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1 N T R o o u e e 1 o N • 

La Confesional, se considera como la mlxima de las 
pruebas dentro de un proceso, y para conseguirla, distintas 
civilizaciones (distintos pueblos) han utilizado la tortura 
para extraerla, trayendo como consecuencia la apl icaclon de 
terribles tormentos. 

"Nadie puede ser condenado a muerte, sin confesión", 
se solla decir; pero no se consideró que dicha confesión, era 
producto de un sinf!n de tormentos que se aplicaban previamente 

hasta conseguir la aceptación o reconocimiento de cualquier 
acto. 

La Tortura ha sido objeto de estudio de múltiples 
autores a lo largo del tiempo, en virtud de que en la antigüe<lad 
fue plasmada en diferentes legislaciones, mismas que influyeron 

en posteriores que llegaron perfeccionar los instrumentos 
que se ocupaban para la aplicación del tormento e inclusive se 
crearón novedosos métodos para lograr este fin. 

No podemos olvidar que tan solo hace menos de 50 
años, es declr durante la Segunda Guerra Mundial, distintos 
grupos de personas, supuestamente inferiores, fueron torturados 
slstemltlcamente en c~mpos de concentración. 

En la actualidad el Ciudadano coooce tal vez por 



experiencia propia, las formas en que puede aplicarse la tortu
ra, tan frecuentemente practicada por diferentes agrupaciones 
policiales. 

Es por esto que existe ia necesidad de brindar una 
educación adecuada al ciudadano para que tenga presente que 
existen maneras o procedimientos para defenderse, sin tener 

que llegar a la tortura y mucho menos esperar la intervención 
de su abogado o de las autoridades competentes. 

La Tortura no se constrille solamente lo antes 
mencioado ya que puede darse también en forma fami 1 iar, y me 
refiero a !os padres que torturan a sus hijos, en esta ocasión 

no se pretende arrancar la verdad a través del dolor, simpleme! 
te se quiere atormentar ai hijo, suministrar dolor por una 
posible falta. También existe ia Tortura emocional, una especie 
de chantaje que deja secuelas profundas, objeto de análisis y 
ayuda profesional. 

En consecuencia de lo anteriormente sefialado, 

considero hacer un breve análisis del desarrollo que ha Lenido 
la Tortura a través de la historia y además hacer ver que es 
un daño que se ha pretendido erradicar, sin que hasta la fecha 
se haya logrado aún cuando nuestra Ley Suprema la proscriba. 



CllP ITULO 

1.1 CONCEPTOS DE TORTUR/\. 

Ulpiano, 
(tortura) como 

jurista del 

el tormento 
para obtener la verdad. 

Siglo lll, d.c. 
y sufrimiento 

por Quaestio 

del cuerpo 

Ni el interrogaLorio, ni el temor 1 igeramente inducido 

tienen relación con el edicto de Ulpiano, por lo que debe ser 
entendido definitivamente como violencia y tormento, 
determinado en si su significado. 

En el Siglo XIII, /Izo, jurisconsulLo romano dió estJ 
definición "La Tortura es la indagación de la verdad por medio 
del Tormento". (1) 

En el Siglo XVI!, el jurisconsulto Oocer decla que 

"La Tortura es el interrogatorio mediante el tormento del 

cuerpo respecto a un delito que se sabe ha sido cometido, 

tormento leg!timamente ordenado por un juez con el Fin de 

obtener 1 a verdad sobre di cho delito". 

Ya en nuestro siglo, el Historiador del Derecho Jonh 

Langherin comenta: "Cuando hablamos de tortura judicial, refi-
mos al uso de la coerción flsica, por Funcionarios del Estado 

con el fin de obtener pruebas para los procesos judiciales". 

(1) PETERS Eddard. "La Tortura". Editorial Alianza, 5.11. M1drid. 1~7. p.lgs. 12 - 14. 
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En cuestion de Estado, la tortura también fue usada 
para obtener información de circunstancias no relacionadas 
directamente con procesos judiciales. 

Existe una definición mis elaborada de un historiador 
también de nuestro siglo, el jurista Jonh Jleath, que postula; 

"Tortura es la imposición de un sufrimiento corporal o la 
amenaza de infligirlo Inmediatamente .. Cuando tal amenaza se 

dirige a obtener, o es inherente a los medios empleados para 
obtener información o pruebas forenses y el motivo es de !ndole 

militar, civil o ecleslostica". 

Encontramos enmarcada en nucs tra Ley Suprema 1 o 

senaiado por el Articulo 22 "La prohibición de pénas de mutila

ción, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, 
de cualquier especie. 

Este precepto tiende 

dignidad de todo ser humano. El 

preservar la integridad y 

legislador utiliza la palabra 

"Tormento" cuya ra!z proviene del lat!n Tormentum y significa: 

Acción y efecto de atormentar, angustia o dolor f!sico, dolor 

corporal que se causaba al reo para obligarle confesar 

declarar, congoja, angustia o aflicción del lnimo, es evidente 

la semejanza en cuanto al significado de la Tortura, el Lato 
Sensu y el Animus del Legislador al emplearla. 

El articulo de la Declaración contra la Tortura 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
de diciembre de 1975 dice: "para los fines de esta Declaración, 

tortura significa todo acto por el cull se inflige intencio'nai-

mente. un intenso dolor o sufrimiento, f!sico o mental, por, 

o a instigación de un funcionario público, a una persona para 

fines tales como obtener de el la o de una tercera persona una 
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lnformac!On o confesióri, castigarla por un acto que ha cometido 
o Intimidarla, a ella o a otras personas. 

Para el autor Alvaro Mart!nez la definició,; de tortura 

es la siguiente: "Tortura consiste en un delito vergonzoso del 
Estado, perpetrado por medio de poi icias criminílles que tratan 

de no dejar rastro en el cuerpo de sus victimas, en 
la antigíledad fue aquella (tortura) una importante institución 

que los viejos autores definfan como el tormento que 

se aplicaba al cuerpo con el fin averiguar la verdad". (2) 

Rafael De Pina define de la siguiente m<lncra: "El 

Tormento es la violencia f!sica o moral ejercida sohre una 
persona para obligarla a declarar lo que de manera espontlnea, 
no estarla dispuesta a manifestar." (3) 

Por otra parte Michel Foucaul t en su obra ci La 

Jacourt, quien nombra a la tortura-suplicio as!: "Es la pena 
corporal, dolorosa, atroz", "Es un fenómeno inexplicable, 

amplio de la imaginación de los hombres en cuestión de barbarie 
y de crueldad". (4) 

Desde la antiguedad se l1a observauo a la tortura como 

medio utl 1 izado por la gran mayor!a de los pueblos, 

para obtener la verdad sobre IJeclJos diversos. 

(2) Enciclqiedia Jur!dica Greba. Tam 26. Editorial Driskill. llicros Aires. 1!Xl1. plg. 233. 

(3) et: PHI'\ VNIA Rafael. "Diccionario de D::!reclo". il:.'cima EdlciC.1. Editorial Porrúa. fE.>clco. 

1985. µIQ. 466, • • 1 n-- • jno< n< 466 {4) t:ran Oicc101ario Enciclo¡É:lico Jlustrull:J. T.8. Ed1tor1a •unua. =· ,~g. . 
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Este "medio" ha variado a lo largo del tiempo as[ 
como las técnicas. 

En un principio se aplicó como castigo a la herej!a 
en donde se hacia perecer a las victimas sin dislincione.s en 
cuanto a sexo o edad. 

Un sinfln de historiadores y juristas han aportado su 

definición y concluyendo de manera muy similar. 

En ei pasado y en el presente se con~ideró como una 
brutalidad racial, ótica o eclesi~stica, siempre utilizada en 
forma coercitiva y formando parte de los cicios históricos. 
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1.2 DERECHO GRIEGO. 

Los griegas conceptuaban a la Tortura como un medio 

para extraer la verdad. 

llRISTOTELES. 

Consideraba la Tortura como "Una especie de evidencia 
por llevar consigo una veroslmilldad absoluLa porque se aplica 

cierta coerción". En lo personal no comúlgo c0" este concepLo 
ya que cualquier individuo estaba dispuesto a admitir cualquier 

cosa después de ser aLormentado y casi descuartizado. 

Aunque lo usual era que este LraLamiento se reserv~ 

para los esclavos y prisioneros de guerra, "hubo ocasiones en 

que se aplicaba a los ciudadanos torturandolos en el potn, el 

toro de boronce y la rueda." (5) 

En el comienzo de 
los antiguos griegos, se d~ 

sistema legal arcaico y 

la historia de la tortura, entre 
por primera vez la transición de un 

casi comunal otro sistema 

m~s complejo, en el que el problema de la prueba y 

la distinción entre el hombre libre y el esclavo son particular 

mente notables. 

El proülema de la prueba l1abla surgido con la costum

bre griega arcaica en la que la ley habla consistido en el 

conflicto entre dos liligantes que ejerclan sus esfuerzo perso
nal en una competición, rodeados por su familia, sus amigos y 

dependlenies, y guiados solo por Themis (la costumbre)y Epikeia 
(la conducta apropiada). 
(5) lffiOOJ orntlWliJT J. "L Tortura a Través de los Siglos". Editorial Siglo. }'lg. M. 
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La Ley ya no fue el resultado de una serie de enernis 
tades fam!ll~res. 

La Ley de la ciudad empezó a desplazar a las leyes de 
la familia, y la ética privada fue conceptualmente separada 
de la conducta pública. 

Durante el Siglo VI, a.c., los ciudadanos libres de 
las civi tas griegas, se sometieron voluntariamente a muchas 

restricciones en sus acciones personales porque conoc!an las 
Leyes, respetaban a quienes !as administraban y admit!an que 

aún el procedimiento legal era en general beneficioso, m!is que 

coercitivo para quienes eran libres ciudadanos. 

As! los conceptos de honor y estatus estratificaron 
la sociedad urbana griega. 

Aristoteles di una lista de cinco pruebas exLrfnsecas 
(del latfn estrinsecus y que se refiere lo que viene de 
fuera) que pueden ser usados en un proceso legal, allemls de 
las figuras de la retórica y son: las leyes, los testigos, la 
costumbre, la tortura y los juramentos. 

El término que utiliza Aristóteles para la tortura y 

el término griego es Dasanos, filológicamente relacionado con 
la idea de poner algo metálico en una piedra de toque para 

verificar su contenido. 

Basanos: tortura, implicaba un tipo de indagación 

crítica necesaria, es un tipo de investigación cuyos resultados 
pueden servir como pruebas de un subprocedimiento, dentro de 
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un procedimiento legal m~s amplio. 

ra 1 z de 
Los esclavos podlan ser 
las pruebas proporcinadas 

torturados por perjurio, 

por un papiro del Egipto 
Griego, en el que se declaraba "que si los jueces no pueden 
formarse una opinión, después de disponer de todos los elemen
tos del juicio, pueden aplicar la tortura los esclavos, 
después de que su testimonio ha sido dado en presencia de Lis 

dos partes del caso. 

Como podernos ver la presencia de la tortura era 
constante aún en esta histórica del derecho da un gran raso 
evolutivo hacia un adecuarniento con respecto de las circunstan

cias sociales de su época. 
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1.3 DERECllO ROMANO. 

En Roma al igual que en Grecia, originalmente se 

utilizaba la tortura como medio para extraer evidencia de boca 
de testigos. Asimismo los métodos que los romanos empleaban 

al principio eran similares a los de los griegos. 

"Como en muchos otros sitios, los romanos adoptaban 
los principios básicos de los griegos para después mejorarlos, 

refinarlos e introducir innovaciones." (6) 

La Ley Romana, modelada e influenciada por los grie(JOS 

constituyó el mayor cuerpo de jurisprudencia docta conocida 

oor la tradición occidental. 

En la más antigua ley romana, sólo los esclavos podían 
ser torturados y sólo cuando hablan sido acusados de un crimen, 

posteriormente también pudieron ser torturados corno testigos 

pero con muy severas restricciones. 

"Originalmente sólo una acusación criminal contra un 
esclavo podía requerir el testimo de éste, pero ya para el 

Siglo 11, los esclavos pudieron ser torturados en casos 

pecuarios." (7) 

Los Historiadores del Derecho Romano, consideran 

hasta E!l más antiguo procedimiento legal romano corno proceso 

colectivo, es decir la voz de la colectividad o comunidad era 

(6) PE!ERS EcMaí'da. Op. Cit. p.lgs. 26 - 31. 
(7) lrn.ocll BEruH'Wrn J. "L Tortura a Través de los Siglos". Editorial Siglo. 1976. p.lg.14. 
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olda a través de toda la contienda legal, fuese en la persona 
de un árbitro voluntario o en la de un magislrado públ leo, 
ésto significó un gran paso en la transformación del Derecho 
Romano desde la primitiva etapa religiosa hasta una etapa 

racional izada. 

Durante este largo proceso, el juramento y la declara
ción de los testigos adquirió una gran importancia. 

El 
complejidad 

procedimiento formulario 
en la categorización y 

represento 
evaluación 

una mayor 
de Jos 

testimonios, puesto que en la antigua Ley cl~sica los romanos 
se basaban estrictamente en el principio de la invioiabi l idad 
del ciudadano nacido libre. (8) 

El sistema Acusatorio, con el tiempo no fue suficiente 
para las nuevas exigencias para reprimir Ja delincuencia, en 
la época del Imperio quedó establecido como principio la regla 
que el procedimiento ordinario, requer!a de un acusador 
voluntario, con esta disposición el poder de los magistrados 

fueron invadiendo la esfera de atribuciones reservadas al 
acusador privado, llegando al extremo de reunirse en el mismo 
órgano estatal (magistrado) las funciones que hoy en d!a cumpa! 

ten el Ministerio Piíbl ico y el Juez. 

(6) PEIERS f.d,;ard. QJ. 
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En el procedimiento extraordinario se introdujo la 

tortura entre los Institutos Procesales Romanos. 

Por mucho tiempo la tortura extraíía al proceso fJ.enal 
romano, mientras que en otros lugares se aplicaba normalmente. 

Introducida en primer lugar a los esclav<Js, comenzó 

a aplicarse bajo 
los e i udadanos y 

de Tiberio el 

el Principado, posteriormente fue apl !cada a 
a los 1 ibres de toda nación y ya en tiempos 
uso de las torturas se habla impuesto 

definitivamente, modificando su aplicación posteriormente 
según la condición personal. 

Era la tortura aplicada por los oficiales del 
tribunal, la dirección correspondiente al QuesLior y al 
Tortor. 

La tortura del imputado fue de las primeras 
admitidas por Roma, durante el reinado del Septimo Severo se 

autorizó la tortura a los testigos, durante la última etapa 
del Imperio se adoptó e! uso de la tortura en caso de testigos 
falsos. 

Desde la época de Constantino los testigos libres de 
m~s concición, se semejaron ;¡l trato que se !e daba los 
esclavos, es decir si hacia falta se les atormentaba. Sin 
embargo existieron procesos como el de Lesa Majestad donde 
cualquier individuo no importando su condición podla 
ser torturado. 

Durante la Epoca Imperial, frecuentemente se 
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efectuaban procesos puerta cerrada y solo cuando querfan 
llacer justicia pública, se concedfa acceso al pueble a la sala 
de audiencia, misma que estaba cerrada con una cortina, que 
sólo algunos personajes podfan trasponer. 
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1.4 DEREC~O GERMANICO. 

Desde el Siglo IV, los germanos y por ende su derecho 
irrumpió las fronteras romanas, estableciendose dentro de 

algunas zonas del Imperio Romano, provocando grandes cambios 
sociales dentro de la comunidad germánica. 

Al comienzo, el principio del carácter personal de 
las leyes, separó a los Germanos de los Romanos, se recurrla a 
la justicia según las leyes del pueblo en que se habla nacido. 

No obstante 1 as prácticas legales romanas y 

germAnicas subsistieron juntas en muchos lugares y posiblemente 
esto ocacionó que la tortura romana de los esclavos fuera 
adoptada por los germanos, aunque en los Siglos V y VI la 
tortu1a romana tenla ya tiempo que se habla extendido en su 

imperio con excepción de los honestiores. 
haberse considerado los equivalentes de 

Los germanos parecen 
los J1onestiores y 

aparte de muy ocacionales acciones no sancionadas por sus 

leyes, parecen haber mantenido a los hombres libres exentos de 
tortura durante la mayor parte de su historia jurldica 

primitiva. 

El 1 ibro VI, titulo f del Código Visigotico describe 
las circunstancias en que fa tortura es permitida y ordenada, 
la tortura incluso de hombres libres de clase inferior y solo 
podla tener lugar en caso de un delito capital o si involucra 

un suma mayor de 50 solidis. 

Solo los hombres libres pueden ac~sar hombres 
libres y ningún hombre puede acusar a alguien do rango superior 
al suyo. 
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La Tortura puede tener lugar en presencia del juez o 
de sus representantes designados y no se permlt!a la muerte, 
ni dejar lisiado un miembro. 

El homicidio, adulterio, ofensas contra el rey y el 

pueblo como un todo, la falsificación, l1echicerla, son los 
crlmenes 'por los cuales, suponlendc satisfechos los requisitos 
de rango del acusador y acusado, podla infligirse la tortura, 

incluyendo a los nobles. 

La !Py del Código Visigodo tomó como modelo la ley 

romana tardla y solo ellos, los visigodos introdujeron .::>te 
grado tan alto de tortura en sus Iey~s. 

El estatus de hombre 1 ibre no solo distingue al 

guerrero germ~nico del esclavo el extranjero, sino 
que también le atribuyen cualidades similares a las que hablan 
protegido a los ciudadanos atenienses y romanos. 

Pero las sociedade> germánir.as de la primitiva Europa 
Medieval, en su mayor parte no desarrollaron y adoptaron 
rápidamente sus prácticas y valores a los dol Derecho Romano. 

En lo que respecta a los que no eran hombres 1 ibres 
o los que eran hombres libres deshonrados, la ley germ~nica 

permitfa la tortura y los castigos de un genero que rebilja el 
honor personal. 

