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r N T R o o u e e r o N • 

El motivo fundamental que me llev6 a realizar e~ 

ta investigací6n tuvo su origen en la permanente víolací6n 

que de los derechos humanos se hace en todos los países -

del mundo, del cual nos da cuenta cotidianamente los me-·-

dios de comunicací6n y corno estudiante de Derecho me preo

cupa que la inclusi6n de esos derech~s tanto en l~li legis

laciones de otros Estados, corno en la nuestra, ha sido una 

conquista importante en la historia de la humanidad, logr~ 

da muchas veces a base de movimientos sociales violentos. 

Inicio mí estudi.o (capítul.o I) con una descrip-

ci6n de l.os antecedentes que en la materia se dieron en -

tres pa!ses en diferentes momentos y circunstancias, pero

con un mismo propósito, el de salvaguardar las garantías -

humanas. En primer t6rmino Inglaterra con sus revol.uciones 

del. siglo xvrr {l.641-49 y 16BB) en las que se acoli6 el ah 

solutísrno y se reafirmó el. principio de soberanía parlarne~ 

taria, con la ejecución de Carlos r, y la proclamaci6n de

la Repablica en 1649, bajo el protectorado de Cromwell, y

que originaron peticiones de derechos individuales diver-

sos, mismos que fueron la afirmaci6n de su Carta Magna y 

al importante el habeas corpus*, as! corno la oeclaraci6n 

de Derechos, documentos legislativos importantes en l.a hi~ 
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toria de la legislaci6n universal. 

Un segundo caso, el del pueblo francés que con

su Revoluci6n iniciada en 1782 por la desigual reparti--

ci6n de cargos püblicos, as! como por una falta absoluta

de la intervenci6n del gobierno fueron consignados princ~ 

píos fundamentales de un nuevo régimen que fueron la De-

claraci6n de los Derechos del Hombre en 1789. 

a través de su revoluci6n de independencia (1775-82) y la 

promulgaci6n de su Constituci6n Federal en la que los De

rechos Humanos ocuparon un lugar destacado. 

En los cap!tulos II y III se analiza el caso -

mexicano teniendo como marco temporal las dos revolucio-

nes, la de 1810 y la de 1910, una que elimina el yugo ex

tranjero y .jfp otra, el interno y dictatorial¡ ambos movi

mientos buscando reinvindicar derechos humanos. 

Así, en el II, se describen los antecedentes -

que sobre el asunto en cuesti6n se expusieron en las Cons 

tituciones de Cádiz de 1812 y de Apatzingán en 1814, en 

las Bases Orgánicas (Constituci6n) de 1836, as~ como la 

Constituci6n de 1857; y en el III, a la luz de la Consti-



III 

tuciOn actual (1917) se estudian las formas de control y

revisiOn de la constitucionalidad del sistema jurídico fe 

deral mexicano en materia de derechos humanos, así como -

la figura jurídica del amparo como protecci6n de esos mi~ 

mes derechos. Cabe destacar como elemento toral de nues-

tra constituci6n vigente la agrupaci6n específica de los

Derechos Humanos que hace en su parte dogmática, por pri

mera vez no sOlo en México, sino a nivel internacional. 

Finalmente, en el IV y altimo capítulo se expo

nen algunas ideas sobre el papel que nuestro país ha asu

mido en ese ámbito internacional en diversos organismos,

º bien la postura nacional en convenios, pactos o comisi~ 

nes que en el seno de las Naciones Unidas se han realiza

do, buscando reínvindicar los Derechos Humanos en el mun

do. Aciemás se dan a conocer algunas conclusiones obteni-

das después de haber analizado este tema tan actual e im

portante que ha trascendido al .'.únbito de las discusiones 

políticas. 
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C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES REMOTOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

1.- DERECHO INGLES. 

Ing1aterra en 1os sig1os XVII y XVIII, donde 1a 

consagración normativa de la 1ibertad humana y su protec

ción jur!dica a1canzaron admirable grado de dcsarro1lo, ~ 

como lo podemos ver en e1 recorrido de 1a historia: en --

1603, cuando murió la Reina Isabel, Qltima reprcsentante

de la dinast!a de los Tudor, ascendió al trono Jacobo Es-

tuardo, bisnieto por ltnea materna de Enrique VII, Como 

Jacobo ya era Rey de Ese.ocia, quedaron unidas Escocia e 

Inglaterra, si bien mantuvieron sus instituciones y leyes 

particulares, Jacobo I super6 sus buenos deseos y pronto

choc6 con el Parlamento, pues proclamó que sus poderes -

era ilimitados que no deb!a dar cuentas de su gesti6n a 

nadie y la autoridad absoluta que pretendía ejercer era 

un "Derecho Divino"(!). 

Después en 1525 comienza el reinado de Carlos I, 

hijo de Jacobo I. En los primeros años de su reinado, el

Parlamento le dió fuerte oposición, y en 1627 accedió a -

(1).- SECCOELLAURI, Los tiempos Modernos y Contempor~neos 
Editorial Kapelusz, Buenos Aires 1969, p.100 
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las solicitudes financieras del monarca, pero con la condi 

ci6n de que reconociese la Petici6n de Derechos, que era -

una reafirmaci6n de la Carta Magna. En ella se estableci6, 

entre otros principios importantes: que nadie podía ser a

rrestado, sino de acuerdo con la Ley; 2~ Que sería ilegal

todc impuesto no aprobado por el Parlamento; así Carlos I

tuvo que ceder a la petici6n del Parlamento( 2 ) ¡después se

sometiO a Carlos I al juicio de un tribunal integrado por-

sus peores enemigos y fue condenado a muerte por tirano, -

t~aidor, asesino y enemigo püblico de la felicidad del p~ 

blo. 

Posteriormente la RepGblica impuesta por los in

dependientes que constituían una minoría dentro de Inglat~ 

rra, pero que dominaban totalmente en el ejército. Surge -

un dirigente que fue Cronmwell quien asegur6 el orden, r~ 

pr~i6 las sublevaciones en Escocia y en Irlanda, promovi6 

la prosperidad del pa!s, estimulando especialmente el desa 

rrollo del comercio. Cronmwell y su ejército acabaron con-

el Parlamento en 1653 creandose una Constituci6n llamándo-

la !nstrumento de Gobierno, que confiri6 a Cronmwell muy -

amplios poderes, incluyendo el de designar sucesor. 

El mismo instrumento restableci6 el Parlamento,-

(2j .-SECCOELLAURI, op. cit. p.103. 
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pero el Protectorado fue en la práctica, la dictadura de-

Cronmwell. Este levant6 crecientes resistencias, pues an~ 

16 las libertades y los derechos tradicionales de los In

gleses, por lo que tanto habían bregado. 

Teniendo problemas Inglaterra con su forma de 

gobierno, surgen dos Parlamentos rivales, surge una ley en 

la historia de Inglaterra, la de Habeas Corpus (1679). 

Esta ley estableci6 que los jueces podían exigir 

la comparecencia ante los tribunales de cualquier pcrsona

que estuviese detenida, para examinar si la detención era-

justa, pues nadie que no estuviese acusado o convicto de 

un delito, podía ser privado de su libertad. El recurso d~ 

bía ser planteado ante el juez por cualquier persona inte

resada en la suerte del detcnido 13 >. 

El Habeas Corpus significó una garantía funda--

mental, libertad individual, pues impidi6 las detenciones-

arbitrarias por capricho del o de cualquier funcionario. 

El sistema del Habeas Corpus se extendió a otros países, y 

hoy es una conquista admitida por la legislaci6n univer

sal. <4 > 

(3) Idem. p.106 

(4).- Idem. p.107 
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LA DECLARACION DE LOS DERECHOS 1688-1689 

Esta declaraci6n figura juntamente con la Cart~ 

Magna y con la petici6n de derechos, entre los más impor

tantes documentos de la historia de la humanidad. 

La declaraciOn estableci6 que el monarca deb!a

ser miembro de la iglesia anglicana; que no pod!a suspen

der la aplicaci6n de la leyes, ni eximir a sus sabditos 

de las sanciones resultantes de la desobediencia a las -

mismas, y que no pod!a cobrar impuestos, ni organizar e-

jércitos, sin la expresa autorizaci6n del Parlamento. 

La dec1araci6n expres6 que la e1ecci6n de los -

miembros del Parlamento debía ser enteramente libre y que 

éstos no podían ser molestados ni por sus opiniones, ni -

por sus actos. 

El acta de tolerancia de 1689, permiti6 el li-

bre ejercicio de sus creencias a los disidentes, es de--

cir, a los protestantes no anglicanos, pero les ved6 el -

acceso a los cargos pQblicos, que quedaron reservados pa

ra los anglicanos, en cambio, no toler6 el catolicismo ni 

el judaísmo. Pese a ésto, las querellas religiosas entre

los ingleses se atenuaron. (S) As! termin6 la pac~fica re

(5) .- Idem. p.108 
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vo1uci6n de 1688. La monarqu!a absoluta de derecho divino 

dej6 de existir en Inglaterra. Enseguida de la revoluci6n 

de 1688, el Parlamento afianz6 su poder, para ello, esta

bleció que los impuestos deb!an ser votados cada año, con 

lo que el gobierno del Rey no pod!a existir sin Par1amen

to. Además. fij6, en tres años el mandato de sus miembros 

con lo que se evitaba que un Parlamento se perpetuase co

mo hab!a sucedido con el Parlamento largo. Más importante 

aOn, fue el acta de suspensión de 1701. E1 Parlamento re~ 

firm6 as!, su derecho de indicar quien deb!a ocupar e1 -

trono. E1 acta de Sucesión limitaba los poderes de1 mona!:_ 

ca y salvaguardaba "las libertades de los ingleses". ( 6 ) 

Una de ellas estableci6 que el cargo de juez era vitali-

cio y que sus titulares sólo podían ser removidos, en ca-

so de conducta desordenada por resoluci6n del Parlamento, 

con lo que aseguraba la independencia de la administra--

ci6n de justicia que debía tutelar los derechos de los -

ciudadanos. 

2.- DERECHO FRANCES. 

En el siglo XVIII la vida pol!tica de Francia -

en 1789, estaba regida por una monarqu1a, el Rey preten--

(6).- Idem. p. 109 
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día que su poder derivara de Dios, a quien tlnicamente de

bía de dar cuenta de sus actos. sus sóbditos no tenían -

ninglln derecho, pero sí el deber de obedecer. 

El Rey declaraba la guerra y hacia la paz, de

tenninaba el gasto y fijaba los impuestos, nombraba y de~ 

titu!a a los funcionarios y dirigía la administraci6n ex

terna, las provincias eran administradas por los intende~ 

t~s, c~n p<:>d@r omnímodo y arbitrario. 

El 'Rey hacía leyes que eran la expresión de su

voluntad personal, pues si bien debía tener en cuenta las 

costwnbres .fundamentales del reino, tales costumbres eran 

contradictorias y vagas y habría que definirlas claramen

te. Además, el Rey dirigía la administraci6n de justicia, 

pues ésta se dictaba en su nombre y por funcionarios que

él desig1\aba. Se usaba el. tormento para lograr la confe-

si6n de los acusados a quienes se juzgaba en secreto y a

los que se les aplicaba las penas bárbaras de las marcas

con hierros candentes, de la picota, del látigo y de la -

horca. 

As! encontramos que "inclusive la libertad ind~ 

vidual estaba amenazada constantemente por la policía, -

·que podía aprehender a cualquier persona con una simple or-
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den del Rey, la Carta Sellada".(?} 

No se daba la causa de la detención s6lo por la 

"voluntad del Rey", existía la sensura previa y no exitía 

la libertad de conciencia. 

La anterior situaci6n, "provocaba que ante la 

m~xima expresi6n del Estado absolutista prevalesciente, 

de origen a la ~voluci6n Francesa. Las causas y aspectos 

básicos de la Revoluci6n Francesa que abarca un período -

de diez años, de 1789 a 1799, durante los cuales se esta

blecieron en toda Europa nuevas formas de or9anizaci6n P2. 

lítica donde triunfaron nuevos modos de pensamiento y nu!:. 

vas tendencias espirituales, fueron, en primer término, -

las arbitrariedades y abusos del antiguo régimen, ya res~ 

ñadas, y en segundo lugar, la acci6n de los fil6sofos y -

enciclopedistas". <9 > Las causas ocasionales de la Revolu 

ci6n fueron la debilidad de carácter del nuevo Rey Luis -

XIV y la grave crisis financiera. 

Luis XIV llam6 al gobierno a dos personas de r!:. 

conocida honestidad: Turgot y Malesherbers. Turgot, Mi--

nistro de Hacienda, resumi6 su plan en esta frase "ni ban 

(7) • - Idem. p. 154 
(8).- Idem. p. 156 
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ca rota, ni empréstito, ni aumento de impuestos". Las ec~ 

nomtas en los inmensos gastos de la Corte se complementa

ban con otras reformas fundamentales: 

1.- La libertad de cereales. 

2.- La libertad industrial, y 

3.- La abolici6n de los privilegios del clero -

en materia de impuestos. 

Malesherbes intent6 garantizar los derechos de -

los ci.w:!ad<!:::oz, ~ro t"lmhj.(;n (;ste, se vi6 forzado a renun

ciar. En 1788 Luis XXV llama a N~cker, el que sugiri6 al -

Rey la aprobaci6n de nuevos subsidios y de aqut fueron e

legidos 1196 diputados entre los cuales fueron individuos

los del tercer estado. 

Nécker sugiere un llamado decreto de desdobla--

miento del tercer estado por, el que se adjudic6 un nl1rnero 

de Diputados e igual nGmero al de la nobleza y el clero -

unidos. 

Los Diputados, siglÍiendo una costumbre tradicio

nal, recibieron de sus electores unos documentos llamados 

cuadernos, en los que se consignaban las reformas que --

ellos pretend!an. 

Las tres ordenes coincid1an en la necesidad de -
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una constitución que garantizase la libertad individual y 

la libertad de pensamiento; que definiese los derechos -

del Rey de la nación, y que terminase con el absolutismo

y la arbitrariedad. También ped!an la convocatoria para -

preparar las leyes y votar los impuestos. Lo anterior se

confirma cuando la Asamblea Constituyente del 4 de agosto 

de 1789, los constituyentes declararon "la injusticia de-

los derechos adquiridos en tiempos de ignorancia y de ti-

men federal", aboliendo los impuestos, tributos y tasas -

propias del régimen. C9 l La Asamblea formul~ los princi--

pios fundamentales del nuevo régimen que fueron consigna

dos el 27 de agosto de 1789, la Declaración de los Dere-

chos del Hombre y del Ciudadano. Este documento viene a 

constituir uno de los mas trascendentales en materia de 

derechos humanos a través de los siglos pues no sólo fijó 

los derechos y libertades para el hombre francés de 1789, 

sino para todos los hombres de todos los tiempos y de to

das las regiones del mundo, as! como lo dec!a Laffayett, -

"a los hombres libres e iguales; las distinciones necesa-

rias para el orden social no se fundan más que utilidad -

general. Todo hombre nace con derechos inalienables e im

prescriptibles, como son la libertad de todas sus opinio

el cuidado de su honor y de su vida, el derecho de propi~ 

(9) Idem. p.162. 
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dad; la disposici6n entera de su persona, de su industria 

y de todas sus facultades, la expresi6n de sus pensamien

tos por todos los medios posibles, procurarse el bienes-

tar y el derecho de resistencia a la opresi6n. El ejerci

cio de los derechos naturales no tiene m~s límites que a

quellos que aseguran su goce a los otros miembros de la -

sociedad. Ningan hombre puede estar sometido sino a leyes 

consentidas por 61 o sus representantes, anteriormente -

pr01:1ulgadas y legalmente aplicadas". (lO) 

Ahora bien esta declaraci6n s616 se diferenci6-

de las anteriores declaraciones.formuladas en Inglaterra-

y en Estados Unidos de Am6rica, fue de un preámbulo que -

consta de siete art!culos donde se proclaman los derechos 

a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, 

a la igualdad ante la Ley, ante las garantías procesales, 

a la resistencia. a la opresi6n y consagra las libertades

de expresi6n, de conciencia, de culto y de religi6n, así

como el derecho de los ciudadanos a intervenir en la ela-

boraci6n de las leyes de su país y el libre acceso a los

cargos p11blicos. 

El mencionado documento en su artículo primero, 

expresa "los hombres han nacido libres, continúan siendo-

(10) .- BURGOA, IGNACIO. Las Garantías Individuales, Edito 
rial Porraa, s. A. México, 1985 p.93 
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libres e iguales en cuanto a sus derechos". 

En su art!culo segundo manifiesta: "La finali-

dad de todas-las asociaciones pol!ticas es la protecci6n

de los derechos naturales imprescriptibles del hombre; y

de esos derechos son la libertad, la propiedad, seguridad 

y resistencia a la opresi6n". 

El art!culo tercero subraya: "Que la naci6n (el 

pueblo) es esencialmente la fuente de toda soberan!a, nin 

gGn j_ndividuo, ninguna corporaci6n, pueden ser revestidos 

de autoridad alguna que no emane directamente de ella". 

Art!culo cuarto: "La libertad consiste en poder 

hacer todo lo que no dañe a otro". 

Art!culo quinto: "Solamente la ley puede proh!. 

bir acciones nocivas a la sociedad". 

Art!culo sexto: "La ley es la expresi6n de la -

voluntad general (el pueblo) todos son iguales ante ella". 

Artículo s~ptimo; "La ley determinará los casos 

de detenci6n, acusación o encarcelamiento de un ciudada-

no". As! como todos los demás art!culos que hablan de las 

garantías del hombre y del ciudadano franc~s. 
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Esta declaración estableci6 en primer término -

que la soberanta resid!a en la nación, de quien se deleg~ 

ba toda autoridad. El Rey sólo era un delegado, un mandata-

rio del pueblo, este principio de la soberan!a popular h~ 

bta sido afirmado por Rousseau, en su Contrato Social y 

por los redactores de la Declaración de los Derechos de 

los Estados de 1.:nGrica. 

La declaración estableció, en segundo lugar, 

que el pueblo expresase su voluntad soberana por medio de 

la ley que deb!a ser la misma para todos y en cuya forma

ción tienen derecho a concurrir todos. En el antiguo rég~ 

men s6lo las leyes eran distintas para cada clase social

y en su formación sólo interven!a el Rey, La organizaci6n 

del estado, fue cambiada a asociación pol!tica, como de-

c!a la Declaraci6n, fue el de la separación de los pode-

res como lo preconiz6 Montesquieu. En el antiguo régimen

los poderes se confundían, concentrados en una s6la pers~ 

na. Y esta declaración establece en primer término que 

los hombres poseen derechos anteriores al estado y que el 

fin de éste, es garantizarlos. As! proclama que esos dere 

chas son naturales, es decir, inherentes a la propia cali 

dad humana; imprescriptibles, vale decir, que no pueden -

perderse a efecto del tiempo; inalienables, que no pueden 

renunciarse y son sagrados. (ll) M~s adelante la Declara-

(11) .- Idem. p.166 
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ci6n establece en segundo lÚgar que los derechos natura--

les son la libertad, la igualdad, la propiedad, la segur~ 

dad y la resistencia a la opresi6n. <12 > 

Ahora, en la Constituci6n de 1791, la asamblea-

trabaj6 más de dos años en la preparaci6n de la primera -

ccnstituci(X} Francesa, misma que fue aprobada en ese año, y 

llamada Constitución Moderada, para una monarquía liberal 

al estilo inglés. 

La Constituci6n fue precedida por la Declara--

ci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se div~ 

di6 en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El-

Ejecutivo era ejercido por un monarca con el título de --

Rey de los franceses, por la gracia de Dios y por volun-

tad de la naci6n. Era inviolable e irresponsable, y nom--

braba los Ministros que habían de acompañarle en sus ta--

reas, sancionaba las leyes que votaba la Asamblea Legisl~ 

tiva, pero en caso de desacuerdo podía vetarlas, durante-

dos años con el nombre de veto suspensivo. El poder Legi~ 

lativo fue desempeñado por una s6la Cámara, la Asamblea 

Legislativa, compuesta por 745 Diputados. Y por ~ltimo, 

el Poder Judicial fue desempeñado por Jueces elegidos por 

el pueblo. 

El Rey aceptó la Constitución y jur6 solemnemen 
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te acatarla y cumplirla en todos sus detalles (14 de se~ 

tiem.bre de 1791), pocos d1as después, el 30 de septiem-

bre de 1791, los constituyentes declararon terminada su

misi6n, iniciándose el nuevo régimen. 

La inestabilidad interior de Francia creada -

por diversas circunstancias se dieron en un ambiente des~ 

favcrable para la consolidaci6n de la monarquía constit~ 

cio:u?l. En primer t~rr:zino, ai pro~~o RE.y, fUG qui~» bus

c6 ayuda e~tranjera para acabar con la revoluci6n, en s~ 

qundo término los nobles difamaron el nuevo régimen y 

trataron de conseguir la invasión de Francia para ias 

fuerzas imperiales. 

En tercer lugar, los católicos, indignados con 

la constitución civil del clero, se sublevaron en algunas 

regiones de Francia. Por Gltirno, los mismos revoluciona

rios estaban divididos; los constitucionales o fuldenses, 

sosten!an la aplicaci6n estricta de la Constituci6n y el 

mantenimiento integral de los poderes del Rey. Los Jacob~_ 

nos buscaron reformar la Constituci6n, reduciendo los p~ 

deres del Rey. 

La Revoluci6n del 10 de agosto de 1792 busc6 -

por sufragio universal una convenci6n, encargada de revi

sar 1a Constitución. Esta convención funcionó del 21 de -
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septiembre de 1792 a 1794 donde aboli6 por unanimidad de

votos, la monarquía y esta es decisiva en la historia de

la revoluci6n francesa, pues ofrece su ayuda y f raterni-

dad a todos los pueblos que quisieran recuperar su libe~ 

tad. Esto equivalía a una declaraci6n de guerra a Europa 

poco despu6s; la Convenci6n abolió los derechos feudales 

y suprimió la nobleza y los privilegios, "en los pa!ses

en que peroetuara su ejército". 

En 1793 Francia tiene un gobierno revoluciona

rio que no respet6 derechos ni libertades de especie al

guna y fund6 su autoridad en el rigor y en la violencia. 

Este fue denominado Régimen del Terror, aqu! hubo una -

ley de los sospechosos decretada en agosto de 1793, que

declar6 "culpables de alta traición y por consiguiente -

posible la pena de guillotina, a todos los que sin haber 

hecho nada contra la libertad, no hubiesen hecho algo en 

favor de ella". 

Hubo mucho terrorismo en esa ~poca lo que pro

voc6 en 1794 que Francia reclamara la creaci6n de un cerní 

té de clemencia, aduciendo que ··"el terror ya no tenia ra

zón de ser y que se deb!a de restablecer el imperio de la 

ley y de la justicia". Era imprescriptible segtío Robes-

pierre, "regenerar a Francia", para lo que se debía "aca

bar con la inmoralidad", éste expresó que es la base del-
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despotismo, mientras que 1a virtud lo es de la Repüb1ica. 

Caído Robespierre termin6 el gobierno revo1ucionario y --

1as leyes terroristas fueron derrocadas. 

3.- DERECHO NORTEAMERICANO. 

En el continente americano e1 movimiento de in-

dependencia iniciado en las colonias !ngl'='Si'>s d'='l n<:>r.t'=' -

de 1776 se desarrol16 en toda la américa latina unos años 

m~s tarde, en 1a primer década del sig1o XIX, Los nuevos-

estados se constituyeron desde un principio, en democra-

cias pese a las visicitudes, que algunos de ellos conocí~ 

ron antes de llegar a cierta estabilidad, todas las cons

tituciones elaboradas en la época de acceso a la indepen-

dencia trataron ya de los derechos individuales; en este

terreno o mejor dicho en el de la protecci6n efectiva de

los derechos individuales, los constituyente~ mexicanos -

actuaron de pioneros al asentar las bases del amparo, in~ 

trumento de protecci6n por excelencia del individuo, fren 

te al poder público. <13> 

Los defectos de los reg!.menes autoritarios, ha-

(13).- MONIQUE, LIONS, Veinte Años de Evoluci6n de los De 
rechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jur!=
dicas, UNAM, México, D.F. 1974, p. 483 
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b1an provocado en el siglo XVIII la aparici6n de las doc

trinas individuales, los abusos de los rcg1menes pasados

en el Laissez-raire originaron a fines del siglo XIX y a

principios del siglo XX, las doctrinas sociales desde el

intervencionismo moderado hasta el colectivismo marxista. 

En realidad no tratan de suprimir la idea de derecho nat~ 

ral, sino de sustituir el concepto liberal de dicho dere

cho por un concepto social, y en su formulaci6n se han s~ 

gerido doctrinas divergentes, tales como el socialismo, -

marxismo y diversos matices que se demuestran hoy en d1a

como en América y Europa occidental. Ahora bien, comenza

remos a dar un bosquejo de todo aquello que ocurri6 a tra 

vés de la historia de los Estados Unidos. 

La Declaraci6n de la Independencia de los Esta

dos Unidos de América. 

Esta declaraci6n fue redactada por un comité en 

el que se encontraban Benjamin Franklin, Tomas Jefferson. 

El 4 de julio de 1776 se proclam6 esta declaraci6n de in

dependencia y en virtud de la cual nacieron los Estados -

Unidos de América, bajo la expresi6n de que las colonias

unidas son y deben ser, de derecho, estados libres e ind!::. 

pendientes y exentos de toda obediencia de la corona bri

t~nica y toda ligaz6n política entre ella y el Estado de-
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Gran Bretaña es y debe ser enteramente disuelta. <14 > 

La declaraci6n qtle tuvo repercusi6n universal -

proc~am6 tres principios fundamentales: 

Primero. - Que todos los hanbres han recibido de-

Dios ciertos derechos naturales como la vida, la libertad 

y la conquista de la felicidad, los llamados "derechos n~ 

turales" y se incorporaron más tarde a la Declaraci6n de-

los :lerechos del Hombre y del Ciudadano de la revoluci6n

francesa. <15 > 

Segundo.- Se afirma que "los gobiernos derivan

sus justos poderes del conocimiento de los 9obernados"< 16 > 

Finalmente expresaba que "es leg~tmo derrocar a 

un gobierno por las fuerzas de las armas y establecer a 

otro en su reemplazo, cuando no respete los derechos natu 

rales". <17> 

En 1778, el gobierno Francés reconoci6 la inde

pendencia de los Estados Unidos de América con los que --

(14) .- SECCO, ELLAURI, Op. Cit. p. 146 
(15) .- Idem. p.146 • 
(16}.- Idem. p.147 
(17J .- Idem. p.147 
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firm6 un tratado de comercio de amistad y a1ianza. 

