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r N T R o D LJ e e r o N 

Este trabajo de Teais Profesional establece, las baaec de un 

progr&ma de 101 Derechos Humanos, en el rnarco Nacional e 

lnternaclonal, para desarrollar la ense?ianza de los Derechos 

Humanos en 101 capitulo& primero y segundo &e abordan, la evolución 

de las ideas de los mismos, on el Reno de las diferentes etapas de 

la especie humana, y de las tradiciones culturales, •1 cnpltulo 

tercero trata de la organización, funclonamlento, e lmportancla 

Constltuclonal que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos¡ 

en el capitulo cuarto se encamina a construir la defensa de la paz 

en las mentes humanas; en el capitulo quinto so pretende establecer 

la reaponsabl l ldad da autoridades extranjeras en casos de 

violaciones del Derecho Internacional Humanitario, hacia nue6tros 

connaoi ona 1 es, 

Motivo de grandes preocupaciones, ha sido para el Gobierno 

Mexicano en buscar las formas apropiadas, para la exacta proteccl6n 

de los Derecho& Humanos, pues la dignidad humana entraña, no s61o 

la garantia de que la persona humana no va a ser objeto de ofensas 

o humll laciones, sino también, y ante todo, la afirmaci6n positiva 

del pleno desarrollo de la personalidad de cada individuo. 



En consecuencia, he elaborado la presente tesis, tratando, en 

lo sucesivo, de hacer notar que el problema de los Derecho~ Humanos 

y su correcta protección en México hay que darle preferencia, pero 

para todos los sectores, sociales por igual, que la protección y 

difusión de los mismos, pueda prosperar en todos sus aspectos. 

En los capitules anteriores hemos realizado un seguimiento de 

los Derechos Humanos en los documentos constitucionales, partiendo 

de los cuatro conceptos bé.slcos representados por la l ibartad, la 

igualdad, la seguridad y la propiedad, que son reconocidos como 

importantes por los constlluclonallstas. 



CAPITULO PRIMERO 

GENES/S DE LOS DERECHOS 1-IUNANOS 

1.1. Origen del Ombuds•an. 

En Suecia se ubica el nacimiento de la institución en los 

albores del siglo XVIII, al crearse por el Rey Carlos XII, en el 

año de 1713, la oficina de la Cancl 1 lerla de Justicia¡ tanto en 

Suecia como en Finlandia, habla oficinas que hasta cierto punto se 

pueden considerar como antecesoras del Canciller de Justicia. 

En el año de 1809, se crea en Suecia Ja figura del Defensor 

del Pueblo -Justltleombudsman-. 

Es de ob~ervarEe, como lo refiere Daniel Escalante, citado por 

Gonzalo M. Armlenta Calderón: que la Institución del Ombudsman 

cumple can "la suprema aspiración de reconocer y respetar la 

dignidad de la persona humana, desde antes de que se hablara de los 

Derechos del Hombre". 1 

Se entiende a nuestro juicio al ombudsman, como guardtan del 

orden juridico fundamental; la importancia de la institución de 

origen escandinavo, que a través de mecanismos expeditos, cumple 

esa doble función de vigilar el respeto del principio de legalidad 

C.P. ,Ar11ienta CaldorOn, Gonzalo H., •El O•busdman y la 
Protección de los Derechos Humanos•, Ed. Porrúa, S.A. 1 la. 
ed., México, 1992, p. 29, 



por parte de la. AdmtnistraclOn y ttJtelar, los derechos lndJvldualas 

de lo~ ciudadanos. 

Esto explica la extraordinaria dtfuaión de la figura, que si 

blen existe en Suecia desde el siglo pasado, a partir de la se¡unda
1 

mftad de asta centuria, ha sido adoptada por una diversidad de 

paises. 

La Jn1tttucJ ón del Ombudsman, está Impregnada en un grado 

excepalonalmente alto, de lo• ideales de una sociedad regida por 

leyes. 

El Ombudsman inspirado en el modelo sueco, necesariamente, 

lleva asociada una si¡nlficaci6n especial de control de abusos y 

arb 1trar1 edades. En el pafs de origen, los Ombudsman. son 

escogidos entre Jueces eminentes, que son nombrados por el 

Parlamento por un periodo de cuatro aP\osJ siendo frecuente au 

reiterada reelección. 

El Procurador de la Corona de Ja Corte de Apelaciones de 

Es toco 1 mo, se hizo cargo de es tas func i enes. Rea 11 zaba como 

actJvldad fundamental, una vigilancia general para asegurar el 

cumplimiento de layes y reglamentos y que los servidores públicos 

efectuaran sus labores debidamente. Representaba un verdadero 

órgano de control de los actos de la Administración Pública. 



AVocarse al conocimiento de a.busos cometidos por las 

autoridades, los Ombudsman hacen las investigaciones del caso, 

recurren a la prensa como fuente de informaciOn. Suelen actuar por 

iniciativa propia, después de las inspecciones fracut:ntes que 

real izan en todo et pal;;, Asimismo, debe anotarse que el Ombud11man
1 

no es administrador omnipotente nl juez. Tiene poder para entablar 

procesos o dar parte de las negligencias de funcionarios pUbllcoe 

a sus respectivas dependencias administrativas, para obtener su 

destitución o ta lmposlc!On de medidas discipllnartas. 

los Ombudsman Dometen anualmente al Parlamento un lnform~ que 

contiene propuestas de enmiendas legislativas e~ materias en que 

la• diaposlciones vigentes no 11ean, a su juicio, satisfactorias. 

El sistema que encierra parJ Suecia una gran lmportancla como 

garantla contra medidas opresivas de la Administración Pública y 

del Poder Judicial. Su exitosa operación ha contrlbutdo a lnfundlr 

en los ciudadanos mayor confianza en las lnstltuclones públicas y 

en la democracia. 

La ampl la supervisión que realizan 1 os Ombudsman 

Parlamentarios sobre todas las dependencias y organismos públicos 

del Estado, solamente escapan 7omo excepción los titulares ~e 

ministerios y diputados parlamentarios locales. 



J.2. Antecedentes Hlst6rlcos sobre la Idea de Derechos 

Hu111anos. 

Para varios autores existen diversos criterioo que manejan 

cada uno su entorno a la posible aceptación sobre los antecedentes 

de los Derechos Humanos, asi tenemos la aportacf 6n por parte del 

Maestro Ignacio Carrillo Prieto, en relación al origen de loa 

Derechos bás t ces de 1 os hombres, 3na 1 J zaremos a cont i nuac i 6n Jo que 

el maestro aporta •Loa Derechos Humanos no se orJ ¡inan 

histórJcamente en una declaración o documento solemne, ni tampoco 

en 1 os eser 1 tos de Juristas y fl 1ósofos1 son el producto de 

circunstancias económicas y sociales concret3s, tal como aparecen 

en lo que se conoce bajo el nombr.e de la Edad Moderna (siglo 

XV 11 • ,= 

Estos Derechos están substra1dos de Jos poderes constituidos 

de loa Estados y toman el nombre da Derechos básicos y 

fundamentales, cuando se plasma en una Constitución, que es la 

·estructura normativa básica de una sociedad. 

En el siglo V antes ne nuestra era, la situac16n que 

prevalecia en Atenas era tan abrumadora que al rospecto encontramos 

Jo que di ce e 1 autor A. Oakons k i , "Un Es ta do de una forma mi.Jy 

perfeccionada la repóbl ica democrática... Esta democracia 

~Carrillo Prioto, lgnaclo,•EJementos de Polftfca Jurídica 
(estudios varios), Editado por el Instituto de Investigaciones 
Juridtcas de la U.N.A.M., ta. ed., México, 1992, p.59. 



esclavlsta constltula un paso h3cla adelante respecto a los Estados 

arlstocritlco6 atrasados de Grecla y a los Eatados despóticos de 

oriente. La ConatltuciOn ateniense reflejaba un régimen soclal 

nuevo que, par-a su época era pro¡r-eslsta. Pero tampoco hay que 

valorar excesivamente la democracia antigua, que no dejaba de ser' 

una democracia esclavista en la que los ciudadanos libres 

constitutan una parte lnslgnlflcante de la población laboriosa, 

siendo tos escla'.IOB los principales productores, Estos \lltlmos, 

lejos de disfrutar del menor Derecho Politlco, eran oprlmldoa por 

las lnstltuclones del Estado, las cuales combatlan toda veleidad de 

resistencia. por parte de tos mismos. Asl, pua&, los esclavos, que 

en el Atlca no e~an, por cierto menos numerosos que los hombres 

libres, se hallaban privados de todo Derecho Humano•. 3 

loe e::;c lavas de Atenas estaban oprimidos por 1 as in&ti luciones 

del Estado, como lo maneja el presente autor, y hace este Ultimo 

una referencia da •qua hay que valorar, par-o no exceaivamente la 

democracia entigua existente en Atenas, porque esta dejaba mucho 

que declr pues los ciudadanos libres eran una parte lnsigniflcante 

de la población que mé.s laboraba1 en consecuencia estaban los 

eaclavoa lejos de poder disfrutar de sus Derechos Politices, pues 

eran oprimidos por el Estado: bueno a pesar de que los esclavo& no 

eran inferiores a los hombres l ibres 1 sino que eran má.s en 

población, estaban en cnnsecuencla privados de todo Derecho, aqui 

~ Dekonski, A. •Historia de la AntiqOodad da GrecJa, Editada 
por la Academia de Ciencias de la U.R.S.S., Ediciones Sol, 
Colecc16n Norte, 2a. ed., 1937. p.157, 



aparece otra vertiente sobre el antecedente histórico de Derechoe 

Humanos, o Derechos que la constitución ateniense no reconocia a 

los esclavos ahi existentes. 

Al hablar sobre la idea de Derechos Humanos, en la antigüedad 

como antecedentes históricos encontramos las Jdeas de AristOteles 

que ~en su pol1t1ca y en la constitución de Atenas considera a Ja 

fainl l ia como basa del Estado, or¡anlamo necesario para la 

satisfacción de las necesidades humanas, por estar el hombre 

naturalmente ordenado a vivir en sociedad, la Constitución que es 

la esencia misma del Estado, lo caracteriza y en tanto serA bueno 

en cuanto que desarrolla como polittco, la bUsqueda del bien común 

para los ciudadanos•.~ 

Para nosotros, el bien comUn lo entendemos que es la mejer 

forma de alcanzar el bienestar de la colectividad, pero al 

referirnos en particular a la familia, si el Estado la considera 

como elemento esencial, es por ello que el bien común se logra en 

sociedad, y la familia en última instancia como parto Integrante de 

una sociedad. 

Sobre la importancia del bien común, destacando esta noción en 

la doctrina de los valores juridicos y de los finos del Derecho, 

manejamos Jo que dice José Castán Tobe~as, •e1 bien común, es el 

• Tafur González, Loonardo César, •tos Derechos Humanos on la 
Ciencia Polttica•, 2a. ad,, Ed. •Retina•, RepUblica de 
Colombia, 1960, p. 21. 



fin que centra la vida de la sociedad clvll o comunidaa polftlca, 

anima la actividad de su scblerno y da sentido a la ley como 

instrumento de la acción del poder y del orden pollttco•.a 

La idea muy tradicional del bien común que tiene resonancia 

hoy dentro de importantes sectorPS 1 guarda Indudable con~xión con 

la leerla de los Derechos Humanos y sus 11m1tea. 

Ahora s l no& reman tamos a lo que d 1 ce otro autor de 1 a 

historia de Derechos Humanos, encontramos Jo siguiente •La historia 

de los Derecho& Humanos. es a grandes rasgos, la lucha incesante de 

los oprimidos contra le~ opresores, de Jos explotados, que 

constituyen la mayoría, contra la minorla de los explotadores. 

Históricamente puede probarse que los Derechos Humanos, como 

problemática, ha estado presente en la filosofia y el pensamiento 

de todos lo~ tiempos. Pero en cambio, no podrfa afirmarse que desde 

las primitivas aoci edades, has ta 1 a época moderna ex 1et1 era un 

régimen JurJdico de protección de Derechos Humanos•,• 

~ Castán Tobe~as, José, •tos Derechos del Hombre•, Ed. •Reus, 
s. A.• 1 4a, ed., Madrid, Esp. 1992, p. 94.,, 

• Camargo Pablo, Pedro,•La ProblemAtlca Hundlnl de los 
Derechos Hu•anoe• 1 Ed. 'Retina~, la. ed., Colombia, 1974, p. 
23. 
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1.3. los Derechos Humanos en Ja SabJdurJa Indígena. 

Para analizar sobre la forma en que los lndtgenas quienes eran 

martirizados por los conquistadores, encontramos lo que maneja el 

presente autor del que nos ocupa al respecto.,. "Cuando los 

españoles después de la conquista, introdujeron en México la 

esclavitud a la usanza europea, los infortunados lndigenas marcados 

al tojo vivo en la cara, arrojados al fondo de las minas, tratados 

con mAs rigor que los animales, tuvieron la oportunidad de desear 

la suerte de tos antiguos esclavosR, 7 

Retomamos lo que dice el autor que astamos tratando, podemos 

dee:¡::irer.der, la esclavitud mexicana hacia la esclavitud clásica, 

exi~te gran diferencia, por ende no era la misma forma entre las 

dos etapas o formas de esclavitud a que nos hemos referido, pues 

encontrar. . .:is que la esclavitud mexicana era todavla mas aceptable 

por parte de los naturales, ya sea cuando entre miembros de una 

tribu o de una clase, pasaba a formar parte de otra, por la guerra 

o por medio de su propia volu~tad, es clara la diferencia entre 

ambas esclavitudes ya que los españoles trataban de cautivar a lo~ 

indigenas, como esclavo1:1, peor que los animales, como se maneja 

1 i neas a trfl.s, as l tenemos pues que eran marcados 1 os ese 1 avos, como 

7 Soustel lo, Jacquea, •ta Vida Cotidiana do los Aztecas en 
Vlsperas de la Conquista•, Ed. Fondo de Cultura Económica, la, 
ed., México, 1966, p. 83. 
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si fueran objetos de su propie~ad de. los e~paño~es, consistiendo 

e11tas marca:S en la cara, con fierros cal le"ntes ."aL' ro Jo .. ~1.vo, Y 
·-··'. ,,_-._ .. :-:_-··.' 

lO¡icamente en la forma en que el los .se· c~nslde·iab~n:·.:e&c,t·~;;_os,· ;··en 

que eran ca u U vados por otras tri bua, habla:. gra:~-;d f~~-~·e·~-~ .. 1~·';,:·p·~r "1 O 

que es preferible considerar de menor traacenden'cia,"in.ft·ahumaná, ta' 

forma de esclavitud mexicana, a la forma de esclavitud clásica, 

puesto que ésta última trasciende más atla de 106 Derechos Humanos, 

por la forma en que eran sometidos los indigenas por los españoles 

y martirizados como un animal o bestia de carga, por parte de los 

conquistadores y sobre todo la forma de marcar a un esclavo. 

Ahora, para diferenciar entre loi.; do~ tipos de esclavitud, 

tanto mexicana como la clAsica, consideramos que era mejor para los 

lndigenaa ser esclavos de la época mexicana en que eran capturada$ 

por ~tras tribus, ya fueran en ta guerra o por vo!untó~ propia del 

1ndtgena que en lugar da haber preferido ser e$=iavos de lo.:; 

conquistadores que los masacraban sin respetar sus Derechos Bá.sicos 

y fundamentales, marc~ndolos al rejo vivo con fierros en la cara¡ 

somos reiterativos en este sentido de los indígenas enormemente. 

Para 1 oa l nd i gen as, 1 a forma de ser considerado ese 1avo 1 antes 

de la llegada de los españoles, eran muy diferentes a la esclavitud 

clé..olca o sea desde la etapa en que llegaron los españoles a 

imponer la esclavitud, sobre la sociedad lndigena, como extender un 

trato hacia los animales, sin tener en consideración por el afecto 

humane, es ta forma de ese 1 av l tud que l mp 1 an taren 1 os conqu l s ta dores 
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hacia los 1ndlgenas, es despreciable, es aberrante, por el solo 

hecho de ser ese lavo se le trataba como anima 1 o peor que un 

animal, sl en cambio los indigenas en la esclavitud mexicana no 

eran tratados con la misma bestial ldad, para ser considerado 

esclavo, haciendo un balance, entra la forma de ser esclavo en la 

esclavitud mexicana, valga la redundancia, con la esclavitud 

clAslca encontramos que en la esclavitud mexicana se podian casar 

loa esclavos con las viudas que eran sus patronas, en cambio en la 

esclavitud cléslca esto no sucedia, ni mucho menos era considerado 

como tal, •en la esclavitud mexicana por debajo de todos, mas bajo 

que todos, en el fondo de la sociedad tenemos aqul al que llamamos, 

a 'falta da un término mejor "esclavo-tlacotli• (plural>¡ 

tlatlacotin; ni ciudadano ni persona, pertenece como a una cosa a 

un amo".• 

Loa esclavos podian volverse a comprar, es decir, pagar a su 

amo la cantidad por la que se habla obligado o reducido su libertad 

a ser esclavos de un determinado amo y obtener el los su propia 

libertad, pagando determinada cantidad de dinero, en cambio en la 

esclavitud cl,slca, la libertad de los esclavos ni siquiera tenla 

la menor e><pectatlva de volver e. ser adquirida, por lo que 

consideramos qua era injusta la forma en que los espa~olor. impon~n 

la esclavitud cié.alca a la sociedad indigena, arrollando sin 

compasión tos derechos de los hombres que como personas era~ 

merecedores, pero no fue considerada tal posición de parte de loa 

• Soustelle Jacques, op. cit. p.83. 
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españoles hacia los indigenas, sino que únicamente se leD trataba 

como cosa o sea peor que 1 os anima 1 es para d 1 sponer de 1 os 

•tlatlacottn• esclavos a su antojo, el pensamiento del pueblo 

indlgena, fue reducido respecto de la esclavitud, a un nivel muy 

por debajo de los derechos de un individuo, o de un lndlgena común, 

Jo que pone de manifiesto que la sabiduria del pueblo indígena 

respecto de los derechos de los hombres o derechos humanos, para el 

pueblo indígena o clase lndlgena 1 era superior del trato de 

esclavo, al trato que recibian bajo el sometimiento de los 

conquistadores, el Pueblo lndigena estaba obrando bien; respecto al 

trato de loa esclavos antes de la 1 legada de los conquistadores, la 

sociedad espar\o 1 a es taba equ l vacada, res pecto de 1 trato humano, que 

le daban a los indios idólatras como el los llamaban. 