Los ·esclavos acusados de crimenes, las esposas de un 
hombre de rango asesinado y los hombres 1 ibres pübl icamente 
declarados traidores, desertores o cobardes pod!an ser tratados 
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de ese modo. 

La Obra Germ~nica de Hcito, reconoce claramente esas 

caracter!sticas de la cu! tura jurldica germ~nica, en muchos 

casos, entre los códigos jur!dicos germ~nicos, hay eco de la 
antigua costumbre romana de la tortura de esclavos, pero aún 

en este caso, las regulaciones legales de la tortura de los 
mencionados apuntan proteger los intereses de los 
propietarios (amos). 

Incluso los acus,1dos de cr!menes segulan siendo una 
propiedad muy valin,·1 ;· el .irr,1lgado respeto germ~nico por la 

propiedad de un hombre 1 ibre, moderaba su adaptación 

de aquel las partes de la pr~clica legal romana que no violaba 

su premisa fundamental de la calidad de hombre libre. 

permit!a 

Antes de 1 

una gran 
Siglo XII, la primitiva ley 

variedad ordallas" (del lat!n 
germ~nica, 

ordal la, y 

significa pruebas a las que se sometla al acusado para probar 

su inocencia, ej. duelo, hierro, fuego) pero no se elaboró en 

forma autónoma una doctrina propia de la tortura." (9) 

La influencia de los conceptos y de los institutos 

germ~nicos fue muy 1 imitada sobre el ordenamiento procesa! de 

Ja alta Edad Media, cuyo sistema continuó siendo el Romano. 

Durante la época B~rbara, estuvo en vigor el proceso 
penal acusatorio, este procedimiento se desarro! Jaba mediante 
citación, plazo para responder, contestación ·de la litis, 

posiciones, juramento de calumnia, plazos para producir pruebas 
etc ... 
(9) PETERS Edward Op. Cit. p~gs.34 - 37. 
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Los Barbaras trasladaron a Italia la costumbre propia 

de muchas sociedades primitivas, que consistía en los llamados 

juicios de Dios, mediante los cuales se supl!a a la prueba, 

haciendo intervenir a la divinidad para designar al que debla 

considerarse culpable. 

"Este juicio también llamado ordel (en alem.'.in moderno: 

Urteil = decisión) debe considerarse propiamente no como un 

medio de prueba, sino como una devoción a Dios de la decisión 

sobre la controversia." (10) 

"Ordal!a proviene de Orda, que siynifica juicio, 

sentencia, era conocido también como juicio de Dios, porque 

era llamada la divinidad a manifestar su juicio acerca de la 

culpabilidad o inocencia del acusado, la verdad o Id mentira 

de su afirmación, era invocada por el interesado o imptH!sLa 

por el inquisidor." ( 11) 

Tal vez se consideró a las Ordal!as como medio de 

transformacion para determinar la litis, independientemente 

del la determinación de 'ª razón o sin razón. 

Los JU1c1os de Dios se real izaban principalmente 

mediante el duelo judicial, y cuando éste no se admit!a por la 

calidad de la persona o por otras causas, se acudía ;¡ los 

juicios del agua fria (imersión del cuerpo), del hierro rusiente 

del fuego, al Judiciom Offae (deglusión de una sola vez de 

gran bocado) etc •.. 

( 10) WoNZIN! Vicenzo. "Tratado de [),recio Procesal f\mal ". Ed. Jir!dicas. Euro¡xi-llrerica.11lcms 
Aires. 1951. ¡;lgs. 11 - 12. 

(11) GlECIA l\Tbrosio. "L 'flqua E 11 Prove [l,lla Verita". l't!vista Sloria. La Tortua fel fbn<b. 
Milano, Italia. 1977. fún. 232. ¡;lg. 25. 
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i 
l 

Pero ya Jos OArbaros, después de su conversión al 

cristianismo, verán desconfiados tales juicios, probablemente 

por el criterio de l1umanización la Iglesia los adoptó aunque 

no mucho después volvieron a poner en pr,\ctica sus antiguos 

métodos terrenales. 

El proceso penal solo se promovla a instancia privada 

resspecto a del itas que lesionaban a los particulares. Mientras 

que los delitos que lesionaban los intereses de la colectividad 

se procedla "ex oficio", por órgano de los jefes de 1 as circuns 

cripciones administrativas. 

Este procedimiento fue adquiriendo progresivamente 

importancia, al punto de extenderse a casi todos los delitos, 

que en otro tiempo se consideraron privados. 

- 16 -



1. 5 DERECllO CANON ICO. 

Según los decretos .e.stab.lecídos par este Oereclto los 

juicios criminales ordinarios se entablaron de la siguiente 

manera: 

Por acusación, Denuncia e Inquisición. 

Acusación.- es la delación de algún crimen, hecha 

por escrito ante el juez competente. El documento en donde se 

denuncia a los reos es llamado "Libelo acusatorio" y solo en 

los crimenes de poca entidad cuya persecución proceda de plano, 

se omite la necesidad de escritura y la acusación solemne. 

Se debía entablar claramente y distintivamente esto 

es que el 1 ibelo hab!a de abrazar el nombre del juez, acusador 

y acusado, la especie del crimen, el lugar y d!a en que se 

cometió. 

Denuncia.- los delitos ocultos son denunciados ante 

el Obispo, estos los reconven!an y en secreto los exhortaban a 
que vivieran bien, sin proceder m~s adelante contra 

los contumaces (Rebeldes). 

El juez eclesi~stico, averiguaba de oficio la verdad 

del crimen cometido,•en la inquisición falta acusador y también 

la inscripción en el Libelo del crimen cometido," el juez es 

quien se encarga de todo y prosigue la causa de oficio. (12) 

( 12) Ci\VAl.LMIO llJllirg¡. "llirectn Carmico". r. VII. IITPrenta ~ la \JJf!>lñia Tlp;gr~fica 
Espafola. Mldrid. 1&17. plgs. 133, 13'1, 138, Wl, 150. 
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Oido el reo en sus defensas, si negare que ha cometido 
un crimen y aún hay graves indicios contra é!, !os tribunales 
seglares emplean los tormentos, en los 
en contra de su voluntad confesar 
totalmente dudosa. 

cuales, es obligado aún 
la verdad, una verdad 

No se aplicaron tormentos por igual sino en !os 
delitos m.ls graves, era común que !a pena que se aplicaba 
fuera mayor a !os argumentos del reo habla que contar contra 
el reo argumentos y sospechas para que el mismo, no pudiera 
contrarestar el ataque eclesi~stico. 

Aunque hubiera algún acusado de cometer un cr!men 
atroz, no pod!a ser atormentado, a menos de que sea reo de 
crimen de lesa majestad, tampoco pod!an serlo los impru!ieros, 
las mujeres preñadas, Jos soldados, nobles o ilustres. 

El Tormento se consideraba en este 
absurdo y contrario enteramente a !a razón, y 
natura!. 

Derecho como 
la equidad 

El Tormento como pena corporal no debe aplicarse para 
castigar un delito espiritual, además de conllevarnos a! 
arrancamiento de una declaración falsa, motivo a su vez de 
otro castigo. 

San Agustin reprobó el uso de los tormentos pero 
fueron u'til izados de cualquier manera, fueron empleados por 
ejemplo tos azotes y aunque !a iglesia diga que fueron a manera 

de penitencia e! daño y sufrimiento f!sico estaba ya hecl'o y 
se estaba hecho era porque ya habla confesión, mismo fin distin 
tos medios. 
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Cl\PITULO 11 

LI\ TORTUR~ EN LI\ EOl\D MEUll\ 

11.1 EL TRIBUNAL DE LI\ Sl\NTI\ INQUISICION 

l 1.2 ORDENAMIENTOS QUE PROll!BEN LA llPL!CACION 
DE LA TORTURA 

II.3 MEDIOS DE TORTURA MAS UTILIZADOS 
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II.1 EL TRIBUNAL DE LA SANTA IHQUISICION. 

El momento culminante de la Tortura, se es que puede 
llamarse as!, se lnicia en el Siglo XII, siglo en el que se 
producen transformaciones jur!dicas importantes que implicarón 

la recuperación y adaptación del cuerpo escrito propio del 
Derecho Romano. 

Una de las consecuencias importantes de ésta 
transición, fue que el procedimiento inquisitorial desplozó al 

procedimiento acusatorio, en lugar del juramento confirn1ado y 

verificado del hombre libre, la confesión fue elaborada a la 

cúspide jer~rquica en el orabe probatorio. 

Este reinado dió a la confesión, a diferencia de lo 

que ocurr!a en los derechos griego y romano, un lugar prominen
temente, lo que expi ica el porque de la reapHición de ia 

tortura en el Derecho Medieval. 

El empleo de ia tortura fue un recurso general izado 
común en los procesos del Medievo, tanto a lo referente a la 

"Santa Inquisición" como en lo que toca a los Tribunales no 

re! lgiosos. 

"El desarrollo de la Inquisición tuvo lugar en la 

Edad Media con motivo de hacer frente a la herej!a que ya en 
el Siglo XII, se habla convertido en el mayor dolor de cabeza 
de la Iglesia ·católica, en el origen de la Inquisición puede 

atribuirse a Gregario IX y al año 1233." ( 13) 

(13) a: lA !WlRID\ Sll.OZNIJ Luis. "La Tortura C11 M~xico". Prim?ra tdiciál. Editorlal f\Jrnla.Mé 
XlCO. 1989. f)lgs. 53 - 55. -
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La existencia, funcionamiento y métodos de! tribunal 
de la Inquisición ha sido un cargo que se /la hecho a Espaíla y 

una prueba que se ha considerado de extrema crueidai. 

•su cometido era e! de perseguir individuos cuyas 

creencias religiosas se apartaron de !as observaciones de loa 
c~nones en !as sutiles materias de la Teologfa; que exigfan 

del padre, que denunciara a! hijo y al hijo que denunciara a! 

padre, y el hermano a! hermano; que conducfa la investigación 
en medio del mas impenetrable secreto, secreto que usaba el 

tormento para obtener la confesión del delito y la denuncia de 
sus cómplices y simpatizadores, y una vez la vfclima convicta, 

la entregaba aio brazo secular como mero ejecutor, para ser 
encarcelada por e! resto de sus dfas, azotada o quemada viva, 
confiscados sus bienes, infa:· idos sus hijos y descendientes': 

( 14) 

La Inquisición tuvo su lugar especif[co dentro de un 
mecanismo penal complejo, en e! que el procedimiento de Lipa 

inquisitorial se encuentra rosado por elementos del sistema 

acusatorio, en el que la demostración escrita necesita un 

correlato oral; en donde las técnicas de !a prueba, administra

da por !os magistrados van mezcladas con procedimientos de !as 

torturas, por medio de las cuales se reta al acusado a mentir, 

en el que se pide e! papel de voluntario o colaborador de ser 

necesario por medio de la mas violenta coerción. 

Un procedimiento en suma, 

por un mecanismo de dos elementos, 

secreta por parte de !a autoridad 

de hacer producir !a verdad 

el primero de investigación 

judicial y el segundo, el 

acto realizado por e! acusado, aqu! el cuerpo del acusado, P5 

decir su humanidad, carpo es la pieza clave para que 

el mecanismo trabaje. 
(14) ESqJJVEL Y lllREOJl Toribio. "/lµJntes para la llistoria <bi °"reclu en ~éxico". T.11.E<Jito-

rial f\Jlis. ~1Sxico. 1938. págs. &19 - 650. 

- 21 -



El Tormento es un medio pe! igroso para ! legar al 

conocimiento de la verdad, por el lo es factible reconocer su 

práctica como suplicio, sistemático. 

En primer lugar trata de arrancar la verdad a toda 

costa pero no es la tortura desencadenada, es total y absoluta-

mente cruel, pero no salvaje, se trata de una práctica 

reglamentada, que obedece una secuencia bien definida: 

momentos, duración, instrumentos utilizados, longitud de cuerda 

peso de cada pesa, número de cuíias, lodo de acuerdo las 

distintas costumbres pero definitivamente codificado. • La 

Tortura es un juego judicial que se enlaza con las anli\¡uas 

pruebas propias de los procedimientos acusatorios: ordal!as 

juicios de Dios etc ... entre el juez que ordena el tormento y 

el sospechoso a quien se tortura, existe también una especie 

de justa; someterse al "paciente" una serie de pruebas, 

graduadas con severidad y de las cuales triunfa resistiendo o 

ante los cuales fracasa confesando." (15) 

Cumpliendo as[ con un circulo vicioso. 

(\5) Foo:NU Micliel. Ql. Cit. ¡;lgs. 45 - 46. 
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El sistema de enjuldamlento inquisitorial pod!a ser 

puesto en marcha de varias maneras: delaclóri, rumores públicos 
diffamattio de un grupo de, por entenderse escritos de personas 

sospechosas etc .•• 

La evidencia se somet!a 
denominadas calificadores, qu 1 enes 
daban opinión con respecto 
justificada o no. 

un grupo de personas 
instru!an juicio sumario y 
si la persecución estaba 

Cuando el ca so proced!a el fiscal solicitaba 

formalmente como medida de seguridad, el arresto del acusado 
una vez detenido se le llevaba la prisión secreta de la 
Inquisición, al acusado nunca se le hac!a saber su delito, ni 
los nombres de sus delatores, se le recog!an todos sus 
documentos, cuando un del ita que se le imputaba era considerado 
de gravedad se inlerven!an sus bienes, en virtud de que en 
caso de que fuera condenado posteriormente estos mis;11os eran 

confiscados, sin embargo, si la condena efectivamente 
se prodlic!a en muchos casos no se dictaba y en ocasiones 

pod!a tardar meses o años. 

Al acusado no solo se le atormentaba para arran.carle 
la confesión (su fin en si), también lo hac!an para obtener 
información relativa a sus compllces, de hecho ésta información 

completaba la confesión. 

"Las confesiones emitidas mediante la tortura debía 
ser retificada dentro de las 24 horas siguientes a la salida 
de la cámara de tormentos, sin que se emplearan amenazas para 
adquirir val ldez." ( 16) 

\16) DE LA BNlREDA SOLOZNl'J Luis. QJ. Cit. Págs. 56 - l>l. 
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En el Tribunal de la Fé el Tormento era utilizado 

solo en Ja última etapa del proceso y únicamente cuando la 

prueba y la defensa habian sido insuficientes para demostrar 

la Inocencia del acusado y era posible sostener la culpabilidad 
del mismo, "nunca fue utilizado el tormento antes de la 

acusacl6n y en los casos en que la situación jurldica del 

sujeto era cierta, ya de inocencia culpabilidad Lampoco 

habla tormento." (17) 

"La sentencia de tormento admitla apelación y el 

acusado tenla derecho de recusar uno Lodos los 
inquisidores, debiendo suspenderse el procedimiento hasta que 

el consejo hubiera resuelto lo conduncente en vista de las 
causas alegadas." ( 18) 

El tormento in caput al ienum, era el que se daba para 

que un preso declarar~ como testigo sobre los hechos 

del proceso de otro, en el que se hallaba citado, considerando 

los lnquisitores que habla negado algdn hecho premeditadamente. 

La Tortura en la inquisición espaíiola estaba basada 

en el principio de provocar un gran dolor, terrible pero sin 

causar heridas que dejaran marca, durante el tormento siempre 

estuvo presente un módico, quien vigilaba que no se debi 1 i tara 

demasiado el Inculpado y pe! igrara su vida durante la cesión 
que generalmente duraba una hora. 

"Hubo una disposición con respecto a la frecuencia y 

fue que no se aplicara tormento m~s de una vez por un mlsmo 

(l7) DE IBIViEZ Yolarxla f\Jriel. "El Tritunal de la l~isición en f8<ico". (S.XVl). Tercem 
Edición. Editorial FOmla, S.A. l~ico. 1~. pjg. 49. 

(18) ESQJiVEL X CllREIDI Toribio, (\l. Cit. ¡>lg. 685. 
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cargo, disposición ultrajada con seguridad más de una vez~ 

( 19) 

El tribunal de la Santa inquisición se formó durante 

la Edad Media y su objetivo fue velar por los preceptos 

teológicos de la Fé CHóllca y combatiendo a la herej!a, para 
ello utilizó procedimientos perversos para lograr la confesión 

de aquellos acusados de tal delito, la misma inquisición 
reglamentó los métodos que utilizaba, permitiendo el 
asesoramiento de un médico para vigilar por la "integridad" 

del atormentado, es decir cuidar que no muriera en el tormento 
y además debla estar presente un notario que se encargaba de 

asentar de manera fidedigna la hora en que se aplicaba el 

tormento para posteriormente ratificar la confesión, con lo 

cuál se le dá un car~cter legal al procedimiento, ya que desde 
ese tiempo la confesión se consideró como la prueba reina. 

( 19) DE lllJIÑEZ Yolarrll Mlriel. ~- Cit. pág. 51. 
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II.2 OROEN/\MIENTOS QUE PROlllOEN UI /IPLIC/ICION DE LI\ TORTUR/I. 

FUERO JUZGO. 

Fue el primer Código de las Leyes Godas, publicado en 

el Siglo VII en latrn y llevó el nombre de Liber Judici11m, 

llamado también fuero de los jueces, documento co11siderado 

como pilar dentro de la legislación espafiola, ósta 
abra jur!dica esta dividida en doce libros, repartidos en 

t[tulos y está compuesta por edictos de distintos rayes godos, 
decretos y varios concilios toledanos, adem~s de otras leyes 

cuyo origen se ignora. 

Dentro de este Fuero encontramos el origen de las 
leyes codificadas influido por costumbres godas, leyes y 

costumbres romanas, el sentimiento religioso católica y por 

algunos elementos bárbaros que aqul senalo: 

a) En la composición obl igator!a entre el autor úe! 
delito el ofendido o parientes de él, se contemplan 

verdaderas tarifas, donde se encuentra tasado el precio que 

hay que pagar por !as l1eridas y de la muti !ación de cada uno 

de los principales miembros del cuerpo .v su costo. Cüanúo se 

trataba de confiscu los bienes del del lncuente en provecho 
del ofendido, se imponfa a su favor penas precuarlas, que 

tuvieron carácter de multa. 

b) Se condideró a los azotes y la multa como penas 

comunes en caso de delito. 

c) Se ocupó la ley del Talión. 

d) Pena de esclavitud, consistiendo en quedar e! 
criminal como esclavo del ofendido. 
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e} Penas como la marca y 'la castr~ción. 