Ademas, esta dcclaraci6n garantiza los derechos 

del hombre para que éste forme un nuevo gobierno donde -

tenga principios y poderes que mejoren su seguridad y su

felicidad. 

Constituci6n de 1os Estados Unidos (1787). 

La Constituci6n de los Estados Unidos de Arnéri-

ca, promulgada el 17 de septiembre de 1787, cre6 una rep~ 

blica federal y democrática, organizada, por una parte, -

por e1 gobierno central en sus poderes Legislativo, Ejec!:!_ 

tivo y Judicial, y por la otra la relaci6n entre los est!!._ 

dos de la Uni6n Arnéricana. Consagra además un Congreso -

compuesto de dos Cámaras, un Presidente, para hacer valer 

las leyes en vigor y los Tribunales de Justicia para ha-

cer cumplir la ley y respetar la Constituci6n. 

La Constitución está integrada por la llamada 

Carta de Garant!as Individuales, que incluy6 no s6lo las 

libertades que se encontraban en la Carta de Derechos dc

Inglaterra, sino las proclamadas en el pueblo estadunide!!. 

se, tales como la del credo, la palabra, la prensa, la -

opini6n, la reuni6n que alcanzan el rango de verdaderos -

derechos humanos, tales como normas jurtdicas de observan 
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cia obligatoria. 

La ratificaci6n de los estados s6lo fue posible 

después de que se convenciera al pueblo de que aquellas -

enmiendas garantizaban la libertad personal del ciudada-

no. 



C A P I T U L O I I 

ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 

DERECHO PATRIO. 

1.- LA CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812. 

2.- LA CONSTITUCION DE APATZINGAN DE 1814. 

3.- LA CONSTITUCION DE 1836. 

4.- LA CONSTITUCION DE 1857, 



C A P I T U L O I I 

ANTECEDENTES DE.LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 

DERECHO PATRIO. 

1.- CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812. 

Esta Constituci6n del 18 de marzo de 1812, se -

expiói6 por iáb Ccr~c= Cc~crnl~s y Extraordinarias de 1a-

Naci6n Española, habiendo sido la primera Constituci6n M~ 

narquica de España y cuyo ordenamiento puede decirse que

estuvo vigente en México. Claramente se sustituye radica~ 

mente por la Monarqu!a Limitada que se instauró en esta -

Constituci6n en el siglo XVIII, entre Rousseau y Montes--

quieu, quienes apoyaban y caracterizaban en el absolutis

mo monárquico, proclamando la soberan!a que reside esen-

cial.mente en la naciOn, señalando que "El derecho debe e~ 

tablecer sus leyes fundamentales (constituci6n)"Cl9 l 

Esta Constituci6n señala el enfrentamiento de -

los liberales españoles ante el antiguo régimen, tomando-

en cuenta los cimientos de nuestras prirreras franquezas y-

libertades, se trataba del choque de dos corrientes: la -

Renovadora, que afirmaba sus ideas de cambiarlas al pro-

pio tiempo con la más pura tradici6n española de liberta-

(18).- BURGOA, IGNACIO. Derecho Constitucional Mexicano,
Edit. PorrGa, S.A. M~xico, 1973, p. 79. 
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des, si bien con lenguaje e influencia de los enciclope

distas franceses y la de los tradicionalistas, que al a

tacar a sus adversarios sostenían que Qnicamente se ha-

bían dedicado a copiar los constituyentes de Cádiz, la -

Constituci6n Francesa de 1791. 

En el siglo XVIII hay una violenta transforma

ci6n y con ello se logra el paso a la monarquía constit~ 

cional de tendencia liberal y democr~~j~a: l~ RcvGluci6n 

Social y Econ6mica iniciada en el siglo antes mencionado, 

se consolida durante la evoluci6n política. Esta distin

ci6n es válida para España entre la situaci6n de la ley

era imperiosa porque provoc6 que el Conde de Muñoz, ex-

tendiera en una minuta en forma de Decreto y con la impo!:_ 

tancia debida los siguientes puntos: 

lo.- Que los Diputados componían el Congreso y 

representaban la naci6n española, se declaraban leg!ti.m~ 

mente constitu!dos en Cortes Generales y Extraordinarias 

en J.as que residía ·.ia soberanía nacional. 

2o.- Que conforme en todo con la voluntad gen~ 

ral se pronunciaba del modo más en~rgico y patente, rec~ 

nociendo, proclamando y jurando por su t1nico y leg!timo

Rey, al señor Don Fernando de Borb6n y declarando nula -

de ningan valor ni efecto la cesi6n de la corona que se-
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dec!a hecha en favor de Napole6n, no s6lo por la violen

cia que hab!a intervenido en aquellos actos injustos e -

ilegales, sino principalmente por haberle faltado el co~ 

sentimiento de la naci6n. 

3o.- Que no conviniendo que pasen reunidas las 

tres potestades, Legislativa, Ejecutiva y Judicial, las

cortes se reservan s6lo el. ejercicio de la primera en t~ 

da su extensi6n. 

4o. - Las personas en que se delegase J '3 potc;;-

Lad ejecutiva, en ausencia del señor Don Fernando VII, -

ser!an responsables por los actos de su administraci6n,

con arreglo a l.as leyes; habilitando al que era entonces 

Consejo de la Regencia para quien interinamente continu~ 

se desempeñando aquel cargo, bajo la expresa condici6n 

de que inmediatamente y en la misma sesi6n prestase el 

juramento siguiente: "¿Reconoceis la Soberan!a de la Na

ci6n, representada por los Diputados de estas Cortes Ge

nerales y Extraordinarias?". 

"¿Jur3is obedecer sus Decretos, Leyes y Const~ 

tución que se establezca según los santos fines para que 

se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos ejecu--

tar?, ¿Conservar la independencia, libertad e integridad 

de la naci6n?, ¿La religi6n cat6lica, apostólica y roma

na?, ¿El gobierno mon~rquico del reino?, ¿Restablecer en 



24 

el trono a nuestro amado Rey Don Fernando VII de Borb6n? 

¿Mirar en todo por el bien del Estado?, s! as! lo hiele-

res, Dios os ayude, y s! no, sere!s responsables a la n~ 

ci6n, con arreglo a las leyes". 

So. y 60.- Establecen la confirmación de todo -

tipo de autoridades y declaraban la inviolabilidad de los 

diputados. La lectura de esta minuta provocó graves disc~ 

sienes y la sesi6n concluyó a las doce de l~ n<"":>Gh~. 

En realidad el artículo que más se mencionaba -

era el artículo 3o. el cual dec!a "Que la Soberan!a resi 

de esencialmente en la Nación, por lo mismo pertenece a -

ésta exclusivamente en el derecho de establecer leyes fil!!. 

damentales". <1 9 > 

Esta constitución recibí6 el nombre de Constit~ 

ci6n Política de la Monarquía Española. Se promulg6 el 19 

de marzo de 1812 en la Ciudad Gaditana, e impresa en la -

ciudad de México, en virtud de orden del Virrey, el 8 de

septiembre del mismo año. Si mencionamos algtl.n capítulo -

se refiere a la inviolabilidad del Rey y de su autoridad-

resulta como una serie de facultades que sí bien estuvíe

semos haciendo un estudio del poder ejecutivo, ser!a como-

(19)_- MORENO, DANIEL. Derecho Constitucional Mexicano, -
Edit. Pax, México, D.F. 1976. p. 85 
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la coincidencia en varias constituciones, es a partir de

la constituci6n de 1824, hasta nuestros d1as. 

La novedad fue el establecimiento de la Comi-

si6n permanente, y que est~ en la actualidad contenida en 

nuestra constitución. Otro cap1tulo es el que se refiere

ª los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Otro 

menciona-=xue estas diputaciones y los ayuntamientos o pro

vincias, son auxiliares para el d~b~rro2lo de ~~~rj~~. 

La Carta de Cádiz fue centralista y pretende -

principalmente la independencia pol1tica, para conservar

lo antes mencionado. 

Asimismo tuvo repercusi6n innegable en la vida

pol1tica de la Nueva España precisamente durante el per12 

do en que la efervescencia para la independencia se tra

dujo en diversos acontecimientos de sobra conocidos. 

Por su parte Ray6n emite a Morelos un proyecto

en el que se pretendi6 consolidar y perpetuar la au~ori-

dad de la junta al nmnero de cinco individuos conforme a

su propio proyecto de constitución que hab1a formulado. -

En efecto, Ray6n remiti6 a Morelos el 30 de abril de 1812 

un proyecto de Constituci6n para que le hiciese las obse~ 

vaciones que estimare convenientes. 

Fue tanta su inquietud por organizar la revolu-
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ci6n insurgente y dar estatuto jurídico a la naci6n lo irn 

pulsó a redactar un verdadero proyecto de Constituci6n 

que titul6 elementos constitucionales que han de fijar 

nuestra felicidad, que contaba de 38 puntos y que se jus

tificaba con una exposici6n previa en la que merecen des

tacarse los siguientes conceptos: 

lo-;·- La independencia de la América es demasia

do justa, aan cuandv E~~aña no hubiera sustituido al go-

bierno de los Barbones el de unas juntas a todas luces n~ 

las, cuyos resultados han sido conducir a la peninsula al 

borde de su destrucci6n. Todo el universo, comprendidos -

los enemigos de nuestra felicidad, han conocido esta ver

dad, mas han procurado presentarla aborrecible a los in-

cautos ••• 

2o.- Nosotros, pues, tenernos la increíble satis 

facci6n y el alto honor de haber merecido a los pueblos -

libres de nuestra patria, componer el Supremo Tribunal de 

la Naci6n y representar la majestad que sólo reside en 

ellos: aunque ocupados principalmente en abatir con el c~ 

ñ6n y la espada las falanges de nuestros enemigos, no qll!!. 

remos perder un momento de ofrecer a todo el universo los 

elementos de una Constitución que ha de fijar nuestra fe

licidad. 

Desde el punto de vista pol!tico, el objeto ---
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principal de este proyecto era Consolidar. y perpetuar la 4-

autoridad de la Junta. Los temas esenciales de los trein 

ta y ocho puntos de los elementos constitucionales de Ra 

y6n eran los siguientes: 

"I.-Dcclarar que la religi6n cat6lica sería la-

0.nica. permitida sin tolerancia alguna 1 en lo sucesivo, -

se establecía, el dogma sería conservado por la vigilan

cia de un t.r:i.LUl'•ai cla la fe• b~jo 1..ln r~gl;;,M~nto conforme 

al espíritu de la disciplina eclesiástica. 

II.- Se reconocía, que la soberanía dimana di

recta y mediatamente del pueblo¡ pero ella residía en la 

persona de Fernando VII y su ejercicio en la Junta o Su

premo Consejo Nacional Americano, el cual debía compone~ 

se de cinco individuos nombrados por la representaci6n -

de las provincias haciendo el más antiguo de presidente

y renovándose anualmente uno. 

III.- Para los asuntos más importantes del go

bierno, tales como declarar la guerra y hacer la paz, -

deudas y otros de esta naturaleza. 

IV.- Abriendose los puertos al comercio de to

das las naciones, pero con las limitaciones que asegura

sen la pureza del dogma. 

VII.- Establecíase la libertad de imprenta en-
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puntos puramente científicos y políticos, quedaba extin

guida la esclavitud y la distinci6n de castas; abolíase-

como bárbaro el tormento y, como novedad de gran impor--

tancia, se establecía la vieja ley del habeas corpus im-

portada por los norteamericanos de Inglaterra, entre o-

tres". <20 > 

2.- CONSTITUCION DE APATZINGAN DE 1814. 

Es el primer documento político constituciona1 

que está integrado por los principios o elementos const~ 

tucionales de octubre de 1814. 

El 22 de octubre de 1814 el Decreto Constitu--

cional surge para la libertad de América Mexicana, con -

el nombre de Constituci6n de Apatzingan de 1814. Esta --

constituci6n según los ~nsurgentes, Morelos y Gamboa di-

cen que es superior a la dogmática y la organica, donde-

establece principios y la finalidad del estado, con sus-

deberes y derechos de los hombres; y con la estructura -

gubernativa que cuenta con los siguientes capítulos más

importantes que se refieran a las garantías individuales: 

"l.- De la religi6n; 2.- De la soberanía; ---

(20).- NORIEGA, CANTU ALFONSO. Las Ideas Políticas en -
las Declaraciones de Derechos de la Constituci6n
Política de México (1814-1817) UNAM, M6xico, 1984 
p. 53 y 54. 
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3.- De los ciudadanos; 4.- De las leyes; 5.- De la Igual
(21) 

dad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos" : 

hay otra forma de gobierno, que en menci6n de algunas se

rían: I.- De las provincias que comprende la América Mex~ 

cana; II.- De las Supremas Autoridades; III.- Del Supremo 

Congreso; IV.- De la elecci6n de Diputados para el Supre-

mo Congreso; v.- De las Juntas Electoras de Parroquia, --

etc. 

Adem~s, esta Constituci6n reputa los derechos -

del hombre o garantías individuales como aquellos elemen-
' tos insuperables para el poder pablico y que siempre de--

b!a respetarlos en .toda su integridad, Por ende, el docu-

mento constitucional que comentamos, en relaci6n con el -

tema concreto que ha suscitado nuestra atenci6n. Influen-

ciado por los principios jurídicos y filos6ficos de la Re 

voluci6n Francesa, estima que los derechos del hombre son 

superiores a toda organizaci6n social cuyo gobierno en e-

jercicio del poder pGblico debe reputar los intangibles,

pues su proteccion no es sino la Gnica finalidad del Es~a 

do. 

Se ha advertido el sentido revolucionario que -

tuvo esta carta, ya que contenía un pensamiento de ideas-

avanzadas, "esta constitución supuso la radicalizaci6n en 

(21). -Moreno Daniel, Derecho Constitucional Mexicano. Edit. Pax. 
México, D.F., 1976- P.15. 
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la marcha del liberalismo mexicano", sin ningün proceso

ideol6gico que la sustente. Es un documento franco, que

como resultado de la revoluci6n gener6 un proceso ideol~ 

gico y un decreto con planteamiento radical del libera-

lismo mexicano. Por ello se da un resultado al esfuerzo

discontinuo principalmente del exterior y s6lo se retoma 

unos cuantos años después. 

En este documento encontramos principios que -

se tomaron de la tesis de Rousseau y Montesquieu, dondc

se ve la divisi6n de poderes: y los te6ricos de la vol~ 

tad general y de rcprcsentaci6n de estos poderes y todo

ésto aparece en varios artículos de la constituci6n de -

1814, donde destaca la preeminencia del Poder Legislativo, 

con un ejecutivo tripartita al turno seguramente en el

ánimo de los redactores y de los liberales, se encontra

ba de que estaban combatiendo el absolutismo. Poco des-

pués se instal6 el Supremo Tribunal de Justicia en la p~ 

blaci6n, las noticias de la actividad legislativa y su -

culminaci6n pronto llegaron a México, m~s el Decreto fue 

conocido hasta 1815, segtln se desprende do una Carta del 

nuevo Virrey Calleja, mismo que condenara a las llamas -

este documento, como renovaci6n del juramento de fideli

dad al monarca español. Por otra parte, la autoridad e-

clesiástica prohibi6 la lectura bajo la pe~a de excomu-

ni6n. 
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A continuaci6n mencionaremos algunos artículos 

de la Constituci6n de 1814. 

Uno de los artículos consigna la religi6n cat~ 

lica como religi6n del estado, fundamentalmente en dos 

razones: en la larga de la tradici6n en este sentido y 

el hecho de que todos los firmantes eran católicos entre 

ellos algunos eclesiásticos. 

Se debe de contemplar el porqu6 se dijera que

eran declaradas heréticas las doctrinas de Juan Jacbbo-

Rousseau que textual.mente expresan que la soberanía res~ 

de originalmente en el pueblo y que consiste en la facu~ 

tad de dictar las leyes y establecer la forma de gobier

no que mas convenga a los intereses de la sociedad ya -

que por su naturaleza son imprescriptibles, enajenables

º indivisibles. 

Otro articulo preceptuaba como se debería de -

constituir el gobierno, por intereses particulares de la 

familia que no fuese afectado de ningan hombre ni clase

sino aquello que protegiera y diera la seguridad de to-

dos los ciudadanos unidos voluntariamente en sociedad. 

Este tiene derecho a establecer el gobierno -

que más le convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo -

totalmente cuando su felicidad lo requiera. 
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Otro precepto señala que la felicidad del pue

blo de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de 

igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra 

conservaci6n de estos derechos es el objeto de las inst~ 

tuciones de los gobiernos y el anico fin de las asocia-

cienes políticas. 

Además, otro artículo habla de la garantía de

audiencia y señala "que ninguno debe ser juzgado y sen-

tenciado, sino después de haber sido oído legalmente". 

Por Oltimo se declara la absoluta libertad de

imprenta en puntos paralelamente científicos y políticos, 

con tal de que estos Qltimos observen las miras de ilus

trar las legislaciones establecidas, con la advertencia

ª una tendencia social al disponer que las leyes que di~ 

te el congreso deben de ser tales que obliguen a consta!!_ 

cia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia¡ 

y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejo

re sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el 

hurto, previniendo así una especie de intervencionismo 

del estado. 

3.- CONSTITUCION DE 1836. 

El centralismo que con el plan de Jalapa y la-
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administraci6n de Bustamante,se estableci6 de facto, po~ 

teriormente se instaurará jurídicamente. Rabasa resumi6-

lo anterior a la siguiente forma: "En 1835, el gobierno-

se determinó a acabar con el sistema federal. El Congre-

so, que de limitarse a reformar la Constitución lcgalme'.!_ 

te debía, segan los preceptos que contenía ésta, iniciar 

modificaciones y dejar a la legislaci6n, encontr6 tardío 

procedimiento y tuvo que declararse constituyente, para

dar una nueva carta de todo a todo". <22 > 

Era la segunda este proceso se inici6 el 1834, 

cuar.do expidi6 una convocatoria para la elecci6n de dip~ 

tados del Congreso. Dicha convocatoria contenía cláuRU-

la que serviría para convertir el Congreso en Constitu-

yente. 

Además en las elecciones, los gobernadores pr~ 

curan arreglarse en lo dispuesto por la constitución y -

leyes vigentes, permitiendo expresar lo referente a la -

ampliaci6n de las facultades que conf ierc a los indivi-

duos de ambas cámaras, as! para que éstos obren análogos-

a la voluntad de sus comitentes y extraordinarias cir---

cunstancias que han sobrevivido para acortar las revolu-

(22i.- DANIEL, MORENO, Op. cit. 13?. 
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ciones. <23 > Por otro lado la Junta de Tacubaya se rin--

di6 dictamen sobre las elecciones redactadas por Don Ca~ 

los Manuel partidario del centralismo, y en la cornisi6n

que se form6 concluy6; que el Congreso General intervc--

n1a y que la voluntad residía en la naci6n y que todas -

las facultades extraconstitucionales necesarias para ha-

cor en la constituci6n del año de 1824 cuantas altcracio 

nes creyesen convenientes al bien de la naci6n sin tra-

bas y moratorias que prescribiesen. t~ 4 > 

Ahora puntualizemos sobre la Junta de Tacubaya 

en la que se qued6 acordado que el Congreso fuese constf. 

tuyentc ya que result6 que esa reuni6n no tenía derecho

ª prescribir lo de las dos cámaras respecto a como tenían 

o debían organizar a la naci6n. 

Tiempo después, la denominaci6n después de ~r-

duas discusiones, se dej6 en bases constitucionales expe-

didas por el Congreso Constituyente el día 15 de diciem-

bre de 1835, aunque la aprobaci6n se dió hasla el año sf. 

guiente. La segunda ley sobre el supremo poder conserva

dor se debati6 rudamente contra la presi6n de Santana --

que no deseaba la cartapisa alguna; las siete leyes con~ 

ti tucionales: Primero eran derechos y obligaciones de los 

(23) .- Idem. p.133 
(24) .- Idem. p 133 
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mexicanos y habitantes de la repdblica que constituye el 

primer catálogo organizado de garantias; Segundo organi

zación de un supremo poder conservador; Tercero del po-

der legislativo, de sus miembros de cuando se da la rela 

ci6n a la formación de las leyes (con cámaras de diputa-

dos y senadores) ¡ Cuarta organizaci6n del supremo poder-

ejecutivo¡ Quinta del poder judicial y Sexta división 

ciei ~~ccltcrio de J3 r.epdblica y gobierno interior de 

sus pueblos. 

En el primer articulo de la sexta ley se esta-

blecta el Centralismo ya que indicaba que la repdblica -

se dividiria en departamentos, conforme a la octava de 

las bases orgánicas. "Y la séptima ley habla de las va--

riaciones de las leyes constitucionales y de las cuales-

el especialista en juicio en amparo el doctor Alfonso N~ 

riega Canta hace mención sobre los derechos del hombre,

sobre el incipiente mecanismo para la defensa constitu-

cional. El supremo poder conservador con superioridad i!!_ 

concebible al poder judicial respecto al ejecutivo y aGn 

al legislativo, autorizado estaba éste para suspender a

la alta Corte de Justicia, para declarar la incapacidad-

física o moral del Presidente de la Repdblica y hasta pa
(25) 

ra suspender por dos meses las sesiones del Congreso. 

(25) .- Idem. p. 137 
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4.- CONSTITUCION DE 1857. 

Los trabajos de la asamblea constituyente ter

minaron en febrero de 1857. El 5 de febrero fue firmada-

y el presidente Comonfort hizo juramento ante el Congrc-

so, que la promulg6 con toda solemnidad, el 12 de febrc-

ro de 1857. se manifest6 ante la naci6n "Queda hoy cum-·-

plida la gran promesa de la regeneradora revoluci6n de -

Ayutla para volver al pa1s al orden constitucional. Que-

da satisfecha esta notable exigencia de los pueblos, tan 

enérgicamente expresada por ellos cuando alzaron para -

quebrantar el yugo del más ominoso despotismo •.. El va-

to del pa1s entero reclamaba por una Constitución que -

asegurara las garantías del hombre, los derechos del ci~ 

dadano, el orden regular de la sociedad". <26 > 

Así se habían consignado en el nuevo c6digo, -

la igualdad será de hoy más la gran ley, en la repübli--

ca: no habrá más mérito que el de las virtudes; no man-

chará el territorio nacional la esclavitud, de la histo

ria humana; el domicilio será sagrado; la propiedad in-

violable; el trabajo y la industria libres; la manifcsta 

ci6n de pensamiento sin más trabas que el respeto a la -

moral, a la vida privada y a la paz püblica; el tránsi--

(26).- Idem. p.189 
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to, e1 movimiento sin dificu1tades; el comercio, la agr~ 

cu1tura, sin obstácu1os; los negocios de1 Estado examin~ 

dos por 1os ciudadanos; no habrá leyes retroactivas, ni-

monopo1ios, ni prisiones arbitrarias, ni jueces especia-

les, ni confiscaci~n de bienes, ni penas infames, ni se-

pagará por la justicia, ni se violará la correspondencia, 

y en México, para g1oria de Dios y ante e1 mundo será -

una verdad práctica y la inviolabilidad de la vida huma-

na, luego que con e1 sistema penitenciario puede alean--

zarse el arrepentimiento y la rehabilitaci6n moral del -

hombre que el crimen extrav!a. 

Aqu! explicaremos algunas características fun-

damentales que los autores de la Constituci6n quisieron-

imprimir: 

"El Congreso está distante de lisonjearse con-

la idea de que su obra sea en todo perfecta. Bien sabe,

como habéis dicho, que nunca los fueron de las éobras del 

hombre sin embargo, creee haber conquistado principios -

de vital importancia y deja abierta una puerta amplísima 

para que los hombres nos digan y puedan desarrollar has

ta su a1timo término la justa libertad".< 27 > 

Esta carta contenía los siguientes t!tulos: 

(27) .- Idem. p. 190 
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1.- De los Derechos del Hombre. 

2.- De la Soberanía Nacional y de la Forma de-

Gobierno. 

3.- De la Divisi6n de Poderes. 

4.- De la Responsabilidad de los Funcionarios-

Ptiblicos. 

5.- De los Estados de la Federaci6n. 

6.- Prevenciones Generales. 

7.- De la Reforma de la Constituci6n. 

8.- De la Inviolabilidad de la Constituci6n. 

La Constitución 1857 no se ha cumplido nunca -

en la organizaci6n de los poderes públicos, ya que de -

cumplirse se har!a imposible la estabilidad del gobierno, 

y el gobierno bueno o malo, es una condici6n primordial

para la vida de un pueblo siendo incompatibles, la exis

tencia del gobierno y la observancia de la constituci6n

que fue subordinada a la necesidad suprema de existir. 

"Estos derechos ya no son finicamente restric-

ciones impuestas al poder judicial como en las reglas ge

nerales de admi~istraci6n de dusticia, son dogmas funda-

mentales del derecho pOblico que deben respetar y soste--
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ner todas las leyes y autoridades del. pa!s". 

Están garantizados los derechos de la libertad 

personal., de trabajo, de enseñanza, de pensamiento, de -

propiedad, de asociaci6n, de petici6n, de portar armas,

de entrar y salir de la Repübl.ica, de permanecer en el.la 

sin pasaporte ni salvoconducto, de ser oído en defensa,-

careado con los testigos de cargo, de no ser preso sino-

por delito que merezca pena corporal, de no ser juzgado-

en cuarta instancia, ni dos veces por el mismo delito, -

ni sentenciado sino por leyes exactamente aplicables al

hecho. <25 > 

Señalando que las facul.tades del Congreso pue-

de y debe legislarse en toda la Repüblica, expidiendo e~ 

clusivamente él, las leyes secundarias de aquellos artí-

culos que versen sobre materia federal y que los Estados 

pueden legislar sobre materias que no sean federales. 

¿Qué la soberanía puede quedar reservada a los 

Estados si el poder federal fuera Gnico facul.tado para -

reglamentar?, es decir, para· fijar todos los pormenores

de l.a aplicaci6n de las numerosas y comprensivas garan-

tías menudamente descritas en los primeros 29 artículos-

de la Constituci6n. 

