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INTRODUCCION 

El presente traba)o se propone anallzar el "modo de mirar" del EJérclto 
Mexicano, como lnstlwctón, y de los mUltares como miembros de éste, a los Derechos 
Humanos; visión que puede seguirse históricamente, desde el estudio de su leglslaclón asl 
como desde la práctica mllltar cotidiana. 

El estudio consta de cuatro caplwlos. La primera parte tiene carácter 
Introductorio, su mtsmo dtulo alude a un panorama lineal en el que se esclarecen cuestiones 
generales, asf como mlntmas, pero que tienen Importancia para una me]or aproxlmaclón al 
conocimiento de los Derechos Humanos y particularmente del EJérdto Mexicano, de su 
historia, educación y su ldeologla, para luego entrar de lleno al meollo de nuestro estudio. 

En el segundo capltulo, se Intentará un acercamiento a la legtslaclón que sobre 
Derechos Humanos exlne a nivel tanto nacional como Internacional, del mismo modo 
penetraremos en el est.udlo de la legtslaclón m111t.ar mexicana para observar si por medio de 
ésta el EJérclto Mexicano cumple con las obllgaclones adquiridas por nuestro pals ante la 
comunidad lntemaclonal en lo que se refiere a la protección de los Derechos Humanos, si esta 
Institución ha contemplando denuo de su leglslaclón nonnas que comprendan la prevención y 
protección de los Derechos Humanos; o bien si ésta leg!slaclón las omite y por ende estO 
origina violaciones a los Derechos Humanos. 

La tercera parte se abandona al examen de la apllcaclón de los Derechos 
Humanos por parte del EJérclto Mexicano tanto dentro de la lnstlwclón como a la sociedad 
en aeneral; se discurrirán algunos casos de resonancia soclal en los que se afirma ha existido 
vlolaclón a los derechos humanos por parte de elementos del EJérclto Mexicano. 

Como culminación del trabaJo nos empenaremos en trazar un diseno completo 
aunque no exhaustivo en el que Insertaremos nuestras propuestas personales para que los 
Derechos Humanos en el Fuero MUitar Mexicano sean acogidos y apllcables de la meJor 
manera poslble. 



CAPITULO PRIMERO. NOCIONES GENERALES. 

!. LOS DERECHOS HUMANOS. 

A) Origen Histórlco-Jurldico 

Los Derechos Humanos no sur&leron de pronto, nacieron a lo larao de la historia y 

como aeneralmente ha acontecido en todo lo que tiene que ver con éstos,. respondiendo a slwac:lones 

reales y u~tes; siendo siempre producto de una lucha de miles de personas, por lo que es Importante 

que conozcamos Ja evolución de los mismos, ya que esto nos pennltfrá saber y valorar esa herencia 

maravt:Rosa y al mismo dempo, entender que es un proceso no acabado en el rual nos corresponde un 

papel como miembros de la sociedad mundlal contempor.iine.a. 

1. Unlversalmenta 

SI bien es cierto que la protección nonnatfva de los Derechos Humanos a nlvel 

lnremadonal comienza propiamente en 1945 en el seno de la recién creada Organización de las 

Naciones U nldas, el proceso codificador de los mismos parte de aloln dempo cnr.15., precisamente en el 

momento en que kJs pueblos se emancipan de oprobiosas monarqulas que los subyugaban y cuya 

estrepitosa calda darla tugar a la Instauración de regímenes basados en prfndpJos de respeto a los 

derechos fundamentales del hombre. 

En este contexto histórico, IU3'1des acontecimientos sodales y polfdcos deftnh1an el 

rumbo que posteriormente seria retomado como un movimiento universal de protección y 

pn!5enl3Clón de los derechos elementales del hombre. Tales aconreclmlentos se wrlan rellejados en el 

ánbfto de Jo Juridlco con la formulación de documentos normativos de singular trascendencia que se 

consdtulñon en la base histórica del proceso de lntemaclonallzaclón de esms derechos, el cual ha 

cobrado enonne fuerza en nuesuos dlas.. 
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En general, los datos históricos y Jos documentos nomiatlvos que constlwyen 

antecedentes directos del proceso cod1ftcador de los Derechos Humanos a panlr de 1 94 5, son muchos 

y muy Importantes; sin embargo, .sólo algunos de ellos representan el origen propiamente dicho de tal 

movimiento, por ser los que mayor relevanda histórica poseen. Entre éstos destacan Sos que a 

condnuaclón se mencionan: 

En la época moderna, en Francia surgen movfmlenros Revolucionarios que se extienden 

por Europa y llegan a América, originándose bs Declaraciones de Derechos que abordan la 

problem.átlca de los Derechos Humanos. El 14 de OCb.Jbre de 1774 se reunió un Congreso que 

representaba los Intereses de las trece colonlas Inglesas en América, en cuyos trabajos se votó una 

declaración que aflnnaba una serie de derechos Inmutables de los habitantes de esas tierras. Dos anos 

después, el 12 de Junio de 1776, se elaboró la llamada "Declaración de Derechos del Buen Pueblo de 

Virginia,. que, a diferencia de la anterior, se constftuyó en el primer ordenamiento en suelo ameñcano, 

que daña origen al reconocimiento Jurídico de dertas IJbertades lndlvfduaSes del hombre (entre otras, las 

de conciencia, propiedad, reunlón y prensa) en el mismo senddo que concibieran los Hlósoros 

europeos Juan Jacobo Rous.seau y ]ohn Loclce, de cuyo pensamiento progresista e Ilustrado se recibe 

una profunda tnfluencla. 

El fundamenlO de los Derechos Humanos que aparece en esta Declaradón se refiere a 

que son derechos Innatos al ser humano que no pueden ser obfeto de negociación por nlngún modvo y 

que son previos aJ Estado. 

Al poco dempo de apro~ la Declaración del buen pueblo de Virginia, se finnó la 

declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica el 4 Julio de 1776, redactada 

prfnclpalmenre por Tomás ]efferson, misma que en su primer pJrraro dice: 

.. Mantenemos que estas verdades son evidentes por sl mismas: que todos Jos hombres 

son creados l&Uales; que están dorados por su Creador con derechos Inherentes e Jnallenables; entre 

ellos, Ja vida, la libertad y la persecución de la íeUcfdad"' .e 1 > 



Por otra pane, la Declaración de Derechos Humanos que más ha Influido en otros 

documentos y que también es producto de un movimiento social: la Revolución Francesa, es la 

''DeclaracJón de los Derechos del Hombre y el Ciudadano", aprobada por la Asamblea Nacional 

Francesa el 26 de aaosto de 1 789, Incorporada posterlonnente por la Asamblea Nacional a la 

Constitución Francesa de 1 791. 

Esta Declaración, Junto con la de Vlr¡:fnla de 1 776 ya citada, representa para la hlstorla 

de los Derechos Humanos su punto de partida propiamente dicho, pues es hasta su promulgaclón que 

se reconocen Por vez primera de manera solemne, derechos naD.Jrales lnallenables y s,aerados del 

hombre, cuya necesaria protección y preservación serla desde ese momento el deber primordial de 

todo 110blemo basado en principios de Justicia y equidad. Su relevancia histórica se hace ailn m.1s 

evidente sJ se considera el hecho de que recoge de manera Jurfdlca el pensamiento progreslst.a de todos 

los ftlósofos europeos de la época, amantes de la Rbenad y de la l¡¡ualdad. 

Lo mjs sobresaliente de estos hechos, es que por primera vez se declaran los derechos 

como pertenecientes al hombre por el sólo hecho de serta, y se Je da a kls Derechos Humanos el 

carXter de universales empezando a Incorporarse a las Constlwclones Naclonales. 

Como ya se dijo, a ralz de los resultados nefastos obtenidos al ténntno de la Se¡unda 

Guerra Mundial, las naciones del mundo optaron por agruparse en un ór&ano comunitario que velarla 

no sóJo porque no se repitieran las confla&r.ac:Jones bétlcas que arrasaron a gran parte de la población 

europea de la primera mitad de este siglo, sJno también pcr el pleno respeto y preservadón de los 

derechos fundamentales del hombre. 

En este senddo, a partir de 194 5 en el seno de la Orpllzación de las Naciones U nldas, 

de la Orpnlzaclón de los Estados Americanos y de la Comunidad Europea, entre ouos orsanlsmos 

supranaclonales. comienza la lntemaclonallzaclón de los Derechos del hombre como un proceso que se 

manifiesta con el fln de .,. ••• obtener la UJtela de los derechos de hombres y muieres en todo el mundo, a 

b'3Vés de la xclón de orpnlsmos lntemadonales, de trat3dos y con"'enclones sobre la materla .•. -(2) 
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De esta manera nacieron los grandes lnstrumenros multlnaclonales, apareciendo el 24 

de OCIUbre de 1945 en San Francisco callfomla la "Cana de la Or¡pnlzaclón de las Naciones Unidas", 

también conocida como "cana de San Francisco", que viene a ser el documento constltudvo de dicha 

Organtzaclón, en la que se menciona como uno de sus obfedvos principales, el promover el respeta 

universal a los Derechos Humanos as( como el hacerlos efectivos. 

En diciembre de 1948, fue aprobado en Paris, Por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, ta "Declaraclón Universal de los Derechos Humanos", que fue precedida par la 

"Declaración lnterameñcana de los Derechos y Deberes de Bogota" en mayo de ese ano, y desde 

entonces, hay consenso en la comunidad Internacional respecto a que la Inherente dignidad de la 

persona humana demanda que los Estados le reconozcan cienos derechos y ltben-ades fundamentales.. 

El 16 de diciembre de 1966, durante b XXI sestón de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, se aprobaron otros dos documentos normadvos denominados "Pacto lntemadonal 

de Derechos Económicos, Sedales y CulOJrales" y "Pacto lntemaclonal de Derechos Civiles y Polltlcos'' 

y un Prot.ocok> opcional que se refiere a la pasfblUclad de que los 1ndlvtduos y no sólo los Estados, 

acudan a los órpnos lntemaclonales para denunciar la violación de estos últimos. 

En el campo lnteramerk:.lno, se aprobó en noviembre de 1969 en San José de Costa 

Rica una convención denominada .,Convención Americana de Derechos Humanos", en la que se 

convino la creación de una Corte lnteramer1c.ana de Derechos Humanos. 

Aunado a esm, también a nlvel lntemadonal, se desarrolla un sistema de proteeclón a 

los Derechos Humanos, se lnstaUran órpnos y procedlmlentoS que se encargan de vteflar el flel 

cumpllmlento de todas tas obHgaclones conD"3(das por los Estados ante la comunidad Internacional 

como k> son, la Corte lnternaclonal de Jusdcla, el Comité de Derechos Humanos, ta Comisión de 

Derechos Humanos y la Comlslón lnteramer1cana de Derechos Humanos entre otros. 

Con dicho proceso, se abrió una nueva er.apa en las relaciones lntemaclonales y, 

consecuenu:mente, un Innovador esquema en el derecho de genteS. Los documentos a cuyo eswdlo se 

procede en el slpllente c:aplwlo, representan predsamente la culmlnadón de los esfuerzos de las 
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naciones m~ desarTOlladat del orbe por conseguir el reconocimiento, protección y preservación de los 

Derechos Humanos como valores netamente unlversales, asf como Jos modelos a seguir en la 

Implementación de meanlsmos y dispositivos legales en los ordenamientos Internos de los Estados, con 

los mismos propóslros de del'ensa y salv.>¡¡uarda. 

2. En M6xlco. 

Jesús Rodriauez y Rodriauez opina que, en nuestro pals pueden cflsdnaufrse dos 

grandes etapas en la consl¡naclón constlructonal de k>s Derechos Humanos, a saber: antes y después de 

Lil Constitución vl&enb!, promulpda el 5 de l'ebrero de 191 7.(31 

De hecho, ésta es una apreclacJón muy sencflla en relación al punto que se eswdla, pues 

para el citado autor los antecedentes Inmediatos de tales derechos en el contexto nac:k>nal fi.Jeron 

elaborados en el México lnsur&ente e lndependlente.(4} 

Cabe seftalaG sin embar&o, que en la historia de los Derechos Humanos en Méxfco, si 

bien es cierto encuentra su punto de partida en la etapa de emancipación de la meaópoU espanob, 

también lo es que dene como antecedente ~ remoto la organlzadón Juridlco-polldca de los andguos 

mexicanos, quienes basaron en la protección de ciertos valores fundamentales, el sustento mlsmo de L1 

convhlencla soclal. 