Por to que respecta a el trato que en forma extensiva 

ejecutaba el rey o autoridad de tos indlgenas como ésta, el c~so de 

Quetzalcóatl, encontramos lo qua al respecto dice el autor en citas 

•El gran-dios-rey de loa toltecas Quetzalo6atl nunca quiso ni 

condescendió (en realizar sacrificios humanos) porque amaba mucho 

a suG vasalloa que 
0

eran los toltecas, sino que su sacrlflclo era 

siempre sólo de culebras, aves y mariposas que mataba, para 

Quetzalcóatl tuvo que huir de Tula, expulsado por los maleficios de 

Tezcatl lpoca: México habia sido en~regado a los dioses sedientos de 

sacrificios. En la forma mAs habitual del rito, la victima era 

extendida con la espalda sobre una piedra ligeramente comba, en 

tanto que cuatro sacerdotes lo detenlan de brazos y piernas, 
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entonces un qulnto sacerdote abriéndole el pecho con un tajo de su 

cuchillo de pedernal, le arrancaba el corazón•.• 

En efecto como dice el citado autor, nuestra sociedad 

indigena, realizaba sacrificios en la forma mas habitual, o sentido 

común ya es taba acostumbrada a que en forma so 1 emne, 1 a vi et l ma era 

sacrificada con el ritual establecido, los sacerdotes en este caso 

no eran autoridad pero eran los encargados de sacrificar a la 

victima, el sacerdote que con el cuchillo de pedernal ponla fin a 

la exl6tencla del sacrificado, qulz3 ya estaba acostumbrado, y lo 

único que deseaba era satisfacer la ira do los dioses, o en otro 

sentido, alegrar a sus dioses, tendria la convicción exclusiva de 

mantener a sus dioses en completa felicidad, pero estas no eran las 

únicas formas de sacrificar a los que ya habían designado o estado 

ya señala.des para el sacrificio, bien ~ea por haber nacido en un 

d ta no grato para lo& d 1oses 1 as 1 tenemos también que se 

decapitaban a las mujeres consagradas a morir en honor o reverencia 

de los dioses terrestres, mientras bailaban fingiendo la suerte que 

les esperaba; los ni~os también eran ofrecidos como sacrificio, 

haciendo reverencia al Dios de la lluvia, TlAloc, morian ahogados; 

las victimas designadas para el Dios del fuego eran anestesiadas y 

posteriormente eran arrojadas a un gran brasero, también algunos 

eran atados a una especie como de caballete que representaba al 

Xlpe Totec y una vez que perecian, eran desollados y los sacerdote!" 

se apoderaban de su piel cubriéndose con la misma, o en otro 

• Soustelle, Jncques, op.~it. p. 103. 
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sentido eran uti l lzadas por los sacerdotes para vestirse con la 

piel de los sacrliicadoa. 

De 1 os conceptos anter i armen te transcritos, se 1 1 ega a la 

conclusión de que Quetzalc6atl, siendo autoridad entre los 

to 1 tecas, no aceptaba sacr i f 1 el os humanos, pues por e 1 contrario 

amaba mucho a sus vasallos, siendo su sacrificio ofrendado a los 

dioses únicamente de animales ~omo culebras, aves y mariposas, por 

otra parte, anal izando lo que expresa el autor referldo 1 

encontramos que "Evidentemente, no es di fiel l comprender lo que 

significaba para un azteca del siglo XVI, el sacrificio humano. 

Subrayemos da todos que cada cultura tiene ou noción particular de 

lo que es cruel y de lo que no lo es. Los romanos en su época de 

mayor brl ! lo, vertlan más sangre en sus circos y con fines de 

diversión de Ja que 1os a~tecas ja~ás vertieron ante 5Us !coles. 

Los españoles que tan sinceramente se impresionaron por la crueldad 

de loG sacerdotes indígenas, a su vez, hicieron matanzas, quemaron 

mut i 1 aron y torturaron con una 1mperturbab1 e tranqui 1 ldad de 

conciencia, aún nosotros que dejamos de estremecarnos nnte el 

relato de los ritos sangrientos del México antiguo, hemos tenido 

ante nue6tros oJoa en nuestra época, a pueblos civilizados que 

organizan la exterminación sistemAtica de mi! Iones de seres human«1s 

y preparan armas capases de antQuilar, en un segundo, cien veces 

más victimas de las que el !mperio azteca sacrificó jamás~. 10 

1 º Souatelle Jacquoo, op. cit. p. 105. 
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Asi también· tenemos como eJemplo 8 tratar sobre dos célebres 

persona~es, primero .-tenSmoS a a 1 Jefe max i cano TI acahuepan 

prisionero de loa chalcas· bajo el reinado de Moctezuma J, llegb a 

distinguirse tanto por su valentia que sus enemisos después de 

haberlo capturado, le ofrecieron asl como a tos demás aztecas' 

prisioneros, una parte o porción de territorio. No sOlo salvaría su 

vida este guerrero, sino que seria el se~or de una fracci6n de Ja 

ciudad y a~n asi se le lleg6 a proponer que dirigiera o comandara 

las tropas de Chalco. 

Obten 1 ende por res pues ta que mej ar pref ir 1 ó recurrí r a 1 

suicidio el gran Tlacahuepan, asf como este noble )' valiente 

guerrero, tenemos la historia de Tlahuicole, señor de Tlaxcala, 

qu len fue capturado por los mex l cas; éstos \l l timos, 1 o admiraban 

tanto que en lugar de haberlo $acrificado, Je confiaron el mando y 

dlrecci6n de un cuerpo del ejército que marchaba a la guerra contra 

el pueblo de H!choacán. 

Pero al regre6o de la expediclOn, decidió poner fin a su 

existencia, contento y cubierto de honores, al final exlgl6 morir 

en Ja piedra de los sacrificios, ast obtenemos la clara decisión 

por parte de los propios lndtgenas, sin tener miedo a desafiar a la 

muerte, exigiendo el los mismos que su sacrificio se efectuara cOn 

todos los honores que merece un noble guerrero, sin importar su 

propia vida, se puede apreciar que para los lndigenas, el llegar a 
morir con honores, es una gran satisfacct6n para el guerrero que lo 
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resentia, como por su pueblo al cual representaba tncluao 

ofrendando su propia vida. 

1.4. Los Dereohos Hu•anos en I• Colonia. 

La figura que destaca en esta época, es la de Fray Bartolomé 

de las Casas (1474-15661, él buscó la protección de lo• indios, 

quienes eran vlcttmaa de los conquistadores, toda vez que, éstos 

consideraban al indigena como "Un ser carente da razOn•,11 

Este hombre que acertadamente fue llamado padre de los indios, 

que por su noble sentido de protección, hacia los naturales 

-jesprotegldos, influyó su pensamiento en las llamadas leyes de 

1542 1 misma& que ofrecieron mayor protección de sus DerechoG, en 

consecuencia por la forma cm que hablan sido violentados los 

Derechos de los indlgenas de aquel la época, ast como también Fray 

Bartolomé de las Casas frenó en gran medida los abusos que comet1an 

tos colonizadores a nueotros antecesores¡ lo& lndigenas de esta 

tierra, quienes en aquel la época, fueron sometidos can el empleo de 

la fuerza fislca. 

'' Otaz Muller, Luis, recopilador Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, •Test imon lo de Cinco Si g I os y Dpc11111fln.t.wl.:.1 

la. ed., Ed. Amanuen&e, S.A. de C.V., México 1991, p. 10 't 
11. 
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Nosotros consideramos que toda personñ que reciente ser 

victima de eolpe:, :nalos tratos, es importante qua cono%c& los 

derechos bislcos y fundamentales que protegen su integridad flslca 

y corporal; pero en aquel entonces, en el periodo que comprenda Ja 

experiencia vivida por los naturales en la colonia, ignoraban que 

su integridad física habfa sido afectada. 

La esclavitud de tos indios, fue una institución que no estaba 

bien definida, pues primeramente existió la encomienda, tan es asJ 

que se confundió con la esclavitud, en primer término, como podemos 

decir estor pues apo~ándonoa en Jo que manifle~ta el autor a que 

nos referimos posteriormente, "La complejidad del estudio de esa 

primera sociedad colonial, ae hace mayor cuando se intenta englobar 

en una unidad social a Jos grupos de espa~oles-conquistadores y a 

la sociedad indfgena dominada. La primera relación entre ambos 

mundos, se establece por medio de la encomienda1 pero durante Jos 

primeros años de esa sociedad colonial, e&.ta instituctOn no se 

encuentra aún b1en definida•.1= 

Podemos maneJar como punto central de nuestra investigación a 

la esclavitud, como punto de enlace entre lo que estamos 

investigando sobre Jos Derechos Humanos de Ja etapa de la Colonia; 

que acertadamente el autor maneja, que la primera sociedad 

colonial, existió entre Ja sociedad espa~ola-conquistadores y la 

'=Moreno Toscano, Alejandra,•Hfstorla General de Móxfco, Tamo 
JI, editado por el Colegio de México, ta. ed.,1976, p.55. 
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sociedad lndigena. tue que ésta última estaba siendo dominada 

principalmente por medio de la esclavitud, en un principio 

manejamos e~te concepto de esclavitud, porque consideramos de gran 

utilidad como elemento para ser estudiado dentro del campo de los 

Derechos Humanos, mlsmos que en aquel tiempo no extsttan tales 

Derechos, para I• sociedad indigenaJ la cual siempre estuvo a 

expensas de lo que hicieran los conquistadcres, abusando a toda 

costa de Jos Derechos más elementales de Jos indígenas que, sólo 

buscaban el consuelo y protección de quien se humanizara con el los. 

La hJ~toria nos muestra que existe una evidencia en el 

::olonla!Jsno, poco podemos decir en contra del sistema imperante en 

nuestro pata, pues al ~especto se presentó una serie de atrope! tos 

y vejaciones haoJa la clase indigena a continuación citaremos lo 

que expree:a Margarita Herrera Ortiz. referente a la encomienda. "El 

sistema de encomiendas, lo único que hizo, fue colocar a los indios 

en una situación infrahumana, similar a la de los animales, ya que 

no les era permitido, usar la misma vestimenta que los españoles, 

tampoco pod{an portar armas y mucho menos montar a caballo; pero 

eso si, para las cuestiones laborales se les equiparaba a la de la& 

bestias, estas situaciones las podemos comprobar hoy en día con 

sólo leer algunas disposiciones de la recopi laclón de las leyes de 

indias, que benévolamente carios. V de Espafta hizo dictar, con la 

finalidad de proteger al indigena, a petición de algunos monjes que 

estuvieron en nuestro pais y vivieron la situación despiadada con 
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que eran tratados los naturales•.' 3 

Con las Leyes de Indias se prohibia que los españoles ocuparan 

a los naturales menores de 14 años, para la carga, como si fueran 

bestias de carga, la cual implicaba a contrario sensu que si un 

natural que llegaba a cumplir los 15 años de edad, ya se podla 

u~illzar como si fuera bestia de carga y en consecuencia como medio 

de trasporte de mercancías. Destacando que las grandes haciendas de 

aquel entonces, se construyeron con materiales tran1portadoa en las 

espaldas de los indígenas, toda vez quG en la Nueva Ei;:paña no habla 

suficientes animales para acarrear las mercanciaa y materiales. 

Referente al concepto de encomienda manejaremos lo que nos 

aporta el autor antes citado, •ta encomienda fue una instituc16n 

creada en la época colonial; en que por concesiCn real, se le 

encargaba a cada español de la guarda y cuidado de un cierto numero 

de lndlos, para que ademas fueran educados y evangelizados. La 

realidad fue blen distinta y con tal institución se creó un 

verdadero estado de esclavitud en dolrlmento de los lndigenas",' 4 

Por otra parto, encontramos nuevamente lo manifestado por el 

siguiente enlace de conceptos que expresa la Dra. Alejandra Moreno 

Toscano. "El principio la distinc16n legal entre encomienda y 

Herrera Ortlz, Margarita,•Manual de Derechos Humanoa•,Ed: 
Pac, S.A. de C.V., 2a, ed, México, 1993, p. 67. 

lbldem, p. 67. 
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esclavitud no fue respetada. Las tnstrucclonea que envió la corona 

a Cortés en 1523 justificaban a posterioridad la esclavitud de los 

prisioneros de ¡uerra. Una real cédula de 1522, conocida en México 

hasta 1524, permltla, además de la compra o trueque el rescate de 

J.5. Dea/&racl6n de los 0.rechos de Virginia de 

l 776. 

Como vemos la palabra declaración da los Derechos de Virginia, 

demuestro. simplemente ta forma o manifestación de expresar el 

derecho o ciertos derechos de una sociedad determinada, como lo es 

la de Virginia en el año de 1774, al dla 14 de octubre, en ese año 

en mención aólo &e hace la manlfestaclón de esos Derechos de esa 

aooladad, que apenas brotaba o surgla dentro del Estado de Derecho. 

José Luis Pardos Pérez, en su obra •Protección internacional 

del Individuo•, dice al respecto sobre la declaraciOn de loa 

Derechos de Virginia de 1774, lo siguiente: 'El 8111 of Rlghts of 

Virginia de 1774 y la Declaración des Drolts de 1 Homme de 1789, 

aon los primeros atisbos pr~cticos de todo un movimiento 

constitucional posterior. El individuo queda protegido desde un 

Moreno Toscano, Alejandra,•Htatorla General de México•, 
Tomo 11, Editado por el Colegio de México, la. Ed., 1976, 
p.55. 
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punto de vista Jnternot frente a su Estado. Pero el problema no 

estaba resuelto y menos aón en relación al extranjero residente 

51 tomamos en cuenta cual fue la causa o las causas por las 

que el pueblo de Virginia decide separarse y sabemos que las trece 

colonias inglesas, eran pobladas por gente que venia de ln¡laterra, 

por lo tanto, estando presionados a pagar un impuesto sobre papel 

y otro sobre el té y algunas otras mercancfas fue lo que originó el 

descontento de la sociedad colonial, al respecto habla también el 

autor Gregor 1 o Peces Barba, man 1 fes tanda 1 o s 1gu1 ente r •En ese 

contexto las colonias convez·tldas en estados se dotan de una 

constltuclón que sustituya a la car~a colonial, con excepción de 

Rhode 1a1 and y de Connecl l cud, que conservan 1 a v le Ja aunque 

sustituyendo la autoridad del Rey por la dGI gcbernador. Siete de 

eso·s estados preceden su constitución por una declaración de 

Derechos la de VlrginJa, fue la más representativa.• 17 

Los siete e&tados que están al pendiente sobre lo que la 

ciudad o el pueblo de Virginia hiciera se tria reflejando en su 

actuación de los otros estados o pueblos, por eso al autor 

manifiesta que ta declaración de los Derechos de Virginia, fue la 

1 • Pardos Pérez, José Luis,•La Protección Internacional del 
lndlvfduo•, ta. ed. Imprenta del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Madrid, Esp. 1963, p. 58. 

1 7 Peces Barba, Gregorio,•oerecho Positivo de loe Derechos 
Huruanos• 1 Ed. •oebat.e•, ta. ed., Madrid, Esp. 1987, p.101. 



21 

mis representativa, para todos los damas pueblos o nuevos estados. 

Para nosotros la declaración de los Derechos de Virginia de 

1776, representa el avance más representativo sobre protección de 

Derechos del Hombre, al desde el año de 1763 se empezó a notar un 

•entimlento de descontento por parte de la sociedad colonial 1 hacia 

la saciedad inglesa, aunque por las necesidades de comercio o 

act l vldades econbm i cas, todav i a ambas soc l edades se man ten tan 

vinculada&, asto no seria el obot~culo para el rompimiento o 

separación entre las sociedades en contienda, con la declaración de 

Independencia da loa Estados Unidos el 4 de julio de 17761 se pana 

fin a una sltuaclOn que evolucionaba dando posiciones de 

Sometimiento de la sociedad colonial hacia la sociedad lnglesa, o 

bien hacia la corona británica. 

No se aprecia un sentimiento particular por alguno de Jos 

et udadanoa inconformes con la Corona 1 ng lesa 1 s len do 1 a 

manifestación por parte de toda la sociedad colonial, se da muestra 

de los problemas derivados de las altas tasas, que son excesivas y 

ast mismo los cobros de aranceles impuestos por la metrópoli 1 

surgiendo ante estos hechos, el deseo por parte de la comunidad 

colonial, la idea sobre la deiensa de las proplas libertades de los 

colonos que se expresan en la dec}araclón de Derechos del pueblo de 

Vtrgtnta, adem~s 1 tamblén, las causas y la necesidad de levantarse 

en armas, se ce 1 abran, as i tamb l én antes de 1 a 1ndependenc1 a de 1 os 

Estados Unidos en los años 1774 y 1775, doa grandes congresos, el 
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segundo de el los, es el r.it.s trascendente, para el Ambl~o particular 

de 13.s colonias, pues a través de las grandes restricciones 

comerciales, impuestas por el Parlamento lng1és, se generan enormes 

hostl l idades 1 se proponen medidas de oposición hacia la Corona 

Inglesa,. ante cualquier determinación que lesionara los Derechos de 

los colonos, por lo que manifiestan su oposición a las decisiones 

o recomendaciones de la Corona. 

En las colonias de Nueva York, Delaware, Carolina del Norte y 

Georgiaf ae notaria gravemente la separación de relaciones 

comerciales de ésta• con la Corona y ademAs también se propone Ja 

anulación de las le¡'eS y delegaciones que derivaban de la autoridad 

real y del parlamento británico, en el transcurso de los 

acontecimientos humanos, se hace necesario para un pueblo disolver 

los 1.•inculcs o lazos politices que lo han ligado a otrc;> y tomar 

entre las naciones de la tierra el puesto, separado e Igual a que 

uno u otro pueblo se manifestaba y que las layes de la naturaleza 

y de Dios, le dan derecho y un justo aprecio por la humanidad. 

1.6. Tierra para Jos Americanos e Igualdad de 

Derechos. 

Fray Servando Teresa de M ter, fue e 1 primar mex 1 cano que 

concebtó Jos Derechos de los mexicanos pobres, al manifestar que 

todo hombre mexlcano 1 tiene al igual que los españoles, el DerechÓ 

de ocupar cargos, o desempeñar empleos, ya sean de la carrera 
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politlca i:nilitar en la Corona Española, o bien llamada monarqula 

espafiola, asJ también expreso que Jos habitantes de américa que 

cultiven o trabajen la tierra, tendrAn derecho de fecundar la misma 

y obtener para su beneficio el producto, si cultivan maiz, éste se 

deberta ocupar por los propios cultivadores y la monarqula 

española, no deberla intervenir. 

Por otro lado, cabe mencionar, que si apenas se gestaba en la 

Nuava España en el a~o de 1780, que Fray Servando Teresa de Mier se 

ordenara, como sacerdote y justamente on el año de gran 

satisfaco16n para él, teniendo en especial una noble atención de 

servicio, por el ser humano en 1788r pero anteriormente a esto el 

frai la, fue el primer criol 1 o mextcan·O que tuvo en mente 1 a idea da 

los Derechos Humanos en América, motivando con sus inquietudes le 

costarán su propia libertad personal, pues estuvo 27 años recluido 

en una cárcel en España, deapu~s regresó a esta tierra y permaneció 

en Veracruz en la cárcel da San Juan de Ulóa, del propio Estado, no 

obstante Jo anterior, frenó su ambición por conseguir que loa 

habitantes de la Nueva Espa~a, conocieran la igualdad de Derechos 

para los americanos, respecto de la monarquia espa~ola, el dia 12 

de diciembre de 1794, manifestó a los naturales nacidos en la Nueva 

Espa~a, •un sermón Gua da 1 upa no•. 1.• 

1 • Guttérrez Za•ora, Angel Ca•iro, •ta Vfolaof6n a los Derechos 
Huannoo en Ja Vida da Fray Servando Teresa da Hfer• 1 edilado 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, !a .• Ed., México 
1992, p.19 
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Esto fue planteado por el Trat le y dirigido hacia ta sociedad, 

la_Nueva España, para .tratar de que los naturales despertaran y 

conocieran que tantos Derecho& son iguales para los conquistadores 

como para la sociedad indigena y toda vez que también fue 

traicionado por el Señor Arzobispo Nüñez de Haro, Fray Servando, no 

cejó por retirarse de sus ideales en favor de sus hermanos, los 

indlganas, por lo que resistlO la traición hecha por el arzobispo 

ante& mencionado, sin importarle en donde le depararia su destino. 