(28) • Idem. p .194 
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Y entonces se reduce la soberanía de los Esta-

dos, que significado tiene el artículo 40 cuando dice: -

"es voluntad del pueblo mexicano constitufrse en Repllbl!_ 

ca Federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos en -

todo lo concerniente a su régimen interior". c29 > 

Ya no se discute de las facultades del Congre-

so General, resultado de una paulatina absorci6n de las-

facultades de las legislaturas de los Estados, no s6lo -

se habla de garantías individuales, sino se pretende el-

alcance posit'.iY::> de m..:cslro :sistema constitucional. 

¿Qué significó la Constituci6n de 1857 entre -

las otras que la habían precedido?, ¿Qué influjo ejerci6 

en el movimiento político y social de nuestra patria y -

cual est~ destinada a ejercer alln?(el autor escribe en 

1906). Dijimos que fue enseñanza de combate, y, en efe~ 

to, con motivo de ella se trabaron ruidosas polémicas, -

acalorados debates, discusiones apasionadas, y, con mot!_ 

vo de ella también se desencaden6 entre sus sostenedores 

e impugnadores una guerra a muerte que ensangrent6 a la

RepGblica durante tres años. Al fin triunfaron en el te

rreno de las armas las ideas consignadas en la Constitu

ci6n, debido al potente empuje de la minoría liberal, a-

caudillada por la energ!a inquebrantable de Benito Juá--

rez. 

(29) .- Idem. p. 196 
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C A P I T U L O I I I 

EL PODER JUDICIAL MEXICANO Y LA PROTECCION 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

1.- EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN EL-

SISTEMA JURIDICO-FEDERAL MEXICANO. 

que desde su consagraci6n legal en la Constituci6n de --

1857, se ha arraigado profundamente en la conciencia de-

nuestro pueblo y su ejercicio constituye uno de los pri~· 

cipios básicos para el logro del establecimi-ento y res~ 

blecimiento del orden y de la garantía constitucional --

violada, la seguridad y en general tcxlo lo relativo le--

galmente en nuestra propia forma de gobierno. 

"El maestro Niceto Alcalá - Zamora y Castillo, 

señala que la complejidad del amparo implica tmatrilog!a 

estructural, ya que reune todas las funciones de un re--

curso o proceso de legitimidád constitucional de las le

yes•.- del amparo y las libertades individuales. Además, -

es importante señalar que cada uno de estos aspectos del 

amparo requieren de una regulaci6n especial ya que no es 

posible abarcar la complejidad de1 amparo a través de 

una s6la serie de principios"(JO) 
(30).- VALLARTA PLATA, JOSE GUILLERMO, (varios autores)-

01 FUnci6n del. PC:dcr Ju:lícia:l en llJS Sis~s Calst.ítlX!icna. 
les· !.atinoarner:lcancis, UNl\M.··tnst.·dc Imr. Jdcas_ México - -
1977, p. 173. 
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Los primeros constituyentes adoptaron un siste

ma de control constitucional de las leyes por 6rganos p~ 

líticos, as1 como sucedi6 con el Supremo Poder Conserva--

dor de la Constituci6n de 1836, a partir del constituyen

te de 1856, se decidi6 la forma para controlar jurisdic-

cionalrnente a la Constituci6n establecida en la Ley Fund~ 

mental de los Estados Unidos surgiendo así el amparo con-

tra otras leyes. 

Cabe mencionar que Lozano y Vallarta en su épo

ca imperaba la idea de que los jueces eran seres inanima-

dos que sólo ten!an como funci6n pronunciar las palabras-

de la ley ya que era imposible comprender como se podía -

enjuiciar directamente al legislador, siendo ~ste, repre-

sentante de la voluntad general, y ésto s6lo era factible 

indirectamente a través del acto de aplicaci6n. 

Fue Emilio Rabasa el que inici6 la corriente de 

opini6n que se revel6 en contra de.la anterior concepci6n, 

dando lugar a la modificaci6n de la Ley Orgánica de los 

art1culos 103 y 107 de la Constituci6n y reconociéndose 

en forma expresa o el Poder Legislativo puede ser enjui-

ciado directamente en amparo. ''"Es autoridad responsable -

la que dicta u ordena, ejecuta .º trata de ejecutar la Ley 

o acto reclamado"( 3 l). 

(3ll.- Idem. p.174 
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Debemos precisar concretamente cual es el Org~ 

no Judicial que debe juzgar a trav~s del amparo sobre la 

constitucionalidad de las leyes y adem~s el procedimien

to adecuado para plantear la controversia. 

se podría resolver en forma sencilla respecto

ª lo que se refiere el artículo 103 de la Constituci6n,

que atribuye esa competencia al Poder Judicial Federal,

pero que por otra parte el artículo 133 de la misma Cons 

tituci6n establece la obligaci6n de los Jueces en cada 

Estado de observar en forma primigenia la Constituci6n -

General de la República, aün cuando hubiesen disposicio

nes en contrario, a primera impresi6n este precepto par~ 

ce significar que los Jueces de los Estados est~n facul

tados para juzgar sobre la constitucionalidad de las le

yes que deben aplicar. 

De acuerdo con la legislaci6n y la j~risprude~ 

cia aplicables al caso concreto, se observa que existen

dos medios de controvertir la constitucionalidad de las

leyes. El primero es el que se ejercita en vía de acci6n 

y se efectüa en amparo indirecto, y el otro mediante la

interposici6n de un recurso y no como vía de acci6n, pla~ 

teando en amparo directo ante la Suprema Corte de Just~

cia o los Tribunales Colegiados de Circuito correspon--

dientes. 
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A través de la acci6n de constitucionalidad se 

integra un proceso donde se ataca directamente la Ley y

donde figuran como contrapartes del quejoso los 6rganos-· 

del Estado que han intervenido en la formación de la Ley, 

y los que la sancionaron hasta llegar a su publicación.

Las Leyes inconstitucionales pueden combatirse desde su

promulgaci6n o a través del primer acto de aplicación de 

las mismas en perjuicio del quejoso, sin agotar los re-

cursos ordinarios segan la legislación de amparo. 

Ahora, en v!a de acci6n la Ley se ataca direc

tamente ante un Juez de Distrito de acuerdo con los ar-

t!culos 107, fracci6n VII de la Constitución, 114, frac

ci6n I y II de la Ley de Amparo y 42, fracciones III y -

IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa--

ci6n y contra todas las sentencias dictadas por dicho -

Juez, procede el recurso de revisi6n ante la Corte fun-

cionando en Pleno. 

El amparo directo desde el punto de vista pro

cesal, constituye un recurso, ya que no enjuicia direct~ 

mente a la Ley, sino que revisa la legalidad y constitu

cionalidad de una resolución judicial, haciéndose valer

ante la suprema Corte en Onica instancia o ante el Trib~ 

nal Colegiado correspondiente. En esta forma de impugna

ción mediante el llamado "recurso de inconstitucionali--
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dad", deben agotarse previamente los recursos ordinarios y -

no se debe o no es necesario llamar a juicio a las autorida-

des que intervinieren en la formación de la Ley, s6lo al. jtez -

que hizo la aplicaci6n de precepto que contradice a la Con~ 

ti tuci6n caro una defensa subsidiaria de la Consti tuci6n. 

Dentro de la evolución del amparo contra l.eyes

se ha logrado hacer posible la impugnación de las l.eyes, 

desde su promulgación ya que han afectado los intereses

jurtdicos del quejoso en dos oportunidades, o sea, en el 

término de 30 días, señal.ado por el. articulo 21, frac--

ci6n I, de la Ley de Amparo o bien, dentro de los 15 --

días siguientes al primer acto de aplicación de la Ley -

artículo 21 y 73 fracción XII, Segundo párrafo de l.a Ley 

Orgánica del Juicio de Amparo. 

Debemos mencionar que el Poder Judicial de la

Federaci6n es el llnico que tiene competencia para resol.

ver por cualquiera de las dos cías acerca de la inconst~ 

tucionalidad de las l.eyes, planteada en forma precisa -

por el. quejoso, segtln el caso que se trate; pues al exis

tir otra vía por la cual se puede impugnar l.a inconsti

tucionalidad de una ley, será mediante la interposici6n -

del juicio constitucional. En nuestro sistema no se admi

te el "control difuso" de la Constitucionalidad de las 

lesyes, que fue planteado brillantemente en el año de 
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1942, en una ponencia sustentada en la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Ministro 

Gabino Fraga ya que este extremo conducir!a a otorgar a 

cualquier autoridad, inclusive no judicial, la delicada 

misión de juzgar sobre la constitucionalidad de las le--

yes. 

Ni en el Acta Constitucional, ni en la Consti

tuci6n de 1824 existi6 control de constitucionalidad no

obstantc que en la primera de dichas leyes {art. 24) se

estableci6 la primacía del pacto federal sobre las cons

tituciones de los Estados. 

Dentro de la evolución del control de la cons

titucionalidad en México, ha progresado notablemente des 

de la concepci6n clásica expuesta magistralmente por Ma

riano Otero, en el Acta de Reformas de la Constituci6n -

Federal de 18 de mayo de 1847, lo que le valió que su -

punto de vista fuera considerado en la doctrina y en la

legislaci6n mexicana, como el antecedente m~s valioso -

del juicio de amparo, trascendiendo a la posteridad con

el nombre de "F6rmula Otero", 

El control de la constitucionalidad es sin du

da alguna una de las más graves preocupaciones de nues-

tros jurisconsultos a través de los diversos estudios --
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histórico-jurídicos, como se puede constatar en la idea -

surgida en la Constitución Centralista de 1836, cuya evo

lución se concretizó posterionnente en la Constitución F~ 

deral de 1857 y Oltimamente en la Constitución de Querét~ 

ro de 1917 con todas las ideas renovadoras al respecto. 

La revisi6n judicial en México se hace consis-

tir en la facultad ccnc~a1a~ ~ lo~ J~~cc= Gel fuere fede

ral, a los Tribunales Colegiados y a la Suprema Corte dc

Justicia de la Naci6n segan el caso, para desaplicar con

efectos entre las partes y en un proceso concreto, la ley 

inconstitucional aplicable al caso. 

Sin lugar a dudas el Acta de reformas de 1847,

constituye un documento importante y básico para la cons~ 

graci6n del juicio d~ amparo en la Constitución de 1857,

que en su artículo 25 establece lo siguiente: los Tribun~ 

les de la Federaci6n ampararán a cualquier habitante de -

la RepGblica, en el ejercicio y conservaci6n de los dere

chos que le concede esta C0!1Stituci6n y las Leyes Consti

tucionales contra todo ataque de los Poderes Legislativo

y Ejecutivo, ya de la Federaci6n, ya de los Estados limi

tándose dichos Tribunales a impartir su protección en el

caso partic:ul·ar sobre que verse el proceso sin hacer ning~ 

na declaraci6n respecto de la Ley o del acto que la moti

varon. 



Siendo tradicional este control donde marca el

cri ter io de la sentencia en los juicios de amparo debe de 

ser tal, que solamente se ocupe de proteger al individuo

en contra de la Ley o acto reclamado y en ningtln momento

debe hacerse una declaraci6n general respecto de esa Ley

º acto reclamado que haya motivado la interposici6n de la 

demanda de amparo. 

La Constitución de 1857 en lo que se refiere al 

artículo 102 donde se consagra la f6rmula Otero s6lo se -

substituye la frase de "caso particular" en la actual el

precepto mencionado establece la siguiente forma: 

La sentencia ser4 siempre tal, que s6lo se ocu

pe de individuos particulares, limitándose a protegerlos

y aJr.pararlos en el caso especial sobre que verse el proc~ 

so, sin hacer ninguna declaraci6n general respecto de la

Ley o acto que la motivare. 

Los Jurisconsultos Ignacio L. Vallarta y José -

María Lozano, propugnaron que en las sentecias de los ju~ 

cías de amparo no déber!a hacerse ninguna declaraci6n ge

neral respecto a la Ley o acto reclamado. 

El primer ordenamiento al respecto lo encentra-
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mos en el art1culo 12 de la Ley de Amparo de 1919, en el

que no se autorizaba combatir directamente una Ley incon~ 

titucional ni a demandar a las autoridades que intervini~ 

ron en la expedici6n de dicha Ley, as! como en sus efec-

tos posteriores como la promulgaci6n y la iniciací6n de -

vigencia, ya que s6lo se interponia el amparo indirecto -

contra el acto de la Autoridad que aplicaba en forma con

creta y particular una Ley contraría a la Constitucí6n. 

"Don Emilio Rabasa fue el iniciador de 1a idea

renovadora que chocaba con los principios clásicos del -

control de la constitucionalidad y que posteriormente se

introdujera por primera vez y en forma de amparo indirec

to o de acci6n la impugnací6n de las leyes contrarias a -

la constituci6n." (32) 

El 10 de enero de 1936, entr6 en vigor una nue

va Ley de Amparo que incluy6 la idea renovadora de Rabasa 

en el sentido de aceptar la impugnaci6n en vía de amparo

indirecto o de acci6n de las leyes inconstitucionales. 

El Maestro Héctor Fix-Zamudio en su obra el Jui 

cio de Amparo señala que esta v!a incidental o prejudi--

cial tiene el carácter de un recurso de inconstitucionali 

(32).-op. cit. p.p. 177-178. 
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dad de las Leyes en virtud de que se hace valer en amparo 

directo o de una sola instancia contra sentencias defini

tivas en materia civil, penal, laboral y administrativa -

cuando en los conceptos de violaci6n se alega que los fa

llos respectivos se apoyan en disposiciones legales con-

trarias a la Constituci6n. Esta v!a ha sido aceptada por

la Suprema Corta de Justicia da la Naci6n superando el -

criterio tradicional de que la impugnaci6n de las leyes -

inconstitucionales, s6lo debe hacerse a trav~s del amparo 

directo y binstancial, es decir, por la v!a directa o de

acci6n como tradicionalmente fue considerado por Otero Va 

llarta y Lozano. 

En el decreto de 30 de diciembre de 1957, se o

torgan competencias al Tribunal en Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Naci6n para conocer los recursos

de revisión contra las senter.cias de los Jueces de Distri 

to y de los Tribunales Colegiados de Circuito cuando ten

ga por objeto decidir sobre cuestiones de constitucional~ 

dad de una Ley, competencia que anteriormente correspon-

d!a a las Salas de la propia Suprema Corte de Justicia de 

la Naci6n en sus repectivas materias. 

En la Ley de Amparo del 28 de octubre de 1968,

se estableci6 la distribución de competencias entre el -
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Tribuna1 en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 1a 

Naci6n y la Sala de 1a propia Corte; ésto es, el propio 

Tribuna1 en Pleno decide los recursos de revisi6n ínter-

puestos en contra de las sentencias dictadas por los Jue

ces de Distrito cuando se impugna una Ley por inconstitu

cional, pero una vez que se sienta Jurisprudencia obliga

toria, las revisiones sucesivas pasarán en turno al cono

cimiento de las Salas quienes fundarán su resoluci6n en -

dicha Jurisprudencia, lo anterior, no deja a lus Salas -

sin facultades para que si en un momento dado éstas esti

man que una revisi6n en trámite hay razones graves para -

dejar de sustentar la Jurisprudencia ya definida, podr~n

darlas a conocer al Pleno sobre este particular para que

resuelva el caso y en un momento dado, ratifique o n6, -

esa Jurisprudencia (Art. 84, frac. I, inciso a) de la -

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federaci6n) , lo ant~ 

rior es importante, porque significa que si en un momento 

dado las circunstancias de la competencia en el análisis

sobre el caso concreto de inconstitucionalidad se decide

que una ley no es inconstituciona1, puede darse a conocer

nuevamente al Pleno para que se interrumpa la Jurispruden

cia y en todo caso, sea el Pleno el que ratifique o no so

bre la propia Jurisprudencia. 

Ahora, señalando la competencia de la Suprema --
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Corte, respecto de las facultades constitucionales con -

que cst~ investida, nos referimos a los dos tipos de fll!!_ 

ciones jurisdiccionales en que se desenvuelve el poder -

de imperio del Estado Federal Mexicano, a saber, la Judi

cial propiamente dicha y la de Control constitucional de 

cuyos tipos ya hemos hablado. No obstante la actividad -

pGblica de dicho alto Tribunal no se agota con el ejerci

cio de las mencionadas funciones, ya que también puede -

realizar actos administrativos dentro del marco.competen~ 

cial que le asigna la Constituci6n y el cu~l s~ dc=cr~I:;a

a continuaci6n. 

Debemos recordar que siendo la suprema Corte 

un tribunal federal, su competencia debe de integrarse 

por facultades expresas que en su favor establezca la ley 

fundamental conforme al principio proclamado en su artrcu 

lo 124. En otras palabras, cualquier tipo de controversia 

o cualquier caso que no se comprenda en las disposiciones 

constitucionales que instituyen dichas facultades, no se

rá de incumbencia cognoscitiva de los tribunales de la F~ 

deraci6n, sino de la de los Estados. 

El caso competencia! cuya explicitaci6n ha pre

sentado mayores dificultades es el que atañe a la inter-

venci6n de la Federaci6n como parte en algGn juicio o pr'?_ 
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ceso. La Fedcraci6n es una persona mora1 de derecho prtb1~ 

co con sustantividad jurídicn y po1ítica propia, dotada-

de 6rganos y atribuciones distintas y diversas de las que 

corresponden a sus miembros integrantes o estados. Dicha 

Federaci6n puede comparecer en juicio como actora o bien

como demandada, además es parte en un juicio determinado, 

y por ende, puede traducirse en un sujeto activo o pasivo 

de una acci6n (excluyendo 1a del Amparo), cuando en rcla

ci6n con el particular aparece dependiendo derechos pro-

pios en 1a misma situaci6n en '!º"! ~st~ S(' ('nCt:cntr.:i, Gr. -

una pa1abra, cuando actrta o aparece en la causa remota de 

1a acci6n correspondiente como sujeto de los derechos y -

ob1iqaciones de carácter privado frente al individuo, de

biendo mencionar 1a doble persona1idad del Estado, ta1 co 

mo 1o apunt6 la jurisprudencia de la Suprema Corte. 

La Suprema Corte tiene competencia exclusiva -

para "dirimir 1as competencias que se susciten entre 1os

tribunales de la Federaci6n, entre éstos y los de los Es

tados, o entre los de un Estado y otro". Dicha actuaci6n

es, en cierto modo, de contro1 constituciona1 en lo que -

respecta a las controversias que sobre competencia se pr~ 

vocan entre los Tribunales Federales y los locales, toda

vez que mediante su soluci6n se preserva el sistema compe

tencíal que en materia judicia1 existe dentro del régimen 

federal fundado en e1 principio que señala el artículo 124 
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de la Ley Suprema. 

Además la Corte es un 6rgano judicial de segun

da instancia en los juicios contencioso-administrativos

que se entablan para dirimir controversias entre la Admi

nistraci6n Püblica Federal o mejor dicho entre sus 6rga-

nos y los particulares, pues contra las sentencias rcspc~ 

tivas procede el recurso de rcvisi6n ante ella, el cual -

se sustcnt~ en forrn~ an~2oga a 1~ rc~i~~~n en ~atcria dG-

amparo. 

En cuanto a la funci6n jurisdiccional de con--

trol constitucional, la suprema Corte es Tribunal de tini 

ca instancia y de segundo grado, pues conoce del amparo -

directo o uni-instancial y por vía de revisi6n del amparo 

indirecto o bi-instancial. Además debemos advertir que a

través del conocimiento del juicio de amparo es como se-

ejerce la referida funci6n del control constitucional, sin 

perjuicio de que ésta también se desempeñe por la Suprema 

Corte al resolver las controversias que sobre la constit~ 

cionalidad de sus actos surjan " entre los Poderes de un 

mismo Estado " 
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2.- LA REVISION JUDICIAL DE LA CONSTITUCIONALI

DAD DE LAS LEYES. 

Inglaterra ha sido el pa!s que no ha reconocido 

la facultad de los tribunales para conocer de las cuestio

nes de inconstitucionalidad de las leyes, debido a la su

premac!a del Parlamento Brit~nico, sin embargo el sistema 

de la revisión judicial, segan la opinión convergente de

algunos tratadistas como el maestro Fix-zamudio, tuvo su

origen en las Colonias Brit4nicas, debido en gran parte -

al control que sobre los fallos de los Tribunales de las 

colonias, ejerc!a el Consejo Privado de la corona inglesa, 

cuando expresa " Mencionaremos el art!culo tercero de la -

Constitución de Filadelfia de 1787, que consagra aunque -

en forma d~bil, el fundamento de la revisión judicial; di

cho establecimiento se debe a la tesis del magistrado in

gl~s Edward Coke (1610) en el caso Bonham, que precisaba -

la facultad de los tribunales para invalidar una ley lo--

cal, por ser contraria a la carta magna y de los derechos 

naturales de los ingleses". (33) 

En los Estados Unidos de Am~rica,se consolid6 -

el principio de la facultad de los tribunales para conocer 

y decidir las cuestiones de inconstitucionalidad, reafir-

(33).- Idem.p. 172. 
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mándese mediante la jurisprudencia de la Suprema Corte F~ 

deral de ese pa!s, expuestas inicialmente en el conocido

caso de Marbury versus Madison febrero de 1803. 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que

este principio es emanado de la jurisprudencia americana, 

y ha permitido plantear cuestiones de inconstitucionali·-

dad de las leyes en los sistemas en los que ejerce in---

fluencia este pa!s, consecuentemente en nuestros pa!ses -

latinoamericanos. 

3.- LOS DERECHOS DEL HOMBRE EN LA CONSTITUCION-

DE 1917. 

La Constituci6n de 1836, la linica de filiaci6n

conservadora, tuvo una vida efúnera: rigi6 los destinos -

de nuestra naci6n desde dicho año hasta 1843, en que di-

versos y complicados hechos políticos provocaron su dero

gaci6n y la adopci6n de una nueva ley fundamental que se -

conoce con el nombre Bases Orgánicas, también de tendencia 

conservadora y centralista, en la cual no encontramos un -

capítulo especial de derechos del hombre. Más tarde, triu!!_ 

fantes las tendencias liberales y federalistas, se promul

g6 el c6digo político que se conoce con el nombre de Acta 

de Reformas de 1847, obra en su totalidad de uno de los--
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pocos hombres geniales que ha producido nuestra política, 

don Mariano Otero. En esta Constituci6n, por primera vez-

en la ley positiva se cimentó el Estado mexicano sobre la 

base del individualismo liberal y se hizo la declaraci6n-

solemne de que " los derechos del hombre eran la base y -

el objeto de las instituciones sociales " 

" Los const;i.tuyent.-.t> <l¡¡¡ l'.llfi - 1917, l?'>T <;onvic-

ci6n y por sentimientos recogieron, lisa y llanamente, el 

legado de la ley fundamental de 1857 en lo que se refiere 

al capítulo de garantías individuales y que en consecuen-

cia, las garantías consignadas en el cap1tulo primero de -

nuestra Constituci6n, tiene en su esencia el carácter de-

" derechos del hombre " (34) 

Estas garantías tienen el carácter de derechos

del hombre, sin pretender que se funde este carácter en u-

na teoría espec1fica del derecho natural, sino en la con-

vicci6n, firmemente arraigada, de que el hombre como tal,

como persona humana, tiene derechos que le son propios ---

frente al Estado; derechos que el poder pCblico reconoce -

y consigna en la constituci6n y que, siendo anteriores al 

(34).- Noriega Canta Alfonso. Las ideas políticas en las

declaraciones de derechos de las constituciones políticas 
de M6xico. ( 1814 - 1917), UNAM. 1984, p. 269 
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Estado, pueden considerarse un testimonio consignado en

la ley suprema de sus carencias en la libertad individual. 

liemos afirmado, que las garantías individuales -

declaradas en el capitulo primero de la Constituci6n Polf 

tica de 1917 consignan, con algün distingo especial en re

lación con el articulo 27, los caracteres propios y la na

turaleza jurídica y filos6fica de los derechos del hombre

reconocidos por la ley fundamental de 1857. As! pues, tra

taremos de demostrar esta afirmaci6n, en primer lugar, me

diante el examen y análisis del proceso histórico político 

que di6 nacimiento y vigencia a nuestra Constituci6n en -

vigor. 

Después del triunfo del movimiento revolucionario 

acaudillado por don Francisco X. Madero, en su efímero pa

so por la Presidencia de la Repablica y su trágica muerte, 

se afirmó el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. En-

su contra estalló el movimiento revolucionario a cuya cab~ 

za se coloc6 el gobernador del Estado de Coahuila,· don Ve

nustiano Carranza, quién se convirtió en el Jefe del Ejér

cito Constitucionalista, es decir, en el Jefe de grupo ar

madc que propugnaba el establecimiento de la Constituci6n

en vigor y la desaparición del gobierno espurio de Huerta. 

Es conocido con el nombre de "Plan de Guadalupe"-
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de 26 de marzo de 1913. El Plan fue redactado, por el pr~ 

pio Carranza y un grupo de j6venes e inquietos revolucio

narios, algunos de los cuales desempeñaron más tarde un -

papel muy importante en nuestra vida política; en ese gr~ 

po· so destacaban, por su inquietud, agresividad e ideas

radicales, Lucio Blanco y Francisco J, Mójica, quienes 

tr~t~ron do con~ignar en el Plan de Gu~daJure, jdeas y 

postulados sobre reformas sociales, agrarias, obreras, 

fraccionamiento de latifundios, abolici6n de las tiendas

de raya y otras más. 

Más tarde, al encontrarse el Primer Jefe en la -

ciudad de Veracruz, el· 12 de diciembre de 1914 expidió un 

decreto sobre •Adiciones al Plan de Guadalupe". En este -

documento se dijo que el Primer Jefe expediría y pondr!a

en vigor durante la lucha, todas las leyes, disposiciones 

y medidas encaminadas a dar satisfacci6n a las necesidades 

econ6rnicas, sociales y políticas del país, efectuando las 

reformas que la opini6n exige corno indispensables para g~ 

rantizar el régimen que garantice la igualdad de los rnexi 

canos entre si. 

Entre las cuestiones que fueron objeto de refor

mas encontramos el decreto que se refiri6 a las Leyes A-

grarias que favorecían a la pequeña propiedad, por la de

voluci6n de latifundios y la restituci6n de tierras a los 
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pueblos injustamente privados; leyes fiscales para soste

ner un sistema equitativo de impuestos a la propiedad --

ra!z; legislaci6n para mejorar al pe6n rural, al obrero,

al minero y en general, a las clases proletarias; leyes -

sobre libertad municipal; bases de una nueva organizaci6n 

del Poder Judicial y revisi6n de leyes relativas al matri 

monio y al estado civil; disposiciones sobre cumplimiento 

de las leyes de refonna y revisi~n de los c6digos, Civil, 

Penal y de Comercio; por dlti.mo revisi6n de las leyes re

lativas a la explotaci6n de minas, petr61eo, aguas, bos-

ques y demás recursos naturales. 

