
==~Xl{O / --f r¡ 
J~'... ,;¿E , 

• UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICOJ • 
FACULTAD I;lE D$RECHO · '•.;. 

~- . " r .-., ,:: : •• ''.,· ,: .•. ~'"·· . : '•. ·:.....~ ~-·~~ ~ .. 

NATURALEZA Y PROTEt:CION DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA 

RODRIGO CERVERA AGUILAR Y LOPEZ 

CIUDAD UNIVERSITARIA 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

INTRODUCCION. 

CAPITULO I. - NATURAI,EZA DE LOS DERECHOS HUMl\NOS. 

l. - Concepto --------
____________ l 

2.- Denominaci6n -------------------- 19 

3.- Antecedentes hist6ricos -------------- 28 

4.- Contenido --------------------- 65 

S.- Validez; rusnaturalismo e Iuspositivisrno ------ 74 

6.- Normaci6n: Estado de Derecho y Constituci6n ----- B9 

7.- Caractcrizaci6n Fornml ---------------- 111 

8.- Clasificación de los Derechos Humanos _______ 125 

9.- Derechos Humanos en particular----------- 138 

CAPITULO II.- PROBLEMATICA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

l.- Estado actual de los Derechos del Hombre 152 

2. - Definici6n 167 

3.- Fundamentación Filos6fico-Jurídica 175 

4.- Realizaci6n efectiva de los derechos del hombre 187 
(positividad) 

CAPITULO III.- PROTECCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

l.- Medios Internacionales de Protección -------- 196 

CONCLUSIONES ----------------------
237 

CITAS BIBLIOGRAFICAS. 

ll IBLIOGRAFIA. 



I N T R o D u e e I o N 

Difícilmente olvide la humanidad alguna vez las escenas 

y testimonios dantescos de los campos de concentraci6n y los vej! 

menes a la libertad sistem~ticamente cometidos por los regímenes 

totalitaristas: sin embargo, el recuerdo de és~s atrocidades no -

parece ser suficiente para arraigar en el hombre la firme convic

ci6n del respeto a su propia dignidad; la verdad es que, en las -

postrimerías d~l siglo XX, la violaci6n de los derechos humanos -

es una pr&ctica reiterativa, y las m&s de las veces impune; ésto 

por cuanto a la vigencia real respecta, en la teoría el problema 

también subsisti6; aún cuando los paises hayan acordado comúnmen

te declaraciones de derechos, divergen sustancialmente, tanto en 

la fundarncntaci6n como en los alcances e instituciones tutelares: 

por supuesto que no se trata de uniformar los sistemas protecto

res de cada Estado, o la extensión de cada derecho, lo importante 

es garantizar el respeto a los derechos humanos; pero no pueden -

esperarse avances substanciales mientras el objeto mismo de la -

salvaguarda se~ desconocido. Es menester abordar desde un punto -

de vista jurídico el an~lisis o estudio de los derechos del hom

bre, y evitar, en la medida de lo posible, que la demagogia y la 

pol!tica distorsionen la imagen y concepción de las libertades -

fundamentales; la incomprensión entre las culturas y las ideolo

g!as, también distancia a los pueblos de ése ideal común. 

El trabajo que ahora expongo es el modesto fruto de un 
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esfuerzo pleno de motivaci6n; de antemano me excuso por la auda

cia o a veces vaguedad y lirnitaci6n de mis planteamientos, al me

nos los asiste una intransigente sinceridad. El estudio realizado 

comprende dos partes inseparables: La naturaleza de los derechos 

del hombre y los medios jurídicos institu!dos para su defensa prin_ 

cipalmente a nivel internacional, haciendo énfasis en algunas da 

las instituciones atractivas que revelan las convenciones suscri

tas. En relaci6n a su naturaleza ha sido preciso determinar el e~ 

rácter o la Índole de los derechos elementales con particular im

portancia a su fundamentaci6n y relaciones con el Derecho Positi

vo. La historia política de las sociedades es un relato de la pug 

na, a veces sangrienta, por constreñir y racionalizar el poder, -

con la subsecuente consagraci6n de un ámbito inviolable para la -

persona humana: y en ése contexto es de evidente interés deducir 

los v!nculos que median entre los derechos fundamentales y algu

nas instituciones jurídico-políticas contemporáneas, tales como -

el Estado de Derecho o el control constitucional; pero no es de -

menor interés perfilar ciertas características formales comúnes a 

todo derecho humano, as! como encontrar su esencia profunda y re

laciones con el hombre, protagonista de ésta aventura dramática, 

pletórica de esperanzas y frustraciones, de conquistas y penurias; 

porque .domina en el presente una consideraci6n irrebatible, jamás 

tantos derechos, algunos de muy. sutil naturaleza, habían sido de.§ 

cubiertos y proclamados: sin embargo, persisten las situaciones -

de desconocimiento y transgresi6n de los derechos humanos en casi 
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todos los confines de la tierra; hecho infinitamente lamentable, 

si se ton~ en consideración que del ejercicio de tales derechos -

depende tanto, como la felicidad de los hombres y la cristaliza-

ci6n del destino que cst~n llamados a cumplir. 

Estructuralmente éste trabajo contiene, primero algunas 

reflexiones en torno a los derechos humanos en sí mismos, esto es, 

su concepto, historia, denominaci6n y caracteres formales; par-

tiendo de ~sta conceptu~lizaci6n inicial pa.ra desembocar en una -

proyecci6r. o inserci6n de los referidos derechos, en el contexto 

en el que se hayan, a saber, el Estado y el Derecho; en tal por

ción del cap!tulo ensayamos la descripción de la posición de los 

derechos esenciales en la organizaci6n política y jurídica de la 

sociedad humana. Por otra parte, no pudimos ser indiferentes a la 

tripartici6n de los derechos del hombre, e hicimos alusión a los 

"derechos civiles y políticos" frente a los "econ6micos, sociales 

y culturales" y, como tercer género, a "los derechos de solidar! 

dad o colectivos. Hasta aquí se recurrió con preponderancia a u

na metodología formal y abstracta, pero el segundo capítulo ten

di6 ~s al análisis empírico de la realidad actual: pasarnos de a

preciar a los derechos humanos como títulos morales y derechos PQ 

sitivos, a examinarlos como hechos sociales contemporáneos junto 

con su!: persistente:; violaciones; sin embargo no se omiti6 en la 

conclusi6n de éste segundo capítulo, la extensi6n del tratamiento 

a la problemática, ya no s6lo de la realizaci6n de los derechas, 

sino también a su fundamentación, que para nosotros es incuestio-
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nablemente filosófica: de un.:i. correcta fundamentación pueden derJ:. 

varse una pt:occtlamación completa y una protecci6n social. y jurídl:_ 

ca eficaces. Y ésta última es precisamente l~ mntcria del tercer 

y Último co.pítulo, el examen de las garnntías e instituciones ju

rídicas para la tutela efectiva de los derechos ya abstractamente 

declarados; un examen así s~ descompone en dos partes; los medios 

de protección establecidos dentro del Estado o domésticos; y los 

instaurados entre o ~obre las :-iaciones, denominados internaciona

les o supranacio~ales. La p~otección jurídica al ~xterior del Es

tado, si bien incipie~tn, hace suponer un proceso de internacion~ 

lizaci6n de ln t~1tela de los derechos humanos, que refleja toda

vía surru:i.s deficiencias técnicas, como la inexistencia, ya no de -

coacci6n, sino de cualesquiera otras vías ejecutivas que compelan 

a los 6rganos de los Estados a reparar las violaciones consumadas. 

En realidad el problema es crítico por cuanto que los gobiernos -

de los Estados se obstinan en rechazar todo procedimiento o insti 

tuci6n de control internacional de sus actos, y cuando por fin -

los Estados aceptan constituir un sistema constitucional regional 

o universal de tutela, lo hacen con tales reservas que desnatura

lizan los mecanismos instituídos privándolos de eficacia. 

No sirven a me.cho las proclamaciones y demás reconoci

mientos declarativos, por entusiastas que sean, si no se hacen a

compañar de los debidos medios de garantía; la misma objeción am.!§;_ 

ritan las investigaciones por profundas que sean~ por eso con 

Goethe decir.tas que: "No basta saber, se debe también aplicar, r.o 
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es suficiente querer, se debe también hacer". En lugar de lamen

tar estérilmente el grave estado actual de los derechos humanos, 

hay que L·cnovar los bríos, sin olvidar las dolorosas lecciones -

que la historia di6 a 1os positivistas; por eso repetimos que hay 

que forjar una virtud ahí donde ha habido un sufrimiento, como d~ 

jera churchill al diezmado pueblo inglés: 11 La gloria de la luz no 

puede existir sin tinieblas; la vida es un todo, y el bien y el -

mal deben ser aceptados juntos, atesoremos nuestras alegrías pero 

no deploremos nuestros pesares". 

Finalmente, en la vindicaci6n de los derechos del hom

bre que estemos por emprender, hay que dar cobijo en nuestro áni

mo al optimismo y a la determinación, haciendo nuestras las pala

bras que un General colombiano de nombre José María C6rdoba dije

ra a sus tropas antes de la batalla de Ayacucho: 

" !ADELANTE Y A PASO DE VENCEDORES! " 



NATURALEZA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMA.NOS 

CAPITULO I 
Naturaleza de los Derechos Humanos. 

1.- CONCEPTO. 

" tNo!. El poder de los tiranos tiene un límite. Cuando 

el oprimido en ninguna parte puede hallar justicia, cuando la ca.!:_ 

ga se hace insoportable ••• eleva su mirada al cielo con ánimo con 

fiado, y de él, desprende sus derechos que eternos e indestructi_ 

bles penden de lo alto cual estrellas ". ¿De qué "cielo" penden 

los derechos del hombre?, ¿ son tales derechos, supuesta su exi~ 

-tencia, "eternos e indestructibles" ? , ¿ qué fuerzas sombrías o_ 

primen a la justicia condenando a la humanidad a su frustración~ 

Esas y otras cuestiones dramáticas evocan las palabras de Schiler 

en labios de staufar.her, personaje de su obra "Guillermo Tell",

apoloqía de idealismo y libertad muy a propósito para reflexio-

nar sobre los derechos humanos que en el curso de la historiu lo 

mismo han resentido agresiones brutales que inspirado sublimes 

heroísmos: y en ese vaivén hist6rico la teoria y la prexis han -

venido madurando hasta fecundar en ln actualidad la vigorosa es

pernnzn de un porvenir no muy distante en el que el hombre con-

quiste la felicidad que después de tantas vicisitudes la creaci6n 

parece reservarle. 

Llcvnndo la problemática a una terminología más preci

sa, con la frialdad de la técnica procede la reflexión siguiente: 
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El poder estatal, los actos jurídicamente regulados a través de~ 

los cuales dicho poder se ejercita, y por. último. el orden posi

tivo y vigente en su totalidad, ¿qué tipo de relación guardan, ya 

estrecha, ya distante, con el peculiar coroplejo de derechos subj~ 

tivos conocido como derechos del hombre?: finalmente, de modo e~

pontáneo aflora la cuestión substancial: ¿qué son los derechos 

del hombre?, ¿existe el límite efectivo que se impone al poder de 

los tiranos?. 

La profusión de preguntas con que este capítulo princi 

pia es al menos ilustrativa de la polémica, a veces insoluble y _ 

siempre latente, en la noci6n de esos derechos que la comunidad -

mundial reconoce casi unánimemente; ello en lo que respecta al m~ 

ro plano formal, no así en el reacio ámbito positivo, en el que -

transgresiones persistentes y generalizadas acontecen en un sinn~ 

mero de naciones, y terminan por esterilizar, tanto las f.inas es_ 

pcculaciones de los te6ricos para conceptualizar los derechog fu~ 

darnentales, como l~s cruentas luchas que los pueblos libr..rn p::>r -

conquistarlos. 

Tan importante como la formulación ~e los derechos indl 

viduales, o quizá m&.s, es la aplicación misl'tk•, Pl cumplimiento -

fectivo del orden descrito por. una declaración de derechos. A fin 

de plantear el problema más sist0m~ticamente, procede referirlo y 

vincularlo a las teorías que fundamentan l~ validez del derecho. 

Así contemplada la cuestión, las libertades fundamentales pueden_ 

revestir validez fer.mal (viqencia seyún García Mayncz), validez 



material, y por último, un crácter positivo. sucintamente, por no 

constituir el objeto esencial de este análisis, solamente perfil~ 

remos los conceptos básicos que servirán de instrumento para de

terminar la validez a la cual aspiran los derechos humanos. Es -

preciso aunque elemental, hacer énfosis en que la acepción invoc~ 

da hasta ahora del término "derechos" es la subjetiva, vüle decir, 

la que alude a una facultad de un sujeto de obrar lícitamente con 

forme a una norma jurídica que a su vez, representa la instancia 

que otorga la facultad; la norma es la proposici6n imperativa que 

autoriza; el derecho subjetivo, la autorización misma a realizar 

un comportamiento, de la cual es titular un sujeto determinado.

La validez suele referirse a la norma que ordena, permite o prohi 

be, pero indudablemente que la suerte del derecho subjetivo se -

halln ligada a ésta de manera indisoluble, puesto que la facultad 

emana de la regla imperativo-atributiva: 1a validez del derecho -

subjetivo se subsume en la de la norma que lo imputa. Hecha la ª.!l 

terior prcvcnci6n resulta conveniente exponer la validez del der~ 

cho objetivo, esto es, del conjunto de normas regulatorias de la 

conducta. 

El derecho, específicamente la norma, gravita en tres -

planos o dimensiones diversos. que eventualmente pueden intercep

tarse o superponerse en un mismo precepto, o como l<>.mentablcmente 

sucede, pueden distar una de la otra. Expresado de otra manera d~ 

riamos que el derecho reviste o asume obligatoriedad en virtud de 

tres fuentes distintas, n saber 



foL-mal 
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Validez formal~- El imperativo juridico deriva su vali 

dez de la satisfacci6n u observancia de un conjunto ae requisitos 

extrínsecos, que comprenden tanto el procedimiento de elaboraci6n 

del precepto como la competencia de la autoridad que lo emite. El 

cumplimiento de las exigencias extrínsecas, y s6lo él, condiciona 

la validez y eficacia de las normas, a despecho de cualquier con

tenido que 6stas pudieran entraft.ar, siendo motivo suficiente para 

llegar a ser vigentes. 

Validez material.- Una prescripci6n jurídica cualquiera 

ob1iga, no por la autoridad de la que dimana, ni por el proc~so -

conforme al cual la dictaron, sino por la justicia del acto pres

crito, por el valor que la conducta ordenada postula y realiza:

consccuencia, una norma injusta carece de fundamentación a la luz 

de este criterio, por cumplidas que hayan sido las formalidades 

en su proceso de creaci6n. El derecho es intrinsecamente obligatQ 

rio y no extrínsecamente válido como en el primer caso. 

Positividad.- Las dos casos precedentes de normatividad 

formal y material incumben a la existencia de un imperativo y a -

la obligatoriedad de una acción, mientras que la positividad es -

un hocho real, el. hecho del cumplimiento u observancia efectivos 

de la norma: la obediencia de un mandato y no su validez, yn sea_ 

formal o material, es lo que le confiere fact:icidad. o sea lo que 

equivaldría •l la generalización de un comportamiento normative:.me!! 
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te prescrito. 

Miguel Reale en su teoría de la tridimensionalidad del 

derecho hace concurrir los tres ~aracterns de valide~ formal, ma-

terial y positividad en un derecho perfecto, que Recaséns Siches 

resume atinadamente en la mención de los siguientes elementos: 

Hecho- positividad 

Norma- normatividad formal 

valor- norrnatividad material. 

El orden de los derechos humanos involucra todas las di 

mensiones señaladas. Sin embargo, su particular dramatism~ descag 

sa en que siendo un orden de indubitable validez intrínseca, tod~ 

vía debe salvar ~nfinidad de dificultades antes de ostentar en t2 

dos los sistemas jurídicos del mundo carácter vigente y positivo. 

En lo que respecta al reconocimiento formal de los derechos hull§. 

nos la edad contemporánea felizmente ha presenciado la constitu-

c:ionalizaci6n de las libertades fundamentales. así como su inter_ 

nacionalizaci6n a partir de la post-guerra: a pesar de ello la oE 

servancia de dichas libertades fundamentales está comprometida en 

múltiples naciones actuales. 

Los derechos del hombre arraigan su significado más prQ 

fundo en la fundamentación material y trascendente del derecho; -

justo es decir sin embargo que hnn proliferado pensadores de la Q 

pini6n contruria que no sólo niegan validez intrínseca a los dcr~ 

ches humanos en favor de su positividad o validez formal, sino -

que niegan categócicamentc su propia existencia, caso de Jeremías 
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Bcntharn al expresar que: "los derechos nu.turales son un simple -

absurdo, absurdo retórico; falaciQs anárquicas que inspiran ins~ 

rrección y resistencia a la ley"_ Pero en todo caso este encona

do debate es finalmente la afirmación de una inquietud muy proEun 

da en la conciencia del hombre; es manifiesta la dinámica de los 

hechos históricos, el problema estriba en ubicnr en ese devenir -

incesante una condición esencial, intransigente al cambio, univeE 

sal e inherente al hombre, es decir, una condición que en virtud_ 

de su conocimiento permita establecer todo un orden de conviven-

cia, incluso un fin para la existencia del ser humano y las comu

nidades en donde r;e desenvuelve (política, religiosa, mundü\l, -

etc) • Es preciso para aventurar semejante juicio partir antes de 

un conjunto de reflexiones y un exnmen integral de la cuestión. 

Sostener la existencia de unos derechos humanos y la n.Q 

cesidad de su respeto, contrapuesta a un orden de facto adver.so 

(basta pensar en el apartheid sudafricano) implica que ese dere-

cho subjetivo no hace consistir su e~encia en el hecho de su posj 

tividad, por el contrurio, los hecho~ frecuentemc?1tc desconocen -

la dignidad humana que el derecho intenta vindicar, luego, si la 

realidad discrepa de los postulados de los derechos del hombre y 

éstos conservan su validez no obst<:intc las violaciones perpetra-

das, la consecuencia es obvia, un derecho fundamental no depende 

de J.a circunstancia contingente de que lo obedezcan o lo violen. 

En Suc.l.:ifricc'I. el racismo es unü pr5ctic<.s. qcneral y reiterada, pero 

nadie discute la existencia o neccsid.:i.d de un derecho de igualdad 
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para la mayoría negra, tan es así, que se invoca al aludirse a la 

situación "un Estado violatorio de los derechos hUITh-"lnos", en el -

particular que nos ocupa, violación de la igualdad racial. Aunque 

la autoridad política no la reconozca, y tampoco la comunidad ci

vil la lleve a efecto como una costumbre social, los derechos hu

manos poseen una validez intrínseca independiente tanto de la po

tividad o facticidad, como de la validez formal o vigencia. El Q 

jemplo citado es ilustrativo de las anteriores afirmaciones; ni -

el Estado reconoce la igualdad racial, ni la sociedad la profesa 

en los hechos, y a pesar de ello, en los foros internacionales se 

reclama la violaci6n de un derecho humano que ha motivado una re

acci6n mundial de indignación y desprecio manifiest~ en una polí

tica generalizada de aislamiento al país sudafricano. Tal vez a'}

gún positivista, obstinado en negar el carácter naturalista de -

las libertades fundamentales. argumente en el ejemplo que la au

torirlad estat:al que rechaza la igualdad racial es en todo caso.!:! 

na instancia ilegitima puesto que no lu respalda la m<.tyoría (rn.-'l

yoía negra) y la manifestación de voluntad del Estado es válida 

cuando la emite un órguno democráticamente iristaurodo; la discri

minación racial. por tant.o. es indefendible no porque la iqllaldad 

racial sea un v~lor en sí mismo, sino porque lo discriminación ln 

ha dispuesto una minoría que no representa la voluntad colectiva 

del pueblo. Tampoco es admisible esta objeción, y bastan <los con

sideracione9 para revatirla; en pcimer término es oportuno refe-

rir la valiosa opini6n de Aristóteles sobre este respecto : "Los -
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derechos fundamentales y de libertad del individuo no se est~ble

cen por una decisi6n de la mayoria, sino que existen ya con la n~ 

turaleza del hombre; un acuerdo estatal puede a lo sumo profesar

los, proclamarlos o interpretarlos" ~(i)se advierte para tal conclu

si6n que las mayor1as, al igual que cualquier hombre aislado son 

falibles, la única diferencia con éste es cuantitativa. no hay -

ninguna cualitativa. el error en la democracia es simplemente un 

error de muchos; la historia es prolífica en casos, es suficiente 

representarse la condena a muerte de sócra tes que hut.o de bebet" -

l;i cicuta. después del juicio en el aue una "mayoria democriitica" 

de jueces (281 votos a favor y 275 en contra)Zdeterminó la ejecu

ci6n; a decir de un positivista, incluso defensor de la democra-

cia, el fallo se.cía plenamente 'lá1ido, en realidad la ignor.ancia 

y la estrechez de la conciencia estimativa descubierta por Hart--

mann, una vez influyendo en las decisiones de las m~yoríus, son -

pruebas incontrovertibles de la falibilidad de las masas por mayQ 

ritarias que sean. Eso no es todo, falta la segunda consideraci6n; 

en una aqrupa.ción cualquiera, confrontadas a la mayoria, h<ly T11Úl

tiples minorías cuyos bienes o valores nún los rr.ás subst.:1nciales, 

quedan completamente a expensas de una voluntad mayori. caria que -

puede rayar hasta en l.:i. criminalidad; tal es el caso del régimen 

nacional-social istil nazi y de la minoría racial judía en .la que -

se concretaron tantos genocidios. 

La noción que a~ los derechos del hombre se propagn, -

precisa "de una fundumentactén trascendente·'-dice Guzmán V•\ldivi~3 
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- y axiol6gica agregamos nosotros. se ha evidenciado la insuficien 

cia tanto del criterio de la positividad como el de la vigencia o 

validez formal; sólo subsiste la posibilidad de la validez mate-

rial e intr1nseca de los derechos elementales. 

En virtud de las anteriores conclusiones, ~ermina por -

ser imperativo volver la vista al titular de los derecnos, cuales 

quiera que estos sean, fundamentales o no; en una palabra, refle-

xionar en el nombre mismo, en la condici6n y calidades que sirven 

de soporte a todos los sistemas normativos y no s6lo al jurídico; 

y todo ello a fin de de localizar en ese complejo de ideas a los 

derechos naturales y la funci6n que respecto del ser numano ejcr-

citan. Es de la opinión de considerar a los derecnos numanos como 

"naturales" el jurista anglosaj6n William cranston 1 al sugerir u-

na clasificación elemental de los derecnos subjetivos en dos esp~ 

cies, a saber; los derccnos morales y los positivos; los primeros 

suponen la idea de mérito y conllevan un criterio axiol6gico en -

su atribuci6n, asumen el carácter de exigencias sustentadas en la 

mo=alidad y más especificamente en la justicia, derivan así mismo 

de la"ley natural", la que les confiere su intrínseca justifica-

ci6n, equivalente a decir que son facultades de obrar "válidas en 

la conciencia"; en tanto que los segundos, los positivos son com-

pulsivamente obligatorios, son el efecto de un acto de creación o 

reconocimiento de una autoridad qubernamental determinada, tienen 

un sentido legal y empírico, remiten su validez a la "ley positi-

•1a
11 revistiendo la autoridad de la fuerza a diferen~ia de los mo-
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rales que descansan en la concienci~ o moralidad. El derecno hu_ 

mano"es un derecho moral universal, algo que todos los nombres, -

en todas partes de cualquier época deberian tener, algo de lo -

cual nadie debería ser privado sin agravio a la injusticia, algo 

que pertenece a cada ser numano. simplemente por el necno de ser 

hombre".'\ En consecuencia los derechos del nombre son esencialmen

te "morales, y accidental o contingentemente pueden participar de 

la naturaleza de los positivos, dado el caso que la autoridad po

lítica se apreste a reconocerlos: de ésa manera concurrirían las 

dos calidades en una misma facultad: sin embargo, el Oien en que 

se naga consistir el derecho positivo será valioso per se, y a lo 

m§s su positivación tiende, no a crearlo, sino a establecer una -

situación formal de obligatoriedad, vale decir, una atribuci6n de 

compulsividad, para proveer a su respeto efectivo. Se trata ento.!!. 

ces de la clásica antítesis de los derechos que "son" contra los 

que"deberian ser" (lex lata, lex ferenda). 

La caracter!stica de universalidad que el autor otorga 

a los valores humanos procedentes de la ley natural, induce a re

parar en que los derechos del nombre son, o parecen ser, inespa

ciales e intemporales, comunes además a todo sujeto, a despecno

de la comunidad a que pertenezca; se sigue de esto que son inma

nentes a la condición de persona. En onsequio a la claridad se d~ 

limita el significado en que se conceptüaliza inmanente, es, se

gGn Abbagnano: "lo que formando parte de la substancia de una co

sa, no subsiste fuera de la cosa misma". Presupuesta la acnpc ión, 
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se entienden bienes como la libertad y la igualdad, por sólo de

cir algunos, como propios del ser nurnano y s6lo de él, fundamen

tal y exclusivamente suyos, no dene naoer nomnre sin linercad, ni 

puede naoer libertad distinta de la numana.Resalca de inmediato -

que se yux't.aponen dos planos diferencee "debe nacer" y ''puede na

ber": esca es en virtud de que la primera nipótesis es la de una 

exigencia dimanante de valores, en codo caso violables, mientras 

que el segundo supuesto es un necno natural, la libertad es una -

propiedad privativa del namore, y nasta ahora no es conocido ocre 

ente digno o capaz de la libercad (libertad corno autodetermina~-

ci6n). Aei coora mayor sentido el examen de ese ser enigmático y 

porcencoso, creador de la cultura, y que conscituye adcm§s el ti

tular necesario de todo valor normativo. o sea el namore. Una ex

posición de este tema excede a las naturales limitaciones del pr~ 

sente cranajo, pertenece incluso al ámbito de la Antropología fi

los6fica, que se concentra en el cuestionamienco del ser que el -

nombre representa: sin ambargo a título de mención se precisan a~ 

gunas premisas relacionadas a los derechos numanos. 

El nombre es un tipo particular de ser, algunas propie

dades únicas precisa revestir para asumir el carácter de sujeto 

de normas, cualesquiera que sean. El derecno. concrecamence por -

su condici6n imperativo-atributiva, se resuelve en la imposici6n 

de deberes y en la atribución de facultades; más tul orden y tal 

permiso recaen sobre una conducta muy peculiar. la numana; ¿qué -

cualidades posee la conducta humana para ser suscepcible de mand~ 
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cos y autorizaciones, y ser capaz de ooedecer los primeros y eje~ 

citar las segundas?. Desde luego nay todo un cúmulo de elemencos 

implicados,. como la lioertad en el sentido de ai.n:odeterminación,

la responsabilidad consecuente al ser que ejerce la libertad; so

ore el basamento de la libertad se edifican todos los complejos -

de normas y -valores. Frence a una norma que ooliga o permita,· ex

teriormente subsisten dos posibilidades opuestas. nacer o no na-

cer lo que la norma indica, por lo ~anta nay supuesta una volun-

tad en la necesidad de decidir; la decisión que eventualmen~e se 

adopte es el efecco final de todo un proceso donde nan concurrido 

la voluntad, los deseos, las emociones, pronanlemente la memori~. 

etcr en la deliberación que define el sentido de la resolución, -

está supuesta una caracteriscica que s6lo el nombre posee, a de-

cix:- de Max Scnt:ler 1 la independencia existencia1:6 necna consistir 

en la apt~tud exclusiva de resis~ir a la tendencia de los propios 

impulsos, necesidades e instintos~ En el fondo de la problemátiC!'a 

emerge un principio determinante, el nornJJre está trágicamente es

cindido~ es .un procagonisca de dos planos contrapuestos, es el 

punto de intersecci6n y de contactO de dos dimensiones, los ne-

chas y los valores, el an~agonismo suscitado se escenifica en la 

concieucia del nomorc que, como lo esl:ima Jean Paul sarcre, al e.§_ 

tar condenado a la libertad no puede eludir el acto de la elac-

ci6n. 

Todo el con~exto referido sugiere que el nomb~e quarda 

respecto de los d~m&s objetos o seres una diferencia de suostan--
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cia. un objet.o o una cosa pueden existir materialmente, cristal! 

zando su existel"lcia en esa tangibilidad; el hombre también con-

siste en materia pero no solamente; una animal al igual que el 

nombre posee materia, que en este caso ya es animada, provista de 

vida; el ser numano añade al hecho natural de lu vida (ya que la 

vida según Oparín no es sino un estado especial de la materia, u

na circunstancia decisiva, él existe y aparte está provisto de un 

sentido tal que lo advierte, lo entera de su existencia; en éste 

momento el universo parece resquebrajarse, ya coexisten indepen-

dientemenee dos entidades, el universo y el yo, separadas por una 

frontera en principio oiol6gica, un conjunto de células integra-

das en un organismo asistido de fenómenos psico16gicos, esto es -

manifes~aciones iniciales de una conciencia. En ciertos términos, 

la numanidad (calidad de lo numano) descansaría en el hecno de u

na conciencia individual, más ¿en qué hacerla consistir?. en la -

capacidad o posibilidad del ser de existir en sí mismo y para sí 

mismo, el ser numano tiene fines inmanentes y no trascendentes, -

los fines están dentro y no fuera de él, el hombre es un fin en -

si mismo, y no un mero objeto inerte en el universo, sin movimie~ 

to y sentido propios. Así es que la división primaria y radical 

en ••yo" y el mundo es una prueba axiomát:ica de que el namore es -

due~o de si y no parte inánime o impersonal del universo. En o~

tras palabras expresado, ha operado una conversión o t:ránsito on 

tol6gico en el hombre de primer orden, pasando de haber sido un 

objeto a ser un sujeto, por ta mediación de un hSlito vital e i~ 
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definible que lo nace par~icipar de la misma naturaleza divina.

una fuerza inasible y etérea, manifiesta en la sola pronunciación 

de un monosilabo, "yo", revelando con él una unidad indivisible e 

irreductible, dotada de variados relieves encre los que descacan 

dos capacidades prodigiosas: el conocimiento y el afecto. El ser 

numano no es inmóvil; antes al contrario. deviene en tiempo, es

pacio y circunstancia, aún cuando llegue a conservar su esencia. 

El conocimiento, como adquisición del nombre, ciende a vincularlo 

con el mundo, en tanto que el amor lo une con el ot:ro 11 yo 11
• Para 

apoyar las anteriores reflexiones conviene referir algunas ideas 

de Jacques Maritain, humanista contemporáneo; el hombre no puede 

ser limitado meramente a la carnP y los nuesos que lo componen -

corporalmente, lejos de ser ast, la existencia fisica queda plen~ 

mente trascendida; "el nombre es un individuo que se sostiene a -

sí mismo por la inteligencia y la voluntad: no existe solamente -

de una manera física: nay en él una existencia más rica y elevada, 

sobreexiste espiritualmente en conocimiento y amor. F.s así en --

cierta forma, un todo y no solilmente una parte, es un universo en 

s1 mismo, un microcosmos, en el cuál el gran universo integre pu~ 

de ser contenido por el conocimiento y que por el amor pued~ dar

se libremente a seres que son para él como otros él mismo" .6 

El fragmento reproducido plantea una cualidad p;ivativa 

del ser humano. que algunos filósofos nan dPnominado autoproyec

ci6n ¡7 esencialmente el homosapiens es un valor en sí mismo; sig

nifica alma o espíritu. Presuponiendo los anteriores cnnceptos, -
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la vida humana conlleva un sencido profundo y espiri~ual, el nom

bre no se agota en su corporalidad o animalidad, nay algún elemen 

to a él inherente, una dignidad esencial que lo proyecca a una d! 

mensi6n superior, al reino de los valores, que convienen a su ne

cesidad de subsistencia arm6nica, y que objetivamente (según alg~ 

nos fil6sofos-Scheler) llegan a ostentar validez. Los derechos -

más esenciales del nomJ)re son su propia condición de existencia, 

privado de ellos lo sublime se transmuca en abyecto, y quedarnos -

desnaturalizados, porque los valores fundamentales son la identi

dad del ser al cual tiende el hombre, más ¿qué namore?, ¿acaso el 

criminal, o el mezquino?; imponer la calidad de criminal o de i-

nescrupuloso. ya de principio es incurrir en un equívoco, una de 

las grandes contribuciones del existencialismo es la afirmación -

de la esperanza y de la libertad moral absoluta de todos y cada -

uno, donde el más inicuo sujeto puede aspirar a la virt:\\d y el -

más beato caer en la bajeza, por ello el aforismo de Jean Paul -

Sartre "El hombre no es lo que es y es lo que no es": en conse-

cuencia, sobrevive un principio, la potencial virtuosidad humana, 

a pesar de cuantas amarguras antecedentes nayan inspirado odio. -

cualquiera de nosotros tiende espontáneamente al universo subsis

tente de los valores; Scheler, mediante su ética material, na he

cho mi!nificsto que la emoci6n reconoce como objeto intencional a 

los valores, y éstos, junto con sus preferencias o relaciones j~ 

rárquicas, son capta~os mediante la intuici6n: es finalmente, un 

reino objetivo, etéreo, inmutable e independionte del sujeto que 

lo perciba; el valor es al sentimiento lo que la realidad es al -
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conocimiento. Hartmann también ha punsto de relieve que t:al dimen 

si6n o reino es aprehensible mediante una experiencia sentimental 

o intuición axiológica, y que dichos valores son exteriores a la 

realidad y a la conciencia, arribando, a la conclusi6n de la nec~ 

sidad absoluta de los valores: si a ésto se agrega la sensibili-

dad de las intuiciones sentimentales para percibir el plano axio

l6gico, y por otro lado, la impotencia de la raz6n para discernir 

lo nueno de lo malo, lo bello de lo feo, lo justo de lo injusto.

tenemos por obvio que un hombre, aún e1 más instintivo e inmundc. 

no es definitivamente ajeno al. bie11. Podemos recordar las pala-

bras que Dios ha dirigido a Adán en la obra de Pico della Mirán

dola "De nominis dignitate"; "Te puse en medio del. mundo, para -

que tu escogiCras todo lo que de mejor se encuentra en el mundo. 

No te ne nccno ni celes"Cial, ni terreno, ni rnort:.a1 ni inmort:al ~ 

ra que por "CÍ mismo casi liore y ar"Cifica sooerano, t:e plasmaras 

y t:e esculpieras en la terma que eligieras. Podrás degenerar en -

las cosas inferiores, podrás, conforme con LU querer reyencrarLc 

eu las cosas superiores !=lue son divinas" .e Adán; el hombre equidi§. 

ta al obrar. de las dos rolaridades, del bien y del mal; y es pre

cisamente ésa facultad sograda y sublime de volver la vista al -

bien, de inspirar en él desde el pensamiento más recóndito hasta 

el acto más resuelto, en otras palabras, es la sensibilidad y la 

capacidad de realizar el bien, incluso en el momento más sombrío 

de su existencia, lo que confiere al hombre una dignidad esencial 

e insenescente, que lo acompaña así en el primer sollozo como en 
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el último aliento. Ese hombre sensible es el que justifica el CQ 

nacimiento de los derechos humanos y el establecimiento del más -

eficaz sistema de protección nacional e internacional. 

El hombre, el ser que protegen los derechos humanos, es 

ante todo una posibilidad, una promesa, una esperanza; y tiende a 

la dcgradaci6n de su condici6n, o a la elevación al plano más su

blime de la santidad y el ·idealismo. El hombre fluctúa, oscila, -

pero siempre conserva tanto en la virtud como en los errorss una 

propiedad fundamental; decía Schiller "el dolor es vidaº, la cua

lidad fundamental es ésa precisamente, la suprema dignidad de sen 

tir, bien el dolor o el gozo, de cualquier manera es una sensibi

lidad única donde el sentimiento se entrelaza con los valores y -

los antivalores en una conjunción indivisible; el bien, el mal, 

la justicia, la infelicidad, etc, todos ellos son el componente -

íntimo d~ cada sentimiento. 

Los valores fundamentales son el único terreno fecundo 

donde puede germinar la felicidad numana; el oien es el valor que 

posioilita la felicidad e imprime un sentido pleno a la existen

cia; y los derecnos nacurales vienen a ser, dado este orden de i

deas, las condiciones en las que fruct:ifica la vocación innata de 

realizar el bien. tC6mo no habría de tutelarlos y garantizartas·

el dere~ho positivo!. El sistema jurídico que Ocja de presentar-

les protección, atenta contra la naturaleza humana y cae fin::ilmc_n 

te en la ilegitimidad. Sin embargo, tampoco puede esperarse un ºE 

den perfecto que aqote todos los valores esenciales que preceden 
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al bien y a la felicidad, no hay que olvidar que la norma posit~

Vil es una cr-eación hunrana, y que como tal está impregnada de la 

perfectibilidad que caracteriza al hombre: de cualquier manera la 

salvaguarda de los derechos elementales es la medida de legitimi

dad del Estado y el Derecho, es el elemento material y substanti

vo del Estado de Derecho. 

Resulta de todo lo expuesto que el concepto de derechos 

humanos es de una connotación axiológica referente principalmente, 

a un orden espiritual y material, a una condici6n ínsita e~ cada 

uno de nosotros; resta añadir que el conjunto de los bienes mate

riales y espirituales objeto de tutela están expuestos a infini-

dad de asechanzas, las principales son el prójimo y la autoridad; 

seftalabamos con anterioridad la duplicidad humang, la fluctuación 

entre los extremos de virtud e iniquidad que coexisten en el esp! 

ritu, la misma naturaleza de la que emanan los bienes gesta su -

principal amena.za, nos referimos a la naturaleza humana; 01 hom-

bre es a la vez titular y transgresor de valores, lo que hace im

perativa la protección jurídica provista de todas sus caract~ris

ticas formales (Heteronomía, bilatcralidad, exterioridad y coerc1 

tividad); lo que el sujeto no hace espontáneamente y por convic-

ción, Cermina siéndolo por la persuasión de una sanción jurídica, 

a fin de imponer el respeto a ciertos valores. El Estodo se haya 

primordialmente obligado al reconocimiento, tutela y respeto de -

las ·libertades fundamentnles, convirtiéndose en el sujeto pasivo 

de una rclaci6n jurídica en la que el derecho-habiente es el hom-



- 19 -

bre, que no hace otra cosa para poseer derechos que ser hombre; -

es el supuesto sobre el que se erige toda la pirámide de la orga

nizaci6n social~ Se infiere que las condiciones que posibilitan y 

favorecen el desarrollo y perfeccionamiento plenos del hombre, 

así como, la radicaci6n de su dignidad y la subsistencia de su n~ 

turaleza, son precisamente los derechos humanos. 

Creemos haber encontrado por fin el límite sagrado e in 

violable al poder de los tiranos. Finalmente, "-para responder a la 

pregunta ¿qué son los derechos humanos?, en términos de concepto 

rnetaf6rico y no ya de definición formal, diremos que los derechos 

humanos son una necesidad vital hasta ahora funestamente insatis

fecha, pero, cobijada con el manto de la más dulce y- apasionada -

de las esperanzas. 

2 .. - DENOMINACION .. 

Excepcionales objetos son designados con tantas expre

siones como los derechos del hombre: los términos diversos que d~ 

notan el concepto responden a una tradición histórica particular 

Y no están desprovistos de una connotación filosófica, política o 

económica. La actualidad atestigua la primacia d~l nomhre "dere

chos humanos", pero apreciando la cvoluclén de la idea a manera -

retrospectiva, destacan en el p.,.sado "los dc~rechos del hombre". -

Con el sólo prop6sito de ilustrar sobre la riqueza de términos -

más o menos sinonímicos hacemos mención de algunos que han recla

mado para sí su incius.ión explícita en diversos instrumentos in--
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ternacionales, declaratorias acdémicas o bien ordenamientos jurí

dicos internos, loz cuales en ocasiones figuran acompañados de la 

noci6n correlativa de deberes, son a saber: 

a) Declaración americana de los derechos y deberes del hombre 

(1948). 

b) Declaraci6n universal de derechos humanos (1948} 

e) Declaración de los derechos humanos esenciales {American Law -

institute- 1945) 

d) Declnraci6n de los derechos fundamcntul~s del hombre (Institu

to de Derecho Internacional Lausana-1947) 

e) Garantías individuales (Constitución Política de los Estados -

Unidos Mexicanos-1917). 

Sin olvidar por supuesto la declaración francesa de los 

derechos del hombre y del ciudadano (178q), y por último; la Car

ta de la ONU que alude a los derechos humanos. 

Desde luego se justifica llamar la atención sobre la -

parte dogmática de "garantías individuales" contenidas en la Con~ 

tituci6n de 1917; la expresi6n en un sentido estricto ni corres-

pande a los derechos hum..~nos. ni es tampoco un término correcto o 

preciso. técnicamente hablando, para referirse a los derechos su~ 

jetivos pUblicoa~ lo primero, porque si bien comprenden los atri

butos esenciales del hombre, se trata, no ya de derechos morales 

o naturales, sino de derechos positivos ~n que el Estado figura -

como sujeto pasivo de una relri.ción jurídica~ las llamada!:; qaran-

tías individuales son por lo tanto, derechos hum~nos positivados, 
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cuyo cumplimiento está asegurado por la coercitividad de la norma 

vigente¡ estamos ante el caso de una normatividad formal Y no pl~ 

namente material; el reconocimiento de esos derechos es un hecho 

hist6rico, y su obligatoriedad se apoya en la validez formal, in

dependientemente de que las garantías individuales traduzcan con 

mayor o menor imperfecci6n exigencias estimativas puras; luego, -

las garant!as individuales involucran un concepto jurídico formal 

los derechos humanos son en cambio una noción primordialmente a-

xiol6gica y consecuentemente de imperatividad intrínseca; otra d.i 

ferencia significativa de los conceptos en referencia es la exte~ 

si6n, qut no P.e coincidente, hay derechos humanos a veces ignora

dos por el Estado y que por ello no obran en ninguna garantía co

mo el derecho a la informaci6n; en México hasta antes de 1977, -

las garantías son objeto de una bipartici6n, de la que resµltan -

garant1as individuales y garantías sociales; similarmente, los a~ 

rechos humanos· se clasifican en civiles y po11ticos por una parte, 

Y en sociales, ccon6miqos y culturales por otra: pero como toda -

similaridad supone alguna diferencia minima, las garant1as y los 

derechos humanos no son lo mismo: a la inversa, hay garantias que 

no pueden ser consideradas universalmente como derechos humanos, 

caso de la rector!a econ6mica del Estado que más bien tiende a 

ser una modalidad econ6mico-po11tica del Estado contemporáneo; la 

diferencia de extensi6n no es, sino un efecto de una divergencia 

de origen y de esencia: las garantías son una promulgación solem

ne de los derechos que la autoridad estatal reconoce, en tanto -
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que los derechos humanos son el objeto del reconocimiento y son 

superiores y anteriores al Esto.do mismo.CJ revistiendo una validez 

material e inmanente de carácter mctahistórico: las garantías son 

positivas, históricas y estatales, los derechos humanos son natu

rales, intemporales y supraestatales. 

Desde otro punto de vista, las mal nombradas garantías 

son en realidad derechos públicos subjetivos: mientras que por g~ 

rantía se entiende, en su acepci6n jurídico-técnica, un medio de-ª. 

tinado a asegurar el cumplimiento de una obligaci6n. convirtiendo 

en efectivo lo que sin la tutela eería tan s6lo vir.tual o declar~ 

tivo; reproducimos para efecto de reforzar esta consideración las 

palabras de Isidro Montiel y ouartc "todo medio consignado en la 

Constituci6n para asegurar el goce de un derecho se llama garan-

tia". El derecho cuyo goce se asegura es el derecho humr.lnO JO Es -

claramente distinto .el objeto de la protecci6n al medio •. lo prot~ 

gido a la protecci6n. El sistema de tutela constitucional es la -

garntía misma y abarca en general todos los procedimientos y es-

tructuras que procuran efectividad al Derecho objetivo, como ~1 -

juicio de Amparo o la garant!a de audiencia¡ o bien. el hecho mi~ 

mo de establecer o nicorporar en la Constitución un derecho, es -

de por sí una garantí~. puesto que se está confiriendo el carác-

ter de supremo a un precepto, haciéndolo incontrovertible frente 

a las normas secundarias~ pero es la constitucionaliznci6n del d~ 

recho material la garant1a y no el derecho mismo que es garantiz~ 

do. Siguiendo a Messineo diríamos que el vñlor humnno es el cent~ 
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nido o substrato de la garantía, que al ser colocado subspecieiu

ris (esto es, bajo el. aspecto técnico del derecho) en un precepto, 

deviene derecho subjetivo pÚblico, adquiriendo juridicidad. Con-

cluirnos al afirmar que el derecho público subjetivo constitucio-

nal, el punto a debate, es una relaci6n jurídica primarai y mate

rial y la garantía es el medio formal para hacerla efectiva. 

En cuanto a otras expresiones al respecto podemos hacer 

diversas crtticas, por ejemplo: "derechos esenciales'' peca de ex

trema vaguedad al omitir cualquier precisi6n referente al canten! 

do de la facultad, y tan s6lo se limita a reconocer una de las e~ 

lidades, no la principal, de los derechos mencionados: "Derechos 

fundamentales" incurre a su vez en la misma deficiencia que la -

·anterior, fundamento si, pero de qu&. Otra voz de uso reiterativo 

y desafOrtunado es la de"derechos individuales", por una raz6n d.,!. 

cisiva, la limitaci6n del contenido, dado que es consabida la -

existencia de derechos de carácter social y colectivo: si se in-

tenta aludir en cambio a la caracter!etic~ de la titularidad del 

derecho a cargo de una sola persona, el error es rnas supino, ya 

que ésa titularidad ni es exclusiva de1 der~cho a tratar, ni tam

poco es inherente a él, lo que equivale a decir que existen sinnú 

meros derechos, casi todos por.cierto, que tienen por titular a -

un s61o sujeto, y que además algunos derechos humanos son de tit~ 

laridad colectiva. similar crítica amerit:a la mención "libertades" 

acompañada de cualesquiera calificativos, fundamentnles, civiles, 

humanos, etc: es notoria la pobreza de contenido; la libertad o -
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las libertades son apenas una porci6n, si bien muy importante, de 

los derechos del hombre; concurren otros valores como la seguri-

dad o la igualdad para confeccionar la integridad de dichos dere

chos; el uso de libertades tuvo auge en loa siglos XVII y XVIII -

durante el movimiento de racionalismo e ilustraci6n de Inglaterra 

y Francia primordialmente, y obedecía al propósito dominante de -

los gobernados de restringir de modo efectivo el imperio de la a~ 

toridad mon&rquica, imponiendo toda suerte de limitaciones al po-

der instaurado; en consecuencia, el vocablo es insuficier.tc en la 

actualidad, a la luz de múltiples cambios hist6ricos que han en-

riquecido y amplificado la noci6n de derechos humanos caso de -

los derechos no a una abstenci6n del Estado. sino a una acci6n P.Q 

sitiva). 

Faltan 6nicamente por analizar las dos expresiones de -

mayor aceptaci6n presente y más s6lida {undamentación; "derechos 

.del hombre" y "derechos humanos". Es de arivertirse Una tendencia 

dominante a cambiar el término "derechos del hombre" por el de 

"derechos humanos"; este último es el empleado por la Carta de l;i 

oNu, y responde a la "intenci6n de ajustarse mejor a las disposi

ciones de la Carta y convenir al esp!ritu y sentido de la declar~ 

ci6n universal, inspirada en el concepto de responsabilidad cole~ 

tiva, y de igualdad de derechos de hombres, mujeres, ancianos y -

nif'ioa";il"derechos humanos" es de uso reciente, data del siglo XX 

y de modo particular durant~ y después de la Sequnda Guerr~ Mun--

dial; consta de dos partículas: "de.L·cchos" en un sentido estricto 
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subjetivo o entendida como facultad que tutela un valor o bien -

fundamental del hombre, y apoyada finalmente en la coercitividad 

para asegurar el goce de su objeto: por cuanto hace al adjetivo -

de "humanosº Santa Pinter advierte cierta limitaci6n y .hasta cie!'., 

to pleonasmo; la Sociolog{~ y la Filosofía del Derecho no admiten 

otro derecho que el humano, todos los derechos son humanos, luego, 

el calificativo es enteramente redundante; aparte exhibe una cie~ 

ta asimetr1a o incongruencia en re1a.ci6n al concepto an,logo "de

rechos divinos": en éste caso, "divino" indica el origen de "der~ 

ches" mientras que el derecho-habiente no lo ha dejado de ser el 

hombre, consecuentemente el adjetivo no denota al titular del de

recho sino a la fuente de donde emana: el titular sería otro si -

se naeverara "derechos de Dios", ahí naturalmente rcpresentar~a -

"Dios" el titular; queda demostrado que el calificntivo'•humanos 11 

es fr!volo ya sea para designar al sujeto activo de la relaci6n -

jurídica, o para contemplar el origen del derecho; en éste senti

do serian derechos que derivan del hombre; la insuficiencia pnra 

denotar la comprensi6n del concepto es manifiesta~ En contraposi

ci6n "derechos humanos" posee una gran cualidad, su parentesco o 

afinidad con la voz "humanismo" que tiene una de las más noblco -

tradiciones filos6ficas y artísticas: humanismo es "cualquier di

recci6n filoe6fica que tenga en cuenta las posibilidades y lími-

tes del hombre y que sobre ésta base proceda a una nueva dimen--

si6n de los problemas filos6ficos"~1 anterior sería tal vez el 

argumento más consitente para persistir en el uso del vocablo "d_!! 
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rechos humanos"; sin embargo es de mayor contundencia la objeción 

mencionada: y es que cualquier término al designar a un concepto. 

ha ~e contener, si no todas las cualidades esenciales del objeto 

puesto que no se trata de una definición, debe contar al menos 

con alguna de las características relevantes del concepto, que 

permita su discriminación frente a conceptos afines; explicado 

conforme a la lógica, toda palabra que aluda a un conceptc tiene 

que poseer una rnLnima comprensión distintiva del objeto. r.ecorda~ 

do que comprensión de un concepto es "el conjunto de notas pensa

das estructuralmente y constituyen la unidad que llamamos concep

to, es decir las notas que un objeto debe tener para poder corre~ 

ponder a él" :J3el término en conclusi6n no satisface plenamente la 

exigencia 16gica. 

La exprcsi6n 11 derechos del hombre 11 posee múltiples cua

lidades; primeramente a nivel gramatical se indica una rclaci6n -

de posesi6Q, esto es se echa mano de uno de los casos de declina

ci6n, el genitivo, que para la·Real Academia de la Lengua Españo

la 11 denota una rclnci6n de propiedad, posesi6n o pertenenciaº, -

propiedad que a su vez en una de sus acepciones constituye: "lu -

determinnci6n o característica propia (que pertenece a toda una -

clase de objetos, y solamente a esta clase) de un objeto",_,. por loi 

tanto, siempre con la expresión se refiere una relac:i6n de inhe-

rencia de los derechos con el namore: los derecuos son propiedad 

del t1omore; una ventaja digna de destacar, es la congruencia sim! 

"Crica qu'- guarda. "~•r•choa del hotnbra 11 con 11dei:echos de. Dios", en 
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cmbos casos se cita una relaci6n de posesi6n donde "hombre" y 

"Dios" son reapectivamente los titulares de ciertos atributos que 

les son propios; en tanto que "Ciercchos divinos" son derechos del 

hombre que proceden de Dios. "derechos humanos" son l.os del hom-

bre que proceden del hombre; estos dos Últimoo términos faltan a 

la armonía de los dos primeros; en añadidura, el término tratado 

tiene el gran acierto de recurrir al vocablo uhombre" que repre-

senta una idea generalizadora de la persona humana 11 ~involucrando 

a la vez una idea rnet:.afl.sica y a la em::idad abstracta de la espe

cie, habiendo ~;do usada hasta ahora en toda una pléyade de casos 

hist6ricos, a guisa de ejemplo Jesucristo es denominado como "hi

jo del hombre••, otro tanto hacen el Budismo, La Biblia o Plat6n .. 

El último argumento en favor del término.es su indiscutible y me

recido prestigio hist6r-ico que le ha valido sobrevivir hasta nue!!_ 

tras dias en diversas lenguas, fue un legado cultural de la Decl~ 

raci6n Francesa de 1789 y aparte sus formas en otros idiomas 

{droits de lfiomme-früncés. diritti de lGomo-italiano, rights of -

man usado en el texto inglés de la carta de BogOtá, "menschenrech_ 

te"-alernin) ostentan un justificado renombre. La única objeción -

t6cníca que podría formularse, muy débil poc cierto, es que la r~ 

laci6n de pcopiedad indicada no implica una cualidad esencial, si 

no propi~, pero la relación de posesi6n que también admite el téE 

mino, no excluye la posibilidad de que lo poseído sea esenciul. 