"Dentro del Fuero Juzgo se establece dentro del Libro 
VI Capitulo v. lo tocante a los delitos, penas y tormentos, se 
habla de la acusación de manera principal, estableciendo los 

requisitos y formas con que han de darse las garanl!as para 

el acusado contra la persona del acusador y la del 
juez, exigiendo juramento purgatorio del reo y determinando si 

procede o no el tormento."(20) 

El fuero Juzgo, limitó el tormento solo a los delitos 
m~s graves y adem~s exigió acusación eser! ta y acompaiiada por 

tres testigos, por su parle el acusador debla someterse a Ja 

pena del Talión en caso de no probar su afirmación y que fuera 

indispensable por no haberse probado, la acusación por otros 

medios, se dispuso que ninyún juez deb" atormentar en secreto, 

slno a la vista de gente de manera que no sobreviniera la 

muerte ni el desmembramiento llegar~ de tal suerte que esta 

pr~ctica cruel se verificara en tres diferentes d!as, pues si 

el atormentado muriera, el juez podla ser entregado los 

parientes del occiso. 

"se estableció como medio general de prueba en los 

juicios el empleo de las pruebas lógicas, no aceptando las 
! !amadas vulgares o judiciales. (juicios de Dios, prueba del 
fuego, del agua hirviente, etc.) y para los casos de falta de 

prueba del actor se admit!a la compurgación por el juramento 

del reo o testigos.• (21) 

(20) Fuero .lizgo o Libro de los Jueces. Códigos Espaooles anotatbs y coo::ortados. T.11. Hidrid. 
1849. 

(21) WO:rXJ Miguel S. "t¡:untes p¡Jra el Historia del ll:!reclu fulal M~xica110•. Editorial OJI Lurn. 
~li~ico. 1931. p.lgs. 48 - 51. 
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FUERO VIEJO DE CASTILLA. 

Se establecio a -fines del Siglo X y ~rincipios del XI, 
cuyas Leyes son ·después del Fuero Juzgo las fundamentales de 

la Corona de Castilla. 

Conocido también como Fuero de las Fazañas y Alvedrfos 

en razón de estar incorporadas a esa compi !ación muchas de las 
decisiones del derect10 consuetudinario la rudeza de li!S 

costumbres y al estado de guerra permanente que se vivió 
:Jurante la reconquista y a la anarqufa tiene que corresponder 

una legislación severa. 

El derecl10 penal de los fueros castigó los delitos con 
penas crueles, tuvo como base la peni! de muerte, en la forma 

de la ejecución se revela el estado social de la época, se 

impone la mutilación y se establecen penus consistentes en 
apedrear, despeñar, quemar o sepultar vivos a los delincuentes, 

también se acostumbro encadenar al condenado en el mar hasta 
que muriera. 

"Como medios de prueba se continuó usando el hierro 
ardiente, agua caliente y sobre todo el duelo judicial admitido 

por el conci 1 io de León en el afio 1020, pero no es sino hasta 

finales del Siglo XI, que estas pruebas fueron suprimidas por 

v!a de privilegio o exención debido la influencia 
eclesi~stica". (22) 

FUERO REAL. 

Redactado entre 1252 y 1255, se promulga para conocerlo 

como Fuero Local a aquel las Ciudades que carecieron de el lo y 

(22) tllltlA GñlLO A!fmso. Mmual d:! Historia <bl ll:!recl10 Espalo!. T. l. t·bdrid. 19131.plg.3<}1. 
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se juzga por fazañas, para la redacción de este ordenamiento 

se uti l lzó el Liber Ludiciorum y distintos textos locales de 

origen desconocido que al fundirse formaron un breve código 

dividido en cuatro libros y escrito en castellano. 

Desaparecierón las pruebas vulgJres del derecho 

barbara, en el cuarto libro se trata el derecl10 penal, la pena 

de muerte la prodiga menos que en las leyes anteriores, aunque 

no desaparecen ksus formas crueles acentuando la tendencia de 

hacer pública la pena. 

En el orden procesal surge el proced i mi en to de oficio 

el juicio deja de ser oral y se restablece la acusación pública 

popular. 

Llegamos con este código al punto culminante de la 

lucha establecida para sustituir el derecho local de los fueros 

municipales por un derecho 

pero este esfuerzo, el más 

manera hostf 1 por el 

teritorial, fuertemente romanizado, 

notable de la época fue recibido de 

pueblo castellano, arraigado 

sus tradiciones jur!dicas de modo que puede decirse que al 

tiempo de su promulgación fracasó en su aplicación practica, 

quiza se adelantó s su tiempo pero adquirió inesperadamente 

gran autoridad como obra doctrinal. 

Al parecer las partidas fueron pub! icadas en Murcia 

en 1265 y se cree que sus autores fueron los juristas de la 

Corte de Alfonso X el Sabio, los maestros Roldán, Jacobo y 

Martlnez de Zamora, dentro de las fuentes consultadas, aún 

cuando no se puede afirmar de manera contundente, tenemos el 

Corpus Juris Civiles, los Glaseadores, los Decretables de 

Gregario IX .y los Escritos de Derecho Mercantil, Fueros 

Municipales, obras jurídicas y religiosas de diversos autores. 
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En la séptima partida se señala en el Derecho Penal 

un intento por atenuar las penas que hasta esas fechas segura 

siendo repugnante," se estableció que la pena de muerte se 

ejecutara apedreando, crucificando o despeñando al delincuente, 

adem~s de poder ser quemado y arrojado a las bestias, asfmismo 
la ley estableció que a ningún hombre se le debla sefialar en 

la cara con hierro caliente, el cortar, la narrz, ni sacarle 

los ojos." (23) 

Para la aplicación del tormento se exig!a mandamiento 

del juez, que solo debla darlo respecto de personas contra las 

que hubiera sospechas de culpabilidad, existió una 
norma consistente en la prohibición de atormentar a los menores 

de 14 años, a las mujeres embarazadas, las personas ele cali<Jad 

por su nobleza, posición o ciencia y muc/10 menos a sus hijos, 
también bajo la tute 1 .1 de esta legislación se observó que la 

confesión del atormentado no produjese prueba si no 

era ratificada al d!a siguiente. 

En cuanto a los casos graves estaba autorizado 
atormentar al esclavo o al liberto en el proceso seguido contra 

el señor as[ como a 1 os criados y a testigos sospechosos de 

falsedad. 

En e 1 Trtulo XXXI, relativo a 

como fin correctivo, pero se marcan sus 

las penas, la misma 

efectos expiatorios 

(reparación de una falta), intimidatorio y ejemplar se 

establecieron como penas mayores, la de muerte, perdimiento de 

un miembro, trabajos reforzados en las minas reales, cadena .a 
prisión perpetua, azotes públicos de verguenza o desnudaban al 

sujeto haciendolo estar al sol untado de miel, para que fuera 

comido por distintos animales. 

(23) Siete Partioos, Códigos Españoles motados y Coocordados. Q1. Cit. 
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11.3 METOOOS DE TORTURA MAS UTILIZADOS. 

Uno de los viejos métodos de tortura que evidencia 

una forma de ejecución narrada en al Oibl ia es la hoguera, 
tomando en cuenta las intensas fricciones innumerables de 

persecuciones y torturas empleadas como medios para contener 
con gente cuyo único delito era adherirse a su propia creencia 

teológica. 

llabfa una actividad común en la que los cató! icos y 

protestantes encontraron una armonfa impl !cita y fue la 
persecución de brujas que dieron como resultado la comisión de 

atrocidades propias de la obscura época. 

En los primeros siglos de la cristiandad era común 
que los hechiceros ejecutados ! legaran al cadalso por crímenes 

objetivos, especiffcos corno el homicidio, pero en general la 
hechicer!a hasta causarles la muerte, haciendolo !J~sicamente 

como delincuentes por herej!a y no por brujer!a la pr~ctica 

general de enviarlos a la hoguera brotó en gran parte de la 

opinión de un jurista italiano basandose en las palabras de 

Cristo que encuentran en Juan 15:6.- "Si alguien no permanece 
en unión comnigo, es flechado fuera como un sarmiento, y se 

seca; ya esos sarmientos los recogen y los arrojan al fuego y 
se queman". (24) 

"Las m~s terribles atrocidades ! levadas cabo se 
se cometieron en el nombre de Dios, de la nación y 
del bien público." (25) 

(24) Traducción del tü:vo M.Jrlcb ~ las Smtas Escrituras. W:ltchl&12r Oíble and Trae. :.X:iety of 
ftw York. USi\. ~- 1059. 

(25) HJí~!Xll l?emhardt J. QJ. Cit.p.ígs. 34 - 37. 
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En el medioevo nada era considerado tan terrible 

como un crimen contra Olas ya que esto traía consecuencias 

nefastas sobre la comunidad y por tanto era menester castigar 

a los culpables. 

Aunque la lglesiu (hastu ei advenimienLo de la Santa 
Inquisición), adoptaba una postura tolerante y casligaha con 
penitencia o excomunión la hcrej!u, "el pueblo pedía 
espectaculos abundantes en sangre, muchas razas salvajes 
acostumbrarón quemur a 

de ejecución para sus 
clase inferior, o por 
repulsivos." (26) 

sus ct1ulivos, 

enemigos, los 

ser culpublcs 

generalmenlc como méLodo 
cuales pertenecfan a la 

de infamia o crimenes 

Otro de ios rnélodos mayormente empleados fueron las 
cuerdas, las cuales Fueron un elemento de tortura como primera 
fase de otros suplicios mAs compl lcados en los que a veces 
tiene ademAs un papel mecánico fundamente], pero también 
constituyen por si solas un instrumento bAsico para un Lipa de 
tortura, estas cuerdeciiias, estaban hechas de nervios o 

tripas de animales y serv!an no solamenLc para alar las 

vfctimas, sino para penetrar en sus carnes y cortarlas hasta 
el hueso, para dislocar sus miembros y para estrangular, 
mientras se realizaban las operaciones, sobre !:odo antes de 
Iniciarse la tortura el inquisidor "en un acto de humanidad", 
exhortaba al reo a que por amor a Dios y de su Santrsima Madre 
dijera la verdad. 

Otro medio utilizado fue la rueda, se trataba de un 
suplicio capital con todos los pronunciamientos y sin 
posibilidad alguna de supervivencia, los romanos y sobre todo 
los griegos, conocieron ya 1 a ejecución en la rueda aunque 

(26) Ei1JlT RYLEY cmrge. "11-e llistory of Torture l11rw;¡lwrt Te !'ges". Lmbl Ton:hstrmn. 
eooks. lrvirg. f8'I Yorl<. p5gs. 161 - 162. 
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propiamente es en la Edad Media cuando logra cobrar fuerza con 
toda su rudeza y brutalidad. 

Podemos hablar de dos tipos de rueda, que comparten 
asimismo dos clases de tormentos, una que estaba dispuesla de 
ta! modo que colocada en lo m~s elevado de una montalid y alado 
alrededor de la misma e! sujeto desventurado era precip! tado 
desde aquella altura por una pendiente sumamenle resbaladiza y 
! lena de rocas que consegufa hacer pedazos y destrozar lodos 
los miembros de su cuerpo, y la segunda cuya caracler!stica no 
era hacerla rodar con la vfctima alada, sino que era una rueda 
que pendra en el aire y bajo el la colocauan fuer Les tablones, 

todos ellos claveteados de punta, haciendo las veces de 
espadas, unas reclas, otras encorvadas de mode de azulejos y 
otras imitando cuchillos semejantes los que ocupan los 
curtidores, al acercarse la rueda a los tablones girando sobre 

su eje a la que estaba atado el reo con correas y cordeles 
sumamente delgadas, las espadas despedazaban el cuerpo, lo 

segmentaban y lo hacfan trozos. 

lronicaménte la Rueda utilizada en esla ocasión por 
los fieles a Cristo, en otra época el los fueron las vrctimas 
de este instrumento pero con otra modalidad no menos cruel. 

Para determinados delincuentes, especif!camenle los 
parricidas, la rued~ aportó durante la Edad Media oLro genéro 
de suplicios ~orno la mutilación de la mano. 

Para los casos de homicidio y robos mayores as! como 
al que envenenaba se utilizó un suplicio consistente 
en arrancar la carne con tenazas candentes y la piel a tiras, 
as! como la lengua y un slnf!n de diversas mutilaciones. En 
casos de asesinatos de sacerdotes los culpables eran enrodados 
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e lnmedlatá~ente qu~mado~ ya muertos o' IJ!eri .tcidavla vivos. 

"La i¡iráctica ccieJ.;·enrodamlelÍfii mas car:acter!stico es 
con todo el que apllcalíá I¡'~ótur~ 1Vro'lénta del cuerpo." (27) 

CRUCIFIXION: 

Fue empleado por los griegos, romanos y otros pueblos 
la cruz de madera tomó varias modalidades en diferentes razas 
y en diferentes perfodos de la historia; la forma que l1a sido 

inmortalizada por la crucifixión de Jesds fué probablemente el 
mas empleado en ese tiempo, un asunto realmente primitivo, 
consistente en un pequeno trozo de madera unido horizontalmente 
a una estaca vertical mis larga, firmemente asegurada antes de 

la ejecución. 

Fue una costumbre usual para los criminales, después 
de ser azotados, llevar la cruz del lugar de la ejecución, la 
noción popular de Jesús ! levó la cruz a cuestas probablemente 

sea errónea puesto que todav!a no consti tul a una costumbre 

común en esa época, cuando llegaban al lugar de la ejecución, 
la victima era desvestida y forzada a tenderse en el suelo 

sobre su espalda, con su cabeza descansando en la cruz y sus 
brazos extendidos en toda su longitud, en algunos casos fueron 
usadas las cuerdas para unir la viga, en otros 
este procedimiento fue omitido y sustituido por clavos que 
eran introducidos a través de la palma de la m.rno, igualmente 
los pies eran clavados y la cruz era levantada con el criminal, 
la muerte era lenta, agonizante, representa una tortura que 
continuaba por el resto de sus dlas, la que muchas veces se 
prolongaba dando al criminal comida y agua. 

(27) SUEIOO llllllel. "El /Irte&.! Hitar". Editorial Alfrugua. l'11drid, B.1rcelcxld. 1968. ¡>lgs. 
167, 168, 175, 178. 
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El sufrimiento pod!a ser incrementado e intensificado 

por muchos caminos, por la venganza o por la naturaleza maligna 

de los persecutores o ejecutores las pi 'rnas eran rotas en 

ocasiones por fuertes golpes, la cara y et pecho rasgados por 

garfios y el cuerpo punzado con varillas, estas varas eran 

introducidas por el esfinter anal o el conducto uretral otra 

variación consistió en untar la cara con miel para atraer. a los 

insectos. 

Los romanos y muchos otros pueblos dejaban el cuerpo 

sobre la cruz, dejando que se pudriera. 

El puebl0 judio tomaba 

instrucciones de Molses "El cuerpo no 

la cruz toda la noche, pero tampoco 

dla". 

las cosas según las 

deberla p~rmanecer sobre 

pod!a ser sepultado ese 

A trevéz del tiempo fueron empleados diversos metodos 

para la aplicación del tormento, evolucionando y perfeccionand~ 

se pero todos crueles y con plena conciencia del mal 

que haclan. 

Cada individuo tiene la posibi 1 !dad de seguir la 

doctrina religiosa que crea conveniente o de hecho no seguir 

ninguna, por lo que resulta dificil tratar de manipularlo de 

acuerdo a ciertas reglas o clnones prestablecidos, sin embargo 

muchos de el los se negaron a seguir las normas, ya sea por su 
fé o porque siendo inocentes no permitieron ser declarados 

culpables no exist!a la libertad de credo de la cual gozamos 

en la actualidad gracias a lo consagrado por el articulo de la 

Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Las torturas utl 1 izadas en esta obscura etapa de 1 a 
humanidad constituyen una degradación al ser humano y a una 

devaloración de la moral y la dignidad, la Iglesia ha sido 
parte Importante dentro de la historia postulando el amor 
mAs sin embargo también tiene su lado gris, revelando su 
aspecto terrenal, de seres humanos y por ende imperfecto. 
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I I 1.1 DERECHO FRllNCES. 

LOS Rl\SGOS GENERllLES DEL PROCEDIMIENTO CRIMINl\L ERl\N: 

a) El procedimiento crimin11l estaba reglamentado por 

la ordenanza de 1670. 

b) El procedimiento acusatorio en vigor en époc11s 

procedentes, fue 11b11ndonado y sustituido por el procedimiento 

inquisitivo, la persecución estaba dirigida por el ministerio 

público que actu11ba de oficio o petición de las victimas. 

c) El acusado dPIJ!a prometer decir !¡¡ verd¡¡d y no 

debla estar asistido de un abogado. 

d) El procedimiento se desarrollaba en dos f11ses; la 

in'strucción y el juicio. La instrucción er11 hecha por el 
lugarteniente, comprend!¡¡ el Interrogatorio del inculpado, de 

declaración de los testigos, l¡¡ confirmación de las 

declaraciones anteriores y las confrontaciones, todo ello era 

constatado por escrito. 

Después ven!¡¡ el juicio, que compeL111 11 Ja asamblea 

y al tribunal, el tribunal escuchaba el reporte de uno de sus 

miembros y era juzgado después de la lectura. 

