de los mexicanos y extranjeros que se en

cuentren en el pais, en los términos establecidos por el 

apartado B del articulo 102 constitucional. 

ARTICULO 2u. La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos es 

un organismo descentralizado, con personalidad juridica

y patrimonio propios que tiene por objeto esencial la -

protección, observancia, promoci6n, estudio y divulgaci6n 

de los Derechos Humanos previstos por el orden jurldico

mesicano. 

ARTICULO J•, La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos -

tendr& compet~ncia en todo el territorio nacional, para 

conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones 

a los Derechos Humanos cuando éstas fueren imputadas a -

autoridades y servidor~s p6blicos de car§cter federal, -

con excepci6n de los del Poder Judicial de la Federaci6n 

Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto 



- 75 -

autoridades o servidores públicos de la Federaci6n, como 

de las Entidades Federativas o Municipios le competencia 

se surtirá en favor de la Comisi6n Nacional. 

ARTICULO 4v • Los procedimientos que se sigan ante la --

Comisión deberán ser breves y sencillos, y estarán suje-

tos sólo a las formalidades esenciales que requiera la -

documentación de los expedientes respectivos. 

Se seguirán además, de acuerdo con los principios de in-

mediatez, concentración y rapidez, y se procurará, en la 

medida de lo posible, el contaCto directo con quejosos, 

denunciantes y autoridades, para evitar la dilaci6n de -

las comunicaciones escritas. 

El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de m~ 

nera confidencial la informaci6n o documenteci6n relativa 

a los asuntos de su competencia. 

TITULO 11 

INTEGRACION DE LA COMiSION NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS. 

CAPITULO 1 

DE LA INTEGRACION Y FACULTADES DE LA COMISION NACIONAL. 

ARTICULO 5°. La Comisi6n Nacional se integrar6 con un Pr~ 

sidente, una Secretaría Ejecutiva. hasta 5 visitadores --
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Generales, así como el número de visitadores adjuntos y 

personal profesional, técnico y administrativo necesario 

para la realizaci6n de sus funciones. 

La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus res

ponsabilidades contará con un Consejo. 

ARTICULO 6°. La Comisi6n Nacional tendrá las siguicntes

atribuciones: 

I.- Recibir quejas de presuntas violaciones 

a Derechos Humanos: 

II.- Conocer e investigar, a petición de par

te o de oficio, presuntas violaciones de 

Derechos Humanos en los siguientes casos: 

A).-Por actos u omisiones de autoridades 

administrativas de caricter federal; 

B).-Cuando los particulares o algún otro 

agente social cometan illcitos con la t~ 

lerancia o anuencia de algún servidor pú

blico o autoridad, o bien cuando estos -

últimos se nieguen infundadamente a ejer

cer las atribuciones que legalmente les -

correspondan en relaci6n con dichos il!

citos ,~particularmente en tratindose de -

conductas que afecten la integridad fisi• 

ca de las personas. 
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VI. Procurar la conciliac16n entre los que

josos y las autoridades señaladas'como res

ponsables, as! como la inmediata soluci6n -

de un conflicto planteado, cuando la natUT,!., 

leza del caso lo permita; 

VII.Impulsar la observancia de los Derechos 

Humanos en el pa1s; 

IX. Promover el estudio, la enseñanza di

vulgoci6n de los Derechos Humanos en el ám

bito nacional e internacional; 

X. Expedir su Reglamento Interno. 

ARTICULO 7° La Comisión Nacional no podrá conocer de -

los asuntos relativos a: 

I. Actos y resoluciones de organismos 7 au

toridades electorales; 

II.-Resoluciones de carácter jurisdicional; 

III. Conflictos de carácter laboral : 1 

IV. Consultas formuladas por autoridades. PªL 

ticulares u otras entidades, sobre lo inter

pretaci6n de les disposiciones constituc~one

les y legales. 
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ARTICULO so- En los términos de esta ley, sólo podrán --

admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra u -

omisiones de autoridades judiciales, salvo las de carácter 

federal, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter-

administrativo. 