Expuesto lo nnterio~ concluimos que si bien concurren -

üctualmente las dos voces "derechas humnnos" y "derechos del hom-
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bre", con predominio incluso del primero en la literatura internE_ 

cional sobre todo, nos inclinamos, por considerarlo más correcto, 

por el segundo, es decir "derechos del hombre"; lo que no obsta -

para que en el desarrollo del presente trabajo recurramos de modo 

indistinto a todos los términos antes criticados, a fin de no ser 

reiterativos, y en la inteligencia de que se está designando de -

manera diversa a un mismo concepto. 

3,- ANTECEDENTES HISTORICOS 

Es relativamente reciente la irrupci6n hist6rica de la 

noci6n de los derechos del hombre tal y como se definen en la ac

tualidad: remontándose el origen hasta la ilustraci6n de los si-

glas XVII y XVIII: no obstante ello, la tradici6n pol!tica y el -

proceso de integraci6n de un estatus jurídico, a favor del indiv1 

duo arraiga hasta la Edad Media, siendo imposible el sc~alamiento 

de un momento preciso como la iniciaci6n de los derechos elernent~ 

lee: al contrario, el análisis sugiere una evolucj6n gradual, una 

acreci6n sucesiva, en la que derechos antiguos conviven con los -

nuevos. 

Para servir a fines sisternát1L--os conviene hacer una di~ 

tinci6n básica entre la doctrina y el orden jurídico-positivo; la 

maduraci6n te6rica de valores universales del hombre y consecuen

te necesidad de tutela socialmente organizada, se remiten en el -

mundo occidental hasta las corrientes filos6ficas grecolatinas, -

en tanto que el movimiento de positivación, reconocimiento y apl~ 
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caci6n estatales tiene sus primeros frutos significstivos en la -

Baja Edad Media. El problema que aquí nos ocupa es la determina-

ción de los hechos hist6ricos (políticos y doctrinales) principa

les que atestiguan la transici6n de las solas exigencias estimatJ:. 

vas en la conciencia, al establecimiento de las norrñas vigentes; 

por otra parte es menester puntualizar que una relación detallada 

y exhaustiva excede a la intención predominantemente panorámica -

del trabajo que ahora se elabora, por lo que me limitaré en la e~

posici6n a la indicación de los hechos ¡x>líticos considerados un§_ 

nimemente como relevantes; sin omitir una división fundamental de 

las tendencias en el decurso evolutivo de los derechos humanos en 

lo que respecta ñ su vigencia; son tres.etapas que bien pueden s~ 

cederse o coexistir: 

a) Precosntitucional o empirica: 

b) Vigencia constitucional o constitucionalizaci6n y: 

e) Vigencia internacional o internacionalizaci6n. 

De hecho no son condiciones excluyentes y lo 6ptimo sería que un 

derecho connatural poseyese las tres vigencias: sa ha selecciona

do el criterio del tipo de obligatox::i.edad, .I?Or estitnftrse que la -

historia del orden jur1dico de los derechos fundamentales tiene -

principio al momento que dejan de existir meramente como expre--

si6n de valores necesarios e inalienables, para con•1ertirse en d~ 

beres coactivamente exigibles, vale decir. ufectivos. Así es que 

habida cuenta de la secuencia descrita, procedemos a desarrollar 

la temática. 
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Antes de explicar la etapa de vigencia empírica, cree

mos oportuno citar una opini6n de Lauterpacht en relación a la e

•Joluci6n que se analiza, y que aparte servirá como principio gen,g_ 

ral para comprender el paso de un privilegio de casta o de clase 

a un atributo universal estatalmente garantizado: "La reivindica

ci6n de las libertades humanas no comienza con su afirmación com

pleta y vigorosa desde un principio, sino con su reconocimiento -

en algunos asuntos, hasta cierto punto, para algunas personas, -

contra algunos organismos del Estado" JGPartimos por consiguiente 

de la premisa de la progresión gradual 'Qe los derechos humanos h~ 

ciendo énfaisis en otro fenómeno significativo: el de las llama-

das libertades individualesJ1en el que las libertades entran en -

conflicto y la proclamaci6n de una nueva importa la negaci6n del 

estado anterior~ problema encarnado en la contraposición de los -

modernos derechos socioecon6micos y los tradicionales derechos Í.!! 

dividuales. otro criterio defendible para exponer el desarrollo -

hist6rico es el atinente al contenido de los derechos, desde los 

civiles y poli.tices hasta los llamados de "segunda" y "tercera g~ 

neraci6n" corno los econ6micos, sociales y culturales, tal. crite-

rio lo utilizaremos complementariamente. Es menester observar ta.m 

bién que media una vinculaci6n estrecha entre los hechos y las i

deas; cualquier distanciaci6n entre ambos es frívola y artificio

sa, y seguimos el decir del famoso krausista espafiol del siglo ~ 

sado al sostener que las ideas también son hechos, s6lo que he--

chos dentro de la conciencia humana. Intetaremos coordinar todas 
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las anteriores consideraciones a fin de elaborar. una síntesis. 

Etapa Preconstitucional.Es difícil y sería arbitrario 

fijar cronológicamente un comienzo especifico de ésta etapa, pero 

se escenifica antes del siglo XIII y comienz~ en la Antiguedad, ~ 

barcando el transcurso de la Alta Edad Media. En realidad esta e

tapa admite a su vez una subdivisión; la Antiguedad y la Alta E-

dad Media, que ya se distingue por constituir una transición ha-

cia la formulación o reconocimiento formales de parte de una aut.Q. 

ridad gubernamental. con respecto a la Antiguedad caben juicios -

muy generales, el estado de las organizaciones socio-políticas 

plantea diferencias de fondo; los métodos de análisis reflejan 

las discrepancias; los instrumentos conceptuales no pueden ser 

los mismos; por ejemplo "la democracia" ateniense marginaba del -

status de ciudadanos a no menos de las 9/10 partes de la pobla-

ci6n total de la ciudad-Estado (los grupos eliminados de la ciud~ 

danía estaban compuestos por los metecLJs, los ilotas y lo~ escla

vos) y 39 mil ciud~danos de 240 mil habitantes poseían los dere-

chos politicosµBlos conceptos adquieren un matiz relativo y en la 

inteligencia de esas limitaciones, delinearemos un perfil muy pa

norcimico: 

LA i\NTIGUEDAD. -

En general, la Era se caracterizó por la profesión sum~ 

mente restringida de algunos valores: es imposible referir la e-

xistencia de derechos universales, antes al contrario, prevalecía 

una cstratificaci6n social y por tanto de stntus jurídico muy pr2 
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nunciada: prácticamente ninguna comunidad cultural importante se 

sustrajo a esa determinación. Aparte de eso, hubo potestades con-

substanciales a la persona humana objeto de deaprecio por parte -

del monarca, tal es el caso de la libertad religiosa en organiza-

cianes con carácter teocrático, como la hebrea. En po.rticular la 

situación en cada sociedad nos merece los siguientes juicios: 

En la India, se forj6 una cultura a partir de dos razas, los or~-

vidas aut6ctonos y los Arios invasores y conquistadores: el pro--

dueto natural es un sistema de castas en detrimento de l~ más e--

sencial igualdad¡ sin embargo el gobernante se ~ometc a un orden 

moral espontáneamente, orden que se erige como la medida de su lQ 

gitirnidad; la sanción a un déspota es u1tratcrrenal: El infierno 

(leyes da Manú). El plano ético prescribe la necesidad tanto de -

libertades fundamentales como de virtudes para ejercerlas con sa-

piencia; la libertad sin virtud es un veneno que consume el alma: 

este es un concepto muy no noble y profundo e involucra a la co--

rrelatividad del derecho y el deber. La~ libertades y virtudes SQ 

Haladas por Duda y Manú, conservan un pleno sentido en el hombre 

presente, son las siguieñtes: 

(liber<1ciónJ 

LIBERTADES 

VIl<TUDES 

de la miseria 
de la explotación 
de la violencia 
de la violaci6n o deshonra 
de la muerte y en ferrnedades 

Ausencia de intolerancia 
compasi6n por él prójimo 
Sabiduría 
Libertad de : pcn~amiento 

c(;.lnciencia 

tempranas 
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V:tRTUDES- Liberaci6n del medio 
de la desesperaci6n 
de la insa t is facc i6n .19 

Adviértase que las libertades de pensamiento y concien-

cia figuran entre las virtudes, por representar en estas corrien-

tes filos6ficas un estado interior del esp!ritu humano,y no la a~ 

sencia de una coerción exterior. 

En china no era relevante la noci6n de derechos, sino -

la de deberes: cada ser humano pensaba en términos de deber y no 

de facultad, reparaba en los dictados de la éti~a en relación a -

sus vinculas primordiales que eran cinco, a saber: entre súbditos 

y soberano: entre padres e hijos: entre marido y mujer; entre he~ 

mano mayor y menor: entre amigo y amigo. El cumplimiento de debe-

res lleva impl1cito el respeto por los derechos, son dos magnitu-

des complementarias. por lo que respecta al Estado destacan dos -

poderes de primer orden e indivisibl~s: lD resistenCia a la opre

si6n y la rebeli6n contra una autoridad imp!a~ el derecho mora1" 

oponerse a un gobierno tiránico fue ejercido varias ocasiones pa-

ra derrocar dinastías que habían devenido corruptas, era de hecho 

el puente entre dinastías sucesivas. 

Mora1istas como Confucio enfatizan en la funci6n de se~ 

vicio que el monarca debe al pueblo, la vigilancia de sus interc-

ses; decíu Mencio (fil6sofo confuciano): "El pueblo es de primera 

importancia. E1 Estado es de menos importancia. El soberano es el 

de menor importancia". 

Lamentablemente los dos sistemas éticos; hindú y chino, 

si bien revelan una concepción muy profunda y fundamentada de los 
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derechos del hombro están desprovistos de otra gñrantía que no -

sea la convicci6n, a veces comulgada, a veces desdeñada; no hay -

en síntesis, un medio efectivo para proveer al respeto de los de

rechos humanos, una vez que han sido violados. 

En Grecia, cuna y cumbre de la cultura occidental, el -

estado de los bienes esenciales de la persona, ofrecia un drásti

co contraste, particularmente en Atenas, donde se sucedieron la -

monarquía, l~ oligarquía y la democracia: era notable la práctica 

de las libertades políticas en el siglo de Pcricles y aún mucho -

después, pero ésa madurez para el ejercicio del gobierno mucho d~ 

merita con e1 tratamiento discriminatorio dado a los extranjero~, 

y peor aún, a los esclavos. Una comunidad que lleva la institu-

ci6n de la esclavitud hasta el grado en que lo llevó la qricga, -

na~uralmente que no ha comprendido el sentido más universal de la 

libertad humana. En relaci6n a Esparta, prototipo de la ciudad-E.§. 

tado tntalitaria. seria inacabable la lista de libertades concul

cadas. El aspecto más favorable es, sin duda, las incipicnt~s fo~ 

rnulaciones de la igualdad natural que han servido de antecedente 

a las actuales teorías¡ la concepción de un orden natural preexi~ 

tente, supralegal y fuente de toda validez, fue deducida de las -

más variadas argumentaciones, desde el mero fenómeno de la fuerza 

(Trasímaco} hasta un orden divino e inmutable ("leyes no escritas" 

de S6focles). Por otra parte, hace (~lta decir que los postulados 

de una igualdad originaria de la especie humana no se reflejaron 

en los hechos politices. El gobernante no ignoraba su obligación 
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de servicio al pueblo, tan bien expresada por Is6crates. 

En Roma las cosas no mejoraron del todo, subsistió la es

clavitud sistematizada, no obstante sangr~ 0ntas rebeliones corno -

la de Espartaco (72 a.c.). La cultura latina, que nos hered6 como 

princioal bién cultural la vasta tradición del Derecho romano. no 

fue crecisamente artifice de los derechos hum.an~s. y sus institu

ciones jurídicas tan perfectas y efectivas pertenecen al Derecho 

privado y no al Derecho público al que pertenece la tradici6n pr~ 

sente de los derechos del hombre: en lo que a la doctrina hace. -

los estoicos entre los que destaca séneca. Cicer6n y Marco Aure

lio el emperador Antonio. sostuvieron can más firmeza y claridad. 

la existencia de una iqualdad esencial entre 1os hombres; son pa

labras de Ulpiano: "Por lo que atai\e al Derecho Natural todos son 

iguales". Durante el reinado de Octavio Augusto nace Jeeucrieto y 

en los años posteriores a su muerte sus ideas de piedad y digni-

dad connatural a todos los hombres fueron propagadas desde el -

Asia Menor hasta Roma gracias a los ap6stoles y sus sucesores, P-ª.. 

ra que terminara por difundirse il.lrededor del Mare Nostrum y se -

convirtiera finalmente en el medio de unidad cultural de toda Eu

ropa. Ejemplo contemporáneo de una libertad conquistada es la re

ligiosa proclamada por el edlcto de Milán del ano 313 d.c. que -

dispone la tolerancia de credos. En resumen, en todn la Antigue-

dad nunca hubo ni constitución, ni Declaraci6n de derechos, ni E1! 

tado de Derecho, ni nada que se le asemejara. 

Convencionalmente se señala el término de la Edad Anti-
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gua y el principio del Medioevo ~n la caída de Roma en el siglo 

V a.c. a manos de las ivasiones gerrnánicas4 Sobreviene en occide.n, 

te una Era de caos y zozobra que se prolongó hasta el siglo VIII 

en el que el Feudalismo naciente, junto con la Iglesia, se conso

lida. En ese contexto se gestan cambios muy significativos en di

versos reinos. 

Europa apenas se asienta asumiendo políticamente la es -

tructura feudal, caracterizada por la descentrülización del poder, 

la fragmentaci6n del territorio en demarcaciones que económicame.n 

te son nutosuficientes (estado de autoproducción y autoconsumo) y 

que se denominan feudos; pol1ticamente poseen cierta autonomía: -

el monarca es considerado como un "primus ínter pares". El contr!!, 

peso de éstos factores disociativos lo constituye la unidad cultQ 

ral substancial que penetra a las murallas de los feudos, tal unl_ 

dad es presidida por toda una tradici6n heredada; el latín se CO.!l 

vierte en el depósito de la cultura occidental; el Cristianismo -

con su doctrina humanitaria y la autoridad papal consolidada, im

pele al esp1ritu a la introspección para conciliar la fe con la -

rar6n. 

Las principales naciones de Europa se gestaban apenas -

~jo sus propios procesos históricos. Inglaterra con el establee_! 

miento de los anglos, los sajones y los jutas (pueblos germánicos 

en el siglo V) , y contando ya con la influencia de los romanos -

que arribaron mucho antes a la isla, adquiría lentamente su uni

dad: todavía en el siglo XI los Normandos invaden Ingluterra y la 
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conquistan al mando de Guillermo el Conquistador; en ese convul

so ámbito político, ~gravado aún maS con la instauración de los -

plantagenet, comienza a madurar un orden tradicional de liberta-

des de los súbditos frente a su soberano. Francia a su vez, ini-

ciaba una unificación territorial, en la que la dinastía de los -

reyes capetas asumiría la autoridad central. Antes del advenimien 

to de los capetas, el reino heredado de carla Magno estaba desmem_ 

brado y, apenas adquiri6 cohesión la monarquía, se crearon los -

primeros 6rganos políticos entre los que destaca de modo preemi-

nente los Estados Generales, asambleas o reuniones de los tres -

grupos constitutivos de la nación; el clero, la nobleza y el lla

mado tercer Estado que aglutinaba a los siervos y burgueses. Sur

ge y evoluciona, tanto en Francia como en Inglaterra, el Derecho 

cartulario, conjunto de disposiciones que regulan el status de 

distintas clases así como la relación que éstas guardan con el sg_ 

berano: representan una limitación de la autoridad del rey frente 

a sus súbditos, con el consecuente reconocimiento de algunas li--

bertados fundamentales. Integran al Derecho Cartulario, actos y -

documentos como las franquicias, inmunidades, y privilegios, car

tas pueblas, mercedes y salvoconductos,20que tienen como denomina

dor común ser concesiones del poder real a individuos en su cali

dad de miembros de un determinado estamento, eran por lo tanto -

privilegios corporativos más q~e derechos subjetivos generales; -

siguiendo a García Ramírez observarnos las diferencias básicas en-

tre las franquicias medioevulc~ y las libertades actuales: en re-
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laci6n al contenido hay una diversidad notable entre nuestros de

rechos y los del Medioevo. las situaciones previstas en el pres e!}_ 

te son abstractas y generales, las {ranquicias en cambio definen 

situaciones concretas y particularizadas; la apreciaci6n o consi

deración del sujeto es antitética, en el presente el hombre, por 

el hecho de serlo posee derechos universales, en la Edad Media un 

individuo es titular de alguna potestad por su inserción en un -

grupo social determinado; las formas de manifestaci6n del orden 

normativo son diferentes también, ahora presenciamos la hegemonía 

del Derecho legislado, en aquél entonces el Derecho Consuetudina

rio era el que tenía primacía. En realidad son más las discrepan

cias que las similitudes, que guardan las libertades actuales y -

las medievales; el rey en aquellos momentos cel~braba convenios -

con algunas partes de la población para reconocer prerrogativas -

muy especificas y además se afianz;:iba ese estado de hecho en la -

tradici6n, para después devenir costumbre jurídica; frente a es-

tas discrepancias respecto del Derecho actual, surge la principal 

semejanza, la idea de restricci6n del p~der gubernamental, median_ 

te el otorgamiento de libertades aunque sea a grupos privilegia-

dos; es el germen del Estado de Derecho ~nvolviendo de m:ido inci

piente la sujeci6n del poder estatal. 

Pero el Derecho cartulario marca precisamente el fin de 

la etapa preconstitucional, p;i.ra ingresar en una lenta transición 

a la constitucional. Antes de dar término a la etapa expuesta, -

conviene hacer la caracterización definitiva de la situación en -
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e1 siglo XIII. Los derechos humanos existen muy primitivamente, -

son privilegio exclusivo de algunos sujetos en el siglo XII, miem 

bros de estamentos. La tradici6n y las prácticas consuetudinarias 

consagran algunas libertades fundamentales que ascienden a la ca

lidad de facultad juridica, con la consecuente obligatoriedad a

sistida de la fuerza. El poder del soberano se reDtringe al obsef_ 

var respeto a la tradici6n de libertades. No hay sin embargo nin

guna declaraci6n o catálogo de derechos, y mucho menos una Cons

tituci6n en el sentido formal de la palabra. Lo más importante es 

el hecho de la vigencia de los derechos del hombre, una vigencia 

espiritual inspirada en el cristianismo, y una vigencia empírica, 

manifiesta en la profusión de costumbres y tradiciones que regu

lan la organizaci6n de la comunidad y las relaciones del sobera

no y sus s6bditos. La vigencia de los derechos, espiritual y emp_!. 

rica, está compensada por su atribución discriminatoria o corpor~ 

tiva y por su falta de efectivid~d; el contenido, por último, es

tá circunscrito exclusivamente a los derechos políticos y civiles. 

Etapa constitucional.- Es arbitraria la determinación -

de un momento preciso de inicio de esta etapa, pero los anteceden 

tes más distantes tienen lugar en Inglaterra durante el siglo -

XIII, con la promulgaci6n de documentos que establecen una for:-ma 

de gobierno y delimitan las atribuciones del poder público respes 

to de los ciudadanos. El proceso hist6rico de los derechos huma-

nos ha pasado, de la poca significación del hombre frente a los -

Estados dominadores de la Edad Antigua, ~ La existencia de un or-
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den jurídico consuetudinario en 101 Edad Media que regula algunas 

libertades privilegiadas; ahora la transición consiste en conver

tirse la tradición y las costumbres en normas escritas y legisla

das q\le el rey acepta como un cauce para. el ejercicio de su auto

ridad. Se pueden referir infinidad de cuerpos legales en los que 

lo normal !le ha convertido en normativo como ha dicho Jellinek,

y para s61o ilustrar parte de esa proliferación procedernos a la -

ennumeración en orden cronol6gico de algunos ordenamientos: 

a) Leyes leonesas de 1188, Espafla, Alfonso IX; 

b) La carta ~ragna (1215,Inglaterra); 

e) El Magnus Lagaboter Landslor de Noruega en 1275; 

d) La Justicia mayor d(~ A.rag6n de 1287; 

e) El Juramento de Rutli o Acta de Independencia Suiza de 1291: 

f) Las siete partidas de Alfonso X de 1275. que en el segundo de 

sus siete capítulos demarca las atribuciones del rey y los funci.Q_ 

rics,etc. 

Es interminable el cnlistado de ordenamientos, sólo los 

fueros y las cartas pueblas provenientes de España, "su número e~ 

cede sin duda de 1000" ;21explicamos su abundancia en razón de su -

propia naturaleza, dado que son los documentos que regulan "la v.! 

da colectiva de los habitantes de una determinada localidad''. Es, 

visto lo anterior, innecesario proseguir con la ejemplificación. 

Sin embargo todas las leyes y demás fuentes formales tienen cara~ 

terísticas esenciales comunes; constituyen en primer término más 

que actos de creación u otorgamiento, compromisos o pactos entre 
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el poder monárquico y grupos de una población profundamente estr~ 

tificada; cada cuerpo de preceptos no hace sino recoger un conjug 

to de libertades preexistentes, consagradas por la tradición y -

que después, con motivo de su formal reconocimiento, adquirirán -

mucha muyor efectividad. En cuanto al contenido respecta, la ten

dencia es clara, los derechos fundamentales se arnplian Y univers!_ 

lizan por la humanizaci6n que la doctrina cristiana ha ejercitado, 

subsisten no obstante, los privilegios estamentales: el efecto de 

las declaraciones de derechos contenidas en las leyes no es lu -

creación. sino la transmisión de las libertades~ la expresi6n co

rrecta ee la de compromiso al respecto de derechos preexistentes 

(sin creaci6n ni otorgamiento). 

A título de ejcmplificaci6n conviene describir muy bre

vemente la aparición del documento m's importante y respresentati 

vo de todos, nos referimos naturalemcnte a la carta Magna promul

gada en 1215 por Juan SinTierra: no es en el sentido técnico de -

la palabra una Constitución, pero es la base de la organización -

política inglesa y de los derechos esenciales o de los ciudadanos. 

El orden político de 1nglaterra,se ha dicho que particpa de la IDQ.. 

narquia, de la aristocracia y de la democracia, cada modelo en-

cuentra su expresión en un órgano p3rticular; así el rey represe.!!_ 

ta la monarquía, los lores encarnan la aristocracia y los comunes 

finalmente asumen la represent~ción popular; en medio de estas -

instituciones evolucionó el pueblo anglosajón desde la cuída de 

la conocida como heptarquía anglosajona que claudicó con la unifi 
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caci6n de los Estados independientes bajo la superioridad del re_! 

no de Wessex. Hasta el siglo XI se verifica el antecedente más i.m 

portante de la Carta .Magna; después del u.rribo y conquista de los 

Normandos en 1066, ~nrique I nuevo rey, el día de su coronación -

en 1100 expide la "Cai-ta de libertades" de 14 artículos que defi

nen algunos aspectos primordiales de las funciones del monarca y 

su rclaci6n con la Iglesia, as! como un supuesto otorgamiento de 

libertades, que, repetimos, tuvo más bien el carácter de confirm.t!_ 

ción. Sobreviene después un intervalo de más de un. siglo en el -

que proliferaron diversas franquicias de menor rPlevancia, hast~ 

el reinado de JUan Sin Tierra que con su gobierno despótico prec_! 

pitó las circunstacias para la creaci6n de un orden de libortades. 

Juan Sin Tierra se coronó en 1304, al poco tiempo intervienen con 

los monjes de Canterbury para designar al sucesor primado de la -

Iglesia que recién habia fallecido; los religiosos se oponen a la 

imposici6n del rey~ y trasciende el conflicto hasta el papa Ino

cencia III que se pronuncia por el respeto a lu libertnd de la I

glesia: la rebeldía de Juan sin Tierra le valí6 la excomulgaci6n 

y aparte la exoneraci6n a sus súbditos de la obligación de obede

cerlo; contemporáneamente a ese conflicto el rey emprendió una -

carnpafia militar contra Francia para recuperar antiguos terríto-

rios que ahora Francia poseía; Juan Sin Tierra se sirve para la -

conquista; de la imposición arbitrari~ a la comunidad de fuertes 

impuestos que aumentaron contra él un odio que yn inspiraba pre

viamente. Juan Sin Tierra en su campafia continental consiguió el 
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perd6n del Papa, regresa a Francia y en Bouvines pierde la guerra 

ante Felipe el Hermoso, rey de Francia. A su retorno a Inglaterra 

decepcionado, y vengativo contra la n"obl.eza y el clero afronta un 

levantamiento de varones, clero y pueblo en general; se ve en la 

necesidad de firmar, en una memorable isl.a del río Támesis "Runny 

mede", la carta magna el 15 de JUnio de 1215, que consta de 60 ªL 

t!culos y redtablece en ellos una regulación efectiva del poder -

real, así como garantiza también el cumplimiento de las liberta-' 

des fundamentales. La trascendencia del hecho es el cambio hist6-

rico imprimido a los derechos humanos hasta ahora s6lo politices 

y civiles, derechos caracterizados por su preestablecimiento y -

creciente generalizaci6n. 

En las condiciones descritas concluye la Edad Media y -

arriba el Renacimiento en que se afianza la soberan1a del Estado, 

se centraliza el poder, y principia la decadencia del Feudalismo: 

las monarquias alcanzan su más floreciente expresi6n, en las per

sonas de Carlos V, Felipe II, y posteriormente Luis XIV el rey -

sol, Isabel I, etc. Un producto político de la tendencia de la -

monarqu!a a consolidar su autoridad es el despotismo ilustrado y 

el absolutismo, resumidos en el aforismo "para el pueblo, pero -

sin el pueblo". En el ámbito económico Europ'l. transita por el me.r, 

cantilismo en todas sus variadas formas; declina la organización 

medieval del trabajo y la producción, esto es los gremios y las -

guildas que habían degenerado enormemente, pues, si e11 la Edad M.,! 

dia fueron un medio eficaz para coordinar la producci6n y evitar_ 
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la competencia ruino~a, y principalmente para defender la liber

tad económica de la industria y la propiedad privadu, c1hora s61o 

monopolizaban diná~ticamente los talleres. Todas las expediciones 

del Viejo Mundo (Magallanes, Colón, Las Cruzad<is, Murco Polo) de

terminaron la apertur¡¡ de nuevas rutas comerciales, la extensión 

del merca.do subsecuente, y teda redundó en última instancia. en -

el ejercicio de una fuerte presión de la demanda sobre la oferta; 

eran por lo tanto imperativos los cumbias en la. estructura social 

y econ6mica: el que más nos interesa e~1 el ámbito político, lu r,!l 

laci6n del gobcrna.nt~ can el gobernado. En las forrn~s estatales -

de los siglos XYI y XVII la autoridad se expandió hacia el inte

rior absorbiendo las libertades del individuo, el poder creció -

en detrimento de la autonomía del ciudadano; al exterior, la víc

tima fue la iglesia, se debilita la autoridad Papal y cesa la un~ 

dad eclesillstica. el movimiento de reforma con Calvino y Lutero y 

el rompimieato de Enrique VIII con el vaticano, son hechos decisi 

vos que escinden religiosamente a Europa, antes unificada por el 

Cristianismo que ahora se fragmentab<J.. Los hechos dignos de come_n 

tar en estog momentos do metamorfosis histórica acontecen en In

glaterra·durante el siglo XVII. El poder real pugnaba con el Par• 

1amento, órgano de represP.ntación popul::tr; c;ida atroci<lad del p':l• 

der público era sucedida de un ccfuerzo por rl?ivindicar la. liber

tad transgredida; el proceso dialéctico sober~no Parlamento fina! 

mente halló expresiones normativas. El primer incidente importan• 

te tuvo verificación durante el reinado de Carlos I; la autoridad 
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real consumó persistentes violacionesa los derf'c.~os reconocidos -

en la carta Magna, la población civil no ta.rd.6 en reaccionar, Sir 

Edward Coke prestigiado juez inglés elaboró un documento de nom· 

bre Petition of Rights, que contenía una enérgica reclamación al 

rey por la conculcación del orden establecido en el Common Law Y 

a la vez demanda el reestablecimiento del orden infringido; el P~ 

tition of Rights es asumido por el Parlamento que en tono de ex

hortación y prctesta lo dirige al rey¡ y con la intervención par

lamentaria el acto adquiere una forma obligatoria, el rey respon

de favorablemente al requerimiento del parlamcn~o. y en el a~o de 

1628 queda perfeccionado el Petition of Rights. Su contenido es -

muy secillo, se resuelve en una solicitud de confirmaci6n y resp~ 

to ñe los derechos políticos y civiles afectados por actos del pQ_ 

der real. El siguiente precedente importante es la expedici6n del 

Acta de Hábeas Corpus en 1679 por el Parlamento con motivo de la 

detenci6n y la negaci6n de libertad a un ciudadano inglés, de now_ 

bre Hampden. junto con otros compatriotas por resistirse al pago 

de un gravamen que el Parlamento nunca reconoci6; el Hábcas Cor

pus era un procedimiento substanciado ante un juez para que éste 

calificase la legalidad de las causas de una aprehensi6n; el acta 

tiene importancia por constituir la elevación al plano constitu

cional de un sistema de garantía de derechos substantivos, y que 

con anterioridad, pose1a s6lo un carácter consuetudinario. El úl

timo documento es el Bill of Rights que el Parlamento de nueva -

cuenta y el Príncipe de orange recién ascendido al trono, pactan 
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en 1689 para delimitar las atribuciones del poder real, ahora sig 

nificativamente reducidas con el reconocimiento y declaración de 

libertades adicionales al Common Law que antes no estaban incorp..Q_ 

radas; en otras palabras, fue una ampliación de las libertades -

fundamentales con la correlativa restricción de la competencia de 

la autoridad real. Hasta aquí los hechos importantes en el siglo 

XVII, que atestiguó no sólo la expansi6n de los derechos humanos, 

sino también la creación de medios de garantía para convertir la 

declaración en realidad, pero todo como consecuencia de la apari

ción y gradual desenvolvimiento del constitucionalismo basado en 

una instancia representativa (el Parlamento) • 

Los pasos hist6ricos relevantes que prosiguieron a la -

segunda mitad del siglo XVIII, son la expresión más acabada de la 

constitucionalizaci6n de los derechos del hombre; son dos sucesos 

políticos contemporáneos. Y nos referimos nnturalrnente a la decl!!. 

raci6n francesa de 1789 y al movimiento de Independencia de los -

Estados Unidos declarada en 1776. Las fuentes del pensamiento que 

presidió a c~da revoluci6n parecen ser afines, las corrientes fi

los6ficas del siglo XVIII, así como condiciones económicas parti

culares, favorecieron la consumación de los dos movimientos: cro

no16gicamente corresponde tratar primeramente la !ndependencia de 

las 13 Colonias, por lo que siguiendo ese criterio nos avocaremos 

primero a su examen. 

La Independencia de las colonias se hizo preceder de tQ 

do un influjo de pensamiento y doctrina política; existe una fue~ 
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te polémica en relación al auténtico origen ideológico. En la pa

sada centuri• y en la presente, la perspectiva de los acontcci-

mientos sufri6 múltiples variaciones, el debate más enconado lo 

protagonizaron Jellinek y Boutny, ambos inspirados por cierto na

cionalismo. Jellinek sostiene que el origen de las declaraciones 

americanas nada tiene que ver con el contrato social de Rousseau~ 

la fuente determinante es el protestantismo de la población inmi

grante, influida secundariamente por Locke. por lo que el impulso 

fue siempre religioso y no político, además la declaraci6n franc~ 

sa se inspira en la independencia de los E.U. Merecen una mención 

especial todas las contribuciones hechas por Tomas Paine autor de 

la inmortal obra "Los derechos del !fombre", en la que observa que 

"un gobierno representativo es libertad", y que la demo•:ra.cia por 

si misma no garantiza los derechos humanos, el Parlamento también 

puede ser despótico. Por otra parte los derechos a que aspira el 

hombre.según los colonos en vista de la declaración de independe.!! 

cia, son "derechos seculares, racionales, universales, individua

les, democráticos y radicales". El contractualismo hace suponer a 

su vez que el ser hutriano en su estado natural presocial posee un 

c.omplejo de derechos, después él y otros congeneres convienen as~ 

ciarse estableciendo una comunidad a la que van a llevar sus der~ 

chas innatos, de tal suerte que esa autonomía individual precsta

tal se subdivide; el sujeto para subsistir comunitariamente tiene 

que renunciar a parte de su autonomía frente al gobierno. pero rg_ 

tiene otro tanto de derechos y libertades; por lo que los dere-~ 
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chas se clasifican en relación con el individuo en: retenidos, ~ 

transmisibles y en renunciados transmisibles. Quedan esbozadas s~ 

perficialmente nlgunas de las ideas dominantes en el preludio de 

la independencia. 

Recordamos que las 13 colonias independientes de la co

rona británica fueron fundadas en el siglo XVII, y su detentación 

de una amplia autonomía respecto de Inglaterra se amnifestaba en 

su orden normativo; existían lils cartas constitucionales, cada co_ 

lonia tenía la propia, eran otorgadas por el rey sobre la base -

previa de un contrato de colonización entre los emigrantes: el oE._ 

jeto de la carta constitucional era la institución de un régimen 

politice y una organizaci6n administrativa determinados; como e

jemplo citamos el caso de la carta de colonizaci6n otorgada a -

Rhode Island en 1663 y que fue su Constitución hasta 1842 una vez 

consumada ln independencia. La imposición de medidas gravosas y o 

presivas de parte de Inglaterra di6 lugar a la determinación de -

Independencia en el afio de 1776, propósito que se expres6 en el 

acta de independencia del mismo afio. Después de la declaración, -

los Estados libres y soberanos, antes colonias, se unieron en una 

confederaci6n, pero conservando su autodeterminación; el Acta de 

Independencia careció de cualquier declaración de derechos, sólo 

cumplía con dos objetivos fundamentales: Uno, el establecimiento 

de un plan de gobierno, ere.ando una débil superestructura por en

cima delos poderes esta.tales; y la segunda finalidad era la just! 

ficación y aviso de la independencia. Es hasta el año de 1787 en 
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el que los Estados, apenas reunidos en una confederaci6n, crean -

a1 fin un nuevo Estado de carácter federal mediante la constitu

ci6n de Filadelfia; tampoco tenía declaración de derechos, sólo 

figuraba el plan of gobernment; w~s en cambio en el plano estatal 

desde la promulgaci6n de la independencia existían las declaruci_Q 

nes de derechos; la Constituci6n de Virgiania de 1776 fue la pri

mera en contar con parte dogmática; el fenómeno era natural, vis

ta la autonomía de los Estados, el respeto y 1a vigencia de los -

derechos del hombre concernían al poder estatal que era el único 

que mantenía el contacto con el individuo. Ahora bien, a nivel f~ 

deral es hasta el afta 1791 cuando se añade el Bill of Rights, o -

sea la declaración de derechos, mediante 10 enmiendas que garanti_ 

zan diversos volares fundamentales. La primordial importancia de 

esta declaración de derechos estriba en haber culminado al fin el 

proceso constitucionalista con n orden constitucional formal, sE.._ 

prcmo y tutelar tle los derechos del hombre. 

El evento político complementario en el desarrollo del 

constitucionalismo to es la Revoluci6n Francesa con su declara-

ci6n de 1789: el constitucionalismo entraOa profundamente todo un 

ideario político con principios fundamentales de indiscutible vi

gencia: primeramente implica la idea de instituci6n de un poder -

politice por la voluntad colectiva del pueblo; toda sociedad ci

vil tiP.ne el inalienable derecho a la autodctcrm.inaci6n: la sobe

ranía que envuelve ésa autodeterminaci6n colectiva radicu origin_a 

riamente en el pueblo, su único titular: 1a autoridad estatal es 
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una instancia creada por decisi6n de la comunidad, sin embargo, 

dada la imposibilidad de un directo autogobierne por la hipertro

fia de las naciones actuales, se impone la necesidad& la técni

ca denominada representaci6n política, por virtud de la cual el 

pueblo ejercita indirectamente su soberanía a través de un cuerpO 

investido con poder constituyente para crear un orden normativo -

superior conocido como constitucional; que tiene como contenido: 

1a creaci6n y 01:ganización de los poderes públicos por una parte, 

y por otra, la reserva y garantía de todo un espectro de lib~rta

des inviolables del particular frente a los órganos del Estado. -

Toda la teoría constitucion~l que hilvana las abstracciones antes 

reproducidas, y lo que es quizá más importante aún, la pulcra ej~ 

cución de las ideas, son un legado sublime e inmarcesible a la -

historia de la humanidad de la Revolución francesa y su declara

ción de Derechos del Hombre; no podemos ignorar que el mérito de 

esta invención política compc~rable con la creación de la misma i.m 

prenta es al menos compartida por el corn;titucionalismo norteame

ricano; pero en realidad, y así lo asientan grandes tratadistas, 

la declaración francesa tuvo mayor repercusión, mayor resonancia 

en la comunidad internacional contemporánea. Determinar lo~ antn

cedentes históricos y filosóficos de la Revolución francesa opone 

sin duda más de una dificultad, las controversias en torno a los 

componentes del ideario político francés y las causas de la revo

luci6n revelan la complejidad del problema; ya comentamos la po~ 

mica de Jellinck-Bautny respecto a las fuentes de la declar,acióo, 
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mientras el primero se inclina por la doctrina de Locke y el prQ. 

testantismo cristiano, el segundo da prioridad al enciclopedismo 

francés y especialmente a la teoría contractualista de Juan Jaco

bo Rousseau, asi como también a las ideas de Montesquieu sobre la 

divisi6n de los poderes; seguramente ambos tenía~ parte de razón. 

la teoria dominante en la actualidad es la de la multiplicidad de 

las fuentes; todavía se pueden añadir otras tantas corrientes de 

pensamiento de influencia no menos importante, aunque no tan inm~ 

diata, por ejemplo el humanismo renacentista con su concepción an 

tropocéntrica del universo y su rcvaloraci6n de la cultura clási

ca la la que pertenece la democracia ateniense). Ahora bien, como 

causas de la revoluci6n no resulta menos arbitrario menospreciar 

todo un cúmulo de causas próximas y mediatas, a saber, el mismo -

humanismo del renacimiento, la reforma, el enciclopedismo francés, 

el empirismo inglés, el liberalismo econ6mico, la independencia -

de las 13 colonias, sin desconsiderar por supuesto ya no las fue~ 

tes de pensamiento, sino las condiciones históri~as concretas que 

precipitaron y estimularon la cristalizaci6n de las ideas, es el 

caso del estado irritante provocado por los abusos del absolutis

mo, la grotesca desigualdad en la distribuci6n de la riqueza, el 

régimen de privilegio de la nobleza y el clero, el impulso ere-

ciente del tercer Estado o burguesia que busca más libertad econª 

mica, etc. 

El desarrc,llo de los hechos que desembocaron en la de

claraci6n tuvo principio en el clima general de descontento con

tra Luis XVI; hacia m~s de un siglo que él no convocaba a los Es-
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tados Generales, ór;gano que, en contraste con el parlamento in--

glés, perdió paulatinamente sus atribuciones frente a un expansi

vo poder moná=quico; e.l rey fue presionado a convocar a los Esta

dos Generales, finalmente lo hizo para el lºde mayo de 1789: los 

Estados Gcnerale5 aglutinaban diputados del clero, la nobleza y 

la burguesía; la apertura de sesiones de la asamblea tuvo lugar 

el lS de mayo d~ i789 en Versalles. la integ~Qban 1145 diputados, 

291 del clero, 270 de la nobleza y 584 del tercer Estado; la in

tenci6n 0=igina~~a d~ la asamblea bien pronto quedó superada, er! 

giéndose el 17 de junio en Asamblea Nacion!!l Constituyente; el -

propósito era claro, sentar las bases de un nuevo orden social, ~ 

con6mico y politico. Durante los trabajos de la asamblea, en me

dio de una subversi6n generalizada; el 14 de julio estalla la re

volución con la toma de La Bastilla (se presentaron innumerables 

proyectos de declaraci6n de d~rechos ante el seno de la asamblea) , 

la asamblea, que ya había comenzado sus trabajos, se proponía an

te todo la limitación del poder público, consagrando un con1uni:o 

de derechos fundamentales ya abstractos en favor de los ciudada-

nos. Sólo por mtocionar algunos proyectos enlistarnos los siguien

tes sei'Ialando el autor y la fecha Ue prt!:i¿;iit~ción del pro)recto: -

el de Lafnyette del 11 de julio, el de Creniére del 1 ºde agosto, 

los de Sieyés de 20 y 21 de julio, de Mounier de 27 de julio, de 

Thouret del lºde agosto. el del comité de los cinco de 13 de ago~ 

to: sin ambargo fue el proyecto de la VI comisi6n el que se cons

tituyó en objeto del debate por sufragio del 19 de agosto;Ufinal-
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mente el 29 de agosto de 1789 la asamblea constituyente promulga 

la "Declaración de los Derechos y Deberes del Hombreº~ consta fo!'._ 

malmente de éstos elementos: un preámbulo y 17 artículos~ que he

redan toda una larga tradición de lucha del ser humano por su li

bertad: ln sabiduría filosófica cristaliza on definiciones racio

nales de derechos fundamentales, que servir!an como un dique al -

poder del Estado; la declaración contiene, deciamos, definiciones 

racionales, solemnes y abstractas de las libertades individuales. 

Porque la declaración tiene cartícter individualista, en lo filos.§. 

fice el hombre individual es la realidad fundamental, en lo econ§ 

mico se protege una propiedad privada absoluta, en lo político la 

sociedad está al servicio de los individuos; en cuanto al canten.! 

do concreto la declaraci6n sustenta una tésis vigorosa, resenada 

en aquella leyenda de la revoluci6n francesa: "igualdad, libertad 

y fraternidad"; se proclaman derechos esenciales al hombre, de V-ª. 

lor absoluto cuya adquisición y pérdida sólo se producen por el -

nacimiento y la muerte respectivamente; el sujeto individual de

viene eje del mundo, al margen de su pertenencia a cualquier gru

po social: todos los seres humanos son iguales ante la ley, y su 

libertad es un bien sagrado .. Los derechos asumen un carácter ina

lienable, imprescriptible, innato, universal, son inherentes al -

ser humano .. y en términos de Schmitt son "anteriores y superiores 

al Estado" que sólo se limitan a reconocer lo que ya existe. La -

Asamblea Constituyente en la dcclaraci6n afirma su inspiración d.! 

vina, al decir que fue hecha 11 en la presencia y bajo los auspi--
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cios del ser supremo". 

cabe hacer una observación, la Asamblea no elaboró la -

primera constituci6n sino hasta dos anos después de la Declara-

ci6n, el 3 de septiembre do 1791, on un acto constituyente disti.n. 

to, en el que de modo explícito la Constituci6n confirma y garan

tiza los principios de la Oeclaraci6n: sucesivas constitucione~ -

francesas modifican, amplían y reproducen el catálogo de 1789 co

rno: la de 1793, la de 1814, la de )830, la de l.852 que 11 reconoce, 

confirma y garantiza" los principios proclamaclos en J789, o bien, 

ln vigente de 1958 que se adhiere expresamente a la Declaración. 

Se suscitó una gran polémica con la Costitución de )875 que care

ciendo de declaración, tampoco invocó la de 1789, autores como -

Diguit alegaron la supracosntitucionalidad ele la declaración pro

vista de un carácter inabrogable, razón por la cual estuvo vigen

te durante la omisa Constitución de 1975; el argumento sería la -

intemporalidad de los derechos fundamentales reunidos en el cnli.Q. 

ta.do, y udcm6.a ao conaicloro. el hacho do c¡uo la dcclaraci6n prece

dió a la Constituci6n de 1791 emitida en un acto constituyente d.1, 

verso e indopcndionte dol que promulg6 la citada Constituci6n, en 

consecuencia, la abrogaci6n de la ley fundamental de 1791 no afe.<:. 

taría la vigencia de la declaración de 1789. La posición opuesta 

es defendida por tratadistas de la talla de Corré de Malberg y LA 

ferriére que aducen que la declaraci6n, si formaba parte de la -

Constituci6n de 1791, seguía su misma suerte y habría sido abro

gada; si no formaba parte, simplemente nunca surti6 efectos obli-
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gatorios y tenia una naturaleza meramente declarativa, aparte es 

inaceptable la existencia de un poder supraconstituyentc en la A

samblea de 1789 por s6lo haber redactado el catálogo. En fin, al 

margen de la discusi6n, es obvia la trascendencia de la Declara

ci6n al dar lugar a una corriente libertaria que termin6 por pla§.. 

marse en casi todas las constituciones del siglo XIX, establecién. 

dose de entonces en adelante un estado de Derecho en una acepci6n 

de la palabra todavía vigente hasta nuestros díasel objeto de to

da asociación politica seria la conservaci6n y tutela de los der_g_ 

ches naturales e impregcriptibles del hombre. 

A lo largo del siglo XIX la tendencia dominante fue in

sertar una declaración de derechos en los textos constitucionales 

(como la belga de 1831) , con lo que se confería expresamente a -

los derechos humanos un carácter positivo y estatal. Por otro la

do, era notable, desde la Rcvoluci6n Francesa y la Independencia 

Norteamericana, la extensi6n del contenido que se rompió con la -

estructura feudal de los estamentos, y los derechos se universal:!. 

zaron: nominalmente se había alcanzado una plena igualdad y se -

profesaba un culto a la libertad en todas sus manifestaciones: h~ 

mos arribado a la concepción del Estado gendarme circunferido en 

sus funciones a la vigencia del orden o garantía de la libertad -

econ6mica, a la seguridad exterior de la nación y acaso a la edu

cación: pero su principal cometido era la abstención: el idP.al -

del liberalismo econ6mico había encarnado en la realidad, y el r~ 

medio a los males dal absolutismo no demoró en convertirse 61 mi~ 
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rno en otro mal; hacemos nuestras las palabras de Walter Montene

gro al afirmar que "las posiciones politicas tienden a estabili,... 

zarse y estratificarse a medidad que avanzan en el tiempo .... el 

revolucionario de hoy es el conservador ac mañana. No a f6rmulas 

de eficacia permanente. Las que más pueden aproximarne a una espQ 

cie de permanencia son las que empiezan por admitir que no hay n~ 

da permanente, y que por ende están dispuestas, a sacrificar la -

rigidez dogmática de sus principios y posiciones para adaptarse a 

las nuevas circunstancian" .:Z3El aforismo transcrito no pvdría ser 

n~s aplicable al caso que nos ocupa. Las condiciones sociales, e

con6micas y pol1ticas se habían transformado radicalmente con la 

Revoluci6n Industrial que sucedió a la Revoluci6n Francesa y con 

el libre juego <;le "las leyes econ6micas naturales" de Adam Smith 

que bién pronto procrearon la desigualdad y la miseriar la libre 

iniciativa, la competencia, la oferta y la demanda y la pasividad 

del Estado, fueron factores suficientes para encumbrar a una bur

guesía de creciente poderío, dueft.a de las nuevas unidades i;idus

triales y de comercio. no sin hundir a gran parte de la restante 

poblaci6n en la penumbra de la pobreza y la injusticia social. A

quella igualdad ante la ley preconizada por los constituyentes de 

1789, exhibía con crudeza todas sus debilidades ante un régimen ~ 

con6mico como el capitalismo que se servía de la libertad para im 

plantar impunemente la explotaci6n¡ en efecto, el hombre asalari~ 

do en la nueva factoría, el obrero, era libre, libre de morirse -

de hambrer como libre era el. duefto del capital, libre de explctar 
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implacablemente al trabajador. La igualdad ante la ley era una i

gualdad apenas formal, declarativa; 11 la mano invisible" de Adam -

Smith, que debia organizar la sociedad, se habia posado en la yu

gular del hombre desposeido estrangul~ndolo en medio de la opre

sión y la pobreza. No se hicieron esperar las protestas: el siglo 

XDC es un siglo convulsivo, presencia cruentns revoluciones sociª

les, la lucha denodada de las masas asalariadas por conquistar u

na igualdad ya no formal, sino real, efectiva; el capitalismo ab~ 

tencionista, da paso al reglarnentista1 el Estado se ve en la nec~ 

sidad de intervenir para menguar el poderio de todas las concen

traciones monopolistas de capital en manos de unos cuantos; bajo 

el acicate de la injusticia social aflora la noci6n de derechos 

econ6micos y sociales o libertades positivas como se ha dado en -

llamarles. Las libertades negativas contentan una abstenci6n del 

Estado, la obligaci6n de los 6rganos gubernamentales de no inter

ferir en el espacio reservado exclusivamente a la persona indivi

dual; pero se trataba de imputar al Estado la potestad y la obli

gaci6n de intervenir en favor de los grupos econ6rnicamente impo

tentes frente a los prepotentes (usando la terminología de Rad

bruch) : el contenido del conjunto de las libertades positivas es 

la provisi6n de medios y condiciones al hombre para el desarrollo 

de su personalidad: nada vale la libertad sin un bienestar mínimo 

que la respalde. A partir de ahora la atenci6n se va a centrali-

zar en la instauración de una igualdad de oportunidades y de -

distribuc.:i6n de la riqueza, substantiva y no nada más formal, es 
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decir, una extensi6n y profundizaci6n de 1a igualdad ante la ley. 

Los derechos sufren aparente restricci6n, se ha perdido alguna -

libertad, pero adquieren un enriquecimiento inapreciable, hasta 

ahora se elaboran las imprescindibles condiciones materiales que 

posibilitan el ejercicio de los derechoG civiles y políticos. 

Es justo reconocer el enorme mérito del socialismo en -

todas sus vertientes, la utopista con Owen, Blanc y Fourier; el -

socialismo de Estado personificado en Lasalle, Rodbertus y Adolfo 

wagner; y sobre todo lo direcci6n científica, el marxismo, que di 

vidi6 políticamente al mundo acarreando importantes consecuencias 

para los derechos humanos. La nueva concepci6n de los derechos -

del hombre, mucho ~s virtuosa que la precedente, se manifest6 en 

diversos 6rdenes constitucionales en mayor o menor tiempo: en la 

Conetituci6n Francesa de 1848 se hace alguna aluai6n a los dere

chos econ6micoe y sociales; se promulga en el mismo ano en Alema

nia la tabla de derechos que no se desentiende del todo de las l.!. 

bertadcs positivas: pero es propiamente hasta el siglo XX y con

cretamente en 1917, en Querétaro, cuando por primera vez en la -

historia un congreso Constituyente consagra todo un catálogo sis

tem,tico, incluyendo en la constitución promulgada derechos civi

les y políticos por una parte, y además derechos econ6micos y so

ciales ¡ la totalidad de ésas libertades se concilia er. una unidad 

armónica, en la que el hombre es considerado en su dim~nsi6n real 

y concreta, y no abstraído de sus circunstancias. Con posteriori

dad proliferan los documentos constitucionales con derechos sOci'ª-
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les. verbigracia la Constituci6n de Weimar en 19~.9. la Constitu

cí6n de Espafta de 1931, la de Italia de 1947 (antes existía la -

carta di lavoro en 1927 que organizaba los sindicatos corporati

vos fascistas, la de URSS de 1936, etc)~ Alcanza madurez en este 

momento la etapa constitucional. En los anos recientes los cam-

bios han sido minimos, destacan como principales: 

a) La regulaci6n del derecho de asilo; 

b) La constitucionalizaci6n de los Partidos Pol!ticosr 

e) El reconocimiento del derecho de huelga1 

d) Regulaci6n de casos particularisimost 

e) Rechazo de Partidos e ideolog!as adversos,etc. 