Fray Alonso Gutiérrez, mejor conocido como Fray Alonso de la 

Veracruz, fue centella de volcAn en el corazón de los aborígenes y 

abrasó ~us almas en el amor a Cristo a ta verdad evangélica. Hambre 

de alta y luminosa raz6n, fue el pa~re de la filosofia mexicana; 

marcó en nuestra patria, las huellas del espiritu; maestro de la 

ciencia más alta y generosa, pi:nero de la inteligencia, con él 

vino a estas tierras Ja ciencia española, la Teoria que alumbró el 

humanismo del Conoi l io de Trento, ol pensamiento elevado a Ja 

esencia divina. No conoció el reposo¡ fue la exégesis viviente de 

es ta sen tenc 1 a que a menudo repet ia; 11 Ha be te ra t 1 onem tempor is l ten 

cuidado de tu tiempo, dimensión de lo perecedero, cauce necesario 

para la vida eterna~.•• Dormia unas cuantas horas y el tiempo que 

le quedaba l lbre, que era muy poco, lo ocupaba en repasar el texto 

de Santo Thomás. Debemos por nuestra parte hacer notar que el 

estilo de Fray Alonso, es árido, pobre y monótono; sin embargo, es 

Cfr. Robles Oswaldo. •tos Libros dol Al•a•, editado por la 
U.N.A.M., la, ed. México, 1942, p. Xi. 
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claro y bastante preciso, si bien en aleunae parte~ es contuso, lo 

que se explica atendiendo el deseo de ser breve. 

J,7, DeclaracJdn de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano J 789. 

Con la daclaraclón de los derechos del hombre y del cilldadano, 

se marcó un precedente fundamental para la mayorla de los paises 

latinoamericanos, motivando en gran medida a que tales derecho11 del 

hombre.sean reconocidos por 13 autoridad sin tener en cuenta como 

se hayan conseguido por los ciudadanos franceses de aquella época, 

transcurrlrla el a~o de 1789 1 marcando para la Historia Universal, 

h3sta nuestra época, un sel lo imborrable para la humanidad que 

Jamás olvidarla su gran triunfo contra la autoridad del Estado 

injusto, el Estado opresor, contendiendo sobre el hombre, tanto en 

obra como en pa 1 abra en esa época, la Francia que hoy conocemos 1 en 

principio demuestra ser un Estado de Derecho, pero aún no bien 

definido, pues a pesar de ser la cuna de las más célebres garantlas 

reconocidas al hombre. 

Sediento el hombre por cons.eguir el respeto de sus Oerechbs 

m~s elementales como son: la libertad, la igualdad, la seguridad y 

la verdadera separación de poderes, tomando en consideracibn que la 

ignorancia, el o 1v1 do y desprecio de 1 os Derechos de 1 Hombre, 
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ocasionan grandes males a los hombres, orlglnando con el lo Jas 

desgracias pUbl teas y la corrupción de los ;obiernos de los Estados 

despóticos, de los Estados·· cuyos fines son tos de querer 

aprovecharse de las desgracias de los hombres. 

Con la declaración francesa, se demuestra que su objetivo era 

constructiva y destructiva a la vez, en virtud de que los Derechos 

del Hombre, en el inicio de la revolución francesa no fueron 

respetados, toda vez que exlstian torturas flslcao que eran 

aplicadas a los hombres recluidos en la Baatllla, apenas con la 

finalización casi total de la revolución, se loara que el pueblo 

francés ejerza el derecho de poder tener en mente de los 

ciudadanos, la expectativa de alcanzar algunos derechos, como la 

libertad, la igualdad, la seguridad y Ja fraternidad, el monarca 

francés Luis XVI, sabia que estaba a la deriva, los intereses 

part i cu 1 ares a su corona, también es taba preocupado de 1 o que se 

manifestara por parte de los Estados Generales y la Asarablea 

Nacional, como fue posible que en aquella época ya existieran tres 

clases sociales y bien diferenciadas, pues existia Ja nobleza, el 

clero y el Estado llano. 

El estricto sentido resulta pavoroso que los hombres 

personifiquen representando el Estado, pues al asumir el don de 

mando, aplican el poder coactivo del Estado y cometen abusos en 

contra de otros hombres débiles del mismo pueblo del que haii 

surgido, 
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Los gobernantes están tentados por 1 a ma 1 dad y term l nan 

conformá.ndose por aat is facer su ma 1 Jeta, ejecutando actos vl o 1 en tos 

en contra de ia sociedad y asi mismo se ubican en el supuesto de 

ejecutar el desprecio de los Derechos de los Hombres que vlven en 

sociedad, al respecto encontramo~ lo que expone el maestro Carlos 

Slnchez V 1 amonte. 11 En efecto, es de temer que 1 os hombres que 

personifican el gobierno, se sirvan del poder social de que serán 

investidos para satisfacer sus tendencias particulares, en los 

casos frecuentes en que esta satisfacción 1 legue a ser Jncompatlble 

con e 1 l n terés genera 1 •. 20 

El temor de que un hombre represente al Estado y se encargue 

de castigar a los demás hombres de la misma sociedad a la que 

representa, será un acto arbitrario de un simple gobernante que no 

aprendió a uti 1 izar el poder que el Est&do le ha conferido para 

representarlo. 

El optimismo de Thomas Paine, su creencia en la natural bondad 

de los hombres, le lleva a sostener que: 'La sociedad es buena y se 

corrompe por el gobierno, especialmente cuando el gobierno es una 

monarquia• .:u 

2~ Sánchez VlaQonto, Carlos,•tos Derechos del Hombro en \q 
Revolucl6n Francesa•, Edicfor,qs Facultad de Derecho UNAM, 
Dirección General de Publicaciones, la, ad., México, 1956, 
pllg. 72 

2 ' Cfr. Soriano, Ramón y Bocarda, Enrlque,•EJ Sentido Camón y 
otros Escrtton 1 edltado por Tecnos, Madrid, Esp., la. ed., 
1990, p.XXl 
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Sl gu len do e 1 autor antes e 1 ta do, d l remos que para Thomaa 

Palne, •se considera que la Sociedad es buena porque los hombres 

son buenos. Naturalmente, el gobierno es el mal necesario, que 

cuando cae en manos de las monarquins histéricas ya no es el mal 

menor, sino el peor de Jos mates, de tal modo que es meJor vivir en' 

el E~tado de naturaleza, a pesar de sus inconvenientes, que es una 

monarqula, que a todos hace esclavos•.%= 

z: Soriano, Raa6n y Bocarda, Enrique, Op. Clt. p. XXI. 



CAPJTLJLO SEGUNDO 

CONCEPTOS FUNDAHENTALES 

2.J. La ConceptualJzacJdn d9 Jos Derechos Humanos. 

Et concepto y lo& rasgos do los Derechos Fundamentales o 

Derechos Humanos, en sl son muy poco significativas y IJevan 

con si so una redundancJ a. Acertadamente, todos \os Derechos son 

Humanos, sin en cambio, se le ha empleado desde hace algún tiempo 

y se le sigue empleando hoy en dla con un sentido especlflco, en 

relaciOn con determinados Derechos. 

Fodria manifestarse que hay un grupo de Derechos diferenciados 

de los demAs y que netamente son humanos por estar reconocidos 

un1\.'ersalmente. 

La noción Derechos Humanos, se refiere a todo ser humano¡ ya 

sea var6n, mujer o nli'\o y en extremo, tamtilén a las personas de 

edad avanzada, por lo que atendlendo a la palabra Derechos del 

Hombre, se general iza y va dirlgido a todo ser humano por igual¡ el 

hombre es e1 sujeto facultado, titular de principio a fin de !ás 

normas biisicas y fundamentales, inherentes a su persona y en 

atenciOn aJ criterio sostenido por la teoria de la fundamentación 

naturalista o derecho natural. 
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El hombre en cualquier punto de Ja tierra donde se encuentre 

los titulariza, no es para uno sólo, no para unos pocos, no es para 

algunos, siendo tajante este concepto, al sefialar que son para 

todos y cada uno de los hombres, en cualquier sociedad del mundo en. 

que se encuentren. 

Para el autor Werner Goldschmldt, nos dice que •eJ princlplo 

primario del valor justicia, consiste en facilitar el desarrollo de 

la personalld&d humana, esté sentando la base estimativa y 

axpllcatlva de los Derechos del Hombre. Por la peculiaridad de la 

naturaleza humana y de la vida humana, sobra razOn para mantener y 

defender el uso idlomAtlco, conceptual y valorativo de todas astas 

locuciones -Derechos Humanos, Derechos del Hombre, Derechos de la 

Persona Humana-•.== 

Resulta sorprendente y muy atractivo analizar cémo la 

construccl6n de estos conceptos sobre Derechos bAslcos y 

fundamentales, dan legitimidad y se levantan sobre dos ficciones: 

la primera, &erA sobre el valor justicia, que estarla en el origen 

de la sociedad y del poder polltico general. La segunda, seria lo 

relativo a la existencia de unos derechos naturales, previos a las 

relaciones sociales, politicas y jurldicas vigentes en un supuesto 

estado de naturaleza. 

::%:z Citado por: Bldart Campos, Germá.n J. ,•Teoria General de Jos 
Derechos Humanos•, Editado por et Instituto de Investigaciones 
Jurldloas de la U.N.A.M., la. ad. México, 1989, p.16. 



31 

2.2. Concepto de Derechos Humanos. 

Se presenta el problema sobre P.i co;-.. ::epto de Derechos Humanos, 

en relación a 13 deslgnactón, que se ha hecho para abordar lo que 

es un Derecho Humano, en particular si cada individuo tiene un 

derecho humano en asta vida, en esta sociedad y al primero es el 

Derecho a la misma. Una manera para plantear este concepto sobre 

derecho humano, constate en considerar que los derechos absolutos 

innatos e imprescriptibles, se fundamentan en laa necesidades de 

loa hombres. 

Las posibilidades de poder ser titular de un derecho; 

primeramente hablar del Derecho a la vida, es un avance hacia 

nuestro concepto de derecho humano, pues está dirigido a todos los 

hombres, el reconocimiento por parte de todos los miembros de una 

sociedad. estriba en que si para un miembro de la sociedad, el 

respetar un derecho a la vida de un hombre que vive dentro de una 

misma sociedad y a raiz de la cual. l~ autoridad es la encargada de 

vigilar y en su caso obligada a respetar ese derecho humano, ese 

derecho innato, ese derecho universal, que como hombre la propia 

sociedad le tiene reconocido como sujeto de derecho a la vida, se 

debe a tender a 1 as amp 11 as demandas de Jus ti e la socia 1 y 

me Jorami en to humano que rec 1 aman los hombres que vi ven en soc i edati 1 

dentro del régimen juridico estatal. 

Señalando conceptos relativos a los derechos humanos, estA el 
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c.rlterio sustentado por et maestro Ignacio Carril lo Prieto. "Los 

Derechos Humanos, son patrimonio de la sociedad y son, ante todo, 

limites al poder, al del Estado y al de otras fuerzas, 

fundamentalmente a las d11 la economia, que impiden la libertad y la 

igualdad de loa hombres, obedecen al principio originarlo de que Is 

sociedad está. fundada mediante un encuentro voluntario d'i los 

individuos y no puede tener otro fin que la felicidad de cada uno, 

es la medida en que ésta sea compatible con la felicidad de 

todos•.z• 

El Estado está obligado prlmer3mente a respetar loa derechos 

innatos, los derechos fundamentales, los derechos universales del 

hombre, para nosotros la definición sobre el concepto de Derechos 

Humanos, serA conjunto de normas jur1dicas creadas y reconocidas 

por el ordenamiento jur1dico esta•~3.I para observar Ja estricta 

aplicaclOn de los actos de autoridad, quedando el propio Estado, 

obligado a no violar et. Derecho; está es obligación de no hacer. 

La sociedad organizada podrA prevenir que los actos del Estado 

sean con arreglo a la ley, con apego a Derecho, teniendo como 

obligación el EGtado omitir conductas centrarlas a las normas 

jurldloaa. 

Sabemos por consiguiente, que los derechos naturales o 

derechos fundamentales del hombre que al parecer son generales y 

•• Carrillo Prieto, Ignacio, Op. Cit. p. 61. 
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ab~olutos, en realidad son particulares porque operan en retaciOn 

directa e indlrecta1 en cuanto un sujeto es victima de los actos 

emanados del Estado y afirmamos lo anterior toda ve:: que los 

derechos humanos son particulares, pues defienden o afirman 

necesidades concretas y estrictamente relativas a la ocasión de que 

se trate, porque cada hombre será vi et ima de 1 Estado, 

presumiblemente de un acto de autoridad, distinto al que le pueda 

suceder a otro. 

Ahora bien, que se pueda acudir al Estado, cuando un sujeto es 

victima del mismo, no quiere decir que si otro sujeto en iguales 

clrcunt1tancias se de'flenda de los actos de autoridad del Estado, en 

contra de un acto distinto del derecho que se le presume violado o 

se estima que el segundo sujeto también fue victima de un acto de 

aut:Jridad del Estado; el Estado sede de un poder desencarnado, pero 

a la vez fuente del poder de los hombres que gobiernan en su 

nombre, legitimar una forma de organlzactOn estatal que haga 

posible el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales, el 

desarrollo de la autonomia moral de los seres humanos, la paz, la 

seguridad y unas relaciones sociales y económicas justas. En 

definitiva, a mayor consenso, menor posibilidad de actuaciones de 

fuerza. Y si es verdad que el derecho se asienta sobre todo en wl 

consenso, es igualmente cierto qu·e, en Ultima instancia, debe poder 

contar con la fuerza para imponer a los desobedientes el respeto a 

sus normas. 
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Fuerza y consenso se encuentran entre si en una relación 

inversamente proporcional, de forma que, cuanto más extenso es el 

segundo, más se puede prescindir de la primera; la primaoia de uno 

y otro elemento constituye uno de Jos parámetros más 

significativos. 

Generalmente sabemos que los derechos del hombre serán 

particulares dependiendo las circunstancias en que tales derechos 

se le hayan violado por algún órgano del Estado. 

Estos derechos por su propia naturaleza cambian constantemente 

con las necesidades humanas y a medida que las necesidades de Jos 

hombres van ampl lándose 1 los derechos del hombre no miran hacia 

at rái;, s l no que es tos derechos por e 1 contrario avanzan hacia 

adelante; avanzando en la medida que lo hace la sociedad para el 

meJor de&arrol lo de la especie humana en cuanto a protección y 

preservación de derechos fundamentales del hombre, estos derechos 

son derechos para ejecutar y perseguir valores, valores como Ja 

Justicia, al respecto dice el autor Arnold J. Lian. wlos derechos 

del hombre son derechos universales o propiedades de los seres 

humanos como ta 1 es seres humanos o como i nd i v l duos de 1 género 

humano, inherentes al ser humano, donde quiera que se encuentre 

sin distinción de época, lugar, color, sexo, origen nt medio 

ambiente".:." 

J. Lten, Arnold,•Loa Dorechos del Hombre•, editado por 
Fondo de Cultura Econ6mtca, la. ed., México, 1949, p,28., 
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2.3. Titular d& los Derechos Humanos. 

L Frente a qu 1 én son opon i b 1 es esos derechos de la persona 

humana?. Esos derechos de la especie humana en el interrogante 

seftalamos inmediatamente que Trente al Estado son oponibles estos 

derechos y en el sentido de la relación de alteridad, o de ta 

relaciOn ambivalente entre las partes señalamos al sujeto activo 

como t 1 tul ar de esos derechos, que es e 1 hombre y en e 1 sentido 

opuesto señalamos al Estado, como sujato pasivo, sujeto 

Juridicamente obligado a respetar los derechos fundamentales de la 

especie humana. 

ta relación de alteridad, se da entre sujeto activo, titular 

de los derechos y sujeto pasivo Estado, obligado a cumplir con la 

observancia; para respetar los derechos humanos de cualquier acto 

de autoridad que provenga del propio orden juridico estatal. Con la 

sola salvedad cie que el Estado es el indicado para respetar los 

derechos, consagrados, que provienen de un acto emanado del mismo. 

Actos da autoridad, el hombre puede hacer vale~ sus derechos 

de la especie humana, frente al Estado, cuando se encuentre en 
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estrecha relact6n de alteridad, ambos tanto como sujeto paslvo y 

como sujeto· activo, respectivamente. 

No podemoa exigir una obl lgación frente a quien carece de toda 

relación conmigo, o por decirlo mAs estrictar.iente, no podemos 

.exigir un derecho a una actividad que es ajena a ml prestación que 

estoy sol lc:itando al Organo Estatal; sólo debe revestir el carActer 

de obl lgatoriedad, frente a quien se haya obligado conmigo a 

prestarme un servicio, por la relación que entre ambos existe, ei 

frente al Estado, yo exijo se me garantice el derecho a la salud 

por ser sujeto de ese derecho, sólo al Estado pu:do exigirle la 

correspondiente obligación a manera de ejemplo, presentamos lo que 

d 1 ce el autor en mene i ón Germ~n J. B i dart Campos. •En caso de 

accidentes o epidemias. puede ser que todo médico tenga el deber de 

prestar sus servicios profesionales aún gratuitamente, o de 

trasladarme a un centro asistencia 1 para ser atendido y que su 

omiai6n se equipare a una violación a mi derecho a la vida y a la 

sa 1 ud. Pero por 1 o d l cho, se advierte que no hay que 1 1 egar a 1 

1 imite de las extravagancias 1 cuando se trata de encontrar a 1 

sujeto pasivo y a su correspondiente obl igaci6n, frente a cada 

derecho de un hombre determinado•. 2 • 

"Los derechos que sirven de fundamento a la esfera de 1 ibertad 

social, son caracterizados desde la Edad Moderna, brevemente como 

Bldart Campos, Germán J.,•Tcoria General de loe Derechos 
Humanos• 1 editado por el Instituto de Investigaciones Juridlcas 
de la U.N.A.M., 1a. ed., México, 1969, p. 19. 
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derechos del hombre•. 27 

L& pal&bra explica muy bien que se trata de derechos que 

tienen su fundamento en la mlsma naturaleza del hombre. Los 

prlncipioa aplicables pertenecen, en parte, al Derecho Natural 

Primario y en parte, al Derecho Natural Aplicado, lo que tiene por 

consecuencia la diversidad con que encuentran vigencia en los 

distintos paises. Los Derechos del Hombre garantizados en las 

Constituciones de los Estados, se llaman Derechos Fundamentales. 

Se ha utilizado también en muchos casos, el concepto titular 

de los Derechos Humanos, como pauta para medir el grado de respeto 

y cumpl imlento de los principios de los Derechos Humanos. Hasta 

cierto punto, la costumbre ha hecho que se reconozca que sus normas 

obligan a los Estados. 

El cumplimiento progresivo del concepto titular de los 

Oorechos Humanos y los principios que rlgen a éstos dependen en 

gran m9dida de la educación. 

La escuela. al igual que otros sectores sociales, tienen qua 

desempe~ar plena y eficazmente la función que le corresponde en la 

ense~anza de los prlnclpios de los Derechos Humanos y ajustar a 

ellos la actitud y comportamiento de los futuros ciudadanos. 