La única parte oral del proceso consistla en un 
Interrogatorio al acusado, era la única ocac(ón en que el 

acusado se encontraba cara a cara con su juez. 
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e) Todos los esfuerzos del juez deb!an tender 
obtener la confesión del acusado, ya sea voluntariamente o ya 
sea con la ayuda de preguntas preparatorias, es decir 

la tortura. 

f) No se juzgaba de acuerdo a la condicción del juez 
sino que era ayudado por un sistema de pruebas determinadas 
por la ley, el juez estaba obligado a condenar o bien creer en 
la Inocencia del acusado. 

g) El derecho criminal no descansaba sobre la idea 
de venganza, estaba dominado por el pensamiento de producir la 
pena ejemplar, buscaba inlimidar, no enmendar al culpable, las 
penas eran atroces y arbitrarias. 

La Tortura, denominada Questión, era 
la tortura preparatoria y la tortura previa, 
ellas era ordenada para obtener la confesión de 
segunda era aplicada antes de la ejecución de la 

de 
la 
un 

pena 
para obligar al culpahl~ a denunciar a sus complices. 

MEDIOS DE EMPLEO. 

dos formas 
primera ue 

crimen, la 
de muerte 

Las formas de tortura eran dejadas al arbitrio del 
tribunal y variaban de acuerdo a la jurisdicción por ejemplo 
en Par!s fue uti 1 izada la tortura del agua y la del borcegui, 
todos los métodos de investigación fueron bfirbaros e inhumanos 
y se conclu!a condenar los inocentes que prefer!an la 
muerte a los tormentos justificar los cul¡lUbles que 
pod!an resistir la tortura. 
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LA ABOLICJON DE LA TORTURA. 

No obstan te de las abundantes cr [ t icas l1echa s por 
Augusto Nicolas, presidente del parlamento de Oijon medianLe 

escrito de fecha 1682 en tiempos de Luis XIV, la 
tortura subsistió hasta la Revolución, la ordenanza de 1670 la 
manten!a en vigor, fue dejada al arbitrio de los jueces porque 

dec!a Pussort "La descripción que se hiciera serla indeccnLe 
en una ordénanza 11

• 

Luis XVl abolió en 1700 la Tortura preparatoria y la 

Tortura previa en 1788, a pesar de la resistencia del 

parlamento pero a reserva de que ésta (tortura) serla una pena 
restablecida, "si después de algunos a11os de experiencia los 

reportes de nuestros jueces senatan que es indispensable". 

SISTEMA GENERAL DE PENAS. 

a) Las penas corporales fueron, la pena de 

tas galeras la mutilación de la nariz, de orejas, de puíio y de 
la lengua y muy espec[ficamente dentro de los siglos XVI y 

XVII los azotes en público. 

b) Penas denominadas eficaces de 
como, la multa honorable, Ja plcota 

muerte aplicada a los ladrones reincidentes. 

humi J laclón, tales 
y la pena de 

c) Penas pecunarias, consistentes en la multa y 
confiscación de todos los blenes. 
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Dentro de este sltema penitenciario, la privación de 
la libertad y el encarceiamlento, ''no eran considerados como 

penas verdaderas. 

CLASIFICACIDN GENERAL DE LAS INFRACCIONES PE~ALES. 

"A pesar de la arbitrariedad con la que estaba 

Investido el juez en materia representativa, la jurisprudencia 
y la doctrina ten!an que concluir en una cicrLil reglarnenLación 
respecto la práctica y distinguieron tres clases de 

infracciones a la ley. 

1.- Los dei i tos de gran crimen, castigados con p~nas 

infamantes. 

2.- Delitos de pequeños origenes, no se castigaban 
con penas de carlcter aflictivas o infamantes. 

3.- Los delitos de Polic!a general o local. 

Los delitos de grandes crlmenes eran de tres formas. 

a) Los crimenes de lesa majestad divina blasfemia, 

sacrilegio, herej!a, magia, hechicer!a. 

b) Crimenes de lesa majestad humana regicidio, 
atentado contra los principales de sangre y en contra de la 

corona, falsificaci Ion de moneda, 1 ibelo contra el rey o el 
poder rea 1. 
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c.) Los crímenes contra las personas homicidio, 

violencia, atentados contra las costumbres y robo." (28) 

En Francia como en la mayorla de los paises europeos 

todo procedimiento criminal, hasta la sentencia, se mantenla 
en secreto, oculto y no para el público sino para el propio 
acusado, el cual no sabia de que lo acusaban, no conocla las 
pruebas nl declaraciones ni nada. 

El Procedimiento se efectuaba lo más di l !gente y 

secretamente que podla hacerse, para el acusado era imposible 
conocer l~ identidad de los denunciantes no tenla abogado. 

El magistrado tenla derecho recibir denuncias 
anónimas, de ocultar al acusado la lndole de la causa, 
interrogar a este capciosamente empleando insinuaciones, hasta 
el siglo XVIII hubo discuciones sobre la licitud de usar falsas 
promesas o palabras de doble significado, para ir cercando o 
quiza debe decirse coartando la declaración del acusado. 

La forma secreta y escrita del procedimiento responde 
al principio de que la verdad era para el soberano y sus jueces 
un derecho absoluto y un poder exclusivo, significa que ante 
la justicia del soberano todos deben callar, sin embargo se 

observaron ciertas reglas dentro del procedimiento, el secreto 
implicaba una rigurosa demostración penal. 

Los juristas del Renacimiento hablaron de la lndole 
y la eficacia de lus pruebas, todavla en el siglo XVlll se 
encontraban distinciones entre las pruebas: ciertas, directas 

( 28) FO!CNET ~- "Elrnuitaire D'llistoire ci? Droit Francais".Q.Jatorziam. Edltim.Rousseau. 
& CQ.editeurs.Paris.1~6.¡l<lgs.276 - 200. 
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o legitimas, indirectas conjeturables artificiales, pruebas 

urgentes o necesarias que no permiten dudar de la verdad del 

hecho. 

En el interior del crimen reconstruido por escrito 

e! criminal que confiesa se convierte en verdad viviente y !a 

confesión en un documento complementario dentro de una 

instrucción escrita y secreta, de ah! la importancia que todo 

éste procedimiento inquisitivo concede a !a confesión, misma 

que constituye una verdad pena!. 

Por la tanto la confesión se buscaba, utilizando 

todo tipo de acciones y coacciones para obtenerla y es dentro 

del procedimiento la réplica del acusa:Jo y la autentificación 

de parte del acusado. 

La confesión juega un versHi l pape!, ya que es 

elemento de prueba, contrapartida de la información, coacción 

o transacción semi voluntaria de esta manera explica los 

medios que el derecho criminal clasico .utl liza para obtenerla: 

el juramento que se pide antes de su interrogatorio 

la tortura (violencia flsica para arrancar la verdad que de 

todas maneras, para constituir prueba, posteriormente es 

repetida ante los jueces). 

A fines del siglo XVlil la tortura se denunciaba 

como un rastro de la bArbarie de otra época, pero no figura en 

el derecho clasico como rastro o mácula. 

El derecho a castigar viene a ser un aspecto del 

derecho del que goza el soberano para poder hacer la guerra a 

sus enemigos. 
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111.2 DERECllOS llUM/INOS. 

/\ ra!z del absolutismo imperante en Francia l lev6 a 
la conciencia de los ciudadanos un impulso de 1 ibcrtad. El 

quebrantamiento de las normas y las instituciones encauzaron 
el movimiento a la Revoluci6n Francesa, por primera vez se 
encuentra un catalogo de derechos consignados en la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, propugnando por 
derechos inherentes e inal icnablcs a la persona humana. 

La Declaraci6n de Derechos pretende imponer un l!mite 

al poder del Estado, estableciendo una barrera que proteja la 

esfera jur!dlca del individuo, que le salvaguarde sus derechos 
de una manera definitiva y legal. 

Sólo se conoc!an derechos de los Jefes de Estado, 
prlvi legios de clase de los particulares o de ciertas 

corporaciones, pues los derechos generales de los súbditos no 

se manifestaban sino bajo la forma de deberes del Estado, sin 

constituir para los individuos t!tulos jur!dicos caraterizados. 

Gracias a la Declaración de los Derechos es como se 

ha formado en toda su arnpli tud los derechos subjetivos del 

miembro del estado frente al estado todo. 

La declaración de los Derechos del llombre del 

Ciudadano, del 26 de agosto de 1789 constituye uno de los 
sucesos más Importantes de la Revolución Francesa. 

Los franceses lo celebraron como una revelación 
histórica transportada universalmente, como un catecismo que 
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formaron el fundamento perpetuo del orden públ ice, como los 

dones más preciosos que Francia hizo en la llumanidad. 

Ha sido bien observado el alcance histórico 
pol!tlco de este documento, pero mucho menos, la importancia 

que el tiene en la historia del derecho y que el conserva aún 

en nuestros d!as. Lo que es el valor instrlseco de las 
preposiciones generales contenidas en esta declaración, no es 

menos constante que bajo la influenci.1 que se formó, en el 
derecho positivo de los estados del continente la nación ele 

los derechos subjetivos y públicos de _los Individuos. 

La literatura de los derechos públicos no conoc!a, 
hasta aquellos derechos ele los jefes de Estado, los privilegios 

de clase, de p~rticulares o de ciertas corporaciones. 

Los derechos generales de los sujetos no aparecieron 

bajo la finalidad de obligaciones del Estado, pero 110 

constltu!an para el Investigador, los trtulos caracterfsticos 

de derecho. tlo fue para la declaración de los derechos del 
llombre que se formó, en toda su amplitud, en derecho positivo, 

la noción de derechos subjetivos del ciudadano, noción que 

hasta entonces no fue conocida del derecho natural. 

Fue realizada en primer lugar la Constitución del 3 
de septiembre de 1091. 

"Se basaba en la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, en la cual se establecfa una serle de 

derechos naturales y garantras por la Constitución." (29) 

(29) JELUNEK G2Clrg=. "La 11.>claratoria rEs Droites de L'lbre Et OJ Citoyen".ITT:imre Libralrie 
llorln et filis. 1!Xl2. p.\gs. 1 - 7. 
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La declaración de los Derechos del llombre y del 
Ciudadano es un estandar común del logro de todos los hombres 
y todas las naciones, de cada individuo y cada órgano de la 
sociedad, teniendo constantemente en mente, fomentando la 
enseñanza y educación respecto de estos derechos y libertades 
en la medida progresiva para el seguro del efectivo 
reconocimiento y observancia. 

Articulo 1• 

Articulo 2• 

Articulo 3º 

Articulo 4• 

El objeto de toda asociación polftica 
es la conservacion de !os derechos 

naturales e imprescriptibles del hombre 
Estos derechos son Ja libertad la 
propiedad, la seguridad la 
resistencia a la opresión. 

Los hombres nacen libres y en igualdad 

de derechos. Las distinciones sociales 
no pueden ser fundadas sobre la 
utilidad común. 

Los principios de toda soberanra 
en !os sentimientos de 1 a 

Sin individuos no se 

residen 

Nación. 
ejercer !a autoridad que de 

puede 

ella 
emane expresamente. 

La libertad consiste en poder hacer 
todo a que! lo que no est~ prohibido, el 
ejercicio de los derechos naturales ele 
cada hombre no se 1 im! tan, se 
el goce de estos derechos para 

!os miembros de la sociedad. 

asegura 
todos 

Esta 
1 imi taci6n no puede estar determinada 
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Articulo se 

Articulo 6º 

Articulo 72 

Articulo 8º 

por la ley. 

La ley no tiene el derecho de defender 

las acciones nocivas de la sociedad. 
Todo aquel lo que no sea defendido por 

la ley no puede ser molestado, y nadie 
puede ser obligado a ilacer aquel lo que 

no esté ordenado. 

La ley es la expresión de la voluntad 

genera 1. Todos 1 os e i udadanos tienen 

el derecho de concurrir ya sea 

personalmente o por medio de su 
representante. Estos derechos son los 
mismos para todos, sea para protegerlos 

para para castigarlos. fados 
los ciudadanos son iguales ante e 11 a, 

todos son igualmente admisibles su 
dignidad, empleos publicas, según 

sus capacidades y sin otra distinción 

que la de sus virtudes y talentos. 

Ni ngun hombre puede ser acusado, 

arrestado o detenido sino en los casos 
determinados por la ley y conforme a 

las formas que ella ha prescrito. 

Aquellos que soliciten, expidan, 

ejecuten o hagan ejecutar ordenes 

arbitrarias deber~n ser castigados; 

todos los ciudadanos llamados en virtud 
de la ley deberán obedecer al instanLe. 

La ley no debe establecer que las 
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Articulo 9• 

penas estrictamente necesarias no 

puede castigar en virtud que una ley 

establece y promu!ya anteriormente los 

delitos y legalmente aplicados. 

Todos 1 os l1ombres se presumen que son 

inocentes hasta que sean declarado 

culpables, y es necesario detenerlo, 

todo el rigor no será necesario para 

asegurar su persona, deber.l ser 

severamente reprimido por la ley. 

Articulo 109 Nadie debe ser molestado por sus 

Artlculo 11' 

opiniones, rel iglosas ya que su 

manifestación no tiene problema en el 

orden público establecido por la ley. 

La libre comunicación del pensamiento 

y de las opiniones es uno de 

los derechos m.ls preciosos del hombre; 

todos los ciudadanos tienen e 1 derecho 

para hablar, escribir, imprimir 

1 ibremente excepto abusar de esta 

libertad en los casos determinados por 

la ley. 

Articulo 12º Las garantlas de los derecl1os del 

hombre y de los ciudadanos necesitan 

una fuerza púbi ica. Esta fuerza es 

instituida para beneficio de todos, y 

no para ser usada F·•"ticularme por 

aquellos a los que es confiada. 
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Art!culo 13g Para el sustento de la fuerza pública 

y para el gasto de la administración, 

una contribución es indispensable, la 
que deberá ser igualmente repartida 

entre todos los ciudadanos en razón de 
sus facultades. 

Articulo 14• Todos los ciudadanos tienen el derecho 
de comprobar por el los mismos por 

sus representantes, la necesidad de la 
contribución pública. 

Articulo 15' La sociedad tiene el derecho úe 

Art!culo 16º 

solicitar cuentas a todos los agentes 
públicos de su administración. 

Toda la sociedad, en la que 1 as 
garantr as de los derechos no esté 
asegurada, ni 1 a separación de los 
poderes determinados, no tendrá 
constl tución. 

Art!culo 17º La propiedad es un derecho inviolable 
y sacro, nadie puede ser privado si no 

es por necesidad pública, legalmente 

constatado y se exige de acuerde a la 
condición una justa y previa 
indemnización. 
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1 JI .3 INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO FRANCES. 

La lucha por los Derecl1os Humanos es tan vieja corno 
la humanidad, en las comunidades primitivas, con una 
organización jurlca incipiente, sujeta al clan, los 
dictados del cacique o jefe, bajo el imperio de la fuerza, el 
respeto o el miedo al mismo, los derechos humanos no hacen su 
aparición. 

En el tiempo de Hamurabi intentaron proteger al 
individuo contra la opresión del fuerte. 

En China, se insistla en que el pueblo es el m~s 

importante de los elementos de la nación. 

En Grecia, se proclamó ta igualdad de respeto y 

libertad de expresión fueron derechos del ciudadano aunque no 
se aplicaron a una gran sección del pueblo que era esclavo. 

En Roma, 
ciudadanos y sus 

se dieron 
fi t6sofos 

iguales derechos para tos 
entre ellos Cicerón y Séneca 

afirmaron que "todos los hombres son libres por naturaleza". 

La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano sirvió de meta a tos legisladores: orientó ta 
conciencia jurldlca de los pueblos, propugn~ndose por alcanzar 
en otras latitudes el logro de los derechos en ella consagradas 
as! ta Declaración ha sido ta gula, la autoridad moral 

de pueblos, comunidades.y oroanizaciones oue en su lucha oor 

loorar et bienestar común v un resoeto de una esfera iurldica 
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sólida e Inalienable de apoyo. 

La Organización de las Naciones Unidas, han señalado 

la influencia de la Declaración dentro de distintas constitucio 

nes entre ellas las de Indonesia, Costa Rica, Siria, México, 
Jordania, Grecia, Checoslovaquia, Italia, etc ... 

Esta necesidad de proclamación de Derechos Humanos 
se ha visto plasmada igualmente en la legislación de 

los Estados Unidos de América, espec!ficamente en su 

declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, cuando en 

el estado de Virginia se legisla un catálogo derechos 

oponibles al poder del Estado. 

The Bill of Rights, establece en su articulo 12 
"Todos los hombres son por naturaleza 1 ibres e independientes 

y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales, cuando 

entran a la sociedad no pueden por virtud de ningún contrato 

privar o despojar a sus descendientes especialmente en el goce 
de la vida y de la libertad, con los medios de adquisición 

poseer la propiedad para obtener la felicidad y seguridad". 

Dicha legislación trata de no suspender la Ley ni 

que se pueda establecer ningún tribunal excepcional abolir el 
dictado de castigos crueles, que los jurados se nombren 

convenientemente y una serie de derechos del individuo 
contituyen obligaciones del gobierno. 

Como anteriormente he dicho se han creado' una serie 
de organizmos y comisiones para proteger los Derechos de los 

Hombres. 
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Organismos Nacionales y Locales se dedican 1 a 

defensa de los derechos humanos, sin embargo estas organizacio
nes carecen de faculta des para forzar a 1 os gobiernos a poner 
fin a la pr~ctlca de la Tortura, sus recomendaciones tienen 

fuerza moral y polltica m~s no actividad jurfdica. 

En 1975, se formó el Comitó de Derechos flumanos 
conforme a lo estipulado en el Pacto internacional de Derechos 

Civiles y Pol!ticos, dicha Comisión constituida en 1946, tiene 
un lugar Importante entre los organismos especiales de las 

Naciones Unidas que se ocupan de la cuestión de la Tortura. 

La Comisión lnlernacional de Oerecl1os Humanos y la 
Corte Jnteramericana de Derechos Hu111anos, son dos organismos 

facultados por la (DEA) Organización Je Estados Americanos 

para vigilar la observancia de las normas relativas los 
derechos humanos en nuestro Continente. 