La etapa subsecuente es la t 

Internacionalizaci6n de los derechos fundamentales.- Antes de -

cualquier otro comentario es oportuno hacer hincapi' en el hecho 

de que les etapas de la clasificaci6n (la preconstitucional, la -

constitucional y la internacional), si bi6n tienden a constituir 

respecto de le anterior un desarrollo evolutivo, no se excluyen -

mutuamente: y al contrario, siempre coexisten en una superposi-

ci6n o yuxtaposici6n; en un momento histórico determinado, exis~ 

tiendo ya los tres matices. corresponde hablar del predominio de 

uno de loe Estados: hay entre las etapas relaciones precedencia o 

preponderancia~ pero no de exclusi6n- En el presente caso, cuando 

los derechos humanos comenzaron a protegerse internacionalmente,

no desapareció la tutela constitucional, de hecho la primera es -

un complemento de la segunda. Es menos complejo comprender el fo-

·-
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n6meno de la garantta rrundial de los derechos fundamentales~ des

de el siglo XIX existta una protección rudimentaria conocida como 

Intervención humanitaria, consistente en que un Estado, unilateral 

y oficlosamente, lnterferfa en los asuntos internos de otro por -

la pretendida violación de hechos esenciales. En pleno siglo XV, 

apenas conclufa la primera guerra rrundtal, se promovió ta defensa 

de las mtnortas étnicas que están Inmersas en alguna nación, con

certandose convenciones en el seno de la OIT, provistas de estipu

laciones esencialmente exhortativas de diferentes paises pero el -

factor real del movimiento rrundlal, fue el repudio airado y unénl

me de las atrocidades que perpetraron los reg!menes totalitarios -

como el nacional-socialista y el fascista; causó verdadera conmo

ción en la humanidad entera volver la mirada a los campos de con

centración, verbigracia el de Auschwltz, que evidenció la necesi

dad de un cambio profundo en la conciencia de la corrunldad rrun

dlal. Serta rruy dilatado anal Izar las causas históricas de los Es

tados totalitarios, hacemos una particular referencia al oosltlvl~ 

mo jurtdlco, que adquirió gran adhesión a fines del siglo pasado, -

como consecuencta de trasponer ta metodologta de las ciencias nat~ 

rales a la ciencia del Derecho, no se debe de demeritar los lnge_!} 

tes logros técnicos del pos ltlvlsmo jurldlco, pero menos se debe~ 

mltlr la severa critica de cualquier corriente jurldlca merece por 

pretender desterrar o subestimar a los valores el ámbito normatl 

vo de las relaciones lnterhumanas; Brunner, jurista suizo 1 leg6 a 

sostener "el totalitarismo es la práctica politice del positivismo 

jurtdlco" y que si "la Injusticia como violación del orden es mala, 

como Inversión permanente y ~probada del orden justo es lnsoporta· 

ble 11 ,z.tUna forma original pero extremada del pos i tlv1smo es el for· 

mal tsmo de Kelsen, que 1 lega a conslderar a la norma juridica como 
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la manifestación de la voluntad del Estado. Las anteriores concep

cJones coadyuvaron al engrandecimiento del Estado en detrimento 

de ta persona humana. La Segunda Guerra Mundial sacudió la conciefl 

cia del Occidente; fue un grave error olvidar los valores humanos, 

el precio habfa sido doloroso; resurgen vigorosamente diversas VeL 

tientes naturalistas y termina por entenderse que la protección n~ 

cional o dome~ ti ca de los derechos fundamentales es Insuficiente; 

viene a ser necesario añadir la ley internacional a la ley cons

titucional. Terminada la conflagración rrundfal con la victoria de 

los aliados, se reorganiza la comunidad internacional bajo los aus

picios de Ja ONU, pero el proyecto de una declaración universal de 

derechos elementales se gesta en plena guerra; de este modo el 6 -

de Enero de 1941 Franklin Delano Roosevelt proclama las 4 1 lberta

des es ene i a 1 es de 1 hombre: 1 a 1 i ber tad de conc i ene i a o credo, 1 a -

1 ibertad de expresión, la 1 iberaclón del temor y la 1 lberaclón de 

la necesidad; la autoridad moral de que gozan sus pal abras predis

pone la opinión póbllca a favor de una Internacionalización de los 

hechos en cuestión; el 14 de Agosto de 1941 Churchill y Roosevelt 

suscriben Ja Car."ta del Atlántico donde conslgnan la autodetermlna

ción de los pueblos y subrayan los atributos esenciales de la li

bertad lndivldual,44 naciones se adhieren a la posición asumida; 

el lo de la mayo de 1944 se emite la declaración de Filadelfia que 

asienta el derecho de todas al bienestar material y desarrollo es

piritual en condiciones de libertad, dignidad y segurfdad económi

ca; uno .de los pasos más trascendentales es la suscripción a la -

Carta de la ONU en cuyo artTculo primero punto tres del capitulo 

de propósitos y principios de la organización se establece la pro

moción del 11desarrollo y estfrrulo del respeto a los derechos hum.§! 

nos y a Jas 1 lbertades fundamentales de todos, sin hacer distin-

ciOn por motivos de raza, sexo, idioma o rel igión 11
: la Carta hace -
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muchas otras mociones an relación a los derechos del hombre, pero 

no los define y mucho menos los garantiza; el Consejo Econ6mico y 

Social tiene la función de elaborar un proyecto de enlistado o e~ 

tálogo de derechos, la delega a un organismo subsidiario depen~ 

diente de él, la comisi6n especializada de los derechos humanos, 

que,en medio de polémica y entusiasmo, entrega el proyecto para -

su final aprobación por la asamblea, el 10 de diciembre de 1948 -

en Chaillot, París, por una votaci6n de 48 a favor, cero en con

tra y 8 abstenciones.La Oeclaraci6n Universal de los Derechos Hu

manos, además de universalizar los derechos, lamentablemente carg 

ce de medidas para ser efectiva, y hasta de obligatoriedad; la O~ 

claraci6n más bien es un manifiesto: los instrumentos compulsivos 

son las convenciones o Pactos entrados en vigor hasta 1976 al re~ 

nirse el mínimo de ratificaciones requeridas: en 1978 el Pacto de 

Derechos civiles y Políticos llevaba en total 46 adhesiones: el -

Pacto de Derechos Sociales y Econ6micos aglutinaba a 48 adhesio

nes; los pactos mencionados son el testimonio del esfuerzo inter

nacional por proveer de una tutela compulsiva a los derechos de

clarados. 

El esfuerzo de la comunidad mundial no es monolítico; -

al contrario, está fragmemtado tanto por el ámbito material de la 

Declaraci6n como por el ámbito de validez geográfica. HLlblamos de 

los fenómenos del regionalismo en el sistema de gar3ntía de los -

der~chos y de las declaraciones especializadas. La convención re

gional complementa, substituye y enmienda a la convención univer-



- 63 -

sal; parte del hecho de una mayor afinidad de los Estados signat~ 

rios de la convenci6n regional, y obedece a propósitos locales o 

de integraci6n política. En ése sentido sobresale particularmente 

la Convención de Roma de 1950 que declara derechos, crea órganos -

de competencia vinculativa, instituye procedimientos para substan 

ciar causas y provee medidas de ejecución a las resoluciones de 

sus 6rganos {comisión y tribunal); ocupa un lugar secundario la -

Declaraci6n Americana de los Derechos del Hombre; en México en -

1945 en la Conferencia de Chapultepec se resolvi6 su elaboración, 

y en Bogotá el 2 de mayo de 1948, incluso un poco antes de la de·· 

claraci6n de la ONU, se aprueba la Declaración Americana compues

ta de 38 artículos; más en cambio el establecimiento de un siste

ma interamericano de protección efectiva se elabora hasta 1969 y 

entra en vigor en julio de 1978: resta decir que la eficacia del 

sistema interamericano es por el momento inferior al más perfecto 

conocido que es el sistema europeo. 

En materia de convenciones especializadas se han conceE 

tado innúmeras, y destacan la Convenci6n de Genocidio, que hasta 

1968 ya tenía 82 signatarios, la Convención sobre Discriminación 

que contaba con 97 adhesiones y la Convención sobre Refugiados -

cor. 69 adhesiones; tal vez se explique esta superioridad del nú

mero de Estados firmantes, por la concreción de la materia de la 

convenci6n 

En un sentido general todo este movimiento internacio

nal favorable a los derechos del hombre ha venido a socavar el -
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dogma de e:-r:luir al individuo como sujeto del Derecho INtcrnacio

nal Público, dado que aparece en esta mc::i.teria como titular de to

do un sistema universal de protecci6n de derechos supranacionales 

de primer orden. En otro respecto es interesante observar que la 

jurisdicci6n internacional guarda con los sistemas constituciona

les domésticos, relaciones multifuncionales que denominaremos de 

complementaci6n, reafirmaci6n, reforzamiento, substituci6n y en

mienda. 

Consideramos agotado el tema de los antecedentes hist§ 

ricos puntualizando que hay evidente necesidad de intensificar u

na tutela de los derechos humanos que por de~s hoy d !a, aún re

fleja múltiples deficiencias tanto al. interior como al exterior 

del Estado; estimamos oportuno recordar las palabras de Tocque

ville, "no hay nada má:s fecundo en no.ravillas que el arte de sor 

libre, pero tampoco nada nás duro que el aprendizaje de la liber

tad"; en efecto; tcuán difícil ha resultado lil conquista de la li

bertad!, que por otra parte el hombre merece poseer, pero no sin 

antes haber saldado una cuota de dolor. Tomás Jefferson, a prop6-

sito reflexionaba; "El árbol de la libertad debe regarse de cuan

do en cuando con sangre de patriotas y tiranos, es su abono natu

ral"¡ la· historia parece certificar ése criterio, y al presente -

contemplamos todav!a toda suerte de calamidades contra los bienes 

m.ís caros de la persona humana; particularmente se da realce al -

abismo que separa a la dramática realidad de los sueftos de la no~ 

ma positiva. De cualquier manera, estamos más cerca de la aurora 
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que de las tinieblas. Por Gltirno, sirve de epílogo al decurso de 

los derechos del hombre tan brevemente expuesto el pensamiento de 

Fausto, personaje de la inmortal obra de Goethe: "S6lo merece la 

libertad lo mismo que la vida, quien se ve obligado a ganarlas -

todos los días" . 

4.- CONTENIDO. 

Anteriormente considerarnos una apreciaci6n dualista de 

los der~chos del hombre, de 1a que resultaban por una parte, "de

rechos moral.es" o naturales, y en contraposici6n derechos legales 

o positivados; es importante llevar a cabo alguna especificaci6n 

a este respecto para deducir el contenido esencial de todo dere

cho fundamental. Desde un punto de vista técnico-jur!dico, el ob

jeto o centenido de un derecho subjetivo es una conducta posible 

jur!dicamente regulada; se trata siempre de actos humanos que el 

titular de una facultad puede o no realizar: pero si inquirimos -

más all' y se cuestiona sobre el objeto o contenido de los actos 

humanos en sí, y ya no en relaci6n a los derechos subjetivos, el 

descubrimiento es notable: el substrato de cualquier acci6n huma

na norrnativamente regulada ya sea por la religión, la moral o el 

derecho, es siempre un valor, un bién. El objeto o contenido for

mal de un derecho positivo es sencillamente una prestaci6n: un -

comportamiento humano prescrito cuya inobediencia por el sujeto -

pasivo de la relaci6n jurídica puede dar lugar a la coacción, és

to es, al cumplimiento coercitivo del deber naturalmente contra -
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la voluntad del obligado: en contraste, un derecho moral o natu

ral no entrai\a el "iuris vinculum" de la facultad formalmente re-

conocida que se caracteriza por su coercibilidad; el derecho hu~ 

no es en principio y esencialmente un derecho moral; decimos en -

principio, en virtud que el derecbo humano puede llegar a ser po

sitivo si el Estado lo sanciona, en cuyo caso contará con el ben~ 

ficio de la compulsividad para hacerse respetar; el deber que di-

mana de un derecho natural se ~undamenta en una exigencia estima- r 

tiva o axiológica, la estructura de necesidad que hace a un acto 

legitimo y a otro debido en una relaci6n de correlatividad, es u-

na ~royecci6n del reino de los valores y una justificaci6n intríg 

seca de los actos. Podemos suponer que el contenido subyacente y 

profundo de todo derecho es un valor que inspira la conducta hum~ 

na y a la vez es protegido por 1a coercibilidad caracter!stica -

del sistema jur!dico. Por tanto, la materia de an~lisie del pre

sente inciso ser~ los valores, pero no cualesquiera, sino valores 

vitales y fuhdarnentalee. 

Un reparo superficial en la vida de la persona humana -

revela la omnipresencia de los valores en su existir: el ser hu~ 

no hace de su vida una elecci6n: es una gente consciente de actos, 

es más, si por alguna raz6n existe el sustantivo actos es precis~ 

mente por el ser del hombre. Podemos partir de la difercnciaci6n 

entre hechos y actos; hecho es un fen6meno producto de un proceso 

causal,en tanto que acto es un hecho dispuesto por unu voluntad -

consciente; el acto se exterioriza causalmcnte, pero hay un ante-



- 67 -

cedente mucho rres poderoso y relevante que la simple causa física, 

y son: el motivo, el fin, el valor que engendra el acto: un hecho 

natural s6lo responde a una causa eficiente: el acto o acci6n, si 

bien echan mano de una cadena causal, se conciben en base a una 

finalidad consciente cuya realizaci6n se propone el sujeto: el -

prop6sito so suetenta en un valor; el hombre, al adoptar una deo! 

si6n libre, elige una de las posibilidades que le confrontan; pa

ra elegir hay que preferir, aquello que se elige, y para preferir 

hay que estimar o valorar, luego entonces, •1a vida humana es una 

sucesi6n de valoraciones", como acertadamente ha dicho RecaSéns -

Siches. El proceso de la conducta hwnana es finalista, teleo16gi

co: las finalidades que apoyan, que motivan cada acto, se inspi

ran en una apreciaci6n valorativa del sujeto; volvemos a desembo

car en la noci6n de valor. 

En relaci6n a los valores es menester·enunciai algunas 

precisiones: las valore& en refe.rencia, es decir, los que justifi 

can los derechos humanos, poseen en·genernl los atributos.de to

dos los valores. pero no son todos sino sólo determinados válores; 

· la pregunta seria ¿cu,les valores han sido considerados fundamen

tales?. Esa respuesta es hiet6rica; si ac parte del preeupuesto -

que el Derecho postivo es una obra, una creaci6n humana, conclui

mos que el hombre ha tenido una intcrprctaci6n progresiva de sus 

valores fundamentales; sin embargo no hay que confu?dir la exis

tencia de los valores fundamentales con el conocimiento que de -

ellos tenga la humanidad; por ejemplo, el valor de la igualdad no 
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fue reconocido en el Medioevo, pero ése hecho no compromete su -

existencia estimativa. Cada derecho fundamental ha sido fruto de 

un proceso, una conquista gradual que depende de infinidad de fa.E_ 

torea: es primero necesario afrontar condiciones adversas que in

fundan un sentimiento de injusticia# en ése momento, con un desv.!_ 

lor frente de si, el hombre se representa la existencia de un de

recho, intuye un valor¡ una ~ez que un determinado valor ha per

meado o penetrado la conciencia de una comunidad, s6lo ee cues-

ti6n de que el tiempo transcurra para que ese valor se incorpore 

en un sistema normativo que podría ser el ·;ur!dico .. · 

En la actualidad estudios tan valioso6 como los de Sch~ 

11er y los de Hart,,....n han hecho indudable la objetividad de lo·s 

valores, fue una vigorosa reacci6n ,contra doctrinas subjetivistas 

e historicistaé que negaban la exiStencia de ~n criterio cierto -

para determinar la plenitud de un valor, ahora, es consabido que 

los valores constituyen una entidad ontol6gica particular, dotada 

de independencia frente a las estimaciones ele los humanos, los V!_ 

lores existen "en s{ y por s!" wAs all~ ·de 'todo elemento emp!rico, 

son apriorístico~, absolutos, inmutables, inespaciale' intempora

les y materiales: la diversidad de expresiones históricas de los 

valores, no muestra una pretendidad relatividad, sino los erJ:ores 

en su concepci6n. El ser humano de pronto se encuentra ante el -

reino de los valores, él no los ha creado, los capta con más o m~ 

nos acierto, pero estos son supraexistentes y aparte se relacio

nan entre s! en una específica jerarqu!a (que no obstante es re-
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chazada por algunos autores como Risieri Frondizi). La raz6n es -

del todo impotente para probar la existencia o la necesidad de la 

justicia, la bondad, la belleza, etc; ese es un cometido sobrehu

mano; a lo que. podemos aspirar es al sentido o sentimiento de lo 

valioso; o una sensibilidad para captar lo cuprasensiblc. Ahora -

bien se ha reconocido la presencia de dos elementos implicados -

por el valor, la materia y el car&cter1 la materia ea el soporte 

o portador de algún valor, el hecho que lo nctualiza, respecto de 

la materia el ser humano puede ser autor, mientras que el carác

ter es la condici6n intrínseca del valor, su ser, su esencialidad. 

su justificaci6n inmanente que va mucho más allá de la conciencia 

humana que intuya e ignora tal valor. Tambi'n ea indispensable -

. discernir entre valor y bien, el va1or es aquella esencia por la 

cual lo que participa de ~l ee como es, 61 determina una cualidad 

en los objetos sobre los que recae: el bien es una cosa u objeto -

concretos donde recae un valor, por ello no debe extraftar la voz 

"bienes del hombre"; simplemente alude a la fu~i6n del valor con 

la entidad "hombre". 

En las corrientes jurídicas más de una ocasi6n han sido 

considerados los derechos fundamentales de la persona como tAUta

bles y relativos al espacio, aduciéndose el argumento de los cam

bios hist6ricos en los contenidos de las normas: para refutar e

sas ideas retoma.mos la reflexi6n ya antes expuesta: los valoree -

esenciales siempre han sido los mismos, lo que ha cambiado es la 

concepción que la sociedad tiene de ellos: la forma externa del -
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derecho y su extensi6n se adaptan a las circunstancias de tiempo, 

espacio, y comunidad: pero ello, reiteramos, no compromete de fon 

do las necesidades vitales y metnfísicas que el hombre experimen

ta. Cuando calificamos al contenido de los derechos humanos como 

universal, absoluto e inmutable no nos referimos a los derechos -

qua con~ingentcmente han sido reconocidos o positivado9, sino a -

los derechos naturales, en s!, independientemente da que un sist~ 

ma jur1dico los desconsidere o desconozca: el contenido es unive~ 

sal porque la esencia del hombre en cuanto hombre no experimenta 

11\Utaci6n por el traslado de latitudes; es absoluto no porque los 

derechos tengan una extensi6n o alcance ilimitado8, sino ¡x>rquc -

para el individuo revisten una obligatoriedad incondicional: y -

por 6ltimo inmutables que es la aplicaci6n de la primera caracte

rística pero al tiempo, el valor siempre e9 id,ntico a sí misrro. 

nist6ricamente hablando e8 innegable la transformaci6n 

de la sociedad, la aparici6n de nuevas necesidades y condiciones 

da lugar a una agitaci6n en la conciencia interior, y finalmente, 

a un movimiento de adaptaci6n: la Revoluci6n Industrial y el lib~ 

ralismo econ6mico crearon una desigualdad social. sin precedente, 

bien pronto irrumpieron doctrinas socialistas para promover la s~ 

presi6n de tanta injusticia social: m&s recientemente, a guisa de 

ejemplo el desarrollo vertiginoso de los medios de cornunicaci6n y 

la formaci6n de centros monopolísticos de intereses y poder, no -

demoraron en hacer de la informaci6n un instrumento d6cil a sus -

proyectos egoístas: la reacci6n, fue la proclama del actual dere-
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cho a la información, que como se ha dicho, es una derivaci6n del 

tradiconal derecho a la educación. Los derechos cada vez asumen -

formas má'.S atrevidas, más audaces, pero los valores que motivan ,g 

sos derechos concretos y positivos son siempre invariables. En -

consecuencia es posible hablar, de dos contenidos en planos dive.!:_ 

sos; un contenido inmediato que es el hacer o no hacer concretos 

a que la norma faculta; y de mucho mayor rango que el inicial, un 

contenido mediato y trascendente.al derecho, y que se hace consi~ 

tir en el valor subyacente que de modo intencional ese a~to postg 

la. Nos orienta la estructura del obrar humano para la mejor int~ 

ligcncia de este hecho; se dice que la conducta humana invierte -

la causalidad natural; en su consciencia primero se conciben unos 

fines y luc.go en la mente se seleccionan unos medios para conse

guir dicho fin. El fin que aparece primero es la causa final, ~s 

en el reino de la realidad ser~ el efecto de una causa; en cambio 

el medio seguir~ al fin en el orden del pensamiento y en la real_! 

dad ser~ la causa eficiente del fin: esta inversi6n mental del -

proceso de causalidad se desencadena porque un sujeto siente una 

necesidad y la conciencia de ella lo determina a satisfacerla me

diante un objeto (el fin). En el fondo, es la conciencia del va

lor el rnanatial de todo derecho. 

Los bienes humanos fundamentales conciernen a la rcali

zaci6n Y desarrollo plenos de la personalidad humana para alcan

zar la entelequia aristotélica; citamos por creerlo oportuno , el 

concepto de Jacques Maritain del individuo: "La persona es un to-
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do independiente y abierto" (es un universo en s! mismo tendiente 

a comunicar inteligencia y amor, y la persona eXiste con su alma). 

Esos bienes pueden gravitar en distintas dimensiones; hay valores 

políticos, económicos, sociales, vitales y culturales, de los que 

se desprende toda una cauda de derechos subjetivos; la existencia 

y conocimiento de un valor no s6lo hace legítimo titular al indi

viduo que participa de él, sino que como el hombre lleva una vida 

de relaci6n, se iznpone la necesidad de respeto de todos los dem&s 

sujetos. 

Un cuestionarniento importante que cabe a~í exponer es 

el de la jerarquía de los valores: los hay, conforme a Radbruch, 

personales y transpersonales: los primeros serían individuales; -

los segundos, comunitarios. El hecho de hacerlos competir implica 

presuponer su contraposici6n o colisi6n naturales: lament~blemen

te parece ser as!; la noci6n de bien común es ~uy lata sin embar

go, y una correcta interpretac.i6n podr!a conciliar dos magnitudes 

que pueden llegar a ser incompatibles¡ hablamos del individuo y -

el Estado • Es la tensi6n din~mica referida por Maritain entre la 

persona y la sociedad. Recurrimos a este último autor para diluc.! 

dar el problema; el fin que anima a la organizaci6n social es el 

bi6n común, pero el bién común no es la simple yuxtaposici6n y -

reuni6n de los bienes privados, tampoco es el bien de un todo ab~ 

tracto distinto de sus partes, es la "buena vida humana de la mu.! 

titud, la comuni6n de personas en el bien vivir", conquistando la 

aibertad de expansi6n (desarrollo de virtudes intelectuales y mo-
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ralee); en conalusi6n, un bien que sea común al todo y a las par-h 

tes; por tanto, el reconocimiento delos derechos fundamentales es 

una implicaci6n y una exigencia del bién común. 

No· es posible en aras de un bien comunitario, soslayar 

valore perentorios de la persona humana, el Estado sirve al hom

bre y no viceversa, como lo manifestaron corrientes totalitarias; 

basta recordar la consigna nazi "todo en el Estado, nada contra -

el Estado, nada fuera del Estado": tempoco resulta del todo acep-

table la postura de sacrificar generaciones presentes en pos de 

hipotéticas generaciones futuras; tampoco es concebible la necesj 

dad de violar un valor trascendental y actual para asegurar el 99 

ce de un futuro valor hipotético. Los valores huma.nos no son obj~ 

to de tranaaeci6n, no son comerciables; aparte no siempre se esc.g 

ge el medio id6neo: ra cu~ntos hambrientos se alimenta!. rcu~ntas 

industrias se construyeron por medio de la matanza, tortura, de

tenci6n, juicios parciales y otras injusticias!. Ese es uno de -

los enormes riesgos a vencer, la politizaci6n y ret6rica de los 

derechos humanos a que tanto recurren gobiernos espeíreos en su -

af~n de perpetuarse. 

Para dar término al punto tratado quisiera referirme a 

la rclaci6n de complernentaci6n que media entre todos los derechos 

del hombre, integr€ndose una protecci6n unitaria a todos los ni

veles: y que la importancia relativa de un valor respecto de otro. 

mucho depende de las circunstancias concretas que constituyen el 

caso; la libertad, la igualdad, por supuesto la vida, etc., son -
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todos ellos bienes que se interpenetran posibilitando las condi

ciones de una existencia auténticamente humana. El contenido dl

timo,e invariable de los derechos fundamentales son siempre valo

res: tales valores tienen manifestaciones históricas en su inter

pretación, lo que da lugar a derechos también diversos, dependien 

do del desarrollo de la conciencia cultural de la humanidad. Hay 

algo inmutable que reposa en el cambio y lo inspira. 

S.- VALIDEZ; IUSPOSITIVISMO E IUSNATURALISMO. 

El objeto de esta disertación, más que una exposici6n -

detallada de las teor!as que intentan fundamentar la validez del 

Derecho, se encamina a aplicar una perspectiva general de las dos 

principales corrientes al problema de los derechos humanos. La -

postura que en relaci6n a ellas se asume, ser~ determinante tanto 

para concebir la naturaleza de éstos a nivel te6rico, corno para -

deducir toda una gama de consecuencias pr~cticas referidas a la 

vigencia y protecci6n de dichas libertades esenciales. Primerame~ 

te procederemos a exponer los rasgos que interesan de la teoría -

en cuesti6n, para después relacionarla con los derechos del hom

bre. 

Esencialmente el problema radica en la inevitable unil2_ 

teralidad de cada una de las teorías, tantodel Iuspositivismo co

mo del Iusnaturalismo. Para el positivismo es inaceptable cual

quier otro criterio de validez que no sea la vol~ntad estatal ex

presada conforme a un procedimiento preestablecido: y para el na-
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turalismo. sin justicia u otro valor esencial como el bien comUn, 

ninguna norma puede preciarse de ser jurídica. Las dos posturas -

son de fondo irreconciliables. El intento de armonizarlas llevado 

a cabo por Kauffman, aunque es digno de admiración por el dominio 

de tantas dificultades, no hace sino disimular las divergencias -

más que suprimirlas. Las implicaciones prácticas son todavía más 

antitéticas que los mismos principios teóricos. Y lo que intenta

remos hacer a renglón seguido es exponer las consecuencias para -

los derechos del hombre. 

El positivismo, como es sabido, surge en el siglo XIX,

siendo una reacci6n doctrinal al dogmatismo del naturalismo raci.Q 

nalista del siglo XVIII: lamentablemente, en poco tiempo la cr!t1 

ca se convirti6 en dogma también, y a principios del siglo XX el 

positivismo tociavía acrecentaba sus adeptos con postulados cada 

vez más radicales. El extremo de la doctrina, si bien con perfi-:

les propios, lo constituye el formalismo de Kelsen, que redujo la 

esencia del Derecho a mera forma con exlusión de cualquier conte

nido. En términos generales, el positivismo, que por cierto adop

t6 su nombre del método de conocimiento propuesto por Augusto Co!!!: 

te padre de la sociología, se distingue por características meto

dológicas unas y axiomáticas otras. En el plano del examen del f~ 

n6meno jurídico, la primera exigencia es aplicar una investiga-

ci6n empírica: el método inductivo, propio de las ciencias natu

rales, es el medio necesario para arribar a una teoría fundamen

tal del Derecho, o sea, para explicar la esencia de lo jurídico -
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mediante un proceso de generalizaci6n. En lo concerniente a los -

axiomas para fundamentar la validez del Derecho Objetivo, el pos! 

tivismo desprecia todo valor elevado a rango de necesidad para la 

norma jurídica; precepto valioso es aquél promulgado por una autQ 

ridad competente de conformidad con un procedimiento preestablec! 

do: por tanto, la obligatoriedad de una norma cualquiera está -

condicionada por el cumplimiento de una serie de formalidades ex

trínsecas en el proceso de su expedición a cargo del Órgano esta

tal correspondiente; derecho es lo que el Estado diga que es: se-

gún expresión de Kelsen sería "la manifestación de voluntad del 

Estado". donde el Estado es la fuente unívoc<:t del Derecho. Se pu,!! 

den hacer múltiples deducciones conceptuales del planteamiento de 

la validez formal de la norma y del monopolio estatal en la pro

ducción del Derecho4 Una derivaci6n, sin duda de gran importancia, 

ea la relativa a la noci6n de existencia de la norma y a su es·-

tructura onto16gica; un juicio imperativo-atributivo existe cuan-

do está incorporado a un sistema jurídico, gracias al reconoci

miento estatal, y ya el s6lo hecho de la declaraci6n formal del = 
Estado, le confiere existencia jurídica; y ¿qué características~ 

carrca para el precepto el hecho de su existencia jurídica?; la -

más destacada desde luego, es la coercibilidad o compulsividad, -

vale decir, la posibilidad de imponer por medio de la fuerza y en 

contra de la voluntad del infractor, la obediencia del deber jur! 

dico; el elemento entonces a desear para que una norma exista, es 

la eficacia, que a su vez constituye el complemento de su vigen-
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cia: la vigencia sería el atributo conferido a la norma por el P.Q 

der pGblico una vez que la expide: y el mismo poder público que -

le otorgó vigencia es el responsable de p~oveer a su cumplimiento, 

sirviéndo~e de la coacci6n estatal. cualquier mandato, por justo 

que pretenda ser, si el Estado no lo sanciona, y por en.de, carece 

de la virtud de la coercibilidad, será acaso un noble dictado de 

la Etica más no Derecho. 

Es inconcebible una doctrina más aberrante y letal para 

la noción de los derechos humanos: ya Brunner hizo énfasis en los 

efectos políticos de una concepci6n así, considerando al totalitª 

rismo como la manifestación política del positivismo. Por otra -

parte, resulta muy 16gico que sea así pera los valores esenciales 

del hom.brer ellos representan un limite inviolable para los alean 

ces de la autoridad pública, y dada la tendencia del poder a con

solidarse y a acrecentarse en detrimento del individuo, es bien -

natural que cuando el Estado detente una libertad absoluta en la 

definici6n del orden normativo, conspire contra las libertades -

fundamentales del hombre, y finalmente las profane. Sin embargo, -

tampoco debe depreciarse hasta tal punto el positivismo,su legado 

de técnicay rigor cient!fico son inapreciables para la ciencia -

del Derecho; concretamente para los derechos del hombre ha puesto 

de manifiesto una necesidad improrrogable, la de convertir cada B. 

no de ellos en un derecho reconocido dotado de la más categ6rica 

de todas las vigencias, aunque no sea la más noble, por supuesto 

hablamos de la eficacia; el apoyo efectivo de las autoridades del 



- 78 -

Estado, hecha inclusión de la instancia que promulga el precepto 

y la que lo aplica invocada su violaci6n. 

E~ la tesis positivista los derechos fundamentales, pa-

ra ser obligatorios, precisan del muy circunst~ncial reconocí-

miento del Estado; hé ahí el caso del régimen del Partido Nacion-ª 

lista en Sud&frica o del totalitarismo con todas sus concreciones 

histéricas: pero incluso no se agotan los ejemplos en esos casos 

extremos; cualquier sociedad civil está expuesta a que el poder -

político cometa una atrocidad en detrimento de los derechos ele

mentales; los más sofisticados sistemas de control no excluyen -

del todo este riesgo, sobre todo, si reflexionamos en que las inl!_ 

tancias de revisión de la constitucionalidad de los actos de autg 

ridad, no son finalmente sino seres humanos, proclives al error o 

a la componenda, es en absoluto necesario recurrir a un principio 

suprapositivo: la forma sin contenido, es un vacío que cualquier 

déspota puede colmar con las méis mezquinas pretensiones. Hay, ads 

m€s de todo lo dicho, un argu1nento de sentido común para demos-

trar la insuficiencia del positivismo como doctrina para tutelar 

a los derechos humanos, y es el atinente a las condiciones reales 

que subyacen en la estructura del Estado; el Derecho no puede -

prescindir de la consideraci6n de los factores reales que actúan 

en el desenvolvimiento de la sociedad humana, so pena de degene

rar en abstracciones caprichosas distintas de 1a realidad; y apl~ 

cando el anterior criterio nos cuestionamos ¿qué hay atrás de la 

tan repetida "voluntad del Estado"?, ¿qué factores determinan las 
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decisiones del órgano político?; con esta terminología tan aba--

tracta y técnica olvidamos momentáneamente que la realidad que -

subyace en todas las prescripciones de la ley son hombres de car-

ne y hueso, que por otra parte, hay todo un complejo de determi-

nantes sociales de no menor importancia: en una organización po-

lítica cualquiera son los factores reales de poder los autores -

del destino de un pueblo. y el Derecho, como límite a los gober-

nantes es un factor rMis, ni el único, ni el principal; según el 

positivismo, el criterio de validez de la norma es en última ins-

tancia, y hechas las anteriores observaciones, la voluntad del -

legislador, del gobernante y del juez en turno, de los hombres -

concretos que desempeftan los cargos: al fin de cuentas la base -

fáctica de una "decisión estatal." es la voluntad de un hombre o 

acaso otras fuerzas sociales que no son ni inmorales, ni morales, 

sino simplemente amorales. como fundamento para respaldar la obl.!_ 

gatoriedad de un precepto, el sentido de una voluntad humana o -

fuerzas sociales ciega a los valores, resultan ser notoriamente -

insuficientes. La enseftanza que el positivismo aportó fue su con-

cepci6n de técnica social de coacción de la que debe servirse to-

do derecho fundamental; infinidad de Estados han materializado -

ése prop6sito y en la actualidad casi no hay sistema jurídico -

sin una declaraci6n de derechos tutelar: la mayoría de ellas, son 

incluso incorporadas al cuerpo de la cosntitución respectiva como 

un medio de garantía; basta recordar la jerarquizaci6n de las no~ 

mas jurídicas, de la que se desprende que la norma constitucional 

mA 1ESJS 111 q 
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investida de supremacía es el fundamento de validez de todas las 

normas de rango inferior: y los derechos humanos, al constitucio

nalizarse, adquieren primacía en el orden jurídico de que se tra

te. 

En lo tocante al Iusneturalismo el tratamiento del pro

blema es no menos espinoso; la primera dificultad es la diversi

dad de orientaciones nnturaliztas que hacen muy complejo un tra

tamiento unitario; hay tantas teorías como concepciones de la -

naturaleza humana existanr no obstante esa heterogeneidad, hay sg 

puestos comunes a todo naturalismo jurídico; el principal es atr!__ 

buir la validez, y por tanto la obligatoriedad del Derecho,al con. 

tenido intrínseco de justiciar antes que a cualquier otro factor, 

la justificaci6n de un deber se lleva a efecto a la luz de los v~ 

lores. El Iusnaturalismo puede ser monista, si ve en el orden na

tural el único título de validez; y dualista. si reconoce la co

existencia del orden positivo con el ordeL1 natural: de todos mo

dos termina por contraponerse al orden positivo, al relegarlo a 

una posición secundaria. El IUsnaturalismo es mucho mtis consecue!l 

te con los derechos humanos que el positivismo: vale observar que 

antes de acui'iilrse las expresiones llderechos humanos" y ·•derechos 

del hombre" la voz utilizada era "derechos naturales", incluso tg_ 

davía en autores contemporáneos como Marquiset con su obra 1'Los -

derechos naturales": de hecho, puede afirmarse que las libertades 

fundamentales son una contribuci6n del rusnaturalisrno; y lo ante

rior deviene obvio si se repara en que el derecho fundamental ernlt,. 
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na del propio ser del hombre, y que no encontramos mejor fundame.!l 

de la necesidad, y por tanto justificación de un derecho, que la 

calidad de esencial del bien que el derecho tutela; esencial, clf!_ 

roestS, al ser humano para la subsistencia, el desarrollo y el -

perfeccionamiento de su dignidad y su ser. Decíamos inicialmente 

que las corrientes filosóficas que postulan la vaiidez material -

de las bermas son por demás diversificadas, pero encuentran una -

cierta unidad también en el aspecto de sus deficiencias, la prin

cipal salta a la vista, la carencia de efectividad del orden i-

deal; un derecho perfecto pero ineficaz e inaccesible no satisfa

ce por sí mismo las más perentorias necesidades humanas; si a éso 

agregamos que la normatividad material es inalcanzable no sólo Pi!. 

ra los hechos, sino incluso para el conocimiento, estamos autori

zados a considerar al Derecho Natural más una aspiración, un her

moso anhelo que una norma propiamente jurídica.Kelsen alguna vez 

observ6 que la afirrnaci6n de un orden suprapositivo y perfecto p~ 

ro trascendente y por lo mismo ininteligible es en realidad un -

contrasentido, es "una frase eufemística. p.::ir.:i exprcs<ir la l.:imer1-

table circunstancia de que la justicia es un ideal inaccesible al 

conocimiento humano" ~z:.la objeción parece invenciblf!, pero Hart-

rtUniln Y Scheller han hecho entender que los valores, fuente de va

lidez material del Derecho no son precisamente un objeto asequi

ble a L.1. razón, sino al sentimiento, a la intuición emocional del 

hombre; Schiller sostuvo que "el corazón tiene razGf!les que la ra

z6n no comprende, y la luz de la emoción se apaga cuando se inten 
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ta llevarla al intelecto'' ,26sería el caso de los valores, materia 

de experiencias sentimentales; en otras palabras, la raz6n es in

diferente a los valores e impotente para descubrir su estructura 

6ntica; la intuici6n y el sentimiento tienen la respuesta: fraca

sa inevitablemente cualquier tentativa de fundamentaci6n racional, 

incluyendo la de Kant, sin restar mérito claro está a sus invalu~ 

bles contribuciones. La filosofía de los valores, como dotados de 

validez objetiva, revolucionó la concepción de deber moral y revi 

taliz6 al decaído iusnaturalismo de la segunda mitad del siglo -

XIX. 

En lo que respecta a la determinación del orden natural 

que se sobrepone al Derecho vigente, la corriente objetivista de 

loa valores ha adquirido una significativa preponderancia; subsa

na muchas de las deficiencias del racionalismo del siglo XVIII y 

supera a los postulados de la Antigued~d por su consideración del 

plano axiológico nutrida con las aportaciones Uc la entonces na

ciente antropología filos6fica. Para haber llegado hasta las co

rrientes más recientes, el iusnaturalismo hubo de recorrer una -

larga tradición ~voluti'v"i:l. Escuch<:i.rnos an la act::ualidad arcaicas -

las explicaciones de Trasímaco y C<:i.licles do la justicia natural 

como un intento para justificar un deber ser; hacer descansar el 

Derecho en el fen6meno de la fuerza y el poder, podrá tener una -

gran dosis de verdad en el aspecto sociológico, no asi. para el -

plano del deber ser; en la misma Antiguedad aparece ya ur. planteI!, 

miento conmovedor del conflicto entre el Derecho escrito {el pos1 

tivo) y el no escrito (el orden inmutable de la justicia eterna) 
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en la tragedia"Antígona" de Sófocles. No tendría sentido prose-

guir con una relación histórica, que sería copista y mediocre, el 

objetivo es vincular los supuestos más representativos del iusna

turalismo con el problema de los derechos humanos. 

Las derechos fundamentales han resentido los cambios en 

la concepción del derecho natural; en el Medioevo, gracias a la -

humanización que el cristianismo comunic6 a la legislación, se r~ 

pa.r6 en una igualdad y dignidad esenciales e innatas del hombre; 

las concreciones teóricas encuentran una brillante representación 

en las doctrinas de san Agust!n y Santo Tomás; estarnos en la eta

pa teocéntrica del derecho natural, el ser humano posee derechos 

derivados divinamente y ningún soberano puede contrariar los dic

tados de la voluntad racional de Dios, orden supremo del universo; 

de hecho es reconocido al hombre un derecho a la resistencia y -

hasta un deber contra gobernantes infieles a sus obligaciones na

turales. El concepto de una cualidad inherente a los mortales a, 

los servicios de un fin superior, da paso a una afirmaci6n de los 

derechos fundamentales. Por otra parte se adscriben ciertas cara~ 

ter!sticas a tales atributos, son cter:i.os, racicmales, derivados 

de Dios, inderogables, universales e innatos; se delinea ya el -

problema en torno a la mutabilidad de las normas derivadas de los 

atributos; en plena Edad Moderna, en el siglo XVI, Francisco su&

rez aborda explícitamente la cuesti6n y sugiere la bipartición de 

la l~y natural en dos géneros de preceptos; el Derecho Natural DQ 

minativo. fundado en la libre decisi6n de los hombres, y el Dere-
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cho Natural Preceptivo, formado por normas necesarias e inmuta

bles: ésta subdivisión es significativa para la interpretaci6n de 

la naturaleza humana; hay una síntesis, de inmutabilidad por una 

parte, con una historicidad por otra, en la definición de un sis

tema jurídico. Es hasta en los siglos XVTI y XVIII cuando la nat~ 

raleza humana se comienza a distanciar del Creador: ahora los de

rechos naturales son un producto del ser profundo del hombre y -

tienen una racionalidad necesaria; la ilustración y el enciclope

dismo arremeten contra las formas caducas del absolutismo, y el -

dogma de la radicaci6n popular de la soberanía, socava el princi

pio de autoridad; es de fuerza oponer al gobernante, un límite i

nexpugnable fundado en el contrato social que establece el poder 

político, pero si los derechos esenciales son objeto de reconoci

miento por la convenci6n social, existen antes del Estado, son -

consubstanciales al hombre y por e.lle "imprescriptibles", univer

sales, absolutos e inalienables; con la irrupciOn de la idea de -

Estado de Derecho, de la cual las libertades fundamentales son el 

elemento substantivo, el poder se circunfiere a un radio de accién 

llamado competencia, que es, tanto el l!mitedel poder de un 6rgano, 

como el pod~r mismo. La concepci6n individualista antes descrita 

encarna en las declaraciones de 1776 del Estado de Virginia y en 

la francesa de 1789; pero bajo los estragos del Capitalismo inci

piente la situaci6n econ6mico-social alcanz6 índices de miseria y 

desigualdad nunca antes vistos, se expande de modo notable el con 

tenido de los derechos fur.damentales; contempor5neamente a los ri 
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gores de la explotación capitalista, inicia el positivismo la re

visi6n crítica de un supuesto orden inespacial, intemporal y per

fectamente justo que condicionaba la validez de los preceptos de 

Derecho; as! para Marx, el Derecho es una superestructura que ex

presa un estado determinado de las relaciones de producción, su -

contenido no s6lo es mutable, sino que también es un instrumento 

de explotaci6n de las clases dominantes, y al igual que el Estado 

está condenado a desaparecer cuando se suprima el sistema de div_i 

si6n de clases y naturalmente la propiedad privada que sacraliza

r~ la Declaración de 1789. El positivismo endereza su crítica con 

tra el orden natural argumentando a su vez que un plano metafísi-

co trasciende al Derecho, que ade~s, ha manifestado hist6rica

mente una notable relatividad de contenido. El Derecho es una fÓ.E, 

mula social para la resoluci6n de problemas concretos~ la socie

dad se transforma incesantemente, y es deber de los sistemas nor

mativos adaptarse a esa dinámica; las mutaciones obedecen a cond.i 

cienes de tiempo, espacio y circunstancia; la huelga era delito y 

se convirti6 en derecho social fundamental, la esclavitud era una 

instituci6n gcr:.eralizada en la Antiguedad y la Declaración Franc.§. 

sa proclam6 la libertad originaria de todos los individuos; los -

derechos del hombre primero se vieron en la necesidad de ampliar 

su contenido, de extender y profundizar la ·noci6n de igualdad, y 

en relaci6n a los postulados historicistas de Dilthey, los dere

chos esenciales de pronto fueron afectados de relatividad espa-

cial Y temporal. Con este lastre de relativismo e historicismo -
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cargó la ley natural, incluso hasta con las nuevas corrientes na

turalistas del siglo XX que aceptaron la mutabilidad del Derecho 

Natural: la situaci6n sin embargo, no se prolongó por mucho al SQ 

bresalir vigorosa, una tendencia objetivista de los valores alen

tada por las calamidades de los regúnenes totalitarios; varios -

iusfil6sofos reelaboraron una doctrina de derechos del hombre e

ternos, universales y sagrados, razón y objeto de toda comunidad 

pol!tica: se lleg6 a contemplar el hecho tristemente ir6nico qae 

autores corno Radbruch, después de haber defendido la tesis relat,! 

vista, al vivir las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial cam

bió radicalmente su opinión para profesar la po9ttlra de una esen

cia connatural al hombre e inviolable, lo Tt\ismo qae para el Esta

do que para el ~spacio o el tiempo. Con ~nimo de ilustrar la si

tuación reproducimos dos fragmentos de la obra de Radbruch antes 

y después de la situaci6n:..F" ••• si considerarnos la hipótesis de -

que es inadmisible un derecho natural científicamente comprobado, 

tendremos que admitir que la función ñipotéticamente atribuida a 

ese pretendido derecho natural debe cumplirse por la voluntad y -

el poder. si nadie puede establecer, qué sea lo justo en sí, debe 

alguien fijar qué sea lo jurídico", "la seguridad jurídica priva 

sobre la justicia". El mismo Radbruch después de la segunda Gue

rra Mundial !':B"Cuando las leyes niegan conscientemente la voluntad 

de ser justo, cuando desconocen arbitrariamente los derechos de -

los hombres, en tales hip6tesis falta a la ley toda justifica--

ci6n •••• , en esos casos los juristas deben tener el valor de ne-



- 87 -

garles el carácter de normas jurídicas", "Ahí donde no se aspira 

a la justicia, ahí donde la igualdad que constituye el coraz6n de 

lo justo es desconocida conscientemente en la creaci6n del dere

cho positivo, la ley así impuesta no solamente es un derecho in

justo sino que más bien carece de la esencia de lo jurídico". El 

contraste radical de las ideas descritas revela la intensidad del 

sufrimiento experimentado y el brutal impacto en la conciencia, -

como para que un hombre ampute sus pensamientos y después los re

genere en reconciliaci6n con la verdad y la vida. 

En la misma direcci6n que Radbruch podemos mencionar a 

Helmut Coing, para el que la idea del Derecho orbita alredédor de 

valores éticos fundamentales, a saber: La dignidad humana, la ju_!! 

ticia, la confianza, etc. La conciencia de los valores indica una 

progresi6n hist6rica, pero los valores fundamentales por s! mis

mos no sufren vulneraci6n alguna; hay otros valores de orden se

cundario expuestos al cambio, rrás el nucleo del derecho natural -

lo representan los derechos del hombre enlazados con principios -

fundamentales de validez universal y eterna. 

Verdross comparte también las ideas de inmutabilidad de 

un cierto contenido del Derecho Natural: concretamente los dere

chos del hombre no se substraen a la din~mica de la historia; por 

lo que se manifiestan en relaciones y condiciones diversas; pero 

ésto no obsta a la subsistencia de una esencia profunda e invari.e_ 

ble que sería el derecho natural primario, exigencias dimanantes 

de valores abso1utos, normatividad material pura, en fin abundan 
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las formas de nombrar ésa idea de derechos universales, inheren

tes a la persona humana, que son siempre idénticos a s! mismos: -

al lado de los principios inmutables coe~iste un derecho natural 

secundario, de tiempo, lugar y cultura deterrninüdos, concretado -

en relaciones sociales particulares y én evoluci6n constante. 

En definitiva, nuestros actuales derechos humanos son -

concebidos en éste contexto de ideas, y no es poGible fundadamcn

te, negar la necesidad y la existencia de un orden de valores ob

jetivos en donde se apoya un sistema de derechos ideales que pug

nan por su reconocimiento, respeto y garantía. No se olvida la e]i 

pcriencia amarga en la que crímenes fueron enmascarados con el 

rostro de derechos, y que el vacío del. escepticismo puede ser co! 

mado con pasividad e injusticias .. Pero también es cierto que en -

la actualidad, las libertades fundamentales no pueden ser abando

nadao al reino de los ideales: hay que aprehender los valores e

senciales del ser humano y llevarlos a la realidad, que fecunden 

en el espacio social, respald~dos por la garantía de la juridici

dad; o sea que se impone la necesidad de insertar los derechos h~ 

manos en el orden positivo; colccurlos como dijera Messinco "sub 

especie juris 11 bajo el aspecto técnico del derecho, asegurando su 

cumplimiento con un medio coact:.vo. De todas ~neras, no comulga

mos el criterio de reducir el Derecho Natural y con él los dere

chos humano~, a la rnera condici6n de una aspiraci6n en todo caso 

ideal; la positivación, en efecto, es una soluci6n id6nca; pero -

cuando un valor fundamental no SQa reconocido, ha de sobrevivir -



- 89 -

corno una instancia o criterio para calificar a la norma vigente; 

el derecho natural es una instituci6n, sólo que radicada en la -

conciencia del hombre, su funci6n es primordial: diríamos paro-

diando a la teénica jur!dica que es el medio de control, no de 1~ 

galidad, sino de la legitimidad de los actos de autoridad; cumple 

as!mismo con el cometido de tutelar un bien supremo, sublime, la 

dignidad humana; los derechos fundamentales se erigen pues, en un 

tribunal de conciencia que emite fallos de justicia e injusticia; 

son la magnitud para estimar el progreso de una organizaci6n h~ 

na: las resoluciones de ~ste tribunal son las mtls inapelables, y 

la segunda instancia es ante Dios, el juez supremo. 

Damos término a éste apartado, apropi&ndonos de la si

guiente reflexi6n de Thoreau: "Si la ley es de tal naturaleza que 

exige que te conviertas en el agente de la injusticia al prSjimo, 

entonces te digo, viola l.a ley". 

6.- NORMACION• ESTADO DE DERECHO Y CONSTITUCION. 

Comentamos con anterioridad que los derechOs del hombre 

entraaan una dimensión múltiple; existen, a saber: como exigen-

cias dimanantes de valores objetivos, como atributos esenciales 

de todo ser humano, como una magnitud hist6rica, como derechos -

subjetivos en el sentido formal del término, etc; de cualquier mg, 

nera pueden venir al caso una infinita variedad de acepciones del 

término, algunas normativas, otras fácticas. Desde un punto de -

vista estrictamente jurídico, y en ai\adidura formal, los derechos 
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fundamentales irrumpen en el espacio del Derecho, hasta que obran 

objetivamente en un orden jurídico-positivo: tal hecho tiene lu

gar una vez que la autoridad política reconoce o crea normas re

gulatorias de loe valores elementales del hombre. Visto con mayor 

claridad y sencillez, puede afirmarse que pa~a el derecho como e

laboraci6n o producto humano, los derechos individuales existen -

cuando el Estado los incorpora al sistema positivo: ésto es, la -

positivaci6n es la inserci6n de los multicitados valores en el -

mundo imperativo del derecho: ésta colocaci6n sub specie iuris de 

los valores constituye un medio social de garantizarles el respe

to de la comunidad civil, respeto cu~ falta se penaliza objetivs_ 

mente con m&todos coercitivas, y mediante la resoluci6n que emi

tan 6rqanos especializados al efecto. 

Es imposible la inteligencia de un derecho subjetivo, y 

de cualquier otro concepto o fen6meno jar!dico, sin la previa con 

sideraci6n de todo un contexto social e incluso una organizaci6n 

política que interactúan con el derecho en tanto producto cultu

ral humano, un derecho subjetivo es un término de una relaci6n i:!!. 

tersubjetiva, vale decir, de una·relaci6n humana mínima; en dicha 

vinculaci6n uno de los sujetos o parte, es titular de una presta

ci6n, lo que equivale a decir que puede reclamar de la contra¡>ar

te una conducta determinada; la sociedad considera valiosa esa -

pretensi6n y la respalda con un aparato coercitivo de protecci6n. 

Ahora bien, acontece en la sociedad que el orden normativo le pr.Q. 

porciona una estructura formal, al organizarla; adem&s en el seno 
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de la comunidad presionan necesidades de orden, paz y seguridad, 

las condiciones de instauraci6n de un poder político; cuando se -

instituye una instancia de poder aflora la organización política; 

la evoluci6n hist6rica de la estructuraci6n de la sociedad, y del 

poder que la preside, desemboca finalmente en la forma actual de 

organizaci6n, conocida corno Estado HOderno. Nose debe ignorar que 

al presente, las organizaciones políticas experimentan una profun 

da metamorfosis, sin embargo el proceso de transformación no com

promete la vigencia de los postulados básicos de la noción de Es

tado Moderno. 