Por lo tanto, en lo subsecuente nos proponemos dar una panor.imlca eeneraJ del 

U"aramlento de los Derechos Humanos en México a la luz de las cOSD.1mbres punldvas prehlsp.á.nlcas, asl 

como de Lils Instituciones Jurfdlc.as de b ColonLil, lle¡¡;Jndo desde lueeo a las épocas de lnsufll"nCLil y 

revolución que man:Mt>n deflnldvamente el rumbo del México contemporáneo. 

l. J, RODRIOUEZ Y ROORJOUEZ, ~Set...~ l iua.rma~ ~eln1a1-.;.-aunalc:a-. P*tJ. 36 
4 J ROORlOUEZ Y RODRIGUE?- Ob Cit..1'*8- J7. 
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Las tnstfn.rclones Jurfdlcas en la época prehlspánlca no prevefan un cat.ilogo de Derechos 

Humanos tal como k>s conocemos actualmente; lejos de esto, se observaba panJculannenre en su 

le&Lsbclón punldva un profundo desprecio por la vida e Integridad fislca de aquellos que comedan la 

osadla de colocarw al margen de la ley. Esta situación que en apariencia denor.aba la crueldad de los 

andguos mexicanos era, sin embargo, como lo expresa el maesa-o Lucio Mendleta y Nunez. " •. un 

reflejo ftel de la conciencia popular, cada una de sus Instituciones, cada una de sus leyes,. obedJencla a 

detennlnadas circunstancias, respondla a urgentes necesldades ... "csJ y al deseo de no cargar con el peso 

de mantener en prisión a seres Improductivos.. 

Ahora bien, en el tenftorfo en el cual se asienta acwalmente nuestro pab:, habitaban 

numerosas ttfbus lndfgenas; no obstante lo anterior, a la llegada de Jos conquistadores espanoles sólo los 

reinos de México, Texcoco y Tacuba ofrecfan un marco de cMUzadón y orpntzadón furfdlco-polfdca 

que los colocaba frente a los demás pueblos, en una posfctón prfvUegtada de fuerza y poder. Dichos 

reinos extendieron su dominio fundamentalmente porque lograron confonnar una triple afianza tanto 

en lo polfdco como en lo mllltar. De este modo,. las leyes que lo reglan fueron Impuestas a todos los 

pueblos pcr ellos someddos y aún a tos grupos lndlgenas que se encontraban al mar¡:en de su yueo,. que 

Incluso sJn estar subordinados,. recibieron su Influencia e Imitaron su slstema legal. 

Respecto de Sos gobiernos lnteñores de esos poderosos reinos,. conservaron una absoluta 

autonomla e lndependencla,. siendo sus dnJlares elegidos de manera Indirecta, pues cuatro electores 

pertenecientes a la nobleza eran designados por cada pueblo para que los anclanos y los soldados 

vleJos,. a su vez, se decidieran por aquél que debiera ocupar el trono en sustitución del Rey que hubiese 

muen.o,. con b salvedad de que el monarca necesariamente debla fonnar parte de la famllla real. 

Asl pues, el Rey era la autoridad suprema, cuyo poder no tenla lfmlte legal alguno; stn 

embar'&o,. su ejercicio estaba dlñ&ldo b.isk:.amente a atender los Intereses de las eta.ses prfvllegfadas. 
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En este contexto histórico, k>s Derechos Humanos se encontraban restringidos a la 

deli!nsa íérrea de ciertos valores sociales que a los oJos de los lndf¡¡enas deblan ser proteddos con 

exuema durez.a; la vida como tnterés Jurfdico bJtelado se preservaba aplicando la pena de muene a los 

m)etos que privaban la existencia de otto u ob"Os, como sucedla en los casos del homicidio y del aborto; 

.asimismo, entre los delitos mois comunes que meredan la pena antes mencionada se encontraban el 

asalto, la calumnla, el esa.rpro, el enarbñmlento, la falslflcacSón de medldas, la hechkerla, el Incesto, el 

peculado, la sedición y la traición, tal como entonces se conceblan y configuraban. 

La Ubertad, por su parte, era valorada como un bien de singular Importancia, ya que 

tratándose de la comisión de delltos patt1monlales, el castf¡o que se lmponla al deltncuente conslstla en 

prtvario de aquélla, somedéndolo a la concfldón de esclavo de la persona a la cual habla ocasionado el 

perjuicio patrtmonlal. La pérdida de la libertad Implicaba pues, una sanción severa que harta respetar a 

los miembros de la comunidad, la propiedad de los dem.1s por temor a la reacción estatal, pero que no 

entranaba una carga económica para la comunidad. 

Ahora bien, respeao de otras penas aplicables a actos considerados como dellctuosos 

por el derecho penal precoJonlal, éstas se hacfan consistir frecuentemente en el tonnento y en Ja 

lnf.lmla, tales eran los casos del adulterio y la alc.ahueteria. Traúndose de la comisión del defiro de nna, 

se castlpba a Jos facinerosos con arresto, siendo el heridor condenado a pagar la curación del herfdo, 

ad como las ropas que le hubiere deteriorado en la reyerta. 

Como se puede observar, el respeto a los Derechos Humanos no era par.a los pueblos 

prehlspJnlcos una preocupación socbl apremiante, sino al conb'3rlo, su oMdo constfuJla una pracdC3 

comlln, sobre todo en la apUcadón de penas por la comlslón de delitos.. 

Asimismo, como ocurria en la mayor p.an:e de las sociedades prfmldvas, la esclavfwd era 

para los anda:uos mexicanos una tnsdwdón; sin embar&0, en un princlpkl ~ todos los hombres nadan 

flbc"es, pero Podfan perder su libertild ya sea cayendo prisioneros en la euerra, cometiendo deRros 

penados por la ley con la privación de aquélla, o bien, vendiéndose como esclavos. 
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A pesar de lo anterior, la esdavtwd lnd(gena era de hecho y de derecho mucho menos 

cruel que la usada entre los romanos; realmente dicha lnsdUJdón en los pueblos mexicanos de ant.ano, 

no era sino un género especial de servidumbre que no Invalidaba la persona11dad Jurfdlca del Individuo. 

Aclem.is, en las relaciones cMles, las personas Ubres no se hallaban en un solo y mismo 

nJvel, pues exlstfan grandes diferencias entre los grupas sociales: los nobles par eJemplo, no pagaban 

contt1buclones y solamente ellos podlan ocupar los m~ altos cargos admtnlstradvos. Los nobles de 

nacimiento constlwla.n de esta forma la clase social m.li poderosa. 

No en vano Lucio Mendieta y Nunez aflnna que " •• la eflcacla y la razón de las &eyes 

penales se manifestaban en tas coswmbres lndfgenas. Se tenla gran respeto a la vida del hombre del 

grupa; el homlcldlo, ••• era evitado por el pueblo; el Indio anclaba generalmente tnenne, pues sólo en las 

guerras sacaba sus armas, .. y cuando trataba contiendas personales, sus r1nas se redudan a golpearse, a 

desttulrse los vestidos, o a echarse derra en los oJos. n .(6) 

Y anade: " ••• la esclavlrud y ta muene, para los autores del delito de robo, se explican 

par la pobreza de estos pueblos. La carencia: de antmales de tabor y de Instrumentos propios para las 

faenas agñcolas, daba un gran precio a los productos de la: derra •.• , y por estas razones se tmPonla un 

respeto absoluto a los sembrados y a los g.raneros ••. De aquf la pena de muerte, ••• para el ladrón de ••• 

mazorcas de mafz. •• ".C7J 

A este respectO, el derecho de prop1eclad sobre la derra Importaba las mismas 

caracteñstlca.s: ta derra era la riqueza más preciada, su posesión daba poder y prtvlleglos; sin embargo, 

en rebdón a su organlzaclón, ésta no correspondla a las necesidades reales del pueblo debido 

prtndpalmente a que su disfrute penenecla al Rey, a los nobles y a los guerreros. Esta slruadón 

económica se vio refleJada en el campo de lo social al punto extremo que los Derechos Humanos en 

eeneral, se encona-aban anulados por ta necesidad que tenlan los lntegranteS de las clases más Pobres de 

alqullar su trabaJo, o bien, de renunciar a su nbertad para no renunciar a la vfda. 
6 L. ""1ENDDITA Y"'"1..!fm7 .. 0b Cit. rwa¡.r. 1S4 
7.lb6di:m.plg. 15S 
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La evolución del derecho mexicano file Interrumpida por la conquista, cuyo producto 

principal fue la fusión de dos razas con culwrct5 e ldloslncraslas diversas, que a traVés de los slglos dio 

origen a lnsdwclones Jurfdlcas que buscarían compaginar y nonnar las relaciones entre conquistadores y 

conquistados.. 

La conquista en México terminó con la hegemonia del pueblo azteca sobre los demás 

grupos aborígenes de la zona. Asimismo, puso fln de manera taJante a las a-adlcJones de los nawrales de 

las nuevas: tierras, pues en estas sólo las Ideas del conquistador debfan Imperar. En consecuencia, los 

espanoles emprendieron medlante la vlolencla una serle de t.areas cuya prfnclpal flnalldad conslstfa en 

destruir el orden fndfgena existente e Imponer, asf fuera en contra de la propia naruralez.a y razón 

humanas, lnstlrudones polftlcas, Jurfdlcas y rellglosas, acordes a la concepción europea de lo 

•clvtllzado•. 

Deseosos de abundar en las riquezas y placeres que ofrecía el Nuevo Mundo, los 

conquistadores para encubrir de algun.J manera sus lnJustJclas y para JustJffcartas a crfterfo suyo, 

aseguraban falsamente que las naciones Indianas se encono-aban aleladas de La razón común a todos los 

hombres, por k> que esta sfwaclón las hacia Incapaces de gobernarse a si mismas. 

En este orden de Ideas, los espanoles sometieron a su dominio a los aborfgenes de las 

nuevas tierras, despo}ándolos de sus posesiones, coswmbres y creencias rellgfosas. Por más que en la 

le&kladón escrita aplicable a las Indias Occldentales, se declarara a los nativos de las mismas hombres 

Obres, la practk:a común era la de restrfngfr1os en sus derechos elementales. 

El emperador Carios V dispuso como deber fundamental en las leyes destinadas a 

reeular el nuevo orden en las tierras conqulst.adas, el de respetar las normas y coswmbres de los 

abc:xfeenes, a menos que éstas se opusieran a La fe o a la moral, por lo tanto, la leglslaclón de la Nueva 

Espana estarla detennlnada por las lnstfwclones y valores europeos, sin embargo, a medida que 

aumenaba el conocimiento de nuevos territorios y v1st.a la Inconveniencia de aasplantar en su 

lnle&rldad el Derecho de Castilla al continente recién descubleno, que reclamaba nonnas adecuadas 

que reautaran su vida soclal, Jos reyes espanoles desarrollaron una Intensa labor legfslatlva, causando con 

ello una acumubclón de leyes que lmposJbllltaba su conocimiento y apltcaclón, por Jo que llevar a cabo 
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una recopflac:lón de todos Jos ordenamientos expedidos para el Nuevo Mundo, se tomó en la necesidad 

más apremiante; sin emba'l:Q, no es sino hasta el ano de 1 596, que la obra recopiladora Iniciada bajo 

el reinado de Felipe 11 ve la luz por primera vez con el tfnJJo de ·11 Recop1laclón de Leyes de los Reinos 

de las Indias"',,. en pSeno mandato de Carfos 11. 

De lo m~ Importante que en materia de Derechos Humanos se desprende de dicho 

ordenamiento, sobresalen las dlsPoSJclones contenidas en el llbro VI, Tirulo Primero, denominado "De 

los Indios"', las cuales otorgaban a estos el amparo y pmtecclón de las leyes apllcables en Jos territorios 

conquistados, concediéndoles derechos tales como el de no ser obligados a mudarse de sus tierras para 

ser llevados a oo-as, o que en toda aprehensión o detención a que fueran sujetos, debla evitarse siempre 

el uso de la vlolencla en .su contra; asJmlsmo, se prevela el derecho de los Indios a comerclar libremente 

entre si, o bien, a Intercambiar produetos con esp.anoles y a disponer con Jdéndca Ubertad de sus 

pertenencias. 

De Jgual modo, el Tlndo Segundo del lfbro en comentt>, denominado "De la IJberud 

de los Indios", Jmpanla ciertas restricciones a Jos esp.afloles que b.Jvfesen Indios en encomienda,. pues Jos 

oblle;aba a no enaJenar1os ni Prestarlos,. so pena de ser casdgados con rigor. En su Tln.rlo Noveno 

denominado "1 De los Encomenderos de Indios",. se establecfa a cargo de aquéllos la obllgaclón de 

doctt1nar,. amparar y defender a sus Indios tanto en sus personas,. como en sus hacJendas y de no 

arroJa,rfos a las minas,. ni darlos en alquller o prenda. 