En cuanto 

decir que cuanta con 

actuar al recibir una 

Ja Comisión lnteramericana podemos 
normas y procedimientos que permiten 

denuncia de tortura, ya sea formulada 
por la presunta vfctima o por cualquier persona o grupo de 

personas o entidades no gubernamentales, esta Comisión mediante 
telegramas trata de interceder por la persona que se encuentra 
en peligro de ser torturada. 

La Comisión Europea de Derechos Humanos y El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

La mayorra de los estados miembros aceptan que los 

ciudadanos de sus pa(ses tienen la opción de recurrir a la 

Comisión cuando ya hubieren agotado todos los recursos 
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jur!d!cos nacionales. 

En cuanto al Tribunal es el organismo que puede 
enjuiciar demandas conforme al Derecho Internacional sin 

embargo tiene una !imitacion, los estados miembros del mismo 

no lo han facultado a investigar por iniciativa propia las 
denuncias de violaciones a los Derechos Humanos. 

Comisión Internacional de Juristas. 

Su actividad tiene injerencia en aspectos jur!dicos 

nacionales como internacionales pero su i abar principal es Ja 
redacción y fomento de instrumentos jur[dicos internacionales. 

AMNISTIA INTERNACIONAL. 

Es un organismo mundial independiente de todo 

gobierno y su actividad· fundamenta! esta constituida por !a 

protección de presus y sus objetivos son los siguientes: 

a) La Liberación de hombres y mujeres encarcelados 
en cualquier parte del mundo, por motivo de sus convicciones y 

reciben estos nombres de presos de conciencia. 

b) Realización de juicios expeditos e imparciales a 

todos !os presos poi!ticos. 

c) Defensa de todas las personas recluidas sin que 

formulen cargos o se !es lleve a juicio. 
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d} La. lucha .contra la pena de muerte y contra la 

tortura y penas o tratos crueles, Inhumanos o degradantes 
sobre cualquier categorla de presos. 

Dentro de las propuestas hechas por f\mnistla 

Internacional encontramos por ejemplo "el derecl10 a que haya 
garant!as durante los interrogatorios y la custodia, los cuales 

deben sujetarse a un estricto reglamento disciplinarlo interno; 
el señalamiento de l!mites a las sesiones y a la cantidad de 
interrogaciones pura evitar abusos contra 

interrogados, notificación de derechos, as! 

mujeres y menores 

como el motivo y 
fundamento por el que se priva su Libertad, hacer saber donde 

se encuentra y bajo la custodia de que autoridad igualmente 

debe inform~rsele como hacer valer sus derechos." (30) 

La declaración de las Naciones Unidas se proclama 
en contra de la tortura y se fundamenta en su art!culo 7º, en 

donde se insta a plasmar 

en su legislación penal, 

tibilidad de la persecución 

el carácter delictivo de la tortura 

debe estipularse la imprescrlp
del delito, e imponer al gobierno 

la obligación de solicitar la extradición de funcionarios que, 

habiendo hu!do al extranjero tengan en su contra una denuncia 
por tortura. 

Deben derogarse las disposiciones de las Leyes de 

excepción que coarten los derechos del detenido, igualmente 
descartar declaraciones bajo tortura, las cuales no podrán 
utilizarse en un procedimiento judicial, por su parte, los 

jueces deberán desechar de cualquier trámite judicial estas 
po·oban.!as bajo la influencia de la Declaración Francesa, casi 

todos los autores constitucionales del co~tinente han adoptado 

semejantes catálogos de derecho formulados o proposicio1es más 

(30) Infonrc 02 Amistla lntcmaciooal. Edit.orial Furd<llmtos. Mxlrid. 1'61. plgs. 72 - 82. 
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o menos adoptados a las condiciones particulares de los 

diversos estados, presentando grandes diferencias no solamente 

en la forma sino e~ el fondo. 

l\cerca del pueblo Germ~nico, la mayor parte de las 

Constituciones lllemanas anteriores a 1948 contienen una sección 

relativa a los derecho humanos es decir a los derechos de los 
individuos, en 1044, la l\samblea General Conslituyente dirige 

a Frankfort, una exposición de derechos fundamentalmente del 
pueblo alem,\n que fu~ publicado el 27 de diciembre de 1048 

como Ley del Imperio. 

Aunque esta exposición ha sido declarada nula por 

decisión federal del 23 de agosto de 1851 conservó sin embargo 
una importancia durable, 
disposiciones pasarón casi 

uti 1 iz6 la l\lemania 

gráfica. 

puesto que 

textualmente a 

antes de 

varias de es as 
la Legislación que 
su división ge~ 

De las Constituciones europeas posteriores a 1848 

en su mayor!a tomaron como modelo estos I ineamientos, siendo 

esto notable en la Constitución de Prusia del 31 de junio de 
1850. 

Dentro de la Constitución del Imperio Germánico, no 
vemos contemplados los derechos de los individuos, ya que 

estos estaban expresos en las Constituciones de los estados 
particulares, en realidad los derechos subjetivos y pC1blicos 

del individuo son .mucho m~s entendidos y aplicados en 

el Imperio lllem~n. que en la mayorla de los Estados europeos 
en esa época. 
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CAPITULO 1 V 

LA TORTURA EN MEXICO 

l V. 1 OERECllO PRECORTES l MlO 

1 V .2 OERECllO COLON 1 AL 

IV.3 LEYES MEXICANAS QUE llAN PROIHBIDO 
LA APLICACION DE LA TORTURA 

IV.4 TORMENTO EN LA LEGISLACION PENAL 

IV.5 EL OMBUDSMAN EN MEXICO 
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1V.1 DERECHO PRECORTES 11\NO. 

Derecho l\zteca. - La misión en el derecl10 azteca 

consist!a en sancionar las desigualdades existentes entre los 

individuos y las clases sociales, la principal fuente del 

derecho debió haber sido la costumbre, dentro de las leyes que 

reginn encontrarnos el Códice Mendocino, Las Leyes de 

Nezahuaicoyotl y el Libro de Oro. 

En cuanto a lo relativo al Derecho Penal, observarnos 

que las penas eran demasiado severas y por ende las mis usuales 

eran las de muerte y la esclavitud. 

privación 

preventivo. 

Encantarnos también 

de la i ibertad solo 

la pena de prisión, 

era considerada con 

pe ro 1 a 

carlcter 

El derecho penal azteca puede considerarse corno un 

derecho basto, completo, toda vez que cumplia su objetivo que 

era mantener un orden social en todos aspectos, reprimiendo 

con energia cualquier manifestación de carácter delictuoso, 

además de castigar los delitos contra personas, propiedad, 

honor, moral y buenas cos:urnbres, orden familiar y tranquilidad 

pública y especialmente con atención en los delitos de orden 

militar y religioso, en virtud de que estos dos elementos, el 

castrense y el teológico eran pilares dentro de la civilización 

poderosa del pueblo azteca. 

Organización de los Tribunales Judiciales. 

Dentro de los juicios aztecas eran admisibles varias 
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instancl.as y en consecuencia desprendamos que la organización 
judicial era jerárquica; esta organización se conformaba 

apoyada en e.l sistema pollt manera de 

ser de la sociedad mexic~: 

llabla un tribunal ·de ·primera instancia y uno de 

segunda instancia. 

El primero de el los conocla de controversias del 
pueblo en general y el segundo tribunal "Superior" conocla de 

causas relativas a la nobleza, igualmente era de su competencia 
la apelación de las resoluciones de los jueces de primera 

instancia y en materia penal tertlan sus resoluciones car~cter 

definitivo. 

"Existió una especie de Consejo o Junta de la nobleza 

que era el encargado de conocer acerca de los delitos de altos 
funcionarios militares." (31) 

El procedimiento era oral. aunque en ocasiones se 

levantaba un protocolo mediante jeroglíficos, no podla durar 
m~s de 80 dlas y es muy posible que los Tepantlatoan que en él 

intervenlan correspondan de grosso modo al actual abogado. 

"Cuando los del itas eran considerados corno de extrema 

gravedad el juicio era sumario y se contaba con 
menores recursos para la defensa." (32) 

(31) MJ<El'll MmLX!l M. "La trganizaciúi l\Jlltlca y S:xlal d; los l'ztecas". Tercera Ediclúi. 
EW:aclúi f\Jblica. M~xlco. 1961. ¡:.lgs. 115 - 116 - 122. 

(32) ~W<!WWlf OJil lenro F. ''·Jntnxlucciúi a la Historia tÉl l:ereclo f>Bxicaro". U1lversidad 
t-llcional tutóo::nn tÉ 11?:dco. 1971. ¡:.lg. 28. 
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En cuanto las pruebas, .estas deber!an ser 

racionales y honestas, ofrecidas ya sea por confesión, por 
documentos, testimonios y careos; todos los testigos efectuaban 
un j~ramento previo pera solo declarar con la verdad. 

Si un acusado invocaba el nombre de Huitzilopochtli 
o Tezcatl ipoca el se inclinaba y sus labios y dedos tocaban ryl 
suelo, el juez la mayoria de las veces estaba convencido de su 
inocencia y no de su culpabi 1 idad, asi es que e JI quiera podia 
invocar el nombre de Dios en su defensa, constituyó un elemento 
de carlcter divino en favor de su interés. 

Resuslta interesante decir que en estos procesos no 
se utilizó la tortura. 

Si el acusado tenia la osadia de mentir y era descu
bierto se le castigaba con la muerte. 

jueces 
dioses. 

En el antiguo México únicamente intervenían los 

modo de .;ediadores entre el acusado o acusados y sus 

Otra manera de castigo para aquel que ment!a era 
incendiarle el cabello o estrangularlo pllblicamente, el 
testimonio era oral y el testigo podia ser careado con el 
acusado. 

" La Ley de los aztecas era parte integral de su 
vida, se aplicaba igual para la clase alta como para la baja, 

con la salvedad de que en el sistema judicial la nobleza tenia 
privilegios de clase. 
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Ya que er:an ,juzgados en cortes separadas aunque sus 

castigos eran más severo~ •• "·(J3) 

El Tlacalecatl era una especie de juez que conoc[a 

de conflictos civiles y penales. 

"Las Leyes de Jos pueblos de Anát1uac careclan de 

cürácter draconiano, dirigidas principalmente contra el robo, 
embriaguez;" se prodigaba la pena de muerte en diferentes formas 

as! como la esclavitud, en algunos casos el destierro, en 
otros la confiscación, muy pocas penas corporales sin que se 

enumeren los azotes, pena propia de Jos infantes. 

•La legislación no 
ni establcciá una debida 

su castigo." (34) 

atend[a a las causas exculpantes 

proporción entre el delito y 

(33) PETEIW'l FílEDERICK A. "mcient Mlxico". PUtnaTils S:ns. Lml5n. N?tl Yorl<. 1959.págs 120-121 

(34) ffiOZCO Y ()[RM M111Uel. ''llistoria ch Ja Ccrl<lJista de M?xico". Taro J. Editorial !Umla,S.A. 
fléxico. 1960. pág. 272. 
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En la educación se usaban castigos severos, entre 
otros, herir con ·espinas o púas, cortar el cabello y aspirar 

vapores desagradables. 

Tocante a la pena capital ésta fue con un gran 
número de variantes desde el descuartizamiento y la cremación 
en vida, hasta la decapitación y la estrangulación, el machaca
micnto de la cabeza con piedras, y otras mis. 

No estaba permitida la venganza privada, más sin 
embargo el perdón del ofendido algunas veces .:ra motivo de 
artenuación de la pena como en el adulterio y en el asesinato. 

LAS LEVES PENALES. 

Propiamente se ocupaban del delito intencional y en 
este sentido estaban también dictadas las :eyes contra el 
homicidio que consignaba como pena contra el sujeto activo el 
pago de una indemnización y su esclavitud, en muchos casos era 
obligación el denunciar las intenciones delictuosas de otros y 
el que no lo hacia, era responsable como si el hubiera cometido 
el il!cito o por lo menos en un grado próximo. 

LA ~E!NCIDENCIA. 

Constitu!a un agravante de la pena por ejemplo 
cuando se trataba del delito de robo, si se habla impuesto la 
esclavitud por un primer robo, se aplicaba después la pena de 
muerte. 
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"Existió la f.igur_a del i_ndulto por primer delito que 
se admltla hasta llegar al cuarto caso que es cuando 

el delincuente era inexorablement"e castigado." (35) 

Algunos cast"igos· que se aplicaban entre el pueblo 

azteca: 

a) Hechlcer!a.- al que prActlcaba se castigaba 
abrlendole los pechos. 

b) Malversación de fondos. - la esclavitud era su 

pena. 

c) Riña,- el castigo era encarcelamiento y el pago 
de las curaciones al herido, pero cuando la riiia tenla lugar 

en un mercado el castigo era mayor y aún se llego a imponer la 
pena de muerte cuando habla disturbios como consecuencia. 

"Se consideró en casos especiales la embriaguez y el 
perdón del ofendido o los deudos de éste, también la edad era 
considerada como atenuante y como excluyente de responsabilidad 
pues el menor de diez años se le tanla como persona sin descer
nimiento y sobre todo en los casos de robo." (36) 

(35) KOLER JJsef. "~rech:i Penal cE los f.l~xicas". ~vista de ~recllJ fbtarlal. N'. 9 Mlxico. 
1959. P<'gs. 29-30-31. 

(36) fOOlETll Y l'l.flEZ L. "~rec:llJ Precort.esiaro". Ularta 8:lici6n. 8:litorial fbrrúa, S.M'éxico. 
p.\gs. 66-ffi-72. 
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Entre los mayas 0 las leyes penales al igual que en 

otros reinos .Y señorios se car.acter!zaba por su severidad. 

"Los batab o caciques ten!an a su cargo Ja funci6n 
de juzgar y aplicar como penas principales la muerte o la 
esclavitud, el pueblo maya no usó como pena ni la prisión, ni 
los azotes, aún cuando los condenados a muerte y los esclavos 
fugitivos eran encerrados de manera no definitiva en jaulas de 
madera, con respecto a las sentencias, ten!an la caracter!stlca 
de ser inapelables." (37) 

El Pueblo Maya acostumbraba tener este tipo de 
jaulas a modo de c~rcel para custodiar los presos y 1 os 

destinadas a sacrificio, los pre sos se les amarraban 1 as 
manos 1 a espalda, poniendoles al rededor del cu e 11 o una 
collera, como señalamos anteriormente las penas se impon!an 
sin remedio. 

Cuando se lograba en batalla algún prisionero se 

consideraba su status, puesto que si el capturado era gente 
común, era convertido en esclavo de inmediato, pero sigo
zaba de alguna jerarqu!a era sacrificado como señal de victoria 
a no ser que fuera rescatado. 

En caso de adulterio, el adúltero era llevado a ta 
casa del señor que hab!~ sido lesionado en su honor y en prese! 
eta de los principales era atado a un palo; si el marido lo 
perdonaba, quedaba en 1 ibertad, pero si no se le conced!a tal 
gracia, se le machucaba la cabeza con una piedra; a la mujer 
se le dejaba en libertad, pues hacerlo se tenla por 
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gran desprecio general para ella. 

Q~len corromp!a a una doncella, forzada mujer, 
pon fa acecha'nzas a su esposa o hija o allanaba una casa con 
lnte~si6~ deshonesta era condenado a la pena de muerte. 

El homicidio se pagaba con la vida, o se daba un 
esclavo en pago, pero si el homicida era menor de edad era 
converliúo en esclavo. 

También se condenó con la pena capital al traidor y 

al incendiario, no asf al ladrón que por pequeílo que fuera el 

hurto quedaba esclavo hasta que pedlfa readaptarse socialmente 

"No se exlg!a el juramento, aunque se pronunciaban 
grandes maldiciones contra el mentiroso, el castigo de azotes 
tampoco se utilizaba y cuando el delincuente era algún señor 
de jerarquía se juntaba el pueblo y labraban su rostro de la 
barba hasta la frente, lo cuál significaba gran afrenta: 
( 38) 

(37) O\STELl.NlJS TEN!\ fema1til. "Lírmníentos ElEllErltales re ~recl'l'.l 11i!!lal". D.JOOlc!rra 8:li
cit.11 Editcríal Porrúa, S.A. México. 1978. pág. llO. 

(38) rnozco Y llEJml\ MJnocl. Taro 11. QJ. Cit. pág. 84. 
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IV .2 DERECllD COLDNl/IL 

El Derecho Colonial estaba integrado por diversas 
normas jurfdicas, tales como cédulas, provisiones, institucio

nes, ordenanzas, etc ..• mismas que fueron dictadas por los 
monarcas españolas en su defecto por sus au~'oridades 

delegadas, para ser aplicadas de manera exclusiva con carácter 
general o bien particular en los territorios de las indias 

Occidentales. 

" El Derecho Colonial tuvo por objeto exclusivo 
regular las relaciones sociales de los habitantes de las 

Indias Occidentales." (39) 

El enjuiciamiento y la organización de la justicia 

que comprendió la dominación española estuvieron regidos por 

la Legislación Castellana, el Derecho Colonial y en forma 

limitada por algunas prjcticas y costumbres autóctonas. 

La organización judicial se caracterizó por la 

existencia de un régimen audiencia!, es decir se encontraba 
en la Audiencia del organo de toda administración de justicia, 

aparece en la e i u dad de México e 1 año de 1527 y destacando 

funciones como la que ejerció el tribunal de impugnación, 

respeto de las resoluciones dictadas por organos inferiores y 

como tribunal de primera instancia respecto causas 

de peculiar trascendencia. 

(39) WiR5l\l. Y W<RCE J:>sé Ml. "Slntesis llistorica <El ll?reclu Espaibl y <El fnciiam". Biblio
grfüca Üllmbiana. 1959. plig. 207. 
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Los defectos de que adolecla dicho tribunal 

derivaron fundamentalmente de la existencia Je numerosos 

fueron, tribunales y procedimientos especiales, sin embargo, 

tales deficiencias 'Se vieron atenuadas por el Derecho Colonial 

De esta manera en el terreno de la organización 

judicial destacan instituciones tales como a juzgado General 

de Indios y el Protector de Indios, creados en 1591, 

Instituciones que se vieron acampanadas por normas de 

car~cter procesal. 

