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

El hombre tiene como valor superior y absoluto su digni

dad que le es inherente y que por ese s6lo hecho e><ige el re§_ 

peto total de su ser. 

Cuando el hombre gobernante, aprenda a no sentirse omni

potente y desempeñe sus funciones con el m~s alt~ sentido de 

Justicia, Libertad, igualdad, Democracia, Tolerancia y Respe

to hac!a sus semejantes, se estar& cerca de alcanzar el bie-

nestar moral en los puebl.os de la tierra; y dejar& de ser un 

sueño ut6pico de todos aquellos que promueven el respeto a la 

dignidad del ser humano; y la tortura, que representa una hu

millante y vergonzosa violaci6n de los derechos humanos, des~ 

pareced. 

La inquietud de la presente Tésis, se basa fundamental

mente en destacar que la tortura sigue siendo una realidad 

excecrable en México y en el mundo entero. A pesar de que en 

México su proscripci6n, en el plano Constitucional, se dej6 en 

trever desde su incipiente conformación y de qu~ hoy en día -

existe una amplia gama de normas en los ámbitos interno e in

ternacional; el cuadro que se nos presenta, desafortunadamen

te, es desalentador. Se hace patente la presencia de la co

rrupción y la impunidad de los abusos y desvíos de poder de 

los Servidores Pnblicos. 
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En el Smbito Internacional, la cruda realidad de la apli 

caci6n de la tortura causa indignaci6n por el abuso del poder 

de los paises fuertes sobre los débiles. La intolerancia po

lítica, religiosa, ideol6gica y la discriminaci6n racial hacen 

gala de presencia: fomentando la tortura en todas sus manife~ 

taciones, y donde la clandestinidad, la brutalidad y el sadi~ 

mo son sus notas caractertsticas, a lo cual cabe añadir que -

la imaginaci6n del hombre, lamentablemente, ha usado la cien

cia y la tecnolog1a para sofisticar los medios de tortura. 

Dada la trascendencia que reviste, el Estado frente a la 

protecci6n, que exige el hombre para alcanzar su pleno desa-

rrollo lejos de toda injusticia y opresi6n; buscando el bien 

comGn de sus componentes, en un marco de r~speto a los dere-

chos humanos, la tortura representa una innegable violaci6n a 

los derechos humanos; raz6n altamente justificable para que -

el Estado instituya medios adecuados para abatirla. 

Y, así en este marco de referencia, es necesario enten

der la evoluci6n hist6rica del Estado hasta la época moderna, 

y el uso de la tortura en las distintas épocas. El presente 

tema de tésis se encuentra dividido en cinco capítulos de la 

siguiente forma: 

En el Primer Capitulo, se abordan los antecedentes del 

Estado con el objeto de lograr un mejor entendimiento tanto -
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en su conceptualizaci6n, como en sus manifestaciones, todo 

ello a través del devenir hist6rico llegando a conformar el 

Estado moderno de hoy en dia. 

En el Segundo Capitulo, se hace alusi6n a la conforma-

ci6n del Estado Mexicano, el cual tuv6 que romper con la de

pendencia jurldico-politico que venla sufriendo por parte de 

la metr6poli Española. Asimismo, se hace referencia a los 

elementos que lo conforman, las funciones y los fines que ju.! 

tifican a todo Estado. 

En el Tercer Capitulo nos enfocamos al estudio de nues

tro tema, en el que se parte de la acepci6n de tortura, ~u n~ 

turaleza juridica, la manifestaci6n fáctica en la época anti

gua, la Inquisici5n. Asimismo se hace una referencia somera 

a diferentes paises; en los que la tortura ha dejado una gra

ve y vergonzosa secuela en las victimas con anhelo de justi-

cia y democracia, asimismo se alude al marco legal de protec

ci6n existente en M~xico. 

En el Capitulo Cuarto, se tocan aspectos de suma impor

tancia donde se considera que la tortura es un problema muy -

complejo dentro del Estado. Respecto a los sujetos se estu-

dia tanto los que la infieren, coma a los que recihen tan hu

millante pr&ct~ca. En cuanto a los medios de provocar sufri

mientos o dolores, son tan variados que pueden ser innimagin~ 
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bles por su crueldad. En este Cap!tulo también se hace refe

rencia a la prevenci5n en México, donde el gobierno ha mani-

festado reiteradamente, lo abominable que resulta ser la tor

tura; raz6n por la cual se implant6 la legislaci6n pertinente 

y la institucionalización de la Comisión de los Derechos Hu

manos. 

En el Cap!tulo Quinto, se hace un análisis de la tortura 

en el 5mbito internacional; y se tocan aspectos como la natu

raleza jur!dica, los derechos humanos, la labor de la ONU en 

el problema de la tortura, as1 como los mecanismos diseñados_ 

para abatir tan grave problema en el mundo entero. 
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CAPiroWPU~~ 

All'l'ECEDBllTES DEL ESTADO 

1.1. ETilllDLOGIA. 

Estado vocablo que deviene del lat1n •status", teniendo 

la ra1z del verbo estar, que viene a designar la situaci6n en 

que se encuentra una cosa, un individuo, una sociedad, es de-

cir, designa la manera de ser o de estar un fen6meno determi

nado. 

Si enfocamos la palabra Estado al plano pol1tico puede 

decirse que la misma significa la forma en que esta constitui 

da pol1ticamente una comunidad humana. 

La palabra Estado se utiliza por primera vez en Floren 

cia, por Nicolás Maquiavelo, quien alude a dicho tfirmino en -

su obra El Pr1ncipe, de la siguiente manera: " ••• Todos los E~ 

tados, todos los señor1os que han tenido y tienen dominaci6n 

sobre los hombres son Estados y son República o Principados•. 

(11 

Cabe mencionar, que no obstante que dicho vocablo apar~ 

(1) González Uribe, Héctor. Teor1a Pol1tica. Quinta Edici6n. 
Ed. Porrúa. México, D.F. 1984. Pág. 149. 
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ce con Maquiavelo, esto no quiere decir que no se haya dado 

el fen6meno político anteriormente; ya que el mismo se remon

ta hasta la época antigua; aunque, claro esta que eran utili

zados otros términos como la "polis• en Grecia, y la "civi

tas" en Roma para designar las incipientes organizaciones ju

rídico-políticas de aquella época. 

Es importante señalar como se fueron generando diferen

tes vocablos para determinar la situaci6n polltica en que se 

encontraban las distintas comunidades. Posteriormente surge 

la palabra "Imperium•, en Roma, en la Edad Media, con una -

connotaci6n similar y con ella se destaca fundamentalmente .la 

trascendencia que se le dio al elemento poder, mucho más que 

al pueblo mismo, es decir, existía el poder de dominio del 

Monarca hacía los súbditos, aunque en la Edad Media se tuv6 -

como base el pensamiento cristiano con el af&n de estructurar 

el Imperio Carolingio, y al Sacro Imperio Germánico, los cu~ 

les no perduraron por mucho tiempo surgiendo as! nuevas y pe

queñas organizaciones pollticas, como fueron los Reinos, los 

Ducados, los Monarcas, los Condados y los Principados. 

En la Edad Media se gencr6 otro fenómeno político llama

do "Feudalismo", en el que los señores feudales estaban ex

puestos a constantes ataques e invasiones de otros pueblos 

que deseaban obtener el dominio sobre sus grandes extensiones 

de tierra; de esta manera surge la necesidad de defenderse, -
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asimismo proteger a las comarcas vecinas que lo requirieran, 

mismas que a cambio ten!an que pagar un tributo, prestar ser

vicio militar y trabajar las tierras del señor feudal¡ a 

quien se le considero una autoridad intermedia entre los sGb

ditos y el rey. Sin embargo, su poder y dominio sobre los 

vasallos era pleno porque dentro de la demarcaci6n territo

rial del feudo ten!a facultades como las de declarar la gue

rra, acuñar moneda y hasta administrar justicia; por esto es 

que, se les denomino señorlos. 

Al final de la Edad Media se d! la decadencia del Impe

rio y del Feudalismo en contraposici6n a ésto, las ciudades -

que anteriormente se hab!an gestado fueron adquiriendo mayor 

fortaleza¡ proliferando también los reinos y los principados. 

Aun cuando no se integraba todav!a la política, debido a la -

gran diversidad de autoridades. 

Es esta época, en la que el gran pol!tico Maquiavelo se 

percata de dicho fen6meno social, tratando de entenderlo e~ 

cribe su obra denominada "El Pr!ncipe", con el objeto de de

terminar la esencia de los principados, y en cuantas clases -

se divid1an, como surgieron, su sobrevivencia y por que se e~ 

tingu!an. Las ideas que imprime en su obra son: El sostener 

que todo Estado debe de tener un poder supremo y soberano, 

dando as! un gran aporte a la ciencia pol!tica. 
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La palabra Estado se extiende a otras lenguas Europeas, 

prueba de ésto es lo que establece Bodino, quien lo emplea p~ 

ra referirse a una cierta forma de Estado. Aunque el éxito -

del vocablo no para aquí, sino que en el siglo XVIII se le e~ 

ple6 tanto en los documentos políticos como en las leyes y en 

la literatura; provocando una constante evoluci6n del mismo -

hasta llegar a utilizarse con la connotaci6n moderna que hoy 

conocemos como Estado. 
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1.2. COllCEPTO. 

El Estado es un fen6meno inherente a toda sociedad: su -

presencia ah1 está en todo el quehacer humano. Sin embargo 

cuando se trata de conocer la esencia del mismo para formular 

un concepto unitario, ésto parece ser algo imposible y es as! 

como a trav6s de la historia se le ha estudiado dando lugar a 

variadas acepciones, mismas que en un momento determinado pa

rece ser que se contradicen pero no es asl, ya que siendo el 

Estado un fen6meno tan complejo, es 16gico que exista una di-

versidad de conceptos que coinciden en su esencia. As!, gran 

des estudiosos del Estado nos aportan su postura; los cuales 

me permito citar. 

Arist6teles: lo define como " .•• Una masa de hombres que 

posee todo lo preciso para satisfacer las necesidades de la -

existencia". "Una multitud de hombres que sea suficiente pa-

ra provocarse aquellas cosas que son necesarias para vivir 

bien•. (2) 

Mauricio Hauriou, postul6 que el Estado " ••• Es el régi

men que adopta una naci6n mediante una centralizaci6n pol1ti-

ca que Ge realiza por la acci6n de un poder polt.tico ~· de la 

idea de la cosa pública como conjunto de medios que se ponen 

(2) Moreno, Daniel. Clásicos de la Ciencia Pol1tica. Segunda 
Edici6n. Ed. Porrúa. México, D.F. 1983. Pág. 32 
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en común para la realización del bien común". 13) 

Para Jellinek el Estado: • ••• Es la corporaci6n formada -

por un pueblo, dotada de un poder de mando originario y asen

tada en un determinado territorio". 14) 

Heller establece que el Estado: • ••• Es una estructura de 

dominio duraderamente renovada a través de un obrar común ac-

tualizado representativillll!nte, que ordene en última instancia 

los actos sociales sobre un determinado territorio". 15) 

Adolfo Posada sostiene que el Estado: " .•. Es una comuni-

dad de vida permanente limitada o definida en el espacio, do

tado de un poder suficiente para establecer un orden jurídi-

co, o sea un equilibrio de fuerzas e intereses•. (6) 

Francisco Pérez Porrúa dice que: • ... Es una sociedad hu-

mana asentada de manera permanente en el territorio que le 

corresponde sujeta a un poder soberano que crea, define y 

aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal 

13) Ibidem. Pág. 157. 
14) Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado. Primera Edi

ción. Ed. Porrúa. México, D.F. 1954. Pág. 184. 

15) González Uribe, lléctor. Teoría Política, Quinta Edición, 
Ed. Porrúa. México, D.F. 1984. Pág. 157. 

(6) Porrúa Pérez, Francisco. Teoría del Estado. Primera Edi
ci6n. Ed. Porrúa. México, D.F. 1954. Pág. 189. 
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;ara obtener el bien público temporal de sus componentes" (71 

Para S§nchez Agesta el Estado es: • •.• Una comunidad erg~ 

nizada en un territorio definido, mediante un orden jur1dico 

servido por un cuerpo de funcionarios definido y garantizado 

por un poder jur1dico aut6nomo y centralizado, que tiende a 

realizar el bien común en el Smbito de esa comunidad". (8) 

GonzSlez Uribe lo define como: • ••• una unidad de rela-

ci6n de muchos hombres, que se constituyen sobre la interac-

ci6n reciproca con contenido intencional com6n que es un bien 

ordenado moralmente a todos los miembros". (9) 

Con las distintas definiciones enunciadas anteriormente 

se puede concluir que el Estado: Es una comunidad humana, 

asentada en un territorio determinado de manera permanente,_ 

la cual tiene poder soberano para crear un orden juridico que 

rige la vida de sus componentes enfocada a alcanzar el bien 

común. 

Si analizamos las ideas implicitas en el concepto que 

damos del Estado, podemos resumir que toda comunidad humana -

171 GonzSlez Uribe, Héctor. Teoria Politica. Quinta Edici6n. 
Editorial Porrúa. México, D.F. 1984, PSg. 159. 

181 Gonzálcz Uribe, Héctor. Teoria Politica. Quinta Edici6n. 
Editorial Porrúa. México, D.F. 1984. Plg. 159. 

(91 Ibidem. PSg. 161. 
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tiene la facultad de elegir la forma de constituirse polttic.!!_ 

mente, por ser esta la Qnica que tiene el poder soberano de -

hacerlo. Al mismo tiempo delega el poder a determinados indi 

viduos para ejercerlo en nombre de la comunidad; dando lugar 

a una sociedad jerarquizada donde existen gobernantes y gober 

nadas, mismos que se encuentran sujetos a un orden jur{dico, 

debe de ser recto y justo para que, de esta manera, se llegue 

a alcanza~ el bien común, 6sto es, el bien público de los co~ 

ponentes de la comunidad. 

De no ser ast, el Estado no tendrla razón de ser y mucho 

menos el de ser llamado de esta forma; más bien serta un fen2 

meno de fuerza arbitraria carente de toda justificaci6n. 
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1.3. LA POLIS GRIEGA. 

Grecia, cuna floreciente de grandes acontecimientos pol! 

ticos que han sido un aporte trascendental a la ciencia pol1-

tica en donde no s6lo se conformó la polis griega sino que -

dentro de ella se generaron fenómenos pol1ticos muy importan

tes como lo fueron la sociedad aristoerltica y su gobierno, -

as1 como el cambio de Esta a la Democracia¡ la crisis socia

les de la misma, la Tiranla y la constituci6n democrltiea de 

Atenas. 

La cultura tuvo un gran auge testigo de ello fue la Fil2 

sof1a, el Teatro, la Comedia y la Historia. 

En primer lugar tratar~ de explicar el c6mo se conform6 

la polis griega, la cual fue el resultado de la asociaci6n de 

varias tribus, ya que anteriormente a estas organizaciones 

prevalee1a los genes que eran una especie de clanes familia

res y Estos al agruparse se constituyeron en ~ que a au 

vez formaban tribus. Mismas que al fusionarse dieron origen 

a la "Polis o Ciudad-Estado". Esta contenta una demarcaci6n 

territorial pequeña donde se planteaba y resolv1an los asun

tos concernientes a la misma. 

En su organizaci6n las tribus reconocieron a un aseen-

diente u origen común, contando con un jefe que tenia la aut2 
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ridad sin fuerza pública; posteriormente cuando se integra la 

polis, la autoridad es ejercida por un sacerdote quien fung1a 

como una autoridad judicial y militar, hecho que pone de mani 

fiesta la importancia que tuv6 la religi6n dentro de la comu

nidad Griega. Dicha organizaci6n, al igual que todo aconteci 

miento humano no pudo permanecer est~tico sino que fue evolu

cionando hasta configurar diferentes organizaciones, tales c2 

mo Esparta y Atena•. 

La organizaci6n social de Esparta, estaba compuesta por 

grupos sociales de la siguiente forma: Los espartanos consti 

tuian la clase dirigente por ser los que podtan desempeñar -

las funciones públicas y eran considerados ciudadanos de pri

mer rango. 

En un grado inferior estaban los "periecos•, que eran -

campesinos, artesanos y comerciantes libres; pod1an poseer -

tierras pero carecian de derechos poltticos. Pagaban tributo. 

al Estado y debtan colaborar en las campañas militares. 

Los ilotas o esclavos; constitutan la mayor1a de la po

blaci6n; perteneciente al Estado y no ten1an derechos. 

La injerencia del Estado en la vida de los Espartanos se 

manifestaba en un dominio de la educaci6n militar, que se im

part1a a los niños desde su mSs tierna infancia. Seleccion&n 
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dolos desde su nacimiento de acuerdo a su capacidad pol1tica, 

Las instituciones politicas y las leyes en la polis es

partana fomentaban el dominio de la oligarquia. A la cabeza 

del Estado se encontraban dos reyes, que debian ser de origen 

dorio. Sin embargo, el poder estaba en manos de dos asam• 

bleas, 

La asamblea de ancianos que ejercian el poder a travAs 

de cinco magistrados llamados ~foro•; quienes tenlan funcio-

nes ejecutivas, legislativas y hasta judiciales, dicho 

tenia la duraci6n de un año. La otra asamblea llamada 

cargo 

la -

apella, ~sto es, la asamblea popular estaba integrada por los 

soldados quienes se encargaban de aprobar o rechazar las pro

puestas que formulara la asamblea de ancianos. 

Dentro de las polis importantes se encontraba Atenas que 

represent6 la culminaci6n del fen6meno político de la organi

zaci6n de aquel tiempo, donde al igual que en Esparta la so-

ciedad se encontraba estratificada; por una parte estaban 

los eupStridas, quienes eran descendientes de las familias ªE 

tiguas nobles y que pose!an las tierras, otra clase mSs, com

puesta por los agricultores que labraban la tierra eran sus -

dueños, en proporciones menores, y a quienes de ninguna mane

ra se les reconocía título de nobleza alguno. 
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Los Demiurgos eran trabajadores dedicados a las artesa

n1as y al comercio; los siervos siendo jornaleros agr!colas 

que cultivaban las tierras de los nobles a cambio de una par

te del producto de la cosecha, 

Por último encontramos a los esclavos que carec1an de 

derecho alguno dentro de la polis. 

Las funciones politicaa en los albores de la polis ate

niense estuvieron a cargo del Rey y un polemarca; siendo el -

primero descendiente de las familias terratenientes y el se

gundo era un militar. 

M&s tarde, surgen otros funcionarios como los ~ -

quienes fung1an como supervisores, y ten1an pequeñas atribu

ciones religiosas y judiciales. Los tesmotetes fung1an como 

vigilantes para efecto de hacer cumplir las leyes, y de estos 

mismos se conformaban nuevos arcontes. 

Por otro lado, es pertinente hacer alusi6n a los cambios 

que sufri6 la econom1a de la polis ateniense; los cuales in

fluyeron de una forma tajante en la evoluci6n de la organiza

ci6n pol!tica. 

En un principio, Atenas basaba su economia en la agricul 

tura y m&s tarde en el comercio, es ~sto, uno de los factores 
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que determinan los conflictos suscitados entre los diversos 

grupos sociales. Por una parte los comerciantes adquirieron 

fuerza, en tanto que los nobles terratenientes se vieron ame

nazados en sus intereses, porque aquellos los estaban despla

zando y peor aún, podian llegar a convertirse en esclavos de

bido a los altos préstamos y por los intereses que generaban_ 

era imposible pagarlos. Sol6n Arconte de Atenas cre6 la pri

mera constituci6n, sentando las bases para la democracia Ate

niense, dentro de ella crea diferentes disposiciones: Libera_ 

a los campesino• atenienses de las deudas que los agobiaban,_ 

prohibi6 la esclavitud por deudas civiles y otorga el derecho 

de participar en la asamblea popular denominada "eklesia". 

De esta manera se redujeron los privilegios politicos de los 

eupátridas. A pesar de las reformas de Sol6n, las luchas se 

reanudaron: la principal demanda de los campesinos, el repar

to de la tierra, no hab!a sido resuelta; los nobles no se re

signaban a perder sus privilegios y los grupos urbanos enri-

quecidos no estaban satisfechos, pues los eup&tridas conserve 

ron una gran influencia en los asuntos poltticos. 

La continuaci6n de las luchas sociales dió lugar al es

tablecimiento de la tiranta mismos que terminaron con el go

bierno de los eupátridas, es decir, con la oligarquta. Es ast 

como el tirano Pisístrato sube al poder, generando el descon

tento de los grupos sociales que desemboc6enuna revoluci6n -

que llev6 al poder a Clistenes quien con sus reformas a la 
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constituci6n culmina el sueño de Salón de la tan anhelada de

mocracia y pone fin a la organizaci6n tribal, organizando to

das las clases sobre una base territorial. 

El Are6pago ya no fungta en el plano polttico, sino sol~ 

mente en actividades judiciales; as1 como el consejo era ele

gido por voto popular y solamente ayudaba a preparar los asun 

tos que habla de resolver la Asamblea, en quien descansaba el 

poder soberano de la "Polis", que tenla facultad para decidir 

y los funcionarios tenlan que rendir cuentas ante ella, por

que en un momento determiando se les podta retirar el cargo. 

Vista ast, la Democracia Ateniense logró ser esencia en 

la vida de sus componentes porque les di6 la capacidad de el~ 

gir a sus gobernantes o postularse ellos mismos para desempe

ñar algún cargo público, y en general a participar en cual-

quier asunto que afectara la vida pública de la "Polis". 