Por úldmo,. el Tirulo Décimo del muldclcado libro denominado "Del buen tratamiento 

de Jos Indios",. otorgaba facultades a Jos Virreyes y Aucflenclas a fin de que se Jnfonnaran sobre e.a.sos 

de malu3to de Indios,. para que las Justicias Reales procedieran en contra de los culpables y Jos 

castlpran sever'al11ente. 

En eeneral,. las Leyes de lndlas buscaban proteger a los nawrales de las nuevas derras de 

todo abuso ejercido en su contra, facultando a los órganos encargados de .ldmJnlsttar JustJcla para 

sancionar a IDdos aquéllos espanoles que se aprovecharan de su condldón de conqulstadores para 

cometer aleún DSclto; sin emb.lrgo, aunque tal propóslto era loable,. en su aplJcadón dichas Leyes no 



11 

ruvleron la fuerza Jurfdlca suflclente como p.ara poder evitar la propagación por todos los territorios 

colonlzados de pr.lctlcas vlolatorlas de los Derechos Humanos. 

Con el pretexro de la evan¡ellzaclón de los Indios, a través de la encomienda se 

perpeD"aron Jnnumerables fnJusdcfas, las ruales fueron obfero de condena Jnduso de la propla f&lesla 

Romana, como k> hace ver Fray Banofomé de las Casas, quien en un breve ensayo cita un Decreto 

emitido par el Papa Paulo en rebdón a tos abusos y atropellos comeddos en el Nuevo Mundo, de ruyo 

texto se desprende el sleuJente p.irrafo: " ••• los Indios y todos 5os dem~ pueblos que en adelante venpn 

al conoclmlenm de los cñstlanos, aunque se encuentren fuera de la re de Cristo, no esdn priv3dos, ni se 

han de prtvar de su libertad, ni del domJnJo de sus cosas; y mois todavla, que pueden usar, paseer y 

&0zar llcftamente de esta lfbertad y de este dominio, ni deben ser reducidos a servidumbre ...... •.es> 

Precisamente en este marco hlstór1co, aparecieron hombres cuyas preocupacJones 

sociales se vieron refleJ.xbs en la reallzaclón de lmponantes obras de solJdarfdad comunitaria y bienestar 

colectivo en favor de los lndl¡¡enas. Los frailes Bartolomé de las Casas, JullJn Garcés y Vasco de Qulro¡¡a 

se consttwyeron en b'ES de los m4is reconocidos y afamados misioneros espaftoles, que en lz5: nuevas 

derTaS, a decir de Jesús Rodrlguez y Rodrlguez '' ••• no ceJaron en su fucha por relvfndk:.lr la racJon.ilflcbd 

Y dlenldad lntrlnsecas de los Indios y contra la esclavflud, malos tratos y su sin fin de lnJustlcla> de las 

que eran obleE0 ••• ".(9J 

Asf pues, los Indígenas al a.aldado de estos fralles, siempre füeron dispensadas par el 

~or que les profesaban y la conftanz.a que les Inspiraban. No en vano estoS misk>neros de paz eran 

panldarfos de la Idea de no dar Indios a los espa/'lofes bajo encomienda, íeudo o vzallafe, ni de 

a.ralQtder 003 manera, sf Jo QUe en reaJJdad se deseaba era líberartos del yueo que pac::ledan. Su Intensa 

e lnlnten"Umplda c.ampana de predicas humanltarfas y reclamadones lgualftañas Jos hizo con~nfrse en 

auc:éndcos paladines de los Derechos Humanos de los lndlos en Jos momentos m.1s aueles de la 

conquista Y en próceres del movfmSento universal, en tierras amerk:anas, en contra de la rtranla y la 

c>pn!516n. 

8.D.OEU\SCASAS,'"'Ol:IUnicoModadcAtncr•TCllblb~•'4 Vc:n:t.dc:nRd.e(toófl-. Vol•.fái;t 2• 
9. '· ROORJGUEz YROORJGtm7 ... -~cLUx:i<. ~-.sen ~ltum.na.dci. Conqo.ast..• '4 ~-.Val .... plg. 12. 
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En la época de fnsurgencla nacional contra la dominación de la Corona esp.anola, es 

precisamente donde se enOJenb"3 el punto de partida propiamente dkho de la necesidad de proteger y 

preservar los Derechos Fundamentales del hombre oponléndolos al Poder Públlco. Documentos liberales 

tales como el "Bando de Hidalgo" de diciembre de 18 1 O, el "Proyeao de Rayón" de 18 1 1, el 

"Bando de Morelos" y sus "Sendmlentos a la Nación", de enero y OCUJbre de 1814, respectJvamente, 

constfwyen a decir de Jesús Rodri&Uez y Rodriguez auténticas " ... declaraciones de derechos basadas en 

ciertas prfnclplos de Igualdad, libertad, legalidad etc., los cuales, si bien no enunciados de una manera 

general, se encona-aban lmpUcltos en diversos derechos y garant:fas. ". < 1 O) 

Empero, no es sino hasta 1 8 14 en que tales principios son formulados con mayor 

clarldad y precisión en el 11Decreto Consdtuclonal de Apatzlngán"', especlflcamente en su artku1o 24, el 

cual encabezaba el Capfrulo reladvo a los Derechos Fundamentales del Hombre", el citado autor explica 

que dicho Decreu> constituye 1
' ••• el primer documento constfwdonal mexicano en fonnular un 

caúlogo de Jos derechos del hombre, fundados deliberadamente en la doctrfna demo-Uberal

lndMduaftsta. ".( 1 1 > 

De esta manera, hemos hecho una breve exposición de Sos antecedentes legales nús 

Importantes que fueron promulgados en la etapa de transición entre la Nueva Espafta y el México 

Independiente. A panfr de aquí , procederemos a efecwar un an.illsls más extenso de las 

constftuclones que han re&fdo L1 vida lnstltuclonal de nuestro pa(s de 1824 a la fecha y que representan 

el peRS.'11111ento proereslsta de las me}ores ¡:eneraclones de mexicanos, aiyas aspiraciones e Ideales 

fueron plasmados en las mlsmas como produao de su quehacer poUdco y revolucionarlo. 

El 4 de octubre de 1824 fue promulpda la primera ConsdDJdón que se otorg;i al 

pueblo mexicano como nación Independiente. SI bien es cieno que el citado ordenamiento no contenla 

bisk:ament.e una declaradón de Derechos Humanos, dado que la misma ., ..... fue considerada como 

materia propia de las Seelslaruras locales, las cuales si se ocuparon de manera expresa y detallada de esta 

materia.. ... "',c12J es de reconocel'3e que también consignaba algunas pranttas en fonna dispersa tales 

como la llbert3d de Imprenta o de expresión, previendo que el Congreso General se ocupara de 
IO.J.ROOR..IGUEZyROORJOUEl..-~Som:!D::nd......J~ ~~e~-. Vul. 2.plg. 3G 
11.ldcm.. 
12. C. R. l'ER.RJ\2'.AS. -i..o.Di::ndk. fturnan.::.C2"1luC~Pbb.t11;:1udeMClaco-.plg. 38 
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proteaer y arreglar la libertad polfdca de Imprenta, de modo Que Jamás pudiera suspenderse su ejercicio 

y mucho menos abollrse .. De Igual fonna lmponfa la obll&;ilClón a las enddacles federadas de Pf'Oteaer a 

sus habitantes en el uso de la libertad que tenian de escribir, imprimir y publicar sus Ideas politicas, .sln 

necesidad de llcencla, revfsfón, o aprobación anterior a la pubGcac:Jón, a.lid.ando siempre; sin embar¡p:>, 

que se observaran las leyes de la materia. 

Oa-o precepto Importante enablecfdo en la Constltudón en estudio,. lo consdnJla la 

restt1cclón de las facultades del Presidente de la República, a ftn de evitar que pudiese privar a al&ún 

Individuo de su flbertad, o bien, Imponerte alguna pena; aunque si podla ordenar su arresto mando to 
exlafera el bien y la seguridad de la Federación. Aslmlsmo, r.ampaco debla ocupar la propiedad de 

nln&ún particular o corporación, ni rurbar1o en la pasesJón., uso o aprolr'eChamlento de ella. 

En su Sección Séptima, Tia.do Quinto, se dlsponCa una serie de reglas generales en la 

administración de la fusdcla, obll&aa>r1as para todos los estados y terr1ror1os de la Federación, 

prohibiéndoles las penas trascendentales, la conftscaclón de bienes, la Instauración de Juicios por 

comisión y toda ley reaoac:tfva, la aprlcadón de tormentos, las detenciones sin pruebas semlplenas o 

lndklos, o por m.ois de sesenta dlas existiendo sólo lndlclos y el registro de las e.asas, papeles y efectos de 

los habitantes, sin afustat>e a las disposiciones le&afes. 

El S de febrero de 1857 se promulgó ou-a Consdruclón, misma que consagró los 

Derechos Fundamentolles del hombre medla:nte un reconocimiento expreso, siendo el prfmer 

documento supremo que los est.ablecJera de manera slstem.itlca. 

En su Sección Primera, Tia.do Prfmero, denominada ulos Derechos del Hombre,., 

puede observarse al a.seno al senalarse en el articulo 1° que: "'El pueblo mexicano reconoce que los 

derechos del hombre son la base y el obfeto de las Jnsdrudones sodales.. En consecuencia, declara que 

rodas las leyes y todas las aucorfdades del pals deben respetar y sostener las garantías que otorga la 

presente Consdrudón. "'·<•.3> 
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De esta forma, al darle el car.ict.er de 11~ y el obfeto de las lnstlwctones", los 

derechos elementales debian tener un tratamiento a nivel f"ederal y no en el sentido previsto por su 

antecesora de 1824, la cual concedla, como ya se dijo, la libertad de reaular esa materia a las 

l.elllsbluras Locales.. Asimismo en el precepto Indicado se establecla L1 obllpclón de que todas las leyes 

y todas las autoridades del pals, deblan respetar y sostener las prantfas que oto1"&3ba dicha 

Consd111clón. 

El maestro Jorp! Carplzo, quien se basó en un breve ensayo del profesor Mario de la 

Cueva sobre los Derechos del Hombre en la Constfruclón de 1857, clasifica en sels grupos tales 

derechos, a saber: 

1 ) de Igualdad, 2) de llberud personal, 3) de seaur1dad per=nal, 4) Rbertades de los 

grupos soclales, 5) de libertad palltlca y 6) de seguridad Jur!dlca.(14) 

Por úldmo, el 5 de l'ebrero de 191 7 fue promul&ada la Constitución que acwalmente 

rige Jos destinos de la nación mexJcaru. Constitución que en su Tltulo Prfmero, Capitulo Primero, 

denominado ''De las Garantlas lndlvfduales", con..saiua los Derechos Fundamentales del hombre. 

Como puede observarse, esta ConstJwclón concibe tales derechos ya no como 

MfiJndamentales", en relación a 1a termlnolo&fa empleada por su predecesora de 1857, sino como 

"prandas Individuales". Lo anterior lelos de parecer un cambio de Idea respeao de uno a otro 

ordenamiento supremo, es una conftnnaclón de que se reconocen derechos Inherentes al hombre; sin 

embar&o, dar la forma de prandas a esos derechos, aseaura su eJerddo eíecdvo. En este .senddo se 

Indina el maestn> )oree Carplzo al recalcar que "... en el fonck> la ldea. •• es la misma. •• , con una 

diferencia: nuestra actual nonna fimdamenral y.¡ no expresó la fUence de las praruin que otorp, sino 

que omitió este aspeao. Pero que la fuente de nuestras prandas lndlvlduales es, como en 1842, 1843 

y 1857, L1 Idea de los derechos del hombre, es lndudable.".11s¡ 

14 J CARPIZO.-i...~na:Kiin ~dcl917"",p6p.149y 150. 
IS lb6dan. ~ IS) 
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Cabe mencionar, que la Constitución de 1 91 7 suarda una profi.mda simlUtud con la 

de t 857, pank:ulannente en lo relativo a la materia de k>s Derechos Humanos, ya que como 

anteeedente directo Influye por ser un ordenamiento aJya esencla se deseaba conservar, &inque con las 

varlanb!S que deU!fmlnara el pueblo mexicano, en los términos del Proyecta presentado par Don 

Venusdano Carranza al Con¡¡reso Constituyente de Querétaro de 1916-191 7. De l¡pJal modo, a decir 

de Cartas R. Tenar.as, dicha ConsdUJdón " • .se convirtió en la primera que en el mundo surae con un 

contenido social, al consl¡p"lar premisas de Justicia .soclal."(16) 

Asl pues, las ¡¡arantlas previstas por la ConsdGJclón de 191 7 pueden _.._.., en: 

pranúas de Igualdad, de llbertad, de se&1.1r1dad Juridlca, derechos soctales y derechos polfdcos; sin 

emb3r1C>, sólo las hemos enunciado aquí, en vfl'1l.ld de que en el próximo Capfb.Jlo haremos un ~ 

Juñdlco de las mismas. 