Hablando sobre la composición de 1 itigios de natura 

leza religiosa se caracterizaron por la falta de garant!as, 

carencia de independencia de uspuestos juzgadores. 

El enjuiciamiento penal se rigió por una amalgama 

de leyes de origen castellano nuevas disposiciones 

destinadas a resolver los problemaJ especlf icos de las tierras 

americanas. La Real Audiencia, introdujo el sistema de enjui

ciamiento inquisitivo ya que dentro del aspecto probatorio se 

admitió la tortura como forma de dasahogar pruebas y 

otorgandole a la confesión del acusado valor Ilimitado. 
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El procedimiento sumario fué ampliamente utilizado 

se caracterizó por ser escrito, secreto y libre de formas, de 

entre las formas relativas al procedimiento ante las 
jurisdicciones especiales destacaron por su contenido penal 

las aplicadas en el Tribunal de la Acordada y en el Tribunal 

del Santo Oficio. 

El Primero de ellos es decir el de la Acordada hace 
su aparición en 1710 y tuvo amplia competencia en materia de 

banda! ismo, asalto y desórdenes. 

Con respecto al S>nto Oficio fué establecido en 1569 

y conoció asuntos en materia de fé y religión. 

En uno y otro el proceso penal inquisitivo y a falta 

de garant!as para el acusado alcanzaron dimensiones 
increiblemente violalorias de garant!as individuales. 

"Después de la conquista del Gran Imperio Azteca el 
gobierno y la iglesia española, advirtieron la necesidad de 

ofrecer a los mal ilamados ind!genas, la religión cristiana, 
para que la población careciera de l1erejes." (40) 

(40) ffiEEN LEN' Richard E. "Iquisición En La li.teva España Siglo XV". Foodo da Cultura Eccn'.mlca 
~xico. 1981. p.lg. 16. 
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1 V. 3 LEVES MEXICANAS QUE Pf.'~ PROHIBIDO LA 
APLICACION·OE LA TORTURA. 

Es sin lugar a dudas una fuente de gran importancia 

para el Constitucionalismo Latinoamericano la Gran Constitución 

de C.ldlz de 1012 "ya que estableció con toda clílridad la indepe!! 

ciencia del Poder Judicial, su competencia para reconocer y 

resolver en forma exclusiva Jos litigios civiles y penales, 

dadas las condiciones generales de insurrección que privaban 
en aquella época en Ja tlueva Espaiia, la Constitución de Clidiz 
ejerció una influencia fundamentalmente doctrinaria." (41) 

En cuanto a maternia penal la obra reformista fué 

fecundada y tenemos corno ejemplo la abolición de Jos tormentos 
y de todo maltrato en las c.lrceles, Jos azotes, la horca y 

otros suplicios fuerón sustituidos por el garrote. 

El Poder Judicial estableció en favor del acusado 

garantlas, la primcra de las reglas dent· o de sus procesos era 
que hablan de ser formados con brevedad para que los del 1 tos 

fueran r~pidamente castigados, para la aplicación de la prisión 
debla proceder información 

mereciera un sujeto dicha 

suficiente 

pena, no 

para que rea !mente 
sin contar con prev lo 

mandamiento por escrito del juez, a menos de los delitos In 

fraganti. 

La declaración Preparatoria debla ser tomada dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a la detención del sujeto, 

haciendole saber la causa y el nombre del acusador, una vez 

llegado el momento de tomarse al acusado su declaración se le 

tenla que dar a conocer todo el proceso, que después de esa 
diligencia habrla de ser pOblico. 

(41) "Evolución .11rldica m el Mmcb". ll1iversidad Nclcimal Jlulcrore da M§xlco. Volumen 11. 
Míxico. 1970. pjgs. 220 - 224. 
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Esta Constitución mediante orden del 12 Octubre 
renovó la orden de supresión de calabozos subterraneos o 
malsanos y del uso de grilletes, se dispuso la destrucción del 
material con el que estaban hec/1os los potros de tormento y 
demás Instrumentos de tortura. 

El 5 de Noviembre de 1812 fué por fin abolido el 
Tribunal de la Santa Inquisición y en su lugar se instituyó el 

defensor de la fó a principios de 1813, llec/10 que 
tiene relación amplia con nuestro pa!s, puesto que antes de 
que se consumara nuestra independencia nuestro proceso penal 
se encontraba regido por el sistema de enjuiciamiento inquisit~ 
ria, donde las leyes invest!an al juez de un gran poder. 

El procedimiento penal se caracterizaba por la 
absoluta falta de garant!as para el acusado; las marcas, los 
azotes y cuanto medio imaginable para castigar eran utilizados, 
los interrogatorios eran capciosos y tan solo se juzgaba el 
del ita de manera abstracta y no se interesaban del conocimiento 
de la personalidad del delincuente, la Constitución del Cádiz 
es uno de los muy pocos legados afortunados que España nos 

trajo en el .lmbito jur!dico liberal de aquella época, época en 
la cu.ll nuestro derecho creció a pasos agigantados y firmes 
iniciados por Hidalgo decretando la abolción de la esclavitud 

y el tributo de indios el 6 de Diciembre de 1810 y que con la 
ayuda de Morelos dieron vida a la Constitución de Apatzingan, 
nuestra primera Carta Magna en el aiio de 1814 estableciendo 
algunas garant!as para asegurar la libertad individual, pero 

ésta chispa de Libertad na se quedó es tH i ca si no que r i nd i 6 

frutos como la Constitución de 1824 donde ya el Derecho habla 
delineado sus ramas y mejorado las garantras del ciudadano 
como lo vemos en el titulo V, relativo al poder judicial donde 
se dice "Ninguna autoridad aplicará alguna clase de tormento, 
sea cual fuere la naturaleza y el estado del proceso" y "A 
ningan habitante de la repQblica mexicana se le tomará 

juramento sobre J1echos propios al declarar en materias 

criminales", siguió nuestro Derecho evolucionando hasta lograr 
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las siete Leyes Constitucionales de 1835 vigilantes de las 
garant!as del acusado, de hecho contamos con diversas Leyes 

que custodian tales derechos y cuyos principales puntos 

señalaremos en seguida: 

En el primer proyecto de Constitución Pol!tica de 
1842, en e! apartado de garant!as individuales en su articulo 
7' fr. XI "Nunca se podra usar el tormento para el castigo de 
los delitos, ni de alguna otra especie de apremio para su 

averiguación, ninguno podra ser declarado confeso d~ un delito, 
sino cuando él lo confesare ! !bre y paladinamente en forma 
! ega ! ". 

El 1843 !a Ley adopta términos muct10 mas jur!dicas, 
se omite !a referencia especifica al tormento y en su lugar se 
adoptan los vocablos de apremio o coacción. 

llasta 1857 no exist!an bases fundamentales sobre las 
que edificar el Derecho Pena! Mexicano caracterizandose hasta 
entonces, e 1 regimen represivo por una verdadera anarqu!a en 
cuanto a ! as disposiciones legales de fondo, pues ! a mayor 
parte de las dictadas se refieren a! procedimiento y a 1 a 
jurisdicción rna s que a la justicia. 
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Surge· el 15 de mayo de 1856 el Estatuto Provisional 

de la República Mexicana establecer en el articulo 54: "a 

nadie se tomará juramento sobre hecho propio en materia 

criminal, ni podrá emplearse género alguno de apremio para 

que el reo se confiese del lncuente, quedando en todo caso 

prohibido el tormento". 

Sin em:iargo esta disposición no se encuentra en la 

ConsLitución de 1857. 

La Constitución Pol!tica de la Republica Mexicana 

del 5 de Febrero de 1856. La cual retoma la declaración de 

los derechos del hombre seiialado en su titulo primero: 

el individuo es creador y destinatario del derecho 

que 

y la 

sociedad una instancia en que el hombre se reconoce plenamente 

como tal. 

/\slmismo establece en el articulo 22: "quedan 

prohibidas para siempre las penas de mutilación y de infamia, 

los palos, los azotes, el tormento de cualquier especie, la 

multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 

otras penas inusitadas o trascendetales". 

CONSTITUClON POL!T!C/\ DE LOS EST/\DOS UNIDOS MEXIC/\NOS 
5 DE FEBRERO DE 1917. 

Dicha Constitución consagra un sistema de justicia 

penal en los tres estadios: sustantivo, adjetivo, y ejecutivo. 

En el ambiLo se seiiala un sistema procesal acusatorio, con 

tres instancias, indica también los actos que deben 

desarrollarse en el procedimiento, los sujetos que han de 

llevarlo a cabo y los requisitos que han de cumplirse. 
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Se reproduce en el articulo 19 la preocupación de los 

libera les de 1857. Todo mal tratamiento en la aprehensión o 

en las prisiones toda molestia 

legal, toda gabela o contribución 

que ser~n corregidos por las 

la autorlda(i. 

que se infiera sin motivo 

en las c~rceles, son abusos 

leyes y reprimidos por 

l\dem~s. en la fracción 11 del articulo 20, la 

Constitución ordena que el acusado no podr~ ser compelido a 

declarar en su contra por lo cual quedan rigurosamen

te prohibida toda incomunicación o cualquier otro medio que 

tienda a aquel objetivo. 

En consecuencia con la invocada disposición Consti 

tuclonal, México ha suscrito diversos instrumentos Internacio

nales que prohiben la tortura y otros apremios en contra del 

acusado. 

- 71 -



IV.4 TORMENTO EN LA LEGISLACION 

Aunque a mediados del siglo XVI!!, se fueron restringien

do las formas procesales que caracterizaron al sistema 

insquisidvo y se reconocieron algunos derechos para el inculp!J. 
do, eran tan limitados, que se puede afirmar que en el procedi
miento mexicano, segu!a imperando el sistema inquisitivo. 

La instrucción de los 

tard!o y duraba mucho tiempo. 

procesos 

En la 

11 amados 

fase del 

sumario, 
sumario, 

era 

el 
inculpado carec!a de medios para defenderse, al abrirse el 

periodo de juicio resulta importante para destruir las pruebas 

adversas que iba acumulando al juez y los principios de public! 
dad y oralidad en este periodo. 

Por otra parte, el empleo de la confesión con cargos y 
las rigurosas incomunicaciones que impon!an al inculpado desde 

el momento de su detención, hacia m~s r!gido el siste
ma procesal imperante. La falta de codificación originaba que 

los jueces dirigiesen el proceso a su modo, invocando proceptos 

varios. 

En 1817 en que se inicia la codificación de Derecho 
Mexicano se promulga lo que puede considerarse el primer Código 

Penal Mexicano. La obra de Martines de Castro se orienta por 

una concepción pub! icista del derecho penal y determina que 

las leyes procesales se revisen con vistas a la redacción de 

un nuevo código procesal en el que se armonicen los criterios 
sustantivos con los procesales. 

As! el 15 de septiembre en 1880, surge el Código de 
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Procedimientos Penales, mismo que adopta el sistema mixto de 

enjuiciamiento. El enjuiciamiento 

tado una constante evolución de 
pero las bases constitucionales, 

penal mexicano ha experimen

lo inquisitivo a lo mixto, 

el Código Distrital el 

Código Federal aparecen marcadas diferencias. Conforme a la 

Constitución se sientan las bases del enjuiciamiento de tipo 
mixto; ei Código Distritrai sigue este sistema pero con 

tendencias ai acusatorio, en tanto que en el Federal aparecen 
rasgos de tipo inquisitivo. 

En el Derecho Penal las tendencias que informaron ia 
Legislación en esta mdteria fueron dis!mboias por una parte se 

traduce el humanitarismo del siglo XVIII por otra 

la necesidad de reprimir el aumento en la criminalidad. Para 

la detención bastarla la fama pública asegurada por cuatro 

testigos. 

El Código de 1871 tomo como modelo el espaíloi de 1850 y 

su reforma de 1870 de tendencia cl~sica. Se expide el Código 
Penal el 7 de diciembre de 1871, se hizo imperiosa la necesidad 
de completar la legislación con una buena Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y el Congreso de ia República, por decreto de 1' de 

junio de 1880 autorizó al Ejecutivo para expedir el Código de 

Procedimientos Penales y para la organización de justicia en 
el Distrito Federal. 

El Código Penal consta de 1152 art!culos, conjuga la 

justicia absoluta y la utilidad social. La pena se caracteriza 

por su nota aflictiva, tiene car~cter retributivo y se acepta 
la de muerte 

El Código Penal de 1929 pretendió afiliarse a la Escuela 

Positiva y tomó como fuente al español. En 1929 es terminado 
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por José Almar5z y Luis Chico Goerne, el proyecto que 

el Presidente Portes Gil le confirió al Congreso, sancionó el 
Código Penal el 30 de septiembre de 1929, para entrar en vigor 

el 15 de diciembre del mismo año. Este código consta de 1233 

artlculos, es el primer cuerpo de leyes que inicia la lucha 
consciente contra el delito base de la defensa social 

individual. La ley mexicana de 1929 se propone la defensa 
social, en el articulo 69 seiiala: "que el objeto de las sanciE_ 

nes; prevenir los delitos, reutilizar a los delincuentes 

eliminar los interrogatorios, aplicando a cada Lipa criminal 

los procedimientos de educación, adaptación o curación que el 

estado y la defensa social exijan". 

El concepto de pena, limitado a la acción de la sociedad 

sobre el hombre criminal, se substituye por los comisionados 
por el concepto de preparación de 1 de 1 i to, que eng 1 oba la idea 

de su organismo. 

El Código Penal de 1931 se orientó por los trabajos de 
revisión <!PI espaiiol de 1912 (relativos al Código de 1871). 

El Fracaso del Código de 1929 determinó el nombramiento de una 

nueva comisión designada por Portes Gil, la que se dió el 
encargo de revisar lo legislado en materia punitiva, señalaba 

que el delito principalmente es un hecho contingente; sus 
causas son múltiples» La pena es un mal necesario, se 

justifica por distintos conceptos parciales; la necesidad 

de evitar la venganza privada, pero fundamentalmente por la 
neces Idad de conservar el orden social. La sanción penal es 

uno de los recursos de la lucha en contra del delito. 

De acuerdo con estas ideas la Constitución atiende al 

concepto de seguridad jur!dica, no se trata de medidas que 
deban ajustarse a costas condiciones o procedimiento 

sino cuestiones que atañen la integridad 
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del individuo. Esta prohibición encuentra su fuente en las 

nuevas doctrinas del Derecho Penal. La pena debe regenerar y 

no degrJdar y envilecer. La garant!a que implica la primera 

parte del articulo 22 extiende su alcance protector 
la persona del culpable, su patrimonio, familiares. El 
culpable encuentra la protección en su persona misma 

en atención a que están prohibidas las penas de mutilación y 

de infamia, marca, azotes, palos tormento. Se ve la 
protecciGn normal en la prohibición de la infamia, entendiendo 

por tal el deshonor, desprestigio púbi ico. 

Siguiendo los preceptos de justicia en que se funda el 

derecho penal, vemos que la facultad de la sociedad 
para imponer un castigo a los culpables no es ni puede ser 

estéril, o sólo tiene por objeto la venganza, la sociedad 
busca en todos sus actos un mejoramiento individual. 

En 1 a imposición 
un objetivo que reviste 

ejemplo y ia correción. 

de penas se trata de alcanzar 

principalmente dos caracteres: el 
Por el primero consigue la sociedad 

disminuir la criminalidad; por el segundo la regeneración del 

culpable evitando la reicidencia en el delito; se deduce de lo 
expuesto , que si la sociedad tiene el derecho de castigar, 

también tiene el deber de perseguir con el castigo el doble 

objetivo indicado. 

La mutilación, marca, azotes, 
corrección del hombre, porque en 

éi la dignidad y el aprecio propios. 

palos nunca lograrán ia 

vez de despertar en 

La historia nos enseña 

que ei uso de tormentos tiene por objeto arrancar al acusado 

ia confesión de ser autor del delito. Cuando los principios 
de la moral bárvara afirmaban que los pecados de los padres 

deb!an castigarse en los descendientes hasta la cuarta. genera

ción, no era extraño que la jurisprudencia hubiese establecido 

en ei derecho de penar la regla de que quien pueda confiscar 
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el cuerpo, puede confiscar los bienes. 

Nuestro pa!s ratificó el 23 de enero de 1986 la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradadantes, adoptada por la Asamblea General de 

Unidas. En cumplimiento de la Organización de las Naciones 

dicho convenio el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 

decretó la Ley federal para Prevenir y Sancionar la tortura, 

la r.ual fue expedida en 15 de noviembre de 1985. A través 

de esta ley el EsLado asume que la LorLura debe eviLarse por 

la comunicación penal. As! el texto de esta ley establece: 

"Articulo 1º Comete el delito de tortura, cualquier 

servidor público de la Federación o del 

Distrito Federal que por s! o valiéndose de 

terceros y en el ejercicio de sus funciones, 

inflija intencionalmente una persona 

dolores o sufrimientos graves o la coacción 

f!sica o moral, con el fin de obtener una 

confesion, de inducirla a un comportamiento 

determinado o de castigarla por un acto que 

haya cometido o se sospeche que ha cometido" 

"/\rt!culo 2º 111 que cometa el del ita de tortura se le 

sancionar~ con pena privativa de 1 ibertad, 

multa, privación del cargo e inhibilitación 

para el desempeño de cualquier cargo. Se 

estar~ a las regias del concurso de del itas 

cuando resulte un del Ita diverso". 

"llrt!culo J• No es justificada la tortura cuando se 

invoquen o existan circunstancias excepcio-

nales11. 
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"Articulo 4ºDeberA ser reconocido por perito médico 

legista, cualquier detenido o reo que lo 

solicite. Quien haga el reconocimiento 

deberá erpedir de inmediato el certificado 

del mismo". 

"Articulo s• No podrA invocarse como prueba ninguna 

declaración obtenidJ mediante tortura". 

"Articulo 6• Estara obligada denunciar de inmediato 

cualquier autoridad que conozca de un hecho 

de tortura". 

"Articulo 7q En todo lo no previsto en esta ley, serán 

aplicables las disposiciones del Código 
Pena! para ei Distrito Federal en materia 

del Fuero común y para toda la República en 

materia del Fuero federal". 