=7 Cfr. Mesoner, Johannes,•Etlca Social Politlca y Económica 
a la Luz del Derecho Natural",edltado por Rialp Navarra, S.A., 
Pamploma, Madrid, Esp., la. ed. 1967, p. 508. 
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La &$cuela tiene muchos fines que cumplir, pero poco revisten 

tanta importancia para al futuro de la sociedad como la enseñanza 

de esos principios y el respeto ineludible al titular de esos 

Derechos Fundamentales del hombre. 

Para al autor, Jacques, Maritain, quien sostiene •que la ley 

natural y la luz de la conciencia moral en nosotros, no prescriben, 

solamente hacer o no hacer ciertas cosas; reconocen asl mismo 

derechos on particular, derechos vinculados a la misma naturaleza 

del hombre. La persona humana tiene derecho por el hecho de ser 

una persona, un todo dueño de s 1 y de sus actos y que por 

consiguiente no es sólo un medio, sino un fin: un fin qua debe ser 

tratado como ta1•.~• 

Para .J' aoques Lec 1 ercq, apunta d 1 c i ende que "cuando 1 a sociedad 

hace que reine la seguridad, protege el Derecho de loe Hombres a la 

vidaJ cuando exige que 1 os ciudadanos expongan la vida en su 

servicio, hace uso de su derecho a exigir que los individuos se 

subordinen al bien común".~• 

2• Marttaln, Jacques,•Los Derechos del Ho•bre•, editado por 
Ed. La Pleyade, Buenos Aires, Arg., la. ed., 1972, p. 70, 

2• Leclercq,Jacques,•Darechos y Deberos del Hombre•, Ed. 
Herder, Barcelona, España, la. ed. 1965, p. 22. 
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2.4. Los Derechos Humanos antes da la lndependencJa. 

Ct"eemos que era mucho mayor el número da españoles que 

ha.bitaban en la Nueva España, a principios del siglo XIX, pues 

mi les fueron asesinados y muchos mas muertos en campaP'ia a los 

españoles muertos en campai'la, se les ! Jamaba gachupines, esta 

palabra india Caczopln, que significa el que punza o pica con el 

zapato, aludiendo a esta frase o refirlóndonos a esta palabt"a de 

punzar o picar con e 1 zapa to, es referirse d 1 rectamente a 1 as 

espuelas, también tenemos la palabra, crlol los que se refiere a los 

hljo1:1 de españoles, nacidos en las tierras de la Nueva España, 

ambas palabra&, tanto la de gachupín y criollo, llegaron a tenerse 

por ofensivas con la marcada rlvalid~d entre europeos y mexicanos. 

La mayor parte de españoles jóvenes y generalmente de familias 

muy pobres, honradas de labradores y en especial, eran provenientes 

de las provincias de G?.I icia, como el loo iban con el fin de 

adquirir fortuna, se dedicaban a toda clase de trabajo sin 

importarles las distancias, los pel lgros, los malos tratos, incluso 

ni los el !mas de las costas mexicanas. 

Eran muy pocos los espai'\oles que se regresaban a la peninsula, 

pues la mayor parte se casaba y los que no lo hacian, dejaban ál 

morir buena parte de su fortuna en instituciones de beneficencia y 

caridad como es el caso dejarlos en manos del clero. 
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El español, consideraba a México como su patria y buscaba 

,,undar una familia en ella; esto quiere decir que si pa.ra los 

españoles a quienes se les daba protección, tenian considerados BUS 

Derechos Humanos, al tratar de fundar una familia; pocos eran loe 

criollos que conservaban sus fortunas que les hablan heredado sus 

padres, pero, más sin embargo, muchos españoles dejaban a sus hijos 

vivir en la ociosidad, la experiencia ha enseñado que los educados 

en la penlnsula, eran en general afectos a los españoles y con 

menos pretensiones sobre su nacimiento, pues hablan conocido a sus 

honrados parientes con los cuales conservaban durante el resto de 

su vida buenas y afectuosas relaciones. 

Muy pocos eran los españoles que tan despóticamente obraban 

pues, la gran mayoria, sobre todo los ricos, parecian avergonzarse 

de lo que tanto los honraba; de que conocieran sus hijos a sus 

humildes allegados; de que vieran que, nacidos pobres, el los, con 

su honradez, su laboriosidad, su economia y sus ·costumbres hablan 

hecho fortunas, que proporcionar a sus hijos educación y 

comodidades que ellos no habian tenido. 

La raza criolla, la hispanoamericana pura, ha disminuido desde 

1810, no sólo por el atroz sistema de los hombres que an ese año 

levantaron el eGtandarte de la rebelión, sino también por el que 

después de la Independencia, siguieron los presidentes Guadalupe 

Victoria y Vicente Guerrero, que formados en la escuela de ID 

rebelibn, hicieron salir del pais a todos los españoles, causando 
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aunque sin derramar sangre, la misma destrucción de familias. 

No ha bt a 1 1 ber tad de l mprenta, ni se hab 1 aba de Derechos 

Individuales¡ pero a nadie se insultaba o ultrajaba impunemente; el 

hombre honrado estaba verdadaramente protegido; no se sacaba de su 

choza al indio laborio~o, como se ha hecho después de la 

independencia. 

Eran lo• indios, una clase muy privl Jeglada1 los soberanos 

desde la inmortal Isabel· la Católica hasta Carlos IV, los 

protegieron con mucho empe~OI todas las lcyeG; todas las 

disposiciones que dictaron, eran verdaderamente paternales. 

Los indios eran considerados como inferiores en facultades 

intelectuales y más débl les flsicamente que las demás razas, la 

legislación tendla a protegerles centra los m~s fuertes; se les 

autorizó a conservar sus antiguas leyes, usos y costumbres en todo 

lo que no se opuaiora a la religión católica; cabe hacer notnr que 

al para los soberanos era importante que se protegieran con mucho 

interés, con bastante empeño todas las disposiciones que se 

dictaran con actitud paternallsta, hacia los más débiles o 

desproleg i des 1 no cons l n ti ando 1 as ve jacl enes que padec i an 1 os 

indica por parte de los alcaldes. 



2.5. Los Derechos Humanos en Ja Constitución de CAdlz de 

1812. 

La Constitución de 1812, hizo la declaración solemne de que Ja 

naciOn está obligada a conservar y proteger la libertad clvll, la 

propiedad y 1 os demAs Derechos 1eg1 t l mes de todos 1 os i nd 1 vi duo& 

que componen la nación española, y no son otros que los Derechos 

del Hombre; es decir, •tos derechos cardinales que el hombre por el 

sólo hecho de serlo, tlene y ha de tener siempre, asi como los 

medios formados en la ley fundamental para asegurar el goce de 

estos Derechos, son lo que propiamente se 1 laman garantias 

individuales".~º 

Isidro Montlel y Cuarte, sigue sosteniendo "de modo que 

podemo~ decir que nuestra legislacl6n fundamental, ha reconocido 

siempre los Derechos del Hombre; pero sin erigirlos en principio y 

sobre todo sin haber sabido garantizarlos de una manara precisa y 

eficaz, como es indispensable hacerlo para que no se conviertan en 

puramente nominales•.3i 

En 1806, en México y el resto de las colonias espafiolas en 

América, la reacclón de los criollos en contra de los peninsulares¡ 

reacción da efectos enormes, pues en las independencias de dichos 

Cfr. t1ontiel y Duarte, Isidro, •Estudio sobre Garantlas 
lndlvlduales•, Ed. Porrúa, S.A. ,2n. ad., México i972, 
p.6. 

lblde11, p. 6. 
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paises hispanoamericanos en el triunfo del conatituolonallsmo 

moderno y todo lo que el lo representa} triunfo definitivo del 

principio de soberanla popular, reconocimiento de los Derechos del 

Hombre e lnatauractOn del Estado de Derecho-

Un~ de esos rasgos distintivos de las na.clones 

hiapanoamericanae en los primeros años de su vida independiente, 

fue precisamente Ja ulterior influencia y aplicaclOn de Ja 

Constitución da C~dlz. 

La ley suprema de 19 de marzo de 1812 se aplicó en ·forma 

diversa en las diferentes colonias, pues en algunas ocasiones, 

dlcha ley fue muy tenue o parcial: en cambio en otras provincias 

como en la Nueva España y Centroamérica, se dio una real vigencia 

y m3yor influencia en el con6tituctona1ismo posterior. 

2.6. Los Derechos Hu•anos en la ConstJtucl6n de 1824. 

Del primero de abrll al 3 de octubre de 1624, el Congreao 

discutió el proyecto de Conat1tuci6n Federativa. da los Estados 

Unidos Mexicanos, que publicó el dia 4 de este último mes can 1a 

denominación de Constitución Federal de loa Estados Unidos 

Maxiea.noa. 
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A la luz de Ja técnica que cuenta en su favor con siglo y 

medio de poaterlor experiencia, puede verse que en esta 

constitución que adopta 1 a forma re pub 1 i cana de gob 1 erno, que 

reconoce les principios del régimen de Derecho Individualista y 

Liberal -soberanla popular, gobierno representativo, anuncio de la 

proclam~ción de los Derechos del Hombre y separación de poderes- y 

que se decide ensayar el sistema federal por primera vez en los 

pueblos de origen 1 atino, se resumen cuatro d 1 versas tendencias que 

viven por los causes de la ley fundamental norteamericana y del 

Código Gaditano. 

Toma la carta constitucional del 24 su sobriedad, por lo que 

hace a la declaración de los Derechos del Hombre, de la 

Constitución de Cá.diz y se apega al sistema anglosajón en lo que ve 

a la organización gubernativa que ha de garanti::ar el respeto a 

esos Derechos. 

"Fue la Constitución de 1824 una transacción entre el progreso 

y el retroceso, que lejos de ser la base de una paz estable y de 

una verdadera libertad para la nación, fue el semillero fecundo y 

constante de las convulsiones incesantes que ha sufrido la 

República y que sufrirá todavla mientras que la sociedad no recobre 

su n 1ve1, haciéndose efectiva 1 a i gua 1 dad de derechos 

o~litacionee entre todos los ciudadanos y entre todos los hombres 

que pisen territorio nacional, sin privi legtoa, ain .fueros, airi 
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monopolios y odiosas distlnclones•.=2 

Reflexionar aobre la importancia de la Constltuci6n Federal 

del 4 de octubre de 1824, obliga a estimar -aunque sea l lgeramente

hechos anteriores que explican el resultado, pues aquel código no 

fue elaborado al calor de una pasión o de un partido, sino como 

expresiOn de vario• años de lucha popular, carencias inquietudes, 

sacrificios insurrecci6n, vida y muerte de caudillos y lideres 

insurgentes. 

•No os posible en esta oportunidad realizar el anAlfsls, asi 

sea superficial de los Derechos del Hombre, consignados en el 

decreto de Apatzingén, ya que Jos mismos son bien conocidos y han 

sido anal izados en forma muy ampl la por varios tratadistas, pero si 

podemos consignar como llugtrativo el articulo 24 de este 

documento, de acuerdo con el cual la felicidad del pueblo y de cada 

uno de los ciudadanos, consiste en el goce de la igualdad, 

seguridad y 1 ibertad, la integra conservación de estos Derechos, es 

el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las 

asociaciones pol!tlcasw. 3 ~ 

E• l ndudab 1 e que es ta pensam len to 1 o campar t lan 1 os 

32 Sierra J, Carlos,•ta Constitución Federal de 1824. Ralz y 
Proyección Hlotl:irlca•,Ed., Gráficos de la Cá.mara de Diputados, 
la. ed., México, 1974, p.151 y 152. 

Meto Abarrategui, Andróo,•La Constitución Federal de 1824•, 
editado por la U.N.A.M., la. ed., México, 1976, p. 28 y 29. 



46 

constituyentes de 1823-1024, al tomamos en cuenta lo establecido 

por el articulo 3o. del Acta Constitutiva de la Federación, en el 

cual se estableció: la Nación astl obl lgada a proteger por leyes 

sabias y justas los Derechos del Hombre y del ciudadano. 

Pero si en 1624 se adopto un criterio diverso en cuanto a un 

catalogc general de Derechos Fundamentales, se debió a que, por una 

parte, \06 integrantes del Congreso de Chllpanclngo, tuvieron en 

cuenta las declaraciones francesas que hemos mencionado con 

antelación y por el contrario, los constituyentes que elaboraron la 

Carta Federal da 1824 1 se inspira.ron como es bien sabido, en la 

Constltucl6n Española de Cádlz de 1812 1 que no consigna sino 

algunos Derechos, aislados de car,cter individual y en la 

Constltuci6n Federal de los Estados Unidos de 1769, que muy 

circunstancialmente, hizo referencia a los Derechos Fundamentales 

y no fue si.no hasta 1791, cuando se aprobaron las diez primeras 

e~mlendas de la• cuales se consignaron varios Derechos Humanos. 

2.7. Los Derechos Humanos en la Constltuol6n 

Conservadora de 1836. 

Parece infructuoso el estudio de los Derecho& Fundamentales, 

en la Constitución Conservadora de nuestro pais durante el año de 
1636. A 1 rea 11 zar un ané. 1 ls is somero de 1 os Derechos Humanos 1 
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marcados en tal Constltuc16n, por un lado, nos permite saber el 

pensamiento de los mexicanos de aquel la época, en las declaraciones 

de Derechos del citado cuerpo legal constltuctonal. 

En la Constitución Mexicana de 1836, existen ciertos 

requ 1s1 tos personal es para poder ad J ud 1 caree dete"rm i nadas Derechos 

Fundamentales, como lo es el privilegio del clero y de la milicia, 

mismo del que gozaban cada uno de estos sectores. 

En la Constitución de 1836, existia una limitante, a quien 

pretendia ser titular del Poder EJecutlvo, pues como requisito 

debla percibir mAs de cuatro mil pesos anuales. 

Los encargados de la redacción de la Constltucl6n Centralista 

de 1836, obstaculizaron el proceso de evoluci6n, de los Derechos 

Bá.sicoa y Fundamentales, retrocediendo en gr_an medida en lo que ya 

se tenia ganado en materia constitucional. 

Al respecto, encontramos lo que afirma Rodolfo Lara Ponte. ~No 

podia existir una completa declarac16n de Derechos en tanto 

estuviera vigente una Constitución Centralista que establecia una 

serie de principios anti-igualitaristas y clasistas, provocando la 

consolidación de los grupos sociales mAs favorecidos en aquel la 

época• , 3 .-

~· tara Ponte, Rodolfo, •Los Derechos Humanos en ei 
Constltuclonalls•o Hexlcano•editado por el Instituto de 
Investigaciones Juridicas de la U.N.A.M., la. ed., México, 
!993, p. 86. 
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2.B. Los Derechos Humanos en Ja ConstJtucl6n Conservadora 

de 1843. 

La Junta Nacional Leg.lalativa, se or¡anl:h a principios de 

1643, y formó las bases de Organización Polttlca de la Nación. 

La nueva Constitución Centralista, suprimia el Supremo Poder 

Conservador establecido por la Constitución de 1836, se notaba un 

podar vigoroso que de tal forma ejercla ol Poder Ejecutivo sobre 

los Poderes Legislativo y Judicial, quienes quedaban subordinados 

al primero. 

Las bases org6nlcas de 1843, depositaron el Poder Legislativo. 

en un Congreso dividido en dos Cámaras y por lo que respecta a la 

sanción de las leyes recala en el Pre~fdente de la República. Para 

ser d l pu ta do como requ l si to, era i nd i spensab 1 e que éste tuv 1 era una 

renta anual efectiva de un mil doscientos pesos, que procediera de 

capital flalco o moral. 

Para Ar,:ustin Cue CAnovas, quien apunta diciendo. "En otros 

lugares de Puebla y Oaxaca, se produjeron movimientos de indigenas 

armados en contra de Jos pro pi etarios de f i neas, a qui enes acusaban 

de haberse apoderado de los terrenos del común y de los 

des va 1idos 11
• 3 =" 

3 0 Cue Cánovas, Aguetin,•Htstoria Social y EconOmioa de 
~. editado por Trillas, vfgésimoquinta reimpresión, 
Mé•lco, 1965, p. 365. 
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En esta última aseveración, podemos considerar que los 

indígenas de Puebla y Oaxaca, al saber que habian sido viciados sus 

Derechos Fundamentales: pues toda vez que se enfrentaron armados 

contra loa propietarios de fincas, a los que acusaban de haberse 

apoderado de terrenos de la comunidad, resultando en este caso, 

haberse violentado el Derecho de Propiedad de la Sociedad Indígena, 

siendo éste come uno de los postulados de Jos Derechos Béslcos y 

Fundamentales mas anhelados por esa sociedad. 

2.9. Los Derechos Humanos en la Constl tuolón de 1857. 

La Constitución del 5 de febrero de 1657, dedicó 29 articules, 

su sección 1 del ti~ulc 1, a los Derechos del Hombre y comienza por 

asentar un preAmbulo rotundo con una afirmación teOrlca, profesión 

de fe rousaonlana del conocimiento que el pueblo mexicano hace de 

que 1 os Derechos de 1 Hombre, son 1 a base y e J objeto de 1 as 

instituciones sociales, por lo que todas las leyes y todas las 

autoridades del pais deben respetar y sostener las garantlas que 

otorga la Constitución; en los veintisiete articules siguientes, 

hace una enumeración de Derechos y en el articulo 29, trata de los 

casos y 1 a forma en que 1 en e 1 rcuns tanc 1 as es pee i a 1 es, se pued<Jn 

suspender las garantlas. 

En la Constttuci6n de 1857, se observa que es muy amplia y 
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metódica, que casi puede asegurarse que estan comprendidas 

cualquier situación juridlca, que no pudiera estar regulada dentro 

de los articulo• del 2 al 28. 

-No solo basta que el ser humano se asome a la vida y vea el 

paso de sus Derechos por la Constituc16n, lo cubra, lo proteja con 

su manto para que cua tquler autoridad, asi como caciques se 

detengan, al ejercitar una acclbn en contra de loa particulares y 

den rienda suelta a sus pasiones, aln existir freno alguno o 

contrapeso que impida que los intereses de loa m~s débl les e 

indefensos, tengan que sor defendidos por la Ley del Estado•.=~ 

Hacer 1 a enumeracl On de los Derechos del Hombre, pero de 

acuerdo a las exigencias del medio social, porque al establecer los 

Derecho& que p·uede tener el hombre, en un Estado natural, sln 

existir sociedad, sin ley y sin gobierno, nos conducirla a 

presuponer un contrasentido, porque el concepto de Derecho supone 

la existencia de otros hombres ante quienes se haga efectivos esos 

Derechos y ante la autoridad que lo lmponga. 

Será circunstancialmente la enumeración de las facultades que 

como •oarechos del Hombre", se adjudiquen al ser humano con la sola 

cons 1 deracl On que por na tura 1 eza ha de gozar de 1 a vida e 1 

Individuo. 

Machorro Narvaez, Paulina. 1 La Constitución de 1857•, 
editada por Imprenta Universitaria, la. ed., México, 1959, 
p. 7. 
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2.10. Los Derechos Humanos en la Constltuclbn de 1917. 

Abarca mé.s de 60 prlnclplos sobre Derechos Humanos, la 

Const.ltución Mexicana de 1917. Esta ap:-ectactón. se sostiene 

aplicando la lógica jurldica, ya que si nueE:tra Constitución 

contiene 136 articules, lógico es pensar que por lo menos 60 de los 

prlnclpios correspondan a Derechos Humanos. 