Cabe mencionar que a pesar de esta gran participaci6n de 

la sociedad, aún quedaban varios grupos olvidados: el de los 

esclavos, el de los extranjeros y el de las mujeres a quienes 

se les excluta de la vida polttica. Y es aqut donde la demo

cracia Ateniense tuv6 su punto llls dEbil y criticable. 
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.. 1.4. CIVITAS ROMANO. 

La Civitas o Ciudad-Estado, es una forma que adopta la 

Res PQblica, o cosa común, identificándosele con una forma de 

organización politica sujeta al cambio. La Civitas, en su 

forma m~s pura, implica una comunidad juridicamente organiza

da, enfocada hacia una base medular que era la Ciudad misma,_ 

no estaba restringida a una !rea territorial si no que la 

organización iba m!s all! de una simple Ciudad, 

Roma, lugar donde se gestó y desarrolló esta forma de º! 

ganizarse, fue fundada en el siglo VIII a. de C. y dominada 

por los etruscos. En un principio estuvó gobernada por una -

monarquía, pasando mSs tarde a ser una República, hasta culm! 

nar en un Imperio. La organización social en la etapa primi

tiva contaba con una unidad social básica, la "gens". Cada -

"gens" estaba compuesta por las personas que reconoc!an un 

descendiente común; los clientes también formaban parte de la 

"gens"; eran reclutados entre los campesinos sometidos y rec! 

bian protección a cambio de obediencia y auxilio militar y P2 

lítico. La "gens" se componia de varias familias, en las que 

la autoridad absoluta estaba en manos del"Pater Familias'~ De 

~l dependtan su mujer, hijos, nietos, esclavos y tierras. 

Los principales grupos sociales de la antigua Roma eran 

los patricios; quienes constitutan la clase aristocrática. 
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Eran descendientes de las primeras •gens• de Roma ~e los pr~ 

pietarios más ricos. Por su prestigio y su riqueza en los 

primeros tiempos de la República fueron los únicos con dere-

chos politices. También se encontraban los plebeyos, quienes 

no estaban integrados a la ciudad, encontr&ndose desprovistos 

de derechos y obligaciones. Por esto mismo no se les consid~ 

raba ciudadanos; no pod1an participar en la vida política ni 

contraer matrimonio con miembros de la clase de los patri

cios. Por otro lado, se encontraban los esclavos considera-

dos cosas y proven1an de las personas de los pueblos que ha

bían sido capturados en campañas militares. A los esclavos -

se les destinaba a los trabajos productivos. 

Es importante mencionar como los plebeyos se fueron int~ 

granda, a la Civitas Romana1 necesariamente hubo factores so

ciales que convergieron para dar este gran paso. Debido al -

gran desarrollo comercial y marítimo, a la necesidad de pro

tecci6n bélica, asi como a la carencia de recursos económicos 

como humanos el Rey Servio Tulio los integr6 dentro de la Ci

vi tas obteniendo de esta forma mayor captaci6n de impuestos; 

logrando as! una mayor expansi6n. 

Dentro de la monarqu!a, la Civitas o Ciudad-Estado se -

limitaba únicamente a la Ciudad y las aldeas colindantes. En 

este periodo se gener6 una organizaci6n social en base al po

der monetario. Se implant6 un sistema a trav~s del cual se -
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registraban a las personas por domicilio, declarando sus res

pectivos bienes. Esto sirvi6 de base para conformar grupos, 

a los que se les denomino Centurias; la primera clase la con~ 

tituyeron los individuos con mayor capacidad econ6mica y as1 

sucesivamente hasta llegar a la quinta clase. 

Las Centurias ten1an facultad para elegir a sus represe~ 

tantes, pero 16gicamente las m&e adineradas eran las que toma 

ban las decisiones, ya que de la tercera clase hacia abajo -

las Centurias estaban destinadas a las cuestione• militares, 

debido a que la Ciudad-Estado, se caracteriz6 por ser neta-

mente b6lica, originando as1 la plutocracia, Gsto es, el go

bierno de los más ricos. 

Cuando la monarqu1a decae da lugar a la República. Roma 

impuso su dominio en toda la península Itálica y en toda la -

costa del mediterráneo. El poder del Rey, se reparti6 entre 

dos magistrados llamados c6nsules con el objeto de evitar la 

concentraci6n de funciones en una sola persona. 

Los principales 6rganos de gobierno que rigieron la Ciu

dad-Estado, en la República fueron los comicios, las magistr~ 

turas y el senado. Los comicios eran asambleas populares fo! 

madas por los ciudadanos Romanos. Sus funciones principales 

eran votar las leyes y elegir a los magistrados. Los magis

trados eran instituciones colectivas y de gobierno temporales. 
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Los cónsules eran los magistrados electos cada año, diriglan 

la guerra y la economia. Tenian la facultad de proponer le

yes y postular a los candidatos para las magistraturas. Estas 

funciones correspondian en las provincias, a los precónsules~ 

en momentos de peligro, los c6nsules podian ser sustituidos -

temporalmente por un dictador. Existian tambi~n los pretores 

que se encargaban de administrar la justicia y los censores -

que velaban por la moral pliblica y hacian las listas de los 

ciudadanos; los ediles se encargaban del orden público y del 

mantenimiento de los monumentos y de las obras públicas y fi

nalmente los cuestores se ocupaban de la administraci6n de -

las finanzas. 

El Tribunado, estaba conformado por plebeyos electos por 

sus comicios, con el objeto de velar y proteger a los miem

bros de su clase, de las arbitrariedades de los C6nsules. 

El senado era una asamblea formada por trecientos sena

dores; el cargo de senador era vitalicio, las principales fun 

cienes del Senado era declarar la guerra y aceptar la paz; -

proporcionar tropas a los gobernadores de los territorios con 

quistados y administrar los fondos públicos. 

Durante la etapa Republicana, las decisiones del Senado 

eran acatadas sin discusión. 
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Por otro lado, es pertinente hacer alusi6n a los fen6me

nos políticos sociales que se gestaron y desarrollaron en es

ta etapa. Como se sabe habta una desigualdad entre las cla

ses, hecho que di6 lugar a que se generaran una serie de en

frentamientos que favorecieron a los plebeyos y que esto lea 

permiti6 el nombramiento del tribuno de la plebe quien repre

sent6 sus intereses dentro del senado. Posteriormente con

quistaron el derecho de participar en los cargos p~blicoa de 

Roma. Con estos acontecimientos de progreso sube al poder el 

tribuno de la plebe llamado Tiberio Graco, quien promovi6 la 

redistribuci6n de tierras; con el objeto de limitar la exten

si6n de las fincas de los patricios y repartir las tierras 

sobrantes entre los campesinos. 

Tiempo despu6s, Roma fue gobernada a trav6s de un cuerpo 

colegiado llamado triunviratos, esto es, el ejercicio de la -

gubernatura radicaba en tres personas. Hubo dos triunviratos, 

el ~ltimo integrado Lépido, Marco Antonio y Octavio Augusto, 

quien fue proclamado emperador; dando ast el comienzo de una 

nueva etapa politica de Roma. 

Octavio Augusto asumi6 t.odos los poderes¡ el primero fue 

dé senador, con derecho a legislar y a vetar leyes, fue ade

m&s, general de los ejércitos del imperio, pontífice m&ximo, 

es decir, primer sacerdote de la religión romana. 
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Al finalizar la época republicana Roma consolid6 las con 

quistas del Mediterrlneo y extendi6 sus dominios por las is

las Britlnicas y por el centro de Europa hasta los rlos Danu

bio y Rin. De esta manera, se convirti6 en el Estado mis po

deroso de la antigUedad; es as! como surge el Imperio Romano. 

Podemos concluir que una de las mayores aportaciones de Roma 

a la hlllDAnidad fue el hecho de regular las relaciones entre -

los individuos y los pueblos, es as! como Roma di6 las prime

ras leyes escritas que han servido de base a las diferentes -

legislaciones de la actualidad; por supuesto nos referimos a 

la ley de las Doce Tablas. 
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1.5. EL ESTADO EN LA EDAD MEDIA. 

Para la mejor comprensi6n del Estado en esta época es 

pertinente tomar en cuenta los aspectos hist6ricos mSs rele

vantes. 

A la Edad Media se le ha denominado de esta manera, por 

ser una ~poca intermedia entre la AntigUedad y el Renacimien

to. Se considera que se inicia con las invasiones de loa b&~ 

baros, principalmente de los pueblos germ&nicos que destruyen 

el imperio Romano de Occidente, al desaparecer ~ste1 el de -

Oriente se consider6 su heredero, al que llaman Imperio Bizan 

tino y que va a tener la cultura Hel~nica, su emperador m!s -

notable fue Justiniano; por haber ordenado la recopilaci6n de 

todas las leyes romanas en un código que recibi6 su nombre. 

Tiempo después con la idea de unificaci6n surge el impe

rio Franco, con Carla magno a la cabeza el cual restableció -

el imperio Romano de Occidente; al morir Carlo Magno el impe

rio se fraccionó, dando origen a tres naciones: Francia, Ale

mania e Italia. Esta división trajo como consecuencia la in

vasión de los Normandos a Europa: este íen6meno aunado al de

bilitamiento de la autoridad de los Ultimos Carolingios y la 

constante amenaza de los bSrbaros, provocó que el rey conce

diera tierras a los señores: surgiendo así el "feudalismo". 
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Por otro lado, la Iglesia siempre estuv6 presente en la 

vida medieval con la idea de la unidad, es decir, de unificar 

al mundo en un sólo bloque político, por esto mismo le di6 su 

apoyo tanto a Justiniano, Carlo Magno y a Ot6n I. quien formó 

el Sacro Imperio Germ&nico. 

En la Edad Media, la sociedad se encontraba estratifica

da en forma piramidal; en la base estaban los siervos con una 

posición por demSs 1nfimai hacía arriba estaban los pequeños 

señores feudales, quienes debían obediencia y vasallaje al s~ 

perior en el siguiente plano estaban los Reyes y en la cúspi

de se encontraba el Emperador, en un plano de igualdad estaba 

el Papa quien representaba a la Iglesia. 

Expuestas las ideas anteriores se puede concluir que el 

Estado en la Edad Media, se caracterizó principalmente por -

tener una Poligarqu1a, es decir, el poder politice era ejerc! 

do por una pluralidad de clases. 

Como ya se coment6, la sociedad se encontraba organizada 

en forma piramidal. Si lo hacernos de manera descendente, en 

primer plano nos encontramos con la figura del Papa y el Emp~ 

radar; ambos postulaban ser las potestades supremas, el prim~ 

ro aduciendo que como vicario de cristo en la tierra, se le -

había otorgado en feudo por aquéli mientras que el Emperador 

se consideraba heredero legitimo de los gobernantes Romanos -
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sin tener que rendir cuentas al Papa. En segundo plano des

cendente se encontraban los Reyes y los señores feudales qui~ 

nes compartían la autoridad con los segundos, estando someti

dos ambos a la potestad de el Emperador y el Papa. 

Dentro del Estado Medieval, existió un conflicto entre -

el poder espiritual y el poder temporal; la organización pol! 

tica no pod1a adquirir un pleno desarrollo, ya que no exist1a 

división entre.el Estado y la Iglesia, lo que llevó a constan 

tes luchas entre ambas figuras1 que concluyeron con el triun

fo total de el Rey de Francia Felipe el Hermoso; en este mo

mento es cuando surge un poder supremo local y se constituye 

la monarqu!a, 

Es importante,hacer referencia al fen6meno de organiza

ción que se gestó en el seno del sistema feudal y que hizo 

evolucionar la organizaci6n política, ya que se crearon las -

ciudades, como centros comerciales y artesanales; con el 

transcurso del tiempo adquirieron su libertad de los señores 

feudales; mismas que en su aspecto interno se gobernaban por 

representantes de los artesanos y fueron denominados "gr!!. 

mios". Cabe destacar, en la Edad Media, el fenómeno de 

las cruzadas que influyeron en resquebrajamiento del sistema 

feudal y el aporta de conocirüentos de Europa; de esta forma, 

al finalizar la Edad Media surgen los Estados centralizados -

con una forma Ue gobierno mon!rquico, ejemplo de ello fue 

Francia. 
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1.6. EL ESTADO MODERNO. 

El Estado Moderno logra su consolidación hasta el Siglo 

XVII, con la paz de Westfalia, tenemos una connotaci6n saber~ 

na producto de la total escisión de la Iglesia y el Estado, -

donde la prim~ra pierde poder que el Estado adquiere, lo que 

le permite abandonar definitivamente la sumisión que habia 

tenido frente a la Iglesia. 

EL Renacimiento, no sólo recibe este nombre por el retoE 

no hacia la antiglledad grecoromana; sino también porque el 

hombre empieza a ver la vida desde otra perspectiva, siendo -

La base medular de todo acontecimiento. Se utiliza la razón 

dejando de lado La ideología Teocéntrica que imperó durante -

el medievo. En esta época se realizan las divisiones territ2 

riales, ejemplo de ello fue Italia; a las que acertadamente -

Maquiavelo las llamó Estado por primera vez. 

Maquiavelo fue un gran observador politice, yuien a tra

vés del análisis de la realidad imperante en Italia escribió 

su obra "El Pr!ncipe" en la que considera que los principados 

tenian una disyuntiva; o sobrevivian o se extinguian, raz6n -

por la cual planteó la teoría de el fortalecimiento del poder 

del gobernante, independientemente de los medios que utiliza

ra para lograrlo, es decir, propugnaba por la " ... Raz6n de -

Estado considerada como norma suprema y a ella se le subord! 
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nan todos los medios". (11) 

La teoría de este autor carece de todo principio 6tico, 

por lo que se le considera una corriente negativa en este sen 

tido y que desafortunadamente ha servido para la conformaci6n 

de Estados Totalitarios. Al seguir las ideas de Maquiavelo -

se :ortalece el poder de las monarquias, los príncipes acapa-

ran las funciones civiles y eclesiSsticas, se crean nuevos 

reinos independientes como Francia, Inglaterra y Españar for

mSndose con una unidad jurídico-política bajo el mando del P2 

der absoluto del monarca. 

~Ss tarde, con el movimiento denominado Reforma, la Igl~ 

sia sufri6 gran menoscabo al atacársele por la corrupci6n de 

sus principios y por las grandes riquezas materiales que po

seía. 

Posteriormente surge el protestantismo cuyos principios 

rectores fueron la libre interpretaci6n bíblica y la ausencia 

del sacerdote¡ 6ste movimiento alcanz6 gran difusi6n, gracias 

al redescubrimiento de la imprenta1 el m§ximo representante_ 

del protestantismo fue Martín Lutero, quien logr6 quitarle la 

supremacía a la Iglesia y cre6 la teoría de la obediencia pa-

(111 ~~nzález Uribe, Héctor. Teoría Política. Quinta Edici6n. 
~=itorial Porrúa. México, D.F. 1984. Pág. 634. 
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siva de los gobernados, y consider6 la figura gobernante como 

la persona predestinada por Dios para ejercer el poder y man-

do en la tierra. 

En este mismo período los bienes de la Iglesia fueron 

confiscados y repartidos; situación que crea a los grandes 

acaparadores de la tierra, que se convierte en una mercanc1a_ 

más. Al suscitarse este fen6meno se gener6 la propiedad pri

vada y se di6 un cambio social en la sociedad, donde los pro

pietarios de los bienes pretenden alcanzar las mayores rique

zas materiales. 

Como reacci6n a la Reforma surgi6 la Contrareforma en la 

que diferentes pensadores políticos aportaron teorías referen 

tes a la estructura y los elementos del Estado Moderno, En

tre ellos tenemos a Bodino quien introdujo el elemento de la 

Soberanta a la cual consider6 como 11 
••• El poder supremo de 

una República, no sometido a las leyes". (12) 

Por otra parte, Hobbes quien escribió la obra denominada 

"Leviat&n", en la cual aport6 un elemento mucho muy importan-

te, el de la libertad. 

112) González Uribe, Héctor. Teoría Política. Quinta Edici6n. 
Editorial Porrúa. México, D.F. 1984. Pág. 635. 



- 31 -

Y asimismo, nos encontramos a Locke, a través de su obra 

"Ensayos Sobre el Gobierno Civil" nos aport6 el concepto de -

Democracia, en tanto que Montesquieu, a.través de su obra 11 El 

Esp!ritu de las Leyes", hace referencia a la divisi6n de pod_2 

res que servir!an de base para la conf iguraci6n del Estado M~ 

derno. 
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CAPITULO SEGllllOO 

EL ESTADO KEXICJUIO 

2.1.- ORIGEN DBL ESTADO llEXICAKO 

El Estado Mexicano qued6 conformado como tal, en la 

Constituci6n de 1824, considerada el primer ordenamiento Jur! 

dico b&sico debido a que estructur6 el Estado Mexicano, inst! 

tuyendo la forma de gobierno Republicano, Representativo y Fe 

deral. El incipiente Estado Mexicano se declara libre e ind~ 

pendiente de España, sin sujeci6n a ningfin otro Estado. Se -

instaur6 la divisi6n de funciones que para su ejercicio se d! 

vide en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Para que el Estado Mexicano lograrS consolidarse, hubo 

necesidad de romper con la dependencia juridico-pol!tico que 

venia sufriendo por parte de la metr6poli Española. 

Con certeza se puede afirmar que en la época Colonial,_ 

no hubo Estado Mexicano en raz6n de que su actual territorio_ 

y el elemento humano estaba totalmente sometido a un régimen 

jur1dico-pol1tico ajeno. Situaci6n que define un marco so

cial de descontento en la poblaci6n y que poco a poco va ges

tando la conciencia de clasei con el ideal de instaurar un E~ 

tado libre e independiente. 
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Es así como se gener6 el movimiento Social de 1810, en

cabezado por el cura de Dolores Don Miguel Hidalgo y Costilla¡ 

movimiento que en gran parte fue determinado por las desigual 

dades econ6micas, politicas y sociales imperantes en este 

tiempo; as1 como otros elementos externos, la declaraci6n de 

independencia de otras colonias BritSnicas que por ende sir-

vieron de ejemplo a los insurgentes. 

A la Constituci6n de 1824 le precedieron, otro tipo de 

docwnentos pollticos¡ que si bien es cierto no fueron los 

creadores de la organizaci6n pol1tica del Estado Mexicano,siE 

vieron de fuente de inspiraci6n por contener los ideales que 

permitieron las bases del documento Constitucional. 

Así nos encontramos, que L6pez Ray6n en 1811, elaboro -

un Documento denominado "Elementos Constitucionales" en el 

cual ya hablaba de la divisi6n de Poderes, de la Soberanla 

que emanaba del pueblo y resid1a en la persona de Fernando 

VII¡ postura por demSs criticable y contradictoria. 

En 1814, a trav~s del "Decreto constitucional para la -

Libertad de la América Mexicanaº mejor conocida con el nombre 

de la Constituci6n de ApatzingSn, se caracteriz6 por ser un -

documento pol1tico fundamental ya que consign6 la distribu- -

ci6n del poder en tres 6rganos supremos de car&cter colegiado¡ 

con lo cual se evidenció la intención del legislador de sust! 
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tuir a la Monarquía Española. El autor de "Los Sentimientos_ 

de la Naci6n"¡ José María Morelos y Pav6n fué el propulsor de 

la elabor.aci6n de dicho cuerpo Constitucional, ya que instit~ 

y6 la sOberanía popular¡ postulando que la misma emana del 

pueblo quien es su depositario en todo momento. 

Posteriormente se suscitaron una serie de conflictos 

políticos y sociales; que vinieron a instaurar las Siete Le-

yes constitucionales de 1836. Fueron leyes Centralistas; de

bido a que el México de esa época se caracteriz6 por la lucha 

entre Liberales y Conservadores; prevaleciendo éstos filtimos, 

los que lograron substituir al Régimen Federado por Departa-

mentas y a las Legislaturas Locales por Juntas Departamenta-

les; eliminando de esta manera el Sistema Federal adoptado en 

1824. 

Bases Org&nicas de la Repfiblica de 1843. 

En 1843, se implantaron las Bases Orgánicas, en las que 

se fotaleci6 el sistema centralista con características anti

d8110cráticas. El gobierno central en manos del Ejecutivo, t~ 

nía total preeminencia, ya que los Departamentos que actual-

mente son las Entidades Federativas, apenas si contaban con 

pequeñas facultades de administraci6n municipal. 

Las bases, fueron acordadas por la Junta Nacional Legi~ 

lativa conformada por qente notable a juicio del Ejecutivo. 
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En la participaci6n de las c§maras se hicieron patentes 

los privilegios de los grupos, prevaleciendo los Generales y 

los Obispos. Se conservaron fueros y privilegios para los 

grupos militares. En la integraci6n del Senado, existieron -

los privilegios en raz6n del poder monetario, con el que con

tar§n las personas que aspiraraban a ser Diputados, no hab1a 

elecci6n directa. 

Debido, a lo absurdo del sistema adoptado, en las Bases 

Org§nicas tuvieron muy poca vigencia¡ en el Plan de San Luis 

se les desconoce totalmente y se ~anz6 una convocatoria para 

estructurar el Gobierno. Finalmente, en medio de la agreai6n 

de los Texanos hacia el pa1s y la inminente invasi6n, se res

taur6 el Federalismo. 