El U!lttO ConsdDJclonal de 191 7 que contenla principios esenciales de Justicia social, de 

democracia poUdca y sobre todo el sendr del pueblo mexicano, a uavés del tJempo y debido -siempre

ª lnldadvas presldendales, ha sufrido múltfples modl8caclones, vohlléndolo de esta manera " ••• un 

ctocumento tan distinto y aún tan opuesto en muchos aspectos al ortglnal, que resulta Indispensable una 

revtsJón a fondo para que, previa auténtica y amplla consuh:a popular, se vuelva a contar con una 

Consdwclón que exprese la voluntad aenulna y los anhelos legldmos del pueblo mexlcano.".(ln 

Por o0"3 parte, la Consdrudón Polfdca ele México establece vi.as formales o 

Jurtsdlcck>nales y medios no lurtsdk:clonales para hacer cumplir y respetar los Derechos Humanos 

~ en la mlsma¡: para prevenir su violación, o bien, cuando los mkmos se vean vulnerados, 

para exigir su respeta y disfrute¡: asf como sancionar a las autoridades que los violen¡: siendo e/ Juicio de 

~el lnstrumenlD )urldlco m.ts lmporante en nuestro pals para la tutela de los Derechos Humanos. 

16 C. R. n::RRAZ.A.~.Ob. Crt..P'S- 35 
11. E. KRIEOER.-F.nD::f~dcla~-.~ 21 
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Dentro de los medios no lurtsd1cdonales, se fueron creando dtversas lnsdUJclones que se 

han encargado de la proteeelón de k>s Derechos Humanos y que consdb.lyen anteeedenres de la ahora 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, par eJemplo, pademos seftalar la Dirección para la Defensa 

de los Derechos Humanos del Estado de Nuevo León; la Defensorb de los Derechos de los Vecinos de 

la ciudad de Collma y de Querétaro; la Procuraduria para la Defensa del lndfaena en Oaxaca; la 

Procuraduria Soclal de la Montana de \ 'juerrero; la Procuraduria de Protección Oudadana en 

Apascallent.es; la Comisión de Derechos Hun. anos del Estado de More&os; la Procuradurfa Social del 

Departamento del Dlstrlto Federal; la Defensoria de los Derechos U nlversltarlos; la Dirección General de 

Derechos Humanos de la Secretarla de Gobem.~lón; y Por supuesto, un dato sln¡p.1lar y de suma 

lmport3nda, es la prollferaclón de Or&anlsmos Nt: Gubernamentales de Derechos Humanos que son 

• •• aquellas agrupaciones de la sociedad civil cuya la1.-or, Independiente de la lnffuencla gubernamental 

(dll'Kb o Indirecta), se enwena-a centrada en la promoción y t.!"'!fensa de los J"..erec::hos Humanos en 

asalqulera de sus manifestaciones (denuncia, defensa legal, educación, c:i1fu;:..;n, lnvesdaac&ón, etc.), a Hn 

de colaborar en la consecución de su vigencia rea1 y su permanente respeto.•.(18) 

Asf, la Comisión Naclona1 de Derechos Humanos, es creada mediante decreto 

presidencial publlcado en el Diario Oficial de la Federación el dla 6 de lunlo de 1990, P05tllr1onnenr.e, 

el 28 de enero de 1992, la misma fue elevada a rango consdwclonal, aere¡ándose al articulo 102 de 

nuenra Cara M.il&J'L3 el Apartado B, en el que se est:3btece un &Imitado sistema no Jurtsdkdonal de 

proll!Cdón a los Derechos Humanos. 

De acuerdo con el modelo de ta Comlslón Nacional de Derechos Humanos, varias 

Enddades Federadvas han establecido Comisiones locales con estruCUJra Jur1dlca y funciones muy 

similares a la primera.. Asimismo, en nuestra caplta:I se creó recientemente la Comlslón de Derechos 

Humanos del Distrito Federal 

lll CENTRoOE DERECllOS ltUMANOSFRAY 1-~ISCODE V1TORlA ""l!l Papal de las Orpr=-=--PD~ de 
~ ¡ ..___-. CUno BUMllldc Dcso:h<:. I ~ Jumbcia y Paz.. p.g. l I l. 



17 

Nosotros, al taual que el maestro EmJUo Krleger, no consideramos ni histórica ni 

)urfdk:amente, que el sur¡pmiento de un sistema de Derechos Humanos en México fiJe producto de la 

decisión presldenclal de crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que, "acle~ del 

deíecto de haber su,_.do de una lnconsufta decisión presldenclal y no de un mandamiento lepl, DIVO 

otros defectos or1¡¡1narfos gravlslmos: 

a) Se creó como una dependenda subordinada del Poder EJecudvo federal,. somedd.1 a un réafmen 

jerárquko de desconcenb"'aclón, que lo hada depender del Secretario de Gobemactón y del mismo 

presidente de la Repúbllca. 

b) Sus funcionarios directores, como el presidente de la propia comisión y los miembros del consejo 

consuldvo, eran deslenados libremente por el propk> presldenre. 

e) La esfera de competencia de la comlsJón, por razones de clra.mstanclas polftlcas secundarla5, era 

mudlada iiravemente, quitando de ellas todos los casos de vfolaclón de derechos humanos en las Meas 

de rebdones laborales, en el e)erclck> de derechos electorales y en el desenvoMmlento de procesos 

)urfsdlcclonaJes. n _, 19) 

Coincidimos con et maestro Emmo Krleger, cuando opina que "en México, pueblo 

nacido a la vida polftfca Independiente con una fuerte tendencia llberal, auténdcamente Jlberal (no 

Rberal social) y humantsu, cabe aftnnar que, a pardr de su Independencia nacional, el fundamento leK3f 

del slst.ema de derechos humanos se ena.1entra en los textos constlwclonales de 1824, 1857 y 1917, 

con sus variantes lnevltables, y la base moral se localtz.a en el principio de respeto al próflmo, al ser 

humano próximo, de fndlscudble orleen en el crlstbnlsmo prlmldvo, en el crlstbnlsmo auténdco de 

Crtsto .. "' .. (20) 

19.E. KRIEOER., -&i.Oi:c.::ns.dclaConst:ita;:i.6ri-.P*g 46 
20.n..i..n.P*g.x. 
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B) Definición y Fundamentación. 

Hablar de tas múldples definiciones que existen alrededor de los derechos humanos es 

tocar un tem3 donde poco o nada nuevo se puede decir; en el que las posiciones se reducen al 

dlscuddo tema de la fi.mdamentaclón de los derechos del hombre. 

En la acwalldad, tanto en el plano nacional como lntemaclonal, los derechos humanos 

son aceptados.. El auso hlstór1co de esws, ha forjado una Idea comün sobre los mismos y sobre la 

necesidad de su proteeclón; sin embargo, no existe acuerdo ni en cuanto a la nawraleza de los mismos 

en la teoria, ni en cuanto al grado de apllcaclón real en la practica; pues para unos los derechos 

humanos tienen naUJralez.a divina, para ouos moral, y para otros legal; por ello, tos derechos humanos 

plantean diferencias teóricas en su concepwallz.aclón y no existe una definición unitaria de los mlsmos, 

pues el uso generattzado de estos ".... remite a una slgnlflcaclón de contornos Imprecisos, cuya 

determinación corre el riesgo de quedar condicionada por la opinión que se tenga sobre su origen, su 

fundamento, su nawraleza y su alc.ance.".1211 

Asf pues, en la detennlnaclón concepwal de los derechos antes mencionados, se hace 

necesarlo " ••• un prevfo an.illsls de su fundamento, ya que la Indagación sobre la fundamentación de los 

derechos del hombre se refiere al problema de buscar una JustlRcaclón rackmal de dichos 

derechos.,. .c221 

En este contexto, fundamentar los Derechos Humanos supone aportar en su favor 

razones y araumentoS convincentes que hagan nacer en la conciencia soclal universal, la necesldad de 

puptar por su reconocimiento posldvo; sJn embar&Q, son varfas las teorias formuladas en rebelón al 

sustento ftlosóftco de los mismos. Dos de las m<is Importantes son, sJn lugar a dudas, la concepción 

lusnaQJralisa y, por conrrapan:lda, la lusposldva. 

21. C. R. TI:RRA2'.AS. ""l...os D::n:.o::hos 1~ en las C<Z>St;~ Pol.!.t>cas de~-.~ .ll 
Z.2. n.dcm. P9(L 16 
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La con1ente lusnab.lrallsta aparece como una reftexlón fllosóflca cuya actlwd tiple.a 

frenie al problema de la noción unhlersal de lo Jurfdlco y, en paniaJlar, de la fundamentación de los 

derechos elementales del hombre, consiste en posa.dar la existencia de dos esferas Juridlcas distintas, las 

wales ni se lmpr&can muruamente ni se excluyen enue si. 

En este sentido, Jos defensores de esta posrura, presuponen una rigurosa distinción entre 

el derecho posttfvo real o existente y un derecho naaJral Ideal fundado en principios ua prior1n del que 

se deriva la )ustlflcac:lón de todo género normativo, ya que lo consideran supraposltfvo; es decir, 

anterior y superior al derecho positivo. 

El llamado derecho natural debe su superioridad al entendido de que constfwye un 

ordenamiento universal deducldo de la propia naturalez.a humana, de cuyo refteJo .subfedvo nacen 

derechos que ostenta la persona que se caracteñzan por ser eternos e Inmutables. Lo anterior slgnlftca 

que el hombre tiene cJertos derechos que le son Inherentes por Ja sola razón de participar de esa 

nawraleza, Jos cuales se consdwyen en valores Jntrfnsecos de su personaDdad Jndlvfdual. Esta .aflnnac:lón 

ha llevado a los defensores de esta tesis fllosóffca a unlversalfz.ar los derechos humanos con la máxima de 

que todos los hombres nacen Ubres e Iguales en sexos, creencias refiglosas, poslcfón soclal o económk.a, 

o de waJQuler oua lndole. 

Asf concebido, el derecho narural se confonna de nonnas o disposiciones de contenido 

perfecto y evidente, pues es fiel reflejo de un orden que resulta afeno a cualquier voluntad humana; esto 

es, su fundamenro y origen se encuenD"a en la nan.rralez.a y esta últfma existe por si, Independientemente 

de la obra y querer humanos. 

Por su parte, la con1ente lusposltfva niega toda sustent3clón científica al denominado 

derecho naUJral y propone un enfoque obfetJvo en el u-atamiento de los derechos elementales del 

hombre, adoptando respecro a su fundament:adón una actfrud no estfmadva. Esto slgnlftca que para 

diferenciar un precepto Juridlco de OO"O que no lo es, el positivista se basa única y exclustvamente en 

datos ver1ftcables; es dedr, hace del Derecho en general una ciencia OJyo obfeto de estudlo son las 

nonnas aeadas en sociedad atendiendo a una serie de requlsltos en su proceso de conforTT1aclón, asr 

como en manto a su obRgator1edad y apllcadón. El PC>Sfdvtsmo Juridlco -como también se le conoce a 
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esta concepción tnosófk:a-, no desmiente necesariamente que exista un derecho Ideal, oriundo de la 

natt1raleza, simplemente nlep que sea derecho en el mismo senddo que el posltfvo. La base de su teoría 

reside esenclalmente en definir al Derecho sin hacer referenda alguna a prfncfpfos o tendencias ''a 

priori", esrudlando el mundo de Jo Jurldlco sin tratar de Jusdflcarlo o censurarlo; la posición del 

lusposJtM.sta es pues la del Jurista dogmático que ve en las nonnas Jur1dlcas positivas aut.éntJcos dogmas. 

AJ abordar el enudlo de su obfeto, lo har'1 sin considerar sus fines, en razón de que el Derecho, para ser 

tal, no requiere realizar la JustJda, Ja libertad o el bien común; simple y senclllamente la nonna pas.ldva 

aur esta y a ella se le debe obediencia, Independientemente de su contenido. 

De esta manera, el lusposltlvlsmo Uga al Derecho con el poder soberano, el cual es el 

único susceptlble de establecer dlrecoices obligatorias de conducta, asl como aplicar las S311clones que 

correspondan. La característica de esa .soberanl.a es que no reconoce potesUd superior a la suya, ni 

colera sobre si ninguna lnstfnJdón que no se someta a ella para recibir su legftfm.adón, dado que no 

existe nonna o criterio regulador alguno por encima del Derecho del Estado. 