La Comisión Nacional por ningGn motivo podrá examinar ---

cuestiones jurisdiccionales de fondo. (43) 

CAPITULO II 

DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES 
DEL PRESIDENTE DE LA COMISION. 

ARTICULO 9" - El Presidente de la Comisi6n Nacional de 

Derec11os Humanos deberá reunir para su designación los 

siguientes requisitos: 

I._ Ser ciudadano mexicano por nacimiento 

en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. No tener menos de treinta y cinco años -

de edad, el día de su nombramiento; y 

111. Gozar de buena reputación y no haber -

sido condenado por delito intencional que amerite pena COL 

poral de más de un año de prisión; pero si se tratare de-

robo, fraude, falsificaOión, abuso de confianza u otro que 

lastime seriamente la buena fama en el concepto público -

inhabilitar!.2.ara el cargo cualquiera que haya sido la pena. 

(43KBIDEH.Ley y Reglamento Interno. pag.22 
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ESH 
SALIR 

TESI~ 
DE lil 

ARTICULO 11ª El Presidente de le Comisi6n Nacional de -

Derechos Humanos durará en sus funciones cuatro .años, Y -

podrá ser designado exclusivamente para un segundo periodo. 

ARTICULO 12ª Las funciones del Presidente de la Comisión-

Nacional, de los visitadores generales y de la Secretaria 

Ejecutiva, son incompatibles con el desempeño de cualquier 

otro cargo, empleo o comisión de la Federación, los Esta-

dos, Municipios o en organismos privados, o con el desem-

peño de su profesi6n, exceptuando las actividades académ! 

cas. 

TITULO Ill 

DEL PROCEDIMIENTO 

ANTE LA COMISION NACIONAL 

DE DERECHOS HUMANOS. 

CAPITULO I 

ARTICULO 25ª Cualquier persona podrá denunciar presuntas -

violaciones a los Derechos Humanos acudir ante las ofi-

cines de la Comisión Nacional para presentar, ya sea dire~ 

tamente o por medio de representante, quejas contra dichas 

violaciones. 

Cuando los interesados estén privados de su libertad o se 

desconozca su paradero, los hechos se podrán denunciar 

por los parientes o vecinos de los afectados, inclusive -

por menores de edad. 
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Les organizaciones no gubernamentales legalmente constit.!!, 

idas podrán acudir ante la Comis16n Nacional de Derechos 

Humanos pare denunciar las violaciones de Derecho~ ~uma-

nos respecto de personas que por sus condiciones físicas-

mentales, econ6micas y culturales, no tengan capacidad 

efectividad de presentar quejas de manera directa. 

ARTICULO 26° Le queja sólo podrá presentarse dentro del--

plazo de un año,a partir de que se hubiere iniciado la 

la ejecuci6n de los hechos que se estimen violatorios, 

o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los 

mismos. En casos excepcionales, y tratándose de irifracci.2_ 

nes graves a los Derechos Humanos, la Comis16n Nacional -

podrá ampliar dicho plazo mediante una resoluci6n razona-

da. No contaré plazo alguno cuando se trate de hechos que 

por su gravedad puedan ser considerados violaciones de --

esa humanidad. 

TITULO VI 

DEL PATRIMONIO 
Y DEL PRESUPUESTO 

DE LA COllISION NACIONAL. 

ARTICULO 750 La Comisión Nacional de Derechos Humanos co.!!_ 

tará con patrimonio proPio. El gobierno Federal deberá --

proporcionarle los recursos materiales y financieros para 

su debido funcionamiento. 
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ARTICULO 76º La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos -

tendrá le facultad de elaborar su anteproyecto ~e presup~ 

esto anual de egresos, el cual remitirá directamente al -

Secretario de Estado competente, para el trámite corres-

pendiente. 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION 

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. * 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO. 