Se justifica como método de explicación, una clasificación de 

ellos únicamente. 

No existe nlngón derecho que corrt!latlvamente no tenga una 

obligación individual, como tampoco existe una garantla social sin 

su correlativa obl l~aclón sociu..l. 

Afirmando que los Derechos Humanos están comprendidos 

históricamente en dos declaraciones; las dos declaraciones tienen 

una misma finalidad: proteger al hombre. Hablar de los Derechos del 

Hombre, sólo tienen sentido si esos derechos se encuadran dentro 

del marco social. Por eso, vemos la existencia de una frontera 

entre una declaración y la otra. 

•Hay sarantlas individuales refiriéndose a la declaraci6n del 

siglo XVlll, que ea dificil encuadrar dentro de una 
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subclaslflcación, pues perfectamente se les puede colocar en dos o 

maa subclaslflcaclones. Pero lo que complica la altuaclón, es que 

existen determinadas garantías que es imposible clasificar por su 

naturaleza lntrinseca: más que derecho&, son obllgacionca y están 

colocadas en la sección 1 del Titulo Primero de la Constitución; 

pero la dificultad no es sólo formal, slno de contenido¡ a pesar de 

ser obligaciones, son derechos, en el sentido de que si al 

cumplirse la obligación, redundan en beneficio directo de la 

persona que se coloca en el aupuesto. Mla aún, por el hecho 

biológico de vivir -en un caso-, se tiene principalmente la 

obligación que puede convertirse en derecho. A estas nociones, las 

hemos denominado, Derechos de Nalurale:a Mixta•. 37 

Recordemos que los Derechos Humanos, astan conformados por dos 

grandes declaraciones: 

La declaración de los Derechos del Hombre, como 

l nd 1 v l duo, y 

11 La declaración de los Derechos del Hombre como integrante 

de un grupo social. 

La declaración de Derechos del Hombre como individuo, se 

37 Carpizo Mcgregor, Jorge,"La Constitución Mexicana de 1917•·, 
editado por la Dirección General de Publlcactones, 
U.N.A,M., Coordinación de Humanidades, 1a. ed., México 
1969, P• 166. 
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divide en tres grandes partes: los Derechos de Igualdad, Ltbertad 

y Seguridad Jurldlca, 

Comentaremos brevemente las garantlaa individuales anunciadas 

en la Constitución de 1917. 

Las garanttas de igualdad, tienen como fundamento la idea de 

que todo hombre es persona, que lo desigual por naturale~a, es 

igual ante la ley por el hecho de ser el hombr& un animal volitivo 

u In tal l¡unte. 

Todo individuo, tiene las garantias que otorga la Constitución 

y ninguna puede ser excluido sin goce Justificado de ellas. 

Las libertades de la persona humana en el aspecto flslco, 

constate en asegurar al hornbre primordialmente su vida y su 

libertad de locomoclOn en los diversos imbltos. 

Las libertades de la persona humana en el aspecto espiritual, 

son la elovaci6n del hombre a su meta: forjarse un destino y 

realizarlo. 

•ta libertad, es un componente ontológico esencial del 

Derecho. La misi6n de éste, deber~ ser inspirado y partiendo de 
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aquélla, proteger la libertad del hombre•.=m 

La libertad, es el fundamento y fin del sistema jurldlco. 

La l 1bertad, por tanto, no seré. enemiga de la ' ley, no son 

conceptos que &e deban enfrentar, sino complementar. 

=• Rocamora Garcfa-Valla, Padro,•Agresividad y Derecho•, 
editado por Boaoh, Casa Editorial, S.A., la. ed.,1990, 
Barcelona, Espafia, p. 34. 
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E J fundamento de 1 oa Derechos Humanos 1 con ten l do en e 1 

articulo 102 Constitucional, apartado 11 8 11 , con la func16n de la 

libertad social, polltlca y Jurld!ca que da cauce al desarrollo de 

!a dignidad huoana. 

El nuevo marco Juridlco de ta Comisión Nacional 1 compuesto de 

la adición conatituclonal al articulo 102, con un aparato •e•, 

representa un avance significativo en relación con el decreto por 

el que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Para continuar en el avance de nuestra exposición entre el 

marco jurldlco anteriormente en vigor y el actual, no sólo es áe 

carécter formal, sino también tiene relación con el contenido. 

Constitución es un pacto jurado entre el rey y el pueblo, e.ato 
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nos contestarla un Jurl&ta, o bien podrla decir que una 

constitución es la ley fundamental proclamada en un pala que 

establece la or¡ani~ación del Derecho Público en esta nación. 

Para el autor Ferdlnand Lassalle, sostiene •que una 

constltuci6n que no reGponde a los factores reales de poder, no 

puede mantenerse vigente. Q11e las disposiciones jurldicas ~e una 

constltuciOn, deben expresar las relaciones sociales y politicas de 

un pais para no ser una mera hoja de papel•.3~ 

En la obra de Lassalle, se hace una demostración soclolOglca, 

polltica y jurldlca da lo que se esconde en la realidad, sobre la 

vida jurldlca de las constltuclones y ademAs, también, la sociedad, 

busca estar siempre traa los postulados de una carta -fundamental, 

ya que sl blen es cierto que para el derecho nace un precepto 

conatituclonal, para la aocledad en general tamblén y en 

consecuencla, la realidad sera distinta para la una como para la 

otra, pues muchas veces, la ley suprema, cuando nace a la vida del 

derecho, refleja problemas de poder y no de derecho. 

Esta evolución y particularmente la -fructifera y notable 

exper t ene la de 1 a Com l s l ón Nac i ona 1 de los Derechos Humanos, 

culminó con la reforma constitucional que analizamos y que 

introdujo el apartado •e• del articulo 102 de la Constitución 

Lassalle, Fordinand,•tqué es una Constitución?, ediciones 
y distribuciones Hisp~nicas, S.A. de c.v., la. ed., México 
1967, p. 60 y Bl. 



57 

Federal, con las reglas bAsicas a fin de que el Congreso de la 

UnlOn y las Legislaturas de los Estados, en el Ambito de sus 

respectivas competencias, establezcan organismos de protección de 

Derechos Humanos, con las caracterlstlcas del Ombudsman, tal como 

se hablan venido desarrollando, segün se ha visto, tanto en el 

imblto federal como en el local. 

Pero 1ndudab1 emen te 1 e 1 órgano protector mtls importan te, es 1 a 

Comlsl6n Nacional de Derechos Humanos, creada por acuerdo 

presidencial de 5 de junio de 1990 y cuyo reglamento, fue elaborado 

por al Consejo de dicha Comisión durante los dlas 18 de Junio a 9 

de Jul lo del ml&mo año de 1990. 

No obstan te, que de acuerdo con su marco Jur 1d1 co or l g 1na1 , la 

Comi~ión dependla de la Secretaria de Gobernación como órgano 

dedconcentrado, desde sus inicios demostr6 un grado excepcional de 

independencia qua le otorgo amplio prestigio en todos los sectores 

sociales y ademAs fue el inicio de una cultura de lo& Derechos 

Humanos, que e& un factor esencial para lograr su verdadera tutela, 

En cumplimiento del mandato constitucional y para desarrollar 

los principios generales del articulo 102 81, se expido ol 25 de 

junio de 1992 la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanot, 

que junto con un nuevo reglamento interno, aprobado por el consejo 

de la entidad, son los instrumentos juridicos que regulan la 

estructura, facultades y funcionamiento del organismo, 
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Puest.J que ambas disposlclones llenen un carácter 

complementario, se debe proceder a su examen conjunto. 

En cuanto a la naturaleza jurldlca de la entidad, la Ley prevé 

que se trata del organ lamo deseen tra 11 za do 1 con persona 1 i dad 

jurldica y patrimonio propios, cuyo objeto esencial es la 

protección, observanc la, es tud lo y d l vu l gac i ón de 1 ca De raches 

Humanos previstos por el orden juridlco mexicano, 

La Comisión pasa entonces da ser un órgano desconcentrado de 

la Secretarla de Gobernación, a ser un organismo descentralizado, 

Sin duda, este es uno de los c~mbios de mayor trascendencia 

que introduce a la Ley, puesto que la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, se desprende de la tutela de la Secretarla de Gobernación, 

tutela que era meramente formal, ya que la Comisión gozaba de una 

verdadera independencia. Esto se refleja en un conjunto de 

disposiciones de la Ley y el Reglamento, que garantizan la 

autonomia de la Institución frente al Poder Ejecutivo, Sin 

embargo, es de notar que de acuerdo con la teorla del Derecho 

Administrativo, aún los órganos descentralizados conservan algún 

grado de dependencia respecto del Poder Ejecutivo, de ahi que a lo 

largo del proceso legislativo que culmin6 con la expedición de la 

Ley, se manifestase una vigorosa corriente de opini6n que impugnaba 

por la definición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comO 

un organismo públ leo autónomo. El asunto termina siendo una 
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discusión bizantina porque no importa la deflnlci6n de ta 

l nst l tuc i ón, s 1 no consagrar 1 os mecan 1 smos efect 1 vos que 3se11ure 1 a 

independencia del ·ambudsman, lo que consigue de sobra la Ley 

mexicana. 

Uno de los prlnclplos fundamentales del Estado de Derecho, es 

la garantia de las Libertades lndlvlduales de los asociados; sin 

embargo, a ralz de los cambios radicales que ha sufrido la 

concepción original de las funciones a cargo de la administración 

y que ha redundado en un incremento desproporcionado de éstas, hoy 

en dla, es precisamente el Estado el m~s importante conculcador de 

los Derechos Fundamentales de ous súbditos, sobre todo en los 

paises en vlas de desarrollo. 

Una d1•1is16n do competencias entre ta Comisión NacionaJ de 

Derechos Humanos y las Comlsionea Locales, en virtud del carácter 

de la autoridad o Servidor Públ leo responsable de la presunta 

violación; surge si éste último es un funclonarlo federal, sera 

competente la Comisión Nacional; si, por el contrario, se trata de 

emplea dos es ta ta 1 es o mun i el pa 1 es, 1 e corresponde conocer a 1 as 

Comisiones Locales1 al se trata de violaciones en las que estén 

involucrados, tanto autoridades o servidores públicos de la 

FederaciOn, como de las entidades f<.:!'deratlvas o municipios, Ja 

competencia, se surte en favor de la Comisión Nacional. Asimismo, 

como la mAs alta instancia dentro del sistema mexicano de 
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protección no Judicial de los Derechos Humanos, la ComisiOn 

Nacional conoce de las inconformidades que se presenten en relaciOn 

con 1 as recomendac 1 enes y acuerdos de J as com 1s1 enes es ta tal es 1 ast 

como de las quejas ante la inacción u omisi6n de éstas ~!timas. 

3.2, Origen y Evolución do la Comisión Nacional de 

Der~chos Humanas. 

El surgimiento dinAmico de una cultura de Derechos Humanos en 

la sociedad civil mexicana, motiva a la Secretaria de Gobernación, 

Dependencia encargada de conducir la politlca interior del 

Ejecutivo Federal, en lo relativo a la protección y defensa de los 

Derechos Humanos, a crear el 2 de diciembre de 1986, la DirecciOn 

General de Derechos Humanos, Instancia del Gobierno Federal a la 

que se 1 e encom landa 1 a defensa, promoc 1 On y sa 1 vaguarda de 1 os 

Derechos Humanos. Para tal efecto, se le faculta para establecer 

mecanismos de enlace y coordinación con entidades, instituciones y 

organismos públ leos o privados y a promover la apl icaci6n y respeto 

de los Derechos Humanos. 

El signo predominante ~n estos derechos fundamentales, es ~e 

tipo 1ibera1 , pues en e 1 mejor de 1 os casos, se nota una e 1 ara 

tendencia, a la más exacta protección y respeto a estos Derechos, 

dentro de nuestra legislación constltucional. 
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Se aclara a la sociedad en general que, se trata de asegurar 

e 1 puntual respeto de 1 os Derechos Bis i cos de 1 hombre. Por ta 1 

razón se prosigue con la ampliación y detalle de éstos. 

Con ese propósito, en junio de 1990, se creó ta ComisiOn 

Nacional de Derechos Humanos, lnstltución que tiene a su cargo 

servir a la sociedad mexicana dándole una partlclpac16n activa en 

la ldentlflcacl6n y denuncia de aquellos actos de las autoridades 

que en alguna forma comportan o pueden comportar la violación de 

Derechos Humanos. 

El 19 de diciembre de 1990 fue presentado el Dictamen de las 

comisiones en la CAmara de Senadores. Este documento destaca la 

adhesión de la Iniciativa a la ley suprema, en general y presenta 

descripttvamente, los princlpales puntos de la reforma 

constitucional, 

Se indica que las propuestas corresponden a expresiones del 

Ejecutivo en su Informe de Gobierno l1990J, a fin de que en los 

ordenamientos procesales "se incorporan elementos que hagan eficaz 

el propósito de asegurar el imperio de las garantlas individuales 

que en matarla penal establece la Constituci6n Polltica de los 

Estados Unidos Mexlcanos". 4 º 

"'º •otario de los Debates de la CA11ara de Senadoroe del 
Congreso de loa Estados Unidos Mexlcanoa•, del 20 de diciembre 
de 1990, p.3. 
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En este proceso de cambio y mejoramiento. el Ejecutivo Federal 

propone la creación de la Com1sl6n Nacional de Derechos Humanos 

como Institución Federal para promover y adoptar medidas tanto de 

orden legislativo como de carácter administrativo. 

Asimismo, a propuesta de las propias Comisiones, tanto de la 

Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, se promovió una 

lnlclatlva de reforma a la Ley Federal da Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, para establecer la obligación de estos últimos 

de dar Información a la propia Comisión cuando ésta lo requiera en 

el transcurso de una investigación para el cabal cumplimiento de 

sus atribuciones. 

Como continuación de esa polftica, el Ejecutivo Federal en el 

Ultimo periodo de sesiones ordinarias, sometió al H. Con~tltuyente 

Permanente, la iniciativa de adición al articulo 102 de la 

Constitución Polttlca do los Estados Unidos Mexicanos, para 

establecer en dicha Carta Fundamental los organismos de protección 

de Derechos Humanos. El objetivo central de esa propuesta fue el de 

estatuir al mas alto nivel normativo, la existencia y 

funcionamiento de las instituciones encargadas de promover y 

preservar el respeto a los Derechos Humanos y la protección de su 

pleno ejercicio. 

Por otra parte se presenta también el dictamen en Ja camara d9 

Diputados, el toma fue recogido por la Comisión de Justicia de la 
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Cámara de Diputados, en el Dictamen preparado a prop6ct to de 1 a 

Iniciativa de fecha 17 de diciembre de 1990 taludldo, a 

contlnuacfón como Dictamen de la Cá.mara de Diputadosl i habida 

cuenta de las caracterlsttcas del sistema penal, ea necesario, 

•revisar cuidadosamente las facultades de que estAn investidos' 

qu lenes t ten en e 1 encargo de preservar e 1 orden soct al y Jos medios 

que se utilizan para ello". 4 ' 

Ea debida la reforma de la ley procesal penal, por ser ésta el 

instrumento qua emplea el Estado para resolver cu6.ndo se ha 

quebrantado el orden social y para precisar los l lmites de la 

actuación de quienes están obligadoE a determinar objetivamente si 

existe o no esa ruptura. Es imperioso llevar adelante la reforma. 

La tute 1 a efect 1 va de 1 os Derechos BAs ices y Fundamental es y e 1 

tortaJeclmiento del principio de legalidad asi lo reclaman, pues de 

esa forma se revitaliza el régimen constitucional del Estado 

Mexicano. 

La presente critica a la Ley Orgánica de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, que se somete a la constderaci6n del Honorable 

Congreso de la Unión, parte del reconocimiento indudable de que el 

ordenamiento Juridico mexicano, ha establecido por medio de una 

vigorosa y paulatina evolución,. varios Instrumentos tutelares de 

""' El Dictamen aparece en el •Otario de los Debates de la 
CA.mara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, 
correspondiente al 17 de diciembre de 1990, Diario Diputados 
1, p. e. 
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los Derechos Humanos encabezados por el Juicio de Amparo, entre los 

qye también se cuentan los procedimientos y recuraos de carácter 

contencioso admlnistratlvo y por supuesto las diversas instancias 

Judiciales, que en &u conjunto constituyen un sistema integral para 

la protección de los lntereaea legitimas de los habitantes de 

nuestro pais. 

3. 3. DJ versas Funolones de Ja Co111Jsi6n Na clona J de 

Dsreahos Hu111anos, Cal l'ficacl6n y Periodo de 

1nvestlga.cf6n. 

La Comi s 1 ón Nac lona 1 de Derechos Humanos, constituye una 

unidad de servicio descentra! i::ado, asi como el conjunto de 

atribuciones, su competencia para crear y apl loar sus propias 

normas con base en la Conatituc16n General de la Repóbl lea 

Mexicana. 

Autonomia OrgAnlca.- Se mencl ona a con ti nuact ón 1 os órganos 

que constitu:·en la Comisión Nacional: Consejo, Presidente, 

Secretarlo Ejecutivo, visitadores Generales y el personal 

profesional, técnico y administrativo requerido para su servicio 

<articulo 5), cada uno con tos requisitos y procedimientos para su 

designación y sobre todo sus atribuciones. 
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Merecen especial mención varlos artlculos de la Ley OrgAnlca 

de la ComlslOn Naclcnal de Derechos Humanos que demuestran una 

autonomla orgAnlca, como por ejemplo, el articulo 13, que evita 

sujetar al Presidente y Visitadores Generales a responsabi 1 idad 

civil, penal o administrativa por las opiniones y recomendaciones 

que formulan. 

El articulo 14, establece la destitución y responsabi l ldad del 

Presidente, sido por los procedimientos que establece la 

Const ltucl 6n. 

El articulo 16, que confiere al Presidente y a los Visitadores 

Generales y adjuntos, fe pública para verificar la veracidad de los 

hechos, 

Autonomia Financiera.- Según lo establece el articulo 20, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, contarA con patrlmonio 

propio, lo que se confirma con lo dispuesto por el articulo 75 de 

estos términos: lll Comisión Nacional de Derechos Humanos contará 

con patrimonio propio. El Gobierno Federal le proporcionar& los 

recurso& materiales y financieros para su funcionamiento. 

Además, tendri la facultad de elaborar su propio anteproyecto. 

anual de egresos, mismo que remitirá directamente al Secretario de 

Estado competente. 
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Autonomla Técnica.- Basicamente la parte procedimental de la 

Ley, fue expuesta detal !adamante y por medio de la cual la ComisiOn 

Nacional de Derechos Humanos, aplica su propio ordenamiento por 

medio de sus programas y sobre todo por medio de sus 

recomendaciones o acuerdos de no responsabilidad. 

La capacidad jurid1ca fundamental para individual izar las 

normas constitucionales y legales sobre la materia de los Derechos 

Humanos, se expresari por medio de una recomendac!On, acuerdo de no 

responsabilidad o resolución sobre cualquiera de los recursos de 

inconformidad y contra los cuales, según lo dispone el articulo 47, 

no procederi recurso alguno, lo cual confiere definitlvidad a los 

acuerdos o resoluciones de la Comls16n Nacional de Derechos 

Humanos, 1mpos1b1Jltando su ravls16n por cualquier otra autoridad 

o en su defecto, otro órgano. 