De las pasa.1ras doctrfnales anteñonnente enuncl.adas se derivan las siguientes 

deffnlclones de los derechos humanos: 

Para José CasUn Tobenas " ••• los llamados derechos fundamentales de la per>0na 

hum.ana ..... corresponden a ésta por razón de su propia naUJraJeza ...... y ..... deben ser reconocidos y 

respetados por todo poder y autoridad y toda norma furldlc.a pasltfva.. ... n .. (2.lJ 

Asimismo, según Humbeno J. la Roche u .... los derechos del hombre se refferen a 

.aQUellas libertades fundamentales que adhieren a la dl&nldad humana, derechos unlversales que 

pertenecen a todo ser humano, Independientemente de espado geogrjflco y tiempo, sin dlstfngulr el 

cobr de la plel, el~, el orf~n o nacimiento .. n.(2'4) 

23.J.CASTAN~ -u. D:wcl ... dd J\<ln:Wn:-.REVJSTAG~OC UGISW\CJON Y JURlSl'Rl..JDD..IC"lA. T LVIII.Af:IO 
CXVD-CXVIII..N-<1.AUR.. 1969 MADRlDESP~A..J"lllll. 778 
24 HJ lAROCJIE.-~C~s..>lrck.~ddJlamm:,..su~~".REVJSTADElAFACUl.TADOP
DERECJIO.A.>\loXll.1'.r 36. SE:P-OIC. 1972. MARJ\.CA.JB() VENEZUEIA~ 29 



21 

En el mismo sentido, Jacques Mar1taln citado por Maurlce Cranston aflnna: uLa 

persona humana tiene derechos por el hecho de ser una persona, un todo, la duena de si misma y de 

sus actos y la cual, en consecuencia, no es meramente un medio para lograr un fin, sino un fin de por 

si, un fin que tiene que ser tratado como tal. En virtud de la ley nawral, la persona humana tiene 

derecho a ser respetada, ella es el suJeto de los derechos, los posee. Estas son las cosas que se le deben a 

un hombre por el hecho mismo de ser hombre .... (25) 

Siguiendo la misma tendencia lusnawrallsta, Amold J. Llen define " ••• los derechos del 

hombre son derechos unfvers.ales o propiedades de los seres humanos. •• sJn distinción de época, Jugar, 

color, sexo, origen, ni medio ambiente; ... consisten fundamentalmente en el solo derecho que Incluye 

todos, o sea, la propiedad de absoluta Ubertad para desarrollar al m.ixJmo toda capacidad y talento 

potenciales del Individuo para su autogobierne, seguridad y satisfacción más eflcaces.".c26> 

En ruanto al enroque lusposJdvlsta de los Derechos Humanos, Del Vecchlo sen.ala que 

.... Ja declaración de los derechos fundamentales en ningún caso puede ser considerada con separación 

de roda L1 consdwclón Julidlca del Estado. Su real eficacia depende de L1 correspondencia y 

compfemento que encuenue no sólo en las leyes de orden púbflco, sino también en las clvUes.. No es el 

consignar una rebelón preOmlnar de los derechos del ciudad.ano lo que caracteriza al moderno Estado 

Julidlco y garantlz.a la libertad de cada uno, ni está, por lo tanto, en eso el esenclal significado de la 

Declaraclón de los derechos. Esta solamente Indica una Idea lnforrrtadora que debe ser reallzacb por 

todo el orden Julidlco y, por consiguiente, debe entrar en cada una de sus partes." .(27) 

Para Car1os FL Terrazas los Derechos Humanos son u ••• los constfwdonalmente 

enunciados como tales; ••• los reguLldos como tales en las Constlb.Jdones Polltk:as de los Estados y, en el 

plano fntemac:Jonal, por Jos orpnlsmos lntemadonaSes. .• ".(28) 

~. MCRANSTDN • ._Que Mlflk•~•llurniano.?.FACETA.'i, N"i'6. WASIDNOTON: DC .EUA. 19K4.f"¡,t. 511 
26 AJ.Ul'J"1.-o.~c • .,..~..,......,Rdai.'"••laNarun.lcza\alt....~deb~dclllnmhni.enb~Ji.llbn~-. 
ESTUDIOS Y COfVfINTARIOS l'.:N TOR."'JO A lA l'.'1.JEV /\ OECt-"'RAClON ~ pag lK 
27.J.CASTANlOOEl'lAs.Ob C•l r-ll 770 
28. C. R 1'ERRAZA.S. Oh CrL pil(l l4 
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Paralelamente, Don Antonio Canilla Flores aflnna que los derechos del hombre " •• .son 

aquellos que reconoce et orden Jurfdlco de un pafs detennlnado, d.indoles nonnalmente un rango 

especlal, bien se3 por las normas que los definen o por los sistemas que se establecen para su 

salvaguarda.".(29) 

Otr.1 defl.nlclón ba,gda en ta misma pQSWra es la que hace Justo Slerra, quien es citado 

por canos R. TerTaZaS, al decir que "los derechos del hombre son las concesiones que otorga la ley a los 

lndMduos, con el ftn de favorecer el desenvolvfmfento de su actividad creciente, en beneficio de los 

Intereses progresivos del género humano, o bien, de la suma total de fellcldad para el mayor número 

poslble de hombres. n .(30) 

Eusebio Fem.i1indez., considera por su parte que ., ••• los Derechos Humanos aparecen 

como un conJunto de facultades e lnstlwclones que, en cada momento hlstóñco, concretan las 

exlcencbs de ta dignidad.. la llbe~d y ta Igualdad humanas, las a.1ales deben ser reconocidas 

posttlvamente por los ordenamlentoS Juridlcos a nivel nacional e lntemaclonal" .(JI> 

Como puede observarse, los Derechos Humanos son considerados como valores 

fundamentales para el lusnawraltsmo, en tanto que para el lusposltlvlsmo tales derechos son producto 

de la acdvldad nonnadva del Estado y, par tanto, se consdbJyen en meras nonnas Jurfdlcas. 

Ma&dalena Aeuttar Cuevas concepwallza a los Derechos Humanos desde ambas 

perspectivas docD1n31es, y expresa que u son todos aquellos derechos que tiene una persona par el solo 

hecho de ser1on, y en sentJdo posldvo, 11 
•• .son un con Junto de nomlas Juridlcas que Imponen deberes al 

Estado y conceden facultades a las personas, provistas de sanciones para asegurar su efectlvldadn .(J2J 

19 A. CARRD...LOfl.ORES. -L.Acot...iStTTUClON, L.ASUrRl-::MACORIE Y 1...0SDERECllOSlJUMANOS-.~g ltk'.. 
X> C. R. "J"ERRAZ.AS. Ob. Crt. ~ 49 
31. E. FERNANDl2. -EJ ~ dcl F~Je k-~ 11.urnanoa"º. ANUARIO DE DERECIK>S lruMANOS. ~ l. ENE 1981. 
MAORIDESl'Af..IA.UNJVERStDADCot..1Pl.t.Tll:NSE.FACut.TADDEDEREClKl.pa¡z. KO 
12. M. AOUllARCUEVAS. -~ 1~-. MANUAL DECAPACITACION D4sa;l:ANZA-Al"RENDIZA.JH.J-UR.MACK>N. pag.17. 
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Para tener ouo punto de vista más, citemos la definición que hace Peces-Barba. Este 

autor concepa.ia a los Derechos Humanos como .. la facultad que la nonna atrfbuye de protección a la 

persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la Igualdad, a su partJclpaclón polftfca o social, o a 

cualquier oD"O aspecr:o fundamental que afecte su desarrollo Integral como persona, en una comunidad 

de hombres Ubres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de Jos grupo soclales y del Estado, y 

como pcslbllldad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de Infracción." .(33) 

Después de un largo esn.rdlo sobre las definiciones que sobre Derechos Humanos 

existen, compartimos la Idea de que estos son el cúmulo de atributos y f.lcultades que se reconocen 

como exlgenclas Inherentes a la dignidad del hombre; aslmlsmo, estamos de acuerdo que son derechos 

que deber.in ser proclamados y garandzados por el derecho posldvo; sin embar¡:o, queremos resaltar 

alaunas Ideas del Investigador Bldart Campos, quien en este sentido opina que, éste derecho posJtJvo 

debe ser vl.,ente, acwal y presente, entendiendo que vigente quiere decir eíectfvo, eficaz., observado y 

no meramente derechos formulados en nonnas escritas; por Jo que en el derecho posfdvo vigente sólo 

rf&en los derechos hununos a.1ando los hombres tenemos acceso a ellos, los podemos efen:er, gozar, 

dlsfi'utar; disponemos de vfas wtelares y convivimos en un sistema eíectlvamente democr.1dco.(34) 

Aslmlsmo, anadtriamos que las deflntclones de derechos humanos y la apUcadón que de 

ellas se haga deben contJnuar abiertas y flexJbles procurando dar c.ablda a aquellos derechos que van 

per¡:eft.indose, como de la ten:era generación, de k>s cuales hablaremos más adelante. 

Finalmente, en nuestro particular punto de vista, consideramos que no es t.an 

Importante saber qu~, cuáles y ruántos son k>s Derechos Humanos, ni cual es su única naDJraleza o 

fundamento, o sl son derechos naUJrales o históricos o morales, absolutos o reladvos; sino apuntar cu.11 

es el modo más seauro de que éstos tengan aplJcablRdad y efk:acla y poder asf prandzarfos e Impedir 

que, más all.1 de las declaraciones solemnes, sean violados continuamente. 

ll. 0. l'UCES llARllA. ~ F~ T.....-ta Gcn1:1·.J-.MADRID 1973. P'fl. 2-~ 
:M.O. J. Bn:lART CAMl'OS1 -r~ ~ dC' b Dri::n:d... lt....nr..-. lJNAM. J-8- J2R 
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C) Evolución ele/ Concepto 

1. En .. Pensamiento Universal. 

A partir de la épaca moderna, Jos derechos fundamentales del .. hombre .adquieren un 

nuevo matiz en la conciencia moral de la humanidad y van progresivamente, rubr1endo otros aspectos 

fiJndamenrales de los hombres. Los Derechos Humanos se han daslflc:ado según su contenido o 

nan.rraJez.a y según se fonnularon históricamente. Una claslflcaclón de caracter hlstór1co que los 

comldera según su aparición cronológica, llama derechos de ... prfmera generación"' o "libe~ 

clásicas"' a aquellos derechos fundamentales, tanto cJvfles como polfdcos, que por su naruraleza 

elemental son Jos m.is andiiuos en su desarrolk> normadvo. Su caracterfsdca prfnclpaJ conslste en que 

Imponen un deber de abstendón al Poder PúbUco frente al Individuo, el cual reviste una doble 

mantíestadón: de acción y de omisión, de esta ronna, L1 clave que asegura el respeco de Jos derechos 

elementales del hombre se basa en la aplfcaclón de una fónnula bastante sencilla; por un lado, en que el 

Estado sólo puede hacer aquello a lo que esd expresamente facultado por la ley, siendo por t.anto 

lnadmlslble su acruaclón en ejercicio de facultades que no Je han sido coníeñdas por aquélla. Por otro 

lado, y en corTe5P0nclencla, el Individuo puede hacer todo aquello que no Je esd expresamente 

prohibido par la propia ley, slwaclón que lo convierte en un ente dotado de plena libertad con las 

únicas llmltilelones fmpuestzi por aquella. 

La "segunda aenerac:Jón,. de los Derechos Humanos abarca los derechos de índole 

económk:a, socbJ y a.Jlwral, cuya flna:Jldad prfmordla:J consiste en procurar meJores condiciones de vida 

para los lncllvfduos, Imponiendo un deber de hacer posldvo al Estado para presar los servfdos 

necesarios a efecto de satbfacer los requerfmJentos de la comunidad; sin embargo, tales derechos est.ar..tn 

siempre Umlt3dos en los paises en via.s de desarrollo, pues es bien sabido que en éstos su codlRcaclón es 

casi nula. Los derechos económicos, soclales y culwrales, puede decirse, son iegfdmas aspiraciones de la 

sociedad, azyo orf¡:en se remonta a Jos albores de la lndusD1aflzadón, arando por vfrwd del desarrollo 

tecnoló&tc:o producto de la Revolución lndUSb"Lll y de su aplJcación en los procesos productivos, las 

miqulnas susdb.Jyeron progresivamente gran parte de la fuerza de rrabaJo humana. ocasionando con elk> 

desJ¡ualdades en rodas Jos órdenes de la vida soclal. Así pues, eJ desempleo y los balas salarios, así 
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como la nula lnsU'Ucclón educativa, se consdb.lyeron en Importantes factores que desencadenaron una 

oleada de protestas en las naciones que apostaron su fun.aro a la lndusa1a, amenazando con romper las 

bases del nuevo sistema soctoeconómlco. Fruto ele esta vorágine pcpular, fue la creciente parddpaclón 

del E.stado en la acdvfdad económica, concfllando los Intereses de todos los sectores de la sociedad, 

nonnando sus relaciones y reconociendo los derechos del hombre considerado en grupo. 