El Primer Jefe también hab!a dispuesto que se __ , 

proyectaran las leyes ofrecidas a la naci6n en el decreto 

de 12 de diciembre de 1914, especialmente las relativas a 

" reformas ilol!ticas que aseguren la verdadera aplicaci6n 

de la Constituci6n y el pleno goce de los derechos de to

dos los habitantes del pa!s n 

En esta situaci6n, concluía el decreto, el anico 

medio para lograr dichas finalidades, era Convocar un Con 

greso Constituyente, una vez instalado, conocería de un

proyecto de la ConstitucL6n reformada, que presentarra al 

Congre~o el Primer Jefe encargado del Poder Ejecutivo. 

realizando de inmediato el proceso electoral respectivo, 
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·los representantes populares, que tendrían el carácter de 

constituyentes, se reunieron en la ciudad de Quer~taro p~ 

ra discutir y aprobar el proyecto de Constitución formul~ 

do por don Venustiano en cumplimiento de le ordenado en

el decreto de 14 de septiembre de 1916. Instalado el Con

greso Constituyente el primero de diciembre de 1916, se -

presentó ante la Asamblea el Primer Jefe para entregar el 

proyecto de Constitución. En este acto el señor Carranza

leyó un discurso en el que fij6, con toda precisión el ca 

rácter y naturaleza de su proyecto y explicó las ideas 

que lo habían inspirado. 

En la primera parte de dicho discurso, don Venu~ 

tiano manifestó que en el proyecto estaban contenidas to

das las reformas polít~cas que hab!an surgido de la expe

riencia de varios años y una observación atenta y deteni

da para cimentar las instituciones sobre bases sólidas, -

encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la 

libertad y el derecho, "porque si el derecho es el que re 

qulariza la función de todos los elementos sociales, fi

jando a cada uno su esfera de acción, esta no puede ser -

provechosa, si en el campo que debe ejercitarse y desarro 

llarse, no tiene la espontaneidad y la seguridad, sin las 

que carecerían del elemento que, coordinando las aspira-

cienes y las esperanzas de todos los miembros de la sacie 

dad, los lleva a buscar en el bien de tedas la prosperidad-
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de cada uno" <35>, estableciendo y realizando el gran pri·!!_ 

cipio de solidaridad sobre el que deben descansar todas -

las instituciones que tienden a buscar y realizar el per

feccionamiento humano. 

Despu~s de esta declaración general sobre liber

tad y derecho, el Primer Jefe se refiri6 a las grandes f~ 

llas del sistema vigente bajo la Constituci6n de 1057, ya 

que los derechos individuales que la Constitucí6n d~~lar~ 

ba eran la base Q~ l~G instituciones sociales, conculca-

dos por los diversos gobiernos que se han sucedido, desde 

su promulgaci6n, y las 1eyes de amparo que 1os debían pr~ 

teger, han embrollado la marcha de la justicia, de tal m~ 

nera que el amparo ha 11egado a ser un arma política que

ha acabado con la soberanía de los estados y puesto a la

Corte en manos del Poder Ejecutivo, "la declaraci6n de -

los derechos del hombre al frente de la Constítuci6n gen~ 

ral de 1857, no ha tenido la importancia práctica que de

ella se esperaba". 

Por ello es muy difícil formular una definici6n

de los derechos del hombre impregnada del m.1s puro líber~ 

lismo que la declaración hecha por el señor Carranza en -

el. párrafo que acabamos de invocar; se les declara base·-

(35) .- NORIEGA CANTU, ALFONSO. Op. cit. p. 274, 
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de las instituciones sociales; dice que existe un límite

para la acci6n del Estado, señalado por los derechos del

hombre y, por Gltimo, se afirma que el s6lo límite de es

tos derechos es que lesionen los derechos de los demás. 

Carranza y los redactores del poryecto de Constituci6n, -

sin duda alguna fueron liberales auténticos y sintieron -

que las garantías individuales eran supraestatales y que

el Estado se concretaba a reconocelas.< 36 ) 

Siendo el objeto de todo gobierno el amparo y -

protecci6n del individuo, o sea, de las diversas unidades 

de que se compone el agregado social, es incuestionable -

que el primer requisito de la Constituci6n Política debe

ser la protecci6n otorgada, con cuanta precisi6n y clari

dad sea dado a la libertad humana en todas las manifest~ 

cienes que de él la derivan, de una manera directa y nec~ 

saria, como constitutivas de la personalidad del hombre,-

cuyos derechos deben quedar fuera de su alcance, tiene --

que ser forzosa y necesariamente el medio de realizar to-

das las condiciones sin las cuales el derecho no puede --

existir y desarrollarse. El Primer Jefe reconoce que, el-

fin primordial de gobierno es "facilitar las condiciones

n~cesarias para la organizaci6n del derecho", lo que es -

lo mismo que cuidar de que se mantengan intactas todas --

(36).- Idem. p.275 
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las manifestaciones de la libert:ad individual, en vista

de la felicidad de todos los asociados. Por esta raz6n,

como quería don Venustiano, lo primero que debe hacer la 

Constitución Política de un pueblo es "garantizar, de la 

manera m~s ~mplia y completa posible, la libertad huma-

naft, para evitar que el gobierno con el pretexto de mant~ 

ner el orden o la paz, limite el derecho y no respete su 

uso íntegro, atribuyéndose "la f~~ultad cxcluslv~ d~ cii-

rigir la iniciativa individual y la actividad social es

clavizando al hombre y a la sociedad bajo su voluntad om 

nipotente"< 37 J 

Los derechos del hombre como manifestaciones de 

libertad individual son la base y el objeto de las inst~ 

tuciones sociales¡ y el fin primordial de gobierno es -

cuidar de que se mantengan intactas todas las manifesta

ciones de la libertad individual, de la libertad humana. 

El nuevo artículo lo. era inferior al de 1857,-

le faltaba alma, intensidad, en otras palabras, no se r~ 

conocía en él la esencia de los derechos del hombre, ra

zón por la cual Luis Manuel Rojas agreg6 en otra parte 

de su discurso que para salvar este inconveniente, era 

necesario que quedara bien definido que el gobierno es 

(37).- Idem. p.276 
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precisamente para beneficio coman, y todas las leyes que 

dicte no tienen más objeto que"garantizar las manifesta

ciones principales de la vida humana y evitar que se vi~ 

len los derechos naturales y civiles del hombre; pues el 

verdadero papel del gobierno es mantener el equilibrio 

entre todos los asociados. Luis Manuel Rojas como José 

Natividad Mac!as, autores del proyecto de Constituci6n,

ten!an la convicci6n muy <::'O!rcana al cri.t<=.i:·i.;, cie val.larta 

de que existían varias clases de derechos que se diferen

ciaban en su esencia misma y que habían de tener en cuen 

ta al considerar el capítulo primero de la Constituci6n: 

derechos naturales, o bien, derechos del hombre, que --

eran los fundamentales y de los cuales se derivan los de 

más, ya que protegían el conjunto de las manifestaciones 

de la libertad del hombre; cuya enunciaci6n debe prece-

der a la enumcraci6n de los derechos que el pueblo reco

noce como naturales del hombre y por esto encomienda al

poder pQblico que los proteja de una manera especial, co 

mo que son la base de las instituciones sociales. 

El dictámen agregaba que el primero de esos pri~ 

cipios era el de que la autoridad debe garantizar el goce 

de los derechos naturales a todos los habitantes de la R~ 

pGblica; y el segundo, que éstos· no debían restringirse -

ni modificarse, sino con arreglo a la Constituci6n. Es de 
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priJmordial importancia, para estimar el sentido que el -

proyecto y los constituyentes tuvieron de las garant!as 

individuales, considerar que los miembros m~s radicales 

del constituyente declararon solemnemente que se trataba

de. derechos naturales del hombre, que el pueblo los reco

noc!a y que el poder público deb!a protegerlos de man.era

especial, porque eran la base de las instituciones socia

les. 

Se corrobora esta opini6n al examinar los deba-

tes surgidos al discutir el dict¿imen de l.a Comisión. Efec 

tivalllente, intervino en l.a discusi6n el. diputado Mart!nez 

de Escobar. Afi:rm6 que tres constituciones habían tenido

gran importancia en nuestro desarroll.o constitucional: l.a 

de los Estados Unidos de América de 1787, la española de-

1812 y la francesa de 1789; l.a mexicana de 1857 era una -

imitaci6n -pero no una imitaci6n a prop6sito, sino incon 

ciente-habían surgido l.os derecho~ del hombre en contra -

de la maldad de los borbones, en México hab!a sido en vir 

tud de la lucha en contra de loa grandes despotismos. Con 

maycr claridad y precisi6n afirm6 que los derechos del -

hombre surgieron como limitaciones al poder pGblico; esos 

derechos que son parte integrante de la naturaleza huma-

na, que son el elemento constituyente del..hombre, que en 

algu..~as partes se sostiene que son ilegislables, porque -
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son algo que no se le puede quitar al hombre, porque es -

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

de las instituciones, porque es indudable que las institu 

cienes sociales se hacen para salvaguardar, para benefi-

ciar al hombre, para la prosperidad del hombre y se tiene 

que comentar que el estado no se constituy6 para protec-

ci6n del propio Estado; el Gobierno no se constituyó para 

protecci6n del propio Gobierno, los derechos del hombre -

son, precisamente, la base de las instituciones sociales. 

El citado autor sostenía que nuestra Constitu--

ci6n se distingue por tres clases de principios: el dere

cho social, el derecho políticc y el derecho administra

tivo, "si se permite la frase", dijo pnldentemente el or~ 

dar. Y a continuaci6n explic6 su clasificación de la si-

guiente manera; principios de derecho social es todo aqu~ 

lle que se llama derechos del hombre o garantías indivi-

duales; constitucionales. En estos principios, a su jui-

cio, se encontraba el principio del derecho social, es de 

cir, "disposiciones que han determinado la libertad del -

individuo en la sociedad, en tanto que en esta sociedad,

así constituida, vino a restringirse la libertad indivi--

dual en provecho de la libertad social"5 3 a> En segundo-

lugar, existen los principios de derecho político, que --

(38).- Idem. p.280 
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son la forma de gobierno, y por ~!timo, los principios de 

derecho administrativo, que son "el derecho po1ítico din~ 

mico, en acci6n: las facultades de los poderes", agreg6 -

más adelante, que debe decirse garantías constituciona--

les, porque la garantia de esos derechos, la garantía ge

nérica, es la Constitución y en ellas concurren las gara~ 

t!as individuales y las sociales. En cada artículo hay l~ 

bertad palpitante que se reconoc~ com~ a~r~cho del 1r.d1v1 

duo en beneficio de 1a sociedad: éstas son las garant!as

sociales, concluy6 e1 diputado Mart!nez de Escobar. 

Son bien c1aros los conceptos de este constitu-

yente que form6 parte de1 grupo radical, los derechos del

hombre son limitaciones al poder pt1blico, son derechos -

que forman parte integrante de la naturaleza humana, que

son, en fin, elementos constitutivos del hombre y no se -

les puede quitar. 

Otro de los oradores que tomo parte fundamental

en el debate fue el licenciado José Natividad Mac!as, --

quien afirma que el artículo lºde la Constituci6n de 1857 

tenía inconvenientes gravisimos y uno de los m~s importa~ 

tes era que como la Constituci6n no hace la enumeraci6n -

de todos los derechos naturales, todo el mundo creyó ver 

en ésto que no había derecho que estuviera aprobado por -
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la Constituci6n; de tal manera que no solamente se crey6-

que estaban aprobados los derechos propiamente fundament~ 

les, sino que estaban comprendidos todos los derechos se

cundarios y políticos y de ese error surgieron multitud -

de dificultades. 

Adem~s agreg6, que c6mo es posible que en la se~ 

ci6n primera de la Constituci6n hay derechos que no son 

naturales, sino políticos y no esttln todos los derechos 

naturales, porque una certeza expresa no ha habido sobre

este punto. Ademas el cre1a que el artículo l~de la Con~ 

tituci6n de 1857, en sí mismo y en relaci6n al 29, era -

contradictorio porque si los derechos del hombre eran la

base de las instituciones sociales, con lo que resultaba

absurdo declarar a continuaci6n que todas las autoridades 

debían respetarlas y en el 29 establecer que podtan sus-

penderse porque concluía, si se quita la base la sociedad 

estalla. Entonces en esta situaci6n, el señor Mac~as aña

di6. "Todo esto ha desaparecido en nuevo articulo lº"(~g) 

Las discusiones filos6f icas eran peligrosas y se 

prestaban a confusiones. Se busc6 un sistema prtlctico pa

ra resolver el asunto: la conclusi6n a que se ha llegado

-dijo el consultor de Carranza- es que "el hombre tiene -

(39).- Idem. p.281 
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un derecho fundamental, que es el derecho a la vida y a 

la libertad, el cual se produce por el derecho da todas 

las necesidades naturales del individuo".< 4 o> 

Por dltimo Mac!as se refirió a la opini6n del di 

putado Martínez Escobar, en el sentido de sustituir la d~ 

nominaci6n de garantía individual y que por garantía con~ 

t1tuc.1ona1, lo cal:i.fice co= error y .funde q¡,¡G Gl d.:..cEouho 

constitucional y e1 gobierno, de manera que son tres ele~ 

mentos forzosos que entran en la composici6n constitucio-

nal polttica, y la consideración de los mismos desvanece

la confusión en que incurrió Marttnez Escobar. 

Es por eso que Mart!nez Escobar dice o señala -

que el individuo es la mol~cula , la parte principal como 

componente del Estado, tiene que quedar por completo fue

ra de la Nación, ni del Gobierno, ni del Estado, puedan 

tener alcance alguno sobre el individuo. Por eso es que 

los tratadistas modernos, hombres que han profundizado e~ 

ta cuestión de una manera minuciosa, ya no opinen que se-

llaman garantías individuales, sino derechos del hombre,

en la Constitución Política de los pueblos. Este es el r~ 

bro que aconsejan varios tratadistas modernos; el ciudad~ 

no Primer Jefe creyó que era m~s clara el rubro "De las -

(40).- Idcm. p.281. 
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Garant!as Individuales". Estas las opiniones omitidas por 

don Jos~ Natividad Mactas, al discutirse el proyecto del

arttculo 1° de la Constituci6n. 

Es evidente que el pensamiento del asesor y re-

dactor del Presidente Carranza en el proyecto de Constit~ 

ci6n, se podía resumir en las siguientes proposiciones; -

el s~~OL Hacías rehuy6 ~oda discusión filosófica, en vis

ta de que no le interesaba fundar las garantías individua 

les en una teoría o doctrina; quería garantizar todas las 

manifestaciones de la libertad, ya que el hombre tiene de 

rechos fundamentales que son inherentes a su naturaleza;

de estos derechos, el más :i.Jnportante es la vida y en él -

está comprendida la libertad, que se traduce por el dere

cho a todas las necesidades naturales del individuo. 

Ahora bien, en el curso de los debates sobre el

resto del articulado correspondiente a las garant!as ind~ 

viduales; encontramos expresado en forma directa o indi-

recta el mismo concepto sobre l.os derechos del hombre, c~ 

mo derechos inherentes a la persona y anteriores al. Esta

do. 

Para corroborar este punto de vista present6 --

unas cuantas referencias, entro el mismo día 13 de diciem 

bre de 1916, la Comisi6n present6 su dictámen sobre el ar 
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t!culo 3~ del proyecto que consignaba la libertad de ens~ 

ñanza. En este caso los miembros de la Comisi6n de Const~ 

tuci6n no aceptaron las ideas del Primer Jefe y formula--

ron, por su cuenta, un dictamen y un nuevo proyecto. La -

cuesti6n como es bien sabido, suscit6 largos y apasiona--

dos debates en torno al complejo y delicado problema de -

la libertad de enseñanza, la Comisi6n profesaba la teoría 

de que la misi6n del poder pQblico es procurar a cada uno 

d~ lo= uGGCládos la mayor libertad compatible con el der~ 

cho igual que los dem.1s; y de este principio, aplicando -

el m~todo deductivo, llega a la conclusi6n de que es jus-

to restringir un derecho natural, cuando su libre ejercí-

cio alcance a afectar la conservaci6n de la sociedad o e~ 

torbar su desarrollo. 

"El criterio de la Comisi6n es -claramente- libe 

ralismo puro: la libertad es la facultad de hacer todo lo 

compatible con la libertad de los demas; existen los der~ 

ches naturales, pero en cuanto al libre ejercicio de un der~ 

cho del hombre pueda afectar la conservaci6n de la socie-

dad o su desarrollo, es decir, cuando se afecten los der~ 

chos de la sociedad, es !!cito restringirlos". <4 lJ 

VI.- La discusi6n del articulo So. del proyecto-

(41) .- rdem. p.283 
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que consagraba, en uni6n del 4o., la garantía de la libe~ 

tad de trabajo, es muy ilustrativa para investigar el co~ 

cepto que los Constituyentes tuvieron de los derechos del 

hombre. En el curso de la discusi6n intervinieron, con e~ 

pecial interés y decisi6n, los miembros m~s radicales del 

Congreso Constituyente, preocupados por el breve y esen-

cial problema de trabajo y su reglamentaci6n jurídica. En 

efecto, hombres de filiación renovadora bien definida, co 

mo Francisco J. Mtlj·ica, Heriberto Jara, Esteban R. CaldP.

rGn, Rafael Mart!nez de Escobar, Froyl~n Manjarréz y Al-

fonso Cravioto, intervinieron en los proyectos, dict~men

nes y deba tes. 

Alfonso Cravioto, uno de los m~s brillantes ora

dores del Congreso de Querétaro, en una intervenci6n muy

feliz, pugn6 por la creación de normas constitucionales -

especiales que legislaran sobre el trabajo y, atln m:ts, t~ 

vo una expresión de verdad profética: pidió que la Comi-

si6n retirara el proyecto del act!culo So. referente a -

las cuestiones obreras, para que con toda amplitud y con

toda tranquilidad, presentemos un art!culo especial, que

sería el más glorioso de todos nuestros trabajos aqu!, -

pues si como Francia, después de su revolución, ha tenido 

el alto honor dP. consagrar en la primera de sus cartas -

Magnas los inmortales derechos del hombre, as! la Revolu-
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ci6n Mexicana tendrá el orgullo leg!timo de mostrar al -

mundo que es la primera en consignar en una Constituci6n 

los sagrados derechos de los obreros. Estos son los tér-

minos de la exposici6n de motivos: se afirma que la ense 

ñanza de otros pa!ses, acerca de las favorables condici~ 

nes en que se desarrolla su prosperidad econ6mica, es de 

bido a las reformas sociales implantadas, nos obligan a

llenar el vacío existente en nuestras leyes, definiondo

exactamente la naturaleza del contrato de trabajo para -

mantener el equilibrio deseado en las relaciones jurídi

cas de trabajadores y patrones, subordinadas a los inte

reses morales de la hwnanidad y en nuestra nacionalidad

en particular, que demandan la conservaci6n de la espe-

cie y el méjoramiento de su cultura en condiciones de -

bienestar y seguridad apetecibles. Por consiguiente, es

incuestionable "el derecho del Estado a intervenir como-

fuerza reguladora en el funcionamiento del tDabajo del 

hombre cuando es objeto de contrato ••• La facultad de 

asociarse está reconocida como un derecho natural del ho!!!. 

bre, y en caso alguno es m~s necesaria la uni6n entre los 

individuos dedicados a trabajar para otro con su salario, 

a efecto de uniformar las condiciones en que sea prestado 

el servicio y alcanzar una retribuci6n más equitativa"< 42 > 

(42) .- rdem. p.285 
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El derecho de asociaci6n de los trabajadores, e1 sindica

lismo como arma de lucha e instrumento de las reinvindica 

ciones obreras, es considerado por los Constituyente, y -

nada menos que bajo ':la firma de hombres como Mti!j·ica y 

Luis G. Monzón, quienes formularon el dictamen de 23 de -

enero de 1917, aprobatorio del Proyecto de Bases, como un 

derecho natural del hombre, inherente a su personalidad y 

nunca como una conseción del Estado, ni mucho menos como

un efecto reflejo de las normas constitucionales. 

v.- El proyecto de la Comisi6n fue dictaminado -

por la primera Comisi6n de Constituci6n el d!a 29 de ene

ro de 1917, y suscribieron el dictamen los diputados Mtíj~ 

ca, Rom~n, Monz6n, Recio y Colunga quienes lo aprobaron -

con una serie de adiciones. En el proyecto se destacó co

mo tema primero, el espinoso problema del derecho de la -

propiedad y la posibilidad de limitarle o afectarlo. Los

autores de dicho proyecto, as! como la Comisión, afirma-

ron lo siguiente: si se considera que todo esfuerzo, todo 

trabajo humano, va dirigido a la satisfacción de una nec~ 

sidad¡ que la naturaleza ha establecido una relación cons 

tante entre los actos y sus resultados y que, cuando se 

rompe invariablemente esa relación se hace imposible la -

vida, fuerza ser4 convenir en que la propiedad es un dere 

cho natural, supuesto que la apropiación de las cosas pa

ra sacar de ellas los elementos necesarios para la canse~ 
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vaci6n de 1a vida, es indispensab1e ••• ¡ claro es que el -

ejercicio del derecho de propiedad, no es absoluto y que

as! como en el pasado ha sufrido modalidades, es suscept~ 

ble de admitir otras en el porvenir, basadas en el deber

que tiene el Estado de conservar la libertad, igual que 

todos sus asociados, deber que no podr!a cump1ir sin e1 

derecho correlativo. 

r:t,;es tro aut.Gr l.lGva al. caix:. u.r. """'"¡;¡," d.::, ""t.ráo>:: 

dinario inter~s, por otra parte de los documentos mani--

fiestos, peri6dicos de 1as épocas de oposici6n al Porfi-

rismo y la etapa Maderista, destacando entre otros, e1 -

Programa y Manifiesto a la Naci6n de la Junta Organizado

ra del Partido Liberal Mexicano, firmado en San Louis Mi

ssouri el lª de ju1io de 1906 por Enrique Flores Mag6n, -

Ricardo Flores Maq6n, Antonio X. Villareal, Juan Sarabia, 

Manuel Sarabia, Librado Rivera y Rosal!o Bustamante y es

te documento circul6 entre los trabajadores de la indus

tria minera, en la de hilados y tejidos de lana y algod6n 

y entre algunos grupos de artesanos y de la clase media¡

que el articulado de este manifiesto contiene principios

pol!ticos y econ6micos, as! como sociales que once años -

m~s tarde abr!an de ser recogidos por los Constituyentes

de 1917. Asimismo, consigna e1 comentado autor que des--

pués del Plan de San Louis y el triunfo de Madero a fines

de noviembre de 1911, se levant6 en armas.el campesino --
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Emiliano Zapata y proclamó el Plan de Ayala, docu~ento p~ 

l!tico importantísimo del cual comenta, que son muchos 

los que creen que el lema del mismo fue "Tierra y Liber-

tad". Esto no es cierto. Al calce del plan se leen estas

palabras: Libertad, Justicia y Ley. Las palabras "Tierra

y Libertad", las utilizaba frecuentemente en sus art!cu-

los Ricardo Flores Mag6n, publicados en Regeneraci6n. El

origen de los vocablos cit&dvs, ~cg!l.~ nuestr~s noticias, 

corresponden al anarquismo europeo. 

El mismo Silva Herzog reconoce este hecho cuando 

dice: a mi entender, el caso de Zapata y sus compañeros 

de armas es bien claro. El y los suyos se lanzaron bien 

pronto a la Revoluci6n, no porque los hubieran electriza

do las palabras mágicas de "Sufragio Efectivo y No Reelec 

ci6n•, como dice en algün documento político, sino porque 

creyeron en las promesas agraristas del párrafo tercero -

del artículo 3o. del Plan de SOn~¡; porque ellos, efe~ 

tivamente, habían sido despojados de la Hacienda, del ho~ 

pital, de las tierras del pueblo de Anenecuilco, y pensa

ron que había llegado la hora del desquite. Algo semejan

te ocurri6 con otros grupos que se levantaron en armas en 

varias regiones del territorio mexicano. Estos "movimien

tos instintivos", son de hecho, pequeñas revoluciones --

agrarias con su sentido doctrinal y su programa de acci6n. 
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Por su parte, Ponciano Arriaga ya hab!a consign!!_ 

do en la exposici6n que precedi6 a su proyecto: hay en mi!_ 

dio de nuestra Sociedad una clase desvalida, pobre y aba~ 

donada a st misma, la cual necesita protección especial -

de1 qobierno, con el fin de que pueda disfrutar al igual

que los pequeños grupos de las clases pudientes, del bie~ 

est:ar económico y las garantías que la ley concede a loa

go.bernantes. En vano proclamarán los Gobiernos las teo--

r1as y principios de la libertad, si una fraccidn pequeña 

y nuy reducida de los gobernados es la ~nica que disfruta 

de 1as garanttas sociales, los. goces de la vida y hasta -

la opulencia y el lujo, mientras el resto de los ciudada

nos está sumergido en las m~s horrible degradación y mis~ 

ría ••• no se olvide que la clase de que hablo es la clase 

de 1os muchos y que por rn4s que se requieran sostener --

pr:ínc:ipios absurdos y falsas maximas y una política des-

tructora y pérfide, un gobierno sea el que fuere, no po-

dr~ ser bueno sino cuando hace la felicidad proporcional

de1 mayor nOmero de los ciudadanos que le obedecen. 

A Arriaga le preocupa el problema de los que ca

recen de empleo, y tal parece que presiente el derecho al 

trabajo cuando dice: "El hombre de nuestro pueblo que no

tiene en que trabajar, se encuentra en la necesidad de -

ali:::ientarse y de alimentar acaso a una numerosa y enferma 

fautilia", este hombre, si es honrado, tiene que caer en -
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manos de la usura, y Arriaga pregunta:"lNO habrá, pues, 

un procurador de pobres que clame al cielo pidiendo la ~ 

quemazón de esas casas de vilcicater!a, donde un ladr6n 

pCiblico engorda con el sudor de los infelices?". 