Asimismo en 1985 el ex Presidente De la Madrid suscribió 
una Convención contra la Tortura y otras penas crueles, 

inhumanas o degradantes. 

son: 

Los principios rectores de la ley 

a) Los derechos contra la tortura emanan de ia dignidad 
inherente de la persona. 

b) La tortura es un delito que comete el servidor públi

co federal o del Distrito Federal, sin distinción 
sobre cualquier persona. 
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c) La tortura es toda conducta que afecta la libre 

decisión de iJ persona o, lesione la salud f!sica o 

menta l. 

d) La tortura 
declaración. 

tiene como 

e) la tortura no 
excepcionales 

interna. 

desaparece 
ta 1 es como 

final !dad obtener una 

invocando circunstancias 
la instabi 1 id ad pol ltica 

f) No constituye por s! sola, prueba alguna la declara-
ción obtenida mediante tortura. 

g) La autoridad que conozca la comisión de tortura está 
obligada a denunciarla de inmediato. 

En nuestra legislación penal vigente la ley nacional Nº 

14.616 del 13 de octubre de 1958 se incorporó al Có,!igo Penal 

el articulo 144 ter, que señala: Se le impondrá prisión e 

inhabilitación absoluta y perpetua, al funcionario QJe imponga 
a los presos, cualquier especie de tormento. 
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IV.5 

ESTA TESIS 
l.1i 1;,'.I ¡r.l f1!: 

.1111..11 "'"' 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR 
LA TOl!TURA. 

iicr DEBE 
mBUOHCA 

Articulo I'.-" La presente Ley tiene por objeto la 
prevencion y sanción de la tortura y se aplicará en 

todo el territorio nacional en Materia de Fuero 

Federal en el Distrito Federal en Materia del 
Fuero Común. Diclia Ley fué publicada en el Diario 

Oficial el 27 de Diciembre ele 1991 y modificado por 
decreto pub! icado el 2 de ju! io de 1992, es de !ndole 

federal y su finalidad es prevenir y sancionar a los 
servidores públicos que camelan el delito de tortura. 

Articulo 2•.- "Los organos dependientes del Ejecutivo 

Feder ! relacionados con la procuración de justicia, 
I Ievar~n a cabo programas permanentes y establecerfo 

procedimientos para: 

1.- La orientación y asistencia de la población con 

finalidad de vigilar la exacta observación de las 
garant!as individuales de aquellas personas involucr'!._ 
das, en la comisión de algún il!cito penal; 
11.- Organización de recursos de capacitación de su 

personal para fomentar el respeto de los derechos 

Jiumanos; 

111.- La profesionalización de los cuerpos policiales 
IV.- La frofesionalización de los servicios públicos 

que participen en la custodia y tratamiento de toda 

persona sometida a arresto, detención o prisión." El 

ejecutivo de la Unión con la finalidad de prevenir 

el delito de tortura, procurará programas para que 
los servidores públ leos, principalmente los cuerpos 

poi lciacos sean instruidos sobre el delito que se 

está protegiendo, ya que uno de los mayores problemas 

es el desconocimiento de esta Ley. 
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Articulo 3•.- Co~ete el delito de Tortura el servi-

dor publico que, con motivo de sus atribuciones 

Inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, 

sean flsicos o pslquicos con el fin de obtener del 
torturado o de un tercero, información una 
confesión, o castigarla por un acto que se haya 

cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla 
para que realice deje de realizar una conducta 

determinada. 

No se considerará como tortura las molestias o penali 
dades que sean consecuencia únicamente de sanciones 

legales, que sean inherentes o incidentales a estas, 
o derivadas de un acto legitimo de autoridad. 

El articulo tercero nos indica que solo se comete 

delito de tortura cuando el servidor público "con 
motivo de sus atribuciones", es decir que se encuen-

tre en funciones, o bien llevando cabo alguna 

comisión (pero bien lo podr!a hacer fuera de sus 
funciones), inflija sufrimientos graves flsicos o 

psiquicos, cuando la pal ic!a no es un cuerpo pericial 

para determinar el sufrimiento psicológico de una 

persona, ya que la simple manifestación de una idea 
puede constituir un sufrimiento grave para un 

individuo por ejemplo, cuando un agente judicial 

trata de hacer a la idea al presunto responsable de 

lo que le puede llegar a suceder a su fami l la sino 
coopera, en este sentido el agente judicial puede 

ignorar que psicológicamente le estfi torturando, es 
es µor esto que se pretende que las corporaciones 

policiacas tengan un grado profesional. 

En este articulo también está incluido la figura de 
un tercero, que muchas veces no llega a formar parte 
de la investigación que se está llevando a cabo y 

sin embargo siempre son torturados y más allá han 

sido obligados a confesar sobre hechos que realmente 

no conoclan, haciendo de su declaración un testimonio 

fa 1 so y mucho mas son torturados cuando se 
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presume cometieron un delito, siendo una forma con 
la cua 1 es ten pagando su conducta, cuando nuestras 
leyes son muy claras en manifestar la manera en que 
estos sujetos serán sancionados, valgase sin tortura. 

i\rtrculo 4º.- i\ quien cometa el 
se aplicará prisión de tres 

delito de tortura, 

doce años, de 

doscientos a quinientos dlas multa e inhabilitación 
de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta 
por dos tantos del lapso de privación impuesto. Para 
los efectos de la determinación de los dlas multa se 

estar~ a lo dispuesto en el articulo 29 del Código 
penal para el Distrito Federal en materia de Fuero 
Común, y para toda la República en materia de Fuero 
Federal. 
Podemos deducir de este articulo que, este delito 
no alcanza la libertad bajo fianza, si 
multa que transformada en salarios 

integra una 
mlnimos en 

nuestros di.is, por el daño que se ha ocacionado es 
ridículo y algo que si es justificado es la 
inhabilitación para ser servidor público. 

i\rtlculo 5'.- Las penas previstas en el articulo 
anterior s«~ aplicarán al servidor público que, con 
motivo del ejercicio de su cargo, con cualquiera de 
las finalidades seoaladas en el articulo tercero, 
instigue compela o a~torize a un tercero, o se sirva 
de él para infligir una persona dolores o 
sufrimientos graves sean flsicos o psíquicos; o no 
evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos 
a una persona que esté bajo su custodia. 
Se aplicarfo las mismas penas al tercero que con 
cualquier finalidad instigado o autorizado, explicita 

o implicltamente, por un servidor público, 
infl lja sufrimientos graves o dolores sean fislcos o 
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psiquicos a un detenido. 

El articulo quinto incluye las terceras personas 

que generalmente acompañan a Jos poi lelas judiciales 

llamndos "madrinas", sin embargo el hecho que dicho 

tercero manifieste que llevó cabo dicha tortura 

por su cuenta, libera de responsabilidad al servidor 

público o bien por el simple hecho que indique que 

el servidor público evitó que continuara con la 

tortura consideró que el simple hecho que una 

tercera persona que no tiene que ver con los asuntos 

que trata la polic!a judicial, por el simple motivo 

de acompañar a estos, es m~s que suficiente µara 

demostrar que se va len de 61 para torturar los 

individuos. 

l\rt!culo 6º.- 110 se considerarán como causas 

excluyentes de resporjabilidad del delito de tortura 

el que se invoquen o existan situaciones 

excepcionales como inestabilidad polltica interna, 

urgencia en las investigaciones cualquier otra 

circunstancia. Tampoco podrá invocarse como 

justificación la orden de un superior jerárquico o 

de cualquier otra autoridad. 

Este articulo consideró que es muy completo en el 

sentido que por ninguna causa motivo o razón se 

permite la tortura. 

Articulo 79.- En el momento en que lo solicite 

cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por 

perito m~dico legista; y en caso de falta de éste, o 

si lo requiere además por un facultativo de 

su elección. El que haga el reconocimiento queda 

obligado expedir de inmediato el certificado 

correspondiente y en caso de apreciar que se han 

infl ijido dolores o sufrimientos, de los comprendidos 
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en el primer párrafo del articulo 3', deberá 

comunicarlo a la autoridad competente. 

La solicitud de reconocimiento médico puede formular-

la el defensor del detenido o reo o un tercero. 

Este articulo ofrece ventajas para que ei presunto 

responsable elija entre el médico legista u otro de 

su elección para hacer constar si hubo o no tortura. 

Articulo 8º.- llinguna confesión o 

haya sido obtenida mediante Lnrlura 

como prueba. 

información que 

podr.l invocarse 

Se nos ofrece en esta ocasión la ventaja de invalidar 

una confesión o información que haya sido obtenida 

mediante la tortura, por lo tanto dicha confesión no 

hace prueba plena. 

Articulo 9º.- l~o tendrá valor aprobatorio alguno la 

confesión rendida ante una autoridad policiaca, ni 

la rendida ante el Ministerio Público o autoridad 

judicial, sin la presencia del defensor o persona de 

confianza del inculpado y en su caso, del traductor. 

Este articulo nos ofrece la garanl!a de tener un 

defensor o persona que nos asista cuando se esta 

llevando acabo una declaración ante una autoridad 

judicial, l per~ l1asta dónde tendra posibilidad éste 

asistente de introducirse hasta los separas de la 

misma corporación policial? ya que en estos lugares 

por lo regular es donde se obtiene la información. 

Articulo 10•.- El responsable de alguno de los 

delitos previstos en la presente ley estará obligado 

a cubrir los gastos de la asesor!a legal, médicos, 

funerarios, de rehabilitación o cualquier otra lndole 

en que hayan incurrido la victima o sus familiares, 
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como consecuencia del delito. Asimismo estará 

obligado a reparar el daño y a indeminizar por los 

prejuicios causados a la victima o a sus dependientes 

económicos, en los siguientes casos: 

l. - Pérdida de 1 a vicia 

1 !. - /\lterac!ón de 1 a salud 

! l l. - Pérdida de 1 a libertad 
1 V. - Pérdida de ingresos económicos 

V.- Incapacidad laboral 

V!. - Pérdida o el daño a 1 a propiedad 

V 1 l. - Menoscabo de 1 a reputación. 

Para fijar los montos correspondientes, el juez 

tomará en cuenta, la magnitud del daño causado. 

En los términos de la fracción sexta del articulo 32 
del Código Penal para el Distrito Federal en materia 

del Fuero Común y para toda la República en materia 

del Fuero Federal, el estado estará obligado 

subsidiariamente a la reparación del daño. 
Este articulo establece una reparación del daño a Ja 

persona que ha sido torturada lpero realmente podrá uri 

policla judicial reparar econ6n1icamentc estos cíaños, 

exclusivamente con su salario ?. 

/\rtlculo 112 .- El servidor público en el ejercicio 

sus funciones conozca de un hecho de tortura, está 
obligado a denunciarlo de inmediato, si no !o hiciere 

se le impondrán tres meses a tres años de prisión, y 

de quince a sesenta dlas multa, sin perjuicio de lo 

que establezcan otras leyes para la determinación de 
los dlas multa se estará a la remisión que se hace 

en la parle final del articulo 4' de éste 
ordenamiento. /\qu! se nos dá la pauta a sancionar 

al servidor públ leo que conozca de un hecho 
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de tortura y no lo denuncie. 

Articulo 12'.- En todo lo no previsto por ésta Ley, 

serán aplicables las disposiciones del código penal 
para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, 

y para toda Ja República en materia de Fuero Federal; 
el Código Federal de Procedimientos Penales; el 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal y la Ley Reglamenturia del articulo 119 de 
la Constitución Políticu de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
Aqul se nos indica como supletoriamente se aplicarán 
otras leyes en los c;sos no previstos en esta Ley. 
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IV.6 EL OMOUDSM~N EN HEXICD. 

Esta institución es muy reciente en el lmbito del 

derecho latinoamericano y por supuesto en México, debido a que 

hasta hace muy poco tiempo se consideraba como un instrumento 
tutelar de los Derechos llumanos extraño a nuestra tradición 

jurldica. Sin embargo, debido que este íiiecani smo se ha 

extendido de manera rlpicla y vertiginosa en numerosos 

ordenamientos pertenecientes a diversas tradiciones jurldicas, 
despertó el interés de los juristas de nuestro pals por su 

estudio y, a medida que se conoció y divulgó, se inició su 

implantación de manera paulatina en nuestros ordenamientos, y 

puede afirmarse que en la actualidad se encuentra en pleno 

desarrollo y se advierte una tendencia hacía su consolidación. 

Es cierto que se h.1n establecido varios instrumentos 

tradicionales para la defensa de los ciudadanos, como los 

recursos administrativos y el contencioso administrativo, los 
primeros ante la misma administración activa y el segundo por 

conducto de tribunales especializados, pero aun cuando son 
eficaces en Hrminos generales, han llegado a recargarse de 

tal manera, que son lentos costosos, por lo que es 
indispensable el establecimiento de otros mecanismos mis lgiles 

los que, por medio de procedimientos flexibles, rlpidos y poco 
onerosos, puedan resolver los incontables conflictos entre los 

propios adfuinistrados y la administración. 

El gran prestigio de la institución que se conoce 

genéricamente como Ombudsman, debido a 
ha determinado que este vocablo 

representante) hubiese penetrado en 

su origen escandinavo, 
sueco (que significa 

el lenguaje Jurldíco 
universal. pues si bien es verdad que en las diversas 

legislaciones se le han conferido varios nombres, en algunas 

otras, que no pertenecen los ordenamientos escandinavos, Jo 
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han consagrado ·éon su denominación original entre las cuales 

podemos señalar las leyes de Nueva Zelanda ( 1976 Y Austria (la 

Ley Federal de 1976), entre otras. 

Como es bien sabido, el Ombudsman tiene su origen en 

la Ley Constitucional sobre Forma de Gobierno de Suecia de 
1809 ( sustituida por la actual de 1974, que conserva 

la institución). y después de un lento pero firme desarrollo 

en su pa!s de origen, trascendió con el mismo nombre a otros 
ordenamientos escandinavos, tales corno la Constitución de 

Finlandia de 1919, y posteriormente en las legislaciones de 

Noruega (1952) y Dinamarca (1953). 

De acuerdo con el modelo original es 

dependiente del legis!ativo, pero con autonom!a 

un organismo 

funcional. y 

por ello se le calificó como "comisionado parlamentario", con 
la atribución esencial de recibir las reclamaciones de los 

gobernadores contra 1 as autoridades adm i nstra ti vas cuando 

afectan sus derechos e intereses legitimas, con el propósito 

de obtener un pronto arreglo, o bien, en caso de no lograrlo, 

iniciar una investigación para formular recomendaciones no 

obligatorias las propias autoridades administrativas, 

recomendaciones que se publican en los informes periódicos, 
generalmente de car.\cter anual, que prese,nta al propio órgano 

legislativo. 

Debido al éxito del modelo escandinavo, el mismo se 

introdujo de manera paulatina, pero de forma cada vez mis 
acelerada, en diversos ordenamientos y, para no mencionar sino 

alguno podemos hacer referencia al Comisionado Parlamentario 
para la Defensa en la República Federal de Alemania (1956); el 
Comisionado Parlamentario para 
Zelanda (1962), ahora según se 
201); en la Gran Bretaña se 

la Administración en Nueva 
ha visto (ver supra pirrara 

estableció como Comisionado 
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Parlamentario para la l\d;11inistración en (1967), el cual se 
extendió al ámbito local en 1974; en Canadá, a partir de 1967, 

en las entidades federativas a partir de 1971, y finalmente en 

la Federación en 1976. 

Una modificación esencial al paradigma escandinavo 
se advierte en el derecho francés, en el cual se estableció el 
organismo denominado Mécliateur en el año de 1973, ya que la 
designación de su titular no corresponde al órgano legislativo, 
sino al gobierno, pero no puede ser destituido por éste sin 
autorización del Consejo de Estado, que corno es bien sabido, 
es un tribunal administrativo dotado de gran independencia. 

Serla entermlnable seflalar, as! fuera de manera 
panorámica, la evolución del Ornbudsman en los ordenamientos 
cada vez más numerosos que lo han adoptado, por lo que nos 

limitaremos a destacar su establecimiento en las legislaciones 
europeas que se encuentran más próximas a la tradición jur!dica 
latinoamericana y, por tanto, de la nuestra. Nos referirnos al 
Promotor de la Justicia de Pórtugal, creado desde 1975 al 
restablecer el régimen democrático y constitucionalizado en la 
Ley Fundamental de 1976-1902, y el Defensor del Pueblo español, 
consagrado por la Constitución de 1978, cuya ley órganica fue 
aprobada el 6 de abril de 1901. En ambos supuestos el organismo 
tutelar se aproxima al modelo escandinavo del Comisionado 
Parlamentario. 

Podemos, entonces, describir al Ombudsman, de manera 

aproximada, como el organismo dirigido por uno varios 
funcionarios. designados por el órgano parlamentario, por el 
ejecutivo o por ambos, los cuales, con el auxilio de personal 
técnico, poseen la función esencial de recibir e investigar 
reclamaciones (lo que también puede hacer ele oficio), por la 

afectación de los derechos e intereses legitimas, e inclusive 
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los fundamentales de gobernados consagrados constitucional 

mente. de los gobernados, de manera esencial respecto de los 

actos u omisiones de autoridades administrativas, no sólo por 

infracciones de la legalidad, sino también por injusticia, 

irrazonabilidad o retraso manifiesto. En primer término, 
dicho organismo debe intentar un acuerdo entre las partes y, 

de no lograrlo, debe realizar una investigación para proponer, 
sin efectos obligatorios, las soluciones que estime m~s 

adecuadas para evitar subsanar las citadas violaciones. 

Esta labor se comunica periódicamente a los m~s altos órganos 

del gobierno y del parlamento, con la atribución adicional de 

proponer las medidas legales y reglamentarias que se consideren 

necesarias para perfeccionar la protección de los citados 
derechos intereses. Por tal motivo también se le ha 

calificado corno "magistratura de opinión o de persuación". 