Esta digresión inicial obedece a una razón poderosa,los 

derechos hu.manos positivos guardan una relaci6n orgánica con el -

orden Estatal y no pueden sustraerse a determinantes tales como -

el complejo de elementos te6ricos y pr&cticos del Estado: toda -

norma jur!dica y para ser rtás preciso, un sistema jurídico vigen 

te, supone la preexistencia de un agregado social ~s o menos com 

plejo: la deducci6n lógica es a fortiori; si el orden vigente de

riva su validez del reconocimiento o sanción formales que la autQ 

ridad política preste en un momento dado, entonces es precisa la 

existencia de una autoridad central, titular exclusiva de la fun

ci6n productora de normas. La forma política que comprende a un -

6rgano de poder público especializado y exclusivo es el Estado. -

El Estado crea y aplica el Derecho; y si las libertades fundamen

tales aspiran a una vigencia real, es a través de la sanci6n gu

bernamental que adquirir~n eficacia. El Estado y el Derecho tie-
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nen una relaci6n profunda, hasta el punto de indisolubles; consi

deramos que el úrden político no siempre ha sido estatal, desde -

un punto de vista sociológico y técnico-jur!dico su aparici6n ti~ 

ne lugar en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna; con 

la formaci6n de las principales naciones de Europa y la consolid~ 

ci6n de una autoridad central y mon~rquica, el concepto de saber~ 

n!a determina el nacimiento de la organización del Estada. Es pr~ 

cisamente en ése sistema político donde arraiga la noción de der~ 

chas esenciales en tanto objeto de tutela y garantía jurídicas.La 

implicación rec!proca entre un orden normativo y el Estado, supo

ne una serie de elementos conexos, por s6lo mencionar algunos: el 

Estado es definido corno la organizaci6n jur!dica de una sociedad 

bajo un poder de dominaci6n ejercido e~ determinado territorio, -

el tipo de estructura que el Estado contiene es una creaci6n de -

las normas imperativo-atributivas; los elementos constitutivos -

del Estado tienen todos una significaci6n jurídico-formal, relat1 

va a normas; as! el poder soberano es la instancia de donde emana 

el orden normativo; el territorio junto con la poblaci6n son los 

elernen~os materiales que hacen las veces de ~mbito espacial de v~ 

lidez el primero, y ~mbito personal de validez el segundo; el el~ 

mento formal en cambio es el Derechot en relaci6n al poder esta

tal, cabe puntualizar que es un poder soberano,lo cual interpret~ 

mas como, supremo al interior e independiente al exterior; pero § 

se poder no es ilimitado, antes al contrario es un poder intr!ns~ 

camente constreñido; la limitaci6n consiste en que la autoridad -
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es una autoridad de Derecho; jurídicamente el ejercicio de 1a po

testad pGblica se manifiesta como actos regilados normativamente; 

luego entonces, la facultad del poder estatal es definir el cont~ 

nido del sistema jur!dico acaso, pero nunca prescindir de él, 

siempre se ejercitar~ la voluntad gubernamental conforme a un or

den preestablecido, el Estadc crea el Derecho, para, de inmediato, 

someterse a ~l; se trata por tanto de una autolimitaci6n del po

der a través del Derecho. La anterior circunstancia de someter a 

los 6rganos pGblicos a un orden normativo es conocida como Estado 

de Derecho; su s6lo nombre pone de manifiesto la interpenetraciOn 

Derecho-Estado, que se resumir!a en una aclaraci6n¡ la orqani2a

ci6n en que el Estado se hace consistir es una ordenación normat! 

va; as! contempladas las cosas dir1amos que el Estado, su estruc

turaci6n y funcionamiénto, los 6rganos del poder público que lo -

constituyen, as! como tambi~n un ~mbito de derechos fundamentales 

frente a loa cuales se abstienen de intervenir dichos poderes, tQ 

do absolutamente, es creación del Derecho. 

Hasta aqu! la dependencia ha sido unilateral del Estado 

al Derecho, conocida como la juridicidad del Estado; pero si to

dos los componentes orgánicos del Estado presuponen un precepto 

que los crea y delimita,haciendo pensar que el Derecho condiciona 

y posibilita la existencia del Estado; no es menos cierto que sin 

Estado tampoco hay Derecho: el fenómeno de la vigencia o validez 

formal implica la extencia de una organización sociol6gica, base 

real de la validez formal del sistema jurídico: en efecto, el fun 
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darnento Último de la eficacia de la norma jurídica es el Estado, 

formalmente muchos autores han estimado que su manifestaci6n de -

voluntad es la Gnica fuente formal del Derecho: ad~s las dos -

funciones principales en la dinámica del Derecho, o sea la pro

ducci6n y la aplicaci6n de normas, son cometido exclusivo de 6rg~ 

nos estatales; en otro respecto la coercitividad del Derecho es~ 

jercitada privativamente por la autoridad pública, que detenta el 

monopolio de la fuerza social compulsoria. El principio que ahora 

inferimos es el de la estatalidad del Derecho en el que el Estado 

anima a la norma, transformando el imperativo formal en realidad 

tangible, gracias a la actuaci6n de sus 6rganos. 

Es importante haber hecho las anteriores precisiones, -

dado que los derechos fundamentales vienen a implantarse en el ~ 

contexto hist6rico del Estado de Derecho. No es el caso de expo

ner una serie interminable de teorías para explicar las relacio

nes que median entre el orden estatal y el jur!dico: la intenci6n 

es determinar la ubicaci6n exacta del concepto de los derechos -

del hombre; hecha ésta prevenci6n procede llevar adelante las de

ducciones te6ricas de la relaci6n Estado-Derecho. Sobre ella con

viene decir que no acogemos las posturas que pretenden reducir la 

realidad estatal a un mero fen6meno social, de fuerza, la prima

ria divisi6n de gobernantes y gobernados que ref iricra Le6n ou

guit: asimismo desechamos las concepciones románticas, segÚn tér

mino de Recaséns, que hacen una hip6tesis, un ser animado de la -

entidad estatal; rechazarnos la primera por encontrar en el Estado 
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mucho ~s que la sola fuerza, sino todo un complejo de elementos, 

entre los que destacan fines inherentes al orden pol!tico, que -

justifican la instituci6n del poder como son precisamente los va

lores esenciales del individuo, para los que el Estado hace las -

veces de medio de realizaci6n. En conclusi6n, el Estado coexiste 

en el plano de la realidad y en el de la Etica, lo que le determ.!. 

na una condici6n teleológica encarnada en la dignidad humana con

ciliada con el bien común. Las teor!as que personifican al Estado 

carecen de una sustentaci6n empírica o f~ctica, y tienden a meno,!! 

preciar cualquier elemento que contraríe la pretensa omnipotencia 

del poder pol!tico. La teor!a Kelseniana de la identidad Estado

Derecho desconsidera también un reducto de la realidad estatal d~ 

terminante, el mundo de los hechos y el r.eino de los valores, vil!. 

to que son metajur!dicos, serían por ello ajenos al Estado. El -

nexo que nosotros imaginamos entre el sistema jur!dico y el esta

tal es genético, la relación es de estrecha interdependencia, po

dr!a decirse de consubstancialidad y concomitancia sin identific~ 

ci6n; se trata de fen6menos interpenetrados. 

Partiendo de la base te6rica antes expuesta hay que re

currir aún a la Teor!a del Estado a fin de dilucidar el lugar co

rrespondiente a los derechos fundamentales, que presentan por 

cierto una curiosa característica a prop6sito de las comunidades 

políticas; hemos aspirado a reconocer un conjunto de valores in"'ª

nentes al ser humano en cuanto tal, y que dimanan de su m&s orig! 

naria condición: pero ésas cualidades, en virtud del ser particB, 
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1ar del hombre, si bien son propias e intrínsecas en cada uno en 

su irreductible individualidad, s6lo tienen sentido en el seno de 

la sociedad, en relaciones transsubjetivas; el hombre ha de ser -

libre, pero frente a otros o de otros, libre en el sentido jurídi 

co naturalmente; qu~ decir de la igualdad, los términos de la com 

paraci6n son seres humanos, dos al menos. En fin, por muy inheren 

te que sea una libertad fundamental, tendr~ siempre asiento y ma

nifestaci6n en 1a sociedad¡ la sociedad a su vez no existe natu

ral y espont~neamente, ha asumido la forma hist6rico-política del 

Estado que es c1 m&todo de su ordenaci6n y estructuración. El pr~ 

supuesto de todo Estado es una comunidad, el hombre vive y evolu

ciona agrupado, su natural sociabilidad, genialmente descubierta 

por Arist6teles, dota al horno sapiens de la capacidad y la necea! 

dad de subsistir en u:n agregado, pero no un agregado acéfalo sino 

orqanizado; en este punto de las consideraciones hacen aparici6n 

los dogmas hist6ricos del Estado Moderno; autores inn1'.Ítneros apor

taron ideas esenciales para la erecci6n del modelo te6rico del E,!! 

tado Moderno que es a la vez democr&tic1.), al menos parcialmente, 

y tambilSn de derecho. 

Supuesto que el hombre convive en una sociedad, y que 

la supervivencia de ésta precisa de un orden más que espont~neo, 

resulta obvia la necesidad de instituir un centro de poder¡ pero, 

¿ C6mo se organiza políticamente una sociedad, en manera que sir

va a fines b&sicos de seguridad, paz, justicia y respeto a la dig 

nidad del hombre?, la respuesta emitida, y que hasta ahora es la 



- 97 -

de mayor solidez, es de un modo aproximado la siguiente (no sin -

antes advertir que conforme a un criteri.o personal hemos elimina

do muchas alternativas te6ricas, pero con la dispensa de intentar 

en cada elecci6n la fundamentaci6n respectiva) : 

Es elemental principio que as! como el hombre posee el 

derecho inalienable de su libertad, de manera idéntica, las comu

nidades huma.ns aspiran a una suerte de libertad acorde con su na

tura1eza, conocida con el nombre de soberan!a; no nos interesa a

qu! discernir la cuesti6n de los vinculas particulares de cohes:ión 

que permiten considerar o denominar a un conjunto de hombres, co

mo comunidad pol!tica o sociedad civil digna del atributo de la -

soberan!a, ello excede a la intenci6h del presente trabajo. En él!. 

te orden de ideas prosigue la determinaci6n conceptual de la sob~ 

ranía; Tena Rarnírez la ha definido como la 11Autodeterrninaci6n de 

la vo1untad colectiva de un pueblo" ,29en realidad la característi

ca de autogobierno no recae difusamente en todo el agregado so-

cial, al contrario va a concretarse en una instancia de poder; -

Rousseau remite la noci6n de poder y de voluntad general al llal11.2, 

do pacto social, su teoría contractualista consiste b~sicamente -

en estimar el estado social del hombre como un producto de una a

lianza entre todos, que hasta antes del pacto pose!an una liber

tad irrestricta, y mediante el contrato social abandonan su candi: 

ci6n de libertad sin cauces y unen sus fuerzas para defenderse de 

la naturaleza; la primera resultante del contrato social es un~ -

voluntnd general titular del poder y distinta de la mera suma de 

las voluntades individuales, adernois posee la capacidad y título -



- 98 -

suficiente para imponer coactivamente sus determinaciones, que ~ 

por otra parte se orientarían al interés común; el contractualis

mo refuta la concepci6n del origen divino del hombre monárquico, 

y da paso a la conceptualizaci6n de la soberanía como ejercicio -

de la voluntad colectiva, radicándola en el pueblo. 

La conclusi6n es categ6rica, la soberanía reside "esen

cial y originariamente en el pueblo", sin embargo una cosa es la 

titularidad de la soberanía y otra muy distinta es su ejercicio; 

convenirnos en que ella es un atributo esencial del poder supremo 

e independiente del Estado y que, como la doctrina francesa y -

Hobbes han tenido a bien precisar, la soberanía es una, indivisJ: 

ble, inalienable e imprescriptible, pero su ejercicio tiene muy 

distinto carácter y puede asumir dos formas básicas, una directa 

y otra indirecta; pOr ejemplo, en las ciudades-estado griegas pr~ 

dominaba la v!a directa, al congregarse la Asamblea de ciudadanos 

en el ágora para la discusi6n de los asuntos públicos: cabe hacer 

menci6n que los ciudadanos representaban menos de la veinteava -

parte de la poblaci6n total, el ejercicio directo era factible; -

en la actualidad la situaci6n es opuesta, el crecimiento demográ

fico explosivo ha determinado la necesidad de necurrir a la forma 

indirecta, la atrofia de las comunidades humanas ha sido un proc~ 

so gradual y ya encontramos 6rganos de representaci6n incluso en 

Roma (los trihunos) : el concepto madura en la Edad Media con los 

Estados Generales Franceses y sobre todo con el parlamento inglés 

con su afán denodado de controlar la autoridad monárquica~ arri.b2. 
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mos finalmente al Estado MJderno donde adquiere su perfil actual 

el ejercicio indirecto de la soberanía. Las condiciones son esqu~ 

rráticas, la situaci6n demogr~fica contemporánea impone la absolu

ta necesidad de la v!a indirecta y con ella se da lugar a la prág 

tica de la representación política: el pueblo no ejercitará dire..9. 

tamente su potestad soberana, y para tal efecto, designará elect.!_ 

vamente, por medio de un sufragio universal y secreto, los repre

sentantes llamados a cumplir con el ejercicio de la funci6n sobe

rana. 

Ahora bien, dado que la soberanáia es la capacidad de -

autodeterminaci6n de la colectividad, est~n en ella comprendidas 

posibilidades múltiples, entre otras, la autolegislaci6n, esto es, 

la expedici6n de las normas fundamentales propias de una sociedad 

civil determinada. El gobierno efectivo de una comunidad es la -

culminaci6n de un proceso donde se han dispuesto muchos elementos 

formales y materiales: estamos situados apenas en los inicios del 

proceso jur!dico-pol!tico. El poder del 6rgano que hemos descrito 

recibe el nombre de constituyente y su ejercicio de la soberan!a 

no debe ser confundido con la fUnci6n gubernamental de los 6rga

nos del poder público~ el poder del Estado siendo soberano como -

como com~ntamos ya no es ilimitado, antes al contrario, es un po

der de Derecho EXteriorizado en actos jurídicos insertos en un o.!'._ 

den de regulaci6n objetiva, el poder no puede prescindir del Der~ 

cho, lo crea con relativa libertad para después someterse a él; -

en otros términos, el poder se autolimita porque es intr!nsecam.en 
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te jurídico; el orden normativo podrá acaso ser modificable, re

formable o adicionable pero nunca violable ni para el Estado, que 

debe en cambio no s6lo observarlo sino hacerlo observar. La sobe

ranía se expresa en la determinaci6n del orden normativo que regy 

lará: al gobierno de la comunidad política;hemos dicho que una de 

las potestades soberanas, seguramente la principal, es la facul

tad constituyente, y se hace consistir en el establecimiento de 

un conjunto de normas fundamentales que tienen por objeto organi

zar al Estado sometiendo sus autoridades al orden creado. Merced 

a la técnica de representación política se ha constitu!do un 6r9!_ 

no soberano constituyente denominado ordinariamente congreso Conl!_ 

tituyente; el ejercicio de la soberanía se va a concretar, no en 

e1 gobierno directo de la comunidad, sino en la elaboraci6n del -

sistema normativo fundamental conforme al cual dicho gobierno se

r~ ejercido. Una vez que se cumpla el cometido, el Congreso cons

tituyente puede correr dos suertes distintas, ser disuelto o con

tinuar en el desempeño de sus funciones: es el momento oportuno -

para hacer una distinci6n b~sica motivo de hist6ricas polémicas; 

nos referimos a la clasificación de Sieyés en órganos constituí

dos y en 6rgano constituyente: el único 6rgano soberano es el -

constituyente y no gobierna, faculta para gobernar, a través de -

un instrumento denominado Constituci6n en el que se establecen -

los poderes constituídos, así como el ámbito de facultades a que 

cada uno ha de sujetarse; los poderes constituídos a su vez, eje~ 

cen las atribuciones que expresa y limitativamente les ha conferJ:. 
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do el congreso constituyente, sus facultades son determinadas Y 

heter6nomas, en consecuencia no son soberanas, est~n investidos -

de otra calidad llamada imperio que deriva de la Constitución. 

La atención se concentró primeramente en la soberanía, 

de ella pasamos a una de sus derivaciones, la principal, o sea el 

poder constituyente, el siguiente elemento a examinar es el acto 

constituyente y soberano por excelencia, la Constitución, que es 

la ley que rige leyes y la autorización de autoridades. El CongrQ 

so que la crea tiene la funci6n especializada de delegar las fun

ciones gubernamentales a órganos por él mismo instaurados para é

se fin: el Congreso confiere atribuciones y los poderes públicos 

las ejercitan, el medio para llevar a término la funci6n constitg 

yente es la ley fundamental, cuyo contenido es libremente establ~ 

cido por el Congreso, mientras que los poderes constituídos se c! 

~en a una competencia delegada. Finalmente es en el seno de la -

Constituci6n en donde localizamos a los derechos del hombre, son 

una de las p~rtes vertebrales de cualquier ley fundamental; empe

ro ellas son s6lo una porci6n de la regulaci6n constitucional; el 

contenido de una Carta Magna es amplísimo, y en esa virtud hare

mos una breve menci6n de sus principales materias: 

a} Primeramente se procede a la determinaci6n de la estructura~ 

ci6n y funcionamiento del Estado, para lo cual la constituci6n -

crea y organiz~ a los distintos poderes públicos; 

b) Al crear la Constituci6n los poderes co~stituídos, del~rnita el 

Smbito de n.ctuuci6n de cada uno, otorgándoles un conjunto de atr.! 

buciones específicas que reciben ei nombre de competencia; 
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e) Los dos incisos previos han versado sobre la organización gu

bernamental, éste en cambio atañe a la relaci6n del poder público 

con los particulares y es aquí precisamente, en el capítulo de -

los derechos del gobernado donde figuran los derechos del hombre¡ 

d) Las decisiones políticas fundamentales también son incluídas, 

jutno con la elección de las formas de Estado y Gobierno. 

En realidad los aspectos mencionados son reductibles a 

dos; por una parte, el establecimiento de los órganos del poder -

público con la demarcación interna de su competencia, o determin~ 

ci6n de sus relaciones entre sí; la segunda parte es la delimita

ción externa de la orbita competencia! de tales Órganos, pero és

tas limitaciones son deducidas a contrario scnsu, la porción de -

la que habalnmos es la declaración de derechos, que tiene señala

miento explÍcito de las constituciones. El ~mbito reservado a los 

individuos es un complejo de libertade~ frente a las cuales debe 

abstenerse el poder público de intervenir; el catálogo de dere-

chos fundamentales se erige como el núcleo alrededor del cual or

bita toda la organización estatal: el a:·dorna elemental, para la -

autoridad es "lo que no está expresamente permitido está prohibi

do", en tanto que para el individuo es a la inversa "lo que no e~ 

tá expresamente prohibido está permitido". Sobre esos dos princi

pios se erige toda la construcción del orden estatal; se ha visto 

en ellos la posibilidad de restringir efectivamente la actuación 

del Estado. La Constitución, como delineación básica de la organ_! 

zación de una comunidad, puede revestir dos formas diversas, la -



- 103 -

rígida y la flexible; el poder constituyente al momento de ejer

cerse la soberanía, puede ser depositado bien en una asamblea le

gislativa ordinaria de carácter permanente; o bien recaer dicho -

poder, en una asamblea transitoria y especial que desaparecerá u

na vez promulgada la Constituci6n; en el primer caso el poder le

gislativo ordinario ejercita la soberanía autodeterminando su ~m

bito de competencia, y la posibilidad de modificar, reformar o a

dicionar la constituci6n se lleva a cabo por los medios ordina-

rios con los que se elabora cualquier norma; en el caso de la ri

gidez no hay dualidad de competencias en el 6rgano legislativo, -

el constituyente otorga competencia, el constitu!do la ejercita,

y aparte, el documento constitucional tiene un rango supremo res

pecto a todas las demás leyes que tienen en él su fuente común de 

validez formal. El concepto de constitución es susceptible tarn-

bién de entenderse en dos sentidos diversost la cosntituci6n real 

que representa la estructura fundamental del Estadc:•, y la Consti

tuci6n form3l, que es el documento que un Congreso Constituyente 

representativo expide en ejercicio de su soberana potestad para -

determinar la estructura del Estado. La COnstituci6n como un cue~ 

po sistemático de preceptos reunidos unitariamente en un documen

to -es decir, la Constitución formal- no tiene una presencia con.!!_ 

tante en tojos los regímenes históricos, a diferencia de la real 

que es una necesidad indefectibler por último, en relación a la -

Constitución h.:i.~t que precisar que tiene dos ~rtes esenciales: la 

dogm&tica y la orgánic~; en arabos términos está la respectiva sig 



- 104 -

nificación, la porción dog~tica es la declaración de derechos, -

el conjunto integrado de libertades fundamentales ~~e el poder p_g_ 

blico se compromete a respetar y hacer respetar, pero tanto el ám. 

bito resultante del reconocimiento a cada ser humano de valores -

fundamentales e inviolables, se traduce para la autoridad en el -

limite exterior de su competencia; la parte restante se denomina 

org&nica y contiene la designación de los 6rganos del poder públ_! 

co con su consiguiente distribución de atribuciones, proclamándo

se el principio de separaci6n de poderes, como un recurso para d~ 

vidir materialmente las funciones, y sobre todo como una garantra 

interna para delimitar el comportamiento de cada instancia de po

der gubernamental. 

E1 papel que los derechos del hombre desempeftan tras-

ciende con mucho el que superficialmente sugieren las considera

ciones precedentes~ De principio advertimos que la uutodetermina

ci6n soberana que pretende ejercitar el.Congreso o Asamblea Cons

tituyente, es libre formalmente hablando, pero de facto, cuando -

dicho cuerpo se integra, sobrevienen muchas restricciones que si~ 

ven de cauce y orientaci6n a las determinaciones adoptadas~ hay -

factores reales y no se diga la impuesta necesidad de reconocer ~ 

na dignidad huma.na anterior y superior al Estado, que termina por 

expresarse en un cat~logo de derechos fundumentales. En otro res

pecto, el Estado de Derecho que muchos autores definen pobremente 

como la sola sujcci6n del ejercicio y alcances del poder a un or

den jurídico objetivo, no es meramente tal sujeción: e1 principio 
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antecedente de condicionar la validez de un acto de autoridad a -

la observancia de un ordenamiento superior, especialmente si di

cho acto redunda en la afectaci6~ de intereses individuales, es -

nombrado por la doctrina como principio de legalidad, y siendo v1 

tal para el Estado de Derecho, no es el único elemento, y al me

nos comparte importancia con otro que por sí mismo justifica la -

integraci6n de cualquier agregado social, naturalmente nos referi 

mos a los derechos humanos. Dir!amos que el Estado de Derecho con 

tiene un elemento for.nal y otro material o sustantivo, el formal 

es el necesario sometimiento del ejercicio Cel poder a una legal1 

dad suprema o constitucional: y a rengl6n seguido aparece el ele

mento material consistente en toda una primacía axiológica invio

lable que comprende entre sus valores ~ la dignidad de la persona 

huma.na: poar!a afirmarse que el sistema de control y divisi6n del 

poder no es ~s que mero instrumento para la consecución, de un -

orden de fines superiores: prevalecen dentro del orden de fines, 

los valores personales armonizados con la noción de bien co~an.El 

poder se divide y se controla p~ra tutelar a los derechos hum~nos. 

La diferencia entre el Estado de Derecho formal y el material es 

la misma que existe entre la legalidad y la legitimidad: la prim~ 

ra es una conformidad externa, formal, en tanto la segunda es una 

justificaci6n estimativa de la institución del poder. 

El Estado de Derecho comprende todo un espectro de ins

tituciones, características del Estado MOderno como forma hist6r! 

ca, y aparte dedicadas a garantizar en la medida de lo posible un 
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sistema político respetuoso de la dignidad humana. Una enumera

ci6n de las principales revelaría la intcrrelaci6n tan profUnda -

que media entre ellas, de hecho puede sostenerse que una implica 

a la otra; por ejemplo, la integraci6n de un Congreso constituye~ 

te supone la representaci6n política de los miembros del congreso: 

la división de poderes conlleva el establecimiento de un límite a 

la actuación de los Órganos del poder público: la delimitación de 

la competencia de los órganos, a su vez redunda en la reserva de 

un ámbito de libertad a los particulares. Los derechos humanos es 

el fin donde todas las instituciones del Estado Moderno desembo

can directa o indirectamente: en el enlistado que prosigue omito 

ex profeso el Estado de Derecho por considerarlo más que una ins

tituci6n, la suma de todas ellas que concurren a afirmar a los d~ 

rechos humanos como el cauce del poder político: 

a) La radicaci6n popular de la soberanía, por medio de la c~al el 

pueblo ejerce su autodeterminaci6n y afirma su conciencia histór! 

ca de los valores; 

b) La representaci6n política a dos niveles: integraci6n de un -

Congreso Constituyente, para la elaboración de una ley fundamen

tal que someta el poder, a un orden normativo; el segundo nivel -

es la designación de los titulare3 de los poderes constituídos ~ 

ra el ejercicio de la función gubernamental conferida por el Con~ 

tituyente; 

e) La elaboraci6n de una Constitución por el Congreso Constituyen 

te, conteniendo dicho acto la regulación de la estructura y fun-



- 107 -

cionamiento del Estado en general; y on lo particular procedo a 

la creaci6n de los 6rganos del poder público y dclimitaci6n de -

sus 6rbitas compctcnciales reapoctivas; asímismo suele consagrar 

la Constituci6n una doclaraci6n do derechos que representa propi'ª

mcntc la constitucionalizaci6n de los derechos humanos, contra -

los cuales la autoridad pública debe abstenerse de intervenir; -

hay por otro lado, una garantía jurídica que beneficia al orden -

cosntitucional y que os conocida por parte importante de la doc

trina como la supromacíú constitucional, que significa inoponibi

lidad ante la Constituci6n de cualquier precepto, y por ld. tanto, 

subordinación de todas las normas a la ley fundamental, so conse

cuencia de incurrir en inconstitucionalidad, que significaría in

validez o nulidad del precepto; recuérdese que la Constituci6n es 

la fuente de validez formal de todas las normas del sistema. y -

que adcn~s una pluralidad de normas se convierte en un sistema u

nitario, precisamente por la posibilidad de referirlas a un títu

lo común de validez; 

d) La divisi6n de podares ea lo que algunos tratadietas han acila

lado como una garantía interna, en contraposici6n a la declara-

ci6n de derechos que sería una garantía externa, y sirve a varios 

prop6sitos a la vez; importa para los derechos humanos el qua la 

scparaci6n de poderes, primero lleve a efecto una distribuci6n ~ 

terial de las funciones, que se basa en la sola divisi6n del tra

bajo, y es por ello que en cada caso predominan actos de una nat~ 

raleza doterminada; poro el prop6sito ~s relevante de la divi--
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sión orgtínica es el visualizaclo por Montesquieu, os decir, el es

tablecimiento de límites a los 6rganos legislativo, ejecutivo y -

judicial, a fin do que ning6n podor avasalle a los restantes, gra 

cias a un sistema de pesos y contrapesos tendiente a garantizar -

ul equilibrio e.lo los poderes, y consecucnl:cmcnte, a procuru.r una 

mayor seguridad a las libortados fundamentales~ 

e) El control jurisdiccional de la constituciopalidad do los ac

tos do autoridad; ~sta es ol aut~ntico medio de garantía orienta

do a covertir las clcclaracioncs abstractas de derechos en rcalid!!,. 

des efectivas; esencialmente se ejercita el control, mediante la 

revisi6n do los actos del poder público, previa impugnación de -

los afectados por la deterndnaci6n injusta. Hemos utilizado el V.Q. 

cablo "jurisdiccional" para designar al control constitucional,en 

virtud da que ~nplica un criterio material referido a la natural~ 

za do los actos qua emite el 6rgano revisor, un criterio constan

te, a diferencia del crrc1tico tórmino "judicial" que se circuns

cribe a designar al 6rgano, sin ocuparse de los actos que expida, 

luego entonces es nt.Ís preciso y comprensivo el primer calificati

vo porquo la voz "jurisdiccional" abarca a todos los tribunales -

que no perteneciendo formalmente al poder judicial, sin embargo _g 

jercitan la funci6n de dirimir controversias concretas; 

f) Poder judicial o judicatura indopondiento: ósta instituci6n ea 

complemcntiJ.ria de la anterior y mira a consolidar la autoridad e

foctiva del 6rgano que se encargar~ de proteger los derechos del 

hombre; sobro todo para asegurar objetividad, imparcialidad y pr~ 
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paraci6n en el pronunciamiento de sus resoluciones; visto que el 

poder legislativo, y más aún al ejecutivo, on un momento dado pu~ 

den sobresalir respecto de los otros, y claro, el crecimiento de

sequilibrado de la autoridad atenta contra el principio antitéti

co de la libertad individual; pero justamente para ése se instit~ 

ye el control jurisdiccional de la constitucionalidad, para rest~ 

blecer el orden constitucional violado; cabe puntualizar aquí mi~ 

mo que el control del que hablamos puede ~er total, si tutela to

das las instituciones constitucionales, o bien parcial, si sirve 

s6lo a un grupo de ellas; nos interesan, de los sistemas p~rcia

les, aquellos que tienen por objeto de protecci6n especialmente a 

los derechos humanos: 

9) Sistemas de control constitucional: ser!a un absurdo estable

cer un tribunal sin procesos o juicios mediante los cuales impar

tiera suo resoluciones: son conceptos fundamentales de la Teoría 

General del Proceso tanto la autoridad jurisdiccional como el pr.Q. 

ceso por el qtie ésta actúa; en e1 prosente caso concurren un 6rg~ 

no jurisdiccional con competencia revisora y un juicio o proceso 

para preparar y emitir las resoluciones que bien pueden invalidar 

o confirmar el acto de autoridad reclamado: 

h) Personalidad jurídica del Estado: mediante ella el Estado es -

abstraído como un sujeto de derecho colectivo y unitario, centro 

de imputaci6n de las conductas de los funcionarios. 

Los derechos humanos dependen íntegramente de las inst.!.__ 

tuciones del Estado Moderno para alcanzar una vigencia real: p-::>r 
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cierto, en ocasiones muy frecuentes, ni siquiera todos éstos ins-

trumentos satisfacen el prop6sito de garantizar el respeto a la -

dignidad esencial del hombre. casi todas las Constituciones del -

mundo salvaguardan las libertades fundamentales, si bien lo hacen 

en distinta forma técnica y para ejemplificarlo ensayamos la si-

guiente clasificaci6n del lugar que ocupan las declaraciones de -

derechos en relaci6n a la constituci6n: 

material y 

Incorporadas en 

Preámbulo-(Constituci6n francesa -
da 1946) : capítulo propio (parte -
dognática-constituci6n mexicana de 
1917). 

formalmQnte declaraci6n anticipada a la const1 
una Constituci6n tuci6n: (declaraci6n francesa de -

1789- anticipada a la Constituci6n 
formal de 1791). 

Marginales a una 

constituci6n formal 

oeclaraci6n en leyes ordinarias -
complementarias (tabla alemana de 
derechos de 1848) • 
Declaración en leyes constitucion~ 
les aut6nomas- (Bill of Rights de 
1689). 

Pero no obstante el movimiento constitucionalista. las 

violaciones se suceden en una cadena interminable en la mayoría -

de las naciones; muchos esfuerzos parecen en balde, lo que no de~ 

alienta para proseguir; y nos inspira en las palabras de Guillar-

mo de orange cuando se revelaba al imperio español en el slglo -

XVII: "No necesitarnos esperanza a fin de obrar, ni necesitarnos -

triunfar a fin de priiiservar"·. 

para agotar el tema de la posici6n desempefiada por los 

derechos del hombre en el contexto del Estado de Derecho :r const_! 
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tucional, sólo destacamos quQ el sistema político más conVQnienta 

a las libertades humanas es ngcasariamante la da~ocracia; la Fe

prasantaci6n política QS tan sólo un corolario dg la necesidad dg 

autodetgrminación de una cigrta comunidad en la que la participa

ción en las dgcisiongs estatales es indirecta, por la imposibili

dad material dg participar de otra manera. El ideal de la damocr2_ 

cia como autogobiQrno populdr garantiza un mínimo da libertades -

indispensablgs para el desenvolvimiento humano. En el esquema qua 

antas describimos la democracia está implícita en varios momento~ 

y el principio de sufragio universal, puntal de cualquier democr~ 

cia, es en sí mismo un derecho humano da carácter político. En -

síntgsis, la dgmocracia interactGa con los dgrechos fundamQntalgs 

an dos planos: a un nivel dg condici6n de organizaci6n política -

en la que las 1ibertadas democráticas coadyuvan al respeto dg los 

dargchos mínimos: y al segundo plano es la pondgración d9 valoras 

políticos que constituyan por s! mismos todo un complQjO de dere

chos humanos "º su manifQstac:i.ón política .. Sin 9mbargo concluímos 

observando qua las mayorías por unánimes quw sean, carecen da su~ 

tanto alguno si pretendan desentenderse da los valores fundament~ 

lgs del ho:nbre .. 

CaractG1rizar formalme:ite a un derecho subjetivo, co!tlo -

Ron los derachos del ho~bra, tiene cierta co~plejidad, las razo

nes son varias, verbigracia: el proceso hi5tÓrico de un derecho -

fundam~tal positivo esencialmente dinámico: la duplicidad del e~ 
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ráctgr dg los dgrechos fundamG~talgs como dorechos naturales y CQ 

mo positivos a la v•z; las formas múltiplos C!'JQ los der•chos hu~ 

nos asum9n on los distintos sistemas jurídicos, otc.; éstas son -

algunas do las difor~ncias quo hacwn oscurridiza la concroci6n do 

caractoros formalos, poro toda la divorsidad hamos intentado ahog 

dar on ol sor osoncial de los dorochos fundamontales. Hacomos do~ 

do ahora una prevonci6n, hay muchas rnodalidados on la forma de -

las libortados; cuando lo considoromos portinonto hargmos énfasis 

on las oxcopcionos a la gon&rica n~nifostación formal do los dPr~ 

chas humanos. 

El tratamionto de las caractor!sticas da 103 dorochos -

fundamontalos moroco antas una obsorvaci6n insoslayable; los dgr~ 

chas dGl hombrg no son por sí mismos der&chos subjetivos dotados 

de QXist&ncia jurídico-fo=mal, ésa exist&ncia jurídico-t~cnica as 

un ropaj&, una envoltura C·.Jn la qu¡¡ los valores _gsenciales del -

hombr& se &xtgriorizan gn el ámbito social normativo. pgro e:t to

do caso, es una grav& confusi6n pQnsar qu~ los biAnes vitalgs dwl 

ho~r~, invariableme~ta as'.l~irán la for;na dQ dQrechos subj&tivos 

públicos donfüa el Estado figura co:ni:> s'.lj&>to pasivo; &s una a':lsur

do, insistimos, liilll liillquip.~rar a los derechos del hombre con el rS

gimQ~ público d~ las dQclara~longs dQ d&rQC~OSí ~$ Una noci6n de

masiado pobre y estr~cha, además dg in~orrecta Q imprecisa. Los -

dm:echos fundami;mtales positvos son díil:ríil:chos investidos de efica

cia, liillstatalm.i!nte r•conocidos y b•m~ficiados con la garantía dQ -

la coQrci.bilidad: los dlilríil:chos humanos, en cambio, son .exig9~cias 
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id&ales, valores aut6nomos, y sa obligatoriQdad dimana dg su in

tr!nseca justificaci6n; prescinden para posggr su validgz Gstima

tiva dG cualquier rgconocimiGnto político: son antgriorgs y supg

riores a la sociAdad y al Estado; mie~tras que los dgrgchos pos! 

tivos son el derecho exit&nte, los naturales son gl dgrecho esen

cial o contQnido jurídico idGal. Los mundialmGnte difundidos cat! 

lagos constitucionales dg dgr~chos individualGs no son más qug u

na proyecci6n d& los der&chos humanos glem&ntalgs en al·ámbito de 

las rG~lcion&s jurídico-políticas &ntrg los individuos y la auto

ridad pública: las "garantías individual&s" son gl. rgflgjo dlil los 

der&chos humanos en la gstructura dg la organizaci6n &statal¡ 

QXistg un procgso de intGriorización dg los valorgs gsgncialgs -

del hombre en el orden jur!dico- positivo d& una comunidad, p0r -

virtud dal cual, al raino axiológico parmaa, pQnetra el dQracho,a 

irriga varias da sus matgrias~ astamos da hacho frenta a una fuan 

ta real dal ardan positivo qua dgtarmina el contenido da &st~ de 

modo substancial¡ las libgrtad9s asancialgs sa diseminan por to

da~ las instituciones jurídicas, informando al contenido da dis~ 

tintas m~tQrias, da las qu• la constitucional as sólo una da -

ellas, si bian la m.(s impQrtante. La conclusi6n es catagórica,

los d-rechos huma.nos impragnon todo un sistema jurídico, y la da

~laraci6n co~stitucional qua los programa es uno da loa asp&ctos 

da su incorporaci6n, incluso, hay valoras fundamantalas no formu

lados axplícitamanta, qua no obstanta allo, s~n tutelados por di~ 

posicion~s diversas, an las qua no siQmpre a1 Estado g5 Ql sujgto 
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dgl d•bgr. Los dQrgcho~ dgl ho:nbrQ no siempre sg manifiestan for

malmgntg como dgrechos subjgtivos públicos, el caso concreto del 

dQrecho a la vida ilustra muy diáfanamente la situaci6n¡ tod~s -

las conductas qug atentan sin justificaci6n contra Qse bien son -

objetos d& la r•acci6n social organizada más enQrgica de todas,la 

sanción penal; por &llo sg han tipificado delitos como gl homici

dio, &l aborto, el parricidio, Gte. En un orden positivo dgtermi

nado subyacg todo un conjunto j~rarcr~izado 1g valor&s, una inter

pretaci6n vital d~l universo que gxprgsa las inq~i&tudes, los te

rnOrQS, los id•ales y las aversiongs dg un grupo humano; Qsta co~

prgnsi6n vital de las cosas adopta el rgcubrirniento, la máscara -

da la impgrativida·:l jurídica, y no Gis conc'1bible ni Sliitnsato quc;i -

en el contexto de la convivencia social, los bienes dc;il ho:nbrc;i -

sGan protegido3 solamc;intg por la autorida1; como si la autorid~d 

fuc;ira la Única entidad capaz de vulnc;irar Gsos bienc;is; la aucori

dad c;istatal QS ~1 sujeto dQ rnuschos debar•s dc;i manara c;ixlusiva, 

pero otros tantos los compartQ con cada uno dg los súbditos dc;il 

Estado; consid-.rar que s6lo Ql Estado c;is wl s·J.jeto pasivo d& los 

d&rgchos humanos aquivalc;i a decir CfJ.W s6lo Ql los puc;ide violar,y 

que sólo Q¡ por consiguientQ, Gistá obligado a su r•spQto. El pro

blema ª" todas mangras no se agota ahí, hlillmos dicho que un mismo 

bic;in puede ser tutillado por un complejo orgánico da norrñ.as, exten 

didas a varias materias, así la vida es protegida por normas p~n~ 

lea y constitucionalgs prin~ipalmentQ~ pgro las distintas prot~c

ciongs ~stablgcidas van constituyQ~do relacio~es jurídiCas parti-
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culargs muy frgcuent&mQntG a~ verifica la tut&la bajo la forma da 

garantía individual &n la Cf~& gl Estado Y el particular son los -

términos de una r&laci6n jurídica concrata; en lGn~uaja tQcnico -

se diría que sa trata d& un dgrgcho subj&tivo público con un suj~ 

to pasivo individualmant& d&t&rminado qu& &s el Estado; an otras 

ocasiones &l mismo valor &s salvaguarda1o, p&ro antG los particu

lar&s a trav&s dg un dgr&cho absoluto tácitam&ntG astatuído, como 

el pracgdanta aj&mplo del dergcho a la &xistencia, qua es correl~ 

tivv no ya da un d&bar de una sola pgrsona, sino d& una obliga-

ci6n universal de rasp&to. También pued~ acontecer ~~g el derecho 

particular del que se hable, por su propia naturaleza, implique -

forsoza~enta al Estado como al destinatario dQl d&bGr: tal ocurre 

con el dGr&cho social fundamental conocido como seguro da desQm

pleo, en Gl que la administraci6n pública deba una prastaci6n po

sitiva, concratamGntQ la provisi6n da una su;na pQri6dica a los i.rr 

dividuos afectados por el fan6meno de la dQSOcupa.ci6n; un derecho 

da sGmGjante naturaleza no puada ser exigido sino al Estado en su 

funci6n de gestor social. 

A las anteriores dificultadas se agrega una más para i.rr 

dicar las características de los derechos huffiilnos, y ella as la -

pracisi6n de la funci6n específica qua con respecto a ellos dasQ.m 

pena el Estado. El Estado guarda con el derQcbo positivo en gen.!. 

ral, Y c~n los derechos fundamentales en particular, una relaci6n 

d~sdoblad& en dos momentos; al Estado en su calidad da sujeto pr~ 

vado o persona dasprovista da autoridad, astá obligado a ca~plir 
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con las obligacionGs genéricas del orden jurídico, concretamente 

en lo que S& rQfiere a los derec~os fundamentales, est~ obligado 

a respetarlos; paro siguiendo la teoría de la doble personalidad 

del Estado, se descubre cr~e el deber SQ extiende de observar el -

ord&n a hacerlo observar, de respetar los derechos fundamentales 

a hace=los r&spetar tam.biGn; El Estado tiene una responsabilidad 

dual, ambivalente, naturalem~nte a consecuencia de los dos g6ne

ros de deberes q'.l& se le imp1.ltan; pri.mariamG:ite, un d&bQr simpl• 

en relaciones de coordinaci6r. cor. los partic~lares, o incluso ds 

supraordinaci6n en el ejercicio de la potestad administrativa, p~ 

ro siempre figurando co:no partt'il en una rcalaci6n jurídica. indepen

diente y aut6noma; y posterio:ment• el Estado ya actúa como ins

tancia jurisdiccional solucionando conflicto5 y restableciendo el 

orden conculcado; pero en éste segundo tipo de relaciones el Est~ 

do hace ob11decQr el Derecho; porquci: la aut-:.>ridad p?lÍtica •s la -

depositaria privativa de la funci6n de p~oveer al cumplimiento -

del derecho objetivo; simplicándos• el contraste encontramos que 

en la primera instancia •1 poder público es el destinatario dir•~ 

to d• un deber en una r•laci6n jurídica independiente; y en la se

gunda faceta de la actuaci6~ ~statal s• ha superpuesto al deber ~ 

na obligaci6n de car~cter distinto 5n dond• el Estado tiene •l P.Q. 

dar y el deber de imponer el cumplimiento d•l orden normativo; -

por lo tanto •l poder públi~o cumple las obliga~iones propias y -

provee al cu.~plimiento de las ajenas, de ahí que su responsabili

dad se ma.gnifique; y si una violación a una norm& qo~•da impune, -
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al Estado particip• de la rQsponsabilida~ en su propio ~mbito: -

cualquier tipo de impunidad o falta d• aplicaci6n d5 un precepto 

es una responsabilidad estatl; luego entonces, se ~nifiesta la -

raz6n po:>r la que C'J.Cii.lUiGr atentado contra los valores funditm•nt•

les aparece ultariorm•nt• como una responsabilidad del poder pú

blico, y aunque el Estado no s•a el agente directo d9 las trans

gresio~es a los derechos hu¡n;¡nos, siempre existirá una responsab! 

lid~d subyacente por parte de los órga~os del poder público, o -

sea qua •l Estado responde por la r&tribuci6n de }.os .iii.Ctos ajenos; 

'ste •B en lo que respecta al cometido c•ntralizado del Estado de 

~plica~ el d•r•cho obj~tivo. 

La funci6n qu• el Estado centraliza de aplicar el dere

cho es l• causa hist6ric• por l• qu• al p.Jd•r pol!tico s• l• imp,!! 

tan las violaciones reiteradas de los derechos d•l hombre, éllo -

como una d•ducci6n del d•b•r estatal d• proc~rar efcctividaj a la 

norma: no importa CfJ• no haya sido el Estado •l autor de las vio

laciones, basta la impunida~ para constituírlo en c6mplicc. Sin -

embargo • pesar de todo lo expresado, el gobierno sigue siendo el 

princi~l agente de valneraciones • los valores elemental•s del -

hombre, y no es casualidad que el co~tenido de ellos vaya a plas

marse perf•~tamente en las declaraciones de derechos con la fun

ci6n gar•nte del Estado, que no s6lo s• abstiene de violarlos, s! 

no ~Je tambi'n reprime las violaciones de otros; es decir, el Es

tado garantiza los dere~hos. 

DespueG del conjunto de observaciones ya eh-puestas, p~-
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demos comprender la politizaci6n de los derechos huma.nos que entra

ñan, de modo constante, una connotación ideológica y política: el -

poder .siempre est~ tras de ellos, y por tal motivo suele designarse 

err6ncamentc al Estado como único violador de las libertades esen-

cialcs. 

Ahora estamos en condiciones de perfilar forr.1almente a -

los derechos del hombre: haremos una menci6n sucinta de sus caracte

res principales: 

Tal vez la característica rnSs generalizada y que no admite cxcepci6n, 

es la inalicnabilidaC o intransmisibilidad de los derechos del hom

bre, poco importa que sean derechos subjetivc3 públicos o privados, 

son invariablemente inherentes a la persona y por lo tanto no son -

separables de su titular; y categ6ricamente ordenado por los siste

mas positivos cualquier acto jur!dlco privado o público que tenga -

por objeto la pretendida transferencia o enajenación de un derecho 

fundamental, estará afectado de una nulidad absoluta, y en ciertos 

casos hasta de inexistencia, o dicho má'.s genéricamente, estará afec

tado de invalidez. 

Una cualidad complementaria de la antecedente es la irr~ 

nunciabilidad de los derechos humanos; de hecho la implicación úS -

la misma, el titular no puede perder su derecho voluntariamente, la 

diferencia estriba en los efectos concretos de la renuncia y la ena

jenación de un derecho; técnicamente apreciamos que la prL~era es -

una forma de extinci6n de la facultad jurídica, en tanto que la se

gunda es una transmisi6n de la facultad, ésta subsis---
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te pero ~on otro titular. En la perspectiva de los bienes ese~ci~ 

les del ho:nbre es lo mismo, el derecho es C0'1S 1Jbstancial e insep-ª. 

rable de su titular; es obvio que la re~uncia de lo irrenunciable 

es inv&lida. 

En el mis:no plano de conceptos destaca la imprescripti

bilidad, los derechos no se extinguen con el paso del tiempo aun~ 

do a la falta de ejercicio: visto crJe el derecho es inherente a 

su titular, la persona lo co~serva tanto de sus actos voluntarios 

como del transcurso del tiempo. Una deducci6n de las característ.!, 

cas mencionadas es que los derechos h~~~nos protegidos son la co~ 

secuencia d~l supuesto de ser humilno se adquieren por el nacimien_ 

to, y algunos hasta por la fecunda=ión, y se pierden por la muer

te. 

son taxativos; proceden siempre del conjunto de normas 

lla~adas ius cogens o de orden pÚblico, caracterizadas por tener 

una obligatoriedad incondicional e independiente de la manifesta

ci6n de voluntad de las partes en la relaci6n. 

Sin duda que la caracter!stica q•.J.c a continuación men

cionamos es común a la totalidild de los derechos hu.na.nos; nos re

ferimos a la limitaci6n de extensi6n de las facultades: no es lo 

mismo absolutc que ilimitado, al menos respecto de valores vita

les; son absolutos por el hecho de no anmitir condiciones de es

pacio y tiempo su titularidad: ilimitados significa q•.ie atribuyen 

facultades libres de tod3 restricci6n; 103 derechos fundamentales 

son todos lirnita~os. La sola circunstancia de coexistir los dere

chos de varioa, implic."l la limitación de los derechos de cada uno; 
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aparte de la posibilidad de compatibilizar las liberta1es de to

dos según un criterio justo de ditribución, resulta indispensable 

precisar las condiciones concretas en las q'.le el valor se tutela, 

de las que proc~den por lo demás consecuencias diversas; el más -

sagrado de los derechos, pongamos por caso el derecho <l. la vida,, 

se compro~ete en un conjunto de situaciones particulares; en los 

supuestos de la legítima defensa y el estado de necesidad el d~rQ 

cho autoriza a matar. Los derechos del ho:nbre son valores abstra~ 

tos y su inserción C'1 la realidad acarrea íll'.lchas consec'.!encias, -

recién vimos una excepción al derecho a vivir. Desde el punto de 

vista natural, y a veces hasta ético, es -explicable: se trata -

de un conflicto de derechos y deberes incompatibles, en el ~ie es 

preciso ponderdr los valores postulados en cada alteranativa y e~ 

tarse a la pa;¡ ibilidad más noble. Se puede simplificar el proble

ma de la limitaci6n de lo~ derechos, remont~ndose a uno de sus -

rasgos esenciales, la universalidad: o sea que todos lo~ seres h~ 

manos so:-i titulares de una idéntica calidad, y todos posee~ subs

tancialmente los mismos derechos: luego, si tojo;;¡ ti.;;inen lo.:; mis

mos derechos, para que pueda:i coexistir hay q 1.Ie delimitarlo3: dos 

entes ani!ilogos e ir.finitos no pueden subsistir simultáneame:-itc en 

el mismo esp."'.lcio. Las f<v~ultades de un sujeto co'1cluyen do:-ide -

principian las de los demás. El hombre respeta e~ los derechos a

jenos a los p=opios; la subsistencia de un d¿rccho p~opio estS -

condiciona1a por el respeto ajeno, co~o viceversa, la superviv¿~

cia del derecho ajeno dep~nde del respeto propio. Hay una mani-
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fiesta interdependencia en el orden de los derechos fundamenta

les. La extensi6n de las facultades reconocidas resiente una deli 

mitación, facultaaes omnúnodas se destruirían recíprocamente: hay 

que añadir que las facultades que el derecho concede, sobre todo 

en materia de libertad e -igua.ldad, no pueden dejar do ser limita

das, par~d6jicamentc,la libertad que otorga el derecho es en s! -

misma una libertad coartada: el poder hacer de la libertad natu~ 

ral se filtra por el deber ser normativo, no se pued~ hacer lo -

que no d<?be h.::i.cerse de la comunidad. El albedrío ad:r1iere front.!! 

ras y es amputado;las libettades, po~ antonomasia, son un po5er -

con l!rnites. mesurado, y la libertad jurídica se sustenta en la -

limitaci6n que le da forma. En general todoa los derechoa humanos 

tienen un~ exte~si6n circunscrita, pero la constricción del valor 

fundamental no podr~ arribar jarrás hasta el p11nto que impliq-.ie la 

negaci6n del bien que se inye~ta garantizar; suele suceder Cf4e -

los derechos reconocidos por el Esta1o son una transacci6n entra 

lus partes ~.ic propugnan y las ~Je resisten la procla:naci6n de d~ 

chas derechos; y el reconociemiento es un p.icto, una f6rmula con

ciliatoria de intereses: en medio de la complejidad de nuestra SQ 

ciedad p~esente, es admirable la infinidad de factores reales q-.ie 

concurren e~ la determin~ción del contenido de un derecho; por !. 

so los alc::inces así CO•no las fronteras de una facultad determina

da son la ~esultante final de la interacci6n de muc~03 elementos; 

Y a causa de ello, todo bié~ normativam~nt~ rcconocid~ es tutela

do en cierta medida; e~ otras palabras, el reconocimie~~o es sus-
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ceptible de graduaci6n, más aun, no hay p=ocla~~cio~es absolutas. 

En realidad se trata de un imperotivo p=áctico, la profusi6n inf.i 

nita de situaciones interpersonales, de relaciones humanas, supo

ne un encuentro o confrontación de valores, ya sean de diferentes 

personas, o bien del EstaQo contra la persona humana; los me~cio

nados valores contienden, y el conflic~o precisa resoluci6n; el -

expediente necesario ante ésa controversia es el pronuncia~icnto 

que el Estado se sirva emitir para dar término a la confrontación; 

a veces los problenas son dramáticos, debido a lti ~xigencia o de

cisi6n de satis~ac~r un interés en dctrime~to de otro. La conclu

sión es natural, los derechos hu.':W1.nos ta:nbién responden a necesi

dades de la colectividad: la noci6n de abuso del derecho exhibe -

que el poder del individuo se extie:lda hasta no dañe a un tercero 

sin mediar utilid3d o beneficio para sí; el egoísmo liberalista -

de fa::altades omnímodas, ha sido remplazado por la idea de los d~ 

rec:tos subjetiv.Js en be'leflcio de la comunida.;, derechos con fun

ci6n social, ipirados ea las teorías solidaristas, e:-itra las Cf...le 

destaca la de Leo~ Duguit. 

Hast3. aq.?Í h~l"T'.03 cxa"':l.ina "!o c:i.ra=:terísticas formal ca co-

munes a todos los derec"!los fu;ida:n·J:itales una vez que han sido ptJ-

sitivados; intransmisibilida1, irrenunciabilidad, imprescriptibi

lidad y limitaci6~; pero existen m~chos rasgos, aunque ya no indg 

fectibles en tod~s lo~ dcr~cho~. sí al menos e~ distinta~ espe

cies típicas. ci~arcmos los p=incipales caractc=es. 