As! es que el grande, el verdadero problema so-

cial, es emancipar a los jornaleros de los capitalistas:

la reso1uci6n es muy sencilla y se reduce a convertir el

capi tal en trabajo. Esta operaci6n, -.xf«.Jfit"! :fmperio::i=cn

te por la justicia, asegurar~ al jornalero, no solamente

el salario que conviene a su subsistencia, sino un dere-

cho a dividir proporcionalmente las ganacias con todo em

presario. La escuela econ6mica tiene razón al proclamar -

que el capital.en numerario debe producir un rédito como

e1 capital en efectos mercantiles y en bienes raíces, los 

economistas completarán su obra adelantándose a las insp~ 

raciones del socialismo, el día en que concedan los dere

chos incuestionables a un rédito al capital trabajo, 

Como consecuencia de esta. i.nvestigací6n, podemos 

confirmar nuestro primordial punto de vista la realidad 

de los hechos exige la afirmación de que ninguna teoría 

general, ninguna tesis doctrinal específica, influyó en 

la preparación y redacci6n final de la Constitución en vi 

gor, en materia social, política o econ6mica, y mucho me

nos hizo acto de presencia una teorj'.a jur!dica o f ilos6fi-
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ca que pudiera cambiar o modificar el sentido de los dere 

chos del hombre, que por razones explicadas por José Nat~ 

vidad Mac!as, se designaron con el nombre de garantías in 

dividuales. 

Por lo tanto, los datos hist6ricos y los ante-

centes ideol6gicos de la Constituci6n, nos obligan a des~ 

char la idea de que sus autores, respecto a la naturaleza 

de las garantfas individuales, obedecieran a la'inf~ucn-

cia del positivismo jurídico y ~P.nos a~n del for=uli~mo -

de Bans Kelsen, sino que surgi6 de las entrañas mismas -

del pueblo mexicano, que desde sus or!genes tuvo un naci

miento doloroso. 

4.- EL AMPARO MEXXCANO, Y LA PROTECCXON DE LOS~ 

DERECHOS HUMANOS. 

La instituci6n jur!dica denominada amparo, naci

da en México el año de 1847, surgi6 con la finalidad ex--• 

elusiva de proteger los derechos humanos contra la arbi-

trariedad de las autoridades pGblicas. Sin embargo, más -

tarde, a través de largos años de ejercicio, el amparo ha 

ampliado su influencia protectora a otras zonas del dere

cho mexicano, siempre a tttulo de defensor del individuo¡ 

perc de todas maneras debe su control a todo el sistema -

jur1:dico del pats, y, por otra parte, para justificar su-
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expansi6n ha necesitado erigirse tambi~n contra las viol~ 

cienes indirectas y subsidirarias de los derechos huma-

nos. 

Para el debido conocimiento del amparo en cuan

to defensor genu!no de los derechos humanos, conviene dis 

tinguir claramente esta funci6n, que es para la que fue -

creado y que todavía conserva, de las otras funciones ac

ccsori~= con que ~e le ha dotado en el trans~urs? d~l 

tiempo. La primera es, no s6lo la que imprime su fisono-

m!a caracter!stica a la instituci6n, sino también a la -

que autoriza a adoptar el amparo por cualquiera otros paf 

ses que busquen un instrumento id6neo para la defensa de

los derechos humanos • 

• Las dem4s encomiendas, aunque interesan de so-

bremanera a la vida jurídica de México, no se estudian -

aqu!, sino s6lo en cuanto nos permitirlln aislar, en toda

su pureza y relieve, el cometido primordial de defensor -

de los derechos humanos que por t!tulo propio y origina-

río asume el amparo •• En prosecusi6n del objetivo esboza

do, conviene ante todo esclarecer cuales fueron los facto 

res de !ndole hist6rica y sociol6gica que favorecieron o

deterrninaron la aparici6n en México del instituto del am

paro. 
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INFLUENCIA DEL MEDIO EN LA APARICION DEL A1!!_ 

PARO. 

En lo social. no existía propiamente una dife ·-

rencia sino más bien un abismo insalvable. entre las dos

grandes clases en que se dividía la población de Nueva -

España: la de los españoles por un lado. dueños de todo -

poder económico. el gobierno y la cultura, y por el otro

lado la de los indios, mestizos y castas. destituidos de

todo lo que er~ p~trímonio exclusivo de la primera clase. 

Un testigo insospechable. Manuel Abad y Queipo. estimaba

ª principios del siglo XIX que la población de Nueva Esp~ 

ña se componía de cuatro millones y medio de habitantes,

de los cuales la clase de 1os españoles representaba un -

décimo del total. Entre las dos clases -decía- no hay gr~ 

duaciones o medianías: son todos ricos o miserables, no-

bles o infames. 

Suprimida la voluntad del rey. era imposible que 

subsistiera el sistema que irradiaba de su persona. Ni e~ 

mo enseñanza para el pueblo, mientras existió ni como mo

delo para el pa!s independiente. podía servir el régimen

colonial. Por eso. a partir de la hora de su independen-

cia, México tuvo que improvisarlo todo: la capacidad c!v~ 

ca y la organización constitucional. En el camino a se---
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guir para realizar el prop6sito coman, hab!a ciertamente

diferencias irreductibles entre los partidos extremos. Pe 

ro algo los identificaba a pesar de ellos mismos, y era -

el perseverante empeño de rescatar la dignidad humana de

los ultrajes del poder arbitrario. La repablica o la mo-

narqu!a, el federalismo o el centralismo, la conservaci6n 

o el repudio de la organizaci6n preexistente, todo eso t~ 

n!a por meta final y coman la dignificaci6n de la persona 

Ja exclusi~n de lo= dcrcchoc humunvs da iQ ácciófi desbor-

dante y abusiva de la autoridad. Refiriéndose a los fre-

cuentes ultrajes a los Derechos Humanos por parte del go

bierno inestable siendo, trato de no exhibir las lacras -

de la época que por fortuna quedó atrás. Nos vamos a ref~ 

rir a dos casos de atentados a los Derechos Humanos que -

llevaron a cabo los poderes m4s altos del pa!s, en la --

tranquilidad de quien está realizando actos plenamente r~ 

gulares. En 1829, el Presidente de la Repablica, aducien

do facultades extraordinarias que la Constitución no adm~ 

t!a, declaró nulo un testamento; hizo a un lado la autor~ 

dad judicial, porque "seguido ese negocio por los trámites 

judiciales ordinarios se hará interminable"¡ reconoci6 a

los herederos ab intestato, a cambio que hicieran dona~-

ci6n a la hacienda pGblica de $40,000.00 pesos en efecti

vo y $60,000.00 pesos en capitales, "pues de esta suerte

la misma hacienda püblica es beneficiada"; ordenó a los -

albaceas testamentarios la entrega inmediata de los bie--
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nes, "sin admit!rseles a los albaceas reclamo ni oposi---

ci6n, pues para este s6lo caso quedan sin efecto las dis

posiciones de las leyes que puedan prevalecer"; por alti-

mo, el cwnplimiento de la determinaci6n deber!a llevarse

"inmediatamente a puño y debido efecto", por la comandan

cia militar. <43 > 

La Ley del Caso, en ella se ordenaba la expul--

si6n del pats por seis añ~s de lo= indivíGuos que enumer~ 

ba •y cuantos se encuentren en el mismo caso". Ninguna r~ 

gla se fijaba para determinar cual era el caso a que se -

refer!a la Ley; en forma general se encomendaba "a las a~ 

toridades" la aplicaci6n de la misma y se suponta que los 

estados podían llevar a cabo expulsiones de su territo~-

rio. Esos y otros hechos parecidos denunciaban una situa

ci6n social en disoluci6n. Pero de la hondura del mal iba 

a surgir al cabo una aspiraci6n de libertad. Como en una

reacci6n, igual en intensidad y contraria en el sentido,-

los pensadores de la época concurrían al general designio 

de que, independientemente de la organizaci6n constituci~ 

nal que se adoptara, era preciso señalar de modo concreto 

los derechos del hombre y dotarlos de un medio de defensa 

suficientemente eficaz. 

(43).- Idem. p.365 
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El atropello de los derechos humanos podía prov~ 

nir lo mismo de las autoridades que de los particulares-

U.no de los aciertos de la época consisti6 en distinguir -

entre los agentes del atentado, destinando diverso trata

miento a la autoridad y al particular. Cuando dimanaba de 

individuos sin investidura de autoridad, la lesi6n de los 

derechos del hombre debía ser sancionada por la acci6n p~ 

mismo del Estado quienes, prevaliéndose de su autoridad y 

de la fuarza pGblica, invadían y menoscababan sin derecho 

la zona reservada al particular, entonces la defensa te-

n!a que organizarse dentro del derecho político. Por eso

fue ~ue la protecci6n de los derechos humanos se orient6-

por los cauces del derecho constitucional. 

LOS ANTECEDENTES INMEDIATOS DEL AMPARO. 

La primera edici6n de La Democracia en América,

apareci6 en francés en 1835 y al año siguiente se public6 

en París la traducci6n española de Sánchez de Bustarnante.

La primera huella de la obra entre nosotros se descubre -

en 1840 cuando con motivo de un proyecto de reformas con~ 

titucionales que en ese año elabor6 una comisi6n de dipu

tados, el integrante de dicha comisi6n, José Fernando Ra

m!rez, formul6 un voto particular, en el que sin mencio--
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nar a Tocqueville, claramente alude a su obra. 

A finales del mismo año de 1840 se someti6 a 1a

consideraci6n del Congreso de Yucatán el proyecto de Con~ 

tituci6n del Estado, elaborado principalmente por Manuel

C:rescencio Rej6n. Al igual que en el pensamiento de Ram!-

rez, influyero_n en el de Rej6n las ideas de Tocqueville y 

la aversi6n al Poder Conservador, pero en la obra del ~o-

11tico vucateco, fue donde hallaron aquellas su formula-

Ci6n jur1dica, merced a la cual iban a ingresar poco tie!!!_ 

po después en nuestro derecho pOblico federal. 

El proyecto entrega el control de la constituci!?., 

nalidad a la Corte Suprema de Justicia para oponerse a 

las providencias anticonstitucionales del Congreso y a las 

ilegales del Poder Ejecutivo, en las ofensas que se hagan 

a los derechos pol!ticos y civiles de los habitantes del

Estado. Como se ve, la protecci6n de la Constituci6n se -

erige linicamente frente al Congreso, pues frente al Ejec~ 

tivo, s6lo queda defendida la legalidad, es decir, la --~ 

obra del Congreso. Por otra parte, se involucran indebid~ 

mente en la protecci6n de los derechos políticos. 

En los artículos 53, 63 y 64 de la Constituci6n

yucateca del 41 se concretaron la ideas de Rej6n. La Su-

pre~a Corte conocía del amparo contra actos inconstituci~ 
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nales o ilegales del goberna~or; aqu! ya se ampl!a en re

laci6n con el Ejecutivo la protecci6n de la constitucion~ 

lidad. Los jueces de primera instancia conoc!an del ampa-

ro contra los actos inconstitucionales de cualesquiera 

funcionario que no correspondieran al orden judicial. 

"En todos esos casos correspondía a la autoridad 

judicial 'amparar en el goce de sus derechos a los que le 

pidan su protecci6n ••• limitándose ••• a reparar el agra-

vio en la parte en que la Constituci6n hubiese sido viola 

da'. Pero cabe subrayar, como elementos importantes, los-

siguientes: la defensa de la Constituci6n, as! como de -

los derechos individuales, se encomienda al poder judi--

cial. en lugar de un 6rgano político; la actividad judi-

cial en tales casos s6lo puede despertarse a petici6n del 

agraviado: el procedimiento judicial culmina en una sen-

tencia". <44> 

En 1847 las ideas de RejOn, expuestas en sendos

folletos publicados en Mérida y en México y sostenidas en 

la tribuna del Congreso General, debieron seducir a Ote.,,,

ro, quien con el propio Rej6n, con Espinosa de los Monte

ros, Joaquín Cardoso y Pedro Zubieta, integr6 la comisi6n 

(44).- TENA RAMIREZ FELIPE, Varios Autores.- La Protecci6n 
Internacional de los Derechos del Hombre •• Balance
y Perspectiva, UNAM, 1983, p.368 
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de Constitución en el Congreso Constituyente que inici6 -

sus labores en diciembre de 1846. 

Corría el año de 1847, apenas a un cuarto de si

glo de su independencia, el pa!s presentía desvanecerse,

en una guerra internacional adversa a los Gltimos vesti-

gios de la nacionalidad. Parecía acercarse el final de -

una nación avasallada por la discordia, la anarquía y la

penuria. La síntesis dP. Ja ~p=a habr!a de hacerl.a poco -

después el Presidente Arista ante el Congreso, diciendo:

Entre nosotros, los males sociales son orgánicos; todo a

parece contrapuesto y heterogéneo, como las razas que pu~ 

blan nuestro territorio; y en la obstinada lucha que man

tienen el progreso y el retroceso del pa!s, los poderes -

no pueden tener un asiento s6lido, y parece que rtos amaga 

como situación normal un estado perpétuo de anarquía. 

"En esos momentos finales de la esperanza, los -

de mayor angustia que ha conocido la historia de México,

cuando los hombres de la época ya sólo pensaron en salvar 

de la catástrofe la dignidad humana, como principio de f~ 

tura recuperación, y as! fue como el 22 de mayo de 1847,

a escasos cuatro meses del día en que el pabell6n extran

jero habr!a de izarse en el Palacio Nacional de México, -

se publicó el Acta de Reformas, donde naci6 el amparo co

mo medio de proteger los derechos fundamentales del hom~-
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bre contra la acci6n injustificada de la autoridad". <45 J 

LAS FUENTES DE AMPARO. 

Mucho se ha discutido en México acerca de las -

fuentes de amparo, por este camino es posible llegar has

ta el derecho romano, o bien situar los orígenes en el d!!. 

recho aragonés o en el de la colonia o por óltimo poner-

los en el haL.=ás corpus o en el derecho constitucional -

norteamericano. Pero nada de ésto significa otra cosa si

no que existe semejanza entre instituciones, que sin con~ 

cerce entre s!, persiguieron fines análogos. 

"Bajo la esclusiva influencia de Tocqueville a -

partir de 1840, se inici6 la tentativa de confiar al 6rg~ 

no judicial el control de la constitucionalidad. En esta

trayectoria encontramos las etapas siguientes. la.- Se pr~ 

pone otorgar a la Suprema Corte la custodia de la Consti

tuci6n, mediante acci6n deducida por los poderes pGblicos 

(voto particular de 1840)¡ 2a.- Corresponde al poder jud~ 

cial la defensa, no s6lo de la Constituci6n, sino también 

de los derechos de la persona, en uno y en otro caso me-

diante acci6n del particular agraviado y en beneficio ex

clusivo de este mismo proyecto (proyecto de Rej6n); 3a.-

Se retira del 6rgano judicial el control de la constitu--

(45).- Idem. p.371 
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cionalidad para encomendar1o a 6rganos políticos y se le

conserva Gnicamente 1a protecci6n del derecho de 1a pers~ 

na (proyecto de la minoría de 42)"' 46 >. 

De 1os cuatro sistemas descritos, hay tres donde 

la defensa de 1a Constitucion incumbe a 6rganos políticos 

y tres en los que la protecci6n de los derechos individu~ 

les pertenece al 6rgano judicial, El Acta de Reformas es-

síntesis de l~B ~os claccc de &is~emas, al acoger con sus 

respectiva finalidades una ~ otra de las dos formas de -

control. 

Por lo que hace a la protección de los derechos

individuales, sin duda que el sistema del Acta quiso ins-

pirarse en el norteamericano~ pero de hecho s~lo tuvo en-

cuenta la informaci6n que al respecto proporcionaba la -

obra de Tocqueville, la cual no pretendía exponer en det~ 

lle la organización y la dinámica de aquél sistema, sino

s6lo presentar sus caracter!st:;Lcas esenciales, gracias a -

ello, estuvieron impedidos de copiarlo y con la s6la in-

formaci6n de La Democracia en América- tan lac6nica cuan-

to persuasiva- se aplicaron a inventar un sistema en el -

que para 1a defensa de los derechos humanos utilizaron 

los datos esenciales suministrados por Tocqueville. 

(46) .-Op. Cit. p. 371 
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Por una especie de transposici6n, tan imprevista 

cuanto inexplicable, los artrculos del Acta hicieron a un 

lado el control judicial de la constitucionalidad, cuyo -

elogio figuraba en el pre~mbulo, y en su lugar acogieron

el control político, de los art!culos 22, 23 y 24 con el

que nada tenían que ver aquél elogio ni el sistema norte

americano. En cambio, esas mismas palabras del voto part~ 

cular de Otero iban a servir, aunque sin manifestarlo su

autor, ~~re cxplicQr ~l ~rlrculo 25 del Acta, donde se 

instituía el amparo, destinado a proteger, no la ley con~ 

titutiva, sino los derechos individuales. 

EL J\MPARO EN EL ACTA DE REFORMA. 

En el art!culo 25 del Acta de Reformas qued6 CO!!_ 

signado como derecho federal, el nacimiento del amparo. 

He aqu! lo que se conoce en el derecho mexicano con el 

nombre de ~F6rmula de Otero". 

Art!culo 25.- Los Tribunales de la Federaci6n a~ 

pararan a cualquier habitante de la RepOblica en el ejer

cicio y conservaci6n de los derechos que le conceda esta

Consti tuci6n y las leyes constitucionales, contra todo a

taque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la fe 

deraci6n, ya de los Estados, limitandose dichos tribuna-

les a impartir su protecci6n en el caso particular sobre-
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el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaraci6n g~ 

neral respecto de la Ley o del acto que lo motivare. 

Segíin el Acta, no formaban parte necesariamente-

de la Ley suprema. El Artrculo 25 se refer.1'.a a los dere-

chos que le concedieran al habitante de la Rep1lblica "es

ta Constituci!Sn y las leyes constitucionales"; el Art.1'.cu-

lo So. dec.1'.a a su vez: "Para asegurar los derechos del --

ho~J:Jrc que la C~nsLiLucíón reconoce, una ley fijar4 las -

garant!as de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de 

que gozan todos los habitantes de la Rep1lblica, y estable 

cer4 los medios de hacerlas efectivas"< 47! 

• 

(47).- Op. cit. p.377 
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c A p r T u L o r V 

PROYECCION DE MEXICO EN EL AMBITO INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

1.- LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HU~~ 

Esta fue creada por la Quinta Reuni6n de Consu~ 

ta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de -

Chile del 12 al 18 de agosto de 1959. Estaba integrada de 

siete miembros, elegidos a título personal de ternas pre

sentadas por los gobiernos, y el Consejo de la Organiza-

ci6n de los Estados Americanos, es la encargada de promo

ver e1 respeto de tales derechos, la cual será organizada 

por e1 mismo Consejo y tendrá las atribuciones espec!fi-

cas que se le señalen. 

Mencionaremos como está integrada y que es lo -

que contiene esta Comisí6n para poder tener participaci6n 

a nivel de los Estados Americanos. 

Esta el Estatuto de la Comisi6n Interamericana

de Derechos Humanos que contiene 18 artículos. Inicialme~ 

te, la Comisi6n tenía amplias facultades para el ejercí-

cío de su mandato de promover el respeto a los derechos 

humanos, sus atribuciones iban más allá de estimular la -
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conciencia de los derechos humanos en los pueblos de Amér!_ 

ca: a los gobiernos de los Estados miembros en general, p~ 

ra que adopten medidas progresivas en favor de los dere-

chos humanos dentro de sus legislaciones internas y tomen

de acuerdo con sus preceptos constitucionales, medidas --

apropiadas para fomentar la fiel observancia de esos dere

chos. 

En menci6n a los artículos del Estatuto encontr~ 

mos el 16; rnis~o que cnur.cia los derechos humanos que la -

Comisi6n debía proteger en caso de violaciones. 

Esta Comisi6n fue creada como 6rgano conciliador 

e investigador para el Derecho Internacional Público Amer~ 

cano, y no s6lo en el estímulo de la conciencia de los de

rechos humanos en América sino también en la preparaci6n -

de estudios e informes especializados en la materia que -

pueden facilitar a11n m~s el camino hacia la protecci6n ju

rídica internacional de los derechos humanos en el conti-

nente Americano. 

Los prop6sitos y naturaleza de la Comisi6n como 

ya hemos mencionado son el respeto a los derechos hurnanos

y así lo destaca en el artículo I del Estatuto. Si bien es 

una entidad aut6noma es, no obstante, un cuerpo consultivo 

de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 
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Dispone en su art!culo 2 del Estatuto que "pa

ra los fines de este Estatuto, por de~echos humanos se -

entienden los consagrados en la Declaraci6n Americana de 

los Deberes y Derechos del Hombre", En su art. 3 encon--

tramos de que "todos los hombres nacen libres e iguales

en dignidad y derechos y, dotados como est~n por natura

leza de razón y conciencia, deben conducirse fraternal-

mente los unos a los otros". <48 > Ademlis se nenciona co1110 

est~ compuesta, y nos menciona que son siete miembros 

que cc?;;er~ú ber personas de alta autoridad moral y de r~ 

conocida versaci6n en materia de derechos humanos. Estos 

ser~n elegidos por el Consejo de la Organizaci6n de los

Estados Americanos y es a t!tulo personal, será cada cu~ 

tro años¡ su directiva estar& compuesta por un presiden

te quien podr& ser reelegido, un vicepresidente quienes-

durarlin dos años en caso de no haber nueva elecci6n se--

r4n ellos reelegidos. 

En su art. 7 menciona que antes de entrar a --

sus funciones cada miembro de la Comisi6n deber~ decla--

rar solemnemente, en sesi6n del Consejo de la Organiza--

ci6n que las ejercerá con imparcialidad. 

El art. 8 determina que el presidente no podr& 

(48).- PEDRO PABLO CAMARGO, Protecci6n Jur!dica de los 
Derechos Humanos y de la Democracia en América, 
Edit. Excelsior, S,C.L. México, D,F. 1960 p.344 
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ejercer otra funci6n pGb1ica ni dedicarse a ninguna ocup~ 

ci6n profesional. Esta incompatibilidad ha debido exten~

derse a todos los miembros de la Comisión siguiendo lo e~ 

tipulado por el art. 16 del Estatuto de la corte Interna

cional de Justicia, que ninglln miembro de la Corte podrá

ejercer función pol1tica o administrativa alguna, ni ded~ 

carse a ninguna otra ocupaci6n de car&cter profesional. 

De acuerdo con el art. 11 del Estatuto señala 

las funciones y atribuciones ~~e tendrá la Comisión: 

Primero: estimular la conciencia de los dere--

chos humanos en los pueblos de América. 

Segundo: formular recomendaciones en caso de -

que 1os estime conveniente, a 1os Gobiernos de los Esta-

dos Miembros en general, para que adopten medidas progre

sivas internas y tomen, de acuerdo con sus preceptos con~ 

titucionales. medidas apropiadas para fomentar la fiel o~ 

servancia de esos derechos. 

Tercero: preparar los estudios o informes que -

considere convenientes en el desempeño de sus funciones. 

cuarto: encarecer a los Gobiernos de 1os Esta-

dos Miembros que le proporcionen informaciones sobre las

medidas que adopten en el orden de los derechos hwnanos. 
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Quinto: Servir de cuerpo consultivo de la Orga-

nizaci6n de los Estados 1\Jnericanos en materia de derechos 

humanos, 

Se podr~n presentar propuestas y recomendacio--

nes as! como informes sobre Una Declaraci6n Internacional 

de Derechos Humanos, Declaraciones o Convenios Internaci~ 

nales sobre libertades civiles la condici6n social y jurf 

dica de la mujer, la libertad de informaci6~ y asuntos s~ 

miliares; la protccci6n de las minorías; la prevenci6n de 

la discriminaci6n por motivos de raza, color, idioma o re 

ligi6n, y cualquier otro asunto referente a los derechos

humanos que no hubiere sido mencionado en los incisos an-

teriores. 

"Ahora explicaremos las atribuciones conferidas 

a la Comisi6n, esto es, 'estimular la conciencia de los -

derechos humanos de los pueblos de América', la labor de

est:í.mular la conciencia de los derechos y libertades fun

damentales del hombre ha venido siendo desempeñada por. la 

Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por

la prensa, los grupos sociales y los diversos sectores de 

mocr~ticos del Continente, en términos generales"C49>. 

"La segunda atribuci6n es en la que los Estados 

(49).- PEDRO PABLO, CAMARGO •••• Idem, p.348 
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Americanos ya han reconocido que el resguardo de los der~ 

chos humanos es una cuestion que no compete exclusivamen

te al derecho interno, sino también al supranacional; y -

por otra parte, porque los pueblos americanos están sa---

liendo ya del plano de las recomendaciones que, por boni-

tas que sean, no resuelven los problemas de protccci6n de 

los derechos humanos". (50) 

"La tercera facultüd tra de preparar los estu--

dios o informes que considere convenientes en e1 desempe

ño de sus funciones, y podran ser valiosos para conseguir, 

por una parte, la unificaci6n de las legislaciones ameri-

canas en lo que respecta a los derechos humanos y para f~ 

cilitar por otra parte el terreno ~ara la creaci6n de un-

sistema de protecci6n internacional de los derechos huma-

nos en virtud de una convenci6n suscrita y ratificada por 

todos los Estados Americanos".< 51> 

"La cuarta facultad es la de encarecer a los -

Gobiernos de los Estados Miembros que le proporcionen i~ 

formaciones sobre las medidas que adopten en el orden de 

los derechos humanos, y que su objeto es la recopilaci6n 

de las medidas que dicten los Estados Americanos en mat~ 

ria de derechos humanos". 

(50) .- Idem ••. p.p.348 • 
. (51) .- Idem ••• p.348,349. 
(52) .- Idem ••• p.349. 

(52) 



99 

La quinta atribuci6n señalada a la Comisi6n es 

la servir de cuerpo consultivo de la Organizaci6n de los-

Estados Americanos en materia de derechos humanos, esto -

es en la " nueva ~poca en la historia de la comunidad ame 

ricana•. (53) 

Ahora bien el art. 12 de la Comisi6n señala que 

en cumplimiento de· su mandato, la Comisi6n se ajustará a

las disposiciones pertinentes de la Carta de la Organiza~ 

ci6n y tendr~ singularmente presente que, conforme a la -

Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre,-

los derechos de cada hombre están limitados por los dere

chos de los demás, por la seguridad de todos y por las -

justas exigencias del bienestar general y del desenvolvi

miento democrático. 