Autono•ia Polttioa.- Esta se deriva de los informes anuales 

que deberé. rendir el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos al Con¡reso de la Unión y al Titular dal Ejecutivo Federal, 

públicamente para conocimiento de la sociedad. 

Este documento engloba la actividad total del organismo, 

contiene sugerencias o proposiciones a las autoridades federales y 

locales sobre disposiciones juridicas, o para prácticas 

administrativas a fin de tutelar mejor los Derechos Humanos. 
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Para la califlcaclón y periodo de lnvest1gac1án menejaremo~ 

los siguientes articules, sobre el procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, 

Cualquier persona podra denunciar presuntas violaciones a lo$ 

Derechos Humanos y acudir ante 1 as of le i nas de 1 a Comisión Nac i ona 1 

para presentar directamente o por medio de representante, queja 

contra dichas violaciones lartlculo 25). 

La queja sólo podrá presentarse dentro del ?lazo da un año a 

partir de que se hubiera lnlclado la ejecucl6n de los hechos que se 

estimen vlolatorlos, o de que al quejoso hubiere tenido 

conocimiento de los mismos tarticulo 26). 

La instancia respectiva debera presentarse por escrito: en 

casos urgentes podri formularse por cualquier medio de comunicación 

electrónica (articulo 271. 

No so adro i t 1 rén comun i cae 1 enes anónimas, por 1 o que toda queja 

o reclamación deberé ratificarse dentro de los tres dias siguientes 

a su presentación lartlculo 271. 

La Comisión Nacional designará personal de guardia para 

recibir y atender las reclamaciones o quejas urgentes a cualquier 

hora del dia y da la noche (articulo 281, 
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En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no pueden 

tdentlflcar a las autoridades o servidores públicos, cuyos actos u 

omisiones, consideren haber afectado sus derechos fundamentales, la 

instancia será admitida, si procede, bajo la condición de que se 

logre dicha Identificación en la lnvestlgaclon posterior de los 

hechos !articulo 311. 

Cuando para la resolucl6n de un asunto se requiera una 

lnvestlgact6n el Visitador General tendrá las siguientes facultades 

lartlculo 391, 

1.- Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que 

se imputen vi o l ac lenes de Derechos Humanos, 1 a 

presentación de informes o documentación adicionales; 

J 1.- Solicitar de otras autoridades, Servidores Públicos o 

particulares, todo género de documentos e informes; 

111.-?racticar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o 

por med 1 o de 1 persona 1 técnico o profes! ona 1 ba Jo su 

dlrecc16n en términos de ley; 

IV.- Citar a las personas que deban comparecer como peritos o 

testigos; y 

V.- Efectuar todos las demás acciones que conforme a derecho 
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juzgue convenientes para eJ meJor conocimiento del 

asunto. 

Concluida Ja tnveatlgactón, el Visitador General formulara en 

su ca6o, un proyecto de Recomendación, o acuerdo de no 

responsabilidad, aal como tos elementos de convicción y las 

dillganctas practicadas, a fln de determinar si tas autoridades o 

ae.'\I i dores han v 1 o lado o no 1 os Derechos Humanos de 1 os afectados, 

al haber incurrido en actos y omlslones ilegales, irrazonables, 

inJuataa, inadecuadas, o erróneas, a hubieson dejado sin respuestn 

laa aollcltudes presentadas por Jos interesados durante un periodo 

que excedo notoriamente loa plazos fijados por las leyes larticulo 

441. 

S.4. Derechos de Igualdad. 

Los seres humanos en la calidad de hombre que poseemos, 

compoi1emos la comunidad en que vivimos, la cual se encuentra 

organizada en un Estado. 

Como entidad destinada e 1 Es ta do se basa en 1 a organización Je 

una comunidad, se apoya en leyes y estas deben dar un tratamiento 

especial a ~us miembros para garantizar una convivencia digna. 
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"La palabra igualdad vtene del latin aequal Itas, que significa 

proporción y correspondencia resultante de muchas partes que 

unifOrmBmente componen un todo•. 4 = 

Todos los hombres somos iguales partiendo de esta idea tenemos 

los mismos derechos, por lo que debemos ser tratados de una manera 

igual, además proviene de la Biblia, según ta cual Dios creó al 

hombre a su imagen y semejanza, aunque ya desde los pensamientos 

més remotos, se sostenla que todos Jos hombres poseemos un alma. 

En lo que respecta al punto de vista religioso y metafislco, 

todos 1 os hombres i gua J es son, pero s·oc 1a1 e lnd 1vidua1 man te, somos 

diferentes todos los seres, porque cada uno poseemos ciertas 

caracterlsticas que nos diferencian de los demás; se deriva esta 

var ledad de 1 a m 1 sma na tura 1 eza humana y es lo que con t lene nuestra 

personalidad. 

Al estar integrado el Estado por seres humanos, en principio 

todos iguales y al mismo tiempo diferentes uno de otros, se 

neceaita conjugar ambos atributos humanos para crear leyes just~s 

y equitativas, para lo cual se tendr~ que combinar la igualdad, 

d 1 gn i dad de todos 1 os seres humanos, con 1 a des i gua 1 dad de 

Herrera Ortiz, Margarita,•Manual de Derechos Humanos•, Ed. 
Pac, S.A. de C.V. 1 2a. ad., México, 1993, p.93. 
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aptitudes y funciones, al hacer esto, se deberA crear los m*dlos : 

instrumentos le¡almente adecuados para que todos puedan alcanzar 

loa derechos llgados a esa igualdad legal. 

El Es ta do mex t cano ha dado muestra de 1 os Derechos Humanos, 1 o 

que asegura a las habitantes de su territorio que todos ante las 

leyes e 1 ns t l tuci enes de cará.cter púb 11 ca, tendremos derechos, 

obligaciones, partlclpaciones y opciones iguales. 

Confirmamos esto al analizar los articulos1 1,2,4,12 y 13 de 

Ja Constiluclén, entre otras facuttades, en el referido documento 

se consagran en favor de 1 :is gobernados, el Estado de Derecho 

mexicano, resalta la igualdad de los habitantes que conforman todo 

al territorio nact·ona!, 

A juicio de notables juristas quienes sostienen que el 

principio de igualdad tle.1e, una base natural: todo~ los hambres 

pueden presumir de poseer una igualdad de naturaleza y en 

consecuencia de un idéntico valor humano. Pero al mismo tiempo la 

naturaleza dota muy doslgualmente a los individuoB, creando entre 

el los se~aladas desigualdades que posteriormente, las m~s diversas 

circun8tanctas de la vida, se encargan de acentuar. 

La aplicaci6n de la igualdad genera dlficlles problemas, pues 

la Justicia exige que, en la igualdad fundamental, se consideren 

también las diferencias fundadas en la capacidad y conducta de los 
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Individuos. 

En términos muy genera 1 es, puede ser superada en buena parte, 

dentro de la esfera Juridica, la pugna entre las ideas de igualdad 

y desigualdad, 

El Estado debe garantizar en igualdad de circunstancias a 

todos los hombres la protección de ciertos y determinados intereses 

fundamentales, como es el caso de asegurar el minimo de vida a los 

hombres que integran su territorio y que es en definitiva un valor 

inseparable de la dignidad humana, 

En contrasentido hay aspectos que enfocan al ser humano en 

actividades y funciones, as! como condiciones personales muy 

d 1 versas en e i rcuns tan e las también muy d 1 feren tes, en 1 os que t 1 ene 

qua predominar un principio de desigualdad. Esta deaigualdad será, 

en general, una mera aplicactón de Ja idea de justicia. 

La igualdad social y económica sólo puede ser conseguida en 

aspectos muy 1 imitados. El Estado y el Derecho han da aspirar a 

ella en cuanto sea justo y posible. 

Para ello exige, especialmente una polttica niveladora que, 

por via más o menos directa, removiendo los obst~culos que se 

oponen al pleno desarrollo de la personalidad en las clases 
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populares, abriendo a todos los estratos sociales, los bienes de la 

cultura y de la seguridad econ6mica. 

Las deban hoy, erradicar distinciones y 

dtscrtmtnactones arbitrarias, injustas, antiJuridicas contra 

determinadas categorias de personas. 

la supresión de privilegios arbitrarios por la autoridad del 

Estado y estableciendo éste, un criterio favorable para todos sus 

miembros y no se cierre a nadie las vtaa de acceso a las funcionas 

directivas y a las culturales. 

3.5. Derechos de Libertad. 

Libertad viene del latln libertas, que significa la facultad 

natural del ser humano para obrar de una manera o de otra y de no 

actuar, asi pues el hombre es responsable de sus actos. 

Dentro de las cualidades esenciales que tiene el hombre se 

desprende a la libertad y a Ja vida. 

la libertad tiene un significado muy amplio y es analizatla 

desde diversos aspectos, si nos referimos a la libertad juridtca, 

comprendemos ésta toda posibilidad de un obrar social del hombre y 

aceptada por el orden normativo estatal. 
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del hombre, sir•Jlendo de base y fundamento a los derechos 

esenciales del lndivlduo. 

La libertad, es la base de la dignidad, mlsiOn especifica' 

corresponde al hombre obteniendo 5U perfeccionamiento individual, 

desde el punto de vista material como espiritual, lo antes expuesto 

se logra a través de la libertad. 

Par~ José CastAn Tobeñas, jurista español quien sostiene. •Es 

la libertad una idea complicada y polifacética. Puede hablarse de 

una 1 ibertad metafislca, una libertad juridica, una libertad 

politlca, una libertad económica, una libertad civil o de Derecho 

Privado,. •• , y cada una de estas modalidades, suscita distintas 

cuestionas• ,4: 

La trascendencia e importancia del libertas-juris o derecho 

de libertad, como una atribución esencial del ser humano. 

Margarita Herrera Ortlz, sostiene qua •Nuestra Constitución 

regula dentro de los cauces del Derecho a la libertad, ofreciendo 

ampl la gama de posibl l 1dades para su ejercicio real y efectivo; asl 

en con tramo& dentro de 1 ca ta 1 ogo de Derechos Humanos re fer l oos 

expresamente a la 1 ibertad: el articulo 3o. que se refiere a la 

Cast6n Tobe~as, José,•Los Derechos del Hombre• 1 Ed. Reu&, 
4a. ed., Madrid, Espalía, 1992, p. 77. 
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1 ibertad de enseñan:a; el articulo So., que se refiere a la 

libertad de expresión, el primero verbal y el segundo escrito; el 

articulo Bo., que se refiere al Derecho de petición: el articulo 

9o., que regula la ilbertad de asociación; el articulo 10, que st 

refiere a la posesión y portaclon de armas. En el articulo 11 

encontramos la libertad de tránsito o locomoción y el articulo 24 

que se refiere a la libertad de manifestación de creencias y a la 

práctica de cultos religiosas~. 44 

3.6. Derechos a /a Vida, Seguridad e Integridad Corporal. 

Como primer concepto manejaremos el Derecho a la vida y de 

acuerdo a lo establecido por el Código Civil del Distrito Federal, 

en el articulo 22, dice que la capacidad juridlca se adquiere con 

el nacimiento y se pierde con la muerte pero, desde el momento en 

que un individuo es concebido entra bajo la protecci6n de la ley y 

se le tiene por nacido para los efecto& declarados en el presente 

C6d! 6o. 

Si bien es cierto que Ja legislación clvi l consagra el Derecho 

a la vida, también debemos pensar en otras normas de mayor alcanbe 

y fundamento legal, como lo ea el articulo 14 Constitucional al 

manifestar que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, 

44 Herrera Ortiz, Margarita, op. clt. p. 134. 
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de sus propiedades posesiones o derech~s. 

Abordando el concepto de Seguridad, sostenemos que es un 

estado jurídico que protege de la manera más perfecta y eficaz los 

bienes de la vida, el principio de legalidad tiene su· base y 

fundamento en la justicia. 

Para Pedro J. Bertollno, dice que. •ta Seguridad es un valor 

que el Derecho debe ob 11 ga tor 1 amen le tender a rea 11 zar, ob l 1 gac l ón, 

ésta que no nace de una determinada norma positiva, sino de las 

exigencias del Derecho Naturat•.•e 

El hombre tiende a proceder su conservación. Y para ello ideó 

la aplicación del Derecho que es la méxlma creación del Individuo. 

Para que el Derecho sea ei 1 caz y cump 1 a con sus f 1 nea, 

necesario ser~, que bien cimentado esté sobre la base de legalidad 

y legitimidad del ¡oblerno. 

Las garantias de Seguridad Jurldica qua consagra nuestra norma 

Constitucional comprende los articulo& que van del 14 al 23. 

Para nosotros, el término Seguridad, es al aseguramiento de 

algo¡ luego entonces si queremos analizar el concepto de Seguridad 

,.., Bertolino, Pedro J.,•E1 Funolonnalento del Derecho Procesal 
Penal•, Ed.Dapalma, la. ed.,Buenos Airea Argentina, 1985, p. 
106. 
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Juridica, será la certeza jurtdtca que se tiene respecto de un 

hecho cierto y determinado. 

Podemos interpretar el concopto de Seguridad jurid1ca 1 como la 

certeza juridlca que tiene el gobernado Trente al gobernante de quP. 

sus derechos no sean violenta.dos por las funciones propias de 

autoridad que ejerza. 

Derecho a la integridad corporal, la ley enuncia, en orden da 

gravedad ascendente, todo posible da~o en el cuerpo o en la salud 

causado modiante una acciOn dolosa. 

"La intención del legislador al sancionar normas de esta 

naturaleza fue proteger a las personas de ataques de otros seres 

humanos que puedan producir lesiones ya sean en su integridad 

fisica, en su cuerpo o en su salud•.•• 

Esto concepto de integridad fislca y corporal, que poco a poco 

ae ha vaciado de contenido en paises como el n~estro, fundamenta 

una cuestiOn medÚlarr todos loa Derechos que al Estado ha de 

respetar y promover a fin de satisfacer lo que es su razón de ser: 

procurar y garantizar el bien común. 

Hemos intentado dar seguimiento al concepto y la práctica que 

4 • Bernaus, José Féllx,•Dolltoa Contra la Propiedad. Contra la 
Honestidad v de leslones•,Ed. Abeledo-Perrot, la. ed., Buenos 
Airas, Argentina, 1965, p. 11. 
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sobre Derechos Humanos han tenido dos actores: el Estado y la 

sociedad. 
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CA.PI TLJLD CUARTO 

LOS DERECHOS HU/'fANOS, SU FUNC/ON EN 

LAS GARANTIAS PENALES 

4.l. Dflrt~cho"' Humanos en el Papal da/ l'flnlstarlo Pdb/lco 

an la Etapa de Averlguacl6n Previa. 

Debe exigirse al Mlnlsterlo Público: que en todo momento vele 

por un réi; i men de estr i eta 1ega1 i dad y preserve 1 as ga rant i as 

individuales y los Derechos Humanos de los particulares. 

El Ministerio Fúbl leo, debe hacer del conocimiento de las 

personas, relacionadas en una aver1guac16n previa, los beneficios 

que la ley otorga, garantizándoles el acceso justo y oportuno de 

sus abogados, representantes legales, o personas que les merezca 

mas confianza. 

Esta obligaci6n a observar el Ministerio Público, a que sólo 

previa denuncia, acusacl6n o querella, iniciara la integración de 

averiguaciones previas y de constancias de hechos que resul lt!n 

indispensables para examinar probables ilícito& penales, 

El Mini eterio Públ leo no ejercerá directa o indirectamente 

TESIS NO nrnt ESTA 
SALIR DE LA BIBLIOTECA 
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actos de violencta flsica o moral contra los declarantes¡ estando 

obl lgado a otorgar un trato digno y respetuoso a las personas 

involucradas en t l 1cltoa que están sujetos & lnvestlgaclOn. bajo su 

mando, 

Es clerto1 que en todo sistema Juridlco existe un denominador 

comüni :ustlcla por ello la procuración de la misma se encomienda 

a la persona flstca: hombre y por eso, centra su estudio en un 

lmperatlvo 1 ineludible: humanizarla, 

Para complementar lo anterior el maestro y Doctor en Derecho 

Vlctor Humberto Benltez Trevlño agrega.: 1 En la actualidad, la 

justicia se aplica ejercitando el poder a través del Derecho 

respetando la esfera de Derechos de las persona.s,no solamente 

lndivldualea, sino ce.activas, armonizando funciOn del Eotado 

Analizando el caso particular de una instituciOn encargada de 

procurar justicia, llegamos a la idea de investigar funciones que 

realiza la Procuradurt& General de Justicia del Distrito Federal, 

prestando diversos servicios. 

que 

La Supervisión General de la Defensa de los Derechos Humanos, 

depende directamente del Procurador, a t lende l a.s 

47 Benltez Trevlño, Victor Hu•berto,•Fi losofla y Praxis de la 
Procuración de Justlcta•,Ed. Porrúa, S.A. 1 la. ed. México, 
1993, p. 3, 4. 
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recomendaciones que provengan de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, relacionadas con presuntas v lo l ac 1 enes a los Derechos 

Humanos. 

La Procuraduria General de Justicia del- Distrito Federal. en 

coordinación con el Instituto Nacional Indigenista, se preocupa por 

brindar un trato justo y humanitario para los srupoa étnicos. 

Asimismo, propicia asistencia legal a indlganas involucrados 

en alguna averiguación previa. 

La procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, con 

al ln&tituto Nacional de la Senectud, acordó brindar un trato 

especial para las personas senectas o ancianas, que se en~uentren 

relacionadas por algún motivo t;on una averiguación o proceso, 

haciendo una clara excepc10n de presuntos responsables de delitos 

violentos. 

Las personas mayores de 65 a~os de edad podrán beneficiarse 

con el arraigo domici 1 iario, contando con el desahogo de 

diligencias en su propio hogar e inclusive, solicitar un 

represen tan te de 1 1 ns ti tu to Nac lona 1 de 1 a Senectud para que 1 as 

asista en su defensa. 



4.2. Los Derechos Humanos ante el Nlnlsterlo Pilbllco ds 

Agencia Investigadora, 11esa. de Tr4111.Jta y Fiscal las 

Especia/es. 

Con pres un to reaponsab 1e 1 nuestras 1 eyes con U enen sendas 

prevenciones que llegan a asegurar en la mayor medida posible 

respecto a los Derechos del Individuo y la debida prosecución de 

los l l lcl tos. 

Para llevar a cabo el proceso de una denuncia se requiere: 

11.- Antes de aer interr( gado por el Ministerio PUbl leo y para 

detectar torturas o malos tratos de que pudiera haber sido victima, 

todo detenido deberá. ser examirado por médicos legistas, quienes 

expedirán un certi"ficado médico respecto del estado fistco y mental 

en que se encuentra el detenido. 

21.- En el acta iniciada por el Agente del Ministerio Público, 

deberá hacerse constar dia, hora y lugar de la detención del 

inculpado. 

Después de hacer 1 e saber cuá J es son sus derechos, se 1 e tomará 

su declaraciOn. Posteriormente se dará aviso al servicio público de 

localización tele16nica (o bien llamando a locatel>. 
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3J.- Todo detenido deberi saber el delito dei que se le acusa 

y los elementos que lo constituyen, aai como lugar, tiempo y 

clrcunatanclas de ejacuclOn. 

"1. - En ningún caso y por ningún motlvo podri someteroe a 1 

detenido a violencia fisica o a intimidación para que declare; 

r.i.ucho menos estarA obligado a declarar en su contra. Tiene derecho 

a guardar silencio y a hacer una llamada telefónica. 