ARTICULO lG El presente ordenamiento reglamenta la Ley de 

la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos y regula su es-

tructura, facultades y funcionamiento como organizmo des

centralizado con personalidad jurídica y patrimonio pro-

pios, cuyo objeto esencial es la protecci6n, lo observan-

cia, la promoci6n, el estudio la divulgaci6n de los De-

rechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano y 

en los instrumentos jur!dicos internacionales que H~xico, 

ha ratificado. 

La Comisión Nacional es también un 6rgano de la sociedad

y defensor de ésta. 

ARTICULO 2g Para los efectos de este reglamento, se deno

minará Comisi6n Nacional u Organismo a la Comisi6n Nacio

nal de Derechos Humanos y Ley a la Ley de la Comisi6n Na

cional de Derechos Humanos, publ;cada en el Diario Oficial 

de la Federaci6n el dio 29 de junio de 1992. 
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ARTICULO 10° Todas la actuaciones de la Comisi6n Nacional 

serán gratuitas. Esta disposici6n deberá ser informada e.!_ 

plicitamente a quienes recurran a ella. Cuando para el 

trámite de las quejas los interesados decidan contar con-

la asistencia de un abogado o representante profesional -

se les deberá hacer la indicaci6n de que ello no es indi!!_ 

pensable y se les recordará la gratuidad de los servicios 

que la Comisi6n Nacional tiene la obligaci6n de proporci.2_ 

nar. 

ARTICULO 18 ° Para los efectos de lo dispuesto por el art. 

6º frece. !!,inciso b) de la ley, se entiende por "il!ci-

tos 11 las conductas que puedan tipificarse como delitos y-

las faltas o las infracciones administrativas. 

ARTICULO 19° Para los efectos de lo dispuesto por el art. 

7u Fracc. II de la ley, se entiende por resoluciones de -

carácter jurisdiccional: (44). 

I. Las sentencias o los laudos definitivos que concluyan 

la instancia; 

II. Las sentencies interlocutorias que se emitan durante 

el proceso; 

III. Los autos y acuerdos dictados por el juez o por el -

personal del juzgado o tribunal para cuya expedici6n se -

haya realizado una valoraci6n y determinaci6n jurídica o 

legal; 

(44) IBIDEH Ley pag. 59. 
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LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

Y EL OMBUDSMAN. 

En los últimos diez años, en América Latina se ha dado 

un proceso en favor de la democracia. Diversos gobiernos 

militares y autoritarios han sido substituidos por go-

biernos electos popularmente. 

Sin embargo, este panorama halagador ha sufrido descal!t 

bros con los recientes golpes de Estado en Perú. 

Existe conciencio de que muchos paises viven democracias 

débiles, cuyo fututo es insierto. 

Les nuevas Constituciones intentan ser instrumentos a-

decuados para mejorar la realidad y fortalecer el sist~ 

me democrático. Viejas instituciones se renuevan pre 

cison y se crean otras para auxiliar precisamente a 

esas finalidades. Entre otras podemos mencionar: el 

OHBUDSHAN. 

Es obvio que el Ombudsmon es en el mundo una instituci6n 

exitosa; por ello cada dia más paises le aceptan como -

suya. 

La figura del Ombudsman ha justificado s~ existencia. 

Como bien reitera Per-Erik- Nilsson, ex Ombudsman Jefe

de Suecia, la edministraci6n pública ha crecido y se ha 
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crecido y se han multiplicado los organismos oficiales 

con los cueles se aumento la posibilidad de problemas -

entre los 6rganos del poder y los ·individuos, debido a-

que no existen muchas instancies para presentar quejas-

y los tribunales generalmente son muy lentos, formalis-

tas y costosos, y por que cada die es mayor la corriente 

internacional que está preocupada de que efectivamente 

se protejan los derechos de los individuos. (45). 