Después de las Bases Org§nicas mencionadas anteriormen

te, surge la Constituci6n de 1857¡ en donde el pueblo mexica

no emprendi6 una nueva lucha en contra de la Monarquía de san 

ta Anna la cual pretendi6 establecer en forma autoritaria¡ es 

así como el 5 de Febrero fué Jurada dicha Constituci6n libe-

ral por el Congreso Constituyente¡ en donde se plasmaron con

vicciones de Justicia Social que diseñaron los cimientos Jurl 

dices y poHticos de nuestra actual F.epública. 

En las tres décadas del régimen dictatorial del General 

Porfirio Díaz1 el autoritarismo se hizo presente en diversos_ 
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aspectos sobre todo en beneficio de los grandes capitalistas_ 

nacionales y extranjeros quienes explotaban a sus trabajado--

res. Dando lugar, a que se generara el ya bién conocido, mo

vimiento Revolucionario en Noviembre de 1910, que culminó con 

la promulgaci6n de la Carta Magna del 5 de Febrero de 1917. 

Es así, como México qued6 constituido en el artículo 40 

Constitucional de la siguiente forma y que a la letra dice: 

"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una R~ 

pública representativa, democr&tica, federal, compuesta de E~ 

tados libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

interior; pero unidos en una Federaci6n establecida según los 

principios de esta ley fundamental" ••• (131 

Cuando nos referimos a que México es una República m&s_ 

que nada se alude a la forma de gobierno, que rige a nuestro_ 

país; a través de la cual los ciudadanos eligen peri6dicamen-

te tanto al Jefe de Estado, como a los dem!s representantes,_ 

quienes de manera temporal desempeñan sus respectivos cargos, 

para los cuales fueron electos. 

Es una República Representativa, debido a que es el pu~ 

(lJl O. RABASA, EMILIO y CABALLERO, GARCIA, GLORIA, Mexicano 
esta es tú Constituci6n, c&mara de Diputados, Octava EdI 
ci6n, Ed. Porrúa México 1993. PSg. 144. -
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blo quien ejerce la Soberan1a por medio de Representantes 

Electos previamente, Tan es as1, que el ejercicio del Poder 

Legislativo se encomienda a las Cámaras de Diputados y Senad2 

res, quienes actúan en representaci6n de la Naci6n Mexicana. 

Es Democr4tica, en razón de que los representantes son 

electos directamente por el pueblo en ejercicio de su Sobera

n1a: y para efecto de corroborar lo mencionado me permito -

citar el Articulo 39 de nuestra Carta Magna. 

Articulo 39 •,,,La soberan1a nacional reside esencial y 

originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tie

ne, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modi

ficar la forma de su gobierno", (14) 

Es Federal, debido a que la conforman las Entidades Fe

derativas que en su Régimen interno son Libres y Autónomas; -

ya que tienen la facultad de elaborar su Constituci6n sus de

m&s Leyes y Reglamentos, siempre y cuando no contravengan las 

disposiciones de la Constituci6n Federal. Se gobiernan as1 -

mismas; cuentan con Patrimonio y Personalidad Jurídica pro- -

pies, sin embargo, no tienen representación en el Smbito In-

ternacional. 

(14) Ibidem. Pág. 141. 
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De esta forma, podemos resumir que los Poderes Federa-

les son limitados por los locales, en razón de que ~stos son 

Autónomos dentro de determinado Espacio Territorial. 

Expuesta la idea anterior, es f&cil determinar el hecho 

de que los Poderes no pueden invadirse mutuamente su esfera -

de competencia; ya que las facultades de ambos se encuentran_ 

delimitadas en la propia Constituci6n. 
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2.2. BLBllEllTOS DEL ESTADO. 

En la conformación del Estado convergen elementos form_! 

tivos, osea, anteriores a su creaci6n como persona moral o 

juridica; y elementos posteriores a su formación, ambos indiJ! 

pensables para la existencia del Estado y el cumplimiento de 

sus fines. Dentro de los elementos formativos encontramos a 

la Población, el Territorio, el Poder Soberano o Soberania y 

el orden juridico fundamental; es decir, la Constitución. 

Dentro de los segundos esta el Poder Público o A~toridad1 el 

Gobierno y el fin del Estado, que es el bi6n Público Temporal. 

Al Pueblo como elemento del Estado, se le puede consid~ 

rar como la esencia, como el motor fundamental y primario del 

mismo. 

El t6rmino Población, es utilizado en una forma cuanti

tativa, es decir, determina al conjunto de personas que viven 

en el Estado. Trat§ndose de la población mexicana, ésta se -

encuentra constituida por los nacionales que son el eje med~ 

lar del mismo; ya que son los detentadores de la soberan1a. 

También conforman a la población los extranjeros. 

Debido a que es muy f§cil confundir a la población con 

los conceptos de Sociedad, Pueblo y Nación, es pertinente ha-
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cer la distinci6n entre ellos. 

Sociedad: El Profesor Alejandro Gropali dice que: " ... Es 

La Uni6n de los hombres basada en los disintos lazos de Sol! 

daridad". (15) 

El Pueblo,~ •• Se usa este vocablo para designar aque--

lla parte de la poblaci6n que tiene derechos civiles y políti 

cos plenos• (16) Por otra parte, la Naci6n est~ integrada -

por las personas que est~n asentadas en un territorio determ! 

nado, con una costumbres similares, lengua y una forma de vi-

da, conciencia y un proyecto de vida futura común. 

Como ya se coment6 anteriormente, que el Pueblo, es el 

eje central del Estado Mexicano. Es as! como el articulo 30 

nos señala la categor!a de mexicano, bien sea por nacimiento_ 

o por naturalizaci6n1 el cual me permito transcribir: 

ArUculo 30. - •, • • A. - Son mexicanos por nacimiento: 

1.- Los que nazcan en Territorio de la RepGblica, sea cual 

fuere la nacionalidad de sus padres; II.- Los que nazcan en -

el extranjero de padres mexicanos, de padre o madre mexicana, 

(15) Porrúa Pérez, Francisco. Teoria del Estado. Vigésimo 
Quinta Edici6n, Ed. Porrúa. México D.F. 1992. Pág. 262. 

(16) Porrúa Pérez, Francisco. Teoria del Estado. Vigésimo 
Quinta Edici6n. Ed. Porrúa. México D.F. 1992. Pág. 263. 
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y III.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves -

mexicanas, sean de guerra o mercantes. B.- Son mexicanos por 

naturalizaci6n: I.- Los extranjeros que obtengan de la Seer~ 

taria de Relaciones carta de naturalizaci6n, y II.- La mujer 

o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con var6n o 

mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio dentro 

del territorio nacional." (17) 

Podemos resumir que la poblaci6n del Estado, ea el -

~onjunto de individuos que en un momento dado se encuentran -

dentro del territorio nacional en forma transitoria o perma-

nente sean nacionales o extranjeros. 

En tanto que el pueblo del Estado, por pertenecer a ~l 

a trav~s de la nacionalidad forma parte del elemento personal 

y vivo del Estado. 

El territorio, como elemento del Estado ha dado Lugar 

a que se le estudie y analice desde diversos &ngulos1 as! te-

nemes que para algunos autores es elemento indispensable y P! 

ra otros es necesario. 

Para Porrúa PErez el Territorio: ".,.Es de primer orden 

colocado al lado del elemento humano, en cuanto a que su 

(17) o. Rabasa, Emilio y Caballero, García, Gloria. Mexicano 
esta es tu Constituci6n, CSmara de Diputados, Octava Ed1 
ci6n. Ed. Porrúa, México 1993. P&g. 97. 
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presencia es imprescindible para que surja Y se conserve el 

Estado". (18) 

Por su parte Kelsen nos dice que:~ .. el territorio es -

el :imbito de vlilidez juridica del Estado". (19) 

El Jurista mexicano Ignacio Burgoa postula que:':. • • El -

territorio no s6lo es el asiento permanente de la poblaci6n,_ 

de la Naci6n o de las comunidades nacionales que la forman. -

No únic...,nte tiene una aceptaci6n f!sica, sino que ea factor 

de influencia sobre el grupo humano que reside modellindolo de 

muy variada manera. Puede decirse que el territorio, es un -

elemento geogr&fico de integraci6n nacional a través de dive~ 

sas causas o circunstancias que dentro de ~l actúan sobre las 

comunidades humanas, tales como el clima, la naturaleza del -

suelo, los múltiples accidentes geográficos, los recursos ec2 

n6micos naturales•. (20) 

As! tenemos, que si nos referimos en forma especifica -

al territorio mexicano, éste se encuentra conformado por el -

espacio terrestre, aéreo, marítimo, insular y plataforma con 

(18) Ibidem. Pág. 269. 

(19) Hans Kelsen, Teorta General del Estado, Trad. de Luis Le 
gaz Lacambra. Ed. Edinal Impresora. México 1972. Plig. 194 

(20) Burgoa Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, Quinta 
Edici6n, Ed. Porrúa, México 1984. Pág. 158. 
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tinental donde se ejerce el imperium o poder público estatal 

a través de las funciones Legislativa, Administrativa, o Eje

cutiva y Judicial por conducto de sus respectivos 6rganoe o -

autoridades. 

MAxico es un Estado Federal, y debido a su estructura -

existen dos esferas competenciales la Federal y la Local: la 

primera ejerce su imperium en todo el espacio que conforman -

las entidades Federativas y la segunda le permite expedir a -

las entidades: leyes, desempeñar actos administrativos y re

solver las controversias que se le presenten y que no estAn -

reservadas a la competencia Federal. 

Lo anterior encuentra el sustento Legal en el Articulo_ 

124 Constitucional que a la letra determina: • ••• Las Faculta-

des que no est!n expresamente concedidas por esta Constitu- -

ci6n a los funcionarios Federales, se entienden reservadas a 

los Estados." (21) 

Se puede concluir que el Imperium o poder de todo el E~ 

tado estS limitado en el espacio por el Territorio y éste Ul

timo se encuentra sometido al Imperium y Soberania del prime-

ro. 

(21) o. Rabasa, Emilio y Caballero Garcia, Gloria. Mexicano -
esta es tu Constituci6n, Cámara de Diputados. Octava Ed! 
ci6n. Ed. Porrfia. México 1993. 
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Dicho de otra manera, el Imperiwn es ejercido en todo 

el espacio geográfico que comprende a todas y cada una de las 

entidades Federativas, expresi6n que encuentra su fundamento_ 

legal en el Art1culo 42 Constitucional1 que determina el Te-

rritorio Mexicano en los siguientes t6rminos: 

• ••• El Territorio Nacional comprende: I.- El de las 

partes integrantes de la Federaci6n. II.- El de las Islas i.!!. 

cluyendo los arrec1fes y cayos en los llllres adyacentes; 

III.- El de las Islas de Guadalupe y las de Revillagigedo si

tuadas en el OcEano Pac1fico1 IV.- La Plataforma continental 

y los Z6calos submarinos de las Islas, cayos y arrec1fes1 

v.- Las aguas de los mares territoriales en la extensi6n y 

términos que fije el Derecho Internacional y las maritimas i.!!. 

terioresJ y VI.- El espacio situado sobre el Territorio Naci2 

nal, con la extensi6n y modalidades que establezca el propio_ 

Derecho Internacional." (22) 

Para entender el elemento Poder me permito hacer refe-

rencia al criterio del Autor Carré de Malberq que nos dice 

sobre la Soberan1a lo siguiente: • ••• El car4cter supremo de 

un poder; supremo en el sentido de que dicho poder no admite_ 

a ningún otro ni por encima de ~l, ni en concurrencia con él. 

(22) Arn4iz Amigo, Aurora. Derecho Constitucional Mexicano, 
Segunda Edici6n Ed. Trillas, M6xico D.F. 1990. Pág. 481. 
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Por lo tanto, cuando se dice que el Estado es soberano. Hay -

que entender por ello que, en la esfera en que su autoridad -

es llamada a ejercerse, posee una potestad que no depende de 

ningún otro poder y que no puede ser igualdada por ningún 

otro poder". (23) 

Vista de esta manera la Soberania del Estado, se puede_ 

entender de forma externa e interna; en donde la primera se -

manifiesta en las relaciones internacionales de los Estados¡_ 

implica para el Estado Soberano la exclusi6n de toda subordi-

naci6n con respecto a los Estados Extranjeros, es decir, es -

totalmente independiente. 

En cuanto a la interna, desempeña un papel de autoridad 

suprema, en el sentido de que su voluntad es la que predomina, 

ya sea en las relaciones con los individuos que son miembros_ 

de su territorio, o bién en las relaciones que tenga con las 

diversas agrupaciones públicas o privadas. 

De la idea anterior, se desprende que la Soberan!a es -

única y que por lo tanto el Poder Soberano tiene como caract~ 

rtstica ser Supremo e Independiente. 

(23) Teor1a General del Estado. Carre de Malberg. Traducci6n 
Jos~ L. F.C.E. 1948. P§g, 81. 
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En nuestra Constitución la Soberania se encuentra con--

templada en los siguientes términos: • ... La Soberania Nacio

nal reside esencial y originariamente en el Pueblo. Todo Po-

der PGblico dimana del pueblo y se instituye para beneficio -

de éste. 

El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable Derecho -

de alterar o modificar la forma de su gobierno.• (24) 

Del Articulo anterior se desprende que el Pueblo es el 

Soberano porque originariamente es el depositario de la Sobe

raniai dicho de otra manera, tiene la facultad de"constituir-

se pol1ticamente como mejor le convenga; claro esta que para 

el ejercicio de su Soberania delega funciones a los 6rganos -

previamente creados dentro de la Constituci6n. 

El pueblo ejerce su Soberan1a a través de sus represen-

tantes, en uso de este Derecho consagrado en la Constituci6n; 

el Pueblo Mexicano, logr6 la conquista inigualable de liberaE 

se de los poderes opresores, resultado de cruentas luchas po-

líticas, sociales y econ6micas. Idea que se encuentra funda-

mentada legalmente en el Articulo 41 Constitucional, en el 

(24) Burgoa Orihuela. Derecho Constitucional Mexicano. Sépti
ma Edici6n. México 1989. Ed. PorrGa. P~g. 263. 
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cual se proclama que los 6rganos del Estado ejercen el Poder 

Soberano. 

El ordenamiento Jurídico fundamental o Constituci6n, es 

esencial para la vida Pol1tica, Econ6mica, Jur1dica y Social_ 

para todos los componentes del Estado; ya que siendo Esta el 

ordenamiento Supremo contempla los fines primordiales del Es

tado, la estructura y funcionamiento del mismo; y lo que es -

trascendental para el individuo, las garanttas individuales y 

los Derechos sociales que han sido el resultado de las luchas 

revolucionarias en México y que consignan sobre todo los Der~ 

chos de la clase obrera y campesina, que est!n reconocidos en 

los Articulas 27 y 123 Constitucionales. 

En la Carta Magna, que data del año 1917, adern§s se con 

sagr6 de manera definitiva el Juicio de Amparo, por medio del 

cual se oponen frente al Estado los Derechos y Libertades que 

permitir§n el desenvolvimiento de la personalidad humana. 

A la Autoridad o Poder Público, se le considera un ele

mento constitutivo del Estado, en raz6n de que para que el 

conglomerado humano que lo conforma alcance sus fines, ~s de

cir, se logre el bien público temporal, es necesario que exi~ 

ta la autoridad, que realiza determinadas actividades, tanto 

en el ~mbito interno como internacional. 
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La autoridad es instituida para dar 6rdenes, pero no en 

forma arbitraria sino enfocadas a lograr el bien público del 

pueblo, para lo cual tiene que realizar determinadas activid~ 

des como son: • ... El formular mandatos exigiendo que se rea-

licen o no actividades en tal o cual sentido, para la conser-

vaci6n del Estado y para el logro de sus fines". (25) 

Estos mandatos deben ajustarse a las disposiciones Con.!!. 

titucionales, por lo tanto deben estar motivadas y fundadas. 

La tarea de la autoridad aparece cuando ésta organiza -

los servicios públicos destinados a ayudar o a suplir la act! 

vidad de los particulares en vista de la obtenci6n del bien -

público. 

Enfocada de esta manera, la Autoridad tiene a su cargo_ 

la tarea de gobernar y administrar. En cuanto al gobierno, -

éste se encarga de dirigir las actividades de los individuos. 

En tanto que la Administraci6n organiza los servicios públi-

cos de direcci6n, ayudaysuplencia de la actividad de los pa~ 

ticulares. 

En cuanto al Gobierno, el autor Porrúa Pérez, nos dice: 

(25) Porrúa Pérez, Francisco. Toería del Estado, Primera Ed! 
ci6n. Ed. Porrúa. México 1977. P§g. 291. 
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" ••• Que es la acci6n por la cual la autoridad impone una 11-

nea de conducta, un precepto a individuos humanos. Los go

bernados son los habitantes del Estado, Nacionales y Extranj~ 

ros, que se encuentran en el territorio nacional." (26) 

Las 6rdenes de la autoridad o gobierno, se pueden basar 

en la Ley y Reglamentos, cuando las disposiciones son genera

les y cuando son particulares y en forma supletoria, la Cos

tumbre y la Doctrina. En cambio entrandose de manera parti

cular, estaremos frente a una sentencia, a una concesi6n Adm!. 

nistrativa1 o bien a otros actos administrativos. De esta "'.!. 

nera es perceptible la facultad de la autoridad para crear 

las Normas del Derecho Positivo, en atenci6n a lo ordenado 

por el Estado. 

Por lo que toca a El Bien PUblico Temporal como fin del 

Estado, es meramente primordial dentro del mismo. S1 6ste 

cumple con todos y cada uno de los objetivos para lo cual fue 

creado alcanzará el bien PUblico de sus integrantes y por en

de el bien coman. Por esto es que el Estado como Instituci6n 

Pol1tica propugna por solidificar su existencia y conserva- -

ci6n1 a través de la primera se defiende de los posibles ata

ques que pueda sufrir tanto a nivel interno como externo, por 

medio de la conservaci6n se adquiere el buen funcionamiento -

de la administraci6n y se supone la econom1a estable. 

(26) Ibidem. Obra citada. Pág. 292 
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2.3. FUNCIONES DEL ESTADO. 

Cuando se habla de las funciones del Estado, es para 

referirse a la forma en que realiza sus actividades. Las fu~ 

cienes son de índole Legislativa, Jurisdiccional, o bien, Ad

ministrativas. 

A trav~s de la función Legislativa, se crean normas ge

nerales en las que por un lado se estructura el Estado y por 

el otro se regula las relaciones de 6ste con sus 6rganos, los 

particulares y las relaciones que establece con 

Estados. 

otros 

La funci6n Jurisdiccional tutela el ordenamiento jur1d! 

coi interpretando y aplicando la norma general al caso concr~ 

to. 

La funci6n Administrativa se hace patente en el momento 

que el Estado a trav6s de sus 6rganos satisface una necesidad 

concreta de los ciudadanos, impulsando el bienestar y el pro

greso de la colectividad; dentro de esta funci6n se encuentra 

la Gubernamental o de alta Direcci6n del Estado. 

Funci6n Ejecutiva: El Poder Ejecutivo, se deposita en -

una sola persona, expresión que encuentra su fundamento legal 

en el art1culo 80 de nuestra Constituci6n en los siguientes -
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términos: " ••• Se deposita el ejercicio del Poder Supremo Ej~ 

cutivo de la Uni6n en un sólo individuo que se denominará Pr~ 

sidente de los Estados Unidos Mexicanos". (27) La función -

.del Ejecutivo es la de ejecutar leyes. 

Función Legislativa: El Poder Legislativo esta deposi

tado en el Congreso General, dividido en dos Cámaras: una la 

de Diputados y la otra la de Senadores; teniendo como atribu-

ción la de dictar leyes. 

La función Legislativa en nuestro sistema, dS lugar a -

que el Jefe del Estado, participe directamente o indirectamen 

te en dicha funci6n, ya que en ocasiones se le autoriza a ve-

tar leyes presentar iniciativas de ley, y a promulgarlas. 

A pesar de que el Poder Legislativo, es el que crea el 

orden Jurtdico, esto no implica que no se encuentre limitado_ 

y es precisamente la Constitución la que marca los limites 

del mismo al contar con normas jerárquicamente superiores a -

las que se tiene que avocar¡ dando lugar a la Supemac1a Cons

titucional. Aunado a lo anterior, otro limitante del Poder -

Legislativo vendr1a siendo en el ámbito polttico¡ la opinión 

pública, la conveniencia y la necesidad. En las reglas que -

(27) O. Rabasa, Emilio y Caballero Garc1a, Gloria. Mexicano -
esta es tu Constitución, CSmara de Diputados. Octava Edi 
ción. Editorial Porrúa. México 1993. Pág. 225. -
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elabore debe llevar un sentido ético, ya que no puede contra

venir a la moral, los principios y las buenas costumbres. 

Funci6n Judicial: Al igual que las otras funciones pu~ 

de contemplarse desde dos puntos de vista: El Formal, en doE 

de el acto de autoridad es clasificado de acuerdo al 6rgano -

de donde es emanado; es decir, la funci6n Judicial esta cons

tituida por la actividad de este poder, dentro de los linea-

aientos Constitucionales, independientemente de la naturaleza · 

del acto. 

En el punto de vista material, se atiende a la natural~ 

za intrlnseca del acto cuando es exteriorizado. 

En la Legislaci6n Mexicana, el Poder Judicial, para su 

ejercicio se encuentra depositado en: La Suprema Corte de 

Justicia, en los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circui

to y en los Juzgados de Distrito. 