SJ.- Si el detenido no ha nombrado defensor, el Ministerio 

Públ leo la nombrará uno de oiiclo, mismo que prestara sus servicios 

en for~a gratuita. 

61.- Ningún detenido puede ser lncomunlc3.do nt obl lgado a 

trabajar. 

Ahora daremos un concepto de Averiguación Previa1 

Es el conjunto de actividades que realiza el Ministerio 

Públ leo para reunir las pruebas necesarias para ejercitar una 

acción penal o no ejercitarla. 

Otro concepto más acertado sobre Averiguaclbn Previa, serta 

que es la etapa que antecede a la Consignaci6n y tiene por objeto 

investigar los elementos que integran el tipo penal y la presunta 

responsabilidad del Inculpado. 



Et autor Benjamin Arturo Pineda Pérez, nos da su concepto 

sobre Averiguación Previa y dice que. "Es la primera etapa del 

procedimiento penal, que es el conjunto de actividades ldeberl que 

desempeña el Ministerio Póbllco !órgano investigador!, para reunir 

1 as pruebas y requ 1s1 tos de proced i b 111 dad a través de 1 as 

diligencias necesarias para comprobar, en su caso, el cuerpo del 

delito y la probable responsabllldad, y resolver al ejercita o no 

la acción penal como Jo ordena el articulo 3o. incisos a,b, y e de 

la Ley Orsánlca de la Procurodurla General de J·Jstlcla del Distrito 

Federal•.""• 

Como podemos observar en la Agencia lnvestisadora da cualquier 

Agente del Ministerio Público, se de.ben observar el respeto a los 

Derechos Humanos de cualquier detenido, que llegue a quedar a su 

disposiclOn, independientemente del grado de peligrosidad y del 

!licito que haya cometido. 

La situación juridica de un probable responsable de Mesa do 

Trámite y de Fiscalias especialea es casi similar, pues el 

indiciado sabe que esta siendo investigado por el Minlaterlo 

Público y más sin embargo no está detenido, su situación jurldica 

como probable responsable es mucho muy distante en relación con el 

indiciado que está siendo investigado con detenido en Agencia 

49 Pineda Pérez, Benjaain Arturo,•E1 Ministerio Público comO 
tnetltucl6n Juridica Federal y como lnstltuol6n Jurldlca del 
Distrito Federal•, Ed. Porrúa, S.A., 1a. ad. México, i991, 
p.135 
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Investigadora, más sin embargo, el Mlnisterlo Público, de Agencia 

Investigadora, Mesa de TrAmite y Fiscal las Especiales, deben 

reapetar por igual los Derechos Humanos del lndiclado, es obvio que 

en la práctica no alempre aa observa el estricto respeto de estos 

Derechos Fundamentales, pero exiGte una contraloria interna de la 

propia lnatltuclón ante quien se puede acudir en queja en contra 

del Mlnlsterio Público de cualquier nivel y acusarlo, por la falta 

de interés jurldico en observar el respeto a la dignidad humana. 

Es una vertiente muy distinta la Contralorla Interna, pero 

acudimos como otro recurso que tenemos para hacer valer nuestros 

derechos como ciudadano frente al Estado. 

La contralorta Interna, es una autoridad distinta a la de la 

Comis10n Nacional de Derechos Humanos, pero se podria aceptar como 

una segunda opción para hacer respetar 1 os Derechos Básicos y 

fundamentales del hombre, aunque en obvio de repoticionaa, no es 

una institución defensora de Derechos Humanos, pero en llltima 

instancia consideramos, que si funciona en particular, sancionando 

a quienes incurren en responaabi 1idades 1 por no observar el respeto 

a la dignidad humana. 

4.3. La Abstencl6n del 11/nlsterla PIJbllao en el EJeraiclo 

de Ja Aaol6n Penal. 

El Ministerio Público se abstiene de ejercitar acción penal, 
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de algún lllcito, en razón de promedio de una entre diez, e& decir; 

al Ministerio Pübllco no ejercita acción penal en contra de un 

indiciado, bien sea porque no sa encuentran reunidos los requisitos 

exisldos por los articules 14,16 y 21 Constltuclonalesr e bien, 

porque estando acreditados los elementos que integran el tipo penal 

no se tiene localizado al probable responsable, 

Por otra parte, también puede suceder que no se tengan 

acradltadoa los ele-mantos del tipo penal y en consecuencia no 

exista la probable responsabilidad. 

A nuestro criterio se deriva, que existen ocasiones en que no 

se cumplen cuestiones de fondo, aunque de forma sl1 pero existen 

situaciones en que se cumplen ambas pero existe, prescripción del 

11 lcl to. 

La abstención del ejercicio de la acción penal, por parte del 

Ministerio Públ leo, puede manejarse desde dos vertientes o dos 

puntos de vista. 

En una seria el caso en que el Ministerio Público, se abstiene 

en el ejercicio de la acción penal, por respetar el valor Juridico 

que t 1 e nen 1 os Derechos Humanos, de cada 1ndiv1 duo su jet o a 

lnvestlgaci6n. 

En la otra vertiente será. en donde quedan los Derechos 
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Humanos, de la victima cuando ha sido informada por parte del 

Mlnlaterlo Público, sobre au resolución de abstenerse de la acción 

penal, en contra de un lndlclado. Aqui observamos que también la 

victima, llene Derechos Humanos, mAs sin embargo, en la práctica se 

respetan mAs el estricto cumplimiento de los Derechos Humanos del 

indiciado, qua los Derechos Humanos de la victima. 

En última instancia, consideramos que la victima, también es 

titula..r de ciertos y determinados Derechos Humanos 1 má.s sin en 

cambio, no son observados con el mismo empuje, en qua se hace p3ra 

con el indiciado. 

Creemos ciegamente en la estricta aplicación de la Procuración 

de Justicio., pero, sabemos de antemano, que la victima también 

tiene Derechos Humanos. 

Para el maestro Jorge Alberto Manci l ls Ovando, al resolver 

sobre la naturaleza juridica de los actos del Ministerio Público, 

en cuanto al ajerclclo del Derecho de accl6n penal dice: •en la 

averlguaci6n previa, el Ministerio PObllco es autoridad hasta el 

momento en que concluye sus investigaciones y cierra la etapa 

procesal para determinar sobro el ejercicio de la accl6n penal; 

deja de ser autoridad y asume la personalidad de parte en el 

4 • Hnncl l la Ovando, Jorge Alberto, •Las Garantias lndlvidualea 
y su Apllcact6n en el Proceso Penal•, Ed. PorrUa, S.A., la. 
ed., México, 19881 p. 134. 
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Nos dice ª~pmismo 3Utor que •¡a prescripción, ex~ingue la 

ac~i6n ~en~ll en consecuencia aunque materialmente se prueba la 

existencia del delito y la responsabilidad penal, tal conducta no 

es persogu i b 1 e para obtener su castigo, pues en v l rtud de 1 a 

institución juridica que se examina, se extingue en las facultades 

investigadoras del Ministerio Público y se precluye el derecho del 

ejercicio de la acción penal impidiendo que se pueda originar 

proceso donde en forma vá.l ida y l tclta se impongan sanciones 

penales del dellncuente•,so 

4.4. El Ninisterio P~b/lco dentro del Proceso Pena/. 

El Ministerio Público, t.le!"le doble caracter: el de parte ante 

el juez del conocimiento o juez de la causa penal y en e 1 otro 

sentido, tiene la de autoridad en relación con la vlctlma del 

del l to. 

El poder judicial por conducto de nuestro mAxlmo Tribunal, ta 

Suprema Corte de Justicia de la Nactón, sostiene que el Minlsterlo 

Público, es autoridad durante la averiguación previa y parte en el 

proceso penal, 

Para et autor Miguel Angel Castillo Soberanas, expresa quei 

D•:> Manci 1 la Ovando, Jorge Alberto, op. cit. p. 109. 
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"estamos convencldoa de que tanto el Juez como el Ministerio 

Público, tienen como misión la de procurar la más exacta aplicación 

de la ley para el Ministerio Publico, jamis podré tener la facultad 

de decidir, porque ésta se encuentra reservada exclusivamente a la 

autoridad JudlclaJ•.e~ 

"Al cometerse un i 1 !cito penal, nace la 1 lamada relación 

jur!dlca material de Derecho Penal, entre el Estado titular del !us 

pun!end! y el delincuente a quien sa le Imputa el del !to. El 

Estado, en este caso, tiene el derecho abstracto de castigar al 

infractor de la ley penal, apllcéndole una sanción1 pero, al mismo 

tiempo, el delincuente tiene el derecho de exigir que dicha sanción 

no se le imponga de manera arbitraria, sino mediante una resolución 

judicial, después de haberse cumplido ciertos requisitos y 

observado ciertas 1ormalidades que. en su conjunto, toman el nombre 

de proceso". e:z 

Las pretensiones de las partes en el proceso que son sometidas 

al Tribunal que conoce del 11t1g1o es lo que generalmente se conoce 

con el nombre de conctuaionas. 

Caatl l lo Soberanas, Miguel Ansol ,•Et t1onopol to d!!• 
Eterctclo de la Acclbn PSnal en México• ,Editado por el 
Instituto de Investigaciones Jurld!cas de la U.N.A.M., México 
!992, P• 62. 

92 lbldem,,p. 63, 64. 
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Serán desarrolladas primero por el Ministerio Póbl leo, después 

por la de1ensa del procesado. 

Las conclusiones del Ministerio Pübllco, ion de tres tipos, 

acusatorias, 1 nacusa tor i as y d 1st1 ntas a 1 aa cona tan e i as 

procesa 1 es, m lamas que traen consecuenc 1 as Jur id 1 cas para 1 a 

representaclOn social cuando ésta no las ajusta a sus actuaciones, 

Las conclusiones acusatorias del Ministerio Póblica, deben 

someterse a ciertos requisitos de forma y contenido; asto es 

formalmente, deberán presentarse por escrilof señalar el Organo 

Jurisdiccional ante quien se formule; determinar el proceso a que 

se avoquenf nombre del procesado, una exposición de los hechos; 

invocar 1 os preceptos 1 ega J es 1 doctrina Jur i sprudenc 1 a que son 

aplicable&, y ast mismo deberén señalar los puntos concretos de Ja 

acusación. 

Como ya hemos apuntado 1 as cene 1 us i enes deber'n formu 1 ar se una 

vez que se haya cerrado la instrucción, 

En Jas conclusiones inacusatorias puede suceder que el 

Ministerio Públ leo, previo el examen de todos los elementos 

tnstructorios del proceso, resuelva en no acusar, ya sea parque al 

111 e i to no haya exi s;t ido o porque se de en favor de 1 acusado, 

causas de Justificación o alguna circunstancia eximiente d9 

responsabilidad, 
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En tercer lugar, las con e 1 us lenes con trar 1as a las con:S tan e las 

procesales, que presenta el Mlnlsterlo Póbllco, el juez como 

'autoridad jurisdiccional se encuentra facultado, de acuerdo con la 

norma penal para formular observaciones e Indicar en qué consiste 

la cantradlcclOn, comunicAndolas al Procurador de Justicia, para' 

que éste a su vez, escuche el parecer de los Agentes del Ministerio 

PUbllca Auxiliares y en definitiva las confirme, las modifique. o 

las revoque. 

Resulta interesante, destacar que también en la presentación 

de las conclusiones, que hace et Ministerio Público, pueden 

violentarse los Derechos Humanos de la victima, por ejemplo cuando 

el Ministerio PUbllco, en función de ser el representante social de 

la victima y estando representando a la misma en un delito que se 

persigue de oficio, como por ejemplo, el homicidio imprudencia!, la 

victima esté confiada en que el MinlstE?rlo PUbl ice presentara 

conclusiones acusatorias y no lo hace y por el contrario presenta 

inacusatorias, IOgicamente que la victima reciente que le son 

violentados sus Derechos Humanos por parte de la representact ón 

social al no haber actuado con certeza, en sus pretenslone& 

Jurldlcas. 

4.5. Ordenes de Aprehensi6n y de Presantac16n. 

La orden de aprehensión es un acto de autoridad, consistente 

en privar de su libertad al ciudadano de la República en virtud del 
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cual el jue: competente determina la detención de un gobernado, al 

iniciarse el procese penal o durante él, y para dictarla, debe 

corroborarse en la averiguación previa que la conducta desplegada 

por el ciudadano, está tlplfl_cada como delito en la ley, haciéndose 

acr&edor a una pena corporal y que existan pruebas que hagan 

constar la responsabilidad penal del lnc 1tpado. 

El Ministerio Póbllco, es el único que esté facultado para 

solicitar la orden da aprehensión, 

•orden de Aprehenslán. Para dictarla ea necesario que lo pida 

el Ministerio Público, y si éste no sollclta dicha orden, el juez 

no tiene facultadas para expedirla•, 

Tesis que se integran con las e.iecutorlas visibles en: tomo 

XVI l I ¡ pé.g. 440, Cordero Rafael; tomo XIX, pAg. 233 1 Navarro, 

Francisco, tomo XIX, pAg. 251 1 Ramirez, Francisco, Toao XIX, plg. 

1 1 287, Pérez, Ricardo; tomo XlX, pAg. 1, 287, Hanclo, Everlldo, 

Qulnta Epoca. 

Esta tesis jurisprudencia! que acabamos de citar, nos 

demuestra claramente la necesidad de que para el libramiento de 

dicha orden, es indispensable que el Ministerio Público la 

solicite, por lo contrario el juez no tendri val ldez en su 

actuacién, &l no se cumple este requisito previo. 
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La orden de aprehensión, es un acto de autoridad que debe 

reunir ciertos y determinados requisitos para que tenga validez 

constituctanal. 

Para nosotroe que constderamos loa requl1ttos que debe cumpl lr 

el 1 lbramtento de una orden de aprehensión, son los slguientes1 que 

el juez dicte la orden, que el Ministerio Público, como autoridad, 

haga la petición al órgano Jurisdiccional para el libramiento de la 

misma, que ae acredite la comlaión de un delito, la conducta del 

mismo, asl también que el sujeto pasivo, o sea el que reciente el 

daño, esté apoyada su 1mputacl6n hacia el inculpado por dos 

testigos, que son la& personas dignas de fe, bajo protesta y que 

exista denuncia, acusación o querella, por parte del ofendido, de 

un hecho determinado que la ley sancione con pena corporal. 

•Los impedimentos frente a todo acto arbitrario, astan 

eonGtltuidos sin duda alguna, por lnstrumentoa eficientes de 

defensa de los Derechos Humanos, que ~ólo comprenden la libertad 

fisloa protegida tradicionalmente entre nosotros. slno toda ta gama 

de derechos subjetivos públicos establecidos en la constituci6n en 

beneficio de los habitantes del pal&, siendo la integridad fisica 

y moral de los propios habitantes, la que ha recibido una atención 

especia 1 •, =" 3 

o:s Cfr. Rodrlguez y Rodriguoz, Jesús, •constitución Poi ltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, Coman ta.da•, Edita da por e 1 
Instituto de Investigaciones Juridlca de la U.N.A.M., el 
Departamento del Distrito Federal y la Procuraduria General de 
Justicia del Distrito Federa! 1 3a. ed. México 1992 1 p. 72. 
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1 En tanto que la orden de presentacl6n; aún limitado 

momentáneamente la libertad, supone, por una parte el rechazo del 

cltatorlo previo de la autoridad y para que comparezca la persona 

voluntariamente y por la otra, el cumplimiento de la obllgacló,, 

constitucional del Ministerio Público en IA tnveatlgaciOn de los 

del ltos" .•• 

Sabemos que, la orden de Prasenta.ol6n, es un acto de autoridad 

judicial qua debe sol !citar también al Ministerio Publ leo a el 

órgano jurlsdlcclanat, efecto de que se cumpla con esa 

di 1 lgencla, para qua en lugar de glrar el to.torio, se logre la 

presentación del individua, notamos claramente que et caso de la 

orden presentación no es tan rlguros.a para el sujeto, slno por et 

grado de lmportanc!a de la diligencia que se vaya a practicar, el 

indiciado, sujeto ~nvestlsado, o testigo, se debe presentar a la 

práctica de una diligencia; voluntariamente, ante la autoridad que 

lo solicita, el Juez. 

4.6. Flagrancia, Cuasl-F/agranala y Notoria Urgencia. 

Puede verse afectados los Derechos Fundamentales de los 

ciudadanos, cuando la autoridad investigadora, no sabe diferencia,·, 

cuando se está en presencia de cualquiera de las tres situaciones 

~·Cfr. Zamora-Plerce, Jesós. •Garantlas y Proceso Penal• Ed. 
Porrúa, S.A., Sa. ed., México 1991, p. 52. 
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Jurldlcas di4t1ntas que mencionaremos posteriormente, pues suele 

suceder que el Ministerio Público Investigador, 1 legue a 

confundirse si no sabe diferenciar plenamente estos tres momentos: 

FLAGRANCIA, CUASI-FLAGRANCIA, NOTORIA URGENCIA. 

Daremos nuestra definición de FLAGRANCIA, que es aquel acto 

delictivo consumado pUbllcamente y cuyo responsable ha sido visto 

por varias personas o testigos, quienes en determinado momento 

procesa 1 pueden presentarse ante el órgano l nvest igador, para 

emitir au declaración en contra del sujeto responsable que es 

sorprendido materialmente en el hecho delictivo. 

La NOTORIA URGENCIA, se da cuando el probable re~ponsable de 

un hecho punible, es perseguido materialmente y existe el· temor 

fundado de que se e:ubstralga de la acci6n de la justicia, por lo 

que si se tiene plenamente identiiicado puede ser detenido 

justificando su delenci6n en caso meramente de exclusiva NOTORIA 

URGENCIA. 

LA CUASI-FLAGRANCIA, es aquel acle en que se presume que el 

responsable de un lllclto, es detenido materialmente, momento 

después de haber cometido el ilicito. 

Para el autor Hernando Londofto Jlménez, jurista colomblano, 

sos t lene que ex 1 s te Aprehens t 6n en F la grane i a, cuando, , , • "De e ierta 

manera, la facultad que tiene todo individuo lque no esté revestido 
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de autorldad> para poder capturar a la persona a quien sorprende en 

el momento mismo de estar cometiendo el delito, es un anhelo de 

solidaridad soclal por parte del legislador, quien por este medio 

busca, que los ciudadanos colaboren en la suprema defensa de los 

intereses de la justicia, Es, ademAs, una aaplracl6n a proteger tos 

bienes jurtdlcos en cuya custodia toda sociedad est~ 

lnteresada".D• 

Una mayor claridad en este concepto lo sigue manifestando 

Londoño Jlménez, al expresar y para el presunto captor, es un deber 

moral que no debiera tener más limites que el riesgo en cumplirlo. 

Tenemos por tanto que es la propia Carta la que ha otorgado a tos 

simples particulares la facultad de capturar en estados de 

En la Enciclopedia Juridica Omeba, encontramos una definición 

respecto a delito flagrante, misma que reza al respecto "sagUn la 

definición de Escrlche, "et> el del lto que se ha consumado 

públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto por muchos testigos 

al tiempo que lo cometia". El delito descubierto en el mismo acto 

de su perpetración lpor ejemplo, en el lugar del hecho, teniendo 

el ladrón las cosas robadas en su podei-1 o con el rev61ver a\)n 

0 ~ Londofio Jiménez Hernando,~De la Captura a la 
Excarcelacl6n•, Editado por Temis,S.C.A.,2a.ed., Bogoté 
Colombia, 1983, p. S. 