Este tema del Control del Poder adquiere hoy en din DU!:, 

vos matices, porque alguno de los controles tradiciona-

les se debilitan, ya no cumplen cabalmente con esa fin~ 

lidad o porque surgen nuevas competencias y formas del-

poder. Entonces, los sistemas democráticos crean también 

nuevos mecanismos para controlarlo. 

Aquí es donde aparece lo figura del Ombudsman como un -

instrumento más, pero importante, en el complejo meca--

nismo que tiende a controlar el poder en beneficio de -

la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica de las 

personas. 

Es claro que el Ombudsman solo puede existir en donde -

hay democracia. 

En los sistemas totalitarios o autoritarios esté de m6s 

o se convierte en una figura sin ninguna importancia o-

(45) Nilsson, Per~Erik. El Ombudsman defensor del Pueblo. 
UNAH. México, 1986 p. 13. 
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sin resultados prácticos. 

El Ombudsman sólo puede existir donde hay un idterés real 

por que cada día la protecci6n de los Derechos Humanos-

sea mejor, en una palabra, para el é~ito del Ombudsman es 

indispensable la colaboraci6n de las autoridades y su co~ 

premiso con el régimen democrático. 

Desde luego que han abundado las críticas a la figura del 

Ombudsman. Entre las que más oímos en esta parte del 

mundo están las siguientes: que no sirven para nada ya 

que sus Recomendaciones no tienen fuerza coactiva: que -

no tiene competencia propia¡ que viene a usurpar les atr.!. 

buciones de otros órganos, y que saldría sobrando si los-

6rganos del poder cumplieran bien con sus funciones. 

No se dan o no quieren darse cuenta, de que cada día más 

paises la aceptan por que ha probado su eficacia, porque 

más allá de las palabras y los conceptos se ha justifica

do, que los países que cuentan con sistemas democráticos

que funcionan bastante bie~, y cuyos habitantes gozan -

efectivamente de amplios derechos políticos y sociales -

y sin importar las diferencias de los sistemas jurídicos

han aceptado esta instituci6n y la han fortalecido. En-

tre estos países sobresalen algunos de los más importantes 

de Europa Occidental, entre los que podemos mencionar a -

Francia, Gran Bretaña, España,Suecia, Noruega, Dinamarca. 
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Y esta corriente en América Latina parece ya imparable. 

En Am~rica del Norte: México, en Centro América : Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala y Puerto Rico. En América

del Sur: Perú, Colombia, Paraguay y algunas provincias

Argentinas y existen proyectos para ello en varios 

paises, como es el caso de Brasil, Chile, Venezuela y -

un proyecto de carácter Nacional en Argentina y Uruguay. 

La institución del Ombudsman ya arraigó en América Lat! 

na vino para quedarse, vino para fortalecer nuestros -

sistemas democráticos, paro reforzar los controles sobre 

el poder público y el florecimiento del Estado de Dere

cho y especialmente para lograr una mayor y mejor defe~ 

sa y protección de los Derechos Humanos. 

Un Ombudsman que no es aut6nomo, real

mente no es un Ombudsmon. Le autonomía es un requisito 

"sine qua non " para su funcionamiento. 

La única verdad que existe para un Ombudsman es aquella 

que se deriva del expediente y de las pruebas que el -

mismo contiene, mismas que valora de acuerdo con la ley 

la equidad y su conciencia. 

Existen tres sistemas p~ra la designaci6n del Ombudsman 

ya sea que ésta la realice el Poder Ejecutivo, el Poder 

Legislativo o ambos. 
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De acuerdo con el pensamiento del distinguido Maestro -

Hªctor Fix Zamudio, se puede afirmar que las garantías --

judiciales son los instrumentos que se utilizan para lo--

grar le independencia, autonomía, dignidad y eficacia de-

los tribunales siendo estas principalmente cuatro: 

La designación, la estabilidad, la remuneraci6n y la res-

ponsabilidad.(46) 

El Ombudsman es un órgano del Estado, no del gobierno. 