Los siguientes art!culos mencionan la Sede y --

Reuniones, El Quorum y Votaci6n, La secretaria de la Com~ 

si6n, El reglamento de la Comisi6n, Las reformas al Esta

tuto y los diversos artículos rechazados por el Consejo,

El régimen de peticiones, la inadmisibilidad de comunica-

cienes an6nimas infundadas, irrespetuosas u ofensivas, la 

admisiOn de las comunicaciones, etc, 

Ahora bien los derechos humanos están sujetos a . 

~53).- Idem ••• p. 349 



100 

tutela de la Cornisi6n: Primero. las comunicaciones en que 

se alegue la violaci6n de cualesquiera de los derechos h~ 

manos que a continuacton mencionarnos: 

a).- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a 

la libertad y a la seguridad de su persona. 

b).- Toda persona tiene derecho a la libertad

de invertigaci6n, de opini6n y de expresi6n y difusi6n -

del pensamiento por cualquier medio. 

c).- Toda persona puede ocurrir a los tribuna-

les para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe dispo-

ner de. un procedimiento sencillo y breve por el cual la -

justicia lo ampare contra actos de la autoridad que vio-

len, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundament~ 

les consagrados constitucionalmente. 

d).- Nadie puede ser privado de su libertad si

no en los casos y segGn las formas establecidas por las -

leyes preexistentes. 

Nadie puede ser detenido por incurnplurniento de

obligaciones de carácter netamente civil. 

Todo individuo que haya sido privado de su li--
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bertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora -

la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilaci6n i~ 

justificada, o, de lo contrario a ser puesto en libertad •. 

Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la

privaci6n de su libertad. 

e).- Se presume que todo acusado es inocente, -

hasta que se pruebe que es culpable. 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a

ser o!da en forma imparcial y püblica, a ser juzgada por

los tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con

leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crue

les, infamantes o inusitadas. 

SEGUNDO: las comunicaciones en que se alegue -

que se han cometido represalias en contra de los signato

rios de comunicaciones dirigidas con anterioridad a la e~ 

misi~ o en contra de quienes hayan figurado corno perjudi

cados en tales comunicaciones. 

Los requi·sitos de tramitaci6n de los casos de . ;.. 

violaci6n de los Derechos Humanos disponen en sus respec

tivos art!culos los casos de violaci6n de los derechos hu 

manos, comprendidos en el art!culo 16 (las comunicaciones 
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en que se alegue la violaci6n de cualesquiera de los de

rechos humanos ya enumerados, o las comunicaciones en -

que se alega que se han cometido represalias en contra -

de los signatarios de comunicaciones dirigidas con ante

rioridad a la Comisi6n o en contra de quienes hayan fig~ 

rado como perjudicados en tales comunicaciones) , que a -

su juicio revistan gravedad y refinan adem~s del requisi

to establecido en el art. 11 (lapso de seis meses), alg~ 

no de los tres siguientes¡ 

a).- Que habiéndose interpuesto y agotado los

recursos de jurisdicci6n interna, aparezca que se ha die 

tado un fallo injusto¡ 

b).- Que por acci6n de las autoridades se haya

impedido arbitrariamente el ejercicio de los recursos men 

cionados en el inciso anterior. 

e).- Que se haya retardado de manera notoriame~ 

te arbitraria y discriminatoria la decisi6n interna defi

nitiva. 

Los arts. 17,18,19 son los que se refieren al 

plazo que tienen despues de ser realizada una violaci6n y 

que sean dentro del plazo de seis meses siguientes a la -

fecha en que, scgan el caso se haya dictado la decisi6n -
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interna definitiva o el signatario de la cornunicaci6n ha

ya tenido conocimiento de las circunstancias. 

2. - LA CONVENCION M!ERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

En su preámbulo manifiesta: Todos los Estados -

Americanos signatarios de la presente convcnci6n, reafir

mando su prop6sito de consolidar en este Continente, den

tro del. cuadro de las instituciones democr~ticas, un r6g~ 

rnen de libertad personal y de justicia social. 

Considerando que estos principios han sido con

sagrados en la Carta de la Organizaci6n de los Estados -

Americanos, en l.a Declaración Universal. de los Derechos -

Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros 

instrumentos internacional.es, tanto de ámbito universal -

corno regional; a la Decl.aración Universal de los Derechos 

Humanos, s61o puede real.izarse el ideal de ser humano li

bre. exento del temor y de la miseria, si se crean condi

ciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos

económicos, sociales y culturales, tanto de sus derechos

civiles y políticos, 

DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS. 

"Artículo 1.- Los Estados Partes de esta conven 
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ci6n se comprometen a respetar los derechos y libertades

sin discriminaci6n alguna por motivos de raza, color, --

sexo, idioma, religi6n, opiniones políticas o de cual-•·--

quier índole, origen nacional o social, posici6n econ6mi

ca, nacimiento o cualquier otra condici6n social".< 54 > 

rtículo 2. Deber de adoptar disposiciones de d~ 

rocho interno, si el ejercicio de los derechos y liberta

des mencionados en el artículo 1 no estuviere ya qaranti-

zado por disposiciones legislativas o de otro caráter, --

los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo-

a sus procedimientos constituciones y a las disposiciones 

de esta Convenci6n, las medidas legislativas o de otro c~ 

rácter que fueren necesarios para hacer efectivos tales -

derechos o libertades. 

DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. 

Artículo 3. Derecho al reconocimiento de la pe~ 

sonalidad jurídica. 

Artículo 4. Derecho a la vida. 

(54).- JESUS, RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, La Detenci6n Preven
tiva y Los Derechos Humanos En Derecho comparado, UNAM M~ 
xico D.F. 1981 p.p. 173,174 
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"1.- Toda persona tiene derecho a que se respe

te su vida. Este derecho estará protegido por 1a ley y,

en general, a partir del momento de la concepci6n. Nadie

puede ser privado de 1a vida arbitrariamente". <55 > 

2.- En los países que no han abolido la pena de 

muerte, dsto s6lo podrá imponerse por los delitos más gr~ 

ves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribu--

nal competente y de cvnCvr1uiddd con una ley que estab1ez-

ca tal pena, dictada con anterioridad a la comisi6n del 

delito. Tampoco se extenderá su aplicaci6n a delitos a 

los cuales no se le aplique actualmente. 

3.- No se restablecerá la pena de muerte en loE 

Estados que la han abolido. 

4.- En ningtin caso se puede aplicar la pena de-

muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los -

políticos. 

5.- No se impondrá la pena de muerte a personas 

que, en el momento de la comisi6n del delito, tuvieren me 

nos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se ---

aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

6.- Toda persona condenada a muerte, tiene der~ 

(55).- JESUS RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ ••• Idem. p.174 



106 

cho a so1icitar 1a amnist!a, el indulto o la conmutaci6n-

de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los 

casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la-

solicitud esté pendiente de decisi6n ante autoridad comp~ 

tente. 

Art!culo S. Derecho a la Integridad Personal. 

1.- Toda persona tiene derecho a que se respete 

su integridad física, psíquica y moral. 

"2.- Nadie debe ser sometido a torturas, ni a ~ 

nas o tratos crue1es o degradantes. Toda persona privada-

de libertad será tratada con el respeto debido a la dign~ 

dad inherente al ser humano".< 56 > 

3.- La pena no puede trascender a la persona --

del delincuente. 

4.- Los procesados deben estar separados de los 

condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y se-

rán sometidos a un tratamiento adecuado a su condici6n de 

personas no condenadas. 

S.- Cuando los menores puedan ser procesados, -

deben ser separados de los adultos y llevados ante tribu-

(56) .- Idem. p.175 
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nal.es especial.izados, con la mayor celeridad posible, pa~ 

ra su tratamiento. 

6.- Las penas privativas de la libertad tendrán 

como finalidad esencial. la reforma y la readaptací6n so-

cía1 de los condenados. 

Art!culo 6.- ProhibiciOn de la esc1avitud y se~ 

vidumbre. 

"l..- Naáie puede ser sou1E:d .. í.de> a escl..:¡vi.tud o --

servidumbre, y tanto éstas, como 1a trata de esclavos y -

la trata de mujeres están prohibidas en todas sus for---

mas•. <57 > 

2.- Nadie debe ser constreñido a ejecutar un -

trabajo forzoso u obligatorio. En los pa!ses donde cier-

tos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad 

acompañada de trabajos forzosos, esta disposíci6n no po--

drá ser interpretada en e1 sentido de que prohibe el cum-

plimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal com

petente. El trabajo forzoso no debe afectar a l.a dignidad

ni a la capacidad f!sica o intelectual. del reclu!do. 

3.- No constituyen trabajo forzoso u obligato--

río, para los efectos de este art!culo: 

a).- Los trabajos o servicios que se exijan no~ 

(57) .- Idem. p.175 
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ma1mente de una persona rec1uida en cumplimiento de una -

sentencia o resoluci6n formal dictada por la autoridad j~ 

dicial competente. Tales trabajos o servicios deberán re~ 

lizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades -

pOblicas, y los individuos que los efectaen no serán pue~ 

tos a disposici6n de particulares, compañías o personas -

jurídicas de carácter privadoi 

b) .- El servicio militar y, en los países donde 

se .:i.dmita a:.<:a1·1ciGh por r<>;oones de concíencía, el servicio 

nacional que la ley establezca en lugar de aqu~l~ 

c).- El servicio impuesto en casos de peligro o 

calamidad que amenaza la existencia o el bienestar de la

comunidad, y 

d) .- El trabajo o servicio que forme parte de -

las obligaciones cívicas normales. 

Artículo 7.- Derechos a la libertad personal •. 

"l.- Toda persona tiene derecho a la libertad y 

a la seguridad personales". <59 > 

2.- Nadie puede ser privado de su libertad f!s~ 

ca, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de-

antemano por las Constituciones Políticas de los Estados-

(58).- Idem. p.176 
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Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

3.- Nadie puede ser sometido a detenci6n o en-

carcelamiento· arbitrario •. 

4.- Toda persona detenida o retenida debe ser

informada de las razones de su detenci6n y notificada, 

sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella, 

5,- Toda persona detenida o retenida debe ser -

llevada, ante un juez u otro funcionario autorizado por -

la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho 

a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 

en libertad sin perjuicio de que continue el proceso, Su

libertad podrá estar condicionada a garant~a que aseguren 

su comparecencia en el juicio. 

6.- Toda persona privada de libertad tiene-.der!!_ 

cho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin

de que 6ste decida, sin demora, sobre la legalidad de su

arresto o detenci6n y ordene su libertad si el arresto o

la persona que se viere amenazada, dicho recurso no puede 

ser restringido ni abolido. Los recursos podr~n interpo-

nerse por si o por otra persona. 

7.- Nadie será detenido por deudas. Este princi 

pío no limita los mandatos de autoridad judicial compete~ 

te dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 
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Artículo 8.- Garantías judiciales. 

1.- Toda persona tiene derecho a ser orda, con

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustancia

ci6n de cualquier acusaci6n penal formulada contra ella,

º para la determinaci6n de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car~cter. 

2.- Toda persona inculpada de delito tiene der~ 

cho a que se presuma su inocencia mientras no se estable~ 

ca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda -

persona tiene derecho, en plena igualdad_, a las siguien-

tes garantías mínimas. 

3.- La confesi6n del inculpado solamente es v~

lida si es hecha sin coaccí6n de ninguna naturaleza. 

4.- El inculpado absuelto por una sentencia fir 

me no podr~ ser sometido a nuevo juicio por los mismos he 

chos. 

5.- El proceso penal debe ser pGblico, salvo en 

lo que sea necesario para preservar los intereses de la -

justicia. 

Artículo 9.- Principio de legalidad y de retro-

actividad. 



Nadie puede ser condenado por acciones u omisi~ 

nes que en el momento de cometerse no fueran delictivos -

segan el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena 

más grave que la aplicable en el momento de la comisi6n -

del delito. Si con posterioridad a la.comisión del delito 

la ley dispone la imposición de una pena más leve, el de

lincuente se benificiar4·de ella. 

Articulo 10.- Derecho a indemnización, 

Toda persona tiene derecho a indemnización con

forme a la ley en caso de haber sido condenada en senten

cia firme por error judicial. 

Articulo 11.- Protección de la honra y de la --

dignidad. 

1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su 

honra y al reconoclÍ!miento de su dignidad, 

2.- Nadie puede ser objeto de ingerencias arbi

trarias o abusivas en su vida de ataques ilegales a su -

honra o reputación. 

3.- Toda persona tiene derecho a la protección 

de la ley contra esas ingerencias o esos ataques. 

Articulo 12.- Libertad de conciencia y de reli-

gión. 
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"1.- Toda persona tiene derecho a la libertad -

de conciencia y de religión. 

Este derecho implica la libertad de conservar su 

religi6n o sus creencias, o de cambiar de religión o de -

creencias, individual o colectivamente, tanto en pablico

como en privado". c59 > 

2.- Nadie puede sor objeto de medidas restrict~ 

vas que puedan menoscabar la libert~~ ~e con~arvur 6u re-

ligi6n o sus creencias o de cambiar de religi6n o de ----

creencias. 

3.- La libertad de manifestar la propia reli--

gi6n y las propias creencias est~ sujeta tlnicamente a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias

para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 

ptiblicos o los derechos o libertades de los de~s. 

4.- Los padres, y en su caso los tutores, tie--

nen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educa--

ci6n religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

Artículo 13.- Libertad de Pensamiento y de Ex--

presi6n. 

(59).- Idem. pp.177, 178. 
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"l.- Toda persona tiene derecho a 1a libertad -

de pensamiento y de expresi6n. Este derecho comprende 1a

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e -

ideas de toda !ndole, sin consideraci6n de fronteras, ya

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 

o pcr cualquier otro procedimiento de su elecci6n". (GO) 

2.- E1 ejercicio del derecho previsto en el in-

cico precedente no puede cctar ~ujeto a previa sens~ra si 

no a responsabilidades ulteriores, las que deben estar e~ 

presamente fijadas por la ley y ser necesarias para aseg~ 

rar: 

a).- El respeto a los derechos o a la reputa--

ci6n de los demás, o 

b).- La protecci6n de la seguridad nacional, el 

orden ptlblico o la salud o 1a moral pdblicas. 

3.- No se puede restringir el derecho de expre

si6n por v!as o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papal para peri6di

co, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y apara

tos usados en 1a difusi6n de información o por cualesqui~ 

ra otros medios encaminados a impedir la comunicaci6n y -

la circulación de ideas y opiniones. 

(60).- Idem. p. 178 
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4.- Los espectácu1os prtb1ico pueden ser someti

dos por la ley a sensura previa con el exclusivo objeto -

de regular el acceso a ellos para 1a protección moral de

la infancia y adolescencia, sin perjuicio de lo establee~ 

do en el inciso 2. 

5.- Estará prohibida por la ley toda propaganda 

en favor de la guerra y de toda apología del odio nacio-

nal, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 

violencia o cualqui~r o~r~ acci6n lega1 similar contra 

cualquier persona o grupo de personas, por ningCm motivo, 

inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen -

nacional. 

Artícu1o 14.- Derecho de rectificación o res---

puesta. 

1.- Toda persona afectada por 1as informaciones 

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a trav6s 

de medios de difusión 1ega1mente reglamentados y que se 

dirijan al püblico en general, tiene derecho a efectuar -

por e1 mismo 6rgano de difusión su rectificación o res--

puesta en 1as condiciones que establece la ley. 

2.- En ningCm caso la rectificación o la res--

puesta eximirán de las otras responsabilidades en que se 

hubiese incurrido. 
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3.- Para la efectiva protección de la honra y 

la reputación, toda publicación o empresa periodística, -

cinematográfica, de radio o televisi6n tendrá una persona 

responsable que no esté protegida por inmunidades ni dis

ponga de fuero especial. 

Artículo 15.- Derecho de reunión, 

"Se reconoce el derecho de reunión pacífica y 

sin armas. El ejercicio de tal derecho s6lo puede estar 

sujeto a lac rcctriccivfiGs pr~vistas por la ley, que sean 

necesarias en una sociedad democrática, en interés de la-

seguridad nacional, o del pOblico, o para proteger la sa

lud o la moral pOblicas o los derechos y libertades de -

los demás•. C6l) 

Artículo 16.- Libertad de asociaci6n. 

"l.- Todas las personas tienen derecho a aso---

ciarse libremente con fines ideológicos, religiosos, polf 

ticos, económicos, laborales, sociales, culturales, depo~ 

tivos o de cualquier índoleª. <62> 

2.- El ejercicio de tal derecho s6lo puede es-

tar sujeto a las restricciones previstas por la ley que 

sean necesarias en una sociedad democrática, en interés 

{61) 
(62) • 

Idem. p.179 
Idem. p.179 
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de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden pd

blico o para proteger la salud o la moral pGblicas o los

derechos y libertades de los demás. 

J.- Lo dispuesto en este artículo no impide la

imposici6n de restricciones legales, y a<ln la privaci6n 

del ejercicio del derecho de asociaci6n, a los miembros 

de las fuerzas armadas y de la poltcia. 

Artículo 17.- Protección a la familia, 

1.- La fam:Oia e¡; -.l elemento natural. y fundame!!_ 

tal. de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y 

el Estado. 

2.- Se reconoce el derecho del hombre y la mu-

jer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene 

l.a edad y las condiciones requerida$ para ello por las l~ 

yes internas, en la medida que éstas no afecten al princ~ 

pio de no discri.rninaci6n establecido en esta Convenci6n. 

3.- El matrimonio no puede celebrarse sin el li 

bre y pleno consentimiento de l.os contrayentes. 

4.- Los Estados Partes deben tomar medidas apr~ 

piadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecua

da equivalencia de responsabilidades de los conyuges en -

cuanto al matrimonio, durante el. matrimonio y en caso de

disoluci6n del mismo. En casos de disoluci.6n se adoptarán 
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disposiciones que aseguren la protecci6n necesaria a los

hijcs, sobre la base Onica del interés y conveniencia de

ellos. 

S.- La Ley debe reconocer iguales derechos tan

to a los hijos nacidos fuera de1 matrimonio como los nao:!_ 

dos dentro del mismo. 

Art!cu1o 18.~ Derecho al nombre. 

Toda persona tiene de.recho a un nombre propio y 

a los apell~dos de sus padres o al de uno de ellos. La ley 

reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, 

mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 

Art!culo 19.- Derechos del niño. 

Todo niño tiene derecho a las medidas de prote~ 

ci6n que en su condici6n de menor requieren por parte de

su familia, de la sociedad y del Estado. 

Artículo 20.- Derecho a la nacionalidad. 

1.- Toda persona tiene derecho a una nacionali-

dad. 

2.- Toda persona tiene derecho a la nacionali-

dad del Estado en cuyo territorio naci6 y no tiene dere-

cho a otra. 
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AJ:t!culo 21.- Derecho a la propiedad privada. 

l.- Toda persona tiene derecho al uso y goce de 

sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al in

terés social. 

2.- Ninguna persona puede ser privada de sus -

bienes, excepto mediante el pago de indemnizac~6n justa,

por razones de utilidad püblica o de interés social y en

los casos y segGn las formas establecidas por la ley. 

3.- Tanto la usará como cualquier otra forma de 

explotaci6n del hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

Artículo 22.- Derecho de circu1aci6n y de resi- · 

denc~a. 

l.· Toda persona que se halle legal.mente en el

territorio de un Estado tiene derecho a circular por el -

mismo y, a residir en él con sujeci6n a las disposiciones 

legales. 

2.- Toda persona tiene derecho a salir libreme!:!_ 

te de cualquier pa!s, inclusive del propio. 

3.- El ejercicio de los derechos anteriores no

puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la m~ 

dida indispensable en una sociedad democr~tica, para pre

venir infracciones penales o para proteger la seguridad -
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nacional, la seguridad o el orden pQblico , la moral o la 

salud pQblica o los derechos y libertades de los demás. 

4.- El ejercicio de los derechos reconocidos en 

el inciso l. puede as! mismo ser restringido por la ley,

en zonas determinadas, por razones de interés pdblico. 

5.- Nadie puede ser expulsado del territorio 

del Estado del cual es nacional, ni ser privado del dere

cho a ingresar en el mismo. 

6. - El extranjero que se halle legalmente en el t~ 

rritorio del Estado Parte en la presente Convenci6n, s6lo 

podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisi6n 

adoptada conforme a la ley. 

7.- Toda persona tiene el derecho de buscar y -

recibir asilo en territorio extranjero en caso de persec~ 

si6n de delitos pol1ticos comunes conexos con los políti

cos y de acuerdo con la legislaci6n de cada Estado y los

convenios internacionales. 

B.- En ningtln caso el extranjero puede ser ex-

pulsado o devuelto a otro pa!s, a.ea de origen, donde su -

derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo

de violaci6n a causa de raza, nacionalidad, religiOn, con 

dici6n social o de sus condiciones pol!ticas. 

9.- Está prohibida la expulsi6n colectiva de ex 
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tranjeros. 

Artículo 23.- Derechos políticos. 

1.- Todos los ciudadanos deben gozar de los si

guientes derechos y oportunidades. 

a).- De participar en la dirección de los asun

tos pablicos, directamente o por medio de representantes

libremente elegidos1 

b),- De votar y =~r elegido en alcccícncz peri~ 

dicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual 

voto secreto que garantice la libre expresión de la volun 

tad de los electores, y 

c).- De tener acceso, en condiciones generales

de igualdad, a las funciones pdblicas de su país. 

2.- La ley puede reglamentar el ejercicio de -

los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso -

anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionali-

dad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o -

mental, o condena por juez competente, en proceso penal, 

Artículo 24,- rgualdad ante la ley. 

Todas las personas son iguales ante la ley. En

consecuencia, tiene derecho, sin discriminación, a igual

protecci6n de la ley. 
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Art!culo 25.- Protecci6n judicial. 

1.- Toda persona tiene derecho a un recurso se~ 

cilla y rápidc o a cualquier otro recurso ante los jueces 

o tribunales competentes, que la ampare contra actos que

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Con~ 

tituci6n, la ley o la presente Convencidn, aun cuando tal 

violaci6n sea cometida por personas que actden en ejerci

cio de sus funciones oficiales. 

2.- Los Estados Parte se comprometen1 

a).- A garantizar que la autoridad competente 

prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre 

los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b).- A desarrollar las posibilidades de recurso 

judicial, y 

c) .- A garantizar el cumplimiento, por las aut~ 

ridades competentes, de decisi6n en que se haya estimado

procedente el recurso. 

CAPrTULO rrr DERECHOS ECONOMrcos, socrALES y CULTURALES. 

Artrculo 26.- Desarrollo progresivo. 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar pr~ 

videncias, tanto a nivel interno como mediante la cooper~ 

ci6n internacional, especial.mente econ6mica y técnica, p~ 

ra lograr progresivamente la plena efectividad de los de-
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:rechos que se derivan de las normas econ6micas, sociales

y sobre educaci6n, ciencia y cultura, contenidas en la -

Carta de la OrganizaciOn de los Estados Americanos, refo~ 

mada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los 

recursos disponibles, por vfa legislativa u otros apropi~ 

dos. 

CAPITULO IV SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y 

APLICACION. 

Artículo 27.- suspensiOn de garantías. 

l.- En caso de guerra, de peligro pGblico o de

otra emergencia que amenace la independencia o seguridad

del Estado Parte, ~ate podr~ adoptar disposiciones que, -

en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a -

las exigencias de la situaci6n, suspendan las obligacio-

nes contraídas en virtud de esta Convenci6n, siempre que

tales disposiciones no sean incompatibles con las dem~s -

obligaciones que les impone el derecho internacional y no 

entrañen discriminaci6n alguna fundada en motivos de ra-

za, color, sexo, idioma, religi6n u origen social. 

"2.- La disposici6n precedente no autoriza la -

suspensi6n de los derechos determinados en los siguientes 

art!culos: 3o.(Derechos al Reconocimiento a la Personali

dad Jur!dica); 4o.(Derecho a la vida); So.(Derecho a la 

Integraci6n Personal); 6o.(Prohibici6n de la Esclavitud y 
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servidumbre); 9o.(Principio de Legalidad y de Retroactiv~ 

dad); 120.(Libertad de Conciencia y de Religión); 170. -

(Protecci6n a la Familia); 180. (Derecho al Nombre); 190.-

(Derecho del Niño); 200.(Derecho a la Nacionalidad); y --

230.(Derechos Pol!ticos), ni de las garantías judiciales

indispensables para la protecci6n de tales derechos". CG 3 l 

3.- Todo Estado Parte, que haga uso del derecho 

de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás 

Estacas Partes en la presente Convenci6n, por conducto --

del Secretario General de la Organización de los Estados

Americanos, de las disposiciones cuya aplicaci6n haya su~ 

pendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión 

y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspen-

siór.. 

Articulo 28,- Cláusula Federal, 

1.- Cuando se trate de un Estado Parte consti--

tuidc como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho

Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la pre--

sente Convención relacionadas con las materias sobre las-

que ejercen jurisdicci6n legislativa y judicial. 

2.- Con respecto a las disposiciones relativas

ª las materias que corresponden a la jurisdicción de las-

(63} .-:Idem. pp. 182, 183. 
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entidades componentes de la Federación, el gobierno naci~ 

nal debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, con

forme a su constituci6n y sus leyes, a fin de que las au

toridades competentes de dichas entidades puedan adoptar

las disposiciones del caso para el cwnplimiento de esta -

Convención. 

3.- Cuando dos o m~s Estados Partes acuerden i~ 

LG9rar entre sí una federación u otra clase de asociación, 

cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente con

tenga las disposiciones necesarias para que continfien ha

ciéndose efectivas en e1 nuevo Estado as! organizado, las 

normas de la presente ConvenciOn. 

Art!culo 29.- Normas de interpretación, 

Ninguna disposición de la presente Convenci6n 

puede ser interpretada en el sentido de: 

a).- Permitir a alguno de los Estados Partes, -

grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los dere 

chos y libertades reconocidos en la Convenci6n o limitar

los en mayor medida que la prevista en ella; 

b) .- Limitar e1 goce y ejercicio de cualquier -

derecho o libertad que pueda estar reconocido con las le

yes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con

otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados; 
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c),- Excluir otros derechos y garant!as que son 

inherentes al ser humano o que se derivan de la forma de

mocrática representativa de. gobierno, y 

d),- Excluir o limitar el efecto que puedan pr~ 

ducir la Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes del -

Hombre y otros actos internacionales de la misma naturale 

za. 

Art!culo 30.- Alcance de las restricciones, 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con es 

ta Convenci6n al goce y ejercicio de los derechos y libe~ 

tades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas si 

no conforme a las leyes que se dictaren por razones de in 

te~s general y con el prop6sito para el cual han sido e~ 

tablecidas. 