La funci6n Jurisdiccional, se encarga de tutelar el De

recho manteniendo el orden Juridico¡ evitando de esta manera 

la Anarquia Social. Se interpreta y aplica la Norma al caso 

concreto, traduciendo esto, en una sentencia que viene a re

solver un conflicto de intereses restituyendo el Derecho del 

ofendido. 
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Uno de los ejemplos, de funciones que realiza el Poder 

Judicial y que se consideran materialmente administrativas 

son: El nombramiento de los Jueces de Distrito y Magistrados 

de Circuito que tienen facultad para colaborar dentro del !lmbi 

to Judicial. Tiene ~acultad para vigilarlos y cambiar su lu

gar de adscripci6n; tambil!n nombra a los demlls empleados de la 

corte, y puede otorgar las licencias solicitadas por sus mie~ 

bros durante el tEr:111ino de un mes. 

Sin lugar a duda, consideramos que la trascendencia de 

la funci6n judicial, reside primordialmente en que tiene la -

facultad de hacer realidad el cumplimiento de los mandamien-

tos Constitucionales¡ resarciendo los derechos del individuo, 

que le han sido vulnerados. 
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2.4. FillBS DBL ESTADO. 

Uno de los fines del Estado, es proteger la Soberanía,_ 

el Territorio y al Pueblo, en consecuencia su f!n es conser-

var su Independencia, evitando la intervenci6n de los poderes 

extranjeros que puedan representar una amenaza en su contra. 

Pero el Estado no s6lo tiene fines con respecto al ext~ 

rior, ya que en el lmbito Interno instaura las bases para la 

conservaci6n de su propia existencia. 

También es finalidad del Estado, la producci6n y el man 

tenimiento del orden jurídico, en donde inclusive puede util! 

zar los medios de coacci6n para imponer el derecho. Sin emba!_ 

go, estos fines del Estado deben estar referidos a un princi

pio m&s elevado, como es promover la evoluci6n de sus miem-

broe, donde se conjugan intereses de índole individual, cole~ 

tivo y nacional unidos solidariamente con el fin primordial -

de alcanzar el bien comfin. En raz6n de la tra11Cendencia que 

implica este concepto, es necesario entender que significa el 

"Bien" y así .., permito tomar la idea que nos da la Filosofía 

al respecto y que muy acertadamente puede enfocarse al plano 

Estatal: El Bien, significa CUllplir con el fin como perfec-

cionamiento del ser humano de acuerdo a su capacidad y cuali

dades particulares a la finalidad. En cuanto a lo común, el 

autor Preciado HernAndez nos dice que: " ••• los individuos no 



- 55 -

poseen ese bien antes de su integraci6n en el organismo so

cial... Lo cual implica que no esta constituido por la suma 

de bienes individuales, sino que es un bien espec1fico que -

comprende valores que no pueden ser realizados por un solo in 
dividuo, tales como el orden o estructura de la propia activ! 

dad social, el derecho, la autoridad, el régimen pol1tico, la 

unidad nacional de un pueblo, la paz.• (291 

Con base en las ideas anteriormente expuestas podel'llDs -

llegar a la conclusi6n, de que el hombre en forma aislada no 

puede alcanzar su perfecci6n; necesita de sus semejantes, re

lacion!ndose para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, -

para que esas relaciones logren su grado 6ptimo es necesario 

que exista un ordenamiento jur1dico; el que determine los de

rechos y obligaciones de los individuos. Para que el ordena

miento Jur1dico tenga v~lidez y efectividad debe tener como -

caracter1stica¡ la fuerza necesaria para imponerse y ésto im

plica la existencia de un poder que lo lleve a cabo. El Po-

der: • ••• Es una libre energ1a que gracias a su superioridad, 

asume la empresa del gobierno de un grupo humano por la crea-

ci6n continlia del orden y del derecho". (30) 

De los elementos descritos es factible determinar que 

el poder pol1tico dentro del Estado, no puede ni debe ser una 

(29) Preciado Hern~ndez, Rafael. Lecciones de Filosofía del 
Derecho. Tercera Edici6n. Ed. U.N.A.M. México 1986. 
P~g. 199. 

l30) Hariou, André. Derecho Constitucional e Instituciones Pol1~ 
ticas. Segunda Edici6n. Ed. Ariel. Barcelona 1980. PSg. 132. 
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fuerza arbitraria; sino que es el resultado de la voluntad 

humana como expresi6n de su soberania y de la democracia. 

Existe la libre adhesi6n de los individuos y esto, es 

la base fundamental de la autoridad¡ ya que si bien es cierto 

que la fuerza en el Estado sirve para asegurar que se cumplan 

sus 6rdenes, ésta no basta para realizarlo y mucho menos para 

justificarla. 

En la medida que el Estado cumpla con todos y cada uno 

de los fines para lo cual fue creado; habr! raz6n para justi

ficar su existencia. 
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CAPITULO TERCERO 

LA TORTURA 

3.1. ACEPCIOHBS. 

A lo largo de la historia de la humanidad, la Tortura -

ha sido una de las prácticas más frecuentes y aberrantes des-

de cualquier punto de vista que se le quiera ver. As! ha si

do desde las 6pocas primitivas hasta nuestros d1as sin haber

la erradicado total y definitivamente. 

Con el objeto de comprender el término, es pertinente -

buscar las ralees del vocablo Tortura; el cual deviene del l~ 

t1n TortÜra y se le define como: • ••• El grave dolor f1sico o 

psicol6gico inflingido a una persona, con métodos y utensi- -

lios diversos, con el fin de obtener de ella una confesi6n, o 

como medio de castigo." ( 31) 

Por otra parte, el autor de Pina vara Rafael, nos dice 

que la Tortura es: " •.. el acto de someter a una persona a vi2 

lencias f1sicas o psíquicas con el objeto de obtener de ella 

confesiones o declaraciones de cualquier género que volunta--

riamente no harta." (32) 

(31) Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edi-
ci6n. Real Academia Española 1992. Madrid España. Pág. 1418 

(32) De Pina Vara Rafael. Diccionario de Derecho, Decimoctava 
Edici6n, Ed. Porrúa, México 1991. Pág. 480 
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La Asamblea General adoptada por la ONU en Diciembre de 

1984 nos define la Tortura en los siguientes tllrminos: • ••• Es 

todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una per

sona delates o sufrimientos graves, ya sean f1sicos o menta-

les, con el fin de obtener de ella o de un tercero informa- -

ci6n o una confesi6n, de castigarla por un acto que haya com~ 

tido, se aospeche haya cometido o de intimidar o coaccionar a 

esa persona o a otras, o por cualquier raz6n basada en cual-

quier tipo de discriminaci6n, cuando dichos dolores y sufri-

mientos sean infringidos por un funcionario público u otra 

persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigaci6n_ 

suya o con su consentimiento aquiescencia: "No se considera

rln torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

iinicamente de sanciones leg1_timas o que sean inherentes o in-

cidentales a llstas. • (33) 

De las concepciones anteriores podemos resumir que la -

Tortura constituye una forma agravada de producir sufrimien--

tos o dolores a una persona atentando contra su integridad f! 

sica, pslquica o moral. 

La pr&ctica de la Tortura se lleva a cabo con diversos 

fines: que van desde la confesi6n de un acusado, al querer 

conocer r4pidamente la supuesta verdad y en otras ocasiones -

(33) Leqislaci6n sobre Derechos Humanos. Primera Edici6n. Ed. 
Porrúa. Mllxico 1993. P!g. 222. 
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es utilizada como un instrumento de intimidaci6n y represi6n 

contra los disidentes politices o grupos rebeldes, sindical!~ 

tas, periodistas, dirigentes, estudiantes y miembros de orga

nizaciones no gubernamentales; esto es, pueden servirse de la 

Tortura desde las cGpulas pol1ticas, y lo hacen utilizando a 

la polic1a con el objeto de eliminar a sus enemigos politices, 

Entre otros de los objetivos, al aplicarse la Tortura -

se quebranta la dignidad del torturado, se minimiza la liber

tad, se incita el temor de los familiares de la victima. Fa! 

samente se cree que la Tortura es un arma eficaz, contra loa 

movimientos democr6ticos. Y, aan en un nivel mls perverso no 

debemos descartar la idea de el pllcer s&dico que proporciona 

la prlctica de la Tortura en quienes la llevan a cabo, porque 

degradan y castigan injustamente a la victima que no tiene p~ 

sibilidades de defenderse. ComGnmente, la Tortura se lleva a 

cabo con mucha facilidad; debido a que suele ocurrir en cond! 

cienes de aislamiento, en celdas de detenci6n, salas de inte

rrogaci6n, cSmaras especiales; y en variadas ocasiones la vt~ 

tima es vendada, o se le cubre totalmente la cabeza con el 

afln de que no pueda ver la cara del torturador evitando que 

se genere algGn vinculo de humanidad entre ambos, 

Sin lugar a duda, podemos decir que la aplicaci6n de la 

Tortura es una realidad brutal en todo el mundo; se sigue ma

nifestando desafortunadamente tanto en las Democracias, como 
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en las Dictaduras; en épocas de paz y con mayor frecuencia en 

las guerras; donde los prisioneros son tratados peor que ani

males de una forma inhumana que es dificil describirla. 
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3.2. NATURALEZA JURIDICA. 

La constante y deliberada aplicaci6n de la Tortura, en 

los diversos Estados; ha dado lugar a que se institucionali--

cen Normas tanto Nacionales como Internacionales, por consid~ 

rársele inhumana e injusta, raz6n por la cual se encuentra 

sancionada con car!cter de delito, en los dos &mbitos. 

En el caso concreto de México, se encuentra tipificada_ 

en el Articulo Tercero de la Ley Federal para Prevenir y San-

cionar la Tortura, que a la letra dice: 

Art1culo Tercero: • ••• Comete el delito de Tortura el -

servidor público que, con motivo de sus atribuciones inflinja 

a una persona dolores o sufrimientos graves, sean ftsicos o -

ps1quicos con el fin de obtener del torturado o de un tercero 

informaci6n o una confesi6n, o castigarla por un acto que ha-

ya cometido o se sospecha ha cometido, o coaccionarla para 

que realice o deje de realizar una conducta determinada. No 

se considerar6n como tortura las molestias o penalidades que 

sean.consecuencia Gnicamente de sanciones legales, que sean -

inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto le-

q1timo de autoridad." (34) 

(34) Legislaci6n Sobre Derechos Humanos. Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura. Primera Edici6n. Ed. Porraa. M! 
xico 1993. Pág. 88. 
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De la lectura del artículo que antecede, es de hacer -

notar que después del Derecho a la vida, esta el Derecho a no 

ser sometido a Torturas o tratos crueles e inhumanos. Mfixico, 

as1 lo ha sostenido aunque desafortunadamente en la vida prá~ 

"tica no se haya conseguido la eficacia total de la ley. 

Desentrañando el contenido de la descripci6n legal, se 

advierte claraJ11ente que la Norma va dirigida, a los Servido-

res Pliblicos; en donde existe la prohibici6n de realizar de

terainada conducta. Aquí cabe preguntarse ¿Por qué precisa

mente a los Servidores Públicos? Para dar la respuesta a es

ta pregunta es necesario comentar, que el Estado para llevar 

a cabo sus funciones cuenta con Instituciones como son: La -

Adainistraci6n, las Fuerzas Armadas, el Ministerio P6blico, y 

a la par de éste el Poder Judicial y la policía. 

Con certeza, podemos decir que los Servidores Públicos, 

son los que detentan el Poder, y al ser de esta manera en el 

ejercicio de sus funciones pueden caer en lo que comanmente -

se conoce como abuso del Poder Politice. 

El Poder Político debe ejercerse dentro de los límites 

de la Legalidad; es decir, dentro de los lineamientos Consti

tucionales. Los actos de los Servidores Públicos deben reali 

zarse en beneficio del Pueblo; expresi6n que encuentra su ba

se legal en el segundo p§rrafo del artículo 39 Constitucional 
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que establece: 

"La Soberanía Nacional reside esencial y originariamen-

te en el Pueblo. Todo Poder Público, dimana del Pueblo y se 

instituye para beneficio de ~ste.• (35) 

La Tortura se opone a los anhelos poltticos del pueblo 

mexicano quien luch6 tanto, para instituir en los ordenamien

tos jurtdicos; la prohibici6n de la Tortura y la institucion! 

lizaci6n de las Garanttas Individuales. 

Uno de los bienes jurtdicos protegidos por la ley, es -

la legitimidad y la legalidad del ejercicio del Poder Poltti-

co; por lo tanto a la Tortura se le considera una pr~ctica 

que rompe con el marco de legalidad y legitimidad. Entendiéfr 

dose por legal, lo que es conforme a la ley y legttimo lo es

tablecido con base a un proceso auténticamente democr~tico. 

Otro de los Bienes Jurtdicos, que se protegen al sanci2 

nar la Tortura, es considerado de muy alto valor Social y Cul 

tural siendo éste la dignidad humana y esto implica el res-

peto absoluto de su condici6n como hombre. 

(35) Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexicanos Co 
mentada. Tercera Edici6n. Instituto de Investigaciones: 
Jurtdicas U.N.A.M. México 1992. Pág. 164. 
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La tortura lesiona esta dignidad por el dolor o su-

fri.aiento huaano inferido a la victima. Asimismo la descrip

ci6n legal reviste diversas hip6tesis, llevando impl1cita la 

protecci6n de otros bienes jur1dicos. Ejemplo de ello: Es lo 

que la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura previene en -

el Articulo Tercero cuando dice: " ••• obtener del torturado o 

de un tercero informaci6n o una confesi6n. Es inadmisible 

que a travEa de la tortura se pretenda obtener informaci6n o 

una confeai6n en la investigaci6n de los delitos. 

En el s.bito f5ctico, se tortura a un acusado o bien a 

otras personas para que rindan testimonio, o para que aporten 

datos que se consideran útiles en la persecusi6n de los deli

tos¡ o bien para detectar posibles c6mplices. Es muy impor-

tante y trascendental que se sancione al responsable de un d~ 

lito¡ sin embargo es injustificable que la funci6n persecuto

ria se realice a travfis de ml!todos tan reprobables como la 

tortura. 

Al prohibirse la tortura en este punto, se protege a 

las personas en la persecusi6n de los delitos, por actos que 

atenten en su contra al aplicárseles cualquier tipo de tortu

ra. Asiai.slOD se protege la libertad de manifestarse, ya que 

la confesión obtenida bajo tortura va en contra de esa liber

tad; esto es, el individuo cuenta con la voluntad de autode-

terminarse, de ejercer el libre albedr1o. Se tutela el Oere-
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cho del acusado a la defensa y los principios del sistema pr2 

cedimental acusatorio. El sistema acusatorio lo consagra la 

Constituci6n; en el cual el ofendido representado por el Mi-

nisterio P6blico y el acusado bajo la tutela del defensor se 

encuentran en una situaci6n jur1dica igual. Si se le tortura 

se rompe esa igualdad, obviamente la tortura se realiza en 

secreto y sin la presencia del defensor. 

En otro de sus p!rrafos, el texto legal sostiene la pr2 

hibici6n de la tortura como medio de sanci6n1 derecho que en-

cuentra su base legal en el Arttculo 22 Constitucional que a 

la letra dice: • ••• Quedan prohibidas las penas de mutilaci6n 

y de infamia, la marca, los azotes, loa palos, el tormento de 

cualquier especie.• (36) 

Afortunadamente, el tormento como castigo, es decir, 

como pena ha sido proscrito constituyendo un gran avance de 

la civilizaci6n. Si se tortura a un procesado o a un senten-

ciado se estará transgrediendo a la Constituci6n misma, ya 

que ning6n ordenamiento jurtdico contempla la aplicaci6n de -

la tortura como pena; por lo tanto busca dar seguridad de que 

las penas crueles e inhumanas han quedado obsoletas, tanto en 

el plano del derecho como en los hechos mismos. 

(36) Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos Co 
mentada. Tercera Edici6n. Instituto de Investigaciones = 
Jur1dicas. U.N.A.M. M~xico 1992. Pág. 97. 
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3.3. LA 'IORTUllA VISTA A TRAVBS DB LA HISTORIA. 

La manifestaci6n f&ctica de la Tortura, ha estado pre

sente en la vida del hombre desde tiempos antigllos. AnterioE 

mente a la época del Cristianismo fue una prSctica frecuente 

tanto en Roma como en Grecia. Generalmente se aplicaba a los 

esclavos quienes eran considerados cosas, puAs careclan de t~ 

do derecho como personas. 

En la 6poca Medieval, se le lleg6 a considerar a la toE 

tura judicialmente lícita, se llevaba a cabo con el objeto de 

obtener la confesi6n de algfin acto considerado delito. Es en 

esta época, en la que se instituye el Tribunal de la Santa 

Inquisici6n por la Iglesia Cat6lica, con el firme prop6sito -

de defender la Religi6n de las ideas heréticas. Se consider~ 

ba hereje toda aquella persona que no profesara la religi6n -

cat6lica. 

Los juicios de la Inquisici6n ilustran, fehacientemente 

los terribles y diversos tormentos creados por la imaginaci6n 

del hombre puesta al servicio de la crueldad. Los rasgos ca

racterísticos de los procesos inquisitoriales, chocan con las 

modernas concepciones de la Justicia y la Equidad; en raz6n -

de que el acusado era sometido a largos periodos de encarcelamien

to donde no tenia contacto con sus familiares o amigos, se en 
centraba privado de medios efectivos para defenderse. El pr~ 
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ceso era secreto, se desconocía quien era la parte acusadora; 

se suprimía el nombre de los testigos que deponían en su con

tra y además se carec1a de un defensor eficaz. Independient~ 

mente, de esta desigualdad en la que se encontraba el acusado 

de herej1a era sometido por el tribunal a los más atroces toE 

mentas. 

Y es así, como la historia negra de Españá nos muestra_ 

los tormentos m!s usuales que se aplicaban al acusador fueron 

el de verter plomo derretido en la boca, arrancar las uñas, 

quemar con hierros candentes diversas partes del cuerpo, su-

mersi6n en el agua, el bracero, la plancha de metal caliente, 

las cuerdecillas, el potro, las argollas al rojo vivo, la bo

ta al rojo vivo, la silla y el garrote vil. Con frecuencia -

se culminaba en la hoguera. En la época Inquisitorial, la vl 

da era tan poco valorada que no importaba que el acusado de -

herejía muriera a consecuencia de los tormentos recibidos. 

Para medir la magnitud del tormento, se explicara en 

que consistia uno de los instrumentos utilizados en la tortu

ra. Ejemplo de ello, fue El Garrote Vil declarado como el 

tormento oficial Del Santo Oficio de La Inquisici6n. 11 
••• se 

instalaba en las plazas públicas, y consistia en un palo gru~. 

so y fuerte, al que se le amarraba una silla de madera donde 

se sentaba al condenado, atándolo firmemente. En seguida se 

le aplicaba una fuerte ligadura al cuello, la cual se le iba 
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apretando lentamente, por medio de vueltas de torno efectua--

das con el palo hasta lograr la estrangulaci6n del tortura- -

do." (37) 

Si el infeliz lograba salir con vida, era confinado en 

una mazmorra, donde posteriormente fallec!a a causa del tor--

mento mismo o de inanici6n, porque se le sometla al régimen -

de pan y agua. En cuanto a los bienes del condenado, éstos -

eran decomisados por el Tribunal incrementando enormemente 

las riquezas materiales de la Iglesia; si tomamos en cuenta -

esta postura se entiende la persecusi6n desmedida en busca de 

herejes; y sobre todo judios, poseedores de grandes capita- -

les. 

Con la conquista Española hacia nuestro territorio hubo 

diferentes cambios, tanto en la estructura Politica, Social, 

Econ6mica y 16gicamente Religiosa. 

Con las expediciones llegaron súbditos que realmente no 

eran Españoles, Judios peninsulares que por alguna raz6n ha-

bian huido de su tierra natal. 

Dentro de las tareas de los colonizadores, estaba la de 

(37) Loera, M. Rubén. Tormentos y Crueldades de España. Ter
cera Edici6n. Ed. Posada. México 1975. P§g. 53. 
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ganar adeptos para el Cristianismo o mejor dicho, se les imp2 

nia la Religi6n Cat6lica destruyendo los Dioses de los índig~ 

nas. 

En la nueva España, se institucionalizó el Tribunal de 

la Santa Inquisici6n a través de la real cédula emitida por -

Felipe II en el año de 1569: con caracter1sticas netamente 

similares, a las de la metr6poli. Al igual que en España la 

tortura fue una instituci6n en contra del acusado y hasta en 

los testigos. 

La tortura era llevada a cabo por ejecutores públicos, 

utilizando diversos mAtodos, entre los m!s comúnes estaban el 

de la garrucha y el agua. 

" ... La garrucha consistia en amarrar las manos de la 

victima a su espalda, atándole por las muñecas a una polea u 

horca mediante la cual era levantada. En los casos severos -

se ataban a los pies de la victima grandes pesos¡ se levanta

ba durante un rato y después se le dejaba caer de un golpe 

que dislocaba el cuerpo entero. 