Los derechos hum."lnos al exteriorizar.si.:! adoptan ur.a de -
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dos formas posibles, son derechos subjetivos p~ivados o públicos; 

el ejemplo típico de la primera especie ser!an algunos derechos 

de la personalidad, en Alemania Federal verbigracia; existe "un -

derecho general de la personalidad" para exigir coerciblemente a.n 

te los tribunales el respe~o a la personalidad humana; un ejemplo 

simila~ lo constituye la responsabilidad por dafto moral reglamen

tada en el c6digo Civil d~l D.F., en el artículo 1916. En esto8 -

dos SUFJcsto~ el valor esencial del hombre se tutela mediante un 

derecho subjetivo PI'.ivado: sus características puede:i. hacerse: e~ 

tensivas a cualcrlier derecho subjetivo privado protector de la -

ese~cial integridad humana; primeramente sobresale el car~cter aB, 

soluto de la facultad reconocida, el sujeto pasivo de la relaci6n 

jurídica es universal, el derecho es correlativo de una obliga-

ci6n universal negativa, la prestaci6n o contenido de la obliga

ci6n es negativa también; la totalidad de los seres humanos, he

cha la exclusi6n del titular de la facultad, debe una abstención; 

el resp~to en que se hace consistir la obligación se manifiesta -

como la ausencia de perturbación o interferencia en el libre eje~ 

cicio del derecho elemental a cargo de su titular; pr:>r tanto el -

atributo forrral del derecho p=ivado cr~e tutela un valor huma.no e

sencial, es el de ser siemp~e correlativo de una obligaci6n uni

versal de ~espeto; finalmente podemos decir de la fa=~ltad que es 

erga omnes por el carácter del sujeto p.~sivo. 

El contr3ste se lleva a efecto cuando se comparan los -

casos anteriot:cs con los de los de-rec~1os subjetivos pÚb1icos. q'.le 
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ciertamente re·Jiste.n una m•.lcha mayor impo.:tancia y son a'.lténtica

tne!tte los derec11os fundame!ltales: las declaraciones constitucion~ 

les de derechos postulan y proclaman un complejo unitario de val.Q 

res, según cierta jerarquía rratcrial, y los dogmas p~omulgados ~ 

que se desprenden son el eje de todo un sistem...~ jur!dico particu

lal:'; una de la~ razones cr.ie favorece la sup'=riorida·:l de un dere

cho constitucionalizado es como sabemos 1.a supremac!a constituci.Q. 

nal .. Ahora bie:-:, no todos lo.::; derechos público~ están co!'lstituci.Q. 

nalizados' pero ge:ié.ricaTllente los cr.ie lo esttin son los ~s "Jita

les de una sociedad en un mo~ento hist6rico a~t~~minado. En el 

particular de México los derec:ios adquieren la forma y no:n.bre de 

gctrantías individ·.ial.es, denomina~i6n que ya antes critica;tllJs¡ y -

el carácter de derechos subjetivos públicos, como el de todos los 

del género, es el de relatividad¡ mientras qile el dc.cccho p::ivado 

(excepcional po::: cierto} es absoluto, e.l público naturalMe!"l':e es 

relativo; la relaci6n jurídica co!"lstitu!da tiene 1os dos térmi

nos siguientes¡ el sujeto activo es el ser humano en ~ll intrínse

ca calidad, pi::ro el. sujeto pasivo en esta ocJ.sión está sin::::r· .. lla!:" e 

individ 1.lalmente determinado, el obligado es el Estajo, y particu

larmente algunas de las autoridades públicas dependiendo del de

recho e~ cu~stión. El objeto del derecho al igual ~le el suje~o, 

ha exp~rimentado cambios importantes; la presta=ión n~ n~ce~aria

mente es negativa con una abstención e ir...i.-::tivida:I pot:" canten.id•::>; 

los llamado3 derechos sociales implican una obligaci6n positiva -

del Estaao, que se erige en geste~ del bie~esta~ so~ial p=o~aran-
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do :nedios y condiciones a los particulares: lo mismo a::ontece con 

los derechos q1..1e Jellinek clasifica como derechos de clasificar -

la interve~ci6n del Estado para dilucidar intcrcs~s p.::i.rticulares, 

ejemplo del derecho ñe acci6~ enca~inadu a la funci6n jurisdiccig 

nal. La conclusi6n es ~~e los derechos del hombre cuando se arro

pan de derechos subjetivos público3, son ipso facto derechos rcl~ 

tivos, con el Estado como obligado y co~ conte~idos diversifica

dos, prestacio!"l.CS positivus y negativas. 

Siguie~do la línea de ideas nos vemos forzados a consi

derar la clasifit.:.!.ci6n de lo:s dcrcc~10J humanos despuf!s de haber -

intentado descubrir alq~no~ de sus matice~ formales al emerger a 

la superficie del derecho positivo, ya fuere en calidaj de dere

chos subjetivvs privados o públicos. 

8.- CLA.SIFICACIO~ DE I.J)S D':'..REC!IOS HTnt:\NOS. 

Atinada~e~tc han o~servado diversos estudiosos que siem 

pre u~d clasificaci6~ debe responder a un prop6sito p~áctico, en 

f"!l caso concreto qi.le no3 ocup-'l esperamos deducir una utilidad pe

da;ógica y sistemática clarificando la naturaleza y la cvoluci6~ 

de lu co~cepci6n y de la puesta en práctica de los derecho3 del -

hombre. Se expol'ldrán únicul':le!"l.te algunas clasific.1ciones, selecci.Q. 

najas e~ bdse a su lucidez y agudeza. 

La closificdción má'.~ difundida los subdivide e~ dere-

cho3 politic•J3, civiles, sociales, económicos y c'.llturales: como 

se advertir~, la ramifica-:ió:i obedece al c-irácter mat~rial de los 
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interc::sc-s tutelados., E!\ realidad so'I'\ :=cduc:tibl.cs a a:v.;i. g.rupcs bá

sicos f primero len ch· iles y lo;:; politicos, y fina1me::"t.te l.os so

ciales, econó:uicos y cultur.:\lcs; el criterio p"lra la dife:::e~cia

ción parece ser el contc?'l.ido m-ltcr:ial. da las facultades proclama

das,. pero indiscutiblemente q'.lC e.s a la vez el orde"'I. hist:6rico de 

aparición~ el .surgir.iio!tt:o a~ u~"" n 1.1eva es?ccíc :-.o excluía a las -

precedc!"\.tcs <:l.U!'\que ~;t influía en su se~\tido; los der.Jc'1o.3 .de li

bertad por ejempla, rio sol"\ l.o mi~~.0 e., el apogeo del liberalismo 

cr.Je ahora, mome:1.to 1:~ C'l Cflü el co1"1.cepto de fu"'.ciÓ?\ social p:-esi.Q 

'!'ta fucrtc:nc?\te ~n las estructuras normativas. E.l co~jU'."l.':".V '.Jrgá?'.i

co de 103 der~chos plantea la pcrmL!.neflte posibilidad de '.l1'\ co'!'t.fl.i 

to, ast como ta:ubién la necesidad. dn u~a ül'."ffiu"'\ü::a~ió"\ e::\ ·.x·.'\ sist~ 

ma. iategral .. El fe~6mQ~o histórico es el de la a=recié~ o a=u~ul.!_ 

ci6n de las libertades; la idea ha precedido al hecho, y u:'ia :'l..!e

va libertad e~riquece el patrimo~io de las ge~eru~io~os p~ese~tes 

y futuras .. Híst6=icamc:'1~e lo3 p::-imi:ro:; derechos €!'1\ a?u.r:.oc:er fue

ro~ los civiles y lo5 pol!ticos. Los derechez civiles tutelnft los 

valorP.s más tr\trÍ.l'\secos del ho:-nbre e?"\. su abstru:::ta c.:indici01'\, to

dos los bie~es pcopio3 dü la radical indivíd~alidad de cajd u~o; 

los derechos políticos garan.tiz:n~ a~mocrá'tic.l.mt:!!'l':e la p-lr:ticipa

ci6"'\ del ciudadano eJ\ la vida. pública del Estado, co;ni::' ot:.-os a'.l

tores ha~ precisado, para coacurrir a la forma.ció~ de las decisiQ 

ttes o vclu~~dd estatales. Lo~ d~cechos civiles tie~e~ de comú~ ~ 

co~ los políticos qi~e supo~e~ el mismo tipo tle ob1igació~ de par

t~ del EstaCJ,u~a prest~ci6~ negü~ivd de a~st~~ci6n o tolera~cia 
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ante los individuos. En otro respecto, los derechos económicos y 

sociales tienen una interdependencia que los hace inseparables; -

el cambio de concepción del l1ombre que en ellos se pone de mani

fiesto, es producto hist6rico de la reacción del siglo pasado y -

el presente contra el liberalismo económico, abstracto e ideal -

desligado de su circunstancia concreta a igualdad formal ante la 

ley su:nada a una libertad irrcstricta de los sujetos, no tardaron 

en generar la insultar.te desigualdad $Ocial del capitalismo libe

ral; terminó por comprenderse que la libertad formal era una li

bertad para morir de hambre y para explotar sin rep~ros a las el~ 

ses débiles: Radbruch considera que la nueva concepci6n retoma al 

hombre, pero en ésta ocasi6n se trata de un "individuo socializa

do y concreto", inserto en su realidad social: el grave ~rror en 

que incurri6 el liberalismo fue haber olvidado que en la libertad 

hay un presupuesto e ingrediente material, y son las condiciones 

reales ~~e posibilitan el eiercicio de un derecho; el Estado asu

me la obligaci6n y el consiguiente poder, de intervenir en la re

distribuci6n del ingreso y la institución de la asistencia social; 

era preciso coartar cuanto antes, la libertad de los grupos econ.Q. 

micos poderosos y prepotentes; en el nuevo orden económico,los -

bienes, repartidos más ~quitativament~, extenderían la auténtica 

libertad humana. Nos apropiamos de las palabras tan contundentes 

de García Mir6n, para fundamentar los derechos sociales y económ! 

ces: "Nadie tiene derecho a lo superfluo, cuando alguien carece -

de lo ir.dispenszible"; de nada sirve Ser titular del más ambicioso 
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enlistado de derechos fundamentales, si materialmente no se los -

puede ej creer; ésa es exactamente La func i6n del. nuevo Estado so-

cial, repartir o redi~tribuir la riqueza y con ella la libertad, -

por tal raz6n, alltores corno Zippelius plantean el problema de la 

"distribuci6n s'ocial de la libertad~. La consecuencia jurí-1ico--

técnica de todo éste contexto es que los derechos sociales y eco-

n6micos imponen al. Estado una prestación positiva, la procur1lci6n 

de los bienes o condiciones materiales que posibiliten el desen-

volvimiento o desarrollo ~e la liberta~ personal: se ha pasado de 

la igualdad ante la ley a la igualdad de oportunid11.des cuyo Asegl!_ 

ramiento compete ;a la autoridad gubername1:tal. En relación a la -

estructura de las 1lamad~s libertades positivas cabe hacer una o~ 

servaci6n ; tienen a nive1 formal características ~istintivas; el 

contenido de la prestaci6n estatal es pcsitivo, la titularidad -

del derecho socia1 y económico es indivi~ual: pero el derecho su~ 

jetivo es atribuido al sujeto que es su titul.ar, en raz6n de su -

pertenencia a un grupo social determinado, por lo tanto, el dere-

cho es social, no porque una colectividad sea la titular, el der~ 

chohabiente lo sigue siendo el individuo, y el ciirá,::.tei: colect.ivo 

de la facultad deriva del criterio que inspira su otorgamiento o 

a.tribuci6n~ Finalmente, para esclarecer el contrastt ideológico e 

hist6rico entre los derechos civil.ea y pol!ticos, '.:l 1.os sociales 

y económicos por otro lado; creemos rnuy ilustrativas las explicft-. 

clones d.e Sergius Hessen: las libei:tades puede~ subüivic!irse en 

dos especies ant itética.s; las negativas, representadas µor los d.~ 
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beres de abstf'!nci6n del Estad.o, la i·;iual'1ad formal ante la ley CQ 

mo una garantía contra el trato arbitrario del Estado, y también 

las instituciones pol!ticas que establecen una comunlcaci6n demo

crática entre el gobierno y los gobernados; pero confrontadas a -

tales libertades negativas, emergen libertldes positivas consis

tentes en la acción gubernamental. qi.1e asegura oportunidades Y pr..Q 

vee condiciones materiales a través de servicios públicos y nive

laci6n de desigualdades; la diferencia entre uno y otro género de 

libertades estriba en que las negativas son, en conceptos Aristo

tél.icos, la potencialidad, y lii.s po:::;itiva.s son el acto, las nega

tivas son est,ticas, y las positivas m's que un e9tado de cosas, 

~on un proceso din,mico en el que la potencia se C•:mvierte en ac

to. En los derechos civiles y políticos los valores dominantes -

~on igualdad y libertad: pero para los de~echos sociales y econ6-

micos es ~s propio hablar de igualación •:3C lo que e9 df' por !lÍ -

desigual, y liberaci6n de J.o que est:/i. sujf':to. 

Complementa la clasificaci6n un tercer género de dere

chos que presupone a los anteriores y que es norobrado por la opi

ni6n pública mundial como el complejo de derechos de "la tl!'!!rcera 

generaci6n", o bién, culturales, y que comprenden derechos colec

tivos de las COffiUnidades a la prcse~vaci6n de su identidad, o in

cluso derechos eminentemente individuales qt:.e tutelan atributos -

espiritualrs del ser humano, verbigracia, el articulo 15 del Pac

to Ir,ternacional de derechos sociales, económicos y culturales -

que a la letra dice "lol!I Estados partes en el present-l: pacto reC.Q. 
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nocen el derecho de todil persona a 

a) Participar ~n la vida cultural; 

b) Gozar de los beneficios del prog~eso cicnt!f ico y de sus apli

caciones y: 

e) Beneficiarse de la protccciór. de los inte~eses morales y mate

riales que le correspondan por razón de las prcducciones cientlfl_ 

cas, literarias o art!stlcas d~ q>.le sea ;J.utora". La citada dispo

sición revela derechos protectores de las más elevadas n~cesida

des hum ... ~nas, y se garantiza a 1~ vez el individuo el acceso al ~ 

trimonio universal de la cultura. 

Las diversas especies de derechos humar.os expuestas es 

la clasificación mayoritariamente aceptada, y adem&s los instru

m~ntos intcrancionales .:¡ue estructuran la protección uni•;ersal d.: 

los derechos del hombre acogen !nteqr3mentu C$a 5Ístematizaci6n: 

en primer término obro el Pacto Internacio:.al de Derechos Ci•1iles 

y Políticos, y a r.e~glón seguido el complementario Pacto de Dere

chos Sociale.:;:, Econ6micos y Culturale.5. La agrupación de derechos 

en cada convención obedece a un interés más práctico que doctri

nal. a saber: la institución de un orden prott::ctor común a los d,g 

rcchos de natur~lezn af!n. 

Sin embargo, abundantes annli~tas !1an propuesto las el.§! 

sificaciones más variadas, y para el efecto de enriquecer la sis

temática hemos seleccionado las que nos parecen más or iginalcs y 

pr~cticas. Los criterioz, desde luego ofrecen ~uchas posibilida

des, pr:'t:'O dominan: la pr)sición que desempeña el Estadv, y la natg 
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raleza propia del particular derecho humano. Por Último, quisie

ramos hacer una diferanciaci6n sucinta entre los derechos del hom 

bre y los derechos de la personalidad. 

una de las m~.;,; divulgadas clasificaciones es la llevada 

a cabo por Jellinek que propc...ne la divísi6n tripartita de los de

rechos fundamentales; los par~metros considerados son : la fun-

ción del Estado, ln intcn.::::i6n que ani.TM. a la tutela estatal y la 

estructura dt.'~l propio derechos subjetivo. Las especies son: el s

tatus negativo, el 3.ctivo, y el positivo; ahora bit::n, en general 

se entiende por status del individuo, el complejo de derechos suQ 

ietivos que el ser humano tiene frente a la autoridad de la comu

nidad a que pertenece, de consiguiente se trata de relaciones ju

r !dicas entre el Estado y los particulares, donde el Estado es el 

sujeto pasivo. El prime:-o d!~ los status es el negativo o liberta

ti:::::, en t:l que el Estado garantiza al inJ.ividuo un radio de acci6n 

libre 1.1c toda coerci6n exterior. para lo cual a los 6rganos del -

poder público ~e lc!j inputan deberes de abstenci6n ante una esfe

ra privada privativ11. de la persona hur..ana; la ttr~ctica. del lais

scz faire en el sistema jur1dico provee a los hombres de Utla li

bertad m!nima para cumplir su c1estino personal; junto al status 

pasivo, se yergue el status activo, por medio del cual el ciuda~.!. 

no participa en la intcgraci6n de la voluntad política, el status 

actlvae civitatis confiere al individuo el poder de desempeñar 

funciones orgánicas y los actos por él realizados en ejercicio de 

sus funciones ~on imputados a la persona jurídica del Estadc; fi-

·.# 
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n&1mente se complemcnt~n 12s obligaciones de la autoridad pública 

con el sta.<;;us p:isitb:o,. en él, la .n.dministr:aci6n estatal asurr.e el 

deber lle proveer servicios y coodicior.E:!J para posibilitar el eje,E. 

cicio de la liberta.e!. 

Otra clasific11.c!ón de interés es la .Cllalizad.a por 

Sc1~~itt cr~e concibe tres modalidades básicas de derechos fundamen 

tales, una de ~lla.!i ,. S'..l vez ubjct.o ·l~ subdivisión; los tres ti

pos o clases dE derechO!J se~: p~i~~r~m~nt~ la~ garantías indivi

dua.l:.!.!tas y libcrn.les qu.c conti~nen atributos hu:nanos anteriores 

y supt:riores a.l E.stA~o, el cual por su pA.rtr reconoce inevitable

mente un~ rf'!alida.(1 qu~· '/ª existe: la.s gar:t.ntb.s individuales, o, 

derechos individual~$ rn'c correctamente dicho, se ramifican a su 

vez en do~ especies. los derechos de libert&rl del individuo aisl.!. 

do, y los derech:Js de libertad del ir.dividuo en relación con o-

tras: ti.enen de común los dos géneros qu~ con-.prcndcn ámbito!l d.e 

libertad .:!..n~1iola.blcs tar.t:.1 para el Esta.do como para el individuo .. 

El segundo gru}:"\O di'? derecho!! a!::lilrca derechos "del individuo ~n el 

Estado ccn-.o ciuda.da.no", cor:. fa.cult:a.dec!l todas ella.e de c&ricter -

democrático .. El género finnl está'. constituído por los derechos -

d.el indi<J lduo a prc:stJ11.-::ion~s poslti·n1.s del E!!!tado actt.!ando co!T.o 

qe~tor del bicnest~r ~ccial. Ccn fines ~iste~Ático!!! reprod~~imo~ 

a continuación un cnli!Stado o catálogo. ~r.!!!&y&do por Schmltt. de 

la~ di~tintas e~feras de libertad: 
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Derechos de libertad individualistas: 

Libertad del individuo 

aislado-

libertad de conciencia 

libertad personal 

propiedad privada 

inviolabilidad del domicilio 

secreto de la correspondencia 

Derechos político-democráticos 

del individuo en el Estado como 

Igualdad ante la ley 

derecho de petición 

sufragio universal 

acceso igual a los cargos pG
blicos. 

Libertad en relación con otros 

individuos-

libre manifestación de las opi
niones 
libertad de discurso 

libertad de prensa 

libertad de cultos 

libertnd de reu~ión 

Derechos del individuo a presta-

cienes sociales del Estado.-

derecho al trabajo 

derecho a la asistencia y socorro 

derecho a la educaci6n, formación 

e instrucci6n. 

vale la pena, hacer una ~claraci6n del anterior catálogo; 

distil much() de ser una ennumcraci6n acabada de los derechos humanos 

posibles, pero aspira a enunciar los valores fundamentales de los -

que se d"sprende cualquier derecho concreto. 

Para dar conclusión a éste inciso s6lo resta intentar -

una distinci6n esencial. entre l.os derechos humanos y los derechos de 

la personalidad que el Derecho Civil pretende reclamar para sí~ úni-

camente por ahora y a fin de clarificar la confusi6n existente ----
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en relación a los derechos de la personalidad, optaremos por el -

empleo de la expresión derechos humanos, en virtud de que la voz 

derechos del hombre ha tendido a revestir una connotación políti

ca, y ése es el origen de la dis~orsi6n de conceptos. Los civiliÉ 

tas pretenden hQbcr encontrado un ~mbito exclusivo de la persona 

humana, los derecho~ de la personalidad cuya regulaci6n quedaría 

a cargo del Derecho privado, y cuya forma o estructura es la de -

un derecho absoluto o erga ornnes; tales derechos de la personali

dad son inherentes al individuo, origin~rios e innatos, y prote

gen necesidades, atributos e intereses estrictamente individuales, 

los llamados por la doctrina bienes constitutivos de la personal1 

dad~ se trata por lo tanto de derechos subjetivos privados irre

nunciables e intransferibles que tutelan bienes personales, detcE. 

minados y concretos. Hasta aquí se observan notables similitudes 

con los derechos humanos, incluso las definiciones c¡Qe enseguida 

transcribimos avP.cinan aún más los conceptos en referencia: (Gan

gi) son los que tienen por objeto "el goce de bienes fundamenta

les de la persona", o bien (Ferrara) "los que garantizan el goce 

de nosotros mismos, aseguran al individuo al señorío de su perso

na, la actuaci6n de las propias fuerzas físicas y espirituales", 

o tal vez los derechos encaminados a (Díez, oíaz) "regular las di:. 

versas proyecciones físicas o psíquicas de la persona misma'', y -

por \'.iltimo (Degni) "derechos subjetivos particul.ares que encuen

tran su fundamento en la personalidad, que se dirigen ~ garanti

zar a la persona el. goce de las facultades del cuerpo y del espí-
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ritu, arrib1Jto~ es:C>:-.cia.les de la misma naturall!za human-'l, condi

cion~!l' iu.1Uamenta.les de su exi.;;tenci~ y su nctividad'1
, ln confu

sión ·,;n consuf?'.a al rop.:u:ar ~n ''lgunos de los bi~ne::; q1.1e protcgeri 

lo.s derc.·chos ci.e la personalid~1d, como :::crían ¡el derecho a ln vi

da:, el d-e.rccho e: la libe:rtad en muchas de .sus rr.an ifnst<:icic!1es, 

<:!te. LOs Ccrechos de la personalidad parPcen ser derechos hum;;;.nos 

privati.:!ddos y tu-.:elado~ pre.fcr~ntemente por el derecho civil; P.Q. 

ro la =~alidaC:: es muy di.st:il:ta. cu.tia orden tle derechos subjetivos, 

tanto los humc1:ioa cLJmo lo.::::; de la personalidad, integra;1 .::!int.emas 

alrecktlc;r de u:-i concepto o ideal -fundamental que les .s:i.=ve de nú

cleo, 11s nh! precis.'.lm~nte donde t"ad.:!.ca I.a dif~>:cnciu sub5tancial 

cntr.:i u.10 y ot:rc grupo de dcr'3chos; rcco:d3rnos l« sugerencia de -· 

}'.adbntc::h «l plantear q-.ie para conocer a la imagen de l".01nbre co:ic,g 

blda en un~ sociedad cualquiera, basta advertir las ~acultade~ y 

blencs qui> el lcgislad01 h:.: decidido g'3.rantizar a las pe?:!lonas; 

pues bien, el ho~re concebido por el legislador al establecer -

los darochos de la person~lidad es un homb=~ individualista, due

:lo ab3oluto y exlusivo de sí i"lismo, no ~in algunos matices •Je e

got:;mo que el derecho -:>b.ictivo ll~ga a tutnlrir; el fin a que dl

rec::t:a11~nte rlspir<:ln df':!:scM1Joc3r los derechos de l:i. perscnatidad es 

:.1 la inc!ivid·.•:i.liduu t.•11 su rn.Ss egocent.rista e::p:;í?oión, por más que 

los civilist.:-t:.> la d<:':lr.omincn "perso:i.alidad'', h;...tztn el voc;;<.blo "pe,;: 

sonaJ.ida'3" ~onti~ne é::a si;:;.ii'icnción, ln pc1:~0.1aJ i lad humana. a. 

la q•:c aludcr; es única, i!dividual, irrApef:lblr··, pc:sonalist:i., y 

lo ~videncia los térnünoa utilizadcc:.:: "Sei'.oríc de su persona": -
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"goce de nosotros mismos", "divc.rsus ¡.irc:.tec-=io:¡cs físicas o ps!

·.:ruicas de la. pcrso11a ~is;r-..J.", ~=c .. La situaci6;_ descrita se :-tqudi

.:a con el repertorio o cauda de cor.secuencias jurídicas i:nputadas 

a la violaci6n tJ:e los dc:::ec110::; de la ¡:.err;onalidnd, todas ·~lla.: -

traducidas en Moneda; en cfecto,.del Dcrec~10 Civil se de:duc.en -.it1-

t:cs que cualquier ot::o ::i¡:o de acc.i6n, accior.c.s p.ltrimorlialcs u. 

t!tulo de rcparaci6n indC":nnización J.aÍ se intente reparar ¿ la ·

;ni~ma vida; lo nntcrior no implica qi.1-:! la indcmnizaci6a o repara-

ci6n pecuniaria no deba pro.:?cóer v e.Jtc..blcc:?rse po!.- el 11-~gislador, 

significa s6lo que las prctensior-.13s de lQ~ de;:;echos d.3 la pcr:scn~ 

1 iOad son complctame ... te distirotu.s Je la:; aspiraciones de :i..cs der.§. 

c:1os hum.:tnos. :..os dercc:;.os ln:manos los pvsee el hombre por el he·

cho :ni::::mo de s .. ~rlo, y .ceprcscntan un conju:it:o de valorr::s sag~acJos 

para la persona huma.na, :-.o zc inspiran en el ccnccpto individun

lista de la personalidad, s.inc en el noble destino q\l<! es::á lla:n~ 

do a cumplir el !lomb.rc; ·vicn2n a ... caso las p:ilabras de l~;:int en L"~ 

!ación a la dignidad qW! es el eje de lo:J dercchcn 1-;um"lnc.;:;: "Lo -

que se halla Fc.r encima de todo precio y pcr tanto no admite nad<J. 

equivalente, .?so, tiene una dignidad". Ir.discutiblemen~~ que ~s 

de mucho r..3.yor amplitud, !J,o:idad y !:rascendenc!.Eo. el orden de los -

de;;:-e,::1':.os hutnZl::os que el rlc :-:>s de la personal idnd; es pe.rtinentc 

calificar su relaciór. como de subordi::aci6r.; media entre los dos 

una prelación axiol6gica dende reinu11 los val:::ires httmu.nos tund:t

rner:.tales sobre los valores de l .... persor.ulidñd, ::::<.: trata en sumc.1 -

de una jerarquía de valores. Sin emiwrgo no 5-.? de-sconsidera el ~1.Q. 
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cho Ue que \ln mismo bien puede sor conte;lido de ambos tipos de d.§. 

rechos; se vcrificar!a i.ma ido11tidad de obj.::to.s indii>-~ctos en am

bo~ derechos. Rccorcl<1rnos que i.;:ia obligo.ciOn ocierecho cualesquiera 

tiene dos objetos: el directo que siempre conniste en un acto hu

mano, ya sea acci6n o abste:-.c16n,· y el objeto indil·ecto qu~ e!.! el. 

Cien sobre .:-:1 cual vc=3a el acto huir.an.:.; as!. el Ct:recho é". ln vida 

es derecho di. ... 1~1 persor.alidad y concomita:;.terr.cnt·.e derecho humano; 

el bien tutel.:i.dc es el misrnu, l.J. vida, p~,;:o si bien ha}: id~ntidnd 

e.le abjet0 indii.·1..·c:to, es muy diverso i.=l p:-op6::Jito que alient~ a cu 

da derecho; en el Jerecho de la per~onalidad, la vida e~tá al se.E. 

vicio humano ·y en el derecho humano la vicla humana <.'!:S un valor a~ 

t6r.01no y supremo .. A la persona. le ocurre ur:. 1,echo me.y distinto en 

cacla ca!:l'l, consideramos que los derechos :.:;·.J.bjctivos se constitu

!r·cn e:l u:-. p.L-occso o en unJ. trrtnsición, en la que ::;amos algo antes 

de cjc1:cer. 1.as f3.cultti<lcs, y dG:vcnir..o·~ algo distin~o dcspué3 de -

hé\bcclas ejercido~ er. Jos Uerechos de l~ pei.:sonalidad el hombre -

SE! co:lviHrl:.ü e:1 1.m. inai.viduo y en los de::-echos hL!r.i.:l:lCs el indi .. 1i

c.iuo se cor~vicrtc en un hombrL', <:n u.-i :;er h\Hr.ar>o, el. val.ar uni-.rer

sal somete al individ'.1<\l. 

La ..:on.sccu<;:r1cia práctica que dcsprendern:.:>s ~<..! ést<! diu

cr L-nir.;;i.ci6n e::i: que los derechos dE.· la púrsan:::i.lidad de?en servir a 

!.os der~chcs hur!lii.no~, po:c lo qu.~ e:l. derecho p.civa~o dc!:.e reforzar 

supl.:mm,t;ir.i.amc:nte a lñ tutela con3titu~ional, pt::nd.l, .1.dmini~tru

tiva r d.::l r:.imo soci;..l en .;er.•:>ral, encaminada a lcz. durei.=~1os hu~ 

r.o.:;;; !:in perjuicl.c df:" que el Cerccho cb..-il se reserve derc.cbos e-
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seucialmente privatistas y les L'egule con rcla::i .... ~ libertad, re

lativa decimos, porque aunque pueda consagr~r los valores indivi

dualistas, no I:JUeUe evident~mcnt~ f;:il.tar u lo:; principios de jc

rarquizaci6n formal. dt:! las :;.orrr.as jurídica.:;. 

9.- DERECHOS HUMANOS EN PARTICULAR. 

'Iodos los car<lcteres antes enunciados \denen a pla.:;rnar

se en der~chos C!lpecfficos que m:iversalmcntc son :r:eco;.1ocidos ~ y 

aunq•J.c no lo sean por algún g0bierno eai:•Íreo, no pit:::.t::len por ello 

su plana v.:tlidez intr.í.nsecu.. No se ~ra~.:i. t·l pi:c~énte :L:lciso de h.Q:. 

cer una cnnumeración acaba.:1il. y exhaustl•1a d~ los derechos hum~nos 

posibles, t.il t:are<.:. 12::3 ir.realizable, hay infinidad. de valore~ f'.J'n_ 

damentales que justifican la e:·:istenci.:i de un derecho del hombre 

concreto, por !:lle la socied..:td htuna.-ia de rr.n.nE::ra ince::;~1ite, duacu

bra a cada h•stant~ un m:ievo bie.1 clera"'='nta 1 clig:-.o d(: protcccl6n; 

el princi~l !'actor en la em:rsi6n e!!? un valor a 13 supe.tficie -

del clcrccho, l!.3 la pre~i6:i. ejercida ¡,;.or las viol;:icicncs persiste,:n 

tes a dicho valor. Vísto lo ancerior, hl;!mos; optü.c'.!o por e::.porier a_b. 

gunas consideraciones en tor:-.c.i a ócrcchoc. hur.\ünos a vece;;;: gE:néri

cos, porqu~ es frecuente el caso en el que la lib.:!rta.d Pn CU!!sti6n 

es eu realid;:;.d, todo un gfnero de libcrtudc!:: =:specí:fic:ls; es rná~ -

correcto nombr:irl;;is ámbitos df.! libertade:;, do:lde varias nanifcst~ 

cic1 es !H.: agrur.:in c.:n un rnü:mo rubro de genérica libert~d. Hechas 

~s~as oC:>ervacioi'les pr.;cc~Cemos a exponer dcrP.chc.1s humanos <lotermJ:. 

nades! 
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D><;re.cho a lu. vida .. - El derecho humatto a la 1,..·ida es 16gic:unente el 

primP.ro Ct· todos; constitu;..-e la "ida e.l 1n.:.1.or primigenio, el so

porte o pn?2Upt:.cs ...:o Oc cua.111'.J.icr otro bien n cuyo goce LJUdic.ra a§. 

pirar el hombre; 1"1 más enGrgica de las tUtf;!la~ pen.:ile.s, 13. ju.:::;t.i 

fican lag del itas que ater~ta11 cor,tra la ".'ida. jut"'.tO con los deli

to!; que amcnz.nn la oL·;ani;!uci6n cstd.tal; la prirr.i!cÍ.a que detenta 

la vid..l como cxistm1cia rri!m~ del sc.:r hu:nunc:.i, e:: ln .1.ctualidad ha 

.::iido rcconoc.:lda; p:.!ro hemos de ro:;co.::-dar que e:.n el pasado, el der_g 

cho a v h·ir se subordir.aba :i. múltipl.cs <l~rechos de inferior j~r.:;...;:, 

q1.d.a, ::s ul c:.so <le Roma, c.:i.racte.ci.z,:i.da por s~ régimen jnrídico ·

de despotismo pa.triarcal., el patcr familias tenía ~1 poder de di§.. 

ponur ln :nuertS: <le los !\Ujetos a su 'lutorid.:id (e~posa, hijos, es

.:..:laVV!J, etc} der:ominatlo ius vitate necisql!e. r.n el presente, nin-· 

iJÚn s ü;t.;!rna. jur í.dico que se precie de !:erlo p\.tt.~du carecer de pro-

t:ccción .J. l;'I. ·:::<istc~cÜl mi~ma ck: una persona humana: l~ant con::;.ids_ 

rabn quf.: la ,, icla del hmrWrc ro .::;6lo tenía un inmer;so valor sino 

u~ vulor i~finito, ontre o~ras ~azon~s. por se~ la ccndici6n de -

po:Jibilitlatl en todos lo!; d-=rr...'i5 bienes; mientra.: un hor.Wre pos<=·3. -

vid<.:., co:: 61 sub.:;isl'.irár. :;u.:; ~.;:¡p~ranzas y \.:.na di.3r,idad inesti.tna

ble quu clauóii.;ar1. cuilncio 3\0: hnya exhalad~ el último alic::.':o; por 

lo ~\!·,t.cL ior, le;.. ·1i.:la w:;: i::o:-1tlici6n, pesi!:Jilidad y csperanz:i; 5':.l -

preservación es el otjc::ivo prima.ci .... de toda organi;:;:aci6n estatal. 

21 Uerech:i ~\ l.a. ·1ida ¿s consa:'jrado t.'Ícitnme.-:.te en lo rn:iyoría ele -

l•ls lvgisl:aciones: r."..'.i.s bio;;r1 lu técnica jur!dicn de tutel~r la vi

da ha sidu i:cprllr.ir cualquier co;-iduct3 que:: l<i vulnere o la amen~ 
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ce. El dercd!o hurnanv c:n c!.lc~'.:l6!1 ha inspirado un di.mulo cte di~p.Q 

sicio•;cs qu~ p1:e-1ce.n un rcperto.cio de circur:.stanclas distintas, -

materiaL,u:.nte es µos:Ll:lc e~cori-:.:rar ~r"'cep<:oc ~~n. toC.u.s l.z..5 m.:!tcrias, 

particuL::.:i.mentc lil penal que ~.:. li.\ m5'.s Ur~s.tica. r.l derGcho civil 

regula vl derecho en re~l.:!re.:-:.cla ccmo de la. perscn:ilidad, atribu-· 

yendo consecucnci:ts patrin.or.iales a .5'..l violac.i.Sn. ?\.nalizc::ir.do la -

naturaleza del derecho se ~dvico.·tt~n µ.:-.r;;::.6oja; ·..,·pt•dadcr.J.mente dra·-

rntlticas, es tan ir:=ensa y t:an .<Jse:-icial ld necesidad u~ la existen_ 

cia, que el derecho :J. vivir puede contenl?!r el cle:recho a matar; -

por eso se exime :;]e rcsponsabilid<id u.l hom.t.i:c t1'le mata para no 1~Q 

rir c:l los supuc!:itos de legítima defensa o estado de ¡--.eccsiclad. -

Mención aparte merece la facult.:id que se reservan y ejcr.::ei'.. '11gu-· 

nos .Estados de imponer la pe:1a capital, p~ro siempre en rc::spuesta 

a un crimen de la mayor gravedad. ?o"!: .)tra p.;irtP, el derecho a la 

;1icla implica no s6lc La cb1igacl0r. universal O.e rc·~pcto, si:;o e~ 

ciertas circun!.ltnnc.i.as, Hna. ac..::ién positi·:a de a!.li$tericL.1 o resc~ 

tt1 cuana.:i ur. hombro se halle en peligro de morir, y la co;isecue;:i.

cia .Je omi!:i:= au;<ilio es incluso una n"r.:.:i6n penr..l, p.s.ro, :;11 b.i.c;1 

la vida es c.l d~1:echo hU0!'.3.;'10 r.~s elernent<ll ~, .:;ólo a par~ir de e:!..ln 

pue.:lcn conc~birsc los otrr;s, lu. vida, al menos la hum.."'\:-.a, no i;;c -

agota en el hec1'.o de la existencia biológica, alguna vez préqunt,S 

ror. a ;:,1ejandro Z..b.gno a cr.J.ién debí.a más, si a. su padre .?ilipo rI 

o a Aristóteles su maestro, a lo cruc respondió "a mi padre Jebe -

que viva, pero a Aria;:óteles de!Ju qttE.• viv~ cono t.uno:-.o", la •.•ida 

¿n :::Í:i~·csis e::; íl'lmrinicr.to,, mas un movimiento plt:r~o de scatitlo y -
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d iynidud, aparte de fecur.do en idea.le~, valoJ:es y t:amhiór1 vilezas: 

¡~ vida es obj~to d~ la protección irá: atenta, pQ~O no desprovis

ta de llmitacionc!'i; el d~recho a la propia vida supone el respeto 

de las aje11as. 

oere.ct.o a la salud y derecho a la integridad corporal.- Los ante

riores de.cc.:chos tienen U!1ü. co;nu:iidad de orige!', se inspiran en un 

mismo valor, la mejor vida biol6gicamente posil.1le; no basta con -

quP .3¡ hombre viva, hay vidas precetrias y scm.br!i".ls qut;! so:: un a

·.•ar.ce de l~ rrmcr:.c misr..a; ~l ser htirn.:l:>O se 1~:.illa cic:...tudo de un co3 

ple.JO de fur.c iones org~nicas y ¡.:isíquicas, t=ibut<J.rias unas ~· otras 

Ue la propia vida, pero no cualquier vida sino el estado más optJ:. 

mo •. l\nte é~e irn¡.ierativo se adoptan :lormas de la ;r.ás distinta esp~ 

c.i.c, desde la i1i:>rrna pcp_al que define y sdnciona a las lesic.nes, -

hast~ la prcscripci6n constitucional que impone al Estado el de

bt:::..· poslti· ... ·o de prcsLlr el ser.;icio púl~lico de salud, ;¡ también -

pucclc obli-;;1rse eventualmente u un particular e:i una situaci6n -

ac ur•J.:!:;,.::ia, r.:...i.so de una ir !iti::uci6n hospitala.r:ia pr1'.·a:la. <:t. la q•te 

acua.:. 1.:r. e.•íe~.r.o de gravedaU, aún J1'.J i::enientlc <nedios econórn.icc.:; -

~.ra sefraga.c los g~istos. nac~mos énfasis ~.: ¿j_ hecho de que se -

trata de derechos distintos que formalmente poseen manifestacio

nes divcr$as. El derecho a la integ.rida<l corporal se suele·. deCucir 

a centrar io se.npu en las legislaciones penales qut:: detcrmir.an co-

mo O::(.•lic;:ivar: ld.s condi.tctñs ~ue dañan ése bitT:o, en normas ~E"'cund2_ 

rias y prohibitiv~.J; 1:-1xi:.;tc a~imi!1r.10 una acci6::t civil para exigir 

judicial~en~c la repar~ci6n del daño, adc:n.is Je 13 ~cción por da-
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no ~ora:. EL d~recho a lu salud a diferencia del anterior, pri~c1 

palraente 5e reclama al Estado, deudor de una prestaci6n p0sitiva; 

~aturalrnent~ un derecho de ésta índole está contlicionado e~ ~u e-

xistenci~ real por el des3r~ollo ocon6mico y ~acial Uc una naci6~ 

determinada; se debe agregar asimismo, que tal derecho no ~stá -

con~·.:itu.:ionalizado r.-.iis que-en .:l.lgunos países econ6micame~1te de

sarrollados. Finalmente s~ñala:nos la principal afini<lad c,pe comu-

nica a los dos derechos tra::ados, que es pt·ecisament.P. conjural.~ -

cualquier dismin•.ici6n rná~ o rr.e:ios graYe, dol ser posible cr.ie hay 

en un 11ornbrc. 

oercC'l1cs de libertad. - Todos estos derechos tienen come caracte-

r!si:ica cornúr1, ser correlL:i:tivos de ouli'}acione:s r.egativas cuyo -

contenido se resu?lve en una abstenci6n, ya se~ del Estado e de 

los particulares; el espectro de libertades incluye ciertas acti

vidades del hombre cscr.cialmcntc políticas, verbigra~ia la liber

tad de reuni6n, oti.·.:is en carnl>io ticl':.den al ár..bito privadc de la -

~;ida tumar..a, co.-•":O l~ lili<;;=!:.;,.d de tra!:ajo. E~ oportuno decir que -

~xiste una libertad por antonomasi~, de carácter generico y con

trapuesta a la esclavitud, et• el sentido de conr;idera.c .J. todos -

los hombres iguales entre sí, de consiguiente, lQ igualdad y l~ 

ljl,ertad guardan unr'\ estrecha vincul;:ici6r..En la er.nume:cacién que 

prosigue, reconocemos libertades f!sicas y psú¡uicas, sin embargo, 

resulta o'bvio que la libertad psíquica es relevar~te jurídicament.e 

en la rr.edida er• que st.! ext-e~ioriza, y ·::?l <ir.J:iito ir,terior de.l hom

bre deviene de ésa maner::. r~1-evnnte para el derecho: pasamos a la 
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enunciación a~ las libert~des, ante todo considerQntlc quo en rea

lidad toda libertad es a la vez interior y exterior. 

Libertad de pensamiento.- Probablemente el elem~nto más dis!~inti

vo ~el horrbre ~n cuanto e~pecie, sea $U capacidad de excogitar; -

vienen al cuso las palabras de Descartes: "dubito erg·o cogito, C.Q. 

gito ergo suum", el ser humano cjerci!::a su inc.li•.ridualicbd, antes 

cr..1e nada pensanóo, el pensamiento es una de las proyecciones mil.s 

contundentes del s~r. 1· por otra parte ~s el ar.tecedente necesa

rio de toda creaci6n o manifestaci6n humana deliberada: es exact~ 

mei¡te en el interior de la conciencia donde exist¿ la libertad 

origin.:iria, yd lo ha di.cho Rabrind.:inath ?agorc: "La libertad en 

el sentido de mera independencia es insigniíicnr.t 00.:. La libertud -

perfecta radica en la anncn!a de la~ relacionen que ~roceden, no 

del conocer, si>lo del ~er", o tal Vi=::!Z según dijo Tiruvalluvar ''A

quellos a quien.e::; la razón habla de lo que está bier, y est.'Í r.el -

.:.on hombres''. La libertad de pensamicntc es salvaguardado. p·~i:fec

t;;imcnte por derechos subjetivos púhlicc~. 

Libcrr.ud de creencias y de culto.- En realidad se trata de dos m.2, 

mentas de un misrt'o proceso espírit:ual, lu creencia es la couvic

c:i.6n interior, de cvncii::ncia, en un s~r o en una entidad superior 

d los hombres y rin de su devenir; el culto compr~nde mc;ls bien un 

conjunto de pr~cticus t:xteriores et lus que se ejercen las creE.:n

cia.s. Indiscutiblemi:?ntc que el presenl:e derecho es: una de las con 

diciü:ie:s vital~::; do cu~lquie.r..· ..:ultu.ca, y su conquista ha coztado 

:n::ís sangi:c tal vez que ~inguna ot.ra. libei:tacl, lo~ testimonios hi.2, 
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t6riccs son pat~ticos; un ejemplo fiel de la extinci6n de toda u

na cultuL·a es el etr.ocidio perpet-::'ado por los C;spaf'ioles du:c;:mte -

la conquista, f;.ilt::rndo u -.m derecho esenciol de lib.:::rtacl mística 

extendido en M.esoarnérica y sostén de todos l.o.s vzi.lores éticos y -

metaí:Ísicos: la :ri.istoria te::;tificu. l.as consecuencias fatídicas de 

ru.l atrocüi..:id: dirínmos para rcvel:.lr la naturaleza de gstas libe.E. 

tades que, mtís que violadas son profanu.das. Por Último, rcproduc1 

mos las pal.abras plcnQ.s de mi~ticismo de Sar.ta Teresa de Je:sús: -

"Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida e::;pero, qne muero porque -

no muero-· .. La religi6n aparoce como u::-.a caricia de la eternidad; 

el Estado asume la obligación negativa de tolerar, de permitir. 

Libertad de expresi6n y de prensa.- Este derecho es el. basilrr.ent:.o 

de cualquier régimen que aspire a ser dernocrtitico; la e:xpresi6n, 

ya sea oral o escrita, e~ el momento extsrno y final d8l proceso 

mental de raciocinio; al referir el término "cxpri;:!~ión·1 se conte_m 

pla el sentido mtis lato <J.l incluirse toda exteriorización de una 

idea. H.adiante la expresi6n, la ide~ trasciende hasta el exterior 

en una intcrcornunicaci6n entre los seres hur..an o.s-.. La libertad de 

manifestaci6n de las idea3 remite su anoz:mt? importar.~ ia al :'lecho 

de lil socidbil.idad del hornbrc. Una conccpci6n pasa de la existc11-

cia psicol6glca a la social, cuando se la expresa. Por otra parte, 

e~ta lib~rtad es el instrum&nto ideal que lñ orinión pÚblica ex

plota como Mecanismo correctivo del. autogobie.L·no .. i\uotor0s como -

Louis Renkin han encontrc:tdo en um1 prensa libre e independiente, 

e.na de. las ;nás se-guras garantías par~ iinp~:m€!r 0f~ctivn.,,¡ente el -
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1 espeto de los derechos humanos. En una or(jClni:r.o.ci6n política la 

libre prensa es l¡i posibiliUad U.e comunicación entre el pueblo y 

el gobierno, a rrás de dar legar a un foro dé discusi6n donde se -

perfeccio1len las ideas. Conviene agregar aqu.5'.. que sin libertad de 

prensa ;10 hay ni democracia, ni observancia a~ l.os derechos del -

hombre. 

Li::.erta<l de reunión y libertüd de asociación.- El hombre dentro -

de la sociedad tiende a cumplir sus prop6sitos de consur:o con o

tros s'.ljeto.;;, o bien, :i. manifestar ..:electiva o pi:::_blicama~1tc una -

posición compartida .. Zstructuralmente la diferencia entre la aso

ciaci6n y la reunión, ha sido ya puesta al descubierto por los -

tratadistas: la asociaci6r. ti1me un cllrácter orgánico, estable y 

permanente, en tanto organización; la reuni6n es la congregaci6~ 

tr~n~itoria de un grupo de persona~ ~ra hacer pÚblica una mani

festaci6n, la asociaci6n da lugar a una persona jurf.dica nueva r~ 

co-:ociclu por el :C:stado, c\.mlidad de la que carece la reuni6n .. Pe

ro ~l substra'to de ambo:; derechos es E"irnilar, se l~spiran en la -

necesidad e interés de los individuos de coordinar sus esfuerzos 

para la consecución de un fin común social y éticamente aceptable, 

esto es lícito 1• legít:irno. El Estado fonnalmente asume l.a obliga

ci6n de reconocer la asociaci6n formada y consentir lu reunión o 

mítin llevddos a cabo. Las limitaciones de las libertades pueden 

recaer, bi~n en l~ finalidad de la asociaci6n o en la forma de -

co:i:. :.:..1..t>..:.irla; la~ 1nanlfcst;..ciones ~ se. vez adrniter1 restricciones 

diversas, pri~cip.J.lm¿nte la exigenci~ de paz y respeto en su eje-
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cuci6n. 

Libe~tad de circulaci6n.- El ser humano tie~e una parte f!sica de 

existen::ia, y por tanto espacial; un lugar f!.sico es el. hábitat -

del hombre, donde se sitúan lo~ elementos y circunstancins de su 

contexto per~onal, ~,. rneóiante los cuales el ser humano buscará: lu 

consumación de su ser; en consecuencia el csp:J.cio vital es una ·

condici6n ·determinan.te en el hallazgo de la felicidad de cada uno. 

El Estado frcnt:.e a esa rcillidad, no tiene ao.ás ·-1,Uc pcrrniti!::' el de.§!. 

plazamiento de los i~dividuos, desde el traslado para las activi

dades ordinarias hasta el carn!:iio de rcsidcr-.c.ia .sin mayee documen

tación; las li.mitncioncs a óste derecho obcde....:en netturalmente al 

interés público, y muy purticularmrnte: a los fe:-.6menos e:i la din! 

mica de población. 

Derechos de seguridad jurídica.- Guardan respecto de las liberta

des precedentes una diferencia esencial; en las primeras el Esta

do s~ abstiene de interferir o intar'J~nir en el ámbito reservado 

al particular; en los derechos de seguridad jurídica, las autori

dades públicas deben prestaciones ae car~cter positivo, destacan

do las garant!as de naturaleza procesnl. En realid~d la función -

jurisdiccional es la pri~aipal fuente de los derechos 2ubjetivos 

pÚblícos, y constituye un servicio público (!statal .. I,os dercchc-s 

pl:occsales sor. los n-ás representativos de éste género y mediante 

ellos se o.cganiza la actividad de irnpa.cticíón de ju.i:;ticia. F.n o

t.t;o sen'=.ido, se involucran garantías fa:.ndame::i.talcs que son el ?U.!.! 

tal del Estado de Derecho. se trata de la gnrant!a de legalidad, 
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f6rmula de toda actuaci6n por parte de unn autoridnd estatal; se 

somete un acto de autoridad y parti.~ularmente nos interesan los -

afectatorios de int~reses i~dividualcs- a un conjunto de exigen

gencias nor1nativamentc establecidas. Consideramos i1mecesaria una 

explicaci6n de cada uno de los derechos tutelares del individuo -

frente a la autorldad; procederemos sol~mente a ennumerar algu11os 

de los más irnportant:es, lla.marido la atenr.:i6n sobre el hecl10 de que 

ellos en su mayor!~ son der~chos adjetivos e instrumentalc~, des

tinados a garnntizar o asegurar el ejercicio de derechos substan

tivos, tales como los derechos de libertud, y se resuelven en un 

c6digo de conducta para el Estado, conteniendo procedimientos, -

condiciones de validez de los acto~, competencias, etc. 

Lo~ derechos son entre otros: 

a} Garant!a de le~alidad 

L} Libertad contra arres-::o '.l dctenci6n arbitrarios 

e) El derecho de ~etici6n pacífica 

U) Irretroactividad de la ·1~y en perjuicio de terceras 

e) Derecho a juicio irnpaccial 

f) Prohibición ele los tribunales ex post facto 

g) Gc~:eralidad de la ley 

h) Control de la legalidad constitucional 

i) El principio "non bis in idern'' 

j) Exacta gplicación de la ley en m:lteria penal, etc. 

Derechos políticos.- Discurrir sobre la naturaleza de un derecho 

polftico, plantea primero la dificultad de definir su función de~ 
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tro de una organizaci6n ideol6gica particu1ar; Sandifer y Scheman 

hacen hincapié en la necesidad insoslayable de no s6lo proteger a 

los derechos políticos, sino también de instaurar una democracia -

representativa, que se erige en la forma de gobierno más favora

ble al cumplimiento efectivo de los derechos humanos. El contenido 

de los derechos políticos se traduce en la participación de los -

inidividuos en la vida pública, en la concurrencia de los ciudada

nos a la formaci6n de la voluntad estatal. La funci6n desempeñada 

por estos derechos es la dr; garantizar un autogobierne, y por ello 

son esencialmente democr~ticos, preservando en alguna medida el e

jercicio directo de la soberanía popular, verbigracia la institu

ción del referéndum; el derecho político es un medio eficaz para -

controlar la acción gubernamental, y de alguna manera tutela a to

dos los demás derechos humanos. Un derecho de indiscutible y obje

tiva validez sería el sufragio con los caracteres de universal, l.i 

bre y secreto, a través del cual se manifiestan las voluntades in

dividuales en el proceso político; sin él no es defendible ningún -

régimen gubernamental. 

Derechos de igualdad.- La igualdad que consagra la ley -

es de naturaleza formal y resulta una cualidad concomitante de su g~ 

neralidad. La Ley, por definici6n, es general y abstracta; general -

por aplicarse a todos los sujetos ubicados en las circunstancias del 

supuesto de la norma, y abstracta por regular sin distinción todos -

los casos concretos que realizan su hip6tesis; en la generalidad -

tiene lugar una indeterminaci6n subjetiva, y merced a la abstracci6n 
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ab.:,tracci6;-i la nurl"lt3 posee una indetcrminL-:.ción objetiva. Sin em

bargo, lil justificación va mucho m·'ÍS all~ J.e l..J. forma normativa~ 

todm:; los seres hu1\\anos se hallan investidos de una dignid.:.;.d esu.rr 

ciaJ., y est.:!!.n llamados ;i cumplir un destino cor.1ú.n. 