Es decir, es un órgano público creado por la Constitución 

o por la ley para que cumpla funciones públicas y cuyas -

atribuciones estén expresndamente señaladas por la propia 

ley, pero no es ni forma parte de ningún 6rgano de gobier-

no. Su naturaleza es parecida a la de aquellos tribunales-

administrativos de última instancia, o sea que sus resolu-

ciones ya no pueden ser recurridas. 

El Ombudsman debe ser apolitico y apartidista para evitar-

caer caer en controversias de carácter político. 

El Ombudsman debe adaptarse al régimen jur!dico-politico-

de un país con le sola condici6n de que realmente se desee 

que actúe dentro de ese régimen democrático y que garantice 

su independencia funcional. 

Un ejemplo referido a México, cuando se cre5 esta institu-

ci6n en este país, había un gran esceptismo respecto a ella 

46 Algunas reflexiones sobre el Ombudsman y los 
Derechos Humanos.- JORGE CARPIZO. 
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Principalmente por su desconocimiento. Entonces se le quiso 

vincular con sus per~onajes que son conocidos y respetados

en M6xico, por su trayectoria, obra e independencia.Por ello 

se creó un Consejo Integrado, por diez personajes de lo más-

diversas ideología profesiones, pare que discutan los li-

neemientos generales de la acción del Ombudsman, pero sin-

intervenir en las investigaciones y casos concretos.A más -

de dos años de esa experiencia, afirmo que el Consejo ha -

trabajado muy bien y que es uno de los factores del éxito -

del Ombudsman en México. 

El Ombudsman tiene que actuar con prudcncia,pero con firmeza 

nunca crear falsa expectativa, pero siempre actuar actuar-

muy bien cuando la queja si se encuentra dentro de su compe

tencias.As! mismo el Ombudsman d~be explicar las razones de

incompetencia, tratar de convencer. 

La única forma de satisfacer estas expectativas, que el Om-

busman realice bien su trabajo hechos y más hechos. Resulta

dos y más resultados. 

Entonces se verá que es un instrumento útil y beneficio pera 

la sociedad y que en los asuntos en los que no intervienen, 

es porque no lo puede hacer •. no tiene competencia pera ello 

y si lo hicera se vulneraria a la 1nstituci6n. 
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La función última del Ombudsman es solicitar la estr~cta Bpli 

caci6n de la Constituci6n y de la ley; si él viola, ejercien

do atribuciones que no le corresponde, carecer de autoridad -

moral para que después pedir su cumplimiento a las autorida

des. 

Si el Ombudsman sí es competente, deberá comenzar de inmedia

to su procedimiento. 

Un camino muy adecuado para la resolución de las quejas es la 

conciliaci6n o amigable composici6n, porque siempre serán más 

rápidas que una recomendaci6n. Su flexibilidad y antiburocr~ 

tismo las hacen un medio ejemplar, además de que la persuasión 

y el diálogo se impondrán a un solo punto de vista. Es la me

jor forma de demostrar a la autoridad que el Ombudsman es un -

verdadero colaborador y que únicamente persigue la realizaci6n 

de la justicia en el caso concreto. 

Cuando la conciliaci6n o la amigable composición no prosperan 

entonces procede la recomendación. 

El análisis que realiza el Ombudsman de cada caso no s61o será 

desde el punto de vista legal, sino también el de la justicia, 

la equidad, los principios de coexistencia social y la conduc

ta que deben de seguir los funcionarios públicos. 

El Orubudsman no es un 6rgano de primera instancia. Solo debe 
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de actuar cuando la autoridad competente no cumple o cumple -

mal con sus obligaciones. 

Un Ombudsman no puede conocer de una cuesti6n jurisdiccional; 

es decir, no puede involucrarse en el problema jurídico de fo~ 

do que esta conociendo un juez, ni puede revisar una sentencia. 