La tortura del agua era probablemente peor. El reo era 

colocado en una especie de bastidor, conocido como la escale

ra, con travesaños afilados, la cabeza situada rn&s baja que -

los pies en una cubeta agujereada y mantenida en esta po 

sición por una cinta de hierro en la frente. Se le enros-
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caban en los brazos y piernas cuerdas muy apretadas que le 

cortaban la carne. La boca tenía que mantenerse forzosamente 

abierta y metiéndole un trapo en la garganta, se le echaba 

agua de un jarro, de manera que naríz y garganta eran obstru! 

das y se produc1a un estado de semiasfixia." (38) 

Para la aplicaci6n de la tortura, no interesaba la edad 

de la victima pudiendo ser jóvenes y hasta ancianos. El más 

terrible castigo a la herej{a era la hoguera; formalente la 

inquisición no condenaba a muerte¡ sino que entregaba al her~ 

je al Estado prevía relajación; ésta realmente en el fondo 

era una sentencia de muerte, inclusive los funcionarios asis-

tían a la ejecución con el fin de cerciorarse de que realmen

te se llevara a cabo. La relajación era destinada a aquél 

hereje que reconoc!a sus falsas doctrinas según los Inquisi-

dores, pero que no se retractaba de las mismas; así como aqu~ 

llos que sosten1an sus creencias hasta el final y también pa-

ra aquellos que reincidían en sus doctrinas. En el periodo -

Inquisitorial fue muy aclamado el auto de fe en donde se invi 

taba a presenciar las ejecuciones, donde supuestamente se ga

naban indulgencias, ante Dios. 

Por otro lado, es de hacer notar que, la tortura ha es-

(38) Turberville, Arthur Stanley. La Inquisición Española. 
Traducción Javier Malagón y Helena Pereña. Primera Edi
ción en Español. Ed. Fondo de Cultura ·Económica. México 
1948. Pág. 79 
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tado presente en las diversas etapas históricas, ejemplo de -

ello son los estudios hechos sobre este tema. Mencionaremos_ 

algunos de los países donde en alguna etapa de su historia la 

tortura se recrudeció. 

En Rusia en la época de Stalin, en las décadas de 1930, 

hasta 1950 la tortura se instituyó, con el afSn de conservar_ 

el Estado Ruso, en donde el propio Stalin se obstinaba en en

contrar enemigos por doquier, llegando a inculpar a seres in2 

centes que confesaron crimenes jamas cometidos. 

Otra de las historias negras en relación a la tortura, 

se dió en la guerra de Corea que por cierto se le puede cali

ficar de absurda, donde se dió el choque de diferentes ideol2 

glas. Los prisioneros de guerra, que calan en las manos de 

los coreanos, sufrían los peores tormentos que iban desde el -

confinamiento solitario hasta crueles golpiza~o también se -

ataba a la víctima a una especie de viga sujetado con un nudo 

corredizo en el cuello se le elevaba sosteniéndose en la pun

ta de los pies, y el otro extremo de la cuerda era atada a 

los tobillos; si el prisionero hacía un movimiento falso mo

ría. 

La Guerra Civil de Argelia, es otra de las muestras de 

la tortura. Por los años de 1950 fue una institución clande~ 

tina que atacó las raíces de la vida nacional. La población_ 
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aborigén clamaba por su Independencia acallando sus anhelos a 

través de " ... Tormentos que no dejaban marcas y s~ alguna vez 

existieron, los periodos de encarcelamiento eran generalmente 

lo bastante largos para que esas marcas desaparecieran." (39) 

Una de las pruebas contundentes de la tortura, en este 

pa1s es el relato personal del periodista Henri Alleg, quien 

fue una de tantas victimas de los tormentos recibidos por Pª.!: 

te deºlos soldados; uno de los tantos métodos de tortura que 

sufri6 fue el eléctrico el cual consist1a en conectar dos ca-

bles cargados de plomo con corriente eléctrica; las puntas se 

le pasaban por las partes más sensibles del cuerpo. 

Si se trata de sufrimientos humanos, a través de la to_!: 

tura Latinoamérica no puede ser la excepci6n¡ y as1 nos enco.!!. 

tramos diversos relatos personales que son indignantes por lo 

indescriptible de su crueldad, desde Chile, Uruguay, Para- -

guay, Argentina, Brasil y por supuesto México. 

Chile, en 1973; el deseo enorme de este pueblo era con

figurar un hogar civilizado y humanista donde imperara la De

mocracia y la Libertad. Deseos que fueron reprimidos por las 

fuerzas militares a través de la tortura; sin embargo los re-

(391 Deeley, Peter. Historia de las torturas, Segunda Edici6n 
Ed. Novaro. México 1981. Pág. 45. 
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latos nos muestran que ni los peores tratos pudieron doblegar 

el esplritu patri6tico de este pueblo. 

Urugua;·, el estado de guerra interna declarado en abril 

de 1972, permiti6 a los militares asumir el control del pals. 

Situaci6n favorable para que se fomentara la represi6n y tor

turar a todos los disidentes poli ticos. 

Brasil, debido al golpe militar en 1964 que derrib6 al 

gobierno establecido¡ los nuevos dirigentes de este pa1s, el! 

minaban a toda fuerza pol1tica opositora. • ••• La represi6n -

se caracteriz6 por su violencia en contra de los cuadros sin-

dicales, pol1ticos intelectuales y estudiantiles. La ejecu--

ción sumaria o el arresto y sometimiento a brutales torturas 

se convirtieron en una verdadera pesadilla para los activis--

tas y militantes de la izquierda Brasileña." (40) 

México, ¿Quién no ha oido hablar del movimietno de 

1968? miles de j6venes y gente del pueblo manifestaban el re

pudio total a la politica represiva y antipopular del gobier-

no: obteniendo como respuesta una masacre por parte del ej~r-

cito y la policia. Para tratar de justificarse el gobierno -

presentó ante la prensa a los estudiantes como una masa de 

(40) Ortuzar, Ximena. Represión y Tortura en el Cono Sur. Pri 
mera Edici6n. Ed. Extemporáneos. Argentina 1977, Pág. 98. 
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gente manipulada por asesinos y criminales que pretendían im

poner un plan subversivo de proyección internacional. 

Hubo estudiantes capturados por la policía, a los que -

se les torturo en forma violenta, se les encarcel6 y algunos_ 

se les desapareció. La tortura y represión no solamente se -

aplic6 a los estudiantes sino también a los campesinos que 

demandaban tierra por carecer de ella y de un empleo que pu

diere cubrirles sus mSs primordiales necesidades. La policia 

y el ejército hicieron acto de presencia para aplastar por me 

dio de las armas las exigencias de los campesinos. 

La muerte impune del lider agrario Rubén Jaramillo y su 

familia acribillados por los soldados en 1962, cerca de las -

ruinas de Xochicalco; sin lugar a duda representa un hecho l! 

mentable y amargo para la historia de México, donde la repre

si6n se hizo patente. 

En la época de los sesentas, la tortura en México fue 

un instrumento más de represión del sistema pol1tico imperan

te llegando inclusive al crimen. Nadie ignora que las poli-

c1as mexicanas utilizaron el apremio físico y mental; pr~cti 

cas que desafortunadamente hoy en dia se siguen realizando -

clandestinamente. La tortura se ha aplicado y se aplica tan

to a un delincuente común o mejor dicho, un presunto respons! 

ble de un delito hasta el disidente pol1tico, ~ste último po-
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~ta terminar sus días en prisi6n, o bien desaparecer como por 

arte de magía. 

Otra de las fechas, lamentables y amargas de México fue 

en el año de 1971 bajo el Gobierno de Díaz Ordaz, en la que -

se tortur6 y hasta se extermin6 a los campesinos que formaron 

;uerrillas con el af!n de ser dotados de tierras. 

Podemos decir que la tortura ha sido utilizada como un 

~edio; por un lado para obtener confesiones sobre un hecho 

que se investiga, y que se considera delito. Por otro lado, 

~a servido de medio de intimidaci6n a las personas, con acti

vidades políticas de oposici6n, sindicales o de conflictos 12 

cales en zonas rurales principalmente por litigios sobre la -

propiedad de la tierra. 

En el período del Gobierno de Miguel de la Madrid Hurt~ 

do, a través de los informes que rindi6 l\mnist1a Internacio

nal hubo denuncias y testimonios sobre sucesos de tortura, en 

las que iba implicado el Ex Servicio Secreto dependiente de -

la policía Preventiva del Distrito Federal, disuelto en este 

mismo p~ríodo. Nadie ignora, que la persona que desafortuna

damente cae en manos de la policía puede ser víctima de cual

~uier tipo de maltrato. 

Con todas las descripciones que se han hecho, en rela-
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ción a las manifestaciones fácticas de la tortura en la hist2 

ria de los diferentes _Estados; podemos concluir que, en un 

Estado donde se aplica cualquier tipo de tortura, se ama, se 

adula la falsa libertad. Es necesario fortalecer las democr~ 

cias, los valores humanos, ya que la tortura es inútil, jamás 

se lograr& con ella quebrantar los anhelos de justicia en los 

esp!ritus fuertes. 
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3.4. ~co LEGAL 

Cuando México adquiere su independencia, se otorg6 pro

tecci6n constitucional a los Derechos Humanos, a través de 

las garantias individuales. 

En las leyes Constitucionales de 1836, se prohib1a el 

tormento para la investigaci6n de los delitos. 

En el proyecto de Constituci6n de 1842 tambi~n se con-

templaba la prohibici6n de utilizar torturas en contra del 

acusado. 

En la Constituci6n de 1857 a través del texto legal se 

imped1a, que se aplicaran tormentos de cualqueir especie, los 

azotes, marcas, palos; se plasm6 en el texto constitucional -

el deseo del pueblo de eliminar todo tipo de tormentos. 

La Constituci6n de 1917, plasm6 en forma definitiva la 

prohibici6n de la tortura en el Articulo 22, en los siguien-

tes t~rminos: 

Articulo 22 Constitucional: " ••• Quedan prohibidas las -

penas de mutilaci6n y de infamia, la marca, los azotes, los -

palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, -

la confiscaci6n de bienes y cualesquiera otras penas inusita-
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das y trascendentales•, (41) 

Otra de las bases legales, la encontramos en el Arttcu-

lo 20 Constitucional que a la letra dice: • ••• En 

todo proceso del orden penal, tendrS el inculpado las si- -

guientes garanttas: ,,, 

Fracción II,- No podrS ser obligado a declarar. Queda 

prohibida y ser& sancionada por la ley penal, toda incomuni

cación, intimidación o tortura. (42) 

M~xico sustentSndose en el Articulo que antecede se ad

hirió a la Declaración Universal de Derechos Humanos, adopt~ 

da en 1948 por la Asamblea General de la 0,N,U.; y que en su 

Articulo Quinto prohibe la tortura. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poltticos; 

en su Articulo S~ptimo alude al rechazo de la tortura. En -

conformidad con dicha proclamación M~xico lo signó en 1981, 

(41) Constitución Polttica de los Estados Unidos Mexicanos -
Comentada. Quinta Edición. Instituto de Investigacio 
nes Juridicas U,N,A.M, M~xico 1994. P6g. 97, -

(42) Constitución Polttica de los 
canos. Cientocincoava Edición. 
M~xico 1994. P&g. 18. 

Estados Unidos Mexi
Editorial Porrda. 
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Nuestro pa!s, forma parte de la Convenci6n Americana 

sobre Derechos Humanos que se adopt6 en San José Costa Rica y 

que también protege al individuo de la tortura u otros tratos 

o penas crueles e inhumanas. 

En 1986, México se adhiri6 a la Convenci6n contra la 

Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradan-

tes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas_ 

en 1984. En donde se cre6 el Comité Contra la Tortura, el 

cual tiene competencia para conocer de lo• asunto• de tortura 

sin necesidad de que se agoten los recursos procesales en el 

&mbito interno de los Estados, siempre y cuando éstos se ha

yan adherido a la Convenci6n, reconociendo dicha competencia. 

Finalmente, en 1987 nuestro pa!s ratific6 la Convenci6n 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que se -

llev6 a cabo en Cartagena de Indias Colombia en 1985. 
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CAPITULO CUARTO 

INTERVBllCION DBL ESTADO EN LA TORTURA 

4.1. LA TORTURA COMO PROBLEMA. 

La tortura, es un problema muy complejo dentro del Est.! 

do. Es una prlctica clandestina que conlleva un alto indice 

de consecuencias; que se reflejan en el lmbito Social, Jur!di 

co, Pol!tico y Cultural, evitando de esta forma el pleno des.!_ 

rrollo del Estado democrltico respetuoso de los Derechos Hu

manoa. 

Lamentablemente, el cuadro que presenta la realidad en 

cuanto a la desaparici6n total de tan reprobable prlctica, es 

desalentador. Se hace patente la presencia de la corrupci6n 

e impunidad en el diario acontecer, por parte de los servido

res pGblicos. 

Si bien es cierto, que en MExico existe una ley que pr2 

hibe la tortura y la sanciona, por considerlrsele un delito -

que atenta contra la dignidad de la persona fomentando el -

ejercicio del poder en forma arbitraria, as! como también vi2 

la las garantias constitucionales: los resultados de esta ley 

no han sido del todo fruct1feros y eficases. 

Los malos servidores públicos hacen caso omiso de Ja 
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ley; siendo insolentes y desp6ticos al ensañarse con la v!ct! 

ma que se encuentra en total estado de indefensi6n: son verd~ 

ges con placa, que se olvidan que el presunto delincuente es 

un ser humano y como tal debe ser tratado. Aunque cabe men

cionar que el trato var!a, segGn la situaci6n econ6mica y pr~ 

paración del acusado¡ de tal forma que los m&s vejados y mal

tratados sean los de la clase humilde, que no podr&n comprar_ 

el buen trato que por derecho les corresponde. 

Nadie ignora la forma en que suelen llevarse a cabo los 

interrogatorios de los que mis de las veces, se logran confe

siones de delitos nunca imaginados por el acusado. La anato

m!a del ser humano no es inmune a los dolores f!sicos y por -

lo mismo es dificil que un torturado pueda soportar el supli

cio. As! que podemos resumir que el castigo no empieza cuan 

do el juez lo determine, en la sentencia; sino en el instante 

en que el individuo cae en manos de los polic!as. 

En la pr&ctica nos podemos dar cuenta de que en algunos 

casos, que por cierto no son aislados, el presunto responsa-

ble al rendir su declaraci6n preparatoria niega totalmente su 

declaraci6n ministerial por no contener la verdad de los he

chos y afirma que ésta fue obtenida bajo tortura y amenazas -

por parte de la Polic1a Judicial. Es aqur, donde el indivi-

duo tiene que probar que realmente fue torturado: situaci6n 

que es dificil de lograr porque no existen testigos imparcia-
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les o valientes que en un momento determinado pudieran ayudar 

a encontrar la verdad. 

Con la idea antes expuesta, alguien me dirá que enton

ces para quE existen los certificados médicos, a lo que yo me 

atrevo a decir que dichos certificados no siempre son emití-

dos con la ética profesional requerida. Y por otro lado, im~ 

ginemos que el individuo pudo haber sido sometido a la tortu

ra, a través de violencia moral que no es preceptible por los 

sentidos·y que, sin embargo, afecta la psique del torturado,_ 

o por violencia fisica, que aunque puede dejar marcas no sie,m 

pre es as1, debido a los medios sofisticados o la imaginaci6n 

cruel del torturador. 

La tortura, implica dificultad en probarla por lo que 

ya expresamos anteriormente, aunado a la corrupci6n existente 

dentro del sistema, en donde no debemos pasar por alto la idea 

de que los mismos servidores públicos de las instituciones, se 

solapan mutuamente originlindose la impunidad. 

Por otro lado, es pertinente mencionar la secuela de 

daños f!sicos y psicol6gicos que trae como consecuencia la 

tortura: pudiendo provocar en el individuo jaquecas, insom- -

nio, pesadillas, dificultad de concentraci6n, cansancio cor.ti 

nuo, temor obsesivo, dificultad para comunicarse, asilamiento 

e inclusive pueden presentar sintomas de paranoia que lesio--
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nen la identidad e individualidad del afectado; situaci6n que 

en el peor de los casos culmina en el suicidio. 

Podemos concluir, que para que la lucha del Estado en -

contra de la tortura logre el éxito deseado, es necesario ab!. 

tir la corrupci6n, fomentar el respeto a los Derechos Humanos 

pero con un sentido real, no como una demagogia barata, empe

zando por los altos funcionarios gubernamentales. Asimismo -

se debe exigir 6tica profesional de los servidores públicos, 

sobre todo de aquellos que intervienen en al administraci6n 

de justicia. Los m6dicos legistas juegan un papel importante, 

ya que no deben ser cómplices en la tortura; su deber es ve

lar y proteger la salud flsica y mental del individuo. 
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4.2. SUJETOS DE LA TORTURA. 

Al referirnos a los sujetos de la tortura, lo analizar~ 

mas como relación bilateral que surge, entre el sujeto activo 

y pasivo. El sujeto activo de la conducta es aquél que reali 

za determinado acto descrito y sancionado en la ley. En el -

caso concreto del tema en estudio, se encuentra contemplado -

en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

El hombre, es el Gnico ser capaz de tener voluntad y -

por ende el facultado para realizar determinada conducta. 

A la conducta la podemos considerar como 11 
••• el compor-

tamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a 

un prop6sito ••• s6lo la conducta humana tiene relevancia p~ 

ra el Derecho Penal." (43) 

Antiguamente se consideraba a los animales como sujetos 

activos del delito, inclusive se les lleg6 a formular jui-

ciosi todo esto hoy en dia nos parece inadmisible porque bien 

sabemos que los animales son seres irracionales y por lo tan-

to no tienen capacidad de querer y entender. 

(43) Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal. Séptima Edici6n. Ed. PorrGa. México -
1986. Pág. 149. 
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Si analizamos el Artículo Tercero de la Ley para Preve

nir y Sancionar la Tortura, nos percatamos de que el sujeto -

activo de la conducta tiene una calidad especifica; es decir, 

tiene que reunir determinadas caracterlsticas de acuerdo a la 

descripci6n legal, esto es, para que se configure la conducta 

delictiva de tortura es necesario que la lleve a cabo un ser

vidor pliblico, 

El sujeto activo de la conducta debe ser imputable, es 

decir, debe tener plena capacidad de querer y entender el ac

to que est~ realizando. 

Dicho de otro modo, el sujeto activo de la conducta al 

momento de concretar el hecho punible, debe de estar f1sica y 

ps1quicamente apto para poder medir el alcance de sus actos y 

responder por ellos. 

En raz6n de que la Ley para Prevenir y Sancionar la To~ 

tura es de carlcter penal; ~s necesario para el mejor entendi 

miento del sujeto activo; que se ve reflejado en el Servidor_ 

pliblico entender esta calidad, por lo que me permito transcr! 

bir el Artículo 212 del C6digo Penal para el Distrito Federal 

en materia del fuero común y para toda la República en,mate-

ria el fuero federal. 

Articulo 212 C.P.: " ••• es Servidor Público toda perso-
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na que desempeñe un empleo, cargo o comisi6n de cualquier na-

turaleza en la administraci6n pública federal centralizada o 

en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, em

presas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y 

sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos p6blicos, en el -

Congreso de la Uni6n, o en los poderes Judicial Federal y Ju

dicial del Distrito Federal, o que manejen recursos econ6mi--

cos federales. Las disposiciones contenidas en el presente -

título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a -

los diputados, a las legislaturas locales y a los magistrados 

de los tribunales de justicia locales, por la comisi6n de los 

delitos previstos en este título, en materia federal". (441 

En la realidad por regla general, quienes con mayor fr! 

cuencia cometen el delito de tortura son policías judiciales, 

tanto federales co~o estatales y algunos Ministerios Públicos. 

Aunque de hecho, sabemos que también es cometida por servido

res públicos que laboran en los centros de reclusi6n, así co

mo las fuerzas armadas y hasta profesionales de la medicina. 

Respecto al sujeto pasivo del delito, a éste se le pue-

de considerar como el que sufre o resiente la afectaci6n de -

la conducta delictuosa. 

(441 C6digo Penal para el Distrito Federal. Cincuentava Edi-
ci6n. Editorial Porrúa. México 1992. P&g. 69 70. 
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Hablando en términos generales, el sujeto pasivo de un 

delito puede serlo¡ la persona fisica como ser individual, 

desde antes de su nacimiento, en el momento de nacer y duran

te el transcurso de su vida. El Estado también puede reves

tir esta calidad¡ por ejemplo: cuando se cometen delitos poll 

tices. Las personas morales pueden verse afectadas, bien pu

diera ser en su patrimonio: la sociedad, en los casos de deli 

toa contra la economta y contra la moral pGblica. 

En el caso de la tortura, el sujeto pasivo en quien re

cae la conducta lesiva de bienes jurtdicos, vendr& siendo 

cualquier individuo aunque no necesariamente ha de estar det~ 

nido, 

La tortura, no nadamSs recae en el presunto responsable 

de un delito, también la pueden sufrir los sentenciados y no 

esta por dem&s mencionar a los dirigentes politices de oposi

ci6n, a los sindicalistas, periodistas, miembros de organiza

ciones no gubernamentales y hasta dirigentes estudiantiles. 

Podemos concluir que, el sujeto pasivo de la tortura se 

encuentra en un estado de sujeci6n frente al servidor pGblico 

(sujeto activo) en donde existe la dominaci6n del Estado so

bre el individuo, quien se encuentra en un estado de indefen

si6n e inseguridad¡ nota caracterlstica que se presenta en 

los detenidos privados de su libertad en forma legitima o il~ 

gttima. 
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Ahora bien, desde esta perspectiva el delito de tortura 

logra consolidarse no solamente como un ataque a bienes jurí

dicos elementalesi sino como un alto grado de abuso del poder 

porque se relegan a un segundo plano, garant1as esenciales e~ 

mo la dignidad y humanidadi que son la base de los derechos y 

libertades del hombre. 
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4. 3. MEDIOS DE LA TORTURA. 