Por úldmo, la "tercera generación" de los Derechos Humanos comprende los llamados 

derechos de los pueblos o de solidaridad. Tienen como obJetlvo fundamental proteger tres bienes 

furfdlcos universales, a saber: la paz, el desarn>llo y el medio ambiente, ya sea de los distintos grupas 

humanos que confomian un solo Estado, o bien, de las naciones relacionadas entre si. Para que tales 

derechos se a.Jmplan, es necesario reallzar prest.xlones de carácter posldvo (dar o hacer) o negativo (no 

hacer), siendo los sujetos obligados a ello los propios Estados en particular, o la comunidad 

Internacional en general. No obstante lo anterior, el tfu.rlar de los derechos de la '"tercera generaclónn es 

el Estado como miembro de una sociedad universa!¡ sin embargo, le pueden ser reclamados a éste por 

grupos de lndfvfduos que se enOJencran sometidos a su potestad, o lnclusfve por otro Estado. El ortgen 

de los derechos de los pueblos o de solldartdad eswvo detennlnado por el marco que deblan adoptar 

las rebelones de los Estados entre si, las cuales r.enfan que darse en un cllma de respeto muruo y 

cordlaUdad, sobre codo después de haber sufi1do dos conftagraclones bélicas que pusieron al mundo al 

borde del colapso. 

De l¡::ual modo, se hizo cada vez m.1s lmpresclndrble defender el h.1bltat del ser humano, 

b"aS de conocerse el proceso destructJvo paulatJno del medio ambiente llevado a cabo por el mismo 

hombre en su af.1n de lucro. En particular, el reconocimiento y protección de estos derechos se va 

convirtiendo en una necesidad urgente que solidariza a tos pueblos consclenteS de esta slruaclón y los 

Induce a obrar en favor de la conservación del medio ambiente y del respeto a los prfnclplos b1sJcos de 

convtvencla a los que deben estar suJer.as todas las naciones del mundo. 

Estos derechos son altamente dlffcfles de ser plasmados en las norTilas nacionales e 

lnternac:lonales, y m.1s complicado resulta aún hablar de su exlgfblllclad, debido a esto, hay autores que 

se nlepn a tratar1os como auténticos derechos humanos, si bien es cierto que su formulación atraviesa 

por un momento de evolución muy rudimentario, no dudamos que en un fuwro alcanzaran un 
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reconocimiento como los ouos derechos, aunque en lo personal pensamos que es Importante que 

además de ser reconocidos, sean aplicados y respetados.. 

El maestro Emlllo Krleger opina que " ••• los derechos humanos deben Incluir, por Jo 

menos. cinco grandes capftukls: 

a) El derecho a la Integridad fislca y moral de la persona. 

b) El derecho a la Oberud. 

e) El derecho social a participar en las ventalas del progreso materlal. 

d) El derecho cfudac:bno a partlcJpar, directamente o por medio de representaelón, en el gobierno. 

e) El derecho a vivir en un ambiente adecuado y sano y a participar en los beneficios de la 

cuhura.w.(l'SJ 

2. En la Creación Presidencial Mexicana. 

En México, sucede que no todos los derechos humanos reconocidos a nhrel 

lntemaclonal han sido reconocidos por el derecho Interno mexicano. E.s el caso, por efemplo, del 

derecho al voto, ya que se&ún b )urtsprudencb de la Suprema Corte, éste no puede ser considerado 

denuo de las prantfas lndlvfduales y por lo tanto no es susceptible de protección mediante el recurso 

de amparo. 

Asimismo, con la creación presldenclaf de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(órpno subordinado al poder eJecudvo) y al establecer consdUJclonalment.e la competencia de la 

misma, se vieron Umlt.ados otros derechos fundamentales. Nuestta Carta Maena es muy enf.idca al 

declarar que la Comlslón no puede Intervenir en los casos e&ect.orales, laborales y JurlsdlccJonales; por 

lo que el concepto y la vf&enda de los Derechos Humanos en México no se han extendido ni 

evoludonado, al respecto el maestro Krle&er senala: "En la acwalldad, cabe aflnnar que una concepción 

amplia y suficientemente comprensiva de los derechos humanos es lncompadble con la mínima. 
JS E. KRIEOER. Ob. CaL ~ si 
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Intencionadamente débil y reducida, que Inspira el sistema me><k:ano legal aún después de que las 

comisiones estatales, fuderales o loc3les alcanzaron raneo constltuclonaf, o por lo menos ran¡¡o lea:al con 

fundamento consdtudonal .. n .(36) 

11. Et Concepto Generaf de los Fueros como Esferas Esoeciales. 

Olmos en el Jen¡uaJe coddlano que algunos funcionarios tlenen fuero y abusan de él; 

que hay delh:os del fuero común y del fuero rederal; que el fuero Juzeo estuvo vl&ente en Espafta en la 

éPoCa de la dominación visigoda; que los miembros del elérclto están suiecos al fuero mmr.ar y alaunas 

~ nQs en las que el rénnfno ""fuero• se Involucra .. 

Etfmoló,&fcamente, la palabra lüero viene del latln "forum" que slgnlftc.a plaza públk:a, 

o'lbunal. En la and¡:ua Roma era el lbrn la plaza donde se tratiban los negocios públicos y donde el 

pretor celebraba Jos JulcJos, y asl se apfk:ó pcr analogfa en diversas ciudades sometidas a la dominación 

romana al sido en el cual los o1bunales olan y detennlnaban las causas.c>n 

Esp.afta, paf.s que tiene en su tradición jur1dk:a JncesantemenEe el témdno fuero, apfk:aba 

esta palabra a Leyes Munlclpales, canas que en Vfrwd de prtvOeslo eman.>do de la soberanla, .._.,lan 
los reyes y Sos seftores y que se encaminaban a esta~r con solldez, los comunes de vfJJas y ciudades, 

etflllrtas en munlclpalid.Jdes y """llUrartes un gobierno Justo y acomodado a la constitución públlca del 

,..1no y a las clrcunsranclas de los pueblos. 

Tales canas contentan fn:sdtudones, ordenanr.as, leyes ctvnes y mfffr.ares; fonnaban lo 

que propiamente se ha llamado en Espana la "Legislación foral", mas esr.os fueros municipales, que 

tuvieron su predominio durante 300 anos no eran la únk:a leidslad6n exl:stentr, pues habb una 

Jea;lslaclón aeneral para todo el reino como se deduce de los fueros de Santo Domingo de snos, 
36.E.t.'.RJEOER..Ob Cu.ptrg. '~ 
37. OfCClONARJoENCJcu..>PEl::>ICOQUU..JJ.IT. TOMO V. CUMIJRfi. ~CO 198.:5.pag. 429 
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YanpJas y Sepúlveda, que hacen referencia a una Ley General, que era el Fuero Juzgo o el Fuero Real, 

pero que sólo era aptlcable supletorfamenre en los casos no previstos en los fueros munlclpales. 

El or1¡en de estos fueros munlclpales fue la necesidad de l'ortlftcar al¡¡unos lu113res 

ITonlErlzos, esQbleclenclo poblaclones en las íron12ras que en virtud del peR¡¡:ro que !Enlan, habla que 

doarlas de cienos prfvlleak>s le&fslatlvos que aumentaban en las poblaciones que por su slwaclón 

topC>era,ftca eran llaves de defensa. Poslblemente a esto se deba que por muchos anos y aún en la 

actualldad se haya conservado la Idea de que un fuero necesariamente slKJllflque un prfvlle&lo. 

Asl, tenemos que se empleaba la palabra fUero, para lndk:ar furtsdlcdón y pader,. 

teniendo asl el fuero Ecleslástlco, el Secular, el de Guerra, el de Marina etc., acepción que equlvaJe a 

furtsdJccJón especlal; es decir, derecho y deber que tienen determinadas pe~nas de ser Juzpdas por 

tribunales especlales o de que ciertos delitos se sometan a estos trfbunales, en lugar de a los ordinarios y 

comunes para los ciudadanos en general. 

Se llamaba fiJero t3mblén, a cada uno de los prfvllegfos y exenciones que se concedlan a 

una provincia, pobladón, famllla o persona, explldndonos asf, el fuero dlplonúdco, el de los 

funcionarios públlcos etc. 

En el breve recorrido histórico que hemos reallr.ildo, encona-amos el concepto de fuero 

como preeminencias, prtvfle&los y derecho especial que asiste a las personas para ser re&fdas y JuZ&adas 

por leyes y tribunales especiales, lndmamen12 ~ con el de fuero como Ulbunal que sólo conoce de 

detennlnados casos, sea en razón de la persona o fuero pe~nal, o en razón de la materia o fuero real. 

Veamos ahora los precedentes históricos que, de los fueros considerados corno 

ttfbunales espedaJes y sobre todo que del fuero de guerra, enconuamos en nuestro pals. 
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A) Fuen> Militar en México. 

Podemos añnnar que antes de la dominación espanola,. exlsdan en la Of&311lzaclón 

Jutidk:a lndfpma, utbunales que conoclan excluslvamente de conftktos determinados. En México

Tenochddán se conodan ya los fueros como privilegios y los fueros como Jurlsdlcdón, que estaba 

orpntzada no sólo atendiendo a la materia o a las personas, sino que habla también competencia se¡p.jn 

la manda del negocio. Con resi>eCtO al fuero considerado como pr1vUe&k>,. que ya los anecas le 

conferian adem~ de a sus reyes y sacerdotes, a los comerciantes, que gozaban de ¡:rancies 

preeminencias no sólo por sus riquezas, sino por los servidos que prestaban a su pueblo con sus 

lnfonnaclones y esplona)es, para lo que se exponlan a grandes peligros, era tan grande el fuero de que 

estaban un&ldos, que la muerte de uno de ellos por habitantes de otros pueblos, era considerada tan 

arave como la muerte del embalador. 

Los comerclanteS (pochtecas) en Tenochdd:tn íormaban un gremio con estrictas 

ordenanzas y tenlan su tribunal en Tlatelolco. Este se componla de dos Jueces que resldlan en el 

mercado y tenlan como función el decidir sumariamente tas diferencias que surgian en las U30SaCdones 

mercandles y sus resoluciones, aún Imponiendo la muerte se eJecutaban en el acto. De Igual manera, 

para conocer los casos mjs dlficlles y aquellos en que se Juzgoba a los altos personajes, ln..,,...,nla el 

Monarca asistido Por un conse)o de uece mapstrados reunidos en cámara espectal. Asimismo, exlsdan 

sumos sacerdotes (Teoteucdl o Huetteoplxqul) nombrados par el rey, que desl~n a su vez al 

llamado Teohuattln, cuya misión era velar par &os t1cos, observancia de ~ ceremonias y la buena 

conducta de los sacerdotes y castigar a los que lo mereclan con más t1gor que si se t:ratara de 

delincuentes comunes. 

Por otra parte, la fonnaclón de eJérclcos org.inlca y técnicamente evoludonados para su 

época en los pueblos mesoamerk:anos, estableció el marco dentro del cual se habria de et1gtr el QUe fue 

el mjs paderoso eJérclto hasta anteS de la llegada de los espaftoles: el mexlca. 
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La &randez.a del pueblo mexlca se debió en buena medida a que contaba con un 

poderoso elérclro. Desde su fundación, Tenochdd.in consideraba a sus dlr1¡¡enlES polltlco-reU¡¡losos 

como supremos Jefes mUlt.ares natos, consecuentemente. tocios sus gobernantes fueron comandantes de 

las fuerzas armadas. 

A ralz de la derrota de los tl!Cpal1ecas de Azcapoaalco en 1 428, su~ en el centro del 

paG una confederación, conocida como la Triple Alianza o Confederación de An.ihuac, lntearada por 

México Tenochdd.in, Texcoco y Tacuba. Al establecerse la Confederación de AnMauac o Tñple 

Afianza, bs C3f"&aS del eoblemo fueron repartidas. Al senor mexicano correspondla todo lo relacionado 

con acdvldades béDcas y mando mmrar, Incluida la lnsuucclón castrense, orpnlzadón de los cuerpos 

annados, planlftcadón de la &1.1erra y conducción de operaciones mllltares.. 

El eJérdto mexlca constaba de unos sets mil elementos divididos en veinte escuadrones, 

cada uno balo el mando de un Telpuchdato. Los Jefes y aenerales que tenlan mando de grupos de 

esa.Jadrones quedaban subordinados a la autorkiad suprema de Tlacatecuchdl. Los seis mll Infantes 

mexlcas ~ reforzaban con un millar de flecheros y ouos mll hombres que c;:ombadan en canoas, cuando 

las batallas eran lacustres. El elérclto tEJ<Cocano tenla eíectlllOS equlparables y el de Tacuba posela dos 

mn. Asl las fuerzas armadas de la Coníederaclón sumaban entre dieciséis mll y dieciocho mll 

C0111badentes. 