Lo que se discute en la función del Ombudsman judicial es si -

éste puede conocer y hacer recomendaciones a los jueces sobre 

aspectos de procedimiento que en nada afecten el fondo del -

asunto juridico y sobre octos administrativos de aquéllos. 

Una de las funciones más importantes quizás las más importan

tes del Ombudsman consiste en educar. Por ello, debe saber -

divulgar su obra, que ésta llegue realmente a la sociedad pa

ra que conozca mejor sus derechos y sepa como defenderlos y -

para que los funcionarios públicos sepan c6mo cumplir mejor -

con sus obligaciones. 

Sobre los derechos Humanos se han escrito cientos de volumenes 

y aún se escribirán muchos más porque es uno de los temas mfis 

importantes para que pue puedo ser examinada desde multiples 

perspectiva y por las más diversas disciplinas. 

Aún no se preciso con claridad cuál es el equilibrio o el jus

to medio entre el Derecho I~ternacionol de los Derechos Humanos 

y el orden interno de los mismos. 
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Le instituci6n del Ombudsmon ha convertido en una d~ las -

mejores armas para la protecci6n de los Derechos Humanos. 

En consecuencia, se puede afirmar que democracia, Derechos 

Humanos y Ombudsman son conceptos que implican entre sl. 

Uno se apoya mutuamente en el otro. 

Un aspecto de importancia en el cual el Ombudsman tiene un 

papel relevante que jugar es respecto al incremento de la -

cultura y la educaci6n de los Derechos Humanos en su pa!s, -

desde sus informes anuales y especiales hasta la realización 

de cursos de capacitaci6n, programas de radio y televisi6n -

publicaciones, propuestas de temas de Derechos Humanos, tan

to para las escuelas primarias, secundarias y bachilleratos 

como para las universidades. 

As!, el Ombudsman debe ser y es uno, desde luego que s61o -

uno, de los varios instrumentos procesales que el orden jurj_ 

dico crea para una mejor defensa y protección de los Dere- -

chos Humanos, y en esta concepci6n amplia de sus facultades 

que sostengo, siempre hay que tener presente que un Ombudsman 

debe de actuar con ~rudencia y más prudencia pero, al mismo 

tiempo, con una gran firmeza, energia y convicci6n. 
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EL OMBUDSMAN EN MEXICO. 

Podemos observar en la realidad jurídica y -

social de nuestra época que se identifican casi total

mente los conceptos de gobernado y administrado, ya -

que el primero se encuentra inmerso en el mundo, a ve

ces impenetrable, de la actividad administrativa, y en 

ocasiones impotentes y desorientado para defender su -

escasa esfera de libertad frente e una creciente regl.!_ 

mentaci6n administrativa que llega a ser aplastante. 

El Ombudsman tiene su origen en la Ley Cons

titucional sobre Forma de Gobierno de Suecia de 1809 -

(sustituida por la actual de 1974. que conserve la in.!_ 

tituci6n}, y después de un lento pero firme desarrollo 

en su país de origen, trascendi6 con el mismo nombre -

a otros ordenamientos escandinavos, tales como le Con.!. 

tituci6n de Finlandia de 1919, y posteriormente en las 

legislaciones de Noruega (1952) y Dinamarca (1953). 

De acuerdo con el modelo original es un or

ganismo dependiente del legislativo, pero con autono

mia funcional, y por ello se le calific6 como ''comisi2 

nado parlamentario'', con la atribuci6n esencial de re

cibir las reclamaciones de los gobernadores contra les 



autoridades administrativas cuando afectan sus derechos 

e intereses legítimos, con el propósito de obtener un -

pronto arreglo, o bien en caso de no lograrlo, iniciar -

una investigación para formular recomendaciones no obli

gatorias a las propias autoridades administrativas, rec~ 

mendaciones que se publican en los informes periódicos, 

generalmente de carácter anual, que presentan al propio 

6rgano legislativo. 