El sufrimiento, la humillaci6n, el trato inhumano del -

hombre por el propio hombre, se encuentran en todas las moda

lidades de suplicios y torturas que representaron el terror -

de ayer y desafortunadamente también el de hoy. 

Los medios, para provocar sufrimientos y dolores en la 

tortura, son tan variados que pueden llegar a ser inimagina-

bles porque la crueldad y el sadismo son notas caracter1sti-

cas de llevarla a cabo. 

De acuerdo a los estudios hechos por l\mnistta Interna-

cional podemos decir, que los medios varían según del Estado 

de que se trate pero en términos generales la tortura f1sica_ 

se lleva a cabo a través de palizas, garrotazos, culatazos, -

varillazos en las plantas de los pies, descargas eléctricas, 

quemaduras con cigarrillos, inmersi6n de la cabeza de la vic

tima que puede llegar a axfisiarla, desnudez, agresi6n sexual, 

violaciones, privaci6n de alimentos y de agua. 

Administración de drogas, que causan dolor a presos de 

conciencia, utilizaci6n general de electrodos, celdas aisla-

das '/ totalmente dcsprov istas de lCiz. 

Las torturas psicclógicas comprenden privaci6n del sue-· 
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ño, confinamiento en régimen de aislamiento, simulacros de 

ejecución, amenazas y agresiones verbales. Ahora bien, no P2 

demos pasar por alto la tortura que se lleva a cabo a través 

de ciencias como la psiquiatría, la psicología, la neurofarm~ 

cología que son puestas al servicio de la pérdida de la iden

tidad. 

Entre la gran variedad de medios de tortura, se encuen

tran la picana eléctrica y los castigos sensoriales, ejemplo 

de ello es la luz en gran intensidad y los ruidos insorporta

bles. 

La tortura, es una situación de constante brutalidad, -

de sistem&ticapérdida de la sensibilidad ante el dolor de 

otros. Dentro de los sistemas corruptos se utilizan los sen

timientos como instrumentos de realización de un interrogato

rio bajo tortura. Por regla general, la tortura policial es

t& enfocada a obtener informaciones o confesiones; en la tor

tura política se pretende someter, controlar e inclusive des

truir al torturado. 

El número de víctimas de la tortura nunca llegar& a sa

berse con certeza y que en la realidad la sufren desde el de

lincuente común hasta el disidente político. Aunque aquí, 

entre ambos existe una gran brecha, el presunto responsable -

de un delito puede ser torturado o no; todo depende de dife--
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rentes causas como puede ser el tipo de delito que se le imp~ 

te, el cuerpo de polic!as que logre su detenci6n e inclusive 

la importancia que le dé la opinión pfiblica de su caso. En -

cuanto al disidente politice o los prisioneros de guerra no -

puede ser peor la suerte que correrSn a partir de su deten

ción. Se encuentran en un estado total de inseguridad, no s~ 

ben si vivir~n o morirSn, todo depende de los torturadores y 

de las órdenes recibidas. Se les puede someter a confinamien 

to solitario vend!ndoles los ojos, con el fin de que sus sen

tidos se desorienten o se les puede obligar a escuchar los s~ 

plicios de sus seres queridos e inclusive presenciar la viol~ 

ción de su esposa o hijas, en fin puede sometérseles a cual

quier forma de tortura. 

Con el propósito de entender los daños que gen~ 

ra la tortura, es pertinente recurrir a los estudios_ 

que se han hecho en medicina legal, de los cuales men 

cionaremos algunos para efecto de una mejor compren- -

si6n. 

Tortura por corriente eléctrica o llamada "pica-

na 11 eléctrica " ... se utilizan corrientes de distinto 

voltaje y amperaje ••. por lo general se les evita m~ 

jando al torturado ya que la finalidad es la contraE 

ción dolorosa ... las lesiones que se presentan son m! 

croscópicas cicatrizan de acuerdo a su extensión entre 
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siete y doce días". (451 

Por otra parte, la sumersi6n en el agua puede provocar 

la asfixia, para el caso de la tortura al sujeto se le sumer-

ge la cabeza dentro del agua, el líquido penetrará en las 

vías respiratorias que de no ser suspensido puede provocar la 

muerte. 

El aislamiento puede provocar trastornos perceptivos y 

sensoriales que varian la forma de los objetos, el color, el 

tamaño, se disminuye la eficiencia intelectual, se pueden su-

frir alucinaciones. El cuadro que presentan las victimas pos 

teriormente varian pudiendo ser el nerviosismo prolongado, d~ 

lores de cuerpo, debilidad, desmayos, sudores, insomnio que 

puede ser alternado con pesadillas y pánico. Algunos pueden 

reaccionar con agresividad o aislarse totalmente de la vida -

en sociedad pudiendo culminar en el suicidio. 

Si de medios de aplicar tortura se trata, la imagina- -

ci6n del hombre es muy pr5diga. Dentro del contexto Estatal_ 

existen sádicos que gozan con la tortura que pretenden igno--

rar la ley violando los derechos elementales del individuo. 

(451 Achával Alfredo. Manual de Medicina Legal. Práctica 
Forense. Tercera Edici5n. Ed. Abeledo - Perrot. Espa_ 
ña 1991. Pág. 161. 
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Y así, en este plano México desafortunadamente aan tie-

ne que recorrer un largo camino. 

Entre los medios que se tiene conocimiento, están: 

" ... las palizas duras y reiteradas, golpes simult§neos de am

bas manos en posici6n ahuecada sobre los o!dos de la v!ctima1 

este tipo de golpes destrozan la sensibilidad de la persona, 

Descargas eléctricas en las partes m~s sensibles del cuerpo, 

quemaduras con cigarrillos, inmersi6n en el agua. Introduc-

ci6n de agua carbonatada en las fosas nasales, llamada coman-

mente 'tehuacanaso', amenazas, vejaciones, abusos sexuales y 

hasta violaciones." (461 

Las denuncias existentes y de las cuales se tiene refe

rencia por los informes presentados por la Comisi6n Nacional_ 

de Derechos Humanos; con mayor frecuencia recaen en la Procu-

raduria General de la RepGblica, la Procuraduría de Justicia 

del D.F. y las Procuradurías de las entidades federativas, 

quienes a trav~s de sus respectivas policías y algunos de sus 

Ministerios PGblicos se ven defraudadas como instituciones. 

La tortura, es uno de los delitos difíciles de confesar 

por parte de aquellos servidores pGblicos que lo cometen: ha-

(461 De la Barreda Solorzano Luis. La tortura en México. Pri
mera Edici6n. Ed, Porraa. México 1989. Pág. 52. 
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cerlo implicará, en el sistema penal mexicano, pérdida del e~ 

pleo y sanci6n penal para el responsable del delito. 

El delito de tortura, en diversas ocasiones queda impu

ne por diferentes razones, una de ellas y a la que ya hemos 

aludido anteriormente, es la corrupci6n existente dentro del 

sistema o bien puede ser el miedo o temor que siente la vícti 

ma para denunciarlo, por las represalias de que pueda ser ob

jeto ~l o bien su familia, por parte de sus verdugos que se -

sienten omnipotentes. 
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4.4. PRBVEllCION DE LA TORTURA EN MEXICO. 

El Estado Mexicano ha manifestado reiteradamente lo ab2 

minable que resulta la pr!ctica de la tortura en un Estado de 

Derecho, donde se pretende fortalecer la Democracia y por en

de la libertad; ésta es indispensable para que se lleven a c~ 

bo de manera eficiente las garantías Constitucionales, que -

contienen los derechos fundamentales del individuo. 

Con el firme prop6sito de abatir la tortura, se ha ad

herido a diversas convenciones que prohiben la tortura en el 

!mbito internacional. Debido a loa informes de Amniat1a In

ternacional, donde se da a conocer a la opini6n pnblica de -

los casos de tortura en los diversos Estados; y que en el pe

ríodo del gobierno de el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado se 

hizo referencia a México e inclusive él mismo reconoci6 a tr~ 

vés de declaraciones públicas de la existencia de tortura en 

nuestro país, 

Las declaraciones y los informes de Amnistía Internaci2 

nal fueron factores determinantes para crear mecanismos rea

les para abatir la tortura. Y ast, en concordancia con los -

instrumentos internacionales con un sentido de responsabil! 

dad frente a la sociedad, ética y pol!tica del gobierno, se -

promulgó en Abril de 1986 la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Tortura. En donde se definió al delito de tortura en los si-
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guientes términos: 

Artículo Primero: • ••• Comete el delito de tortura, 

cualquier servidor público de la Federaci6n o del Distrito F~ 

deral que, por sí, o vali~ndose de tercero en el ejercicio de 

sus funciones, inflija intencionalmente a una persona dolores 

o sufrimientos graves o la coaccione flsica o moralmente, con 

el fin de obtener de ella o de un tercero informaci6n o una -

confesi6n, de inducirla a un comportamiento determinado o de 

castiqarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 

cometido. 

No se consideraran torturas las penalidades o sufrimien 

tos que sean consecuencia Gnicamente de sanciones legitimas o 

que sean inherentes o incidentales a éstas.• (47) 

Por otra parte, la ley impondrá pena de prisi6n de dos 

a diez años, multa e inhabilitaci6n de el empleo en cargoe 

pliblicoa. 

Posteriormente, se hizo un an&lisis a la Ley de 1986 y 

se observ6 la necesidad de abroqarla por resultar ineficaz en 

algunos aspectos; realizándose en 1991, sufriendo algunas mo-

(47) C6digo Penal para el Distrito Federal. Ley para Preve-
nir y Sancionar la Tortura. Cuarenta y Treceava Edici6n. 
Ed, Porrúa. México 1987. Pág. 223. 
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dificaciones en julio de 1992 logrando darle un alcance jur1-

dico m§s preciso a la tortura, definiéndola en los siguientes 

términos: 

Artículo Tercero: " ••• Comete el delito de tortura el -

servidor pUblico que, con motivo de sus atribuciones, inflin

ja a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos_ 

o ps1quicos con el fin de obtener del torturado o de un terc!!_ 

ro, informaci6n o una confesi6n, o castigarla por un acto que 

haya cometido o se sospeche ha cometido, o caccionarla para -

que realice o deje de realizar una conducta determinada, No 

se considerarán como tortura las molestias o penalidades que 

sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean -

inherentes o incidentales a éstas, o derivadas a un acto le-

gitimo de autoridad". (46) 

Asimismo, la sanci6n privativa de libertad para todos -

aquellos que incurran en la conducta delictiva ser& de tres a 

doce años. 

La promulgaci6n de la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, es una muestra clara y un esfuerzo espec1fico del E~ 

tado por proscribir este tipo de prácticas que lesionan la 

(48) Legislaci6n sobre Derechos Humanos. Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura. Primera Edici6n. Fd. Porrúa. Mé
xico 1993. P§g. 88. 
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dignidad y humanidad del individuo. 

Otro de los ejemplos que muestran el deseo enorme de 

combatir y eliminar la tortura en México, es la instituciona

lizaci6n de la Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos, 

adoptando el ejemplo de su hom6nimo, que es el 6rgano princi

pal de la 0,N.U. 

Con base al Artículo 102 Constitucional, reformado en -

el mes de enero de 1992, se establece: 

Artículo 102: A) "La ley organizarli el Ministerio Públ,! 

ca de la Federaci6n 

B) El Congreso de la Uni6n y las legislaturas de los Estados 

en el §mbito de sus respectivas competencias, establecerán 

organismos de protecci6n de los Derechos Humanos que otorga -

el orden jurldico mexicano, los que conocerAn de quejas en 

contra de actas u omisiones de naturaleza administrativa prove

nientes de cualquier autoridad o servidor público, con excep

ci6n de los del Poder Judicial de la Federaci6n que violen es

tos derechos. Formular&n recomendaciones públicas aut6nomas,_ 

no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 

respectivas. Estos organismos no ser~n competentes trat!ndose 

de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. El or

ganismo que establezca el Congreso de la Uni6n conocer! de 
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las inconformidades que se presenten en relaci6n con las rec2 

mendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivale!! 

tes de los Estados•. (491 Se promulg6 la Ley de la Comí-

si6n Nacional de Derechos Humanos y el Reglamento Interno de 

la misma • 

. /La lucha en contra de la tortura implantada por la 

C.N.D.H., ha sido constante; raz6n por la cual ha creado di-

versos programas dentro de los que cabe mencionar el denomin.!, 

do "lucha contra la impunidad" a través del cual se ha sanci_2 

nado, o se ha impuesto medidas disciplinarias a los servido-

res pGblicos que con su conducta han abusado del poder. San

ciones que reflejan la respuesta a las recomendaciones emiti

das por la Comisi6n. En octubre de 1990, se llev6 a cabo la 

Jornada Nacional contra la Tortura, con el objeto de crear 

conciencia tanto en las autoridades como en la sociedad ci-

vil. 

Se elabor6 una cartilla de tiraje masivo titulada ¿Qué 

es la Supervisi6n Penitenciaria? en la que se informa cu&les_ 

son los Derechos Humanos de quienes est!n en prisi6n y cu&les 

son las funciones de los supervisores penitenciarios. 

(49) Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. -
Sesenta y Sieteava Edic.i6n. Ed. PorrGa. México 1992. -
Pág. 103, 
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Se han hecho diversas propuestas y exhortaciones a los 

gobiernos de las Entidades Federativas; en las que cabe men

cionar por su trascendencia en cuanto al estudio de nuestro -

tema, la necesidad de promover o modificar su legislaci6n pe

nal en lo relativo a la tipificaci6n o precisi6n del delito -

de tortura. En este punto la Comisi6n ha tenido una respues

ta muy débil por parte de las Entidades Federativas. 

Podemos concluir, que la Comisi6n Nacional de Derechos 

Humanos a pesar de la lucha que ha impuesto en contra de la -

tortura, la corrupci6n, la impunidad de los servidores públi

cos ha de recorrer un largo camino, ya que si bien es cierto, 

que las recomendaciones emitidas juegan un papel fundamental_ 

porque sale a la luz pública una realidad que permaneci6 ocu! 

ta; desafortunadamente muchas de las autoridades hacen caso -

omiso a dichas recomendaciones. Aunque cabe mencionar, que -

en esta lid en contra de la tortura se ha logrado en algunos_ 

casos, la destituci6n e inclusive el ejercicio de la acci6n -

penal de los servidores públicos de las distintas dependen- -

cias como son: la P.G.R., P.G.J.D.F. y de algunos de las Procu

radur1as de los Estados e inclusive de los Centros de Readap

taci6n Social. 

Para efecto de credibilidad me permito transcribir una 

de las recomendaciones emitida por la C,N,D.H., la cual ha 

sido cumplida, en la que se'gir6 orden· de aprehensi6n en con-
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tra de los sujetos responsables del delito, 

" ... Recomendación 109/92 del 15 de junio. Se envi6 al 

Gobernador del Estado de México y se refiri6 al caso de la f_! 

milia Naucamendi Barradas, algunos de sus integrantes fueron_ 

detenidos arbitrariamente y torturados para que firmaran su -

declaraci6n auto inculpatoria dentro de las averiguaciones 

previas TA/HR/124/91 y NJR/11/3072/91, relativas a los deli--

tos de evasi6n de presos y de robo cometidos por uno de sus -

miembros, tales indagatorias fueron consignadas ante el Juez 

penal de primera instancia, del Distrito Judicial de Cuauti-

tlán de Romero Rubio Estado de M~xico; quien di6 inicio al 

proceso penal 381/91. Asimismo, la detenci6n de uno de sus -

familiares se llev6 a cabo en el Distrito Federal, sin que 

mediara orden de aprehensi6n ni oficio de colaboraci6n o 

exhorto. Se recomend6 realizar la investigaci6n correspon- -

diente y determinar la resposabilidad en que incurrieron los 

agentes de la Polic1a Judicial del Estado, por la detenci6n ·

ilegal de los agraviados y los actos de tortura cometidos en 

su contra, asi como la responsabilidad en que hubiere incurri 

do el Agente del Ministerio PGblico Titular de la mesa prime

ra de responsabilidades de Tlanepantla Estado de México, por 

no realizar diligencias de investigaci6n tendientes a establ! 

cer las causas por las cuales uno de los detenidas se encon--

traba lesionado". (50) 

(50) Comisi6n Nacional de los Derechos Humanos. Informe Anual 
Mayo 1992/1993. México Junio de 1993. Pág. 33. 
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Sin duda, abatir la impunidad de quienes practican ac

tos tan aberrantes como la tortura, es un punto de partida im

prescindible para eliminarla. Así como también contar con la 

coadyuvancia de las Entidades Federativas, que bien pueden 

ser más severas en cuanto a su legislación penal y en su cum

plimiento, a fin de erradicar la tortura de las pr!cticas po

liciacas mexicanas. 

La lucha en contra de la tortura implantada por el Est!. 

do debe ser apoyada por la sociedad entera, que debe descono

cer credos pol1ticos, religiosos, sociales o culturales, re

presentando esto un grave avance de los pueblos civilizados,_ 

y por ende de la cultura de cualquier Estado. 
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4.5. LEGISLACION SOBRE LA TORTURA. 

Todo Estado que pretenda ser democrático¡ deberá con 

tar con instrumentos juridicos que protegan el respeto de los 

Derechos Humanos¡ 16gicamente dentro de los mismos tiene cab! 

da la prohibici6n de la tortura. 

México, as1 lo ha sostenido teniendo la legislaci6n peE 

tinente en cuanto a la prohibici6n de la tortura. 

En primer término nos encontramos con la Constituci6n,_ 

leyes Federales, C6digos y Reglamentos necesarios que prote-

gen al individuo. Es deseable que estas leyes se apliquen 

responsablemente, exigiéndose su real cumplimiento, 

Articulo 22 Constitucional: • ••• Quedan prohibidas las 

penas de mutilaci6n y de infamia, la marca, los azotes, los -

palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, -

la confiscaci6n de bienes y cualesquiera otras penas inusita

das y trascendentales". (51) 

Con certeza, podemos afirmar que el esp1ritu del Const! 

tuyente de Querétaro fue abolir para siempre pr~cticas tan 

vergonzantes que atentan contra la persona e impiden el pleno 

(51) O Rabasa, Emilio y Caballero Garc1a Gloria. Mexicano es 
ta es tu Constituci6n. Ed. Talleres Graficos Amatl. Méx:J.:: 
co 1993. Pág. 87, 
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desarrollo del Estado. 

Dentro del marco Constitucional, se encuentra el Art1culo 

20 que establece una serie de garanttas para el acusado, vi

gentes durante todo el proceso penal1 por lo que toca a nue~ 

tro tema se· relaciona con la fracción segunda, cuando dice que, 

el inculpado " ••• No podrS. ser obligado a declarar. Queda pro 

hibida y sera sancionada por la ley penal, toda incomunica- -

ción, intimidación o tortura. (52) 

Y asimismo, el Código Federal de Procedimientos Penales,_ 

en su art!culo 194 considera a la tortura como un delito gra

ve por atentar contra valores fundamentales dentro de la so• 

ciedad. En tanto que, el Código de Procedimientos Penales P! 

ra el Distrito Federal, prohibe la incomunicación o tortura -

de la que pueda ser objeto el inculpado, en los siguientes 

t6rminos: 

Art1culo 289 • ••• En ningdn caso, y por ningdn motivo pe· 

dr! la autoridad emplear la incomunicación, intimidación o -

tortura para lograr la declaración del indiciado o para otra 

finalidad". (53) 

(52) Constitución Pol!tica de les Estados Unidos Mexicanos. -
Cientocincoava Edición. Ed. Porrda. M6xico 1994. P!g. 18. 

(53) Legislación penal procesal. Código de Procedimientos pe
nales para el D.F. Tercera Edición. Ed. SISTA. M~xico 
.-~4. PAg. 134. 
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Con la descripci6n legal anterior, se protege al presun 

to responsable de un delito, de la incomunicaci6n que pueda -

sufrir, ya que en la época de ayer era una costumbre atormen

tar al acusado con el objeto de lograr su confesi6n consider~ 

da la "reina de las pruebas 11 Y. que hoy en d1'..a, para obtenerla 

se aplica la tortura en forma clanqestina y lógicamente el d~ 

fensor no estA presente, ni persona de su confianza como lo -

ordena el texto Constitucional. 

Por esta raz6n en todo r~gimen democrltico se institu-

yen garanttas basicas del proc~dimiento acusatorio, donde to

do e+ proceso es pGblico. NingGn detenido es coaccionado en 

pGblico o maltratado; invariablemente los agravios son sufri

dos cuando éste se encuentra incomunicado y donde no hay tes

tigos. 

La Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura; da una am

plia gama de protecci6n para aquella persona que haya sido 

víctima de la tortura por parte del servidor pGblico, mismo -

que de encontrarlo culpable, se hará acreedor de una sanci6n_ 

penal privativa de libertad y destituci6n e inhabilitaci6n p~ 

ra el desempeño de cualquier cargo de carácter pGblico. 

Asimismo se le resta valor probatorio a la confesi6n 

que haya sido obtenida bajo tortura o bien que el defensor no 

haya estado presente cuando el acusado rindiera su declara- -
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ci6n ante el Ministerio Público o ante la autoridad policia--

ca. 