Derechos económicos y sociales.- La i;i.:.<.1ldad que plar.tc·'. lo. loy -

es eminentemente formal y ajena a las cii:cuns':ancias concrctr;i.s -

que envuelven al ser h-..i;n.,:,.no. Bistórico.mentP, 1.u co1•ciencia de su 

r,ccesidacl es una rcspues~a a la grotesca Uesigualdad e lojust.icia 

socig,l del zistcrr.'1 econ6mico capitalistu durante el siglo XIX. En 

los derechos econ6micos y sociales el objetivo es una igualdad -

real y no tcr1Ml: de hecho su presupuesto es lo. eJcistencia de de

sigu.:.:lU~des, ~· :lJ. fin, s·.iprimirlas¡ la justificación e~ ::::i:1vincen. 

~e, un orden legal que castigo. lo rnimno a t...r1 rico que a un pobre 

por haber roh~.do, desentendiéndose de la opulencia de uno y la rn! 

s.urid del otro, e:s ur.il vt.:rdadera traici6n a la mSs elemer.tal ju§. 

ticiu. Para los de1:echo3 econ6micoa y sociales el honlhre está in

serto en una condición dt:: clase, y lti dcbi.liclad de su pobreza f.! 

nalme:1te se intenta compensar p.:::ir 1i'\.e:rsos medios; eJ. ef:tablcci-

1r.iento ele condicion•..!S :n!nimas en le prestación Jel trabajo, el sf!_ 

lario m1nimo, la posibilidad de sindic::.cié¡,, el cor.trato-ley, la 

huelga, el fr:iccionainiento d·~ latifu;,dios, el crédito ilgr!cola, -

la propiedi'\d cji5al., la asistencia social, 4'?1 aerP.cf.o a la cU.uca

ción, etc;: sor. zólo algunos de les derechos que ro flejar. el cam

bio SL!bf::tancial en l:l c.;.ori·~cpci6n filosófica y económica del hom

bre, evit:indo, o áificultando al m:::nos, la e:-cplo!:aci6ri del. hombre 



- 150 -

p1Jr el horrJn.·e. Lamc~t3blcm~;;tt:. .:\lguno:.> derechos econóinicos y so

ciales puede:-. contender cor:trci llbert.:i.Je!.. individ•.:.ale~, y si su 

propósito fur • .:lame1~tal de L"cdi~1·.rib1.:.ir la riqueza, ccr.culca dere

chos esenciales, ::.; estará !la::rificand("l absurdamente .:.1 l:',s gcn2rg_ 

cio11es presentes, • .:m arCts d.::. hipotéticas ;¡encraciones ve;tidcra~. 

Zs rcdundil.1le detallar la .:aturaleza de é.;:;t.:>s derechos, pero en -

todo caso rcpntil~10E que son correlutivo5 de pr.:stacio11es po..::;iti

vas en ~u rna11oríu. estat:iles. 

:::.a cla:J~ de derechos humanos reconocido9 de más .cecicn-

te ap:iriclón ::::on l.:is culturalE"~ c¡u·::! se hall. .. 1:1 todavía en formu-

ción y es-tá'n dirigidos ~ la espil::itualidaU m~s elevada 'J.' sutil -· 

del sc.r hurona¡ tornado tanto i~1div.i.:lc'1lmcnte como en ur,a c..:ilecti-

vidad, la gama de eerechos posL-Jles es divcr:!.ificaaa ~- comprende 

desde los derechos murales y patrL~oniales del a~tor, hasta for

·•las tan inédit.:i.s corno la libertad U.e crcaci.ón ~ i~1.ve!ltig:Jci6n, o 

bien, el derecho a participar en 1~ vid~ cultural. Lxi~t~ .un pro

ce.;;o incesante de revela e i6:, de d0re1..~hos que c.:l hurol1.t"c U~duce de 

su concicnci<:. de neccsid<J.dcs ":{ valor.e;o:, y qu.::: :w h~n :.;ido aún ob

jeto de una cla.sific;:.ción .sis·~-cmát-.lca, tele.:; ..:orno el dereci:o a 1.:i 

paz y el derecho a un medio ambi¿nte sano. El contenido Ce: é~o3 -

dP.rechcs l..J e.."Cpi:rndremos en ~l inciso de .i..a a..:tualiC:ad de los der.,g 

chas hu.-i:ar.os ~'U..:.: proccóernos a abordar, no sin 3.nte~ ha:!:-er rcpL·od_!! 

cido el pensamiento de Sckou Tourc. p:?..ra ~>..--presar la mística de -

todo derecho huma.110 .::;ln import~r la clas€.! a l.'! que pertene:::ca: 

"Zl -,¡alor del hombre no S€ dct.ermina nl por: su color, r.i pcr lü -
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reli9i6n, ni por la estatura, ni por la nacionalidad; el hombre 

vale por su grado de conciencia, su voluntad, y al mismo tiempo -

por su capacidad de creaci6n puestas al servicio de la vida". 
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CAPITULO J:I.-

Problemática de los derechos del 'i:1omhre. 

l, - ESTADO ACTUAL DE WS DERECHOS DEL HO~ffiRE. 

"La promoción universal de los derechos humar.os no sol2_ 

menta es una exigencia capital de nuest~o tiempo sino que consti

tuye además su característica propia y su título de honor con -

respecto a las épocas que lo han precedido'' ,31Indiscutiblemente -

que la evoluci6n de los derechos humanos dista mucho aún de haber 

alcanzado una etapa de madurez. sobre todo si se vuelve la vista 

a las brutales contradicciones del orden humano, plet6rico de in

justicias, desigualdad, miseria, armamentismo, ~te. Las paradojas 

de la civilizaci6n actual, lamentablemente. se traducen con fre

cuencia en el detrimento o menoscabo de valores fundamentales de 

la persona, no obstante el desarrollo portentoso de la tecnología 

y con ella de la capacidad productiva de !a sociedad4 Existe todo 

un proceso histórico en la gestación de u~ derecho fundamental, -

comenzando por ~u proclamaci6n rebelde hasta arrivac a su realiz~ 

ai6n plena y efectiva4 Sin embargo, es necesario hacer alguna pr~ 

cisi6n, al referir a los derechos del hombre en términos de fen6-

menos históricos, y más propiamente hablamos del hecho del recon2 

cimiento o positivaci6n de los derechos, visto que la existencia 

de un valor esencial trasciende el tiempo y el espacio. El d~re

cho existe. no obstante no se le reconozca; naturalmente se trata 

de la confrontaci6n cl~sica entre Derecho Natural y Positivo4 En 
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la actualidad los bienes esenciales de la persona humana, han 11~ 

gado a la etapa del reconocimiento formal- hecha alguna excepci6n, 

pero su respeto efectivo aparece todavía quimérico .. Mientras sub

sistan condiciones de facto que favorezcan la vial.ación o descon.Q. __ 

cimiento de los derechos del hombre, de poco servirán todas las -

declaraciones que se consagren en los 6rdenes jurídicos; en C(¡)JlS~ 

cuencia, la proclamaci6n de un derecho es apenas una prctensi6n, 

que si bien puede dar paso a la instauraci6n de un sistema de ga

rantías, por sí misma no denota la realizaci6n del derecho procl~ 

mado. En las postrimerías de éste siglo XX los dilemas más dra~

ticos se centran en el agudizado desequilibrio ~ocioecon6mico tan, 

to entre las naciones como al interior de ellas, al igual que el 

avance y expansi6n acelerados del poder estatal y organizaciones 

privadas en perjuicio de la auténtica libertad del hombre; no se 

puede desconsiderar tampoco la amenza perenne a la paz mundial -

que va minando la seguridad de todos y cada uno; en fin, sería j¿i 

completa cualquier ennumeraci6n de factores adversos a la estruc

turaci6n de un orden justo, pero destaca la necesidad de la afir

mación universal y absoluta de los valores inhercr.tcs a los hom

breCJ. 

El proceso de positivaci6n de un derecho humano descri

be varias etapas sucesivas; primero hay que considerar que todo -

derecho subjetivo entraña un vu.lor objeto de la tutela jurídica¡ 

la facultad normativa resulta ser un medio cuyo fin es proteger, 

por v!a compulsiva incluso, un bien del hombre; pero la necesidad 
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de protección es efecto de un estado previo de vulneraci6n o vio

lación, todo derecho humano hace manifiesta su existencia e indi~ 

pensable su reconocimiento formal, una vez que se perpetran con -

frecuencia o regularidad amenazas o daños para tal bien fundamen

tal: es el fenómeno psicol6gico de la representación mental del -

derecho subjetivo, y su antecedente inmediato es el sentimiento -

de injusticia~ en otras palabras, es la exposición de un bien vi

tal del hombre la que hace sentir la necesidad de consagrarlo en 

un instrumento normativo; en el momento en que ingresa a la con

ciencia la titularidad de un valor esencial, se imponen corno obj~ 

tivamente convenientes su salvaguarda y proclamación, independien 

temente de que la positivación del derecho acarree o no su respe

to o realización efectivas. La humanidad contemporánea ha llevado 

a efecto toda una ennumeraci6n o catálogo de distintas exigencias 

fundamentales del hombre; la actividad de descubrimiento de dere

chos elementales ha reportado logros inestimables, pero éso no es 

t0do, numerosos sistemas jurídicos, la gran mayoría, hün incorpo

rado un complejo unitario de derechos fundamentales contenidos en 

declaraciones constitucionales; sin c;nbargo, media un verdadero -

abismo entre la inclusi6n formal de un derecho y su respeto efec

tivo. Ahora, los valores vitales de los hombres han sido reconoc.,i 

dos, proclamados constitucionalmente, más en muchas partes del ºE. 

be se perpetra sistemáticamente toda suerte de violaciones. La in 

capacidad de los gobiernos para garantizar una realización plena 

de los derechos del hombre, y además, su responsabilidad directa 
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en la vulneraci6n de muchos de ellos, han imprimido un fuerte im

pulso a la corriente de internacionalización de la protecci6n: -

los argumentos son muy pertinentes, una falta a la dignidad de la 

persona atenta contra la hurranidad entera, la responsabilidad es 

universal y por ello se han edificado estructuras supranacionales 

a través de distintos instrumentos normativos, de to.l manera que 

dos convenciones internacionales y de alcance global en sus cont_g_ 

nidos, entraron en vigor en los setentas p.:ira dar cumplimiento a 

los prop6sitos enunciados en la declaraci6n de 1948~ nos referi

mos por supuesto,al pacto Internacional de Derechos Econ6micos, -

Sociales y Pol!ticos, en vigor a partir del 23 de marzo de 1976¡ 

por otra parte, infinidad de convenciones especializildas han sido 

suscritas (Convención contra el genocidio 1978, contra la discri

rninaci6n racial, de refugiados, etc): todo el sistema internacio

nal tutelar de los derechos humanos es un reflejo elocuente de la 

preocupaci6n generalizada que profesa la opinión pública mundial, 

ello a su vez es sintorOOtico del estado de constante amenaza que 

recae sobre la dignidad del hombre; nunca es más evidente y obje

tiva la existencia de un derecho y la perentoriedad de su protec

ci6n, que cuando ha sido persistenternente violado: el reconocí-

miento de un valor fundamental deriva principalmente de la cxposj 

ci6n <le ése derecho a transgresiones constantes, es en definitiva 

una reacción social para e1"1linar o disminuir las asechanzas con

tra el bien vital en peligro. 

La internaciona1ización de la garantía de los derechos 
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del hombre se !i:i desmembrado en dos vertientes, la universa 1 y la 

regional, sin que las dos coberturas se lleguen a excluir, antes 

al contrario, guardan una relaci6n de co~plomentaci6n; hasta aho

~a el sistema más perfecto y eficaz de salvaguarda u los derechos 

en referencia es indudablemente el europeo, creado en la conven

ci6n Europea de los Derechos del Hombre de 1950, y que tiene la -

incalificable virtud de otorgar acci6n individual ante la Comi-

si6n y el Tribunal correspondientes, a las presuntas v!ctirres de 

afectaciones a sus derechos esenciales. Los sistema.s restantes e~ 

recen de instituciones tan efectivas, y la soberanía de los Esta

dos, o más precisamente la que los Estados entienden por tal, es 

el principal obst~culo a una vigilancia o custodia compulsiva y 

supranacional de los derechos humanos. 

Las actividades emprendidas para dar realización a las 

libertades fundamentales son y deben ser de la más diversa Índole; 

a éstas alturas podemos afirmar que la protección, tanto al inte

rior como al exterior de los Estados. se desdubla o descompone en 

dos momentos o instancias sucesivas y complementarias: primeramen 

te se trata de prevenir o conjurar las violaciones, esto es, de -

anticiparse a ellas a fin de evitar su perpetración: mientras que 

la otra alternativa es reprimir y reparar las violaciones que 

obviamente ya fueron cometidas; la primera vía es profiláctica y 

la segunda terapéutica. El derecho com~) .·,rdenación de conductas -

tiene a su encomienda el restablecimi~.1to de los va.lores vulnera

dos: pero cuando el derecho o la ley acuden a vindicar un derecho 
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elemental, es porque ya se le viol6, la aplicaci6n de una norma -

jurídica supone e implica el fracaso de la conciencia del hombre 

que aún no asimila la concepción de una dignidad suprema e intoc2_ 

ble. La paradoja consiste en que precisamente la organización o -

instituci6n cuyo cometido principal es velar por el respeto de -

los derechos individuales, se ha constituído en su rnSs eminente -

transgresora. Ya muchos observadores han advertido que los dere

chos humanos se consolidan o fortifican en el esptritu mismo del 

hombre y no en mecanismos o garantías exteriores; dicho de otra -

manera, la garantía más s6lida de los valores esenciales es su_i.!l 

tcriorizaci6n en la conciencia humana bajo la forma de una convis 

ci6n uuténtica. En ésa virtud son la tradici6n y la conciencia e~ 

timativa de una comunidad, el más inconmovible basamento sobre el 

que se pudiera erigir un respeto efectivo de la dignidad de la -

persona. Nos parece natural que sea así, el Derecho Positivo re

presenta la posibilidad de imponer compulsivarncnte una conducta -

que espontáneamente no fue realizada, se dispone el respeto forsQ. 

zo de un valor que originariamente fue desestimado o conculcado; 

el sujeto que inicialmente desconoció el derecho, después le res

taura por wandato de la ley o del tribunal, la voluntad del der~ 

cho suple a la voluntad de los hombres. Lo que sucede es que el -

precario entendimiento de los hombres, y no olvidemos que tras de 

una autoridad hay siempre uno de ellos, no ha sido capaz de prof~ 

sar el respeto a la dignidad, se respeta a la propia dignidad en 

las ajenas, y vista lu pobre comprensi6n de las cosas por parte -
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de todos surge el aparato coercitivo para posibilitar nuestra -

existencia. En la defensa de los derechos del hombre el mandato -

de una ley o una convenci6n, el fallo que un tribunal emita, son 

los Últimos recursos y revelan la frustración de la socied~d en -

su propósito de armonizar el comportamiento de los individuos. El 

Derecho sanciona, castiga y reprime porque la sociedad no inculcó 

6 infundió respeto a los valores fundamentales, la orden remplaza 

a la persuasión malograda. La primera de las alternativas plante~ 

das es al fin de cuentas la más promisoria, prevenir anteS que r~ 

primir una conducta; a no dudar también en éste caso el derecho -

desempe~a un cometido substancial, dado que no sólo es correctivo, 

sino a la vez persuasivo. y su poder alcanza al Estado mismo cu

yas autoridades se someten a la égida de la norma. Sin embargo el 

derecho cump1e la funci6n de modo concurrente, considerada la e

norme importancia que las ciencias sociales han cobrado en la ac

tualidad; el interés así, ya no se va a centrar e~ comprensión -

del acto atentatorio contra los derechos esenciales¡ el propio E~ 

tado al vulnerarlos responde a ciertos intereses y circunstancias 

específicas. El primer paso en la labor de investigaci6n, tiene -

lugar en la identificaci6n y caracterizaci6n de la violaci6n: con 

posterioridad se indagan las condiciones y factores sociales que 

favorecen la comisión de los injustos, que predisponen a coartar 

tal o cual libertad, tratándose incluso de un órgano del poder p~ 

blico; cuando se han precisado las condiciones que suscitan la -

vioLaci6n, se procede a suprimirlas para eliminar e1 estado de h~ 
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cho indeseado, o al menos par? ~educir o desalentar los actos le

sivos. r .. as ciencias sociales ronceptualizan la violaci6n como un 

fen6meno o hecho social con sus propios mecanismos de causalidad, 

y un estudio a profundidad de la situaci6n de desconocimiento o -

transgresora, ap0rtaría las medidas tomadas para eliminar las fa~ 

tas a las libertades fundamentales. En realidad, el análisis ad

quiere una dimensi6n interdisciPlinaria, y se impene la necesidad 

de conocer y estimular las condiciones concretas que posibilitan 

e intensifican el ejercicio de los derechos humanos, su realiza

ci6n y su garantía. Naturalmente que la operaci6n o actuación del 

aparato coercitivo también puede ser objeto de examen con la met.Q. 

dología de las ciencias sociales, a fin de determinar las circun,!! 

tancias pata su funcionamiento 6ptimo; quedan de ésa manera engl.Q. 

hadas las instituciones formales para dar cumplimiento a los der~ 

chas en cuesti6n, los 6rganos, los procedimientos, etc. En sínte

sis, se deben adoptar dos posturas respecto de los derechos fundl!. 

mentales, por una parte se induce su cumplimiento y por otra se -

impone. 

Cabe observar que ahora que se avecina el siglo XXI la 

humanidad transita tal vez por el momento m&s crítico de su deve

nir hist6rico; vivimos en un mundo de incomprensibles contradic

ciones, donde la tecnología distrae su actividad en la creaci6n -

de un arsenal apto para la dcstrucci6n del globo terraquio en in

finidad de veces; pero no es suficiente con ésa cultura de guerra, 

coexisten otras calamidades, a saber, la ofensiva e incalificable 
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dsitribución de la riqueza, dentro de, y entre las naciones; és

tas afirmaciones quedan plenamente demostradas al considerar que de 

los 5 ,000 millones de seres humanos existentes en julio de 1987 -

unos 750 millones padecen grave desnutrición y viven muriendo en 

condiciones de absoluta miseria; los gastos bélicos son exorbitag 

tes, el presupuesto militar tanto de países industrializados como 

de subdesarrollados es cuantioso, simplemente Irak lleva gastados 

en sus conflictos con Irán desde 1980 hasta julio de 1~87 alrede

dor de 200 000 millones de d6lares, cuatro o cinco veces su deuda 

externa que fluctúa entre 40 000 y 50 000 millones de d6lares, y 

casi la quinta pJrte de la deuda externa mundial calculada en po

co nás de un bill6n de dólares; a éso aHadimos el presupuesto 

anual proyectado por la casa Blanca al Congreso er. E.U. para 1988 

que casi asciende a 280 000 millones de d6lares; sólo las dos po

tencias tienen un arsenal nuclear estimado entre 10 y 12 000 cab~ 

zas nucleares; la desigualdad en el reparto de los ingresos es P2. 

tética, el 800/o de la riqueza mundial cst~ concentrado en el 20~ -

de la población, que además produce el 9crn; de lil contaminaci6n en 

la tierra; se estima por último que entre 40 y 70 millones de se

res humanos literalmente, mueren de hambre cada afio. Es apremian

te la restructuración del orden mundial, y no únicamente del re

gional; por desgracia ese modelo o patrón de colonialismo econó

mico e injusticia en la distribuci6n del ingreso que impera inte_E. 

nacionalmente, permea la organizaci6n interna de los Estados; las 

naciones, particularmente las subdesarrolladas, reproducen o in-
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troyect~rn ése orden de desigualdad social, econ6mica y cul.tural; 

por no ir m5s lejos, citamos el caso de México, una verdadera ré

plica de la desigualdad internacional en el ingreso, donde, según 

b~nignas y obsoletas estndísticas del año 1977 del Banco Mundial, 

un 10% de 1.a población percibía el 41% del ingreso, mientras que 

a un 60';~ de la población correspondía apenas el 22% de la riqueza. 

s6lo para terminar de perfilar 1.a situación cnótica que se vive -

referimos algunas estadísticas más: un informe de 1.a FAO de 1981 

estima que el 50% de la poblaci6n de la tierra se encuentra en 

"estado de pobreza"; de los 50 millones de personas que mueran -

anualmente, 17 millones son nifios: de los 1.20 millones de niftos -

que nacen en el tercer mundo, cerca de 15 millones mueren antes -

de cumplir 12 meses, a consecuencia de la severa desnutrici6n~ un 

tercio de los rrenores entre 6 y 11 años en el mundo, no frecuenta 

la escuela y deben trabajar pata contribuir al sustento de la fa

milia; en 1980 un cuarto de mill6n de ni~os, quedaron ciegos a -

causa del hambre: 2s::.;. de la poblaci6n africana (aproximadamente -

500 millones de personas} consumen calorías por debajo del mínimo 

necesario;nen ffn, éstas siniestras estad!sticas son del todo elQ 

cuentes y no reclaman mucha· interpretación. En un contexto mun-

dial as! es un verdadero escarnio referir la proclamaci6n o cons

titucionalizaci6n de los derechos humanos, del derecho 3 la vida, 

a la salud, a la alimentaci6n,a la educaci6n, etc. Algo de lo más 

reprochable es que los mismos "documentos de la FAO demuestran -

que las deficiencias alimentarias estSn provocadas, no pOr el dé-
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ficit de la producción agrícola, sino por la falta de distribución 

equitativa entre las naciones y entre los habitantes de cada pais"~~ 

Las conclusiones que pueden deducirse de la procesi6n -

de miseria e injusticia antes descrita, es que se hace urgente u

na restructuraci6n del 6rden econ6mico internacional, ya insoste

nible a la luz de la humanidad: el estado actual de las cosas es -

el producto histórico de la cvoluci6n colonialista de las relaciQ 

nes internacionales, la industrializaci6n <le las potencias capit~ 

listas se sustenta en la cxplotaci6n económica de los países "su!:!, 

desarroll.ados"' gran parte la riqueza de los pa!ses industria-

lizados procede del 11 saqueo directo" de los países del tercer mun. 

do¡,40 sea los pobres, tienen de común su pasada condici6n de col.Q. 

nias de países extcanjeros, y a raíz de ésa colonización la mode

laci6n de sus sistemas económicos en condiciones de dependencia -

produciendo materias primas, y por si no fuese suficiente, se a

grega un deprimente factor de dominaci6n cultural, infundiendo un 

acentuado complejo de inferioridad y auto-subestimación; por tan

to, la estructura del orden humano actual es consecuencia de toda 

una evolución gradual e interrelacionadil. Los cambios son evidcr.

ternente imperiosos, y sólo a partir de un nuevo estado de las co

sas donde sean extirpados éstos contrasentidos y ésta absurdidad, 

podrá surgir .una humanidad mejor. Consideramos que la riqueza y -

la pobreza entre los hombres no es un problema cuantitativo sino 

cualitativo, para que ambas proliferen basta la sola existencia -

de dos humanos. uno que lo tenga todo y otro que no tenga nada; -
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por tanto, el problema rt•cae. cuando se tienen recursos, en la -

distribuci6n que de ello~ se haga; el actual estado de desigual

dad ~con6mica, las complejas estructuras y relaciones econ6micas 

contemporáneas, junto con la alarmante propagaci6n de la indigen-. 

c1a, que confina a tantos a la claudicación de su dignidad y sus 

esperanzas, no son ma.s que el fruto secular y rpogresivo de una -

miseria más profunda y dolorosa que cualquiera otra, la miseria -

de la conciencia humana, que es al fin de cuentas donde se gestan 

todas las injusticias. Y para conmover al alma más pétrea basta -

la s6la conc.emplación de uno de los niflos que a diario y en núme

ro de miles, muere por carecer del nras elemental sustento, con su 

mirar extraviado y angustioso donde el candor y la ilusión deefa

llecen para empanarse los ojos de !~grimas en espera impotente de 

la muerte que acecha. 

si se lleva más lejos el an~lisis, advertimos que el -

desconocimiento o la negación de loa derechos sociales y económi

cos acaban repercutiendo en el conjunto integral de los derechos 

humanos: la injusticia social, la miserla extrema de muchos pue

blos y hombres, compromete finalmente la seguridad de un~ nación, 

la estabilidad de un régimen, desde luego el bienestar mínimo de 

los individuos, y lo má'.s crítico, compromete la dignidad del hom

bre. En un Estado donde ha cundido la miseria, cual plaga incontg 

nible se propaga al paralelo la ignorancia, una y otra son coinc.! 

dentes, y por tanto los derechos culturales, son los primeros en 

rese~tir el efecto del incumplimiento de los derechos econ6rnicos; 

la concatenaci6n de fen6menos sociales es tan compleja que la fa! 



- 164 -

ta a los derechos econ6micos hace peligrar la realizaci6n de los 

derochos sociales, y con ellos, un régimen democrático concluye -

expusto; el grupo en el poder. incapaz ante el problema económico 

recurre al fraude, al liberticidio y al de$potísmo, a fin de per

petuarge; en condiciones semejantes sucumben los derechos politi

ces y los ciudadanos quedan a merced de la voluntad del poder, pg. 

ligrando también los derechos civiles que son por excelencia la -

manifestaci6n de la dignidad humana; las democracias más consis

tentes se resquebrajan por impotencia frente a los problemas eco

nómicos y las libertades empiezan a experimentar todo tipo de con~ 

tricciones- Est~ justificado considerar a los derechos corno inte~ 

dependientes e indivisibles, razón por la cual, no puede tolerar

se la violaci6n a uno de ellos, aunque los demás sean respetados; 

son tan complejas, sutiles y estrechas las relaciones entre el e

jercicio de los distintos derechos, o bien entre sus violaciones, 

que la vulneración de uno de ellos pucae suscitar la violaci6n o 

desconocimiento de otros más. 

Lamentablemente se ciernen aún otras amenazas sobre los 

derechos humanos; en la actualidad, la política y la ret6rica, que 

pretenden servirse de ellos para encubrir o ensalzar gobiernos e.§. 

púrios, o bien, para favorecer el proselitismo de ideologías se~ 

tarias, a veces facciosas.Los derechos del hombre se subordinan a 

los intereses de poder de diversos grupos e individuos, y la de~ 

gogia por su parte, no desaprovecha oportúnidad para instrumenta~ 

los, formu1ando acusaciones de haberlos violado, contra adversa-
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rios políticos: un ejemplo de política que desestima a los dere

chos humanos, es la llevada a cabo por Inglaterra y E.U.A en apo

yo al régimen de Pretoria para garantizar ~ su socio comercial s~ 

dafricano la estabilidad en el poder y con ella la subsistencia -

de la odiosa pr~ctica del apartheid con la mayoría negra. 

Sin duda qu~ uno cle los derechos que mayor impulso ha -

merecido es el derecho colectivo de un grupo a su identidad cu1t~ 

ral, previniendo cualquier fen6meno de penetración que degrade -

los valores propios de una comunidad~ obviamente que el contenido 

último de la facultad reconocida no es únicamente la preservación 

de una fisonomía externa, sino que se trata <le algo mucho más pr~ 

ciado, es la dignidad y la existencia propia de un agregado humo.

no, siendo que además la identidad cultural es la fuente misma de 

la creatividad y las obras de un pueblo: el ser mismo reside en -

la identidad de la que depende toda una interpretaci6n del mundo 

y una tensi6n espiritual entre las creencias ·y las dudas con una 

propia concepci6n del hombreª 

Como puede observarse hay en la sociedad infinidad de -

\.'Íoladores y v!ctimas potenciales de los derechos human.os, y en -

consecuencia hay también múltiples valores vulnerables dignos de 

protccci6n., quisimos sólo mencionar algunos de ellos de muy re

ciente irrupci6n tanto en la doctrina como en los documentos nor

mativos; destacan, el derecho al desarrollo corno la posibilidad -

de la persona humana ya no tan s6lo de vivir, sino de tender o a~ 

pirar a vivir mejor: el derecho a un rned io ambiente sano, en el 
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que por primera vez se regulan las relaciones del bambre con su -

h~bitat, es decir con l.a porción o la i:1l:egridad de la bi6sfcra -

que habita, desechándose una noción antropocéntrica secular para 

finalmente reintegrar al ser humano a la naturaleza y al universo 

de los que es una parte corpuscular; y ya para no extender ocios~ 

mente la lista, hacemos mención del derecho a vivir en paz, a fin 

de eliminar la zozobra del temor y las calamidades que inevitabl~ 

mente lleva consigo una gucrra;,.s 

En la actualidad, sobresale, desde el punto de vista -

técnico-forma1, la distribución sist~m$tica de los derechos huma

nos dentro del Derecho positivo diseminándose en diversas ramas -

especiales, sobre todo la constitucional, y después de ella, la -

penal, civil, administrativa, procesal, laboral, agraria,ctc. Los 

derechos del hombre se han convertido en la medida y prueba de l.!:. 

gitimidad de todo sistema jurídico y régir.\en pol!tico; la doloro

sa experiencia de la Segundo. Guerra Mundial. conmovi6 la concien

cia universal para derrocar dr~sticamentc las concepciones trans

personalistas o totalitaristas que hacían del ser humano el ins

trumento o vasallo incondicional al servicio de los intereses ba~ 

tardos del Estado i.rnperialist~ y opre~or. El aprendizaje de tales 

e:.cperiencias ha sido tortuoso y desgarrador, pero no parece haber 

sido suficiente para restaurar la consideraci6n del hombre en e1 

principal de los ámbitos donde se gesta el respeto sublime de los 

bienes vitales o la sórdida inclinación a ultrajarlos; .es en ése 

único espacio donde puede fincarse una realizaci6n efectiva de -
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los derechos fundamental.es, por supuesto al santuario de la con

ciencia humana, en la que se escenifican la confrontaci6n y deli

beraci6n entre inquietudes, temores, esperanzas e ideales: s61o -

de su seno puede proceder una convicci6n firme de respeto a la -

dignidad, acaso reforzada exteriormente por instituciones tutela

res que enmienden los errores de la conciencia o la expa~si6n ab~ 

siva del poder del t:stado. Ho obstante lu.!::i cr!ticas formuladas, -

se concluye que !:ion significativos los avances en la concepción -

de los valores esenci<1les de las personas y en los sistemas elab.2, 

radas para su garantía, pero aqur y ahora, asumen una contunden

te claridad en relaci6n al estado de los derechos humanos las pa

labras postrc~as pronunciadas por Goetbc al exhalar en su lecho -

mortuorio el último de sus alientos: ··~s luz, más luz". 

2. - Q§..Ll!!1!'-d_O_!!. 

Ser1a una pretensi6n ilusoria elaborar una definición -

de los derechos del hombre satisfactoria a todas las tendencias -

doctrinales~ la raz6n es palmaria, un objeto tan debatido como -

los derechos humanos plantea múltiples dificul.tades para su con

ceplualizaci6n~ coexisten puntos de vista de su natural.eza tan d~ 

pare~ que todas las definiciones que partan de diversas premisas 

ser.5:-i. finalmente inconciliables .. A fin de advertir ésa circunstan, 

cia reproducimos, tan s6lo algunas definiciones de distintos tra

tndistn3 y de distintas posturas explicativas del probl.ema: 

{Vázquez Bote} "M.quellos derechos inherentes a la persa 
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na referidos a la misma por el s6lo hecho c.."!e scrlo")6Los elemen

tos en relieve son rnanifiestos7 la nnturalcza inh~rente del dere

cho que no admite separaci6n o renuncia de su titular; el señala

miento del objeto de los derechos, consistente en bienes intríns~ 

cos de la persona; Y por Último se hace énfasis en el supuesto de 

cuya realización depende la titularidad de lag derechos humanos, 

la calidad del hombre, que es la motivación o fundamento del rccQ 

nacimiento de facultades a todos y cada uno de los individuos. De 

hecho en la breve definici6n transcrita el autor adopt6 una post_g, 

ra determinada; la omisi6n del Estado, de cualquier autoridad, -

del orden jurídico en su sentido objetivo, o incluso de cualquier 

car~cter formal del derecho humano, pone de manifiesto la filia

ción naturalista del autor, ade~s al e..~cluir la referencia temP.Q. 

ral, desecha dentro del natur(:llis mo a las tendencias relativis--

tas. 

{':"."ruyol y Sierra) "Derechos fundamentales que el hombre 

posee por el hecho de ser hombre, por su propia na tura le za y d ig

nidad; derechos que le son inherentes. y que, lejos de nacer de~ 

na concesi6n de la sociedad política, han de ser por ésta consa

grados y garantizados")7Prácticamente cabe hacer las misl'll.as ob

servaciones que en la definici6n de Vázqu~z Dote, los elementos 

sobresalientes son la cualidad inherente del derecho humano y la 

humanidad como presupuesto necesario y suficiente para la pose ... -

si6n de derechos; sin embargo se afiade una nueva exigencia; la -

consecuencia de un derecho humano esencial e inherente al hombre, 
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este es, inseparable de él, supone un ligamen atan estrecho entre 

lossujetos y los atributos naturales en los que recae su condici6n, 

que la comunidad po1!tica donde el hombre se desenvuelve está o

bligada por un deber superior a su voluntad, a reconocer y tute

lar del modo más efectivo posible los derechos del hombre, preexi~ 

tentes a cualquier organizaci6n social. 

(Eusebio Fern~ndez) : "Toda persona posee unos derechos 

morales por el hecho de serlo, y que éstos deben ser garantizados 

por la sociedad, el derecho y el poder político, sin ningún tip0 

de discriminación social, económica, jurídica, política, idcol6g! 

ca, cultural o sexual. Estos derechos son fundamentales, es de

cir, se hallan estrechamente conectados con la idea de dignidad -

humana, y son al mismo tiempo las condiciones de desarrollo de é

sa idea de dignidad'~ La definici6n b&sicamente se inspira en los 

mismos principios que las precedentes; acaso tiene como peculiar_! 

dad hacer explicito el amplio espectro del contenido posible de -

los derechos humanos, que alcanzan en realidad todos los ~mbitos 

del desenvolvimiento humano: aparte precisa la funci6n que tales 

ducechos cumplen para la dignidad humana, función tan significatJ: 

va como posibilitar su desarrollo. Hasta ahora todas las defini

ciones han prescindido de elementos formales y temporales para e~ 

plicar el sentido y naturaleza de los derechos del hombre. 

(Antonio Pérez Luño): "Les derechos humanos aparecen CQ 

mo un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 

hist6rico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y 
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la igualdad humanas las cuales deben ser reconocidas positivamen-

te por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacio-

nal". Para la dcfinici6n transcrita los derechos hurra.nos asumen.-

una forma jurídica y se cristalizan en un orden objetivo de regu-
1 

lación de las conductas humanas, ademas de que ta; orden por ser 

una creaci6n humana es relativa a un tiempo y a un espacio; por•-

otra parte, las facultades e L~stituciones tienden a la consagra-

ci6n de valores connaturales al hombre, pero en una dimensión hi.§. 

t6rica que expresa circunstancias concretas. E~ el plano de la ~ 

sitivaci6n el autor advierte dos ámbitos de validez espacial, el 

nacional y el internacional como funcione~ ~ccesarias en la tute-

la de los intereses vitales de los hombres. La posición doctrinal 

adoptada es la de un relativismo hist6rico. 

(Gregario Peces-Barba) "Facultad de protección que la -

norma atribuye a la persona en lo referente a su vida, a su libe.& 

tad, a la igualdad, a su participación política o social, o a 

cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo in-

tcgral como persona, en una comunidad de hombreslibres, exigiendo 

el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Es-

tado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo -

del Estado en caso de infracción". En esta ocasi6n concurren ma-

tices naturalistas y un sentido pr~ctico que puntualiza la neces! 

dad de la tutela positiva del estado; se acepta el alto linaje de 

los valores fundamentales, pero con la vocación insoslayable de -

ser protegidos coercitivamente. 



- 171 -

(Louis Lachance) "Los derechos humanos son gestos, ac

titudes y cosas que son debidos a otro en virtud de su título y -

dignidad: lo que se debe para su vida, mantenimiento y desarrollo 

(derechos individuales) y lo que se debe para formar un hogar, t,g, 

ner vinculaciones con otros y recibir protección"!SEl inter~s de 

esta definición descansa en determinar el concepto de derecho a -

través de su deber correlativo, en el presente caso el autor enn_!! 

mera los diversos objetivos posibles de los derechos humanos, las 

prestaciones en las que se le hace consistir, aparte de que se s~ 

ñalan orientaciones debidas al derecho humano, o sea que se deteE_ 

mina su naturaleza teleológica o funcional; el derecho est~ al -

servicio de fines, la noción de "Libertad de ••• 11 es remplazada -

por la de "Libertad para ••• ". 

No tiene sentido seguir transcribiendo definiciones: en 

todo caso advertirnos que impera una notoria diversidad ellas, y -

cada una es vivo reflejo de la corriente filos6fica en la que mi

lita el pensador. Sin embargo, somos insistentes en subrayar la -

naturaleza trascendente y filos6fica del concepto de derechos hu

manos: ellos son una realidad superior e ingénita que se sobrepo

ne al derecho objetivo en tanto técnica social de coacción: de a!_ 

guna manera el derecho, al particpar de la alteza de los valores, 

ingresa en una dimensión de deber substantiva, y por ello nos pa

rece irreductible la noción de los derechos del hombre al estre

cho ~mbito de normas coercitivas. La esencia de las libertades -

fundamentales reside en la naturaleza del hombre y tanto la soci~ 
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dad como el Estado y el Derecho tienen el cometido de afectar sus 

recursos a la consumación de ellas. Nos parece incoveniente toda 

metodología o enfoque que pretenda indagar la naturaleza de los -

derechos del hombre, desconsiderando los fines que en si mismos -

constituyen, y cualquier metodología f~ctica adol~ce de é~a defi

ciencia, Tampoco satisfacen las definiciones basadas en la inter

vención del Estado que no es nás que una simple forma de garantía; 

otra tanta reserva ameritan las definiciones que sujetan el ser -

independiente y autónomo de los derechos humanos a la percepción 

hist6rica y circunstancial que de ellas el hombre pueda tener. Se 

suele plantear el problema de la preexistencia de los derechos h..Y. 

manos en realación al Estado, consideramos que la resoluci6n de -

dicho problema no tiene un significado temporal e hist6rico es-

tricto: al presente conviven Estado y derechos fundamentales, no 

importa del todo la precisi6n hist6rica del orden de aparición, -

m&s bi~n se trata de ilustrar mediante ésa preexistencia la supr_g_ 

mac!a estimativa de la condici6n humana, la prelaci6n entre ella 

y e1 Estado que ha de subordin~rsclc. En lo personal preferimos, 

hacer hincapié en la funci6n tutelar de la organizaci6n estatal, 

que encuentra en los valores huna.nos esenciales y su protección, 

su fin originario. Antes de asentar nuestra definici6n, quisiéra

mos remarcar que la funci6n lógica de una definición es desarro

llar las características e~enciales de un objeto, que le hacen -

ser lo que es, es decir, se desarrolla la comprensión de un con

cepto, haciendo explícito lo que est~ :implícito; conforme a este 
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criterio hemos elaborado nuestra definici6n. 

Los derechos del hombre son todos los atributos, cuali

dades ~~ nuccsidades inherentes al hombre, que condicionan y favo

recen, el r.acimiento o realizaci6n de ése ser posible y superior, 

3 que puede aspirar su conciencia tendiendo al bien; necesidades, 

atributos y cualidades a cuya salvaguarda, satisfacción y garan

tía deben proveer la sociedad, el Estado y el Derecho corno sus f.! 

nes esenciales. 

En nuestro concepto el ser humano es esencialmente éti

co y sensible; su existencia implica forsozamente una coexisten

cia, en virtud de su natural sociabilidad, el hombre existe pero 

no s61o, existe con alguien, otros como él, y en cuyo torno su v.i 

da adquiere un especial sentido. Los caracteres que los d~rechos 

humanos contienen son en alguna perspectiva medios orientados a -

la actualizaci6n de una potencialidad o posibilidad, que no puede 

ser otra que el florecimiento de un ser virtuoso que anida como -

germen en cada uno; los derechos fundamentales implican una no-

ci6n de bien y de virtud, por éso es tan vital la libertad, ade

má'.s una libertad entremezclada con valores, con el deber ser, la 

libertad por ejemplo no se resuelve en el mero poder material de 

llevar a cabo un acto o una conducta; yo puedo matar, pero tal no 

implica que tenga la libertad de hacerlo, al menos desde el punto 

de vista de los derechos humanos; la libertad es poder, pero tam

bién deber, es una síntesis de ellos; y tampoco conserva su sent~ 

do de derecho humano una libertad que se ejerce abusivamente sin 

consideraci6n del pr6jimo, aunque la libertad se posea en justi-
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cia, verbigracia todos los casos de abuso del dorecho. El derecho 

junto con el Estado y la sociedad, seguramente que no garantiza o 

realiza la felicidad o la virtud de los hombres, pero si las po

sibilita. Por otr:a parte es relavante indicar que los derechos hl!. 

manos ingresan formalmente al Derecho como normas jurídicas fo~ 

los, positivas, de coercitividad que a su vez se asienta en el a

parato estatal, poseedor de la fuerza compulsiva. Los derechos h~ 

manos son para el Estado la principal condici6n de su legitimidad, 

en tanto que para el Derecho son el r.Úcleo de todo el sistema ju

rídico. Para una sociedad determinada los derechos humar1os cfectl:, 

vamente respetados son su grado de desarrollo; a través del exa

men de dichos derechos es posible conocer la madurez cultural e 

hist6rica de una comunidad. Las libertades fundamentales esencia!. 

mente presuponen la simiente del bien en la conciencia humana, y 

con él la posibilidad de la felicidad tanto individual como so-

cial. El hombre lejos de substraerse a su medio, se perfecciona y 

realiza dentro de él, a consecuencia de sus caracteres individua

les. En conclusi6n, en la definici6n que proponemos, partimos de 

una noci6n expansiva de los valores fundamentales del hombre, que 

procediendo de su más inmanente y radical individualidad, se ext~ 

riorizan o proyectan a la vida social, política y jurídica; los -

derechos humanos son tal vez la v!a principal de inserci6n de la 

ética en el Derecho,y armonizan plenamente los anhelos de bien y 

justicia, eliminando cualqUicr dejo de egoísmo de la conciencia -

del hombre. El ideal encarna en las palabras conclusivas de Tols-
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~oi en su obra "Ana Karcnina": "Mi vida interior no estar<i' ya a -

merced de los acontecimientos; cada minuto de mi existencia ten

dr~ un sentido indudable que estará en mi poder imprimir a cada g 

na de mis acciones: rel sentido del bien!". 

3.- FUNDA~IBNTACION FILOSOFICA-JURIDICA. 

El problema de la fundamentación de los derechos humanos 

est~ inserto en un género más amplio de planteamientos que englo

ba a todo imper~tivo jurídico cuya validez pueda serle atribuida 

en virtud de diversos principios o condiciones. Más sencillamente, 

el planteamiento se resUelve en precisar la fuente de obligatori~ 

dad de una norma; al aplicar la cuesti6n referida a los derechos 

humanos, aflora de inmediato una aclaración; por tales, algunos -

se entienden facultades reconocidas en una norma objetiva, facul

tados inherentes y primordiales del ser humano que el Derecho po

sitivo debe reconocer, pero que puede no hacerlo; la idea de con

cebir, a título de ejemplo, derechos que participen concurrente

mente de las dos formas de validez antitéticas, esto es que el d~ 

recho sea justo a la vez de positivo, ya que cualquier otro impe

rativo que carezca de una validez de las mencionadas y que sea -

considerado obligatorio, implica desde luego la adopción de una -

postura monista: dicho de otra manera ¿qué validez debe revestir 

un derecho para considerarse exigible su respeto?: en realidad, -

el dilema comprende dos cuestiones indisolubles y de inapreciable 

relevancia, tanto la determinaci6n de la obligatoriedad de un pr~ 
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cepto como el zeílalamiento de la fuente de la que dicha obligato

riedad dimana. La indicación de los supuestos que condicionan la 

obligatoriedad del respeto a los derechos del hombre sirve de cr~ 

tcrio piira valorar en cada específico si un derecho posee legiti

midad o no. Se trata de ubicar el principio de raz6n suficiente -

que explica la legitimidad de un derecho y concretamente de los -

derechos humanos. Son múltiples los fundamentos posibles de las -

libertades elementales, los hay tanto empíricos como metafísicos; 

por otra parte, el positivismo apoya los criterios formales de v~ 

lidez, en tanto que el iusnaturalismo remite la validez al multí

voco concepto substantivo de naturaleza ya sea la "naturaleza de 

las cosas" o la "humana". El caso de los derechos del hombre es 

particularmente espinoso, no se trata de un derecho ~ualquiera, 

sujeto a contigencias de políticas o modalidades ideol6gicas, se 

trata de valores esenciales de la persona humana, y vista su nat~ 

raleza e importancia se impone la necesidad de d~scubrir el más -

sólido fundamento apto para sobreponerse a fronteras geográficas, 

etapas históricas y ¿por qué no? t~mbién las soberanÍ.ñ::; eEtatales 

en la lamentabl~ medida que consecucnten al interior de su propio 

sistema ultrajes o violaciones a los derechos fundamentales. Pero 

la noción unitaria de la fundamentación que se proponga·, si bien 

aspira a la mayor permanencia posible, debe rechazar e!1érgicamen

te cualquier viso o dejo d~ rigidez; la historia humana~ si no es 

estrictamente un progreso constante, es al menos, un fluir sin -

término: las circusntancias semejan las aguas del río de Herácli-
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to, nunca el hombre se sumerge dos veces en las mismas condiciones 

y circunstancias, el devenir hist6rico es incesante; muchos fil6-

sofos en la actualidad pretenden identificar incluso el ser con -

~1 devenir. En ~fecto, el movimiento es una re~lidad irrebatible 

en el contexto de la e>.."Periencia hist6rica del hombre; la conse

cuencia que se deduce es la dinámica de las concepciones de los -

derechos fundamentales .. Antufio existía y se int~ntabu justificar 

la esclavitud, ahora esta abolida en todas las sociedades humanas¡ 

la huelga pas6 de ser delito, a ser un derecho búsico, figurando 

en la segunda postguerra en la mayoría de las ~onEtituciones con 

contenido social; en la antiguedad, ni siquiera fué concebido el 

derecho a la intimidad o vida privada, ahora tan necesario frente 

a la amenaza de los medios masivos de comunicaci6n y la expansi6n 

tanto de la actividad gubernamental, como de grupos privados pro

vistos de un inmensurable poderí.o econ6mico y político. Se sabe -

que la formulación explícita de un derecho obedece a un estado -

violatorio previo del derecho objetivo ae reconocimiento, y una -

proclamaci6n de un valor fundamental es una reclamaci6n de la opj,, 

ni6n pública; en fín, la ennumeraci6n de derechos esenciales an

tes no reconocidos sería interminable y ociosa, consideramos pro

bado que toda libertad elemental tiene su historia propia, desde 

su ncgaci6n originaria hasta su ulterior conquista, o por lo me

nos, proclamaci6n; ilustra la presente circunstancia las pala

bras de Martín Luther King donde advertimos que los derechos tan 

tienen su historia, que pasan de su desconocimiento a su co.nsa-
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graci6n: "no hemos hecho una sola ganancia en derechos civiles -

sin una determinada presión legal y exccnta de violencia •••• Sabe

mos por dolorosas experiencias que la libertad nunca se da volun

tariamente por el opresor~ debe ser exigida por el oprimido" ::;lCNo 

pocos autores han visto éste panorama como la rnt\s convincente ev_! 

dencia de la historicidad, y por tanto variabilidad de los dere

chos fundamentales: el delito de hoy, puede ser la libertad esen

cial del maftana. Otra tendencia digna de consideración encul:!ntra 

el apoyo do una libertad en el reconocimiento que la autoridad e~ 

tatal otorgue en un ~~mento dado, a despecho del contanido posi

ble de la libertad en cuesti6:i, que valar¿: en cuanto se halle in

corporada al orden jurídico-positivo de un Estado, lo cual no su

cede, sino hasta que la norma que contiene al derecho es elabora

da por el 6rgano de poder público competente,conforme a un proce

dimiento cuya observancia condiciona la validez de la norma emil_i 

da: en otras palabras, el derecho es la manifestación de la volun 

tad estatal, y no hay m.is derechos humanos que los que el Estado 

admite obedeciendo al proceso de creación normativa constitucio

nalmente preostablecido. No dejamos de mencionar a quienes aspiran 

a referir la validez de un derecho del hombre al hecho real de su 

observancia efectiva: el derecho para <:xistir debe estar realiza

do regular y generalizadamente. De cualquier manera arribamos a -

la conclusión de que las posturas son múltiples~ y las más de las 

veces contradictorias, per9 preferirnos por eso proceder a una de~ 

cripción de la situaci6n pretendiendo ser imparciales, sin adop-
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tar anticipadamente ninguna de las posturas en conflicto: ello no 

obsta naturalmente a que con posterioridad, después de haber en

tretejido razonamientos y argumentaciones, nos pronunciemos por 

una de las posiciones ya existentes, intentando refutar las res

tantes. 

Los derechos humanos en un momento dado pueden revestir 

tanto obligatoriedad formal, una vez que el Estado los proclama, 

como obligatoriedad material e intrínseca, es decir que son obje

tivamente justos y por eso obligan en conciencia, sin interven-~ 

ci6n del orden positivo; y por último pueden ser eficaces una vez 

que la sociedad los respete, ya sea espontánea o compulsivamente. 

El hombre en el decurso hist6rico ha seguido un desen

volvimiento progresivo: en materia de derechos humanos es indis

putable la tendencia din~mica y evolutiva; no han sido los dere

chos de un hombre contempor~neo y los de uno de la Antigu~dad, -

los mismos, y ya no en referencia a los derechos positivados o r~ 

conocidos, sino incluso a los derechos considerados justos inde

pendientemente de la procla.maci6n oficial; dicho de otra manera, 

tanto los derechos han cambiado en sentido positivo como la con

cepci6n de justicia, y con ella la concepci6n de los valores que 

justifican un deber o una facultad jurídicas. La esclavitud ahora 

condenada, en la Roma Imperial era una instituci6n considerada -

justa, naturalmente considerada así por los propietarios de los -

esclavos, puesto que el parecer de los esclavos con toda seguri

dad era bien diverso, y la rebelión de Espartaco es harto elocuen 
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te en éste respecto. Para el relativismo his~6rico, los derechos 

humanos podrían valer intrínsecamente por su contenido de justi

cia al margen de J.a.n e~igcncias formales de validez; pero hecha .... 

la observaci6n qtl.e dicho contenido es variable en el tiempo y el 

espacio, lo que para Mesopotarnia era justo podría no haberlo sido 

para los Incas, y consecuentemente los derecl.os fundamentales tam 

bién serían distintos en una y otra culturas; según los histori

cistas los 6rdenes éticos son igualmente válidos, no hay criterio 

que se pueda establecer para formular valores esenciales de la -

persona humana en todo tiempo y espacio: a decir de Kelscn, una -

postura naturalista de éste carácter es la negaci6n del propio -

iusnaturalismo 1 opini6n que compartirnos; para la corriente relat..! 

vista todos los cr!menes de los campos de concentración podrían -

ser justificables, diríamos a los historicistas que son un produg 

to cultural de un tiempo y espacio específicos, son v~lidos, te

nían el apoyo estimativo de la comunidad germana mayoritaria~ 

Los hay que han pretendido ver -nos referimos a los po

sitivistas- que los llamados derechos del hombre son facultades -

jurídicas que encuentran su mismo íi.mdarncnto en el sistema norma

tivo que las comprende, son un otorgamiento que hace el Estado, y 

la voluntad de éste, expresada en una Constituci6n, el fundamento 

Último de validez: la verdad eB que en relación a los derechos h,g, 

manos las dos posiciones escritas son notoriamente insatisfacto~ 

rias, y su proyecci6n en la práctica constituye una temible amen~ 

za para la secularmente violada dignidad humana; ambas teorías -



- 181 -

son el producto de un racionalismo insensible y enfermizo, sinto

mático ade~s de un proceso de deshumanizaci6n en medio del esceB 

ticismo y la tecnología que caracterizan a la civilizaci6n del -

presente. Sujet<J.r a la humanidad propia de cada ser individual al 

momento hist6rico circunstante, concebir a la dignidad como muda

diza y variable, condicionada por. tiempo y espacio, equivale a d_! 

luir, a evaporar a lo que hay en el hombre de más noble e invi.ol!!. 

ble. 