Debido al éxito del modelo escandinavo, el - -

mismo se introdujo de manera paulatina, pero de forma -

cada vez más acelerada, en diversos ordenamientos y, -

para no mencionar sino algunos podemos hacer referencia 

al Comisionado Parlamentario pera la Defensa en la RepG-_ 

blica Federal de Alemania (1956); el Comisionado Parla-

mentario para la Administraci6n en Nueva Zelanda (1962) -

ahora con el nombre de Ombudsman en la Ley de 1976, se- -

gún se ha visto en la Gran Bretaña se estableci6 como -

Comisionado Parlamentario para la Administrac16n en - -

(1967), el cual se extendió al ámbito local en 1974; en 

Canadá, a partir de 1967, en las diversas entidades fe

derativas, y en Australia a partir de 1971, y finalmente 

en la Federación en 1976. 



- 94 -

Podemos, entonces, describir al Ombudsman, -

de manera aproximada, como el organismo dirigido por -

uno o varios funcionarios, designados por el 6rgano -

parlamentario, por el ejecutivo o por ambos, los cua

les, con el auxilio de personal técnico, poseen la - -

funci6n esencial de recibir e investigar reclamaciones 

por la afectaci6n de los derechos e intereses legíti

mos, e inclusive los fundamentales de gobernados con

sagrados constitucionalmente, de los gobernados, de -

manera esencial respecto de los actos u omisiones de -

autoridades administrativas, no s61o por infracciones 

de la legalidad, sino también por injusticia, irrazon,!!_ 

ble o retraso manifiesto. En primer término, dicho º.!. 

ganismo debe intentar un acuerdo entre las partes y, -

de no lograrlo, debe realizar una investigaci6n poro -

proponer, sin efectos obligatorios, las soluciones que 

estime más adecuadas para evitar o subsanar las cita

das violaciones. Esta labor se comunica peri6dicamen

te a los más altos 6rganos del gobierno y del parlame!!. 

to, con la atribuci6n adicional de proponer las medidas 

legales y reglamentarias que se consideren necesarias -

para perfeccionar la protecci6n de los citados derechos 

e intereses. 
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Como una aproximación mayor al ordenamiento 

mexicano podemos señalar la introducción del Ombudsman 

en los ordenamientos latinoamericanos, si b~en de man~ 

ra todavia incipiente, pero con la tendencia a su apl~ 

cación paulatina. Al respecto, podemos señalar que e~ 

ta introducci6n se debe a la doctrina latinoamericana, 

que en los años setenta,inici6 el estudio y divulgaci6n 

de la institución escandinava, conformando le culture -

necesaria para su accpt8ción con los mátices necesarios 

para su introducci6n en los ordenamientos de nuestra -

regi6n. 

Después de numerosos ensayos y proposiciones 

legislativas, lentamente, pero con firmeza, se ha intr!?,_ 

ducido la instituci6n en algunos ordenamientos de Lati

noamérica, Cd. de Buenos Aires (octubre de 1985); Costo 

Rica 1982), Guatemala (Constituci6n de 1985) Colombia -

(Decreto Presidencial del 8 de noviembre de 1987). 

En nuestro· pa!s también se inici6 una tenden

cia hacia el establecimiento del Ombudsman en época re

ciente, con apoyo en la labor previo de la doctrina no

cional, que realiz6 estudios monográficos y tesis rece~ 



- 96 -

e o N e L u s I o N E s . 

PRIMERA.- Derechos Humanos, son aquellos innatos -

de las personas, inalienables e imprescriptibles y que 

se aplican sin tomar en cuenta ninguna distinci6n por -

raza, sexo, idioma o religi6n. 

SEGUNDA.- La Declaraci6n de los Derechos del Hom

bre y del Ciudadano de la Revoluci6n Francesa de 1789.

Fue aprobada por la Asamblea Nacional de Francia el 26 

de agosto de 1789; en ella se afirme que el objeto de -

toda asociación política es la conservaci6n de los der~ 

chas naturales e imprescriptibles del hombre y que esos 

derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y 

la resistencia a la opresi6n. 