En materia penitenciaria, el Reglamento de Reclusorios_ 

y Centros de Readaptaci6n del Distrito Federal, en algunas de 

sus disposiciones prevé y prohibe la tortura: y asl el Artlc~ 

lo Noveno dispone: • ••• se prohibe todo tipo de violencia f1-

sica y moral y actos o procedimientos que provoquen una le

si6n pslquica ~ menoscaben la dignidad de los internos; en 

consecuencia la autoridad no podr& realizar en ningGn caso ª.!:. 

tos que se traduzcan en tratos denigrantes o crueles, tortu--

ras o coacciones econ6micas." (53) 

En otro de sus articules, el reglamento contempla la lj! 

borde los médicos, cuando los presuntos responsables ingresan 

por vez primera a los reclusorios preventivos: 

Articulo 40: • ••• Al ingresar a los reclusorios preven-

tivos, los indiciados serán invariablemente examinados por el 

médico del establecimiento, a fin de conocer con precisi6n su 

estado flsico y mental. Cuando de la informaci6n recibida, -

el estudio y la exploraci6n realizada en el interno, el médi-

ca encuentre signos o sintomas de golpes, malos tratos o tor-

(54) Reglamento Interior de Reclusorios y Centros de Readapta 
ci6n Social del Distrito Federal. México 1990. P&g. 16: 
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turas, lo pondr! inmediatamente en conocimiento del Director_ 

de la instituci6n para los efectos de dar parte al Juez de la 

causa y al Ministerio Pfiblico, a los que remitirS certifica--

cienes del caso y asentará los datos relativos en el expedien 

te que corresponda, el cual quedat'S a disposici6n de los de

fensores del interno quienes podrSn obtener certificaciones -

de las constancias que figuren en el expediente". (54) 

De lo que anteriormente se ha descrito, es perceptible, 

que dichos reglamentos propugnan por eliminar la tortura en -

los Centros de Reclusi6n, por un lado ordenan el deber que 

tienen los profesionales de la medicina al examinar a los in-

diciados y por el otro se prohibe todo acto de violencia o 

malos tratos a los internos por parte de las autoridades car

celarias. 

Para contrarrestar la tortura, es necesario que los mé-

dices sean incorruptibles debiendo emitir sus dictámenes con 

base en la ética profesional. 

Por otra parte, la legislaci6n en materia de amparo pr~ 

vé la conducta de los Jueces de Distrito que no suspendan el 

acto reclamado y la sanci6n penal a la que se harSn acreedo--

(54) Reglamento Interior de ~eclusorios y Centros de Readapta 
ci6n Social del Distrito Federal. México 1990. PSg. = 
27 y 28. 
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res en su Articulo 199 que a la letra dice: • ••• El Juez de -

Distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o 

del incidente respectivo, que no su~penda el acto reclamado -

cuando se trate de peligro de privación de la vida, o alguno_ 

de los actos prohibidos por el Articulo 22 de la Constituci6n 

Federal, si se llevare a efecto la ejecuci6n de aquel ser! 

castigado como reo del delito de abuso de autoridad, conforme 

a las disposiciones del C6digo Penal aplicable en materia fe-

deral". (SS) 

Como consecuencia de lo anterior, nos damos cuenta de 

que el Juez de Distrito tiene la obligaci6n de euspender el -

acto cuando exista peligro de privaci6n de la vida, cuando el 

quejoso se le imponga una pena de mutilación,' de infamia, de 

marca, de azotes, de palos, o tormento de.cualquier especie. 

Asimismo, el legislador con el af~n de proporcionar seguridad 

juridica a la sociedad estableci6 el tipo penal de abuso de -

autoridad por el que se le seguir~ juicio a toda aqu6lla per-

sana que incurra en esta conducta delictiva. 

(SS) Ley de Amparo Reglamentaria de los Articulo& 103 y 107 -
de la Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexica 
nos. Ed. Harla. M6xico 1990. P!g. 76. -
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CAPITULO QDIN'lV 

LA TORTURA EN EL AllBI'lV INTERNACIONAL 

S. l. NATURALEZA JDRIDICA. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas, con el firme 

convencimiento de difundir una cultura a nivel mundial, en 

cuesti6n de Derechos Humanos y dentro de ~stos, ha dado mues

tra clara de su rechazo a prScticas tan abominables como lo -

es la tortura, considerSndosele un delito reprobado y sancio

nado a nivel internacional. Con esto se pretende generar la 

conciencia de los Estados, exhort!ndolos reiteradamente a 

adherirse a los diversos tratados, pactos y convencionesr con 

el objeto de erradicarla; cosa que en la realidad se presenta 

como un reto dificil pero no imposible de lograr. 

Y es as1, como la Convenci6n de la O.N.u. de 1984, nos 

define a la tortura en los siguientes términos: • ••• Es todo 

acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona -

dolores o sufrimientos graves, ya sean ftsicos o mentales, 

con el fin de obtener de ella o de un tercero informaci6n o -

una confesi6n, de castigarla por un acto que haya cometido o 

se sospeche que han cometido, o de intimidar o coaccioanr a 

esa persona o otras, o por cualquier raz6n basada en cual

quier tipo de discriminaci6n, cuando dichos dolores o sufri-

micntos sean inflingidos por un funcionario público u otra 
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persona en ejercicio de funciones públicas, a instigaci6n su-

ya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considera-

rán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o in-

cidentales a lóstas". (56) 

La tortura en el plano internacional es considerada co-

mo un delito pluriofensivo1 ya que al concretarse la conducta; 

ésta lesiona diversos bienes jurtdicos; como son, la dignidad 

humana, la libertad al ejercerse coacci6n sobre el sujeto pa

sivo en quien recae la conducta por demSs excecrable. Y asi

mismo, al provocarle al hombre dolores o sufrimientos graves, 

se estará atentando contra su integridad ya sea f1sica o pst-

quicamente, lesionando de esta manera su dignidad de ser hJ!. 

mano. 

Todo atentado en contra de la dignidad humana, entre 

otras cosas se caracteriza porque degrada al individuo, lo 

reduce a un plano inferior por la humillaci6n inferida a tra

vés de la tortura. El hombre tiene un valor superior y abso-

luto, impone por su naturaleza misma el respeto de su ser, 

sin importar su edad, su color, su raza, o su credo religioso 

o ideologta pol1tica. 

(56) Méndez Garc1a, Dulce Maria y Siénz Carrets Erasmo. Compi 
laci6n, Derechos Humanos, Documentos y Testimonios de -
Cinco Siglos. Primera Edici6n. C.N.D.H. México 1991. 
Pág. 179. 
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La tortura es un delito especial, en raz6n de que para_ 

configurarse requiere de una calidad especial del sujeto act! 

vo de la conducta; es decir, la tiene que llevar a cabo un 

funcionario estatal en el desempeño de sus actividades. 

La v!ctima de la tortura se encuentra en una relaci6n 

de desventaja frente al Estado representado por sus malos se~ 

vidores pablicos, y es precisamente esta circunstancia tras-

cendental que eleva a la tortura a la categor1a de delito en 

el &mbito internacional. Con certeza, podemos afirmar que la 

tortura viene a ejemplificar lo abyecto que resulta el abuso 

del poder por parte de los servidores pablicos dentro de los 

Estados. La tortura involucra directamente al Estado; cuyo -

fin primordial debe ser velar el bien coman de sus componen-

tes: y no podr6 lograrlo si dentro del mismo no se respetan -

las garantías primordiales del ser humano. 

La calidad del sujeto activo (funcionario pablico) gen~ 

ra graves problemas; en el momento de fincar responsabilidad_ 

penal, ya que en un momento determinado el sujeto puede verse 

apoyado para realizar la conducta delictiva por personas que 

no desempeñen funciones pablicas, Este problema bien pueden 

resolverlo los Estados en sus legislaciones internas, con la 

creaci6n de normas cuyo alcance juridico vaya dirigido a 

la posible impunidad que pueda surgir. 
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Otra de las características del delito de tortura es 

que para que se logre su integración, es indispensable provo

car dolores o sufrimientos graves en el sujeto pasivo de la -

conducta. La calificativa de gravedad, es lo que distingue a 

la tortura de otros tratos o penas crueles. El problema prin

cipal radica en que la Convenci6n contra la tortura, no deteE 

mina claramente el concepto de gravedad y es por eso mismo 

que la gravedad de lo• dolores y sufrimientos, para su deter

minación se basa Unicamente en criterios subjetivos1 implican 

do consecuencias negativas si tomamos en cuenta que cada ind! 

viduo tiene distinta capacidad y resistencia flsica o mental. 

Hablando en términos concretos, el criterio subjetivo -

los jueces lo consideran tomando en cuenta las circunstancias 

en que se realiza para determinar si hubo tortura o no1 apre

ciaci6n que en un momento determinado puede culminar en un 

caso típico de injusticia. 

Por otra parte, es vital que dentro de la normatividad 

interna de los Estados, éstos diseñen lineamientos donde no • 

nadam4s se tome en cuenta la gravedad de los dolores o sufr! 

mientes sino los métodos empleados para provocarlos: ya que -

como bien sabemos la ciencia ha tenido un gran avance en ~ste 

campo; al grado tal que s1 bien es cierto, que los métodos 

sofisticados no provocan dolor, si anulan la personalidad 

del individuo. 
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La tortura, es un delito doloso por las caracterlsticas 

que exige la descripci6n legal del texto de la Convenci6n, 

esto es, es necesario que los dolores o sufrimientos se apli

quen intencionalmente c~n el objeto de alcanzar un determina

do fin o comportamiento en el sujeto torturado; aqul no ha l~ 

gar a la realizaci6n de la conducta por imprudencia. 
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5.2. LOS DERECHOS HIJMAllOS Y LA TORTUJtA. 

Los Derechos Humanos han sido fuente creadora de diver-

sos estudios, que han llegado a generar una aparente centro--

versia en el marco de su conceptualizacidn¡ sin embargo, no -

es as1, ya que todas las nociones de los derechos humanos 

coinciden entre s1. Se les ha denominado de distinta manera 

como por ejemplo, derechos naturales, innatos, individuales,_ 

fundamentales, derechos subjetivos y Derechos del hombre. 

Dada la trascendencia que revisten los derechos humanos 

para nuestro tema, es preciso llegar a un esclarecimiento de 

este concepto, para lo cual me permito retomar las ideas de -

algunos autores. El autor Miguel M. Padilla nos dice que los 

Derechos Humanos son: • ••. El conjunto de facultades que co-

rresponden a todos los seres humanos como consecuencia de su 

innata dignidad, destinadas a permitirles el logro de sus fi-

nes y aspiraciones en armonla con los de otras personas y que 

deben ser reconocidos y amparados por los ordenamientos jur1-

dicos de cada Estado". (571 

Antonio Carrilo Flores nos aporta su postura en los s! 

guientes términos: 11 
••• Son aquellos que reconoce el orden 

(57) M. Padilla, Miguel. Lecciones Sobre Derechos Humanos y -
Garant1as Individuales. Segunda Edici6n. Ed. Abeledo Pe 
rrot. Buenos Aires Argentina 1993. PSg. 33. -
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jurtdico de un pats determinado, d§ndoles normalmente un ran

go especial, bien sea por las normas que los definen .º por 

los sistemas que se establecen para su salvaguardia•. ( 58) 

Por su parte, el autor Carlos Terrazas al respecto dice 

que: • ••• la situaci6n te6rica que mSs correctamente los defi 

ne es la de los Derechos Fundamentales, •• Con ella se quiere_ 

manifestar que toda persona posee unos derechos y que éstos -

deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, por el 

derecho y por el poder polttico, sin ninglin tipo de discrimi

naci6n social, econ6mica, jurtdica, polttica, ideol6gica, cu_! 

tural o sexual ... estos derechos son fundamentales por estar 

estrechamente conectados con la idea de dignidad humana y son 

al mismo tiempo las condiciones de su desarrollo". (59) 

Con los criterios expuestos, podemos resumir que los d~ 

rechos humanos son inherentes al hombre, ya que emanan de su 

esencia. Es de vital importancia que los gobiernos de los E~ 

tados los reconozcan dentro de sus legislaciones para lograr_ 

su eficacia con un sentido humanitario frente a sus componen-

tes. Si los poderes instituidos reconocen a los derechos hu-

(58) Carrillo, Flores Antonio. La Constituci6n, la Suprema -
Corte de Justicia y los Derechos Humanos. Primera Edi- -
ci6n. Ed. Porrna. México 1981. Pfig. 186. 

(59) Terrazas, R. Carlos. Los Derechos Humanos en las Consti
tuciones Poltticas de México. Segunda Edici6n. Librero 
Editor. México 1991. P§g. 25. 
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manos, éstos dejarSn de ser una bella utopta para convertirse 

en una real garantia de obligatoriedad frente al respeto que 

se merece el ser humano; éste es el único ser con capacidad -

de raciocinio y por 16gica puede elegir su forma de vida que 

lo conduzca a su pleno desarrollo, ya sea espiritual, intele.s, 

tual o materialmente; todo esto como consecuencia de su dign! 

dad. 

Si el individuo logra su desarrollo, asimismo lo pueden 

lograr la sociedad y los pueblos, alejando las condiciones de 

descontento que puden culminar en violencias innecesarias, y 

que por regla general se dan en el seno de los Estados irres

petuosos de los derechos humanos. 

Por otra parte, a ra1z de la Segunda Guerra Mundial se 

le di6 mayor auge a los derechos humanos, protegiéndoseles en 

el Smbito internacional con un amplio sentido de humanidad y 

altruismo iniciando con una lucha paulatina pero constante 

por lograr el respeto de los mismos; una de las primeras man! 

festaciones en favor de los derechos humanos lo viene a ejem

plificar la carta del Atl&ntico donde se sostuvo la necesidad 

de que hubiere libertad de expresi6n, libertad de elegir, cre

do religioso y en donde los hombres fueran libres de todo te

mor y de la necesidad. 

Posteriormente, en el año de 1945 en Chapultepec Méxi-
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co, se llev6 a cabo una conferencia de Estados Americanos; 

con el objeto de ventilar problemas relacionados con la gue

rra y la paz. Los Estados parte se postularon y se compr2 

metieron por respetar los Derechos Humanos a nivel internaci2 

nal, dentro de un marco de libertad. un poco mls tarde, se -

llev6 a cabo otra conferencia en San Francisco, ~atas ejerci! 

ron gran influencia en la Carta de las Naciones Unidas que en 

forma definitiva asumi6 la postura de respetar al hombre con 

un sentido de dignidad, valor e igualdad en los diversos 1111>1 

toa. 

En 1948, se emite la Declaraci6n Universal de Derechos 

Humanos por la C.I,D.H. Cuando la Declaraci6n se promulg6 

algunos Estados la adoptaron, porque bien sab1an que no tenla 

cara~ter de obligatoriedadr en ella se consagraron los dere-

chos fundamentales del hombre, como el derecho a la vida, la 

libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho a la seguri

dad social, el derecho al trabajo, el derecho a pedir asilo -

pol1tico, la libertad de expresi6n y de asociaci6nr en fin d! 

rechos civiles, politices, econ6micos, sociales y culturales. 

Por otra parte, la tortura implica una grave e inegable 

violación de los Derechos Humanos, en cuanto atenta contra la 

dignidad humana, raz6n por la cual se ¡:.rohibe en dh•ersos 

instrumentos tanto nacionales como internacionales. Es asi, -

como por vez primera en la Declarüci6n Universal de los Dere-
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ches Humanos¡ el Articulo Quinto reprueba tan vergonzante 

práctica en los siguientes t6rminos: " ••• Nadie será sometido 

a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degraden- -

tes.• (60) 

Pode11<>s concluir por lo que toca a este Capitulo, que 

la tortura por ser una prlctica deshumanizada, que atenta con 

tra la dignidad de la persona no puede tener cabida en ningu

na parte del mundo. Y que, los derechos humanos son irrenun

ciables e inherentes a la persona humana y por lo tanto no d~ 

be importar su status econ6mico, social, cultural, sus creen-

cias religiosas, su color, su raza, su lengua o su nacionali

dad; para que éstos se le reconozcan y se le respeten. 

Si se hace caso omiso a los Derechos Humanos, se estará 

cayendo en un autoritarismo por parte de aquellos que ejercen 

el poder ahuyentando de esta manera, todo principio de liber

tad, justicia, equidad y democracia dentro del Estado¡ porque 

la violaci6n de los Derechos Humanos implica un retroceso de 

los pueblos civilizados. 

(60) Derechos Humanos. Preguntas y Respuestas. Nueva York 
1987. Pág. 51. 
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5.3. LA O.N.U. EN EL PROBLEMA DE LA TORTURA. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas, dentro de los 

prop6sitos a realizar contempla la de mantener la paz, que 

resulta de una gran trascendencia dentro de la Comunidad In

ternacional. Asimismo esta la cooperaci6n que debe prestar -

en el plano econ6mico social, politice, cultural o humanita-

rio y que, hoy en dla es una de sus funciones mAs importantes. 

Bien sabemos que la tortura data de tiempos muy anti- -

guos, pero es hasta despuEs de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando se va cobrando una conciencia moral para reprobarla. -

La suprema crueldad que se suscit6 en los campos de concentr~ 

ci6n nazis, al utilizar a los prisioneros de guerra como ins

trumentos de prácticas mEdicas lesionando su integridad f1si

ca y pstquica fueron hechos inhumanos que dieron lugar a que 

la O.N.U. dentro de la Declaraci6n Universal de Derechos Hum~ 

nos estipulará su prohibici6n. 

En 1966, se adopt6 el Pacto Internacional de Derechos -

Civiles y Pol1ticos, dentro de sus prohibiciones hace alusi6n 

a la tortura en el Articulo Séptimo. Asimismo, en otro de 

sus art!culos se refiere al dere~ho que tienen las personas -

privadas de su libertad y éste es que deben ser tratadas con 

humanidad debido a la dignidad inherente a la persona hu

mana. 
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Uno de los instrumentos int~rnacionales, que de manera 

m5s amplia y especifica instituy6 su rechazo a la tortura, d~ 

ta del año 1975 y fue la Declaraci6n sobre la Protecci6n de -

todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas -

crueles. 

En 1957,se aprobaron por el Consejo Econ6mico y Social 

de Naciones Unidas, las reglas m1nimas para el tratamiento de 

los Reclusos; dentro de las cuales se ofrece una amplia pro-

tecci6n a las personas que por una u otra raz6n se encuentran 

privadas de su libertad. Determinando que no se les debe se

·gregar a los lugares obscuros o cerrados, no se les debe pri

var de alimentaci6n, aislarlos, y la prohibici6n entre 

otras de no imponérselas pena corporal alguna como medida 

disciplinaria. 

Por otra parte, como la medicina no es una ciencia aje

na cuando hacemos referencia a las personas que se encuentran 

detenidas; en 1979 se aprob6 el C6digo de conducta para fun-

cionarios encargados de hacer cumplir la ley con el objeto de 

evitar la tortura, en cumplimiento de este C6digo, en 1982 en 

forma definitiva, la Asamblea de la O.N.U. aprobó un conjunto 

de principios de ética médica, aplicables a los médicos, con 

ul fin de que evitaran ser c6mplices de todo acto de tortura_ 

o pena grave inferida al sujeto privado de su li

bertad. 
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Sin lugar a duda, consideramos que la Declaraci6n de 

1975 en relaci6n a la tortura influy6 para que en 1984, la 

Asamblea aprobar& la Convenci6n contra la Tortura y otros tr~ 

tos o penas crueles inhumanos o degradantes. 

Dentro de los acuerdos a los que se lle96 fue que los -

Estados partes en sus legislaciones internas debertan de in-

sertarla con carie.ter de delito y por ende determinar su san

ci6n penal correspondiente. Asimismo, se contempl6 la figura 

de la extradicci6n e inclusive el presunto responsable del 

delito de tortura, bien pudiere ser juzgado por los tribuna-

les de al9Gn Estado miembro de la Convenci6n. Se prev~ que -

los Estados parte no podr&n alegar en su favor, para justifi

car la tortura, situaciones de inestabilidad polttica, peli-

gro de guerra, en fin, cualquier otra circunstancia que tra

ten de invocar a su favor, as! como tampoco los torturadores_ 

se amparadn en la e:<cusa de haber recibido 6rdenes y tener -

que cumplirlas por obediencia jer&rquica. 

Con el fin de lograr el cumplimiento de los puntos esti 

pulados en la Convenci6n, se instaur6 un Comité contra la toE 

tura, que entre sus actividades debe corroborar si realmente_ 

los Estados parte han insertado normas dentro de su legisla-

ci6n interna en contra de la tortura u otras medidas para el 

debido cumplimiento de la Convenci6n. 
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El Comité, tiene facultades también para conocer de las 

denuncias que reciba por parte de los particulares, alegando_ 

que han sido torturado• e incluaive tiene facultad para reci

bir la denuncia de un Estado en contra de otro Estado parte -

que no haya acatado los reaolutivos de la Convenci6n aiempre_ 

y cuando dicho Estado haya aceptado los procedimientos facul

tativoa. 

En 1985, la Comisi6n de Derechos Humanos con el af&n de 

fortalecer la lucha en contra de la tortura, eligi6 un Rela

tor Especial para que se avocará a la investigaci6n de las 

posibles violaciones en este campo. En el año posterior a su 

creaci6n, rindi6 los informes pertinentes a la Comisi6n, en -

relaci6n a los casos de tortura de los que hab1a tenido cono

cimiento e inclusive, corrobor6 si realmente los Estados par

te habtan adoptado la legislaci6n necesaria. 