Articulo 31.- Reconocimiento de otros derechos. 

Podrart ser incluidos en el r~qimen de protec--

ci6n de esta Convenci6n otros derechos y libertades· que 

sean reconocidos de acuerdo por lo establecido en otros 

artículos. 

CAPITULO V DEBERES DE LAS PERSONAS, 

Art!culo 32.- Correlaci6n entre deberes y dere-

chos. 
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1.- Toda persona tiene deberes para con la fatnl 

lia, la comunidad y la humanidad. 

2.- Los derechos de cada persona est4n limita-

dos por los derechos de los de~s, por la seguridad de t~ 

dos y por las justas exigencias del bien coman. 

3.- LA CONVENCION SOBRE 1.1\ TGUJ\WAD DE LOS DERE 

CHOS A LA MUJER Y SU CONTEMPLACI:ON EN EL DERECHO MEXICANO 

Uno de los prop6sitos de las Naciones Unidas, -

de acuerdo con el propio preámbulo de la Carta, consiste

en "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hOJ!!. 

bre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en -

igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las nacio

nes grandes y poqueñas".<64 > 

En las ültimas d~cadas del siglo XVIII se di6 ~ 

la primera Declaraci6n sobre los Derechos de la Mujer, 

que se vi6 en los documentos de la Revoluci6n Francesa de 

1792 y tuvo repercusiones universales, tales como la Revo 

luci6n industrial y las grandes hecatombes de las guerras 

mundiales, han significado avances decisivos en la condi

ci6n de la mujer, por cuanto en estas etapas de emergen-

(64) .- VARIOS AUTORES, Los Tratados sobre los Derechos Hu 
manos y la Legislaci6n Mexicana, U,N,A.M, M~xico,
D.F. 1981, p.49 
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cia, l.a adopci6n de actitudes partici.pati.vas y solldari<>a 

le han ofrecido oportunidad de mostrar igual. capac~dad en 

tareas ante sól.o desempeñadas por el. hombre. Adem~s. los

mas importantes organismos internacionales con base en la 

no discriminaci6n por razón de sexo, han patrocinado sus

inquietudes y luchado por su causa, alcanzando relevantes 

triunfos. 

Como hemos mencionado anterio:rmente resp<=cLó d.:. 

las hecatombes sucedidas, una fue la Primera Guerra Mun-

dial. en la que hubo conferencias internacionales con par

ticipaci6n de gobiernos, en las que trataron diversos pr~ 

ble:nas específicos que afectaban a la mujer, pero sin es

tudiar su condici.6n jur!dica o social. en s~, ni promover

se al. principio de igualdad de sexos, sino mas bien se -

trataba de evitar conflictos de leyes en diversos países. 

Por ejemplo, en 1902 se adoptaron en LA HAYA a.lgunas con

venciones internacionales p~ra resolver conflictos entre

dist:intas legislaciones nac:í.alal:es en materia de matrimonio, d!. 

vorcío y tutela de hijos menores de edad. Posteriormente, 

en 1904 y 1910, se sucribieron convenciones sobre supre-

si6n de la trata de mujeres y niños. 

En este mismo proceso, se encontraba el Pacto -

de l.a Sociedad de las Naciones, (1920) que fue positivo,

porque contenía artículos a favor de condiciones humanas-
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de trabajo para todos, sin distinciones por motivo de --~ 

sexo ni edad, y a favor de la supresidn de la trata de -

blancas. Además, la Secretar!a de la propia Sociedad, --

abri6 sus puertas a la mujer en lo relativo a prestaci6n

de servicios, aunque lógicamente en forma por demás limi

tada. 

En 1937 la Asamblea de la Sociedad de las Nacio 

nes decidi6 publicar un estudio general, para dar a cono

cer la condici6n de la mujer en diversos pa!ses del mundo, 

y autorizando al pequeño Comit~ que hab!a creado para re~ 

ponsabilizarlo del estudio, a consultar en el curso de -

sus labores con las organizaciones femeninas internacion~ 

les. 

Después de ~arios años de que se cre6 la Socie

dad de las Naciones, los autores de la Carta de las Nacio 

nes Unidas consignaron en este documento declaraciones c~ 

teg6ri~as y amplias sobxe derechos ~guales para hombres y 

mujeres. Con la aprobaci6n de la Carta, culminan las act~ 

vidades internacionale~ dispersas en ese campo porque en

tre sus prop6sitos est4 el de "realizar la cooperaci6n i~ 

ternacional en la soluci6n de problemas internacionales -

de carácter econ6mico, social, cultural o humanitario, y

en el desarrollo y est$'.Jnulo del respeto a los derechos hu 

manos y a las libertades fundamentales de todos, sin ha--
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cer distinci6n por motivos de raza, sexo, idioma o reli-

gi6n ~. 

En la Organizaci6n de las Naciones Unidas se te 

n!a el prop6sito de lograr derechos y oportunidades para

la mujer en plano de igualdad con el hombre, y para lo--

grar tal finalidad, el Consejo Econ6mico y Social cre6 en 

1946 una comisi6n orgánica, la Comisi6n de la Condici6n 

Jurídica y Social de la Muj~r, encarq¿incol~ GEl ~s~udio 

de los derechos políticos, econ6micos, civiles, sociales

y educativos de las mujeres de todo el mundo, incluyendo

las de los territorios no aut6nomos, as! como la formula

ci6n de recomendaciones al Consejo relativas a los medios 

de alcanzar mejoras en la condici6n jur!dica y social de 

la mujer. 

Esta Comisi6n ha realizado una labor de gran -

dignidad y eficiencia. De ese caudaloso acervo, consider!!_ 

mos de la mayor relevancia cuatro instrumentos de rango

internacional: 

l.- La Convenci6n sobre Derechos Políticos de -

la Mujer (1952) abierta a firma en la ciudad de Nueva --

York, EUA, el 31 de marzo de 1953, que es uno de los ins

trumentos recién aprobados por México y sobre el que rei

teramos nuestra atenci6n m~s adelante. 

2.- La Convenci6n sobre el Consentimiento para-
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el. Matrimonio, Edad Mínima para e1 Matrimonio y Reqistro

de Matrimonios (1962) • 

3.- La Convenci6n sobre Nacional.idad de l.a Mu-

jer Casada (1957) , 

4.- La Declaraci6n sobre la El.iminaci6n de la -

Discriminaci6n contra la Mujer (1967). 

Y con base en esta Decl.araci6n y la participa-

ci6n fundamental de la propia Comisi6n de la Mujer, se -

formul.6 l.a Convenci6n sobre la El.iminaci6n de todas las -

formas de Discriminaci6n contra l.a Mujer, adoptada por la 

Asambl.ea General. de las Naciones Unidas el día 18 de di-

ciembre de 1979 y que es otro de los docWt1entos aprobados 

por M~xico. 

Existen otros instrumentos internacionales que

se refieren a l.a Mujer o tienen re1aci6n con el.l.a, y que

se han dado en varios organismos; 

1,- El. Convenio para l.a represi6n de l.a trata -

de personas y de l.a explotaci6n de la prostitucí6n ajena

(1950) • 

2.- La Convenci6n supl.ementaria sobre la aboli

ci6n de l.a esclavitud, la trata de esclavos y las instít~ 

ciones y pr~cticas analogas a la escl.avitud (1956). 
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3 .- r.a Convenci6n sobre el cobro de alimentos 

en el extranjero (1956) • 

4.- La Convenci6n de la orT sobre iqual remune

raci6n para los hombres y las mujeres que trabajan por -

trabajo de igual valor (1951). 

s.- El Convenio de la OIT sobre discriminaci6n

(empleo y desocupaci6n) (1958). 

6.- r.a C~nvenciOn de la UNESCO contra la discr~ 

minaci6n en la educaci6n (1960). 

Todo esto trajo que por primera vez se reconoc~ 

r!a a la mujer, y todo esto alrededor de sus derechos po

l!ticos en el año de 1790 en el Estado de Nueva Jersey, -

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

A su vez, y a partir de 1961, la población fem~ 

ni.na de los Estados Xntegrantes de la Organización de Es

tados Americanos logr6 el disfrute de derechos pol!ticos

plenos. De estos pa!ses Latinoamericanos el primero en rec2. 

nocer el sufragio femenino fue Ecuador (1929) y el Oltimo 

Paraguay (1961) • 

Respecto a lo sucedido en nuestro país, el cons 

tituyente de 1917 que tan fecundos principios plasm~ en -

la Carta Magna, aplaz6 la incorporación de la mujer a sus 

visionarias reformas pol!ticas a pesar de la petición que 
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Hermilia Galindo de Topete elevó al Congreso en enero de-

1917, solicitando el reconocimiento de la igualdad de los 

derechos pol!ticos para la mujer. Sin embargo, con base -

en la Soberanía de los Estados se reconoció a la pobla--

ci6n femenina el derecho al sufragio en elecciones estat~ 

les en San Luis Potosi y Yucatán en 1923; e.n Chiapas en -

1925; en 1936 en Guanajuato y en Puebla en 1939. 

El derecho al voto se obtuvo ~n 1917, durante -

ia presidencia y por iniciativa del Licenciado Miguel Al!?_ 

mán. Durante el sexenio gubernamental del general ~zaro

Cárdenas, hubo un serio intento de refo.rmas pero no llegó 

a cuajar en mandamiento jurídico. 

Y por ~ltimo, se reconoció a la mujer la pleni

tud de sus derechos pol!ticos en 1953, correspondiéndole

al presidente don Adolfo Ru!z Cortines el histórico come

tido de proponer al Congreso y posteriormente promulgar -

en Decreto el 17 de octubre de 1953. la reforma de los ar 

t!culos 34 y 115 de nuestra Carta Magna. "El texto del a~ 

ttculo 34 de la Constituci6n establece; 'Son ciudadanos -

de la Repablica los varones y Mujeres que, teniendo la e~ 

lidad de mexicanos reunan, adem.ts, los siguientes requis~ 

tos: 

l.- Haber cumplido 18 años. 

2.- Tener un modo honesto de vivir",<65> 
(65),- VARIOS AUTORES, Idem. pp. 54,55 
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Ahora hemos de examinar si se encuentran dentro 

del entorno fijado por el derecho mexicano ; Veamos: 

El primero de estos instrumentos es la Conven-

ci6n sobre Derechos Políticos de la Mujer, abierta a la -

firma en la ciudad de Nueva York, EUA, el d!a 31 de marzo 

de 1953. Esta Convención prev~ que la mujer tendrá dere-

cho a votar en las elecciones y que podrán ser electas ~ 

ra los cargos püblicos, en condiciones de igualdad con 

los hombres. También estipula el derecho a ocu~~ carqos

pG~licos, otorgados por nombramiento en las mismas condi

ciones de igualdad. 

En 1953 se firmó esta Convención, pero adn la 

mujer mexicana no disfrutaba de los derechos políticos, 

por lo que al firmarla, ~xico hizo la siguiente declara

ción: "Queda expresamente entendido que el gobierno de M~ 

xico no depositar& el. instrumento de su rati'ficaci6n en -

tanto no haya entrado en vigor la reforma a la Constitu-

ción Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos que se en-

cuentra actualmente en trámite y que tiene por objeto co~ 

ceder los derechos de ciudadanía a la mujer mexicana". 

El 17 de abril de 1953~ se publicd en el Diario 

Oficial él decreto que reformó los artículos 34 y 115 de

la Constitución Mexicana, reconociendo a la mujer todos 

los derechos políticos a que se refiere la convención. 
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La segunda de 1953, trataba sobre los derechos

pol!ticos y suscrita en Bogotá, misma que contaba con la

aprobaci6n de M~xico as! mismo, adecuada y procedente. 

Por altimo, el tercer documento recientemente 

aprobado por M~xico es la Convenci6n sobre la Eliminacidn 

de todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer, c~ 

yas disposic~ones en t~rminos generales, no rebasan y en

algdn caso exceden, los derecho~ ~st~ble~ido= para l~ mu

jer mexicana en los diversos ordenamientos jur!dicos co-

rrespondientes. 

La Convenci6n qued6 abierta a partir del 1o. de 

marzo de 1980, y consta de 30 art!culos, promulgando en -

forma jur!dicamente obligatoria, principios aceptados uni 

versalmente y medidas adecuadas para conseguir que la mu

jer goce de derechos iguales en todas las esferas: pol!t~ 

cas, econ6micas, social, cultural. Otras medidas disponen 

la igualdad de derechos para la mujer en la vida política 

y pdblica; igual acceso a la educaci6n y a los mismos pr~ 

gramas de estudios¡ la no discrú:Jinaci6n en el empleo y 

la remuneraci6n; y garant!as de seguridad de trabajo en 

caso de matrimonio o maternidad. 

Esta Convenci6n fue firmada a nombre de M~xico, 

en Copenhague, Dinamarca, el 14 de julio de 1980, por la

embajadora Efigenia Mart!nez jefe de la Delegaci6n acred~ 
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tada por nuestro pa!s ante la Conferencia Mundial del De

cenio de las Naciones Unidas para la Mujer realizada pre

cisamente en Copenhague, del 14 al 30 de julio de 1980. 

As! pues, la mujer mexicana es un instruroento -

de superaci6n y para la Organizaci6n de las Naciones Uni

das le ofrece por conducto de un gobierno revolucionario, 

y que se refiere e.sencialmente a á'.mbitos "de jure" a los--~ 

que como correspondencia, cabe esperar que se agregue por 

parte de la mujer en todos los rumbos en todo!! 2.os 111omen

tos y en tedas las esferas de acc.i6n, la contribuci6n co

relativa: el esfuerzo tesonero y denodado para modificar

las situaciones "de factoft, fuertemente permeadas por los 

prejuicios y los convencionalismos sociales. 

Como ya hemos venido hablando sobre las Conven

ciones, sobre los Derechos Pol!ticos de la Mujer, sin to

mar en cuenta a los refugiados o a las minor!as raciales, 

la mujer y el niño siguen siendo los grandes desprotegi-

dos. Desprotegidos no tanto frente al derecho porque aqu! 

se ha mencionado que la norma jur!dica, interna e intern~ 

cional, se ha ocupado de otorgar a la mujer una serie de

derechos con 1a pretensi6n de co1ocarla en el plano de -

igualdad con el hombre, sino en el terreno de los hechos, 

dentro de una rea1idad diaria que obedece no a un canten~ 

do jur!dico, sino a una pr~ctica social. 
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No cabe duda que es 1oable e1 que nuestro pa!s

haya otorgado una·ratificaci6n a documentos tan importan

tes como los pactos que se refieren a la protecci6n de -

los derechos humanos y, concretamente, a las convenciones 

sobre la igualdad de la mujeri se trata de instrumentos -

jur!dicos internacionales y regionales, cuya esencia apa

rece recogida en nuestra leqislaci6n y cuya ratificaci6n

refuerza al Estado mexicano en su posic.:l.~n oe cumpl :loor -' 

de sus compromisos internacionales. 

Pues si bien que el derecho, con todo ctlmulo de 

de disposiciones en favor de la mujer esta distanciado de 

la realidad social, dependiente de actitudes, costumbres

y prejuicios profundamente arraigados y que un orden jur!_ 

dico no puede cambiar de inmediato y por s! solo. 

Apenas va a hacer un año que se realizó en Co-

penhaguen, la Conferencia Mundial de 1as Naciones Unidas

para la Década de la Mujer encabezada por el lema "Igual

dad, Desarrollo y Paz". Su finalidad fue la de cumplir 

con una evaluaci6n de las estrategias contenidas en el 

Plan de Acci6n para la década 1975-1985, mismo que surgi6 

de aquella otra Conferencia, de ingrata memoria, efectua

da en nuestro pa!s durante el Año Internacional de la Mu

jer. Sobra decir que la evaluaci6n de lo logrado en la 

primera mitad del decenio fue desfavorable en los tres ob 

jctivos y en cualquier nivel: nacional, regional e ínter-
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nacional. 

Segdn se dijo hubo ausencia de progresos en --

cuanto a la mejora de la situaci6n de la mujer en aque~-

llos puntos en los que el plan de acci6n había recomenda

do poner especial atenci6n. 

tes: 

En menci6n de algunos de los temas m4s importa!!_ 

1.- Educaci6n y Orientaci6n. 

2.- Salud y sanidad. 

3.- Fuerza de trabajo. 

4.- cuestiones legales y constitucionales, 

5.- Participaci6n en la po1!tica. 

6.- Empleos. 

7.- Areas rurales. 

Cada uno de estos incisos implican derechos pa

ra la mujer y pueden ser objeto de un an41isis cuidadoso

que no siempre resu1tar4 favorecedor a los diferentes go

biernos; y aqu! nos referimos a los gobiernos de pa!ses -

desarrollados, como de países tercermundistas. Todo esto

es en cumplimiento del contenido de un Plan de Acci6n de

rivan de una falta de cooperaci6n internacional y de la -

inexistencia de un nuevo orden internacional. Y de que en 

frentamos una falta de inter~s m4s que de aptitud. 
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Pues bien los derechos de la mujer est~n en 1os 

pactos internacionales, en las constituciones y las leyes 

internas. En la realidad, la mujer que lucha enfrenta el

desaliento; tensiones por dobles jornadas de trabajo, 

abandono de los hijos por no existir centros de ayuda su

ficientes y eficientes para la trabajadora; deserci6n de

la vida acad~mica ante la perspectiva de una competencia

desleal en la obtenci6n de empleos; pesimismo ante la --

idea de poder conciliar un trabajo con el matrimonio y la 

familia; violencia f!sica1 mujeres campesinas prematura-

mente agotadas por un trabajo invisible, no valorado ••• 

soio lo que se busca la revaloraci6n justa de 

la dignidad femenina, como persona humana capaz de asumir 

con seriedad y responsabilidad las cargas de la vida en -

las mismas condiciones que un hombre. 

LA LABOR DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA

SITUACION DE LA MUJER, 

En la Conferencia sobre la Orqanizaci6n de las

Naciones Cnidas, en San Francisco en 1945, solo en la mitad

de los pa!ses participantes la mujer gozaba de derechos -

políticos; era la parte más numerosa de la poblaci6n deso 

cupada y en muy raros casos gozaba del derecho de la fam~ 

lia definido en las estipulaciones actuales, 
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En l.946 en la Asamblea General se establec16 la 

Comisi6n de la condici6n jurídica social de la mujer, con 

el mandato de promover la condici6n de las mujeres en to-

do el mundo mediante recomendaciones e informes al Conse-

jo Econ6mico Social, en cuyo marco institucional opera la 

Comisi6n, a fin de 109rar el reconocimiento de los dere-

chos de la mujer en las esferas pol.!tica,· econ6mica, ci-

vil, social y educativa. 

T..a Cooi=i6n ú~LuYC> la aprobaci6n de cuatro ins-

trumentos cuya importancia salta a la vista: 

-En 1952 se aprobó la Convenci6n sobre los der~ 

chos políticos de la mujer; 
r 

-En l.957, se aprob6 la Convenci6n sobre la Na~-

cior.alidad de la mujer casada; 

-En l.962, se adoptó la Convenci6n sobre el con~ 

cimiento para el. matriJnonio; y, 

:...En 1967 l.a Asamblea General. adopt<S la Declara

ci6n sobre la El.iminaci6n de la discriminaci6n contra la-

mujer. 

"FinalJUente encontramos que en l.os 70's l.a Comi 

si6n hab!a ya obtenido que se reconocieran los derechos -

pol.!ticos de la mujer en la mayor parte de los estados 

miembros¡ se promovió el acceso a la educaci6n a todos 
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los niveles y su derecho a la orientaci6n vocacional y -

adiestramiento profesional y técnico y se obtuvo el com-

promiso de los gobiernos para buscar la eliminaci6n del 

analfabetismo entre las mujeres y desarrollar programas 

de enseñanza para la mujer adulta; se logr6 también el r~ 

conocimiento mundial al derecho al trabjo y a una remune-

ración igual al trabajo de igual valor para los hombres y 

mujeres". <66 ) 

En los 70•s el movimiento feminista tom6 nuevos 

br!os destacando la importancia de la vinculaci6n entre -

la condici6n desigual de la mujer y el proceso de desarr~ 

llo económico y social de los pueblos: al reconocer que a 

pesar del esfuerzo desarrollado la mujer continuaba sien

do objeto de discriltlinaci6n en todas las ~reas de la acti 

vidad humana, la Comisi6n sobre la condici6n de la Mujer

decidi6 por unanimidad recomendar la proclarnaci6n de un -

año para crear las Condiciones que coadyuvasen a la m~xi

ma participaci6n posible de la mujer en el ámbito Nacio-

nal e Internacional en la ejecuci6n en los planes de des~ 

rrollo de sus pa!ses y, por lo tanto en la vida de la Co

munidad Internacional. 

Al proclamar 1975 como el año Internacional de 

(66).- VARIOS AUTORES, Revista "Proa" Ediciones e rmpre-
siones Pedag6qicas. S.A. México. D.F. 1985, p.14 
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la Mujer la Asamblea General lo dedico a intensificar las 

medidas encaminadas a: 

1.- Promover la igualdad entre hombres y muje--

res. 

2 •. - Asegurar la integraci6n plena de la mujer -

en la totalidad del esfuerzo en favor del desarrollo. 

3.- Reconocer la importancia de la creciente 

contribuci6n de la mujer al desarrollo de las relaciones-

dG amLstae y de coopera~i~n ~ntrP- los Estados y el forta-

lecimiento de la paz mundial. 

La Conferencia Mundial, como evento cu1minante

en l.975 con el mandato de: 

"Examinar la aplicaci6n de las recomendaciones- · 

para la eliminaci6n de la discriminaci6n contra la mujer¡ 

iniciar un programa de acci6n internacional con medidas a 

corto y a largo plazos destinadas a lograr la integraci6n 

de la mujer como part!cipe cabal e igual del hombre en el 

esfuerzo total del desarrollo y a eliminar la discrimina

ción por motivo de sexo, as! como lograr la mas 4mplia in 

tervenci6n de la mujer en el fortalecimiento de la paz i~ 

ternacional".<G7 ) 

México, en su propósito permanente de coopera--

(67).- VARXOS AUTORES, Revista "Proa",., rdem, p,15 
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ci6n con los programas y actividades de 1a ~rganizaci6n -

mundial, ofreció a la ciudad de México como sede de la -

Conferencia del Año Internacional de la mujer. 

A1 pa·so de diez años, es clara la magnitud del

esfuerzo que México desarroll6 al asumir el canpromiso de 

hospedar una Conferencia Mundial y preparar lo conducente 

para su celebración, con s6lo siete meses de anticipación. 

La reuniOn se celebr6 en el Srea de Conferencias de la S!!_ 

cre~ar~~ de Rciac!onc= :Exterior~s eon la participación de 

representantes de 133 Estados Miembros de las Naciones 

Unidas, de 1os Orc;ianismos Especializados del sistema, de

ocho movimientos de liberaciOn, Nacional, de 31 Organiza

ciones Intergubernamentales y de 114 Organizaciones no g!!_ 

bernamentales, totalizando un poco mas de 1,200 delegados. 

Se llevaron a cabo tres diferentes reuniones1 

Un encuentro mundial de periodistas, un seminario sobre 

la Mujer y el desarrollo y una reunión no gubernamental a 

1a que se le llam6 TRIBUNA en la que participaron 6,800 

representantes de OJ:ganizacifn no gubernamentales -mujeres 

• y hombres- interesados en el tema, procedentes de alrede-

dor de 90 pa!ses que se llevaron a cabo mdltiples reunio

nes y colOquios sobre la situaci6n de la mujer en rela--

ci6n con diversos temas referentes a Derechos Humanos, -

asuntos pol1ticos y desarrollados. 

Los resultados concretos de la Conferencia Mun-
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dial fueron y continuan siendo de importancia para la mu

jer. 

A iniciativa de M~xico -por consulta celebrada

desde diciembre de 1974- la Conferencia aprob6 una decl~ 

raci6n solemne-de principios sobre la igualdad de la mu-

jer y su contribuci6n al desarrollo y a la paz entre 

ellos: 

-"La igualdad entre mujeres y hombres signi·fica 

ígual<iad .;;:i. ~u dig.ui.c!ud 7 ~~lor co~!> ser~s h'lmanos,. e ---

igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades". 

(68) • 

-•El pleno y completo desau:ollo de cualquier -

país requiere la m!xilna participaci6n de la mujer y el -

hombre en todas sus esferas¡ la utilizaci6n insuficiente

del potencial de aproximadamente la mitad de la poblaci6n 

mundial es un grave obstáculo para el desarrollo econ6mi

co y social•. 

-•La paz exige que mujeres y hombres por igual

rechacen todo tipo de intervenci6n en los asuntos inter-

nos de los Estados, ya sea abierta o encubiertamente colll!. 

tida por otros estados o empresas trasnacionales, La paz

requiere aat miamo que mujeres y hombres por igual. promu!!_ 

van tambi~n el. respeto del. derecho soberano de un estado

(68) .- Idetu. p,l.5 
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a estab1ecer su propio sistema econ6mico, socia1 y po11t.f. 

co sin tener que sufrir presic5n econ6mica o coerci6n de -

cua1quier !ndole". 

-"Mujeres y hombres por igual deben promover e1 

desarme real genera1 y completo bajo un contro1 interna-

cional eficaz, comenzado por el desarme nuc1ear. Hasta -

que se alcance el desarme aut~ntico, las mujeres y hombres 

de todo e1 mundo deben mantenerse vigilantes y hacer to

do lo posible para a1canzar la paz internaciona1•. 

El Plan de Acci6n Mundia1 aprobado por la Confe 

rencia establece objetivos m!nimos para la primera mitad

del Decenio en la Cooperaci6n y la Paz Internacional1 1a

participaci6n pol1tica, 1a educaci6n y capacitaci6n1 e1 -

empleo, 1a salud y 1a nutrici6n¡ 1a familia, poblaci6n y

vivienda y sugiere 1a creaci6n de •un mecanismo rnterdis

cip1inario y Mu1tisectorial en cada gobierno para acele-

rar 1a consecuci6n de oportunidades iqua1es para 1a mujer 

y su p1ena integraci6n en 1a vida naciona1•. 

En M~xico se dec·idiO tambi~n recomendar 1a Pro

c1amaci6n de un Decenio de 1a Mujer y 1a convocatoria de

una Conferencia Mundial de Eva1uaci6n Quinquena1 sobre -

los resultados de las medidas adoptadas. 