Los Jeli!s de los cuatro calpullls mayores tenlan comisiones especlllcas en el Alto Mando: 

al Tlacocachc.atl &e tocaba administrar, almacenar y dlsb'ibulr el armamento; al Tecoyahuacatl, la 

adquisición, depósito y reparta de \leSDJar1o, vfveres y otros abastecimientos; al Hulalnáhuad, la 

Inspección de Dllpas y materiales; el Tlacatécad, por analo&Ja de funciones, era como un Jefe de Estado 

Mayor de un ejército moderno. De hecho, estaban deDneadas la.s a1ab'O secciones cUsicas de este 

o,._,lsmo: 

'"Primera (Organi:zación): A cargo del T1acatécatl de la Confederación de 

Anáhuac; 



Segunda (Información, Contrainfonnación y Propaganda): Oesempefaada por 

los Pochteca, =merc:iantes, guerreros y esplas; 

Tercera (lnstrucc:i6n y Operaciones): Correspondiente a funcionarios, jefes 

militares o a quien tomara el mando de la campana, asi corno a los maestros 

del Calm~ y el Tepochcalli; 

Cuarta (Servicios, Abastecimientos y Evacuaciones): Los encargados eran el 

Tlacocachcatl y el Toyoyahuacattl, con sus unklades administrativas y 

tamemes para el transporte·.(38) 
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El ejército mexicano en esta época íonn6 una clase soclal distinta de las otras, era una 

verdadera casta; sin embaq:o, tenla un fé&lmen severo, mas también correlativamente se le concedieron 

cienos prtvlle¡ios e Inmunidades; en una palabra, se creó el fuero mllltar, significando, por lo tanto, 

prtvlle&lo o stwaclón ventaJosa de que gozaba un guerrero y, por otra parte, régimen excepcional de 

ñ¡or y severidad para mantener la dlsclpllna y castigar las faltas, que recala en el Jefe supremo y en los 

consetos de 11Uerr.J de aquel tiempo. 

2. R6glmen Colonlal. 

México, heredó de Espafta su Idioma, sus usos y costumbres y por ende sus 

lnstlDJclones luridlcas. Desde el tiempo de la Conquista, existió en la Nueva Espal\a el réKlmen de los 

fueros que suceslv3menre fueron multlpllc.indose en toda la extensión del """1torlo. 
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Durante el virreinato, se crearon una muldwd de Tribunales Especiales de carácter 

prlvlle8lado que hadan m.is patenoe la desl111.1aldad y m.is complicado el procedlmlenlD, circunstancias 

que or1&1narcn la expedición de la Ordenanza de Intendentes que wvo por flnalldad el comptlar en un 

sólo leDD las dlspoolclones dispersas que eidstlan con el propósito de hacer más accesible el 

conocimiento de los fueros y de evitar la anarqula que reinaba. Algunos de Jos 31 fueros que 

~t3ba dicha Ordenanza de lntendenleS fueron: 

a) Fuero de Indios, se ocupaba de conocer los lld&fos habidos entre los lndfgenas y k>s 

b) Fuero de Hacienda, que conocla de las a.1esdones concernientes a la moneda, 

ale.abalas, estancos y en general de los Impuestos asl como de la supervisión de todas las cuentas y gastoS 

del presupuesto. Este tuero como vemos era enteramente real, pues derennlnaba su competencia por la 

materia de los asuntos, contrastando con el anterior que era un fuero absolutamente personal, ya que 

bastaba que en el conflicto Interviniera un Indígena para establecer su competencia. 

e) Fuero Monástico, creado para conocer de los asuntos clvf&es y a1mtnales entre los 

eclesUistlcos, seculares y reaulares, en atención a que los obispos, sus vicarios r¡enerales y provisores, los 

superiores de órdenes reli¡dosas y todo Individuo perteneciente al estado seglar, no podlan quedar 

suJetos al fuero ordinario, sino que debbn ser Juz:pkJs con arregkJ a la leelsbdón canónica, k> mismo 

en sus personas como en sus bienes. 

d) Fuero de la Bula de la San'3 Cru:rad.1, se orupaba de la recaudación de renias o 

donativos destinados al obJero para el que fue creado. 

e) Fuero de DleDnos, encomendado a un Juez eclesUstk:o llamado hacedor, que 

lnt.ervenla con el carXter de subdelepdo del monarca y se encarpba de recolectar las canddades de 

dinero que se en~ a la l¡¡lesla. 
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f) Fuero Mercandl, estaba re&famentado por las ordenan~ de Bilbao, consdwtdo por 

Tribunales de comercio lndependlences de los trlbunales ordinarios, y compuesto de un Prior y de 

Cónsules ele&fdos par los mlsmos comerclantes en primera Instancia y de un otdor en apelación .. 

a> Fuero de Mlnerfa. al tau.al que el mercantil, no era más que un prtvfle&k> reconocido 

a los mineros para que sus negocios queda.sen sujetos a una Jurfsc:Hcclón especlal, autor1z.1ndolos para 

desliinar a sus propios fueces.. 

h) Fuero o Tribunal de la Acordada, establecido en México para conocer de dellb:>s 

cona-a la propiedad y contra la se¡urldad de personas en caminos y despoblados. 

1) Fuero de la Santa Hennandad, creado con tdéndcas flnallclades que el anterior y que 

fue necesario establecer para perseguir a los malhechores en los caminos .. 

J) Fuero de la Santa Inquisición, se ocupaba de mantener el Jmper1o de la fe y de 

pe~gulr a los ateos, hereJes, etc. 

k)Tribunal de Cone y Consejo de lndla5', lntervenfa en cuestiones de car.kt:er 

pñvlfealado, y en aquellos casos en que se afectaban los Intereses de los huérfanos, viudas, ancianos y 

corporaciones de cierto llnaJe; mayorazaos y encomiendas de cuantfa .. 

1) Fuero de Guerra, se subdlvldla en fuero de ln¡enleros, de Artfllerfa y de Marina, cuya 

caracterisdca era la de mantener la exctuslvldad en b>do lo reladonado con los fundonaños mmtares e 
Impedir que la Justicia Común extendiera su acción a personas peneneclentes al eJérclto. 

Teniendo como antecedente la legl:sladón espanola, muy brevemente diremos que 

siempre file motJvo de protección por parte del soberano la casta mfllrar, y asl fue como Carlos 1 en su 

Ordenanza de 1SS1, proclamó el est3bleclmlento del Fuero Espanol y Prfvfle¡¡lado, Fellpe 11, FeDpe 111 

Y Felipe IV slauleron la misma conducta, ene últJmo reconodó la existencia del fuero de guerra, 

01!ando el Supnomo Consejo de Guerra en 1632. 



La vicia mllltar Indígena quedó destn1Jda después de la conquista espanola. El eJérclto 

anrca era poderoso y dlsclpllnado y ante el temor de que los Jndfeenas pudiesen reoraanlz.arse 

mllftarmente, los reyes espanoles dictaron numerosas disposiciones prohibiendo que los Indios portasen 

armas.. 

Los primeros cuerpos mllltares ftjos del Virreinato fueron fonnados hada el final del 

siglo XVII, para custadla del Real Palacio de México y proteeclón de algunos puertos y puntos claves 

fronterizos de la Colonia. Pero la verdadera or&<10ll.adón de las fuerzas annadas colonlales ocunfó hasta 

J 776, ante la amenaza que significó Inglaterra para las Colonias de los Barbones, avocJndo.se a dicha 

tarea el Teniente General Juan de VUlalba. Para hacerse de elemencos de tropa, al prfndpto se wvo la 

Intención de efectuar sorteos entre los vecinos capacitados para el servicio de las annas, pero como se 

careda de k>s censos necesarios para reallz.ar1os, 1.1 altematfva que encontr.Jron fue la peor que se les 

pudo haber ocunfdo: reclutar soldados por 11 leva", que era un tipo de enganchamiento arbitrario de 

Individuos, par la fiJerz.a, para luego remldrios a los cuarteles. Este slstema que era un Instrumento para 

los poderosos, de venganza o de ellmlnaclones de pe~nas tndeseabfes, se manwvo en vigor hasta 

prfndplos del presente sl&lo, cuando comenzó a combinarse con el enpnche voh.Jntarfo. 

Los habitantes de la Nueva Espana conocieron constantes preparativos de defensa, pero 

se acosa1mbraron a ellos como si se tratase de un elemento más de la administración burocr.1dca, ya 

que la Colonla no fue Invadida ni se sufrieron en ella los estra&OS de una euerra. 

El aJldenlE que los grupas económicamente Poderosos encona-aron en b vida mflltar, 

fue el de los fueros y preemtnendas; por ellos, los oficiales no podian ser obllpdos a desempenar cargos 

munJdp.ales o a deshacerse de ellos, .se les excepwaba también del deber de prestar ayuda monetaria a 

la Corona, no pcdlan ser hechos prisioneros por deudas, ni sus bienes conftscados por t.al razón, que no 

conocerian de ...,. causas clvlles ni crtmlnales las Justicias ordinarias, sino sólo el Capldn General o 

persona que aobemase las armas en la Jurisdicción donde residiere, privHe&fos que no sólo se les daba a 

los mtllt3res, sino se extendía h.'.ISta sus famlllares aún después de muerto su dwlar, ya que el Decreto 

Real de Felipe V prevenla que Lls viudas de los mllltares durante su viudez deberían gozar del fuero 
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mRltar en la misma fonna que lo aozaron sus maridos. M~ aún, los oHclales que se retirasen 

honorablemente del servicio tenlan derecho a cédulas de pn!emlnenclas, que omr¡¡aban los prtvtlelll<>s 
citados de por vida. De lo anterior, se Infiere que el fuero mllltar no c1rcunscr1bia sólo a la Jurtsdk:dón 

de quienes deblan resolver las controversias sur&ldas con miembros del ejército con motivo de sus 

responsabilidades, sino que se extendlan estos pr1vlle¡¡los y benefldos a sus famlllares.. Este fue, entonces, 

el prtnclpal Interés QUe llevó a los terratenientes y a los comerciantes a comprar los emp&eos de oflclales 

en las mtlklas, hecho que 0'3fo consecuencias de tmportancta para la or¡anlzaclón militar de la Colonia. 

El sistema de compraventa de grados ruvo como prtmer resultado la ausencia en el ejército de una base 

común de educación entre sus oflclales, pues éstos nunca pasaron por una escuela que les Imprimiese 

OJltura militar y espfrltu de fll\Jpo. careciendo los oflclales de adoco1namlento mmtar previo y del 

deseo de ser soldados o de formar un grupo homogéneo y compacta que defendiese el reino espanol, 

no tuvieron Interés en ejercer a5eendlente moral al¡:uno sobre la tropa y, por el contrario, sólo vieron 

en ella una fuente de explotac:lón condnua; por t.anto, nunca quedó establecida una con-lente sólida de 

lealtad del solcbdo raso hacia sus superiores. 

Es lmpcnante sen.alar, finalmente, que dentr0 de los cuadros de la ofidalldad, el alto 

mando esruvo siempre en manos de los espanoles.. Los hispánicos gozaron a.si de k>s fueros y 

preeminencias, pero no del pc>der. 

3 .. M6xlco Independiente .. 

El deseo de conservar sus prfvfleatos y el af.1n de poder Polldco, fi.Jeron en gran pane 

los que llevaron a los oflclales cr1ol&os a realizar entre si una unión y a luchar par la Independencia de ta 

Nueva Espafta. El hecho de existir un ejército en la Colonia vino ad a conafbulr, a pesar de los deseos 

de Espafta, 31 sur&1mlento de la Idea nacional de kJs oflctales crtollos, que vieron en el eJérdto Incipiente 

un lnstJUmenlD para lc:>e:r.lr sus fines.. 
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Ante el movimiento Insurgente, el gob1emo colonlal debió organizar en forma 

precipitada la defensa de los Intereses de la Corona. Como la Cok>nla caree.la de un eJérclto ordenado, 

á¡ll y expedito, hubo de echarse mano de campesinos para formar a toda prisa, las fuerzas leales a 

Espana. 

Por su parte, k>s criollos necesitaban también del apoyo de la masa campesina para 

lanzarse a la lucha, y en ello tuvieron meJor éxito que sus enemigos. Esto es nawral si atendemos al 

hecho de que por parte de los criollos se trató de un llamado a la rebelión en contra del orden 

establecido, a la cual se enllstaban los c.ampeslnos espont'Jneamente, mientras que los espanotes 

obllpron a éstos a ser soldados por la fuerza y a luchar en defensa del estado .. Asf apareció por primera 

vez en la historia mexicana, por lo menos desde el slg1o XVI, una fuerza armada popular: la tropa 

Insurgente .. 