Como una aproximación mayor al ordenamiento 

podemos señalar la introducción del Ombudsman 
ordenamientos latinoamericanos, si bien de manera 

mexicano 

en 1 os 
todavra 

incipiente, pero con la tendencia a su ampliación paulatina. 

Al respecto, podemos señalar que esta introducción se debe 
la doctrina latinoamericana, que en los años setenta inició el 

estudio y divulgación de la institución escandinava. 
confor;,1ando la cultura necesaria para su aceptación con los 
matices necesarios para su introducción en los ordenamientos 

de nuestra región. A este respecto también debe destacarse la 

labor de promoción que ha realizado el Instituto tatin~ 

americnno del Ombudsrnan, creado en Caracas en el año de 1983. 

Después de numerosos ensayos y proposiciones legisla
tivas, lentamente, pero con firmeza, se ha introducido la 

institución en algu.nos ordenamientos de Latinoamérica, en 
v!a de ejemplo podemos mencionar el Consejo Deliberante de la 

Cd. de Buenos Aires (octubre de 19íl5); la Procuradur!a de los 

Derechos Humanos de Costa Rica ( 1982), que dependió primero 
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de la Procuradur!a General de la República y ahora del 

Ministerio de Justicia; el Procurador de los Derechos Humanos 

de la República de Guatemala (Constitución de 1985 y Ley de 
octubre de 1986); la Consejerla Presidencial para la Defensa, 
Protección y Promoción de los Derechos llumanos de ia Repúbi ica 

de Colombia (cJecreto presidencial de 8 de noviembre de 1987), 

y la atribución a los personeros municipales colombianos por 
medio de la reforma de 1980 al Código de Régimen Municipal, de 
la defensa de los Derechos Humanos en sus respectivos 
municipios; en algunas constituciones recientes de las 

provincias argentinas se ha designado a esta institución con 

varias denominaciones, entre ellas la de Defensor dei Pueblo. 

y finalmente, la nueva Constitución Colombiana de 6 de julio 

de 1991 estai>leci!i como resultado de esta evolución, al 
Defensor del Pueblo como verdadero Ombudsman. 

En nuestro pals también se inició una tendencia 

hacia ei establecimiento dei Ombudsman en época reciente, con 

apoyo en ia labor previa de la doctrina nacional, que realizó 

estudios monogrHicos y tesis recepcionales sobre esta 
institución de origen escandinavo, en sus diversos modelos ios 
que dieron origen a varios ensayos legislativos, algunos de 

los cuales ~uedaron sin apl icaci6n, pero que sirvieron de 

antecedentes a ia introducción a este instrumento tutelar que 
se ha extendido de manera paulatina. 

Como antecedentes en ei ordenamiento mexicano podemos 
señalar al Procurador de Vecinos de la Cd. de Colima, creado 

por acuerdo del Ayuntamiento de dicha ciudad el 21 de noviembre 

de 1983, el que posteriormente se institucionalizó en la Ley 

Orgánica Municipal de la Entidad Federativa del mismo nombre, 
de 8 de diciembre de 1984. Anteriormente se habla establecido 

sin eficacia práctica, la Dirección para la Defensa de los 

Derechos Humanos de i Edo. de Nuevo León, de 3 de enero de 
1979. 
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Es posible afirmar que la primera institución 

realmente efectiva, y que continúa funcionando de manera 

eficiente, es la Oefensor!a de los Derechos Universitarios, 

cuyo Estatuto fue aprobado por el Consejo Universitario de la 

UN/IM el 3 de enero de 1905. 

Una institución que también dio ejemplo de una labor 
tutelar de los Derechos Humanos. fue la Procuradur!a 

de Protección Ciudadana del Edo. de /\guasca! ientes. creada por 
la reforma a la Ley de Responsabi l 1tlatl de los Servidores 

Públicos de cicha Entidad Federativa, de 14 de agosto de 1908, 

pero que posteriormente se integró, como Secretaria Ejecut.Iva, 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, establecida por 

Decreto del Ejecutivo publicado el 17 de ju11io de 1990. 

También se puede mencionar a la Defensor!a de los 

Derechos de los Vecinos de la Cd. de Querétaro, que fue introd.!!_ 

cida por decreto del /lyuntamienlo publicado el 22 de diciembre 
de 1900. 

Con los anteriores antecedentes y según el acuerdo 

del jefe del Departamento del Distri lo Federal, publicado en 
el Diario Oficial de 25 de enero de 1989, y cuyo Manual de 

Organización apareció en el propio Diario Oficial del 17 de 

julio del citado año de 1989, se creó la Procuradurfa Social 

de dicho Departamento. Esle organismo depende del propio Jefe 

del Departamento del Distrito Federal. 

Sus funciones consisten, esencialmente, en recibir 
queja y reclamaciónes de los habitantes del Distrito Federal 

contra las autoridades administrativas del mismo Departamento, 

que afecten sus derec:.os e intereses legftimos; realizar 

investigaciones sobre dicha inconformidad con el objeto de 
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formular, si proceden, recomendaciones, las cuales también 
pueden tener carácter general con el objeto de mejorar la 
prestación de los servicios y elevar Ja eficiencia de los 
servidores públicos. 

Pero, indudablemente, el organismo protector mis 
importante de la Camisón Nacional de Derechos Humanos, creada 
por Acuerdo Presidencial de 5 de junio de 1990, y 

cuyo reglamento fue elaborado por el Consejo de dicha Comisión 
durante los dlas del 18 de Junio al 9 de julio del mismo año 
de 1990. 

No obstante que administrativamente dicha Comisión 

depende de la Secretarla ele Gobernación, la misma ha demostrado 
un grado excepcional de independencia, que le ha otorgado 
amplio prestigio en todos los sectores sociales, por lo que ha 
logrado Iniciar una cultura de los Derecl1os Humanos, que es un 
factor esencial para lograr su verdadera tutela, todo el lo por 
medio de una intensa labor de promoción que abarca conferencias 
mesas redondas, cursi! los, capacitación y la pub! icación de 
numerosos folletos y libros sobre la materia. 

La referida Comisión posee una estructura pecul lar, 
en cuanto a que, además de Su Presidente (designado por el 
titular del Ejecutivo Fe:i•'ral), y otros funcionarios, entre 
el Jos el Visitador, nombrados por el primero, forma parte de 
la Comisión un Consejo integrado por diez miembros con carácter 
honorifico, también de designación presiuencial, de notorio 

prestigio intelectual y moral y perteneciente a las diversas 
corrientes pol!ticas y de opinión, que está encargado de 
señalar las directrices y lineamientos generales de la 
actlvlclad tutelar y de promoción ele los Derechos Humanos que 
corresponden a la citada Comisión. 
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos posee 

atribuciones mis amplias que las tradicionales del modelo 

escandinavo del Dmbudsman, pues además de las relativas a la 
recepción de quejas y denuncias de violaciones de Derechos 
Humanos por parte de las autoridades públicas, y de realizar 

Investigaciones, que inclusive puede iniciar de oficio, para 

formular las recomendaciones correspondientes, la propia 
Comisión efectúa labores de estudio, enseiianzu, promociones y 

divulgación de los propios Derechos llumanos, as! como 

el establecido de una poi itica nacional muteria de 
defensi> de los propios derechos, que tia incluido el 
proposición de reformas legislativas y reglamentarias. 

respeto y 
estudio y 

Aun cuando todas estas actividudes son de 

gran truscendencia, es indudable que la que asume 

mayor significación es la clásica que corresponde 
las instituciones inspiradas en el Ombudsaman de la tutela de 

los Derechos Humanos por medio de las investigaciones de las 
infracciones los mencionados derechos por parte de 

las autoridades públicas, en especial las de carácter 

adminstrativo, con el objeto de formular recomendaciones, si 
procede, a las citadas autoridades, las que se dan a conocer 

públicamente, pues si bien no tienen carácter obligatorio, 

poseen la fuerza del convencimiento ante la opinión pública, 
como demuestra el apoyo que han encontrado en los diversos 
sectores sociales. 

Si bien se han formulado algunas criticas en cuanto 
al actual marco jur!dico de la citada Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, consideramos que ha sido muy positivo su 
establecimiento con sus 
sido la forma más 
pueda consolidarse, ya 

carateristicas actuales, puesto que ha 
adecuada para que la institución 

que entonces su estructura jur!dica 
puede perfeccionarse en un futuro próximo para otorgale una 

base normativa más sólida que garantice de manera definitiva 
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su autonomla. 

basta la consulta de los dos 

que ha presentado y pub! icado la 

informes 

citada 

semestrales 

Comisión y 

que corresponden a los periodos de junio-diciembre de 1990, y 

enero-junio de 1991, para percatarse de los profundos cambios 
que ha propiciado la actividad de protección y de promoción de 

los Derechos llumanos que ha realizado esta institución en 

nuestro pa!s. De manera destacada puede señalarse el 

anteproyecto de reformas legislativas que formuló la Comisión 
con el asesoramiento de destacados juristas mexicanos; 
anteproyecto que sirvió de base a la iniciativa presidencial, 

transformada en el decreto legislativo que modificó diversas 

disposiciones de los Códigos Federal Distrital de 
Procedimientos Penales, las que se l1an traducido en un 

mejoramiento ostensible de la situación de los inculpados, 

inclusive de los ofendidos, en el procedimiento penal mexicano. 

(Estas reformas entraron en vigor el primero de febrero de 
1991). 

De acuerdo con el modelo de la Comí sión Nacional, 

varias entidades federativas han establecido Comisiones 
locales con estructura jur!dica y funciones muy siml lares a la 

primera, tendencia que seguramente se incrementará en el futuro 

próximo debido al éxito espectacular que ha obtenido 
la mencionada Comisión Nacional. 

Entre dichas Comisiónes debemos destacar la del Edo. 

de Guerrero, en virtud de que posee caracter!sticas peculiares 

que senalan una evolución hacia un marco jur!dico más sólido, 

ya que dicha institución se incorporó al articulo 76 bis de la 
Constitución del Estado, por medio de la reforma promulgada el 
21 de septiembre de 1990. 
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Dicho precepto fundamental y la Ley Orglnica 
respectivamente (publicada en 26 del propio mes de septiembre 

de 1990) si bien situaron a dicha Comisión dentro del Poder 

Ejecutivo y en relación directa con su titular, sin 
i'ntermedlación alguna, se le doló lle autonornla técnica 

y operativa. Adcnls, el rresidenle de dicho organismo tutelar 

es nombrado por el gobernador de dicl1a entidad con aprobüción 
del Congreso local, en la misma forma que son designados los 
magistrados del fribunal Superior de Justicia del Estado, por 

lo que dicho Presidente tiene carlcter inamovible hasta su 
jubilación, y sólo puede ser desti~uido por causa de 

responsabilidad (articulo 13 de la Ley). 

Otro aspecto importante de la Ley que se comenta, 

consiste en que en la misma se establece un procedimiento 

especiffco en relación con la desaparición involuntaria de 

personas (artículos 31-39), ademas de un recurso extraordinario 

de exhibición de persona (habeas corpus) (artículos 44-52 del 
propio ordenamiento). 

Otro organismo que implica 

evolución que se advierte en cuanto 
un paso mis en 1 a 

al establecimiento de 
figuras sirni lares al Ombudsman, se li~nomina Procuradur!a de 
los Derechos llumanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja 

California, establecida por Ley del Congreso de dicha entidad 

federativa con apoyo en la iniciativa presentada por 
el Gobernador, primero que pertenece a un partido de oposición 

en nuestro pals. Dicho ordenamiento fue expedido el 31 de 
enero de 1991. 

En primer lugar, es de advertirse que el titular de 
la citada Procuradur!a es nombrado por el Congreso del Estado 

de una terna presentada por el Gobernador, y los dos 

Subprocuradores son designados por el Procurador y ratificados 
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por e·l mismo Congreso, lo que otorga a dichos funcionarios 

mayor independencia (artfculos 9•. y 10'. de la ley). 

Las funciones esenciales de dicha Procuradurfa son 

las de recibir e invesLigar las quejas o denuncias cuando se 

afecten los Derechos Humanos de los habitantes de dicha entidad 
federativa por las autoridades servidores públicos de 

car~cter local; formular recomendaciones no obligatorias 

dichas autoridades y rendir informes periódicos los 
superiores jer.'.irquicos de la administración pública estala! y 
municipal, con copia a los titulares de los órganos de gobierno 
de dicha entidad, as! como presentar un informe anual en el 

mes de noviembre ante el Congreso del Estado (articulo 12 de 
la Ley). 

Por otra parte, se observa la influencia del modelo 

de la Comisión Nacional, en cuanto a que dicha Procuradurfa 
cuenta, co~o orsJnismo de participación ciudadana, con un 

consejo consultivo integrado con un mfnimo de siete ciudadanos 

que gozan de reconocido prestigio en la socieda y que se han 

significado por su interés y capacidad en la defensa, difusión 

y promoción de los Derechos llumanos. 

Es evidente que esta institución ha logrado despertar 
dentro de la ciudadan!a el interés por el conocimiento de los 

derechos que cada individuo tiene consagrados y el gran derecho 

que poseen para que estos mismos les sean respetados. 
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CONCLUSIONES. 

l. El Procedimiento inqu!si tivo desplazó al procedimiento 

acusatorio, siendo la tortura el instrumento para obtener la 
verdad sobre diversos hechos: elevando a la cúspide jerárquica 
del universo probatorio a la confesión. 

ll. El enjuiciamiento y organización de la justicia que 
comprendió !a dominación española trataron de prevenir la 
herejla a través de la tortura siendo un problema de tipo 
pollt!co para quienes no concordaban con esas ideas. 

lll. A ra!z de la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano se pugna por la dignidad f!sica y corporal de la 
humanidad, su influencia es tomada por la mayor!a de 
los estados refleHndose en las caracter!sticas de! 
proced.imiento interno. Se restablece la acusación pública y 
la tortura únicamente 
eran insuficientes. 

es usada cuando la prueba y defensa 

IV. Se cuenta con una ley cuyo especifico es prevenir y 

sancionar !a tortura. La tortura es un problema complejo 
cu!t!fácetico que, por ello, no se puede atacar exitósamente 
por uno solo de sus flancos. 

V. intervienen en su permanencia factores jurldicos, 
estructurales, de corrupción, de falta de preparación, 
económicos, psicológicos y morales. Afrontar en serio el 
problema implica atacar a todos, absolutamente a todos, los 
factores que permiten su persistencia. 
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VI. Jur!dicamente, no obstante la inequ!voca garant!a 

constitucional del inculpado que tine el derecho no ser 

compelido declarar en su contra, los códigos de 

procedimientos penales del pafs, casi en su totalidad, suelen 
darle pleno valor probatorio a la declaración rendida ante la 

pal !cia judicial la que en la práctica se real iza sin 
la presencia del defensor; la ley federal para prevenir y 
sancionar la tortura, si bien niega valor a lo declarado bajo 

coacción, tiene la lirnitacion de que, aunque no lo señale 
explicitamente, hace recaer en el inculpado la carga de la 
prue0u, es decir, el torturado debe probar que se le hizo 

padecer el tormento, extremo muy dificil de cumplir 

precisamente por la naturaleza del hecho, pues se practica 

subrepticiamente y con lnimo y posibilidad de no dejar huellas 

visibles. 

Vil. Por su parte, nuestras tesis jurisprudenciales estable 

cen que ante dos declaraciones de un inculpado en sentido 
distinto, prevalece la primera, en virtud del principio de la 

inmediatez procesal y toda vez que al declarar inicialmente, 

el inculpado no ha podido ser aleccionado p0r su defensor ni 

ha tenido tiempo de reflexiones defensivas, Pues bien: la 

primera declaración es la que por lo general se rinde ante la 

poi ic!a judicial. y los agentes judiciales, sin la presencia 
del defensor, acostumbran no sólo aleccionar al Inculpado 

sobre como declarar, sino a obligarlo declarar contra su 

voluntad o a firmar declaraciones ya elaboradas por ellos. 

VIII. Estructuralmente, se advierte que, pesar de la 

disposición en sentido inverso de la Constitución, en 
la realidad la mayor!a de los polic!as judiciales se han vuelto 

autónomos del Ministerio Público. Las supuestas investig~ 

cienes policiacas con frecuencia consisten en que el policla, 

lejos de investigar, realiza una simple s!ntesis del expediente 

y as!, sin una verdadera investigación previa, se detiene a un 
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Individuo al que, culpable o no, se le hace confesar. Tal 

procedimiento no puede menos que generar corrupc i6n. Una vez 

que se ha logrado que confiese el detenido se tiene acceso a 

una mina de oro: al sujeto que está confeso o a sus fami 1 !ares 
se les piden sumas de dinero a cambio de la i ibertad. 

IX. El lo está cobijado por la impunidad. En muchas 

ocasiones el superior jerárquico encubre esas actuaciones 
delictuosas, acaso porque no es ajeno a! negocio: recibe cuotas 

de los inferiores jerárquicos. Esas prácticas, qu.e son 
especialmente nocivas para !a sociedad, adquieren especial 

trascendencia por que se dan casos en que verdaderos 

delincuentes se escudan ante el juez alegando que han sido 
torturados, aunque no 

sentencia absolutoria. 

lo hayan sido, para tratar ele lograr 

Las pal ic!as mexicanas no tienen la 
preparación suficiente para investigar los delitos. Afirma 

Jürgen Thorwald que los conocimientos conjuntos proporcionados 
por los sistemas de identific<Jción, la medicina lega!, la 

toxicologla forense y la ba!!stica permiten desenmascarar al 
delincuente más súti l e ingenioso. Al carecer de esas técnicas 

la policla recurre al fAc!i expediente de la tortura. 

X. Al tratar de comprender esta situación, no puede 
dejarse de lado los bajos salarios de los agentes policiacos, 
que ante sus exiguos ingresos visualizan las prácticas de 

extorsión como complementos económicos, modus vivendi al que 

acuden como percepción adiciona!. Para muchos policlas torturar 

es parte de su trabajo; no siente que, al hacerlo 

estén realizando algo indebido, sino una práctica que está 

dentro de sus funciones no escritas ni reglamentadas. 
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