Vista más críticumente la problemática, se advierte que 

la supuesta mutabilidad de los valores, es más bien mutabilidad -

de la intcrpretaci6n hist6rica de los valores; el hombre ocupa -

idéntico lugar en el cosmos desde la Antiguedad hasta el presento~ 

el que antes la esclavitud hubiera sido juzgada como justa,no sis_ 

nifica que lo haya sido, como tampoco la Tierra era el centro del 

Universo, ni el sol giraba en torno suyo, por el hecho de que la 

teoría geocéntrica era la científicamente vigente en tiempos de -

Ptolomoo; aparte no se acepta que la esclavitud, por ejemplo con 

otras tantas atrocidades que la historia testimonia, haya sido r,g 

putada como justa, al menos un~nimemente; el gran error consiste 

en ponderar tan s6lo el punto de vista o la apreciaci6n del autor 

de las violaciones a los valores vitales, desconsiderándose ]3 -

perspectiva de la víctima; muy probablemente los esclavos no rep.!!, 

taban tan equitativa la instituci6n como la consideraban sus amos. 

Es posible añadir más argumentos, ¿es posible concebir alguna di

ferencia ontológica entre la creatura recién nacida de su madre -
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enclava en la Edad Antigua y ~lgún niño de la civilización actual~ 

el primero est~ confinado a la ignominia de carecer de la libertad 

y ser equiparado a una cosa, no así el segundo, y sin emba~go po

demos reparar en que la natu!:;:ileza humana profunda de uno y otro 

son iguales, y que ontolÓgicamentc todos los hombres de todos los 

lugares y c:ri toda!J 1.as épocas r;on iguales, están llamados a cum

plir en el universo, en la creación, la mi~ma suerte de destino. 

Los valores sobre loG CJUC" se cimentan los derechos del hombre son 

en realidad objetivos, universales y tras~cndcntes, sobrepuestos 

a las fro:-<ter<:ts que so9Li.ran una naci6n de otra y al. tiempo inexo

rablo que segrega a una etapa histórica de otra; si antes se des

conocieron a algunos valores que después fueron reivindicados, la 

conclusi6n correcta no es que no hayan existido, más bien podemos 

suponer que la historia es un proceso humano de autoreflexi6n y -

autoconciencia, de progreaivo descubrimiento de valoree; las cie.!!._ 

cias especializadas y siglos de reflexi6n han procurado al hombre 

un mayor conocimiento de sí y de su entorno, aunque sean s6lo las 

verdades parciales de la ciencia; desde esta óptica, los derechos 

humanos tienen una direcci6n de progresi6n definida, por lo menos 

en el plano de su rcconociraiento o declarativo; y aunque sostener 

que los valor:G!s son entidades necesarias y universales sea objeto 

de prueba, filos6ficamente podemos considerar que la naturaleza -

humana como objeto de conocimiento y como inmanencia al hombre es 

siempre idéntica a s! misma; en relaci6n a los valores, haciéndo

se una abstracción, es posible percatarse de la necesidad 16qica 
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y espiritual de concebirlos en su existencia p~rfecta y aut6noma, 

un orden ideal de perfecci6n sin 1"csura .. En conclusión, la digni

dad m<-1s Íntima de la persona hufl'iána no puede ser una rr,od21lidad -

histórica, sino un componente <le!. ser mismo, y la interprctaci6n 

que de ella se haga no i.mpiUc que í!n un momento dac.10 puctla ::n1ste_!} 

tarse un criterio definitivo, suprapositivo, universal y t.ranste_!!1 

poral de validez de una norma jurídica: Kclscn objetaba que tal -

ideal de justicia es inaccesible al conocimiento bum.ano, pero no

sotros recordarnos las contribuciones de Schilcr en ése mismo res

pecto, al afirmar que los v<.ilores no son racionalizados, sino se!! 

tidos; efectivamente, son descUbiertos por lD- emoción y no por la 

raz6n, son el objeto intencional de la voluntad y los aprehende

rnon mediante intuiciones emocionales o sentimentales. Viene al c~ 

so decir que si los valores son axiomas para el sentimiento, y a 

nivel ontol6gico o metafísico el hombre nunca ha dejado de ser el 

mismo, no concebirnos una raz6n por la que no haya un complejo de 

derechos fundamentales perenne~ y universales que convienen a una 

naturaleza y un destino invariables; no podría afirmarse que los 

p•.Jeblos colonizados por E~paña no tenían el derecho humano a su -

aetonomíu cultural por la razón de así haberlo estirnaUo los pue

blos colonialistas de Europa,específica~cntc España. 

Por otra parte, los derechos del hombre implican una -

íundamcntaci6n trascendental al Derecho e inmanente al hombre, en 

cuyo sentido existencial, se encuentra el fundamento más esencial, 

por ello resultan infundadas cualesquiera tentativas de fundamen-
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a efecto, dado que el apoyo sobre el que se ciernen es la natura

leza bumana y su destino trascendental, cuestiones que se suprao~ 

dinan al derecho como caracteres imb!bitos en un sujeto. Tal com~ 

tido compete a la Filosofía en general y específicamente a la An

tropolog!.a Filos6fica y a la Filosofía del Derecho corrD derivaci..Q. 

nes de la primera; la Antropología Filos6fica, propuesta sistem&

ticamente hasta el siglo XX, aspira a descubrir el origen, desti

no y esencia del hom.bre, en tanto que la Filosofía del Derecho r.§!.. 

lacionaría tales nociones del ser hunano con la pasesi6n de atri

butos dignos de la tutela del derecho; en conclusi6n relmsa al á,!!l 

bito de la Ciencia del ::Derecho la fundamentaci6n de los derechos 

del hombre. 

Una vez que se seftal6 el conjunto de las disciplinas a 

que compete en primer grado la cuesti6n, conviene hacer énfasis -

en la dependencia que existe de la concepci6n de derechos funda

mentales y la idea de hombre; el concepto que se detenta de hom

bre condicionará la extensión y contenido de las libertades bási

cas. Habitualmente se ha tendido a tener unas cuantas concepcio

nes básicas del hombre en la historia. Hay quienes reconocen su -

esencia en la racionalidad, cualidad sobresaliente, pero s6lo una 

de varias, dada la complejidad de las funciones del hombre; de h~ 

cho la s6la racionalidad es un concepto pobre para explicar a la 

persona. Otros han reivindicado a la emotividad como atributo de 

no menor importancia, piénsese en un instante en un autista o un 

retrasado mental, la racionalidad no explica en ellos su candi-
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ci6n humana, no podría explicarla, es necesario apelar a otro cr! 

terio; tal vez sus sentimientos o emociones, el ser humano no es 

una máquina pensante, y los derechos fundamentales as! no pueden 

presuponerlo; no ha fa1tado quién como Cassirer, halle en el sím

bolo el distintivo de 1a ~specie humanü. En el sentido de deterrn.i 

nar la naturaleza humana de los parias para reivindicar su condi

ci6n, Tiruvalluvar pronunci6 las siguientes palabras conmovedoras: 

"Aquel que sufre, reza y ama es un hombre" ;Ues más posible encon

trar la humanidad en la capacidad de sentir y en la emoción mati

zadas por la autoconciencia, que en la sóla y fría racional.idad, 

es m!s, podemos afirmar que el ideal y el anhelo hacen las veces 

de principal motivaci6n de la conducta; la sensibi1idad y 1a con

ciencia (mucha rtt.&s que la raz6n} son lo que hay de divino en el -

hombre, ése h~lito sublime que lo encumbra en la creaci6n. Los d~ 

rechos humanos son ésa condici6n expresada en exigencias estimatJ:. 

vas, y finalmente en normas jurídica-positivas o vigentes; 

Para terminar, cabe hacerse una observaci6n, los dere

chos humanos tienen originaria e invariablemente una validez mat.!it 

rial y objetiva, inclusa inmutable, son esencialmente contenidos 

estimativos o axio16gicas apriori, y su aplicaci6n es hist6rica y 

positiva; es decir que su permanencia no se traduce en rigidez, -

no son ningún código acabado de preceptos concretos, son mas bien 

criterios y valores, y eventualmente algunas normas b~sicas de l.i 

rnitada elasticidad; su interpretación histórica por otro lado no 

podrá ser tan divergente que implique un desconocimiento de los -
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valores vitales en los que se pretende inspirar o dice inspirarse. 

Reparemos en que un hombre desprovisto de sus derechos -

humanos no es meramente un objeto en la na tural.eza que faltó a su 

finalidad; un mineral, un vegetal o un animal malogrado son un -

fracaso provisional de la naturaleza, que puede intentar sin des

canso; la vida de un homDre, en cambio es única e irrepetible, y 

la dignidad que lo inviste es su propio ser; un hombre privado de 

su dignidad, de sus derechos esenciales, es más que una posibili

dad fallida, es una penumbra de tristeza en un rostro humano, ac~ 

so una lágrima de dolor impotente, en fin, una promesa incumplida, 

un estertor de la esperanza que agoniza, o tal vez lo peor, una -

tinieblQ de desaliento y escepticismo, la oscuridad del alma al -

ausentarse la fé, porque también los derechos humanos son una -

cuestión de credo. No debe alarmar ni desalentar l~ acusaci6n a -

la Justicia de ser inasequible a los hombres, la humanidad siem

pre ha sido tcndonci:;;. o movimiento, de ideal, de cambio, de aspi

raci6n, y la persecuci6n de tal vez una quimera, le imprime un n.Q. 

ble matiz a su existir cuando la quimera se llama justicia; no ir!! 

-porta que el hombre nunca halle la justicia perfecta, con tal que 

nunca deje de buscarla. 

4. - REl\LIZACION EFECTIVA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. 

La culminaci6n de todo el proceso de un derecho humano 

tiene lugar con su implantaci6n en la realidad; el respeto efectJ:. 

vo del derecho es el objeto común no sólo dal sistema de precep-
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tos jurídicos, sino la finalidad esencial del Estado y la socie

dad y muy particularmente de la administraci6n pública, cuya in

tervcnci6n es decisiva. Los derC'chos fundamentales obsorvan en su 

mayoría una secuencia hist6rica de desarrollo; el ~omento inicial 

es parad6jicamente la violación del. derecho, a ella prosigue la -

conciencia del valor que ha sido violado: la sociedad dispone en

tonces (a veces después de haber deliberado en medio de luchas -

cruentas) la proclamaci6n del derecho humano~ de ésta declaraci6n 

formal se puede desprender la adopción de medidas y mecanisrr.os pª 

ra dar cumplimiento a los preceptos abstractos en los que obra el 

derecho subjetivo: claro que és~e esquema, dada su simplicidad, -

peca de insuficiencia, pero la intenci6n de describirlo es poner 

de manifiesto que la realizaci6n de un derecho supone una comple

ja cvoluci6n precedente; por otra parte, el respeto a que se aspi 

ra es no únicamente una ausencia exterior de coerciones o restric 

cienes; más bién, el prop6sito es infundir, inculcar en la con-

ciencia la convicci6n del respeto; ésta es, de Lodas, la garantía 

mtí:s sólida y Gficaz para ver lo~ d0rcchos hur..anos consn1rado.s cr. 

la realidad. Por supuesto que e.l o.::det: social precisa de una gama 

más o menos amplia de medios y recur~os para reparar y desalentar 

las violaciones a los valores fundamentales. El problema involu

cra actividades de todas las índoles. Sin duda que el Derecho de

sempeña una funci6n muy trascendental, pero de nada servir!a la 

declaraci6n de derechos ~s ambiciosa y ac~badu, sin el debido -

sistema procedimental para hacerla. efectiva: y en ur. momento dado, 
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tampoco el aparato jurisdiccional lt'ás compct.:ente y eficiente bas

ta al objetivo delineado de erradicar las vulneraciones de los V-ª. 

lores elementales; podemos decir que ni las constituciones, ni -

los tribunales, por s! solos tienen la capacidad de disipar un e~ 

tado de violaci6n persistente a los derechos hmranos; seguramente 

que siempre habrá causas mucho muy profundas, sin cuy~ supresión 

subsistirán las condiciones de amenaza a los valores fundamenta

les; el fallo de un tribunal podrá acaso determinar la represión 

y reparación de una transgresión concreta, pero mientras no se e

liminen o aminoren los factores que lü favorecen, la problemitica 

persistirá; es necesario calcular desde el instante misrro de la -

promulgaci6n de un derecho, todos los problemas inherentes a su -

ejecución. Fuerzas sociales determinantes se sob~cponen tanto a 

la voluntad del legislador, corno a la del juez, y es ingenuo pen

sar que una norma constitucional individualizada en una sentencia 

judicial hará el milagro de extirpar o desterrar las situaciones 

violatorias. Nadie discute la inapreciable utilidad de la provi

si6n de medios reparatorios y represivos id6neos, para un caso -

concreto donde un bien fundamental haya sido conculcado; una ac

ci6n procesal puede en ocasiones significar el resarcimiento del 

dafto; pero cambiando de perspectiva, a nivel colectivo y nacros

c6pico, la mejor alternativa es la restructuración de aquel orden 

sea pol!tico, económico, social o cultural, que estimula o inspi

ra acciones contra los bienes de la persona humana. Al margen de 

cambios en la estructura social, y del establecimiemto de instan-
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cias jurisdiccionales para reparar una violaci6n, se afianza e1 

imperativo de analizar la naturaleza del derecho humano que se -

quiera proteger. Hay derechos de irreparable violación, hay otros 

jurídicamente inexigibles, donde los medios procesales no son idQ 

neos para reclamar el cumplimiento. Es el caso de los derechos 32 

ciales y econ6micos en los que las prestaciones positivas que de

be el Estado a los particulares, generalmente servicios públicos, 

están condicionados por el desarrollo econ6mico de la naci6n de -

que se trate: un pa!s subdesarrollado podrá proclamar el derecho 

a la salud y a la alimentación, pero la realizaci6n de ésos desi

derata depende de las posibilidades y riqueza de las que carece, 

sencillamente el Estado no satisfará las demandas sociales. Xqual 

mente, una naci6n que no respeta las derechos políticos, termina

r~ por faltar a las libertades civiles, con un consecuente dete

rioro en el ~mbito social y econ6mico procreando desigualdades y 

pobreza. Podernos inferir en vi.J.~tud de todo lo expuesto que entre 

los derechos media una interdependencia te6rica y pr~ctica, hay -

un tipo de interrclació11 orgánica por la que las violaciones se -

comunican a diversos planos de derechos: sin crrJn1rgo, h?.y a1guna 

suerte de derechos que constiruyen la base de toda la piránide~ -

los autores no concilian sus criterios, en principio todos 1os d~ 

rechos revisten la misma importancia, pero funcionalmente, las lj 

bertades democráticas so~ el basamento del edificio; mediante e

llas el individuo deviene ciudadano partícipe, con el poder de i.Q 

fluir en el ejercicio de la autoridad: es la condici6n fundamen-
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tal de la autodeterminaci6n de un pueblo, la autodeterminaci6n se 

esparce en los derccños pol!ticos individuales. De cualquier mang 

ra, la conclusión más acertada es considerar a los derechos huma

nos como una unidad orgánico-funcional indivisible, y lo demues

tra el hecho de la estructuración que priva en los derechos huma

nos; se reconoce la existencia de derechos substantivos de vital 

importancia, pero que, de no ser por derechos humanos instrument.!!, 

les como la garantía de audiencia o de legalidad, serian a lo mtis, 

una pretensión abstracta desprovista en todo caso de positividad. 

En el plano internacional la realización efectiva de -

los derechos humanos afronta obst&culos de diversa naturaleza; la 

desigualdad econ6mica existe entre las naciones, confina a 1as P2 

bres a la insuficiencia o incapacidad para disponer instituciones 

de servicio pÚblico y asistencia social que salvaguarden los der~ 

ches econ6micos y sociales, la brecha y la incomunicación se en

sanchan día a día entre los países ricos y pobres. Jurídica y po-

11ticamente la falta de entendimiento, afinidad y sobre todo el -

recelo a cualquier tipo de escrutinio, de naci6n a naci6n u orga

nismo internacional, han limitado enormemente la puesta en práctl 

ca de un sistema universal de protecci6n a los derechos del hom

bre. Ya hemos llamado la atenci6n sobre la necesidad de garanti

zar los derechos fundamentales no s6lo en el plano jurídico; una 

organizaci6n injusta de la sociedad se traduce en condiciones de 

perpetua amenaza y vulneraci6n a todos ellos, el Derecho objetivo 

a lo sumo podrá reparar y reprimir algunas de las violaciones, P!i:. 
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ro sin embargo un sistema jurídico justo ~· eficaz, coadyuvado par 

medios procé~a1es expeditos y efectivos, será decisivo en la eli

rninaci6n o disminuci6n de las afrentas a los valores vitales del 

hombre; estamos persuadidos de que una práctica jurídica persis

tente de reivindicaci6n de las libertades elementales, rendirá -

aunque no sea inmediatamente, frutos muy estimables como la habi

tuaci6n al respeto de la dignidad humana, que cuando no es espon-

táneo, no hay nada mejor que un tribunal para resolver su impos! 

ci6n fo.rzosa en relaci6n a las autoridades políticas: la reitera

ci6n de sentencias vindicativas o que restablezcan libertades CO.!! 

culeadas, constituye un cauce efectivo para circunferir a los 6r

ganos del poder público a su competencia# además de consolidarse 

y culminar la democracia como sistema pol1tico. El &tnbito internj! 

ciona1 no se substrae a éstas generalizaciones, y la existencia -

de un orden jurídico supraestatal dotado de 6rganos jurisdiccion~ 

les con competencia decisoria y ejecutiva, representaría la uni

versalizaci6n de una tutela efectiva, con la posibilidad de enme~ 

dar los yerros cometidos en el ámbito doméstico por cada Estado: 

par dcsgr~cia, el obstáculo casi irremovible de la soberanía de -

los Estados se opone a la ambici6n de erigir un sistema universal 

de protección de los derechos del hotnbre. Al presente se ha pros

perado de modo significativo en el noble prop6sito de trascender 

las fronteras nacionales para acudir en defensa de las libertades 

fundamentales, pero los logros empequeñecen cuando afloran los -

fracasos. Desde un punto de vista técnico la integraci6n de meca-
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nismos tutelares depende de la concurrencia de tres elementos in

terrelacionados, es un tr!ptico, en el cuul el elemento primige

nio es una declaraci6n o manifestación emitida por el conjunto de 

las naciones, una declaraci6n de derechos que aunque formalmente 

no surta efectos de obligatoriedad, moralmente se convierte en un 

complejo de criterios y principios para sancionar toda norma so

cial: las aspiraciones o ideales abstractos contenidos en la pro

clama formal expresan una concepción de la humanidad común a to

das las naciones en su estado histórico de civilización~ por otra 

parte, la naturaleza meramente indicativa de la declaración, ha -

de ser elevada a rango normativo mediante convenciones intcrnaci~ 

nalea y obligatorias: éste sería el segundo paso o n~mento en la 

internacionalizaci6n de la protecci6n: ade~s es 16gico concebir 

que el efecto de las convenciones suscritas por las naciones es -

no nada má'.s la imposición de obligaciones internacionales a los -

Estados en el sentido de respetar efectivamente a los derechos hQ 

manos, crearía también una sobreestructura jurídica supraordinada 

a los Estados, estableciéndose órganos varios para aplicar e in

terpretar el instrumento internacional: cada cuerpo previsto en -

el pacto estaría investido de una competencia detenninada, y b~s.! 

camente serían indispensables dos instancias; .una comisión encar

gada del escrutinio o examen de las quejas y denuncias, y un tri

bunal con atribuciones para dirimir las controversias; la preten

sa o supuesta violaci6n pasaría por las fases sucesivas de conoc_! 

miento y resoluci6n~ De esta manera, la comunidad internacional -
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organizada concretar'l'.'a lon principios abstractos de una declara

ción en obligaciones internacionales, favorecidas por la institu

ción de órganos competentes puru proveer a su real cumplimiento; 

los derechos humanos se han transformado de morales en positivos, 

pero a pesar de que existan declaraciones, convenciones, órganos 

internacionales competentes y hasta juicios, no es suficiente aún; 

el tercer elemento falta todavía, y es la consun~ción de una pro-

tección universal que aspire a ser efectiva, se trata de los me

dios concretos de ejecución do los que se serviría el tribunal -

o el Órgano que lo releve- para proveer forzosamente al cwnpli-

micnto de las cleterminacione~ emitidas; a decir verdad se trata -

de dos elementos complementarios, la competencia ejecutiva de las 

autoridades internacionales por tul lado, y los medios de ejecu-

ción por el otro .. Así que declaración, convención, y medios de e

jecución son el baluarte de una tutela internacional efectiva;fo!:_ 

malmente los tres elementos pueden estar refundidos en un mismo -

~ucrpo normativo en el que los Estados contraerían las obligacio-

nes, o sea una convención, pero puede no ser así .. Hasta hace po

co sólo 11n sis terna regional satisfacía los tres requisitos, nos -

referirnos al sistema Europeo, establecido en el convc~io de salv~ 

guarda de los Derechos del Hombre de 1950; universalmente se emi

tió una declaraci6n aprobada por la Asamblea de la ONU en 1948, -

mismo afio en que se proclamó una Declaración Americana; los docu

mentos normativos que aplican la Declaraci6n Universal son dos -

pactos con sus respectivos órganos y procesos, aprobados en 1966 
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y conocidos como Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Pacto de 

Derechos Econ6micos y Sociales, la Convcnci6n Interamcric!ana fue 

readactaUa en la misma década, pero ni el sistema universal, ni -

el Europeo, ni el regional americano tienen alguna instancia de -

competencia incondicional y ejecutiva, lo que afecta gravemente -

la eficacia, aparte de que sólo los Estados, generalmente los au

tores de las violaciones, pueden presentar las peticiones y las -

quejas. 

Nuestra apreciación conclusiva de la realizaci6n efectl:_ 

va de los derechos del hombre es concisa: 

a) El problema de su observancia es multifactorial y complejo, y 

el derecho es uno de los factores ~s prominentes para la supre

s i6n de las violaciones. 

b) Las violaciones deben ser objeto principalmente de prevenci6n, 

y en su defecto de reaparaci6n y represión con la consecuente re§_ 

tauraci6n de la libertad transgredida. 

e) Las instituciones sociales, econ6rnicas. políticas y no s6lo -

las jurídicas, deben tender a la promoci6n y al respeto de los d~ 

rcchos humanos. 

d) La cooperación internacional puede favorecer decisivamente el 

fomento de las libertades mediante el establecimiento de un sist~ 

ma. tutelar ejecutivo. 

e) La anticipación a las violaciones, a través de la reorganiza

ci6n del orden social es prioritaria. 

f} El efectivo control y limitación de las autoridades gubernamen. 
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tales es una garantía imprcscindib1e para defender lo$ derechos 

fundamentales del poder político. 

g) Sin democracia no pueden subsistir los derechos huma.nos, y por 

último: 

h) La mejor garantía de los derechos del hombre es su inserci6n -

en la tradición y en la costumbre de una naci6n: inculcar la fé a 

ellos en la conciencia de las comunidades es más fructífero que -

su promulgaci6n en mil constituciones: y por supuesto que no hay 

nicho ~s seguro, santuario mtís sagrado, ni llama ~s luminosa -

para los derechos humanos que el csptritu de cada hombre y los i

deales de una dignidad superior. 
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CAPITULO I!T. -

MEDIOS INTERNACIONALES DE PROTECCION. 

El curso de la historia concluyó por demostrar de la ma

~ora más amarga, la necesidad absoluta de instaurar sobre la juris

dicci6n interna de cada Estado, un orden superior de tutela de los -

derechos del hombre; sin embargo la naturaleza técnica Y el estado 

actual de desarrollo del Derecho Internacional Público, han dificul

tado sobre manera la cristalización de semejante anhelo. Eticamente 

ya no e!:i objeto de discusión, la incumbencia mundial en la salvügUa.f. 

da de lo~ derechos elementales; pero la proyección práctica de tan -

noble pretensión encuentra un sinnúmero de obst~culos, desde el re~ 

lo de los Estados por estatuir un orden superior a ellos mismos, haL 

ta la carencia de medios de coacción para dar cumplimiento, incluso 

forzoso, ~ las obligaciones internacionales¡ de hecho, los órdenes -

jurídicos-internos y la normativa internacional parten de muy discr~ 

pantús supuestos; mientras que en el derecho interno existe una ins

tancia de..· poder ccntralizudo y soberano que crea y apl.ica lo. norma -

positiva; en el ámbito interestatal las voluntades o consentimiento 

de los Estados son la fuente principal de las normas, por lo que co

existen multiplicidad de 6rganos productores y aplicadores del pre

cepto internacional; diríase que cada Estado es un órgano en la ere~ 

ci6n de las normas internacionales, con la consecuente diseminaci6n 

dr. lil facultüd de elaborarlas en toda la comunidad internacional. En 

lo tocante u la aplicación y üjecución de los preceptos del Derecho 
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Internacional, la competencia de los órganos jurisdiccionales de la 

comunidad interestatal frecuentemente se condiciona a la aceptaci6n 

o reconocimiento que a ella hagan los Estados-partes en un conflicto. 

La ejecuci6n desde luego que ·no posee ia eficacia de la ejecuci6n en 

el derecho interno. Estamos autorizados a concluir que, en tanto el -

orden jurídico al interior del Estado er.iana de una entidad supra-or

dinada a los individuos, que además monopoliza las funciones legisle_ 

tiva y jurisdiccional; el orden positivo inter~acional (salvo excep

cionales normas) es producto de un conjunto de er.tidades coordinadas 

jurídicamente iguales, y sobre de los Estados se yergue una estruct~ 

ra supranacional de la comunidad organizada, resultado de la autoli

mitaci6n de los Estados. Para la presente diferenciación cabe refe

rir las características de los 6rdenes jurídicos propuestas por Kel

sen de Centralizaci6n y Descentralizaci6n~ La comunidad mundial es -

en todo caso, una comunidad jurídica preponderantemente descentrali

zada; en abierto contraste al sistema jurídico estatal singular, dorr 

de predomina la centralizaci6n; en ambos casos concurren la centralj 

zación y la descentralización que nunca se presentan en grado de to

talidad t no hay exclusividad, sino preponderancia; tanto la una como 

la otra pueden manifestarse en un aspecto estático y en otro dinámi

co; desde el punto de vista estático la descentralización consisti

ría en la diversidad de ámbitos territoriales de validez de las dis

tintas normas que componen un sistema, condición conocida del Dere

cho Internacional, en el que proliferan múltiples normas con diferen 

tes ámbitos espaciales de validez ahora bien, desde el punto de vi~ 



- 198 -

ta dinámico la descentralización se concreta, tanto en lo:::t métodos 

de produccién normativa {consuetudinario y com:e:1cional), ccmo en los 

órganos de creación y ejecución del sistema po~itivo: el Derecho In

ternacional a diferenci;:i del e~tatal o doméstico tiende a la inexis

tencia o carencia de 6rgaDos Únicos, que con exclusividad establez

can o apliquen norrras del Derecho de Gentes, por lo que, como m8to

dos para producir Derecho, prepondecun decididamente las convencio

nes, y en menor proporci6n la costum.brc ~ en cuanto u las resolucio

nes de 6rganos internacionales, éstas poseen una naturaleza más di

suasiva que cocrciti\.•a u obligatoria jurídicnmt.~nte . .1.12 

Pero, no obstante éste notable grado de dcscentralizaci6n 

parcial de la ccmunidad jur!dic.:a internacional, se ha comenzado des

de antes de la Dcclaraci6n üniversal de los Derechos Humanos, a es

tructurar di3tinta~ instituciones y técnicas de salvaguardia de los 

derechos del hombre. La idea que preside e inspira a todos los sist~ 

mas supranacionales de promoci6n y garnntíu de las libert~des funda

mentales es esencialmente la misma; una violaci6n n un derecho esen

cial atenta contra la huTl".anidad en su intecrridad, y no s6lo contra -

el titular de lq libertad coartada o a la dignidad esc3rnecida, se -

han trascendido las fronteras geográficas y la materia de los dere

chos nuturales del hombre comunica e integra a todos los pueblos y -

civilizaciones del orbe en una unidad universal consagrada a un fin 

a todos común, el bienestar y ia libertad humana; desde ahora, no es 

ajena a una naci6n henchida de opulencia, la miseria y el hambre que 

a otra aquejen; o bien, la naci6n más democrática y libertaria no -
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puede deDentcnderse de aquella otra torturada por el poder político 

que J.csp6ticamc;1t..; se i..;jercc: está 1:rad:.irnndo, al menos en la teoría, 

u~:a r.~úVZ: condición del Dr~recho Internacional, que de ser tradicio

nalmente una disciplina de l~s rl!laciones entre los Estados, adquie

re uhora un revol\.tcion·:lrio n...itlz que lo tr•:msfigura en Derecho Gene

ral de la Hurn.:inidad;'\3cl individuo accede al esc,:mario juri.dico ir.te.;: 

nacional como titular de derechos y destinatario de obligaciones, es 

ya un sujeto del Derecho T~t1·!rnacional Público, debilitándose el do.s. 

ma pretérito de 1.a mediatizuci6n del. !ler hmr.ano individual en la ma

teria interestatal. 

Los derochos hut:i..."lnos fundamenta les constituyen un objeto 

de interés dominante y creciente ~~ra la comunidad mundial, y por -

tal raz6n el trato que un E:::;tado dispense a sus nncionales, no es \.m 

asunto solamente interno, sino una preocup¿¡ció:: de todos l.os puebl.os. 

La scbcranía del. Estado, antes característica del pod¿r il.imitado, -

de pronto :::;e ciñe a limites formal.es y substantivos: formal.mente, la 

soberanía y el poder que la asume, se ejercen conforme a un orden no_f 

rnativo; el poder político deviene poder jurídico manifestado a tra

vés de los actos jurídicamenl:cl noi.-¡:-,a:;1o~; lH soberanía es la facultad 

de determinar libremente el contenido del Derecho positivo de una n2_ 

ci6n, pero jamás contendrá ésa instancia de autoridad la posibil.idad 

de prescindir del Ot:?recho, el Estado crea el Derecho para después SQ.. 

meterse a él; con posterioridad la doctrinn '.:' la experiencia hist6r.i 

ca demuestran que el poder del Estado además de no poseer la posibi

lidad de ser ejercido al margen del Derecho, tampoco goza de totales 
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libertad y discreci6n, para determinar el contenido de la norma a que 

ha de someterse; pues bien, ése es el límite de legitimidad de la SQ 

beranía,ése el lúnite material valorativo es por supuesto los dere

chos humanos, que son el contenido necesario de todo orden normativo; 

on realidad la preceptiva interna de la mayoría de los Estados, ya -

ha reconocido los principales derechos del hombre; en dichos casos -

la norma internacional refuerza a la doméstica; otras veces, algunos 

Estados re~cios, como Sudáfrica, porfían en desconocer los valores -

hum¡inos primordiales; siendo así, la actividad tutelar mundial persu'ª

tle, presiona y suple las deficiencias de los sistemas estatales do-

mésticos. Hemos encontrado que los derechos humanos son un límite in. 

herente al poder 1 por soberano que sea; y precisamente ha sido una -

soberanía malentendida el obstáculo más doloroso para la iniciativa 

de perfeccionar mecanismos supraestatales de defensa de las liberta

des fundamentales; es punto menos que invencible la renuencia de los 

gobiernos a someterse a un sistema de revisi6n y reforma de los ac

tos estatales afectatorios de los derechos del hombre; rechazan in

cluso el derecho de petición individual de sus nacionales ante trib~ 

nales supranacionales, así como se oponen también al s6lo estableci

miento de un sistema de escrutinio internacional. No es difícil ded.!:!_ 

cir que el dogma de la soberanía estatal ilimitada es el origen de -

todas las flaque~as y deficiencias técnicas de los medios tutelares 

interestatales de los derechos huflklnos. Sin embargo, hay que recono

cer que se invoca en el presente con menos frecuencia el principio -

de "dom.."'li:i'": !'<.:'!3Ct'lé" p.:\ra justi.fic~r las violaciones a los valores -
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esenciales de la persona: y si bien, la carta de la O.N.U, máximo -

instrumento normativo TI'Undial, consigna en su artículo 2. 7 la "inco

lumidad de la jut:'isdicción interna de los Estados" ,..q"lningún Estado pu,g 

de prevalerse del citado precepto para exonerarse de responsabilidad 

interm,cional por haber conculcado una libertacl esencial: el proble

ma es que 1.as actual.es jt1risdicciones tienen un tipo de competencia 

"ad referéndum", condicionad.:i a la previa declnraci6n de aceptación 

o reccnocirn.iento por parte de los Estados, por rlicha virtud en los -

distintos instrumentos multilaterales se pueden establecer o añadir 

normas opcionales para otorgar o reconocer c:ompetencia a organismos 

de vig iluncia o jurisdicci6n; o bien, ¡:ara concedr~r a los nacionales 

de los Estados el derecho individual de petici6n~ Desde otro punto -

vista se impone el planteamiento de la confrontaci6n entre las normas 

internacionales y las domésticas. Los dos sistema.s, tanto el interno 

como el supranacional, concurren en la tutela de las libertades fun

damentales: pero no siempre comparten el contenido, los alcances y -

el sentido de la protecci6n; en una palabra, es factible el conflic

to entre la lel' internacional y la interna: en circunstancias así se 

debería de estar conforme al ordenamiento más favorable para el indi. 

viduo, rrás es obvio que los Estados se oponen a lo que ellos mismos 

han denominado como "intromisi6n oficiosa": se trata en suma de la -

relaci6n que media entre los sistemas positivos de los Estados y el 

ortlen jurídico internacional. En lo concerniente a los a~rcchos hUrfl!! 

nos los mecanismos, ya sean universales o regionales, desempenan una 

funci6n definida en cuanto a los 6rdenes estatales singulares: con-
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siderarnos qu~ los instrumentos multilaterales reafirman, complemen

tan, suplun o enmiendan la salvaguarda interna: la reticencia de los 

Estados a la instauraci6n de un sistema universal de escrutinio y co11 

trol de sus actos atentatorios contra los derechos del hombre, depa~ 

peran significativamente las posibilidades del Derecho de Gentes: y 

de modo parad6jico son los países ~s respetuosos de las libertades, 

los únicos que han aceptado las atribuciones de los órganos jurisdi_g 

cionalcs supranacionales: es en consecuencia, del todo difícil cuan

tificar la eficacia de los métodos interestatales de garantía y las 

actividades presentes de ºpromoción" de derechos fundamentales a ca.;:, 

go de los órganos universales y regionales¡ tal vez apunten para un 

porvenir un tanto distante hacia la instituci6n de una jurisdicci6n 

provista de facultades ~jecutivas; sin embargo es menester reconocer 

que en la actualidad resta mucho por hacerse. 

Norberto Bobbio ha estimado que "Los derechos humanos n~ 

ccn como derechos naturales universales, se desarrollan como derechos 

positivos particulares, para encontrar al fin su plena realizaci6n -

como derechos positivos universales'' /15es un movimiento dialéctico -

insiste Bobbio-- de la universalidad abstracta de un derecho natural 

por todos reconocido, pero desprovisto de efectividad, hacia la par

ticularidad concreta del Derecho positivo que el Estado en su ámbito 

interior proclama y i:lsegura coercitivamente, para arribar en último 

término a lu. universalidad concreta que representan un reconocimien

to y aseguraci6n mundiales de los derechos humanos mediante convenciQ 

nes, 6rganos y procedimientos, esto es, mediante garantías efectivas 
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estamos en presencia de derechos positivos universales. Nos parece -

todavía prematuro para hablar de derechos positivos universales a -

nuestro entender protagonizamos una etapa do transición: en las erg~ 

nizaciones internacionales actuales son IOOr. numerosos los cuerpos P.,g 

l!ticos con intereses que los tribunales imparciales con principios 

de neutralidad: y es manifiesta la ineficacia de las vías ejecutivas 

del Derecho de Gentes; por otra parte, a las autoridades estrictamcn 

te jlldicialcs y no políticas sólo los Estados tienen acceso, situa

ci6n que al jurista inglés William cranston sarcásticamente ha cali

.ficado como digna de "Lewis caroll" ;iben efecto, precisamente los vi.Q 

ladores absolutamente mayoritarios de las libertades fundamentales, 

o sea los Estados, son los únicos legitimados para acudir a las Cor

tes internacionales; los violadores pasan a ser los acusadores¡ hay 

un evidente contrasentido en todo ésto. Dentro de ése contexto se h~ 

llan insertos los esfuerzos y logros de los internacionalistas para 

forjar primero, y conferir eficacia después, a los sistemas interes

tatales de salvaguardia de los valores fundamentales; sistemas que~ 

na vez ingresando el individuo, dejarían de ser internacionales para 

covertirse en supra~acionales. 

Los empeiios para configurar un orden internacional de t,!! 

tela se han bifurcado en dos modalidades: los esfuerzos universales 

y los regionales: Los instrumentos multilaterales perfeccionados, por 

cuanto a su contenido, asumen dos formas posibles; las convenciones 

generales y las especializadas; encontramos entonces que una conven

ci6n que instaura Órganos y procedimientos de garantía se clasifica 
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por su ámbito territorial de validez en: Regional, si se aplica ex

clusivamente a un conjunto de naciones confinantes o pr6ximas y sobre 

todo identificadas por raza, cultura, historia y prop6sitos afines; 

será univcrs~l un pacto que aglutine a teda suerte de Estados sin -

restricciones geográficas o culturales de ningún género; las conven

ciones generales por su parte, contienen todo un catálogo multipart1 

ta de dc=echo~ de distinta clase; au11que hasta ahora, prevalece una 

divisi6n fundamental entre los derechos civiles y políticos por un -

Lulo, y por otro los sociales, político:i y econ6micos, cada grupo -

provisto de su propio cuerpo legal (los dos pactos de la O.N.U, la -

carta social europea y la convenci6n de Roma)'r divisi6n que explica

r:\O~ por las concepciones y formas de cumplimcntaci6n que caracteri

z~n a uno y otro grupos~ por último están lus convenciones especia

lizada$ que constan de un grupo hor.ogéneo y específico d~ derechosr 

c0~1rcgado~ ~cazo ya ~ea en torno a un mismo bien jurídico cspccífi

~~·amc~tc.: tutelado, o en torno al titular tic los derechos .. Son dignos 

de dcstac,1r~~c algubos movimientos regionales# que inspiraóos en la 

afinidad de los Estados signatarios, as! como en los fines locales -

de integraci6n política, econ6mica y cultural, han instaurado sus -

propias instituciones internacionales de tutela; la Convenci6n Euro

pea de 1950, primera en determinar obligaciones internacionales posi 

t ivas en matcr la de derechos humanos, enea rila el :Ldeal regional; pa

ra lelamentn, la O.E.A aprob6 en 1969 su convención Americana, ya vi

~c~tc ~n la actualidad. Consecuencia n~tural de la coexistencia de -

3istern~s ur.ivcrsalcs y regionales, es la necesidad de preveer en lo 
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futuro posibles conflictos o interferencias de normas y organismos, 

raz6n por la cual deben adoptarse mecanismos que resuelvan las coli

ciones de sistemas, esto es, hay que integrar y armonizar el univer

salismo y el regionalismo en una unidad funcional y coherente, 

En la exposici6n por venir describiremos muy brevemente 

los distintos tratados,6rganos y procedimientos internacionales para 

garantizar el respeto de los derechos del hombre; desde ahora obser

varnos que aún cuando pacto; organismo y procedimiento suelen coinci

dir en un sistcnra,por motivos p~ácticos haremos énfasis en el elem~n 

to más relevante. Primero examinaremos los mecanismos derivados de 

la carta de la O.N.U, para proseguir con los Pactos Universales y G,g_ 

nerales, tanto el de derechos civiles y políticos, como el de dere

chos socialcst económicos y culturales; posteriormente procedemos al 

análisis de las principales convenciones regionales (Europea y Ameri 

cana), para concluir con las convenciones especializadas de mayor im 

portancia. 

El proceso que presenciamos es en realidad un doble pro

ceso: en primer lugar se trata de ~a internacionalización de los de

rechos humanos: y en segundo térinino, tiene lugar la positivación de 

los mismcis derechos ya internacionalizados en la conciencia de los -

pueblos: pero para haber llegado a la fase de celebración de conve

nios internacionales y creación de organismos, o sea la fase de ase

guración de las libertades fundamentales, previamente se transitó la 

etapa de reconocimiento o proclamación de tales valores fundamenta

les; nos referimos a la declaraci6n de derechos, antecedente alenta-
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dor de los instrumentos normativos posteriormente suscritos. FUe as! 

que en el ano de 1946 con fundamento en e1 art!culo 68 de la carta -

de la o.N.U se crea la Cornisi6n de Derechos Humanos con los inmedia

tos cometidos de elaborar una declaraci6n un!versal de los derechos 

del hombre junto con cuerpos normativos que les confirieran vigencia: 

en las subcomisiones de trabajo se hallaban representantes de todas 

las latitudes, y la dificultad principal estribaba en formular, .so

bre la diversidad de pensamiento especulativo, concepci6n y forma de 

realizar los valores, formular dec!amos, una deolaraci6n Gnica, don

de llallásen cxpresi6n todas las culturas, participando del contenido 

del manifiesto en medida similar; la Comisi6n bajo premura cornenz6 -

sus trabajos en 19471 presidida por la Sra.Roosevelt: al fin el tex

to de la declaraci6n estuvo preparado en .1948 después de tres perio

dos de sesiones, uno en mayo de 1947, otro en noviembre del mismo -

afto, y el tercero en mayo y junio de 1948: 1~ preparaci6n empleó 15 

meses en total~7en el verano del 48 se obtuvo que el Consejo Econ6rnj._ 

coy Social de la O.N.U (en lo sucesivo ECOSOC), al cual est~ adscr.:!_ 

ta la comisión, no objetase el fondo y aprobara el proyecto para su 

transmisi6n final a la Asamblea General de la o.N.U, hecho que se vg 

rific6 en otoño del 48; menciona René cassini, redactor del texto, -

que se realizaron en el seno de la Asamblea y sus comisiones "un to

tal. de 100 sesiones" /Bel esfuerzo se vio recompensado y el 10 de di

ciembre de 1948 en el Palacio Chaillot de Par!s se aprueba la Decla

r~c i6n Universal de los Derechos Humanos, por 48 votos a favor, un -

cero en contra y 8 abstenciones, la Oeclaraci6n contiene un preámhu-



- 207 -

lo y 30 art!culos donde se reconocen lo mismo derechos civiles y po

l{ti~os que sociales, econ6micos y culturales. l'tucho se ha debatido 

en realaci6n al car&cter obligatorio de la Declaración, algÚn sector 

de la doctrina la considera corno fuente de obligaciones internacion~ 

les positivas, la corriente opuesta opina que se trata de obligacio

nes morales jur!dicamente inexigibles, en todo caso la declaración -

es una aspiraci6n conuln a los pucblOs del mundo, nosotros nos pronun. 

ciamos por esta segunda interpretaciSn. A nivel regional merece men

ci6n la Declraci6n Americana de mayo de 1948 que contiene un cat4lo-

90 similar de valores fundamentales; fue aprobada por la Novena Con

ferencia Xnteramericana en Bogot~, posee un amplio espectro de dere

chos reconocidos, forma1mente consta de un preámbulo y XXXVIII arti

culas, sin distar importantemente de la Declaraci6n Universal en -

cuanto a su contenido. En los aftos subsiguientes tuvieron verificatJ:_ 

vo distintos pronunciamientos por parte de naciones diversas, ameri

tan menci6n la llamada ley Lagos, moci6n para instaurar una jurisdi.f: 

ci6n africana de derechos humanos (1961); o bien, la declaración de 

Bangkok de 1965 para instaurar la misma jurisdicción, pero en países 

as~ticos; la confederaci6n de París de 1968 para instituir un tribQ 

nal de derechos humanos; para no extender indefinidamente el enlist~ 

do de ma.nifiestos mencionamos a la confederaci6n de Teherán que rea

firma la necesidad de positivar a los derechos humanos en el orden -

supranacional. Hasta aquí las declaraciones de principios ~- derechos 

en el orden internacional; pasamos ahora a analizar los mecanismos, 

procedimientos y organismos derivados de la Carta de la O.N.U que -
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procuran alguna forma de salvaguarda a los derechos del hombre. 

La Carta de la O.N.U en su art!culo l (3) seffala como -

prop6sito de la organización: "Realizar la cooperaci6n internacional 

en la soluci6n de problemas internacionales de carácter econ6mico, -

social, cultural humanitario": por consiguiente dentro de la propia 

estructura de la o.N.U gravita el problema de los derechos fundamen

tales de la persona humana como, una preocupación preferente. En el 

seno de las Naciones Unidas son múltiples los 6rganos que, principa.J:. 

o accesoriamente, desempeñan una función de promoción y defensa de -

las libertades esenciales: aclaramos de inmediato que los órganos a 

que aludimos a continuación no pertenecen todas a la O.N.U, m~s cuan 

do es as!, como en el caso de las organizaciones no gubernamentales, 

observamos que existe de todas maneras una vinculaci6n estructural y 

funcional hacia la organizaci6n. Los 6rganos promocionales y tutela

res de los derechos humanos son básicamente los siguientes: 

a) La Asamblea General de la ONU y los organismos subsidiarios por -

ella establecidos. 

b) El Consejo Econ6mica y Social junto con las Comisiones funciona

les que crea para el efecto la Comisión de Derechos Humanos. 

e) Organismos especializados (OMS, FAO, OIT y la UNESCO), y también 

d} La~ organizaciones no gubernamentales. Y 

e) El Consejo de Seguridad. 

a} Asamblea General: 

Como e!: sabido este 6rgano tiene la 

reprcsentaci6n democrática de todos los miembros de la ONU a raz6n -
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de un voto cada Estado miembro; e1 articulo 13 Ue la Carta autoriza 

a la asamblea a: " ••• b) fomentar la cooperaci6n internacional en ma

terias Ce carácter econ6mico, social, cultural, educativo y sanita

rio, sin hacer distinci6n por motivos de raza, sexo, idioma o reli

gión ••• ". En sus sesiones la Asamblea puede examinar los temas de d~ 

rechos humanos directamente, o remitirlos a la tercera de sus 6 comJ:. 

sienes. La As~mblea en general procede a formular recomendaciones o 

a hacer otro tipo de pronunciamientos, manifestando el sentir o par~ 

cer de la opini6n pública mundial, como las condenas emitidas al ré

gimen de Apartheid sudafricano {1955, 1961, 1962) aprobadas en reso

luciones de las fechas citadas~9La Asamblea ha tendido a delegar sus 

funciones o auxiliarse para el directo ejercicio de ellas; en uno y 

otro supuesto recurre a la crcaci6n de 6rganos subsidiarios que se 

avocan a atender y estudiar la materia; la Asamblea conoce de los -

trabajos elaborados por los 6rganos subsidiarios: la competencia de 

éstos es esencialmente: a) La prep~ración de informes anuales sobre 

asuntos de su jurisdicción que serán present3dos a la Asamblea, o al 

Consejo de Seguridad o a algún otro 6rgano de la ONU; y b} La formu

laci6n de recomendaciones. i:n ejercicio de la atribución otorgada por. 

e1- 22 de la Carta, la ONU r..-, creado los siguientes 6rganos: 

l.- Comité especial de los 24 sobre dósc~lonización, 

2 .. - Consejo de la ONU para Ha'::l.ibia, 

3 .. - Comit5 especi:ü c::>ntra el .M.pa.::tt.eid~ 

4 .. - Comité sobre el ejercicio de les derechos inalienables del pueblo 

palestino; 

·s.- Oficina del Alto comisionado para refugiados .. 50 
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b) consejo Econ6mico y Social: 

Es específicamente competencia del ECO

soc conforme a los artículos 62, 64 y 68 de la Carta: a) Formulaci6n 

de recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los dere

chos humanos y a su efectividad; b) Establecimiento de comisiones de 

orden económico y social para la promoción de los derechos humanos; 

e) Obtenci6n de informes periódicos de los organismos especializados 

en materia de su competencia; d) Comunicaci6n de sus observaciones -

sobre informes a la Asamblea General. EL ECOSOC, compuesto de 54 -

miembros, se ramifica en múltiples comisiones y subcomisiones para -

el descmpeffo de sus funciones: para nuestro tema de estudio interesa 

una de ellas sobre manera, la Comisión de Derechos I·Iumanos, y menor

mente la Comisl6n de la condici6n Jurídica y Social de la Mujer, que 

por lo mismo describimos primero: a) La Cornisi6n de la condici6n de 

la Mujer dilta de 1946 y tiene cor.r.o cometido: 1.-La preparación de r~ 

comendaciones e inf:onnes al ECOSOC sobre el fomento de los derechos 

de la mujer en las áreas ccon6mica, política, civil, social y educa

cional y, 2.- La misma manifestación de recomendaciones al ECOSOC, -

pero sobre materias urgentes que requieren inmediata atcnci6n en re

laci6n a los derechos de la mujer. La comisi6n se compone ac 32 Est~ 

dos miembros elegidos por el ECOSOC para 4 años. La igualdad entre -

hombre y mujer es uno de los fines de la comisi6n junto con otra con 

gerie de derechos primordiales de la mujer:::s2b) comisi6n de Derechos 

Humanos: es el principal 6rgano de la ONU en materia de promoción y 

protccci6n de las libertades fundamentales; fue establecido en 1946 
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originalmente como Comisi6n Nuclear con la función de elaborar una 

C;;:i.rta Internacional de Derechos HumJ.nos; al fin de al cnbo lo que e

labor6 fueror. los pacto~ universales, el de derechos civiles y polí

ticos, y el de los derechos sociales, econ6micos y culturales, a más 

de la Declaraci6n Universal y muchas otras convenciones, s6lo de ca

rácter especializado (ConvE-nci6n sobre la Eliminación de Todas las ·· 

Formas de Discriminación Racial, y otras). Las atribuciones de la CQ 

rniei6n se han extendido notablemente; mediante la llamada regla de -

incompetencia de 1947 emitidu por el ECOSOC se había inhabilitado a 

la comisión para conocer de quejas relativas a derechos hurr.anos, pe

ro en 1966 el ECOSOC y la Asamblea, y en 1967 la propia comisi6n, -

rectifican el criterio, y desde 1970 la Comisi6n conocería de comuni 

caciones individualos por violaciones a los derechos humanos. La e~ 

misi6n junto con la Subcomisión para la prevenci6n de la discrimina

ción y protccci6n de l~s minorías tienen su sede en Ginetra; desde -

1979 sus mi0mbros, scLeccionados por el ECOSOC, ascienden a 43, sin 

perjuicio de que participen otros Órganos e.le la ONU, instituciones -

e~J?..:!Cializadas, organizaciones intergubername:ntales, o no gubername.!l 

tales con status consultivo, Estados de la ONU no miembros de la Co

misión, etc. La Comisión comprende subórganos permanentes y <:id hoc -

(grupos de trabajo}; las funciones de la comisión son dos esenciales 

según Vün Boven,52conocido internacionalista: 

l.- La promocional que abarca a) la elaboración de proyectos de con

venciones; b) l<l realización de investigaciones y estudios; e) la di

fusión o divulgación d¿ los derechos humanos y d) servicio técnico -

uit.. expertos~ lJ. funci6n restante es: 
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2.- La protectora o tutelar, que a su vez admite dos posibilidades, 

la protecci6n comprende el examen de las quejas o comunicaciones que 

delaten violaciones persistentes a los derechos humanos, para dicho 

efecto se instituyeron dos procedimientos de los que hablábamos de

pendiendo de la fuente de la comunicaci6n: si la fuente es gubernu

mental (si la queja procede de un Estado o un 6rgano de derechos hu

manos) hay un procedimiento público para ventilar el caso, la Comi

si6n considera la queja, y de proceder por comprobarse un cuadro si.!!_ 

temático de violaciones confirmadas, graves y persistentes de los d~ 

rechos humanos, la comisi6n podrá,a su elección, hacer declaraciones 

pGblicas, disponer el estudio e informe de una situaci6n a través de 

un relator especial o experto, o un grupo de trabajo, enviar telegr~ 

mas (supuesta la urgencia), o solicitar al Secretario General la pr~ 

paraci6n de un informe; b) la 9equnda posibilidad es cuando la fuen

te no sea gubernamental, esto es que las comunicaciones provengan de 

individuos {víctimas de la violaci6n o enterados de ella) u organize 

cionc:s no gubernamcntalos; en éstos casos el procedimiento establecl 

do es el privado; sus fases son las que siguen: a) un grupo de -

tr.:l.bajo ex<\mina la comunícaci6n que recibe d. Secretario. y si encue.ri 

tra p~obablc la práctica sistem~tica de violaciones graves, remite -

el caso a la subcomisión; b} La Subcornisi6n examina la comunica-

ci6n, y si comparte la opinión del grupo de trabajo. (violaciones -

graves y persistentes), tr~nsrnite el caso a la Comisión; c)La co-

misi6n determina al final si procede o no una investigación o estu

dio a fondo por un comité ad hoc; 
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d) El procedimiento concluye con el sobreseimiento del caso, con la 

revelaci6n pública del mismo, o con una recomendación al ECOSOC. Eso 

es todo en relaci6n a la Comisi6n, sólo queremos puntualizar que su 

competencia excluye al conocimiento de violaciones aisladas, y sólo -

puede considerar. "Los cuadros sistemáticos de violaciones graves, -

confirmadas y persistentes de los derechos humanos''. 