La declaraci6n gola proclama el principio de sob.!:_ 

ran1a popular, el principio de legalidad y generalidad 

de la ley, la inviolabilidad de la persona contra ecu

sacio1Jes y detenciones arbitrarias, la no retroactivi

dad de la ley penal, las libertades de opini6n y de -

conciencia, así como la de expres16n. 

TERCERA.- La Declaraci6n Universal de los Derechos 
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Humanos fue aprobada el 10 de diciembre de 1948, como -

una Resolución de la Asamblea General de las Naciones -

Unidas. Dicha declaraci6n difiere del catálogo tradi

cional de derechos humanos, contenido en varias leyes -

constitucionales de los siglos dieciocho y diecinueve -

y de principios del siglo veinte, porque se ocupa no -

s6lo de los derechos civiles y políticos sino también -

de los derechos econ6micos, sociales y culturales. 

CUARTA.- El objetivo primordial de la Organi

zaci6n de las Naciones U~idas es el montenimiento de la 

paz y la seguridad internacional.- Sintetizándolos po

demos apreciar cuatro objetivos fundamentales: 1).- Re~ 

peto al derecho internacional y erradicaci6n de la gue

rra; 2).- Igualdad entre los Estados' 3).- Fomento del -

progreso econ6mico y social mundiales: 4).- Promoci6n -

y protección de los derechos de la persona humana. 

QUINTA.- La Constitución, nuestra Ley fundame~ 

tal es en torno a la cual está estructurada la democra

cia mexicana. Todo dentro de la Ley, nada fuera de ella, 

pues la Carta Magna no es un simple sistema de ordenaci~ 

nes, sino el reflejo de todo un proceso socioeconómico -
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y jurídico encaminado a lograr la justicia social, el de

sarrollo equilibrado, el bienestar de la Nación; síntesis 

vive cuando los Derechos Humanos están vigentes en nues-

tra sociedad. 

SEXTA.- Con la Refor•a del articulo 102 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en enero de 1992 

La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos se convierte en -

un organismo descentralizado, con personalidad jurtdica y

patrimonio propios que tiene por objeto esencial la prote

cci6n de los Derechos Humanos previstos por el orden jur{

dico Mexicano. 

SEPTIHA.- El ombudsman nació en Suecia con la Constitución 

de 1809, con el fin de establecer un control adicional pa

ra el cumplimiento de las leyes, supervisar su eplicación

por la administraci6n y crear un nuevo camino, ágil y sin

formalismos, a través del cual los individuos pudieran qu~ 

jarse de las arbitrariedades y violaciones cometidas por -

autoridades funcionarios. 

A la fecha existe en más de 40 países, entr.!:_..-
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los que se puede citar a Finlandia, Dinamarca, Nueva Ze

landa, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Italia, Portugal, -

España, Costa Rica Guatemala. 

OCTAVA.- La Comisi6n Nacional de Derechos Hu

manos, tiene competencia en: 

A).- Viola~iones administrativas, vicios en los 

procedimientos y delitos que lesionen a una 

persona o a un grupo y que sean cometidos -

por una autoridad o servidor público. 

B).- Violaciones administrativas, vicios en los 

procedimientos y delitos que lesionen a 

una persona o a un grupo, cometidas por 

otros agentes sociales, cuya impunidad pr~ 

venga de la anuencia o la tolerancia de al

guna autoridad o servidor público, 

C).- En los casos a que se refieren los dos in

cisos anteriores, por negligencia imputable 

a alguna autoridad o servidor público. 

NOVENA.- La fuerza de les recomendaciones de -

la Comisi6n es de carácter moral, de acuerdo con la cre

dibilidad que tenga ante la sociedad. 

Las recomendaciones y sugerencias de la Comisi6n 

no son recurribles, porque no son sentenciadas ni laudos -

sino como su nombre lo dice: recomendaciones. 
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