••Cfr. lbldem. p.S. 
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humeante en la mano del homicida, al lado de la vtcttr.'la), es el 

denominado fla¡rante 11 ,e7 

El Maestro Rafael de Pina Vara, aporta su deTinicton·respecto 

a "Flagrante Del lto. Considerándose que al del tto es flagrante 

cuando es descubierto en et momento de su ejecución, o en aquel en 

que el autor ea sorprendido cuando lo acaba de cometer•.na 

Por lo que respecta a 1 concepto de Cuasi f 1 agrancia i el 

referido autor Hernando Londoño Jlménez, denota que •oe otra 

parte, el clAsico estado de Cuasiflagrancia, Ocurre cuando son tan 

elocuentes los hechos que se observan en el mundo exterior, que no 

puede menos de concluirse que determinada persona acaba de ejecutar 

un hecho de 11 et l vo. Con e 11 o ha quer 1 do 1 a 1 ey hacer ex te ns i vo a 

esta especial situación el ordenamiento. constitucional de la 

flagrancia, que, como es obvio, es una facultad para los 

partlculared y una obligac16n perentoria para los agentes de Ja 

autoridad. Los casos en que el la puede presentarse, son diversos: 

cuando la persona es ••.• • sorprendida con objetos, instrumentos o 

hue1 las, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha 

cometido un delito o participado en él, o cuando es perse~uida por 

298. 

87 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo VI, Ed. BlbliogrAflca, 
Argentina. Primera Edición, Buenos Aires, Argentina, 1967, p. 

~a De Pina Vara, RafaeJ,•Dtccionario de Derecho•.Ed. Porrúa, 
S.A., 18a. ed., México 1992, p. 292. 
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la autoridad, o cuando por voces de auxilio se pide su 

captura~.s• 

n• Londofto Jlménez, Harnando, op. cit. p. 9. 
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lDS DERECHOS HUf1ANOS DE LOS l'fEX /CANOS 

EN OTROS Al'fB 1 TOS 

5. 1 • Derechas Hu•anos de I as 11ex J canos Fren ta a o tras Pa J ses 

Extranjeros. 
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Si partimos del eatudlo de la base de que et hombre en ra:ón 

de su esencia, posee clerto6 derechos fundamentales e lnallenabtes 

a la ve:, ofrecemos un acercamiento a la protección de la per~ona 

humana en el Darecno Internacional y examinamos los avances 

logrados por México en materia de Derechos Humanos. 

Ha sido una ln~tancla latente, cuando el orden jurldloo o el 

poder politlco desconocen y vulneran loa principios fundamentaleG 

del Derecho Nat~ral. 

De hecho, a cuantos hombres se les percibe la idea de que se 

preocupen porque la autoridad &e interese por respetar loB 

iundamentos éticos del ser humano. 



100 

Para el autor W. Luypen, qulen consldera que 11 .iegún loo 

defensores de · 1 os 'dare::hos natura 1 es del hombre, e 1 que este 

abso 1 Ut Lsmo de 1 a· ley entrañe pre e i samente un esoarni o a 1 a 

justicia, ea algo que no sólo entra en el terrenc de lo posible, 

sino que de hecho se ha producido con frecuencia. El hombre es un 

lobo para sus semejantes. Simplemente no cabe hablar de compasión, 

altruismo y amor. El estado natural se identifica con la barbarie, 

en la que no puede florecer nada humano•.•0 

Por otra parte, aunque existe amplia blbliografla en torno a 

este tema en el nivel internacional, en México no se le ha dado la 

suficiente dlfuslbn a los estudios relativos a los Derechos 

Humanos. 

El autor Alejandro Etlene Llano, consldera que: ~México tlene 

plena capacidad para flrmar y ratlflcar los lnstrumentos 

lntarnaclona 1 es de protección de 1 os Derechos Humanos <pactos 

internaclonales sobre Derechos Humanos), ya que, por una parte, los 

derechos enunciados en el los, no dlfleren mayormente de los 

reconocidos en la constltuc16n y leyes mexicanas <salvo en alguna 

dlsposiclones, a las que nos referiremos més adelantal y por otra 

parte, tiene la actltud necesarla para cumpllr las obll¡:aclones 

Cfr. Luypen, w.•Fenomenologia del Derecho Natural•, 
Edlciones Carlos Lohle, únlca ed., Buenos Alres Argentina, 
1968, P• 169. 
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derlvadas de dlchos lnstrumentosR .• , 

En lo referente a 1dent1f1 car el fenómeno de los Derechos 

Humano• de los mexicanos en el Amblto internacional y proponer un 

esquema ana?ltico-concaptual, apto para una buena descrlpci6n e 

interprelacl6n, es tarea de todos !os ciudadanos mexicanos, quienes 

confiamos en la exacta observancia de las normas de Derecho 

Humanitario, por parte de autoridades axtranjeras, 

5.2. Derechas Huaanos de los l1exlo11nos Frenta a Jos 

Estadas Unidos de Norteaaérlca. 

Existan mexicanos que se encuentran en el pabel IOn de la 

muerte de los Estados Unidos de Norteamertca, Ramón Montoya, Cósar 

Fierro y Franclaoo Cirdenas, son las 'flchaa de algunos de los 

me~lcanos nacionales que están presos y condenados a muerte en la 

circel de mAxima seguridad de Huntsville, Texas y que esperan la 

1echa de au ejecución. 

Diferentes organizaciones particulares dependencias 

gubernamentales han real izado esf.uerzos para defender los Derechós 

Humanos de los mexicanos en Estados Unidos de Norteá.morica, nuestro 

• 1 Etleno Llano, Alejandro, •La Protección de la Persona 
Humana en el Derecho Internacional•, Ed. Trillas, Primera Ed. 
Médco, 1987, p. 177. 



102 

vecino pais. 

"El Secretarlo de la Comtsión de Derechos Humanos de la CAmara 

de Diputados, Vlctor Ordu~a Mu~oz, dijo que tanto Ramón Montoya 

Facundo al igual que otros 15 connacionales condenados a muerte, 

deben ser Juzgados con nuestras propias leyes•.•; 

Posiblemente, en Jos Estados Unidos de Norteamérica, no tomen 

en conslderacihn nuestros Derechos Bisico& y fundamentales, por lo 

menos elevados a la mitad de la equivalencia., internacional que 

como sujetos de Derecho Internacional, están comprendidos, para ser 

respetados por la autoridad estatal Norteamericana y en concreto, 

no se aplique la pena de muerte a nuestros paisanos que emigran al 

vecino pais para probar suerte y toda ve:;:: que i luslonados cruzan la 

frontera esperando un mejor nivel de vida. 

Para el Dr. Isidro Fabela, concluye diciendo, "desde el 

momento en que un ciudadano de un pais de 'a su patrio para 

radicarse en el extranjero, queda dependiendo de dos estados, en 

vez de uno, porque debe acatar las leyes territoriales del pais 

donde se encuentra, sin perder la protección y las obligaciones de 

su propio Estado".•3 

•= Revi&ta Epoca. S.A., Semanario do México, 1o. de febrero de 
1993' p. 20 •• 

Fabela, Isidro, •tas Doctrinas Monroe y Drago•, editado por 
la Dirección General de Publicaciones de Ja U.N,A.M., 1a. 
ed. México 1957, p. 241. 
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Nosotros, consideramos que debe existir un freno o contrape~o 

que en mayor medida proteja los Derechos Humanos de nuestros 

nacionatas en territorio norteamericano y se evite en todo momento, 

la ~talaolón flagrante de los Derechos Humanos de los mexicanos. 

Para los mexicanos que habitan en territorio norteamericano y que 

no saben como defenderse de los abusos cometidos en su agravio por 

parte de autoridades estadounidenses, pueden acudir a invocar la 

protección de 1u gobierno, en este caso acudir ante la embajada de 

México, para que por medio de ésta respete cuando menos la dignidad 

de las personas en situaciones de mayor necesldad,pues posiblemente 

se logre la penetración de un trato digno a nuestros derechos 

fundamentales soJlcltar Ja protección de nuestro gobierno. 

•Todas 1as constituciones reconocen un minimo de Derechos a 

sus ciudadano~, conocidos generalmente como "Derechos del Hombre" 

o "Derechos Naturales". Este minlmo de Derechos qua llene todo 

ciudadano en su patria, deben ser acordados a los extranjeros, 

existiendo dtsposlciones especiales en los códigos po1itlcos de 

cada pais que asi lo determinan•.•• 

5.3. Derechos Humanos de los Nexloanos Frente a Algunos 

Paises ds Centro y Sudamérica. 

Para la protección de tos Derechos Humanos de los nacionales 

•• Fabela, taldro, op, cit. p. 242. 
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e:1dste la Corte lnt'iramericana de Derechos. Humanos. misma que •es 

un Organo judicial autónomo dal sistema Interamericano de 

protección de los Derechos Humanos. EstA integra·aa por siete jueces 

elegidos a titulo personal·.•~ 

Nues tres nac i ona 1 es, cuando recienten que han si do vi o J entados 

sus Derechos Básicos, pueden acudir a consultar a Ja Corte de ta 

OEA, aún cuando no sean parte, pueden hacerlo, asi como órganoG 

permanentes en asuntos propios de funciones particulares. 

La consulta puede consistir en relaciOn a la Protección de los 

Derechos Humanos en los Estados Americanos. 

En Argentina existe la !LADHI Liga Argentina de Derechos 

Humanos que "fue fundada el 20 de diciembre de 1937. como una 

institución de reacción a la gran persecución polftica desatada a 

partir del golpe militar en ese pais en 1930 y que siguió durante 

el transcurso de dictaduras posteriores•.•• 

Sus propósitos básicos son: 

- Promover el pleno ejercicio de los Derechos Humanos. 

- Ayudar juridica y económicamente a las victimas de las 

Nlkken, Pedro.•La Protección Internacional de los Derechos 
H..~. Ed. Civltas, S.A., la. ed., Madrid Espa~a, 1967,p. 
160. 

••Cfr. Fruhling, Hugo,•Organizaclones de Derechos Humanos de 
América del Sur•,edltado por el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, la. ed. Santiago de Chile 1987, p. 43. 
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-·Promover la solidaridad internacional con los pueblo~, 

entidades o personas que sufren la concul~aciOn de sus 

Derechos. 

El reconocimiento de los Derechos Humanos, sln duda eficaz 

protección, promoción y divuJ~ación para los vecinos paises de 

Centro y Sudamér 1 ca no a: lgn 1 f i can mucho y en consecuenc la no 

tendr•n trascendencia jurldlca para los hombres que integran esoa 

estados. 

5.4. Derechos Hu111anos de Jos 11exJaanos Frente a varios 

PaJses del Continente Europeo. 

Para regular la protección de los Derechos Humanos. existe la 

Convención Europea de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano 

y los pactos de las Naciones Unidas. 

Estaba presente el efecto devastador qua hablan tenido sobre 

ol continente las dictaduras de Alemania e !talla, las cuales 

hablan desatado un gigantesco confl lcto y en gran medida habtdn 

fundado su poder sobre el desprecio a la dignidad humana. 

En Alemania la ley fundamental es Ja Constitución o también 
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llamada t.ey Fundamental de Bonn, esta trata sobre al limite 

especial""" relac16n al abuso del ejercicio de algunos derechos 

fundamental ea. 

Para ei autor Anloni Revira Viñaa, quien en su obra el Abuso 

de los Derechos Fundamentales, manifiesta que •se puede afirmar por 

lo tanto, que la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, 

ea una Constitución con controles exteriores•.•~ 

El problema que se plantea sobre el abuso de los Derechos 

Fundamentales, particularmente en Alemania, es en relaclOn a que si 

1 os derechos sub Jet 1 voe reconoc 1 dos en 1 a Cons t 1 tuc i On pueden verse 

a la luz por te6rlcos y Jurisperitos. 

E~ lógico que esta cuestión relatlv3 al abuso de los Derechos 

Fundamenta les, nos aporte grand is. imo interés, nos conduce 

necesariamente al limite; es decir, a llegar directamente al 

ané.l lsis acerca de donde se encuentra el borde, el fin, o la 

llmltante que divida mediante una linea divisoria, para la correcta 

aplicación de el Derecho y 1 legar a una marcada razón para no 

abusar de los Derechos Fundamentales de las personas. de cualquier 

nacionalidad, sexo, religión, posición social. 

Revira Vli\ao, Antoni, •Et Abuso de lqs Deragboa 
Fundamentales•, editado por Ediciones Peninsula, la. ed., 
Barcelona, Espafla, 1963, p. 192. 
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CCJNCL U.S f DNE.S 

PRll'IERA.- A los Derechos que están sustraidos de los poderes 

constituidos de los Estados •e las da el nombre de Derecho• Humanos' 

y Fundamental~s. cuando se plasman en una Constitución, que es !a 

estructura normativa básica de una sociedad. 

SEGUNDA.- Al hablar sobre ta idea de Derechos Humanos, en la 

antigüedad como antecedentes históricos encontramos tas ideas de 

Aristóteles que en su polltica y en la Constitución de Atenas, 

coni;ide:-a a la faml 1 la como base del Estado, organismo necesario 

para la satisfacción de las necesidades humanas, por estar el 

hombre naturalmente ordenado a vivir en sociedad, la Constitución 

que es la eGencia misma del Estado, lo caracteriza y en tanto será 

bueno en cuanto que desarrolle como politice la búsqueda del bien 

común para los ciudadanos. 

TERCERA.- La historia nos muestra que existe una evidencia en el 

colonialiamo 1 poco podemos decir en contra del sistema imperante en 

nuestro pais, pues se presentó una serie de a tropel los y vejaciones 

hacla la clase indigena. 

CUARTA.- Con las Leyes de indias se prohlbia que los españoles 

ocuparan a los naturales menores de 14 años, para la carga, como si 

iueran animales de carga, lo cual implicaba a contrario sensu que 
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si un natural que llegaba a cumplir los 15 a~cs de edad, ya se 

pod1a utilizar como al fuera animal y en consecuencia como medio de 

transporte. 

QUINTA.- Referente al concepto de encomienda, fue una instltuci6n 

creada. en la época colonial 1 en que por concesión real, se le 

encargaba a cada español de la ¡uarda y cuidado de un cierto número 

de l nd 1 os, para que además fueran educados y evange 11 zadoa. La 

realidad fue bien distinta, y con tal institución se creó un 

verdadero Estado de esclavitud en detrimento de los lndlgenas. 

SEXTA.- La declaración de !os Derechos da Vlr¡!n!a de 1776, 

representa el avance más representativo sobre protección de 

Derechos del Hombre, si desde el a~o de 1763 se empezó a notar en 

e:entimiento de descontento por parte de la sociedad colonial, hacia 

la sociedad inglesa, aunque por las necesidades de comercio o 

actividades económicas, todavia ambas sociedades se mantenian 

vinculadas, esto no seria el obsté.culo para el rompimiento o 

separación entre las sociedades en contienda, con la declaración de 

independencia de los Estados Unidos el 4 de Julio de 17761 se pone 

fin a una situación que evolucionaba dando posiciones de 

sometimiento de la sociedad colonial, hacia la sociedad inglesa o 

bien hacia la Corona BritAnlca. 

SEPTIMA.- Con la declaraciOn de los Derecho! del. Hombre y del 

ciudadano, se narró un precedente fundamental, para Ja mayoria de 



109 

Jos paises latinoamericanos, motivando en gran medió3 a que tales 

Oorechos del Hombre sean reconocidos por la autoridad sin tener en 

cuenta como se hayan conseguido, por los ciudadanos franceses de 

aquel la época, transcurría el año de 1789, marcando para la 

hiatorla universal, hasta nuestra época, un sello Imborrable para' 

la humanidad que Jamás olvidarla. 

OCTAVA.- La frase concepto y rasgos de los Derechos Fundamentales 

o Derechos Humanos, en si son muy poco significativas y llevan 

cons!~o una redundancia. Acertadamente todos los Derechos son 

Humanos, sin en cambio, se Je ha empleado desde hace alg~n tiempo 

y ae le sigue empleando hoy en dia con un sentido especifico, en 

relación con determinados Derechos. 

NOVENA.- Es sorprendente y muy atractivo analizar como Ja 

construcción de es tos conceptos sobre Derechos BAs ices y 

Fundamentales, dan legltimidad y se levantan sobre dos flcciones1 

la primera será sobre el valor justicia, que estarla en el origen 

de la sociedad y del poder poJitlco general. L• segunda seria Jo 

relativo a la existencia de unos Derechos Naturales, previos a las 

relaciones sociales, políticas y Juridicas vigentes en un supuesto 

Estado de naturaleza. 

OECIHA.- La relación de alteridad, oe da entre sujeto activo 

titular de los Derechos y sujeto pasivo Estado, obligado a cumplir 

con la observancia para respetar Jos Derechos Humanos de cualquier 
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acto de autoridad que provenga del propio orden jurldico estatal. 

Con la sola salvedad de que el Estado es eJ indicado para respetar 

1 os Derechos consagrado& que prov le nen de un acto emanado de J 

mismo. 

DECIMA PRIMERA.- Fue la Constltucl6n de 1624 una transacción entre 

el progreso y el retroceso, que Jejas de sor la base de una paz 

estable y de una verdadera 1 ibertad para la naclOn, fue el 

semi 1 lero fecundo y constante de las convulsiones incesantes que ha 

sufrido la Rep\lbl lea y qua sufriera todavia mientras que la 

sociedad no recobre su nivel, haciéndose efectiva la igualdad de 

Derechos y obli¡aclones entre todos los ciudadanos y entre todos 

los hombres que pisen el territorio nacional sin prlvlleglos, sin 

fueros, sin monopolios y odiosas distinciones. 

DECIMA SEGUNDA.- Afirmando que Jos Derecho~ Humanos, est~n 

comprendidos hist6rlcamente, en dos declaraciones; las dos 

declara e i enes ti e nen una m l sma f l na 11 dad: proteser al hombre. 

Hablar de los Derechos del Hombre, sólo tlenen sentido si esos 

Derechos se encuadran dentro del marco social. Por esto vemos una 

frontera entre una declaración y la otra. 

DECIMA TERCERA.- El fundamento de los Derechos Humanos contenidO 

en el articulo 102 Constitucional, apartado "B• con la función de 

la Libertad Social, politlca y jurldica qua da cauce al desarroll'o 

de la dignidad humana. 
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DECIMO CUARTA.- Indudablemente el organismo protector m~s 

importante, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada por 

Acuerdo Prealdencial da 5 de Junio de 1990 y cuya reglamento fue 

aprobado por el Consejo de dicha comlslón. 

DECIHA QUINTA.- Daba exlglrsa al Ministerio Pübl leo que en todo 

momento vele por un régimen de estricta legalidad y preserve las 

garant!as panales y los Derechos Humanos de los particulares. 

DECIHA SEXTA.- En todo sistema jurldlco, existe un denominador 

común: justicia, por el lo la procuración de la misma, se encomienda 

a Ja persona ilslca1 hombre y por eso, centra su estudio en un 

imperativo, ineludible como humanizarla. 

DECIHA SEPTIMA.- Observamos que también la victima 'lene Derecho6 

Humanos, sin embargo, en la prictlca se respeta més el estricto 

cumplimlento de los Derechos Fundamentales del indiciado que los 

Derechos Humanos de la victima. 
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