C) Ccnscjo de Seguridad.- La materia de derechos humanos 

no es competencia directa del Con3ejo de Seguridad, pero las viola

ciones a ellos cometidas cuundo constituyen ura amenaza contra la -

paz y seguridad internacionnles, cuya prcservaci6n y restablecirnien-. 

to incumben al Consejo, entonces sí, el 6rgano de que hablamos se a

voca al tratamiento del caso. El Consejo de Seguridad, dotado de 15 

miembros compromete la vigencia del dogma de lü igualdad de los Est~ 

dos, vis to que en su seno los miembros permunentes ejercen el de-

recho de veto privativamente; el comportamiento de ése organismo ha 

favorecido un alguna manera la escaladu arrr~mentista~ la bipolaridad 

entre las dos grandes potencias ha servido de incentivo a la prolif_g_ 

raci6n de arsc:lales nucleurcs, con el consecuente detriment:o o meno_§, 

cabo p:tra los derechos del hombre, que quedan en per~~ncnte expasi

ción. En gcner~l el consejo está fucultado para investigar, reconve

nir 1 conciliar, recomendar y ot1:us actividades. En ocasiones ha .con

denado a taques a los derechos humanos, una vez que representan una -

amenaza potcnciiil para la p3.Z mundial, como en los casos de Namibia 

y Sudáfrica. 

D) Instituciones especializadas: Los organismos intergu-
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bernamentales son agrupaciones autónomas y permanentes de naciones, 

creados por un tratado, dedicados a una materia concreta o específi

ca; las instituciones especializadas, aún cuando independientes, se 

hallan vinculadas mediante un arreglo a la ONU, através del ECOSOC, 

6rgano que tiene encomendada la funci6n de coordinarlas, estando in

cluso provistas de un status consultivo. Relacionadas con los dere

chos fundamentales, en raz6n de su competencia hallamos a los sigui3.n 

tes organismos: l.- Organizaci6n Internacional del Trabajo cons-

tituída en el Tratado de Versalles {1919) y con sede en Ginebra; la 

OIT fundamentalmente ha desempeñado una labor legislativa, promocio

nal y de escrutinio; ha elaborado múltiples convenciones y Recomen

daciones para implantar o mejorar una efectiva justicia social; la 

OIT tiene una estructura tripartita con representantes de los obre

ros, patrones y gobiernos; posee diversos comités, como el de Exper

tos para revisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales 

por parte de los Estados miembros; el Consejo de Administraci6n reci, 

be las quejas individuales e interestatales. Añadimos para terminar, 

que la OIT tiene como objetivo principal: promover la justicia social 

(derechos sociales y econ6micos) ; 2.- Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Educaci6n, las Ciencias y la Cultura (UNESCO) ; 

con su sede en París, este organismo pretcnde"asegurar el respeto u

niversal a los derechos huma.nos" mediante la educaci6n, la ciencia y 

la cultura en medio de la colaboraci6n entre las naciones; la UNESCO 

también ha elaborado múltiples convenciones y Recomendaciones sobre 

libertades fundamentales; como 6rganos, destacan su comité para reci 
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bir y examinar comunicacior.es, una comisi6n conciliadora de compete.!! 

cia facultativa, el Consejo Consultivo, y como principal órgano la -

Conferencia General; la UNESCO ;;isume como propÓsito primordial idear 

una Óptima pedagogía da los derechos del hombre y nftadimos que care

ce de mecanismos para controlar el cumplimien~o de las obligaciones 

contraídas, si bien a ella compete el exarr.inar el orden de inform.."1.-

ción mundial, poderoso medio de publicidad; 3) Organizaci6n de -

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; (FAO) na

ce en 1945, su sede está en Roma; su finalidad básica es eliminar el 

hambre de todos los confines de la tierra, equilibrando el suministro 

de alimentos con la poblaci6n mundial, además de mejorar los niveles 

nutricionales¡ sus órganos mSs importantes son: la conferencia Gene

ral que formula los proyectos de convención y las recomendaciones a 

Estados miembros, el Consejo que suple a la Conferencia inter sesio

nes, y un Director General; la FAO prepara programas contingentes de 

asistencia para casos urgentes de insuficiencia alimentaria. En sin.-

tesis la PAO promueve y defiende el derecho a la alimentación.~3 

4) Organización Mundial de la salud (OMS); con sede en Ginebra, la -

OMS pugna por asegurar, en el más alto grado posible, el derecho a -

la salud, para tal efecto la organización, establecida por tratado -

de 1946, cuenta con la actividad de sus principales órganos a saber: 

a) La Asamblea Mundial; 6rgano cor.ductor máximo con representación -· 

de todos los miembros; 

b) El Consejo Ejecutivo para realizar los acuerdos de la Asamblea y: 

e) La Secretaría, órgano administrativo. La OMS trabaja paru fortal~ 
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cer los sistemas sanitarios de los distintos países y garantizar así 

la salud. 

D) Organizaciones no gubernamentales (ONG) ; se trata e

sencialmente de asociaciones privadas, provistas de composición y e1ª_ 

tructura internacional, así como de personalidad jurídica, y consti

tu!das para la consecución de determinadas finalidades relacionadas 

con los derechos humanos, como pueden ser: las de promoci6n, las de 

denuncia de violaciones, y socorro a las víctimas de transgresiones 

a sus derechos fundamentales. El ECOSOC, facultado por el artículo -

71 de la Carta para hacer arreglos con las ONG'S, mediante resolución 

de mayo de 1968 fija las condiciones para que una organización pueda 

adquirir status consultivo. La funci6n prioritaria de las ONG 1 S es -

organizar y analiz~r a los distintos sectores de la opini6n pública 

mundial, enlazar a los 6rganos eficiales con los seres humanos {René 

Casein)S~La ONU reconoce tres categorías de organizaciones no guber

namentales: la I, para ONG'S que participan en la mayoría de las ac

tividades del ECOSOC, con un número considerable de miembros y am-

plia representaci6n en muchos sectores y pa!ses; la II, que tienen -

comp~tencia particular en una materia, y un ámbito de interés y ac

ci6n de carácter internacional: y por último la categoría III, de m~ 

nares dimensiones y carente por los general de status consultivo. -

Las ONG' S son, tal vez, los 6rganos 1nSs eficientes de informaci6n en 

materia de derechos humanos, ejemplo hecho de Amnesty internacional 

(1961). 

Hasta ahora todas las instituciones examinadas derivan -. 
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de la carta de la ONU, o a ella est~n vinculadas: pero a continua-

ci6n expondremos sistemas de salvaguarda instaurados mediante otros 

instrumentos multilaterales generales y especializados, así como un1 

versales y regionales; de los generales universales atenderemos a -

los pactos, de derechos civiles y políticos, y de derechos econ6mi

cos, sociales y culturales; a nivel regional sólo la Convenci6n EurQ. 

pea junto con la carta Social, y la Convenci6n Americana, para term! 

nar el terna de la protecci6n internacional con el análisis de algu

nas convencio~es especializadas. 

El primero de los pactos a examinar es el Pacto de Dere

chos civiles y Políticos, que junto con el Pacto de Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales, y el Protocolo Facultativo del primer Pacto, 

fueron aprobados el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General, 

mismo año en que se declaró para los tres instrumentos la apertura a 

la firma, sin embargo la iniciación de vigencia tuvo lugar mucho del!_ 

pués; el Pacto de Derechos civiles y Políticos entr6 en vigor el 23 

de Tro.rzo de 1976, pasados tres meses del depósito de la ratificación 

35~5(artículo 49); el Protocolo Facultativo de dicho Pacto entr6 en 

vigor en la misma fecha: hasta 1986, 77 Estados habían ratificado el 

Pacto, de los cuales apenüs 16 habían reconocida la competencia del 

Comité que establece el tratado; en tanto 34 Estados habían ratific~ 

do el Protocolo Facultativo56La Convención de los derechos tradicio

-nales tiene el ámbito espacial de validez de los Estados signata-

rios; el ámbito temporal de validez, comienza en 1976; por lo que -

respecta al ámbito material, la amplitud del contenido depende de -
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los derechos reconocidos y protegidos¡ los derechos clásicos, donde 

el Estado debe una prestación negativa a los particulares, son pre

cisamente la materia de la Convención, y consideramos innecesaria u

na ennumeraci6n casuística de tales derechos que sería además de re! 

terativa, engorrosa, sobre todo si se toma en cuenta la esencial si

militud en cuanto a contenido entre el Pacto y las Convenciones re

gionales America11a y Europea que son su equivalencia¡ divergen sólo 

en sutilezas. El Pncto establece un órgano de fundamental importan

cia: el Comité de Derechos Humanos que consta de 18 miembros elegi

dos por los Estados partes de la Convenci6n por cuatro afias, a los 

cuales Estados limita su competencia, celebrando p0r lo general tres 

sesiones al año;-57en cuanto a su competencia comprende varias atribu-

cienes: a) Recepci6n y considerüci6n de informes entr~gados pe-

ri6dicamente o para un caso especial por los Estados p.:irtes; b) -

Presentaci6n de observaciones o comentarios generales a los Estados 

partes y al ECOSOC sobre los informes recibidos; e) Conocimiento 

de las reclamaciones interestatales por supuestas violaciones a los 

derechos del Pacto, pero ésta facult~d la puede ejercitar el Comité 

s6lo en relaci6n a los Estadas que previamente hayan reconocido su -

competencia de forma explícita; y d) Conocimiento de quejas o peti

ciones individuales por violaciones a los derechos del Pacto, más é§. 

ta atribuci6n derivada del protocolo facultativo sólo prospera cuan

do el Est~do, supuesto transgresor, sea parte del protocolo. 

El Comité de Derechos Humanos actúa conforme a tres pro-

cedimientos: a) El de informaci6n, en el que el comité recibe y -
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estudia el informe de loa Estados, posteriormente elabora sus propios 

informes, comentarios generales para transmitirlos a los Estados, y 

si así lo dispone, remitiéndolos también al ECOSOC; los Estados a su 

vez pueden responder a los comentarios del Comité mediante observa

ciones, el procedimiento concluye ahí, pero el comité está obligado 

a presentar un informe anual de actividades a la Asamblea de la ONU. 

b) Procedimiento entre Estados partes; para que el Comité sea compe

tente en la sustanciación de una queja interestatal es antes necesa

rio el reconocimiento de su atribución por los Estados en conflicto 

en un acto independiente de la ratificación del Pacto; la primera f~ 

se es la de las negociaciones bilater~les de los F.st~dos, si no hay 

arreglo, sigue el ~xamen del caso por el comité a petici6n de partes: 

' el Comité pódr~ recilva.r información de los Estados, qua a su vez po

drán estar repreoentados; el Comité deberá prestar sus buenos oficios 

p¡lra un ilr!."'c'JlO, el Comi!:é present::;:irt'i un informe tan s61o exponiendo 

los hechos, acto desprovisto de obligatoriedad. e) Procedimiento 

de quejas individuales; en él nu~·stro Comité sólo actúa cuando el i!!, 

dividuo peticionario se halla bajo la jurisdicción de un Estado par

te del protocolo,. :il que imput.:J. una ,,.iolaci6n a sus derechos civiles 

o políticos, siempre que el individuo hacia el interior del Estado -

haya .:-igot.:i.do previamente todos los medion de iropugnación y el asunto 

~~ $2~ objeto de otro procedimiento internacional; el Comité, des-

pués de l~ queja, notificará al Estado acusado para que en un plazo 

de G meses presente cualesquiera observaciones o explique las medi

das adoptadas para subsanar la violación; el Comité al final, des-
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pués de examinar la informaci6n recibí.da u obtenida, presentará sus 

observaciones al Estado y al individuo, incluyendo el caso en su in

forme anual a la Asamblea. Hasta aquí todo lo relativo al Pacto de -

Derechos civiles y Políticos junto con su protocolo, quc,como vimos, 

establece un débil control universal convencional de los actos esta

tales para con los derechos humanos, sistema carente en todo caso de 

resoluciones vinculativas. 

El otro instrumento de alcances universales y que además 

complementa con el pacto recién expuesto, es el Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea de la ONU 

en 1966, y vista la distinta naturaleza de los derechos econ6micos y 

sociales, se decidi6 crear un sistema exlcusivo para ellos, con sus 

propios métodos de demandar el cumplimiento de las obligaciones con

traídas. El Convenio que satisface ésa pretcnsi6n, cntr6 en vigor el 

3 de enero de 1976, una vez depositada la ratificaci6n 35. El Pacto 

de que habalamos prevee sus propios mecanismos de control de cumpli

miento de las obligaciones del convenio. Por resoluci6n del ECOSOC -

de 1982 se creó el grupo de trabajo de Expertos Gubernamentales, el 

~l grupo se halla compuesto por 15 representantes de los Estados pa_; 

tes, elegidos para un período de 3 años; además, el tratado se sirve 

de otros 6rganos pertenecientes a la organizaci6n de la carta, como 

el Secretario General, el ECOSOC, la Asamblea general y algunas ins

tituciones especializadas. Los 83 Estados ratificantes y los 10 adhft 

ridos (hasta l984}59se someten a un procedimiento de informes presen

tados en tres etapas bienales (resolución del ECOSOC de 1976) ; los -
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Estados deberán presentar informes para después transmitirlos al -

ECOSOC y a los organismos especializados: el ECOSOC con posterioridad 

remite a la Asamblea los informes adjuntando sus propias observacio

nes o recomendaciones~ ahora, parece ser que la consideración de los 

informes queda a cargo de Expertos de manera preferente.59 

Yuxtapuestos a los sistemas universales de salvaguardia 

de los derechos fundamentales de la persona humana, se encuentran -

los sistemas regionales, autónomos y los únicos hasta la fecha dota

dos de una auténtica jurisdicción internacional, que recae en los -

tribunales europeo y americano, competentes para la emisi6n de reso

l~ciones obligatorias, aunque todavía con severas deficiencias para 

proveer a su cjecuci6n; describiremos con la mayor brevedad posible 

al sistema europeo, y al americano en ése preciso orden. 

Sisterra europeo de protecci6n de los derechos humanos.

La Convenci6n de Roma de 1950 y la carta Social de 1961 son los pun

tal.es sobre los que erige el sistema, sin menospreciar por supuesto 

los órganos y procedimientos de otros instrumentos de integraci6n r~ 

gional como la Corte de Justicia, común a la comunidad económica eu

ropea (CEE) , a la comunidad europea de la energía atómica (EURATOM) 

y la comunidad europea del carb6n y el acero (CECA), organizaciones 

regionales todas ellas, que amparan en sus respectivas tratados o -

convenciones, diversos derechos económicos y sociales. El principal 

Pacto, la Convención para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre 

fue aprobada en 1950 dentro del marco del llamado Consejo de Europa, 

Y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953: hasta la fecha, 21 Es-
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tados han ratificado o se han adherido a la Convención de Roma: con 

posterioridad a la iniciaci6n de vigencia se han elaborado 6 proto

colos, de contenido adjetivo unos y sustantivo otros, y de los cua

les s6lo el sexto hasta 1986 no había entrado en vigor; la Conven

ción protege los derechos civiles y políticos, y aglutina como sign~ 

tarios a los países de Europa Occidental (democracias liberales). B-ª. 

sicamente la Convenci6n, segunda en instaurar una jurisdicción inte.,;:_ 

nacional de derechos humanos, establece dos órganos; la Comisión y -

el Tribuar:.l, e incorpora funcionalmente a tres Órganos del consejo -

de Europa: La Asamblea Consultiva, El Comité de Ministros y el Secrg 

tariado. El Consejo de Ministros(o comité) tiene a un representante 

por cada Estado adherido al Consejo de Europa, tiene como atribucio-

nes: a) Elegir a los miembros de la Comisi6n; b) Fijar dietas de 

los magistrados de la coete Europea; e) Vigil.ar la ejecución de -

las sentencias de la Corte; d) Conocer del informe que le eleva la 

Comisi6n, de un caso particular, haya o no conciliado a las partes; 

e} Decidir jurisdiccionalmcnte s! hubo o no violaciones al Pacto, -

cuando la Corte no intervenga y; f) Ser informado de las providen-

cias precautorias determinadas por la Corte en un caso concretoii'J La 

Comisi6n por su parte se compone de tantos miembros como Estados -

partes tenga la Convención (21 en 1986), la Comisi6n se divide en -

subcomisiones de 7 miembros, y grupos de 3; la Comisi6n junto con la 

Corte tienen su sede en Estrasburgo, y tienen ambas un presidente y 

un vicepresidente (lo mismo las subcomisiones y los grupos), los -

mimebros de la Comisi6n son designados por el comité sobre unas lis-



- 223 -

tas internas elaboradas por la Asamblea consultiva¡ las atribuciones 

de la Comisi6n son: a) Conocimiento de las denuncias de.un Estado 

contra otro por violaciones a la Convenci6n; b) Conocimiento de dg 

mandas de personas, organizaciones no gubernamentales o grupos de p~r 

sanas; e) cuando un caso se encomiende a la Corte, intervenci6n an 

te ella como parte, las subcomisiones est~n facultadas para: a) 1'_! 

jar los hechos de las demandas y realizar encuestas para el. efecto; 

y b) Procurar la conciliaci6n de las partes en conflicto, en tan

to los grupos tlH 3 examinan y determinan la admisibilidad de las de

mandas; la comisión a su vez estti facultada para remitir el asunto a 

la Corte o al comité, si fracasa la conciliaci6n: la Corte, que es -

el 6rgano eminentemente jurisdiccional, está compuesta del mismo nú

mero de miembros que el Consejo de Europa (21 en 1986) ~ la Corte fun 

ciona en pleno o en Cámaras de 7 miembros, tiene un presidente y un 

vicepresidente elegidos por el pleno, ~ientras que los magistrados -

para ingresar a la Corte son elegidos por la Asamblea consu1tiva del 

consejo de Europa.; la competencia de la Corte es eminentemente juri~ 

diccional, con algunas facultades consultivas, y ante ella únicamen

te están legitimados para acudir los individuos y la Comisión, sus g_ 

tribuciones son: a) El conocimiento y la resoluci6n de todas las 

controversias que versen sobre la interpretación y aplicación de la 

Convenci6n de Derechos Humanos; b) La Kompetenz-Kompetenz o facu1 

tad de decidir si es o no competente para conocer de un caso partic~ 

lar; todo ésto en lo que respecta a la estructura de los 6rganos, -

funcionamiento y competencia, restando tan s6lo al secretario de la 
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corte, que es designado por la misma para un periodo de 7 anos, su -

función principal es la de efectuar comunicaciones y notificaciones 

e informar de la actividad de la Corte a los medios de comunicación.G.1 

En general la duraci6n de los cargos es la siguiente: 9 años los Ma

gistrados de la corte, y los miembros de la Comisi6n 6 afiosP~Ahora -

procederé a describir con toda concisi6n el procedimiento principal 

de la convenci6n; genéricamente son tres los procedimientos que se -

sustancian ante la Corte1 el de demanda de interpretación del fallo, 

el de revisi6n y el de controversias por violaciones a la convenci6n. 

Los pormenores de los procedimientos aparecen en los reglamentos de 

la Corte y la camisi6n, s6lo consideraremos de aquéllos al principal. 

El procedimiento inicia ante la Comisión con la presentaci6n de una 

demanda (individuo) o una denuncia (Estado), cuya admisibilidad cal.b_ 

ficará un grupo de tres (Alcalá-Zamora) o una subcomisión {Rodriguez 

y Rodríguez}, exigiendo entre otros requisitos: el agotamiento de -

las v!as internas impugnativas contra el acto denunciado;; presenta

ci6n de la demanda ante la Comisi6n dentro de los 6 meses a partir -

de la Última resolución doméstica confirmatoria de la violación; -

que el caso no sea materia de otro procedimiento internacionalt que 

la demanda no sea manifiestamente infundada o abusiva. una vez que -

se admiti6 la demanda una subcomisi6n establecerá los hechos de la -

causa además de procurar avenir a las partes en conflicto; si se lo

gra la conciliación, será elaborado un informe y publicado después; 

si no prospera el arreglo, el informe realizado ser~ confidencial; -

aqu! finaliza la labor de la Subcomisión: ahora la Comisi6n, si no -
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hubo arreglo, decidirá en pleno si remite o no el asunto a la Corte 

o en su defecto al Comité, para la resolución de la controversia, r~ 

dactando un informe con su opini6n sobre si hubo o no violaci6n al -

Pacto; si el caso es transmitido a la Corte, continúa al procedimie.n 

to, primero con una fase oral y después con una escrita; el indivi

duo deja de ser parte y es procesalmente sustituído por la Comisi6n, 

si es que él demand6 el caso ante la Comisión, pues si un Estado de

nunció una violación de otro Estado parte, entonces las partes ante 

la Comisión prosiguen ahora ante la Corte: en la primera fase ante -

la Corte o fase escrita, las partes intercambian puntos de vista y 

, conclusioryes6;y en la fase subsecuente u oral, las partes o delegados 

comparecen en audiencia frente al tribunal; para finalizar, la Corte 

emite sentencia que debe ser motivada y será definitiva e inimpugna

ble, quedando su ejecución a cargo del Comité; si en vez de la Corte, 

el Comité conoci6 del caso {cosa que ucontece cuando 3 meses después 

del traslado del informe de la comisi6n el asunto no fue transferido 

a la Corte), resolver~ el litigio por mayoría calificada de 2/3, de

cidiendo si hubo o no violaci6n; si condena, fijará al Estado un pl!!_ \ 

zo para cumplir; a la desobediencia del Estado a la determinaci6n no 

habrá más sanci6n que publicar el informe. 

Los otros dos procedimientos de la Corte son de muchQ_ f!!g_ 

nor impartancia; la demanda de interpretación de la sentencia pide -

un acto interpretativo y complementario, y debe ser deducida 3 uñas 

después de que la Corte emiti6 el fallo cuya interpretación se soli

cita; éste medio carece de alcances definidos por silencio de la 1e-
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9islaci6n. El tercer y último procedimiento es el de revisi6n, que -

se interpone contra sentencias de la corte cuando se hayan descubieE. 

to o hayan sobrevenido hechos que al momento del fallo eran descono-

cides por la corte y que podrían ser decisivos en el sentido de la -

resoluci6n: ésta demanda se debe interponer en el plazo preclusivo 

de 6 meses a partir del conocimiento del hecho autorizante del recUE. 

61 
so. 

El instrumento normativo complementario de la Convenci6n 

de Roma es la Carta Social Europea celebrada en Tur!n en 1961, y que 

tutela derechos sociales, económicos y culturales; la carta Social -

establece un sistema de supervisión del cumplimiento de las obliqa--

cienes en ella contenidas, basado en los informes de los Estados pa~ 

tes a un Comité de Expertos independientes; dichos informes, cuya -

forma y tiempo de presentaci6n determina el Comité de Ministros, com, 

prende el traslado de copias a organizaciones nacionales obreras y -

patronales del Estado informante, para que éstas envíen su parecer y 

sus observaciones al Comité de Expertos~ toda la informaci6n la exa-

mina éste Comité para transmitirla con sus consideraciones al comité 

Social Gubernamental establecido por la Carta, el Comité Social hace 

lo mismo que el de expertos, analiza los informes, y a~adiendo sus -

observaciones, los envía a la Asamblea Consultiva del Consejo de Eu-

ropa, que har& otro tanto, remitiendo los informes acumulados y su -

opini6n al Comité de Ministros que finalmente formular& a los Esta-

dos las recomendaciones que estime pertinentes, tomando en consider-ª. 

ci6n todas las observaciones, opiniones y conclusiones precedentes. 
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Sistema Americano de Protecci6n.- La vigencia interna

cional de los derechos humanos en América es producto de la confluen 

cia de dos instrumentos multilaterales: la carta de la OEA y la Con

venci6n Americana o Pacto de San José de 1968; y dado que los paises 

americanos carecen de una carta Social como la Europea, instauraron 

un mecanismo de mayor sencillez a través del protocolo de Buenos Ai

res de 1967 que contiene un cat&logo de derechos econ6micos 1 socia

les y culturales que amplifican significativamente el espectro de la 

tutela del sistema interamericano. Los antecedentes más remotos del 

sistema son primeramente la doctrina M.onroe que en alguna medida in.§.. 

pira el movimiento americano tutelar o defensor; y como institucio

nes, la Corte Centroamericana de Justicia constituída en 1907 y abo

lida en 1918, que fue la primera en la historia en conceder el dere

cho individual de petici6n; con posterioridad en 1948 se proclam6 la 

Declaraci6n Americana que alentó la inquietud de establecer un aist_g_ 

ma de garantía eficaz para materializar los ideales de la Declara-

ci6n, creando obligaciones internacionales positivas entre los Esta

dos: en medio de tal inquietud fue hasta 1959 que se cre6 la Comi-

sión Interamcricana de Derechos Humanos, 6rgano a la vez de la Con

vención y de la OEA; en ése 1959 en Santiago de Chile la 5° Reunión 

de Ministros de Relaciones Exteriores instituyó la Comisión para pr.2 

mover el respeto efectivo a los derechos fundamentales; en 1965 en -

la Conferencia de Río de Janeiro se ampliaron sus facultades que pa

saron de la presentación y recepción de informes, preparación de es

tudios y manifestación de recomendaciones, a la recepción y conside-
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ración de quejas; en 1967 en la Conferencia de Buenos Aires, la ComJ:. 

sión fue incorporada a la OEA. como órgano permanente: y por fin, el 

22 de Noviembre de 1969, a los 10 afias de existir la Comisión, la A

samblea de la OEA aprueba la convención Americana sobre Derechos Hu

manos, entrando en vigor el 18 de Julio de 1968. El conjunto de cue.E_ 

pos normativos que regulan el sistema Americano son la Carta de la -

OEA, el Pacto de San José, los dos statutos, los dos Reglamentos de 

la comisión y la Corte Interamericana. Los órganos que realizan la -

garantía de las libertades fundamentales son: La comisi6n Interamer..! 

cana y la Corte Interamericana· procederé a describir en seguida sus 

estructuras, funcionamientos y competencias. La Comisión Interameri

cana so compone de 7 miembros que pueden ser cualesquiera de los Es

tados de la CEA; ello en razón de que dicha comisi6n es no s6lo órg!!, 

no del Pacto de san José, sino también de la carta de la OEJ\; duran 

4 años en su encargo y son elegidos por la Asamblea de la OEA a pro

puesta de los mismos Estados, siendo que los miembros de los que ha

blamos deben ser nacionales de los stados partes de la carta de la 

OEA; la comisi6n además cuenta con un secretario Ejecutivo titular y 

otro adjunto: la Comisión junto con la Corte, tiene su sede en San -

José, Costa Rica; la Comisión realiza un conjunto de atribuciones h~ 

terogéneas y es a la vez 6rgano de la OEJ\ y de la Convcnci6n de 1969, 

está facultada para la promoción y defensa de los derechos fundamen

tales contenidos en el Pacto a través de las actividades que siguen: 

A) Elaboraci6n de las Recomendaciones a los Estados de la OEA cuando 

lo estime conv1miente; B) Preparación de estudios e informes; 
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e) Requerimiento y examen de informes de los Estados; d) Despacho 

de consultas solicitadas por los Estados; e) Recepci6n e invest_! 

gaci6n de peticiones y comunicaciones individuales o grupos no gube!:, 

namentales; f) Recepción e investigación de quejas interestatales, 

pero ésta atribuci6n está condicionada al reconocimiento explícito -

de la competencia por los Estados, se trata de una disposición opci.Q. 

nal; g) Eventual resolución de un conflicto que no haya sido traQs 

rnitido a la Corte; h) Transmisión de un caso a la Corte que no -

halló solución; i) Intento de arreglo o conciliación de las par--
y 

tes. 

Quererrcs llamar la atención sobre una característica di-

ferencial de la Comisión Americana respecto de la Europea. la ratif.!. 

caci6n del Pacto automáticamente faculta a la comisión Americana pa-

ra la sustanciación de las peticiones individuales o grupos no gube.E., 

namentales, en tanto que para el procedimiento de demandas interest~ 

tales, la demanda s6lo se aceptará por y contra el Estado que haya -

reconocido expresamente la competencia de la Comisi6n: el primer pr.2_ 

cedimiento es obligatorio con la sóla ratificación del Pacto, y el -

segundo opcional; en el caso de la Convención Europea es a la inver-

sa, el procedimiento de peticiones individuales es facultativo, y el 

" de denuncias interestatales es obligatorio. La Corte, el órgano ju-

risdiccional por antonomasia, consta, al igual que la Comisión, de 7 

miembros elegidos por los Es~ados-partes de la Convención, o a proP.:Q. 

sición de ellos mismos, entre juristas nacionales de algún Estado de 

la CEA., cuyo encargo se prolonga 6 anos; la competencia jurisdicci.Q. 
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nal de la corte está sujeta a declaración de aceptaci6n, la cual pu~ 

de ser de tiempo limitado e indefinido, incondicional o bajo candi-

ción de reciprocidad y también sólo para casos específicos; la corte 

posee un Presidente y un Vicepresidente tomando sus decisiones por -

la mayoría simple de los miembros presentes (quórum de 5) con voto -

de calidad al presidente; la competencia de la Corte es jurisdiccio
u 

nal o contenciosa y consultiva; mediante la contenciosa, la corte -

conoce y decide las controversias por violaciones a la Convención, -

esto es, a los derechos humanos en ella contemplados; vale especifi-

car que para acudir a la Corte los individuos no est~n legitimados, 

sdlo los Estados y la comisión pueden hacerlo; adem.ís, la Corte bien 

puede decretar medidas cautelares para prevenir la consurna.ci6n de u-

na violaci6n irreparable: las otras atribuciones de la corte son de 

Índole consultiva, y en ejercicio de ellas el Tribunal puede respon-

der a todas las cuestiones relativas a la interpretaci6n de la Con-

venci6n u otros tratados de derechos humanos en los Estados America-

nos, planteados por los Estados de la OEA o los 6rganos mencionados 

en el capítulo X de la Carta de la OEA: la facultad complementaria -

de la interpretativa recién descrita, es la de emitir opiniones a p~ 

tici6n de un Estado de la OEA, con respecto a la compatibilidad de -

su orden interno con las disposiciones de la carta, su protocolo o -

la Convenci6n~ En seguida haremos una sucinta relaci6n de los proce-

dimientos que norman la actuaci6n de la Comisi6n y la Corte. El pro-

cedirniento o enjuiciamiento por violaci6n a las libertades fundamen-

tales de la persona comienza ante la Comisi6n, dividiéndose en dos -
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etapas ante ella, la admisibilidad de la demanda y la tramitaci6n -

'g 
contradictoria, los pasos son como sigue; primero se presenta a la 

Comisi6n una aemanda por un individuo o un Estado, la Comisi6n deci-

de sobre la admisibilidad del documento, cuyos requisitos para la a.Q_ 

misión son los mismos que los de la Convención Europea (agotamiento 

de los recursos internos o definitividad estatal, algunos elementos 

formales otro temporal como el no transcurso del plazo de 6 meses a 

partir de la resolució~ interna definitiva,etc.); con posterioridad 

la Comisión corre traslado al Estado acusado a fin de que plantee -

sus observaciones presentando el informe solicitado dentro de los -

120 días posteriores al envío de la solicitud; la Comisión recaba e-

lementos de convicci6n para establecer 1os hechos auxiliado por una 

investigaci6n en el lugar de los hechos, así como por la realización 

de una audiencia en presencia de las partes; la Comisi6n durante to-

das éstas instancias podrá y deberá procurar un arreglo conciliato-

rio entre las partes; frustrado éste y agotadas las fases descritas 

preparatorias del informe de la Comisi6n, ésta,por medio de dicho in 

forme, dirigirá observaciones y recomendaciones a las partes, para -

que en un plazo de 3 meses, si el caso no es solucionado ni transfe-

rido a la corte, la propia Comisi6n emita su decisión final por mayQ ,. 

ría simple o absoluta de ~'"\ls miembros; la cual contendrá medidas re-

paratorias a adoptar por el Estado responsable de la violación (si -

es que la hubo y la declar6 existente la comisi6n) , dentro de un pl~ 

za determinado; supuesto el incuplimiento de la resoluci6n, la Corni-

sión por rriayor!a absoluta dispondrá la publicaci6n del fallo (último 
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medio conminatorio de la comisión). Hay una variante en el curso del 

procedimiento y es que la Corte, después que la comisión haya elabo

rado su informe y lo haya dirigido tanto a las partes corno a la Cor-

te, ésta conozca de la controversia para dirimirla en vez de la Com1 

si6n, lo que puede suceder si la comisión lo dispone y las partes han 

aceptado la jurisdicción de la Corte (o el Estado del nacional deman 

dante); cuando el caso fué transmitido por la Comisión a la Corte, -

la Comisión remplaza al individuo y la Corte realiza una instrucción 

que comienza cuando notifica a la parte acusada la demanda recibida 

y abre el proceso a oposición de excepciones preliminares que no su~ 

penden el procedimiento; se inicia después una fase escrita con la -

prescntaci6n de una memoria y una contramemoria por las partes; ape-

nas concluída ésta etapa, se abre el proceso a la fase oral donde se 

desahogar~n las pruebas en una audiencia en presencia de las partes 

y fijada con anterioridad: se cierra la instrucci6n después de la ag 

diencia y se cita a las partes a escuchar sentencia en una audiencia 

pública: se emite un fallo definitivo e inirnpugnable por votaci6n de 

mayoría absoluta; se deja el cumplimiento de la sentencia a la pote~ 

tad del Estado (no hay vía ejecutiva) : si éste la desobedece todo lo 

que puede hacer la Corte es poner el caso en conocimiento de la Asam 

blea de la OEA en su informe anua1:ºAdvcrti.mos que en todo momento -

la Corte puede detrminar medidas precautorias para evitar una viola

ción de efectos irreparables, a parte de existir un procedimiento -

particular para casos de emergencia. Respecto del procedimiento Eu-

ropeo hay una diferencia sobresaliente, la Comisi6n ~~ericana, si no 
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hay arreglo ni remisión del cuso a la corte, ella l.o resuelve: en el 

procedimiento Europeo ése conocimiento y resoluci6n en defecto de la 
71 

Corte corresponde al Comité de Ministros y nunca a la Cornis i6n. 

El sistema americano de tutela se completa con dos orga-

nismos menores mencionados en la Carta que tienden a controlar el -

respeto progresivo de los derechos econ6micos, sociales y culturales, 

apenas aludidos en su género en el cuerpo de la carta; nos referimos 

a los Consejos Interamericanos, el primero es el Consejo Interameri-

cano Económico y Social, y el segundo el consejo Interamericano para 

la Educaci6n la Ciencia y la cultura: ambos consejos a través de sus 

Comisiones Ejecutivas revisan los informes que sobre las respectivas 

ma.terias les rinden los Estados {de tales informes se dirige una co-

pia a la Comisión Americana) para después emitir opiniones y recome!!_ 

daciones. Aquí damos por concluída la tutela regional de los dere--

ches fundamcntales 1 a continuación se examinan superficialmente algg 

nas convenciones especializadas. 

En el proceso de internacionalización de la protección -

de los derechos del hornbre 1 las convenciones especializadas han re-

presentado una inmejorable alternativa para el caso de instaurar ob!i 

gaciones internacionales y medios de hacerlas curnplir 1 sin necesidad 

de crear mecanismos de salvaguarda para todo el conjunto de los der.!;_ 

ches fundamentales; caracteriza a las convenciones de que hablarnos -

su compacto ~mbito material de validez, que sólo incluye unos cuan-

tos derechos afines, ya sea por la naturaleza del bien protegido o 

por su común titular (mujer o niños por ejemplo) : en~re otras venta-
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jas, éste tipo de pactos tienen la mayor facilidad de ratificaci6n o 

adhesi6n: un Estado opone menos reparos para contraer obligaciones -

internacionales respecto de algún grupo menor de derechos que respef:. 

to de todo un orden integral; también el instrumento especializado -

brinda un tratamiento más adecuado para promover y defender los der~ 

chas que consagra. No obstante las anteriores ventajas, en la actua-

lidad las convenciones en cuesti6n son pocas, y menos aún las que e.§_ 

tán en vigor y que, carecen además de sistemas, 6rganos y procedimi_gn 

tos aptos y enérgicos para reparar las violaciones a los derechos -

que supuestamente tutelan. Del escaso conjunto de convenciones hay -

algunas que han llegado a establecer, aurque deficientes, algunos m~ 

canismos por lo menos de supervisi6n del cumplimiento de las obliga-

cienes contraídas, a saber; la instituci6n de Comités para recibir y 

valorar informes acerca de la situación imperante en el pa!s que los 

hace, en relación a los derechos humanos incluidos en el Pacto sus-

crito. Procederé a mencionar algunas de éstas convenciones: 

a) La Convenci6n Internacional sobre la eliminación de todas ·las fo.E. 

mas de Discriminación Racial, de 1966 que entr6 en vigor em 1969, -

con una notable cantidad de ratificaciones, 122 Estados signatarios 

hasta 1986, de los cuales 15 hab!an reconocido la competencia del C.9, 

mité respectiv~~ 

b) La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discri-

minación Contra la Mujer, de 1979 entr6 en vigor en 1901, hasta 1986 

contabilizaba 53 ratificaciones y adhesiones, cuenta con un comité -

de 23 miembros para examinar, informes y comunicaciones de los gobie~ 
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nos !3 
e) Los convenioo de Ginebra; se trata de 4 convenios de 1949 

celebrados en Ginebra y que versan sobre Derecho Humanitario (conjun 

to de normas internacionales que regulan los conflictos armados in-

ternacionales y limitan la libre elecci6n de métodos de guerra de las 

naciones beligerantes, con el propósito de humanizar las guerras pr_g 

'" viniendo daños y sufrimientos innecesarios); a los Convenios de 1949 

se añadieron 2 protocolos de 1977 que enriquecen el r~gimen conven-

cional del Derecho Hu~anitario; destaca particularmente en la mate-

ria de los pactos, el Comité de la cruz Roja Internacional (1863), -

organización suiza y privada que ha salvado infinidad de vidas. 

d} convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inh~ 

manos'o Degradantes; es de las ~s recientes convenciones, en 1985 -

se dispuso su apertura a la firma y para 1986, 24 Estados la hab!an 

ratificado; establece el Pacto un Comité contra la Tortura, competen 

te para conocer de denuncias de tortura u otra violaci6n a los dere-

chas de la con•Jcnción. 

e) Merecen mcnci6n las convenciones sobre desarme hasta ahora suscr.! 

tas, visto que la paz mundial es la condici6n más propicia para ga-

rantizar el respeto a los derechos humanos; el lenguaje de la violen 

cia y la fuerza ofusca el entendimiento, degrada la hwnana dignidad 

y extermina la vida; el culto a la guerra y al armamentismo supone -

un intransigente desprecio a los valores esenciales del hombre. 

f) Para concluir el presente terna de protección internacional de los 

derechos humanos aludiremos a los derechos del "niño" promovidos por 

el UN!CEF (fondo de la ONU para la in~ancia)~ y que en el momento en 
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que esto se escribe están siendo incluídos en una Convenci6n que -

próximamente se aprobar~, recordando que el ni~o es la promesa más 

sublime, pero también la ~s frágil, que la humanidad puede hacer

se a sí misma, y que la inocencia e indefcnsi6n del niño que todo -

espera, a veces sin recibir nada más que miseria, hambre y ubandono; 

pueden ser maüana el odio y el resentimiento del hombre que viola -

impasible los valores nms caros de su prójimo, o bién, pueden con

vertirse en la fe y la entereza del hombre idealista que no ceja en 

su af&n de edificar un mundo ~s sensible y humano. 
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- e o N e L u s I o N E s -

I.- Resulta más que necesario un replanteamiento de la -

noci6n de derechos humanos; priva un desacuerdo notable tanto en su 

concepci6n, como respecto de su fundamentación y sus alcances; se ifil 

pone la necesidad de revalorar la cuesti6n y avecinar puntos de vis

ta mtís allá de las limitaciones ideol6gicas. A nuestro parecer, las 

deficiencias de análisis de la problemática, y particularmente la r~ 

nuncia a la comprensi6n y aceptaci6n de los valores fundamentales de 

la persona humana por parte de algunas comunidades o grupos con int..§;. 

reses pol!ticos, prejuicios raciales o intolerancia religiosa verbi

gracia, producen una severa regresi6n en el tratamiento digno de los 

hombres en todas las latitudes. 

II.- En cuanto a la definici6n de los derechos de1 hom

bre, cabe advertir que son algo muy distinto y trascendental al mero 

reconocimiento que de ellos el Edo.haga, o bién, a la concepci6n -

accidental que una comunidad hist6ricamente determinada profese de -

los valores esenciales. Los derechos humanos no son, ni pueden ser, 

una magnitud hist6rica vari.uble, rclativ~ en el tiempo y en el espa

cio; se trata de un conjunto de posibilidades necesarias implantadas 

en la estructura del ser del hombre; la persona es un fin en s! mis

ma, un nutofin, y los derechos humanos son las implicaciones de 1a -

estructura ontol6gica y teleol6gica del hombre; son en realidad pos! 

bi1idades intrínsecamente válidas por apoyarse o sustentarse en valQ 



- 236 -

res objetivos, por lo que siempre ser~n idénticas a sí mismas. 

III.- Sin embargo, los derechos fundamentales en cuanto 

valores necesarios derivados de la humana naturaleza, s61o tienen u

na existencia virtual y metafísica: acaso rnanifiéstanse en la con-

ciencia como aprehensiones emocionales, sentimentales o intuitivas 

del valor: necesitan con apremio materializarse en la realidad, y es 

cuando asumen, aquí sí, la forma hist6rica de derechos positivos, y 

no derivan sino de la interpretaci6n que una comunidad dada, hace -

del sentido de su existencia: por ello es que consideramos que la -

historia de la positivaci6n de los derechos humanos es un largo y -

tortuoso proceso de autoconocimiento, y por Último, que los derechos 

del hombre existen en la dimensión del valor y de la coacci6n a un -

mismo tiempo, cuando han sido legalmente reconocidos. 

rv.- Supuesta nuestra concepci6n, es menester aclarar -

que los valores fundamentales de la persona no son en todo caso objQ. 

to de aprehensi6n y comprensi6n de la raz6n; seguimos a Schiller al 

estimar que los valores son percibidos antes por la cmoci6n y el sen 

timiento que por el an~lisis racional, en consecuencia, la justificª 

ci6n intrínseca de los derechos del hombre no es un problema 16gico. 

V .. - Hist6ricamente, la rnanifestaci6n positiva de los de

rechos fundamentales es producto de un complejo de factores circuns

tanciales, y encontramos que el proceso descrito por la evoluci6n de 

loe derechos hurranos positivados es el paso de su postulaci6n te6ri

ca, a su establecimiento jurídico-normativo; en este sentido las li

bertades fundamentales son primero proclamadas y garantizadas al in-
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terior del Estado, y de ahí, hasta el ámbito internacional; es decir, 

e1 primer momento es el de la constitucionalizaci6n de los derechos 

humanos (ya que normalmente es en la Constituci6n de los Estados don 

de se les incorpora) , para desembocar en la etapa de internacionali

zaci6n que actuclmente se gesta; cabe precisar que las etapas no son 

excluyentes sino que tienden a yuxtaponerse y coexistir. En la histg_ 

ria de los pueblos la vigencia de las libertades fundamentales se a

pega a una expresión de Nietzche relativa a los derechos que revela 

la necesidad de la lucha por ellos contra el poder: "No permitas que 

te otorguen un derecho que tú puedes conquistar". 

VI.- Los derechos del hombre tienen una clara estirpe -

ius-naturalista; desde luego distan mucho de constituir un C6digo a

cabado e inmutable de rígidos preceptos~ son rrás bién un orden de V!!, 

lores inmanentes a la persona, fundado en su naturaleza onto16gica y 

susceptible de aprehensión mediante la emoción, la intuición, el sen 

timiento y secundariamente, la razón; ése complejo de bienes o valo

res es proyectado en una circunstancia hist6rlca concreta, y de su -

enlace y aplicaci6n a la realidad dimanan necesidades concretas leg_! 

timadas por valores, que son el antecedente inmediato de los dere-

chos positivos. 

VII.- Los derechos fundamentales como exigencias estima

tivas y existenciales derivadas de la naturaleza humana son condici2 

nantes de la realización y desarrollo en el hombre de todas sus po

tencialidades como ente, como ser sensible y autoconsciente. La nea_!! 

sidad de respeto a tales valores informa el contenido de distintos -
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6rdenes normativos, el Derecho como sistema coercitivo de regulaci6n 

de las relaciones intersubjetivas es el ~s impertante en la salva

guardia de los derechos hum:inos, y se encamina a asegurar con la ma

yor eficacia p0siblc su goce y plenitud. El orden de los derechos h}! 

manos supone tanto a una organizaci6n jurídica que los consagre, co

mo a una organizaci6n política, para la cual serán el objeto primor

dial~ Derecho y Estado estarán afectados primordialmente a la garan

tía de las libertades de la persona. El Estado de Derecho, es el nom 

bre del orden jurídico-estatal que reconoce y protege los derechos -

humanos; conclu!mos por tanto, que el límite natural del poder poli

tice son éllos precisamente, y que la racionalizaci6n y delimitaci6n 

jurídica del poder y su ejercicio, quedan a cargo de los derechos -

del hombre, que son el e1emento substantivo y la medida de legitimi

dad del Estado de Derecho. El medio formal id6neo para sujetar el e

jercicio del poder a un orden normativo, es la Constituci6n, acto sg, 

premo de autodeterminaci6n de una comunidad, que puede incluir una -

dcclaraci6n de derechos inviolables para las autoridades estatales. 

VIII.- Desde el punto de vista jurídico formal los dere

chos humanos asumen la forma de derechos subjetivos; no necesariarnen 

te individuales, puesto que hay derechos de car~cter colectivo: los 

derechos son correlativos mayoritariamente de obligaciones - ya sea 

de hacer o de abstenerse- a cargo del Estado, y tienen como carac

ter1sticas formales; la irrcnunciabilidad, la inalienabilidad, la im 

prescriptibilidad y la extensi6n limitada. Ahora, dentro de un sist.!! 

rna jurídico determinado, los derechos del homl:Jre son públicos o pri-
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vados y est~n diseminados en distintas materias del Derecho Objetivo. 

IX.- Los derechos del hombre, incluyen tres especies di

versas y progresi\ramente postuladas de derechos; los de la primera -

generaci6n, o civiles y políticos que procedieron del movimiento de 

ilustraci6n del siglo XVIII junto con el liberalismo: la etapa subs~ 

cuente afiadi6 los derechos de la segunda gcneraci6n o econ6micos, s2 

ciales y culturales, fruto de la reacci6n contra el liberalismo eur_Q. 

peo durante las revoluciones sociales del siglo XL~; finalmente, en 

la actualidad, se añaden los derechos de la llamada tercera genera

ci6n o "derechos de solidaridad", que son derechos de los pueblos o 

colectivos, y aparecen como una iniciativa de nivelar las enormes d~ 

sigualdades econ6micas y políticas entre los Estados 1 particularmen

te los subdesarrollados y los industrializados; éstos derechos de -

muy reciente origen (la postguerra) pueden llegar a condicionar la -

vigencia real de todos los derechosrestantes. Cada grupo de derechos 

responde a una concepci6n e ideología particulares, lo cual no obsta 

a su interdependenciü e: indivisibilidad, integrándose en una unidad 

arm6nica. 

x.- La realizaci6n efectiva de los derechos humanos, si 

bién involucra muy especialmente al orden jurídico nunca podrá limi

tarse a él1 de hecho prevenir una violación es muy preferible a re

primirla o a reparar el daño, el derecho participa también en la pr~ 

venci<Sn de las transgresiones a los derechos humanos 1 pero no puede 

prescindirse de la contribuci6n de otros medios de notable eficacia, 

sobre todo tratándose de derechos que por su naturaleza son práctic.!_ 
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mente inexigibles ante un Tribunal como es el caso de los derechos -

econ6micos y sociales: para hip6tesis tales, es precisa la aprehen

si6n de medidas tendientes a la elirninaci6n de los factores que favQ 

recen o producen el hecho de la violaci6n. 

XI.- Para efecto de garantizar el respeto a los derechos 

humanos, es necesario y conveniente el establecimiento de medios e -

instituciones, de preferencia procesales, que servirían al fin de a

segurar a los particulares contra los excesos del poder pGblico. La 

vigencia efectiva del Estado de Derecho y los derechos fundamentales 

depende de la existencia de medios de control de la legalidad o con~ 

titucionalidad de los actos de las autoridades, para que en un momen 

to dado puedan anularse o repararse a petici6n de la víctima del in

justo1 las violaciones cometidas a las libertades fundamentales. ca

da Estado conforme a su propia tradici6n y sistema jurídicos ha de -

establecer sus particulares instrumentos de tutela. Es de suma efic~ 

cia la instauraci6n de una jurisdicci6n constitucional de los dere

chos del hombre depositada en autoridades judiciales, con la conse

cuente creaci6n de procedimientos para que el tribunal conozca de -

las violaciones a los derechos del hombre, otorg~ndose al individuo 

una acci6n para reivindicar su derecho conculcado. En otras palabras, 

se trata de la instituci6n de un control jurisdiccional, y acaso ju

dicial, de la constitucionalidad de todos los actos de autoridad su~ 

ceptibles de afectar un derecho esencial de la persona humana. 

XII.- En el ~rnbíto supranacional al igual que en el est~ 

tal la protecci6n jurídica de los derechos humanos promete logros in 
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apreciables, siempre y cuando pueda establecerse una jurisdicci6n in 

ternacional mucho más enérgica y eficaz, provista de procedimientos 

má'.s expeditos, ya que los actuales instrumentos tutelares y procedi

mientos para sustanciar las reclamaciones, reflejan en exceso la re

ticencia de los Estados y el mantenimiento obcecado de una soberanía 

dogm&tica y malentendida (basta recordar entre otras múltiples defi

ciencias, que en los sistemas ~s evolucionados, que son el europeo 

y el americano, los individuos no están legitimados para acudir ante 

las Cortes respectivas). Conclu.únos por tanto, improrrogable fortal~ 

cer los débiles medios internacionales de salvaguarda de los dere-

chos del hombre a partir de un auténtico control supranacional juri~ 

diccional de los actos estatales violatorios de dichos derechos fun

damentales. 

Para dar conclusi6n a éste modesto esfuerzo quisiera tan 

s6lo agregar unas palabras ilustrativas del drama que ahora aqueja a 

los sublimes derechos del hombre, tan esenciales y sacros como esca~ 

necidos y detractados impunemente: tal vez nunca antes desde que se 

les proclam6, se habí~n perpetrado tan sistemáticamente violaciones 

sin castigo al infract0?7 ni reparaci6n a la víctiro~; en éstos casos 

la absoluci6n del culpable es la condenación del inocente: injusti

cia, miseria, armamentisrno, ignorancia y opresi6n entenebrecen el h2 

rizonte de los hombres, en espera del amanecer que no llega ja~s: -

es forzoso reconocer el crítico estado de los derechos humanos, por

que como afirmase Concepci6n Arenai: "Nunca c1 hombre parece tan -

grande como cuando confies~ su pequenez, ni para nada se necesita -
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rM:s fuerza que para ser humilde". En la superación de ésta crisis -

que agobia má'.s al despose!do, mucho hay que dejar a la sensibilidad 

humana para forjar una conciencia de cambio: volvemos así a hacer -

nuestras las palabras de Concepci6n Arenal: ºMed!tese la historia y 

se ver& cuantos siglos necesita a veces la razón para llegar a la -

justicia que el corazón comprende en un instante". Hay que recordar 

que el hombre es corno el "amantécatl", el. artista de las plumas -

n~uatl., 11 dueño de un rostro, duei'io de un corazón", y que al Derecho 

como al Estado, y a la sociedad corresponde, para vindicar los dere

chos del hombre, el mismo noble cometido que "al buen artista de las 

plumas" una poesía n~uatl encomienda: 

"de ~l es humanizar el querer de la gente". 
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