Por otra parte, las Naciones Unidas cónsiderando que -

las personas vtctimas de la tortura han sido dañadas¡ admite_ 

que éstas tienen derecho a ser protegidas en el plano de la -

salud, ast como también reconocen el derecho que tienen a re

cibir una indernnizaci6n material; reparaci6n que debe darse -

tanto a la vtctima corno a sus familiares. Al efecto en 1981_ 

la Asamblea instituy6 el Fondo de Contribuciones Voluntarias. 

A pesar de existir la protecci6n jurtdica en contra de la 
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tortura ésta sigue siendo una realidad permanente en diverso& 

Estados, que inclusive niegan totalmente las imputaciones en 

este plano y alegan que se trata de una falsedad. 

Cuando el Relator especial recibe llamadas urgentes en 

relaci6n a posibles casos de tortura, procede a exhortar al -

go=ierno responsable para que respete la integridad del dete

nido. 

Cabe decir, que no todo es desalentador, ya que existen 

gobiernos que responden en forma positiva a los llamamientos_ 

recibidos. Asimismo, los servicios que presta el Centro de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en cues-

ti6n de asesoramiento, para ia protecci6n de los Derechos H.J! 

manos a través de los cursos de capacitaci6n que proporciona_ 

a las fuerzas policiales y todas aquellas personas que estln 

encargadas de hacer cumplir la ley, ha influido en algunos 

Estados para que adopten las mismas medidas en su Smbito in

terno. 

Es importante mencionar las medidas que se han llevado_ 

3 cabo en los Smbitos regionales en relaci6n con la lucha irn

ruesta en contra de la tortura; medidas que también han toma

do las organizaciones no gubernamentales. 

En el Smbito europeo se encuentra la Comisi6n y el Tri-
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bunal de Derechos Humanos; la Convenci6n Europea para la pre

venci6n de la tortura y de pena• o tratos inhumanos o degra-

dMMI. 

En el 4mbito americano, tenemos a la Convenci6n Intera

mericana para prevenir y sancionar la tortura. 

En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, cabe 

destacar la labor ejercida por el Comité Internacional de la 

Cruz Roja quien a través de las visitas que reJliza a los pr~ 

sos o detenidos pol1ticos ha logrado impedir actos de tortu-

ra. 

Arnnist1a Internacional, no pod!a quedarse fuera de este 

marco, en el que se destaca la abolici6n de la tortura. A 

través de esta Organizaci6n se da publicidad a los casos de -

tortura, lo que constituye una sanci6n moral a nivel interna

cional. 
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5, 4. llECAllISllDS IllTllWICIOllALBll COlft'RA LA 'l'OR'ftlRA. 

El rechazo a pr&ctica tan abominables, como la tortura, 

exigen la firme y constante defensa de los derechos huma~os. 

La O,N.U. cuenta con diversoa mecanismos a fin de evi-

tar la violaci6n de los Derechos Humanos¡ que al paso del 

tiempo ha ido ampliando con el objeto de lograr mayor efica

cia en la protecci6n de los mismos, 

Para entender los mecanismos de protecci6n, considera-

mes necesario conocer el significado de los pactos internaci~ 

nales de Derechos Humanos; consider&ndoseles tratados, a tra

•1és de los cuales los Estados que los han ratificado aceptan -

oficialmente sus disposiciones. 

5.4.l. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLIT! 

COS: Dentro de este pacto se encuentra la prohibici6n de la 

tortura, ast como otra serie de garant1as que protegen al in

dividuo, ejemplo de ello, es la prohibici6n de las detencio-

nes arbitrarias, la defensa del bien mayor que es la vida, la 

"ibertad y la igualdad. 

El derecho que tiene toda persona, privada de su liber-

tad, a ser tratada con la dignidad que le es inherente. 

ñsí como a la información que se le debe dar1 en cuanto al d~ 
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lito que se le imputa, desde el momento en que es detenida, -

Se prohibe la aplicaci6n de la legislaci6n penal en forma re

troactiva, y laa injerencias arbitrarias o ilegales en la vi

da privada de la persona, tanto en su fillllilia como en su dom! 

cilio e inclusive en su correspondencia. 

Los Estados, que forman parte del Pacto de Derechos Ci

viles y Pol1ticos, se encuentran comprometidos a garantizar -

el debido cumplimiento de los puntos acordados en ~l, lejos -

de toda discriminaci6n total, con un alto sentido de igualdad. 

Todas las personas residentes de los Estados parte de los Pas_ 

tos o que por alguna raz6n est~n bajo su jurisdicci6n gozarln 

de los derechos objeto de los pactos. 

Dentro de los derechos que proclama el pacto est!n el -

que no se puede suspender o limitar, estos derechos son los -

siguientes: El derecho a la vida, la libertad de pensamiento, 

de conciencia, de religi6n. El no sometimiento a torturas, a 

la esclavitud o cualquier otro tipo de servidumbre. El dere

cho de personalidad jur1dica, nadie debe sufrir prisi6n por -

deudas de carScter civil, y no se aplicar~n leyes penales en 

forma retraoctiva que perjudiquen al inculpado, 

5,4,2,- EL PROCOLOCO FACULTATIVO: El Procolo es un in~ 

trumento internacional adjunto al pacto, a través del cual se 

le otorga facultad al Comité de Derechos Humanos para que re-
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ciba der.uncias de particulares, e inclusive de los represen-

tantea legales o de los familiares de la v1ctima por viola- -

ci6n a los Derechos Humanos contenidos en los documentos en -

estudio. 

Sin embargo, para que el Comit4 conozca del asunto es -

necesario, que el particular haya agotado todos los recurso•_ 

que el derecho le otorga en el Smbito interno del Estado; 

quien debe formar parte tanto del Pacto como del Protocolo f~ 

cultativo. 

El Comité, analiza el asunto pidiendo una respuesta del 

Estado parte, para determinar si realmente se han violado los 

derechos humanos descritos en el pacto. 

Los Estados parte del Pacto de Derechos Civiles y Polí

ticos; deben informar al Comité peri6dicamente, sobre las me

didas que han tomado en la protecci6n y respeto de los dere

chos humanos. 

El Comité estudia los informes que le presentan los Es

tados, los comenta y emite sugerencias que pueden adoptar las 

legislacions internas. También tiene facultad para conocer -

de las denuncins emitidas por un Estado parte en contra de -

otro, por incumplimiento de los acuerdos estipulados en el -

Pacto. El Comité debe buscar la soluci6n al conflicto, en 
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caso de no lograrlo tiene competencia para nombrar una comi-

si6n de Conciliación, ésto con el consentimiento de las par

tes y con el fin de dar término a la controversia. 

5.4,3.- COMITB eotrrRA LA TORTURA: Este Comit6 se encuen 

tra integrado por diez miembros, de alta calidad moral y pro-

fundos conocimientos en los derechos humanos. El cargo conf~ 

rido lo desempeñanporel término de cuatro años¡ teniendo la 

opción de ser reelectos. Dentro de sus funcione~ se encuen-

tra la investigación por violaciones y el debido cumplimiento 

de los principios estipulados en la Convención contra la Tor

tura. 

Los Estados parte, tienen la obligación de presentar 

los informes de las medidas que han institu1do en contra de -

la tortura. A través del Secretario General de las Naciones_ 

Unidas, los Estados parte, tienen conocimiento de estos info~ 

mes; el Comité los analiza dando a conocer su criterio al Es

tado parte, quien a su vez puede contestar a dichos comenta-

rios. 

Si el Comité recibe información sobre casos de tortura, 

tiene facultad para investigar la veracidad de la denuncia¡ 

entablando contacto con el Estado parte, de donde emana la 

información. Si el asunto resulta ser de una magnitud grave 

según su criterio, puede enviar a un miembro al Estado parte, 
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para que se realice una investigaci6n con carlcter de urgente 

y confidencial; al final transmite sus conclusiones al Estado. 

Si lo considera pertinente, puede hacer pGblica esta inveati· 

gaci6n en su informaci6n anual; aunque eeta eituaci6n reviste 

una limitante ya que tiene que con1ultarlo con el Estado Pª!. 

~. 

El Comité contra la tortura, puede conocer las deman 

das que emita un Estado en contra de otro que también sea Pª!. 

te, y que haya incumplido con los puntos acordados en la Con

venci6n; también conoce de las denuncias de los particulares. 

5.4.4. llELl't'fOR BSPECIAL1 Son gentes especializadas y 

nombradas por la Comisi6n Internacional de Derechos Humanos; 

a ra1z de las graves violaciones ·en diversos Estados. 

Existe un grupo especial de relatores, encargados de 

proteger los derechos de las personas que se encuentran priv! 

das de su libertad: Entre ellos figura el Relator Especial s2 

bre la tortura, el de ejecuci~nes sumarias o arbitrarias y el 

Grupo de trabajo sobre la detenci6n arbitraria; quienes estu

dian el caso particular con el fin de proteger la vida y la -

integridad fisica del individuo. 

Posteriormente, analizan la situaci6n que se vive en el 

pa1s donde se ha generado la grave violaci6n de los derechos 
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humanos, registran las observaciones que han recabado durante 

las visitas realizadas examinando el alcance y la constancia_ 

con que se llevan a cabo, la tortura y la• desapariciones o -

ejecuciones arbitrarias. 

En forma anual los relatores y grupo• de trabajo presen 

tan a la Comiai6n o la Asamblea General de la O.N.u., un in

forme a través del cual se evalGa la situaci6n que se viv~ en 

diversos Estados, detallando las iniciativas que han adoptado 

en la salvagurda de los Derechos Humanos y de las personas 

privadas de su libertad1 asimismo se le sugiere a la Asamblea 

algGn procedimiento que abata las arbitrariedades en las que 

suelen caer los Estados. 

Para que los relatores lleguen a integrar su informa- -

ci6n, se hace necesario recurrir a varias fuentes como pueden 

ser: Las víctimas, los familiares, los testigos; la anuencia_ 

de las organizaciones no gubernamentales e inclusive los in

formes que se le piden al gobierno involucrado en el asunto. 

Todo lo anterior se hace posible, gracias a las visitas 

que realizan a los pa!ses; donde en algunoadeellos se permi

te a los relatores entablar conversaciones con las personas _ 

privadas de su libertad, a efecto de conocer su situaci6n en 

los Centros de Reclusi6n. 
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5.4.5. llBCANISMO 1503: Este procedimiento recibe esta_ 

denominaci6n debido a que este fue el número de resoluci6n 

del Consejo Econ6mico y Social y con base en ~l previno su 

instauraci6n. A trav~s de este mecanismo la O.N.U. por medio 

de sus expertos conoce las violaciones a los Derechos Humanos 

a trav~s de informaciones escritas que recibe de las organiz.!_ 

cienes no gubernamentales o de los particulares. Si como re

sultado del an!lisis del asunto, se concluye que realmente 

existe un marco grave de violaciones, se establece un di!logo 

con el gobierno a fin de lograr cambios favorables. En caso 

de que el gobierno haga caso omiso a las peticiones de Nacio

nes Unidas, a trav~s de sus 6rganos competentes decidir&, si 

es o no necesaria una posterior intervenci6n. 

Este mecanismo representa un gran avance, ya que al es

tablecerse un di6logo directo con los gobiernos, ha dado bue

nos resultados. 

5.4.6. PROCEDillIBNTO DE BUEllOS OFICIOS: Es un mecanismo 

confidencial por medio del cual se entabla contacto con el g2 

bierno, de manera muy discreta; esta funci6n es desempeñada -

por el Secretario General de las Naciones Unidas o por el Se

cretario adjunto de Derechos Humanos. Por este medio se le -

exhorta al gobierno invOlucrado a que resuel\'a la situaci6n 

violatoria, bien sea para proteger la integridad del detenido, 

la liberaci6n de un preso pol!tico o la conmutación de la 



- 132 -

pena de muerte. 

A través de este método se han logrado resultados 6pti

mos, en la defensa de los derechos hWIAnos, si bien es cierto 

que no se hace del conocimiento público el asunto, tal vez 

los resultados se deban a la discresi6n con que se manejan y 

al funcionario que hace la petici6n. 

5. 4. 7. MBCAHISMO D&IOIUllADO MBDIDAS URGEi!TBS' Se lleva a 

cabo cuando se tiene conocimiento del peligro que corre de 

tortura inminente una persona o de ejecuci6n en forma arbitra

ria, el asunto lo reciben los relatores especiales o los gr~ 

pos de trabajo y env1an cablegramas dirigidos al gobierno in

volucrado¡ con el objeto de que éste tome medidas urgentes a 

fin de evitar actos irremediables como la privaci6n de la vi

da, o la aplicaci6n de la tortura; o desapariciones de perso

nas. 

Los resultados de este mecanismo, residen especialmente_ 

en que a las personas se les conmute la pena de muerte, por -

pena de prisi6n en cadena perpetua o la implantaci6n de un 

nuevo juicio por no habérsele respetado sus derechos humanos: 

as1 como la no aplicaci6n de la tortura. 

Los gobiernos responsables pueden tomar represalias 

contra las personas que han recurrido a las Naciones Unidas, 
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con el af&n de buscar protecci6n en sus derechos vulnerados¡_ 

raz6n por la cual los grupos de trabajo o los relatores hacen 

llamamientos de urgencia para que se proteja a los interesa-

dos, 

5.4.B. llBCAHJ.SMO DE VIGILAllCIA: Consiste en corroborar_ 

la promoci6n y el respeto de los derechos humanos a travEs de 

Comit~s de Expertos independientes, L6gicamente esto es pos! 

ble, debido a que los Estados parte en los Tratados, Pactos o 

Convenciones, se han adherido a los 6rganos de Naciones Uni-

das que tienen facultad para salvaguardarlos. 

Existen diversos ComitEs¡ entre ellos el Comit~ de Der~ 

chos Humanos, el que lucha contra la discriminaci6n racial, -

contra la discriminaci6n de la mujer, el que se avoca a prot~ 

ger los derechos del niño, y el formado para combatir la tor

tura. 

La efectividad de los mecanismos de Naciones Unidas, se 

basa fundamentalmente en la reprobaci6n internacional¡ logrSn 

dose que se suspenda la aplicaci6n de la tortura, y en gene-

ral el respeto de los derechos humanos. 

Al publicars~ los informes se ha permitido que los me

dios masivos de comunicación, analicen y divulgen las viola-

cienes que se suscitan en el seno de los Estados; recibiendo_ 
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la sanci6n moral de la Comunidad Internacional. Si bien es 

cierto, que la reprobaci6n internacional juega un papel impo~ 

tante a nuestro parecer los mecanismos no han sido todo lo 

eficaces que debieran ser. 

Por otra parte, en los esfuerzos realizados, para pre-

servar el respeto de los derechos humanos han participado 

innumerables organizaciones no gubernamentales, que han veni

do a coadyuvar en esta tarea. 

En el caso de nuestro tema, han desarrollado una gran -

labor, organismos no gubernamentales entre los que est!n: El 

Comité Internacional de la Cruz Roja, l\mnistia Internacional, 

la Comisi6n Internacional de Juristas, la Asociaci6n Médica -

Mundial que elabor6 una declaraci6n de principios dirigida a 

los médicos, para aquellos casos de personas detenidas y tor

turadas en que se vean involucrados. 

En Singapúr; el Consejo de Representantes Nacionales 

del Consejo Internacional de Enfermeras, adopt6 una serie de 

medidas, en las que se hace alusi6n al papel que deben desem

peñar las enfermeras ante la tortura u otros tratos que aten

ten contra la dignidad de las personas. 

En ambas declaraciones, se hace hincapié en la prohibi

ci6n de actos de tortura, ante los cuales las enfermeras tie-
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nen estrictamente prohibido participar o ser cómplices. 

Amnist1a Internacional como organismo no gubernamental, 

ha sostenido reiteradamente su rechazo y la lucha constante -

contra la tortura. Esta instituci6n recaba informaci6n sobre 

la tortura, le da publicidad y ejerce as1 presi6n moral sobre 

las autoridades responsables. 

En diversas ocasiones ha adoptado medidas especiales 

por la gravedad del asunto; enviando telegramas y cartas ur

gentes a los miembros de au organizaci6n para que intervengan_ 

ante las autoridades correspondientes a fin de evitar la tor

tura. El medio resulta ser efectivo, en razón de que esta º!. 

ganizaci6n tiene miembros que lo auxilian en todo el mundo. 

Por otra parte, no podernos pasar por alto la labor de-

sernpeñada por la Comisión Internacional de Juristas, la cual 

ha creado diversos proyectos jur1dicos, que han servido de 

base a las legislaciones de algunos Estados e inclusive a la 

Convenci6n contra la tortura. 

La Comisi6n Internacional de Juristas, con la idea de -

colaborar en la lucha en contra de la tortura, realiz6 un C6-

digo de principios éticos,aplicables a los abogados, que ac

tuaran como Defensores, Jueces u otra forma de autoridad, ~s

to con el objeto de evitar que el delito de tortura quede im

pune. 
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El anhelo de las Naciones Unidas y de los pueblos ent! 

ros¡ es alcanzar el bienestar en el !mbito econ6mico, social, 

polttico y cultural¡ razones altamente justificables para 

que los Estados generen o propicien las condiciones ad-hoc -

que permitan el pleno desarrollo del individuo¡ en un marco 

de Democracia, Paz, Libertad e Igualdad, con el respeto y 

reconocimiento absoluto de los derechos fundamentales del 

ser humano. Cuando as1 lo entiendan los gobiernos de la ti! 

rra, se estar&. cerca de lograr el sueño de todoa aquellos 

que promueven la dignidad del ser humano. 
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e o N e L u s I o N E s 

l.- El fen6meno de la tortura, lamentablemente ha estado la

tente a travfis del devenir hist6rico; manifestAndose como 

una prActica abominable y vergonzosa para la humanidad. 

2.- La tortura es considerada un delito tanto en el Ambito 

interno como en el internacional; porque vulnera loa der~ 

cho• fundamentales del hombre. 

J.- La tortura representa, abuso del poder1 que relega a un 

segundo plano garant1as esenciales como la dignidad y hu

manidad; bases fundamentales de los derechos y libertade• 

que le son inherentes, al hombre. 

4.- El Estado Mexicano, con el firme prop6sito de abatir la -

tortura se adheri6 a los instrumentos internacionales1 y 

promulg6 la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura e 

institucionaliz6 la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. 

s.- En un Estado, donde se aplica la tortura, se hace necesa

rio fortalecer la De~ocracia, y los valores. 

6.- La tortura, ha sido un medio para obtener confesiones, 

informaciones e inclusive lograr la intimidaci6n, repre-

si6n, sumisi6n y hasta destrucci6n del individuo. 
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7.- El Estado, debe ser apoyado por la sociedad entera en la 

lucha contra la tortura¡ ignorando ideolog1as pol1ticas, 

credos religiosos, posici6n econ6mica, social y cultural. 

e.- Como fen6meno global, la tortura permite acercarnos a una 

triste realidad¡ donde existe la intolerancia religiosa, 

polttica, ideol6gica y la diacriminaci6n racial. 

9.- En el plano interno, es necesario abatir la corrupci6n, -

la impunidad, y fomentar el respeto de los derechos huma

nos con un sentido real no como ejercicio demag6gico, 

10.- La vtctima de la tortura, tiene la terrible desventaja de 

la carga de la prueba. Es pertinente crear mecanismos 

modernos que puedan medir el alcance de la tortura psico

l6gica. 

11.- Es necesario crear lineamientos legales, que especifiquen 

el alcance de gravedad, que deben tener los dolores o su

frimientos inferidos a la victima; para que logre inte- -

grarse la tortura. 

12.- El Estado, debe tomar medidas ejemplificativas que cum

plan con el esptritu de la ley, ya que no basta una legiJ!_ 

laci6n brillante para la erradicaci6n de la tortura. 
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13.- Se debe capacitar constantemente, a los Ministerios PG

blicos y en especial a la policía Judicial; tanto en de

rechos humanos como en otras ciencias que propicien la 

efectividad en la investigación de los delitos. 

14.- La necesidad, de difundir y concientizar a los altos man

dos gubernamentales y a la sociedad entera: en una cultu

ra renovada por el respeto de los derechos humanos, es de 

suma importancia para abatir la tortura. 

15.- El orden Jurídico Internacional, debe aplicarse con un 

amplio sentido de igualdad, y no como medio opresor en 

contra de los Estados subdesarrollados. 

16.- El Estado debe utilizar la coacción; siempre dentro de un 

marco de respeto, justicia, igualdad, equidad, libertad,_ 

tolerancia y democracia, circunstancias que lograr~n la -

convivencia e inclusive la eliminación de la tortura. 

17.- En el 5mbito internacional, existen diversos mecanismos -

que se avocan a la protección de los Derechos Humanos y -

por ende al abatimiento de la tortura; entre ellos figu-

ran: El Comit~ contra la Tortura, el Procedimiento de Bu~ 

nos Oficios, el Relator Especial, Medidas Urgentes, el ~ 

canismo de Vigilancia, •1 el Procedimiento 1503. 
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18.- Es deseable, que los Estados se adhieran a los instrumen

tos jurídica-internacionales; ratificando el Protocolo F~ 

cultativo de los Derechos Civiles y PoHticos: y asimismo 

facultando al Comité contra la tortura para que interven

ga eficazmente en los asuntos. 
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