De 1976-1985 como e1 Decenio de las Naciones -

Unidas para la Mujer; Igualdad, Desarro11o y Paz y aprob6 
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los documentos y decisiones de la Conferencia. En esa oc~ 

si6n se decidi6 también establecer el Instituto rnterna-

cional de Investigaci6n y Fonnaci6n para la Mujer y reco

mend6 la creaci6n de un Fondo de Contribuciones Volunta-

rias, reiterando la necesidad de elaborar una Convenci6n

para la Eliminaci6n de todas las formas de discri.minaci6n 

contra la mujer. 

Se complement6 en 1977 con una reuni6n de Con-

~ulta T~cnica de cxpcrtc~, cfcctu~d~ en M~~icc ccn Gi Cin 

de identificar los obstáculos para la participaci6n de la 

mujer en el desarrollo social, econ6mico y pol!tico. Esta 

labor concluyo con la aprobaci6n del Plan de Acci6n Re«i~ 

nal, durante la Conferencia Regional sobre la integraci6n 

de la Mujer al Desarrollo Econ6mico y Social de América -

Latina efectuada en la Habana, Cuba. en junio de 1977 y,

en forma definitiva por el Comité Plenario de la Comisi6n 

Econ6mica para la América Latina que celebr6 una Reuni6n

Extraordinaria para tal efecto en noviembre del mismo año. 

El Plan de Acci6n Regional prevé que la mesa D~ 

rectiva de la Primera Conferencia :Regional mantendr!a sus 

funciones hasta la designaci6n de una nueva mesa y, por -

lo mismo, hasta la celebraci6n de una· segunda Confere~ 

cia, constituyendo as! el enlace entre los gobiernos y la 

secretar!a ejecutiva de CEPAL en el área de integraci6n -

de la mujer al desarrollo. 
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M~xico forrn6 parte de l.a Primera Mesa Directiva ~ 

gional. en calidad de Vicepresidente, atendiendo activame~ 

te el. desarroll.o del programa y l.as acciones necesarias -

para su ejecuci6n en la regi6n. 

La Segunda.Conferencia Regional. tuvo l.ugar en -

Macuto, Venezuela, visualizandose su celebraci6n como ac

tividad preparatoria para l.a celebraci6n de la Conferen-

cia Mundial de Evaluaci6n de logros al.canzados sobre la 

mitad del Decenio, celebrada en Copenhague, en julio de 

1980, que fij6 subtemas a evaluar el empleo, la educaci6n 

y la salud as! como la situaci6n de la mujer Palestina y

los efectos del Apartheid en las mujeres de Africa Meri-

dional. 

En agosto de l.983 y en una continua muestra de

colaboraci6n hacia las Naciones Unidas y sus ·organos, M~

xico fue anfitri6n de la Tercera Conferencia Regional, -

asumiendo as! la Presidencia de l.a Mesa Directiva y Enla

ce con la CEPAL, especialmente en las tareas preparato--

rias de la futura Conferencia de Nairobi. 

En la Conferencia de Copenhague se destac6 que

"a partir del. esfuerzo realizado por la mayor!a de los -

pa!ses para alcanzar los objetivos del Decenio", el.lo no

bast6 "para obtener cuantitativa y cualitativamente la 

promoci6n de la condici6n pol!tica, econ6mica y social de 



147 

la mujer•. 

La situaci6n de la mujer es un tema que no pue

de analizarse de la manera aislada del resto de las cues

tiones que afectan a la humanidad y que no puede descono

cerse que cualquier asunto que afecte o interese a la mu

jer es, 16gicamente un asunto que interesa y afecta a la

socicdad en su conjunto. 

El primer quinT~~n1o rle !a d~cada, f~a Za G~~o

baci6n de la Convenci6n para la eliminaci6n de todas las

Formas de Discriminación de la mujer en 1979, firmada por 

México en julio de 1980 y ratificada·en marzo de 1981. 

La Convención es también el primer instrumento

de Naciones Unidas relacionado con la condici6n de la mu

jer, que establc~e un mecanismo de vigilancia internacio

nal de la plena aplicación de sus disposiciones gue can-

prende un Comité compuesto por 25 expertos que examinan -

los informes de los Estados Partes sobre el progreso al-

canzado en la aplicaci6n de la Convenci6n. 

Por lo que se refiere a la participaci6n de la

mujer en el marco del servicio p6blico internacional, el

Plan de Acci6n de México y el Programa de Copenhaque as!

como numerosas resoluciones, también incluye la necesidad 

de promover la incorporaci6n de mujeres en el personal de 

los Organismos Internacionales y de asegurarle condicio--
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nes de desarrollo profesiona1 iguales a los varones. En -

el limbito internacional se ha reconocido de manera indubi 

table la igualdad de 1a mujer y el var6n y se ha conform!!.. 

do ya el marco jur1dico para eliminar la discriminaci6n -

por motivo de sexo, 

En un análisis aan somero se puede afirinar que

las metas y objetivos fijados para la Conferencia de Mdxi 

co al Decenio de la mujer y renovadas en Copenhaque, man

tienen su validez e· importancia, 

La elaboraci6n de las normas internacionales, -

como el pilar de un programa de Promoci6n de la Mujer, 

continaa siendo el ~ran obstáculo para lograr la plena e

iqual participaci6n de la mujer en la sociedad con el CO!!!_ 

promiso contractual que representan los convenios intern!!.. 

cionales y las legislaciones en la práctica nacional e in 

ternacional. 

4.- LA CONSTITUCION MEXICANA Y LOS PACTOS DE LAS 

NACIONES UNIDAS. 

AJ.-Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, 

Sociales y CUlturales. 

Consta de un pre.límbulo y treinta y un art!culos, 

distribuidos en cinco partes. Los pre~mbulos de este pac-
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to y el de derechos civiles y políticos son "mutatis rnu-

tandis", iguales, y en ellos se hace una invocaci6n a los 

principios generales relativos a los derechos humanos, -

contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y la Decla

raci6n Universal de Derechos Hwnanos, concluyendo con la

afirmaci6n de que el individuo "est4 obligado a procurar-. 

la vige~cia y la observancia de los derechos reconocidos

en el presente pacto•. 

En~re Jos derecho~ con=aqrado= en c=tc pacto -

puede mencionarse especialmente1 

a).- La autodete;rminaciOn de los pueblos, segdn 

el cual los pueblos "establecen libremente su condici6n 

política y proveen, asimismo a su desarrollo econ6mico, 

social y cultural". (art.- 1,1). Se administran territo-

rios no autónomos y en fideicomiso, para que respeten ese 

derecho. En conexi6n con la autodeterminaci6n se enuncia

tambi~n el derecho de los pueblos a "disponer librernente

de sus riquezas y recursos naturales•. (art. 1,2), terna 

~ste al que la Asamblea General se ha estado refiriendo 

bajo el rubro de la •soberanía de los pueblos sobre sus 

recursos naturales"; que constituye uno de los puntos fu!l 

damentales en el desarrollo del nuevo derecho econ6mico -

internacional, El derecho de autodeterminaci6n de los pu~ 

blos lo hemos tratado atr4s y a ese lugar no remitimos. 
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b).- "No discriminaci6n en la aplicaci6n de los 

derechos reconocidos en el Pacto, 'por motivos de raza, -

color, sexo, idioma, religi6n, opini6n pol·1tica o de otra 

1ndole, origen nacional o social, posici6n econ6mica, na

cimiento o cualquier otra condici6n social' (art. 2,1)" -

(69). 

Los Estados podrtln, sin embargo, establecer "l! 

mitacioncs determinadas por la ley, lo cual deja abierto-

cacia de la protecci6n que otorga el Pacto, sin que a 

ello obste la reserva en cuanto al establecimiento de di-

chas limitaciones, de que son posibles", "solo en la med.f. 

da compatible con la naturaleza de esos derechos y con el 

exclusivo objeto de promover el bienestar general en una

sociedad democr4tica (art, 4). Las clausulas de escape, -

las excepciones, el amplio margen de interpretaci6n, etc., 

debilitan a tal punto la eficacia de éste y el otro pacto, 

que la diferencia con la Dec1araci6n Universal es frecue~ 

temente solo de grado. Ello explica por qué muchos Esta-

dos, que al principio se mostraban renuentes a ratificar

los, han acabado por hacerlo, sin duda por considerar que 

la libertad de actuaci6n de los gobiernos no queda grave

mente comprometida con ello, 

(69).- MODESTO SEARA VAZQUEZ, Derecho Internacional P6bl.f. 
co, Edit. Porr6a, S.A. México, 1984, p,128 
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c).- Derecho a1 trabajo, 1ibremente escogido, -

y en condiciones (salariales, familiares, de seguridad e

higiene, premociones, tiempo libre, etc,) "equitativas y

satisfactorias• (arts, 6 y 7), En la aplicaci6n de este -

Derecho chocan frontal.mente las distintas concepciones ~ 

l!ticas, y mientras en las sociedades capitalistas el de 7 

recho al trabajo queda subordinado a las simples conve--

niencias de la producci6n, en los Estados dominados por -

la burocracia pol!tica, l~ li?;art.<i.<l <l& elección del trab~ 

jo es bastante te6rica. 

d).- Derechos sindicales (afiliaci6n, huelga).-

La proclamaci6n de esos derechos va seguida inmediatamen-

' te por la reserva de que su ejercicio queda sometido a lo 

que establezca la ley, que pueda reducirlo a algo total-

mente ilusorio. En muchos de los Estados Partes, por ejel_!. 

plo, el ejercicio del derecho de huelga se considera como 

el contrario al orden pt1blico, dado que las leyes lo imp~ 

sibilitan en la pr!ctica (art, 8). 

e).- Protecci6n a la familia, que queda definida 

como "el elemento natu;ral y fundamental de la sociedad".

se complementa esta disposici6n con otras destinadas a -

proteger a las madres y a los niños y adolescentes (art.-

10). 

f).- Derecho a un adecuado nivel de vida, ecoh~ 
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mico y de sa1ud f!sica y mental, Los art!culos 11 y 12, -

que cubren estos derechos, lo que verdaderamente hacen es 

proceder a una enunciaci6n de lineamientos generales de 

pol!tica, explicando las medidas a tomar para conseguir 

los fines propuestos en la lucha contra el hambre, contra 

las enfermedades, etc, 

g) .- "Derecho a la educaci6n y la cultura. Tras 

afinnar ese derecho a la educaci6n, que debe ir orientada 

en el sentido de favorecer la convivencia entre los indi-

viduos y entre los pueblos, se señalan unos criterios, a~ 

gunos de los cuales no se prestan a discusi6n (gratuidad

de la enseñanza primaria y su progresiva ampliaci6n a los 

niveles superiores), pero otros reflejan concepciones po

l!ticas muy determinadas y son por consiguiente discutí--

bles, como la defensa de la enseñanza privada, que, por -

otro lado, en alguno de los Estados parte es prácticamen

te inexistente {arts, 14 a 16).". <70 > 

Para vigilar el cumpl"imiento de las obliqacio-

nes derivadas de este pacto, se ha previsto que los Esta

dos parte presenten informes al Secretario General, acer

ca de •1as medidas que se hayan adoptado, y los progresos 

realizados" (art. 16), Copias de esos informes se envia--

r~n al Consejo Econ6mico y Social, el cual tambi~n podrá-

(70).-MODESTO, SEARA VAZQUEZ, op, cit. p,119 
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transmitirlos a la Comisi6n de Derechos Hwnanos, junto -

cor. informes similares que hayan presentado los organis-

mos especializados. 

B) .- Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Pol!ticos. 

El proyecto de convenci6n americana, siguiendo

las directrices del proyecto de pacto de derechos civiles 

y pol!t~cos ec las Nac~cr.es Uc.~d~s, ~~t..r.hl~ca un x69imen

de negociaciones directas, inter alias, entre los estados 

partes cuando ocurran violaciones a los derechos civiles

y políticos enunciados en la convenci6n. 

En efecto, de acuerdo con el artículo 48, se -

presentan dos alternativas y, por tanto, dos procedimien

tos distintos: 

Primero: •s! un Estado parte en la Convenci6n 

considera que otro Estado parte no cwnple alguna de las 

disposiciones del Cap!tulo I de la Parte I de la Conven-

ci6n (derechos civiles y políticos), podr4 llamar la ate~ 

ci6n de dichos Estados mediante una comunicaciOn escrita. 

En un plazo de tres meses, contados desde la fecha de re

cepci6n de la comunicaci6n, el Estado que la reciba pro-

porcionar4 al Estado reclamante una explicaciOn por eser~ 
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to sobre e1 asunto, que haga referencia, hasta donde sea

posible y pertinente, a 1os usos nacionales y a los recu~ 

sos empleados, en trámite o que puedan utilizarse al res

pecto". Si la cuesti6n se resuelve a satisfacci6n de los

Estados partes implicados habr& concluído el proeedimien

to de la negociaci6n directa, de Estado a Estado, por los 

caminos diplomáticos comunes, la cual es, como lo advier

te el Internacionalista C~sar Sepülveda 1 "la mejor forma

utilizada para terminar las controversias•. 

Segundo.- "Si el asunto no se resuelve a satis

facci6n de ambas partes en un plazo de seis meses después 

que el Estado al cual se dirije· la :reclamaci6n haya :cecibi

do la primera comunicaci6n, cualquiera de ambos Estados -

tendrá derecho a someter el asunto a la Comisi6n, median

te notificaci6n por escrito dirigida al Secretario de la

Comisi6n y al otro Estado interesado". cuando no se logr~ 

re por el procedimiento pac!fico de la negociaci6n direc

ta la resoluci6n de una cuesti6n suscrita por la viola--

ci6n de los derechos humanos reconocidos en la convenci6n, 

entonces tanto el Estado reclamante, como el Estado que -

dirige la :reclamaci6n, tendrán derecho a someter el asun.=. 

to a la conciliaci6n, esto es, .a la Comisi6n. 

Este pacto consta de cincuenta y tres artículos 

agrupados en seis partes. En la introducci6n coincide con 

el otro pacto (art. 1). En el artículo 2, que tiene una -
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parte similar en los dos primeros p~rrafos enunciativos,

se puede observar ya una diferencia apreciable, dado que

en e1 p~rrafo 3 se incluyen las garant!as de diverso tipo 

para la protecci6n de los derechos civiles y pol!tícos o~ 

jeto del Pacto. Se tratar!a, en suma, de afirmar la nece

sidad de implantar un Estado de derecho, que elimine la -

arbitrariedad del gobierno. 

Los dem~s puntos son los siguientes: 

a).- •rgualdad del hombre y la mujer en el &nb!. 

to de aplicaci6n de este Pacto(art. 3)".(?l) 

b) .- La posibilidad de suspender, por parte del 

Estado, las obligaciones contra1das en el Pacto; pero sd

lo cuando se den ªsituaciones excepcionales que pongan en 

peligro la vida de la naci6n y cuya existencia haya sido

proclamada oficialmente•. Hay sin embargo una serie de d!_ 

rechos Ca la vida, contra las torturas, contra la esclav!_ 

tud, etc.) que no quedan cubiertas por esa posibilidad de 

derogaci6n temporal (art. 4). 

e).- No se puede interpretar el Pacto de modo -

que de alguna forma se puedan anular los derechos conced!. 

dos en el art!culo 5. 

d).~ "Derecho a 1a vida, que aunque no se diga-

(71).- Idem. p.130 
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expresamente, es, sin duda alguna, el primero de los dere 

chos de la persona humana". <72 > Este punto est& relaciona 

do con la pena de muerte, que la convenci6n no prohibe, -

pero si señala las garantías necesarias para que su impo

sici6n no sea arbitraria. (art. 6) 

e).- se prohiben las torturas, lo mismo que las 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Segura-

mente por el recuerdo de los experil!l'?nto= c.:i~avcientíri-

cos realizados en los campos de concentraci6n nazis, du-

rante la segunda guerra mundial, se ha creldo conveniente 

hacer una referencia expresa a esta cuesti6n, prohibiendo 

los experimentos m~dicos o cient!ficos sobre las personas, 

si se realizan sin su consentimiento (art. 7). 

g).- La esclavitud y trata de esclavos quedan -

proscritas. En el mismo artículo 8 se :Lncluye e1 trabajo-

forzoso, aunque se señala que los trabajos forzados, cua~ 

do son impuestos por el tribunal competente como parte de 

una pena, est!n permitidos. Se excluye de la prohibici6n

toda una serie de servicios que el individuo debe rendir

ª la comunidad (servicio militar, trabajos cívicos 'norm~ 

les", servicios en caso de peligro o calamidad, etc.). 

h) .- "El derecho a la libertad y la seguridad 

personales es objeto del art!culo 9, en el cual s6lo se 

(72).- Idem. p,130 
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admite 1a privaci6n de la libertad en los casos que fija 

la ley y con las qarant!as que all! se señalan".<73> 

i).- Queda prohibida la prisi6n por deudas, in

clulda en disposici6n, m4s amplia, que excluye la prisi6n 

"por el s6lo hecho de no poder cumplir una obliqaci6n CO!!_ 

tractual" (art, 11). 

jJ.- El derecho a circular libremente por el t~ 

rritorio del Estado, "a escoger ~1 lu;~r de r~siuencía e!!. 

t4 tratado conjuntamente con el derecho a salir de cual-

quier país 'incluso del propio'. Esos derechos, pueden -

·ser objeto de restricciones cuando éstas se hallen previ~ 

tas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad 

nacional, el orden pablico, la salud o la moral pablicas

o los derechos y libertades de terceros ••• " (art.12) Es -

lamentable constatar que el espíritu de esta norma es con~ 

tantemente violada por cierto número de pa!ses, partes en 

el sistema convencional del Pacto, que interpretan de mo

do abusivo la posibilidad de restringir ese derecho y lo

vuelven pr4cticamente inexistente, sin que los esfuerzos

orientados a darles efectividad hayan tenido resultados ~ 

positivos apreciables. Eso es verdad, incluso a pesar de

haber tratado de. reforzar el derecho de irse con obliga-

ciones complementarias contraídas en otros instrumentos -

(73).- rdem. pp.130, 131. 



158 

internacionales, de los cuales el más significatico es el 

Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Coopera--

ci6n Europea, conocida como Acta de Helsinki, que fue --

adoptada el 1 de agosto de 1975. La importancia de asegu

rar el derecho de irse, que en nuestra opini6n s61o sede

en jerarqu!a al derecho a la vida, estriba en el hecho de 

que su goce no choca con los derechos de otros individuos 

casi siempre es el llnico recursos que el individuo tiene

para escapar al dominio de un régimen con el que se cons~ 

dera incompatible. El derecho de irse se complementa con

el derecho de regresar al propio pa!s, del que "nadie po

drá ser arbitrariamente privado•. (arts. 12,4) 

k).- "Todas las personas son iguales ante la -

ley y ante los tribunales. Eso constituye uno de los pri!!_ 

cipios fundamentales del derecho penal moderno. En los a~ 

t!culos 14 y 26 se añaden otros, orientados a establecer-

garantías procesales que se consideran m~nimas: presun---

ci6n de inocencia, derecho de apelaci6n, compensaci6n por 

error judicial, el •nom bis in ídem', la no retroactivi-

dad de la ley penal (art. lS)•.<74 > 

1).- Se protege la vida privada, la familia, el 

domicilio y la correspondencia, de "injerencias arbitra-

rías e ilegales". También se afirma el derecho a la pro--

(74) .- Idem. p.131. 
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tecci6n de la ley para "su honra y reputación" (art. 17). 

m).- Otras libertades protegidas son las de: 

pensamiento, conciencia, religión (art. 18), expresión 

(art. 19), reunión (art. 21), de asociación (art. 22), y

a participar en la vida p~blica (art. 25). 

n).- La familia es objeto de una referencia si

milar a la del art!culo 10 del Pacto, insistiéndose tam-

bién en la libertad de los contray~ntes p~r~ cscc.gGr ~ su 

cónyuge Cart. 23). 

o).- Los derechos del niño, brevemente enuncia

dos en el artículo 24, recogen lo esencial de la Declara

ción sobre los derechos del niño, adoptada en 1959. 

p) .- Como dltimo punto digno de señalarse, en -

lo que a enumeración de derechos se refiere, esta el reco 

nocimiento de los derechos de las minor!as: "en los Esta

dos en los que existían minorías étnicas, religiosas o -

ling~!sticas no se negará a las personas que pertenezcan

ª dichas minor!as el derecho que les corresponde, en co-

m!ln con los dem~s miembros de su grupo, a tener su propia 

Vida cultural, a profesar y practicar su propia religidn

y a emplear su propio idioma" (art, 27). 

q) .- Para fomentar el esp!ritu pacifista de co~ 

cordia entre seres humanos, se prohibe la propaganda en -
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fa~or de l.a guerra (art. 20,1) y la ~apolog~a del odio n~ 

cional, racial o religioso que constituya incitaci6n a la 

discriminaci6n, la hostilidad o la violencia"(art. 20,2). 

La parte Qltima del Pacto está dedicada a esta

blecer procedimientos, que faciliten e1 control de la 

aplicaci6n de 1os dispuesto en dicho Pacto, creándose un-

6rgano de vigilancia, el Comité de Derechos Humanos, com

puesto de dieciocho miembros. Este Comité, sin embargo, -

tiene poderes limitados, a lo '!""" Jos Estad!:>:; quieran --

aceptar y está cerrado a los individuos. El Comitd puede, 

con el consentimiento de 1oa Estados partes en un conf li~ 

to relativo a derechos humanos, establecer Comisiones de

conciliac16n, de cinco personas, que ofrecerán sus buenos 

oficios a esas partes. 

Como documento complementario al Pacto Interna

cional de Derechos Civiles y Pol1ticos se adopt6 también

un Protocolo facul.tativo, abierto a los Estados que de--

seen prestarles su adhesi6n, y cuyo prop6sito central es

el de permitir a los nacionales de esos Estados presentar 

comunicaciones directamente al Comit~ de Derechos Hwnaqos, 

con 1as quejas que tengan en contra de sus Gbbiernos, por 

violaciones a los derechos consagrados en este Pacto. 
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CONCLUSIONES. 

1.- Hist6ricarnente vemos que desde la antigde-

dad han existido disposiciones que trataban de proteger 

al individuo en toda su integridad f!sica y moral. 

2,- En Europa nacen las primeras disposicioncs

en forma de leyes, ast como la Declaraci6n de los Derechos 

en Inglaterra y·la Declaraci6n de los Derechos del Hombre 

y d&l Ciudadano en Francia. 

3.- Casi siempre ha sido necesaria una lucha -

constante para la conquista de un derecho. 

4.- Estos derechos han protegido la libertad de 

cada individuo. 

s.- En América también se pretendi6 proteger al 

individuo por medio de su Constituci6n y de la Declara--

ci6n de Independencia de los Estados Unidos de América. 

6.- Nuestro Pats es el precursor de la defensa-. 

de los Derechos del Hombre desde la Constituci6n de 1812-

misma que menciona los primeros del hombre y a través de

las diversas constituciones se trato de hacer más firmes

estos derechos a través del transcurso del tiempo. 

7.- Nuestra actual Constituci6n, es la primera

en contener dentro de su parte dogrn~tica loG derechos del 
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hombre como garantías individuales. 

8.- M~xico hasta la fecha es el dnico país en -

el que opera el Derecho al Amparo, mismo que es el ~ltimo 

recurso para proteger un Derecho. 

9.- Amparo es el medio que sirve para proteger

los derechos del hombre, que han sido violados por leyes

e actos de autoridad. 

10, - Se hZlZ! creado orgas-.i,;1nos internacionales -

as! como la Comisi6n Interamericana y la Convenci6n Amer~ 

cana para la defensa de los derechos del hombre que se e~ 

tablecen en las diversas constituciones de los Estados. 

11.- La evoluci6n del hombre ha propiciado la 

participaci6n de la Mujer en la igualdad de Derechos • 

... ~ ... 
12.- Considero•~e nuestro país es uno de los 

más que se ha preocupado por la defensa de los derechos 

del hombre. 



163 -

BIBLIOGRAFIA 

- LA PROTECCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. 
BALANCE Y PERSPECTIVAS. (VARIOS AUTORES), UNAM. 1983. 

- SERGIO GARCIA RAMIRE~ 
EL ARTICULO 18 CONST~TUCIONAL. 
PRISION PREVENTIVA, SISTEMA PENITENCIARIO, MENORES IN
FRACTORES, UNAM, COORDINACION DE HUMANIDADES, 1967. 

- ALFONSO NORIEGA. 
LECCIONES DE AMPARO, EDITORU\L PORRUA, 1980. 

- LUIS CASTAflO. 
LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE IMPRENTA. 
UNAM, COúfWINhCIG¡.l DE HL'1·:.rJUD1',DE!:, 1967. 

- FELIPE TENA RAMIREZ. 
DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO, EDITORIAL PORRUA. 

- VEINTE AflOS DE EVOLUCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
(VARIOS AUTORES), UNAM, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES~ 
RIDICAS. 

- FUNCION DEL PODER JUDICIAL EN LOS SISTEMAS CONSTITUCIO
NALES LATINOAMERICANOS (VARIOS AUTORES) UNAM, INSTITUTO 
DE UNEST:IGACIONES JURIDICAS • 

LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LA LEGISLAC:ION ME 
XICANA (VARIOS AUTORES), UNAM, INSTITUTO DE INVESTIGA-= 
CIONES JORID:ICAS. 

IGNACIO BURGOA. 
DERECHO CONSTITUC:IONAL MEXICANO, EDITORIAL PORRUA. 

lGNAC:IO BURGOA. 
LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. 

DANIEL MORENO. 
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1916-1917, UNAM, COORDINA
CION DE HUMANIDADES. 



164 

- OSCAR SECCO ELLAURI. 
LOS TIEMPOS MODERNOS Y CONTEMPORANEOS. 
EDIT. KAPELUSZ, BUENOS AIRES. 1969. 

"PROA• PUBLICACIONES DE LA ASOCIACION DEL SERVICIO EXTE 
RIOR MEXICANO. 
AIDA GONZALEZ MARTINEZ. A LA LABOR LA ORGANIZACION DE -
LAS NACIONES UNIDAS EN LA SITUACION DE LA MUJER. 
MEXICO, D.F. MAYO, 1985. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Remotos de los Derechos Humanos
	Capítulo II. Antecedentes de los Derechos Humanos en el Derecho Patrio
	 Capítulo III. El Poder Judicial Mexicano y la Protección de los Derechos Humanos
	Capítulo IV. Proyección de México en el Ámbito Internacional de los Derechos Humanos
	Conclusiones
	Bibliografía