El dieciséis de sepdembre de 18 1 O, por primera vez se Integra un eiérclto brotado de la 

ralz misma del pueblo, entre este ano y 181 1, esnJvferon al frente de las fuerzas Jnsurgent.es Miguel 

Hldal&a como Capldn General y luego Generallslmo; lg:naclo Allende como Teniente General y 

Capt~ General; Mariano Abasolo como Mariscal y Teniente General. 

La CiJp3Cfdad en k>s mandos de este eJérclto fue limitada: el General en Jefe carecia de 

conocimientos mllltares; sus Inmediatos Inferiores contaban solamente con su poco extensa experiencia 

anterior en unidades como eiCUadrones y comp.anfas; para la dirección de grandes unidades no estaban 

preparados; sin embar¡:o, la lntlJlclón bélica de generales como Allende, y la constante pr'1ctk:a 

euerrera, les permitieron reallz.ar brillantes acciones de annas. Hldal&a se confió en la enorme masa de 

sus huestes (ochenta mll aproximadamente) y en el enwslasmo que demosuaban. El eiérclto Insurgente 

aecló con rapidez. aunque sólo alrededor de mil hombres estaban bien armados y regularmente 

or¡antzados. 

En t 821 el virrey Juan Rulz de Apodaca envió al Coronel de Annl)o para contrarrestar 

a tos lnsur&entes :.caudlllados por Vicente Guerrero, quien fue reemplazado por el Coronel Agustln de 
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lwrblde; sin embar¡o, y con la lntenctón de condnuar con un ré&fmen absolutlst.a sin Instaurar en estas 

de1T35 la Constlluclón Dberal espallola, lau'blde proclama el Plan de l11Uala. 

Después de la campana llamada de los siete meses, se Juró el plan consl¡¡:ulendo que el 

Teniente General Juan O'donojú, úldmo virrey nombrado par el aoblemo espaftol según el Tratado de 

Córdoba, reconociera la Independencia mexicana. El veintisiete de septiembre, Agustfn de lb.lrblde 

enb'ó a la cabeza del ejército Trfprante compuesto más o menos de dieciséis mil hombres entte 

lnsur¡ent.es y vfrrelnales. El primer ejército más o menos orpnlzado del México Independiente, entra 

a1unfalmente a la Ciudad de México. 

Al dia siguiente, se establece la Junta Provfslonal Gubernativa en espera del miembro de 

la Casa Real Espar.ola que eobemaria el Imperio Mexicano. IUJrblde fue nombrado ]ere Supremo de 

Mar y Tlerra, con el drulo de GeneraUsJmo Almirante; organizando de Inmediato la administración 

pübflca en Cuatro Secretarias de Estado: una de ellas Ja de Guerra y Marina cuyo tfrular fue el mañno 

Antonio de Medina, primer Secretario en el ramo del México lndependk?nte. 

El eJérclto Imperial mexicano fue casi una copta del espanol, del cual se conservaron: la 

escala Jer.b'qulca, modlffcada sólo al aumentarte el grado e Generalfslmo, la org31nlxaclón, el corte de 

untformes y el annamento, y aun las leyes de funcionamiento. Sólo se modlftcaron las divisas, et escudo 

de armas y las banderas. 

Este ejército Intervino en polfdca al prodamar al Generalfslmo la.u'blde como 

emperador de México. lwrblde se proclama emperador y Jur.J la obsel"V3ncla de la Consdtuclón 

Espallola de 1 B 1 2; en la que es?31>.ln reconocidos los fueros de Hacienda, el de Numeria y el MercanUI 

e Industrial, adenús del Eclesl.istk:o y el Miiitar. Estos rigieron hasta 1824, pues pr.ktlcamente hasta 

en!DneeS rigió la Constlwclón de 1 e 12. 

Santa Ana publlc;a el Plan de Veracruz, desconoce a ID.Jrblde, pide restablecer el cuerpo 

leefsbtlvo Y que se ell)a nueva forma de gobierno republlana por el voto popular. Jwrblde abdica y se 

nombra una reeencla denominada Supremo Poder Efea,Jtfvo, que gobemarta mientras se elegfa al 
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primer Presidente de la República. Con la Intención de borrar para siempre la huella del Imperio, se 

dispuso par decreto del catorce de abrtl de 1823, que desapareciera la corona del ;i¡¡ulla del escudo de 

ann.:n: y del pabellón nac:Jonal. A partir de esa fecha, el lnstlwto armado comenzó a usar la 

denominación de Ejército Nacional Mexicano. 

Postertonnente, se crea el Colegio MUitar en el fuerte de San Carlos de Perote, 

Veracruz; fundado por el Caplt.in José M. Cortés Gallardo. El gobierno buscaba la seguridad y en el 

marco de ella un ejército nuevo era necesario. 

La primera Constfb..lción PoUdca de México como nación Independiente, se promulgó el 

OJatro de octUbre de 1824, en ella se establectó que el paCs contarla con un sistema de gobierno 

republlcano, representativo, popular y federal; y se conservaron únicamente los fueros ecfesListfco y 

mlllt.ar, comprendiendo ambos los prfvflegfos e Inmunidades uadlclonales. 

Tiempo después se convocó a elecclones, resultando ttiunfador el General Guadalupe 

Victoria. Los temores de una reacdón pcr parte de los espanoles ante Jos nuevos cambios continuaron 

y los pronunclamlentos de Jos mtlltares sediciosos no se hk:leron esperar, modvo por el aJ.al, se le asignó 

a Vkente Guerrero la rarea espectal de combatir las sublevaclones, mismas que predominaron a lo bf'KO 

de todo el sf&k> XIX.. Los aJerpos mtlltares se fonnaban y reemplazaban con un número de hombres 

que debla cona1bulr cada estado, pero nunca hubo órdenes precisas que reglamentaran el recluta.miento 

ni los Poderes del comandante ¡¡eneral. Esta slwaclón hizo posible que abusaran de su Poder feíes 

mtlltares sin escrúpulos ni lealtad al gobierno nacional, poniendo en constante pert&J"O la estabfltcbd y 

aún la vida misma de las lnstlwclones palftlcas.. 

Por oa-a parte, los altos Jefes no tenlan una educacfón basada en la dlsclpllna mllltar, ya 

que no provenlan nonnalmente del Colegio Militar, sino que surglan de cualquier lupr, pues la 

asonada y la fuerza eferdda dlrectilmente en bs diversas re&tones eran las que creaban a &os Jefes 
mllltares y no el escalafón o los méritos profesfonales. 
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Al estallar Ja guerra con Estados U nidos, las tres deficiencias báslca5 que mostró el 

eférdtD y que llevaron a México a una &f3Vfslma derrota, fueron en los a5PeCtDS sfaulentes: "' ••• el 

material (efectivo del et'rclto, annamento, fuerza animal, destreza fisk:a de los soldados), el Intelectual 

(capacidad de los Jefes. lnsuucclón de los mismos) y el moral (deseos de combatir, conciencia nacional, 

disciplina). "139¡ 

Con el gobierno de Santa Ana y la derrota en esta &11erra, el desprestf¡¡lo popular del 

ejército que venla desde la Colonta se acrecentó, y aceleró el desplome de este ejército que sólo se 

apoyaba en los prfvllegfos y de b c.aduca esnucrura polftk:.a que entonces Imperaba. 

Es Importante resaltar que, en las Bases Orgánicas del uece de Junio de 1843, en su 

ardcuk> 122 se establecía L1 exlstenda de una corte mardal compuesta de generales efectivos y de 

letrados nombrados por el Presidente de la Repúbllc.a a propuesta en tema por el Senado, y que la 

orpllr.adón de la Corte Mardal y el modo de conocer en L1s dlversas clases de asuntos que les 

corresponden, serla objeto de una Ley. 

Con lo que anter1onnente hemos expuesto, se advierte que el Fuero Mllltar con su 

evoluclón va tomando un verdadero cuerpo especia! y en lugar de ser un fuero de pr1vflegfos como en 

dempos de la Colonl.1, se va convirtiendo en un fuero de obllg;x:lones. 

4. La Refonna. 

La Revolución de Ayuda, marca en la vida de México la crisis de la lucha nacional 

conaa dos lnstlDJclones heredadas de la Colonia: los prfvlleglos mllltares y el dominio de la Iglesia 

amuca sobA! 1a vida civil. 

19 J.ALOl'.OYA'"'ElE}tn:lto~ ... J'*i. )O 
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En 1856 quedaron abolidos los fueros y prMle¡pos de los miembros del e)érclto. Los 

arupos de temllenlentes que desde la Colonia abusaron de esos rueros reaccionaron vlo&entamente 

contra el primer movimiento clvlllsta de la historia mexicana y unléronse a la IK:Jes1a, también afectada. 

La Constitución de t 857 suprimió el fuero ecleslástfco y limitó el de guerra únicamente 

a los delitos y faltas del orden militar, pero deJando subsistente ta poslbllldad de que se aplicara a los 

ctvnes que cometieran deOtos ele tal clase, al estiblecer1o asf en el arúculo 1 3 de dicha Carta Magna. 

De abril de 1858 a Junio de 1860 se combatió en el centro, oriente y occidente del 

pals, obsetvÑldose un cierto equtltbrio ena-e los niunfos liberales y conservadores. La etapa final de la 

Guerra de Refonna se caracterizó par continuos éxitos liberales, terminando por dlsolver el Ejército 

Conservador, que habla sido una rémora en todo adelanto social de nuestra patria, desde nueso-a 

emancipación politlca de ta metrópolt espanota, y por no haber servido a lo larKO periodo de 40 anos, 

sino para trastornar constantemente el orden público. Tennlnó asf su existencia el Efército Nadonal 

Mexicano formado desde 1821, para dar paso al EJérclto Constlruclonallst.a que sostenla el gobierno de 

Benlto]u~L 

La derrota del Imperio de Maxlmlllano y de los conservadores significó cambios 

fUndamentales en el eJérclto. El Presidente ]uárez,. ya en la Ciudad de México, emprendió una acuciosa 

reesDUCUJradón administrativa, espedalmente del eJérdto que entonces tenla 70 mll efecdvos. Por la 

códca slD.Jadón económica y tomando en cuenta que muchos soldados eran campesinos reclutados por 

las drcunsQndas pasadas, se llcencló a la mayor parte de la tropa. Para evftar dificultades, Juárez deió 

que k3s Jefes que hablan combatido contra el Imperio la selección de los cuerpos constlruyeran sus 

nuevas unidades.. La naciente oficlalldad tendría ahora un nuevo elemento de cohesión: haber luchado 

Juntos en la5 batallas que dk!ron el uiunfo a las Ideas liberales. El obJedvo blslco de la reor&anlz.aclón del 

lnstlwlD armado durante este ano fue contar con una fuerza mtlltar apta tanto para la auerra como para 

la paz_ 
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5.EIPortlriato. 

El General Porfirio Dlaz tomó posesión de la Presidencia de la República el 5 de m3Y0 

de 1877. En esta su primera gestión, su palfdca se encaminó hacia la centralh:adón en tOdos los 

órdenes, partlaJlannente polldco, mDftar y económrco. 

En la sociedad porflñana, la tarea del ejército federal fi.Je vlgflar la conservación del 

stab.Js quo agrario, en el que se arralpba el árbol de la Industria nacfente. El pa(s fue dMdido 

mlllannente en dJez zonas, tres comandancias y catorce Jefawras, que debfan evitar el brote de 

cualquier aeftaclón polfdca enrre los no ~pantes de la maquinaria estatal. El ején:Jto, las fuerzas 

rurales, la pallcfa urbana y las circeles, representaron en el porflriato eslabones de una cadena de 

represión pública. 

El presidente de fa Repúbllca dominó en todo el tenitorfo nacional a b"avés de dtversos 

funcionarios. MlsJón del eJérclto fue Impedir que n.'.Jda deruvfese la buena marcha de este sistema de 

fldefldades compromeddas. El Jefe polfdco, elemento dave del gobierno local, soJuz¡ó a los 

ayuntamientos, Impidiendo el comeddo democrático que ]uárez les habla destlnado. Para cumpllr sus 

fUnclones, el Jefe polldco contaba en todo momento con la pallda montada o rurales, que acudfan 

frecuentemente al asesinato para mantener el orden públlco. 

A pesar de todo, la composlclón social de la offclalldad def ejército federal su frió un 

cambio. A partir de las Leyes de Rerorma, que eflmlnaron los fueros y pr1vflegfos del eJércJto, los &r'UPoS 

económJcamente poderosos de la sociedad mexicana perdieron Interés en pertenecer al eJérdto, aunque 

hay que hacer notar, que los m~ altos puestos segufan codlc~ndose por las poslbllldades de eJerclclo 

del Poder y de lucro. 

Los eeneraJes vfvf.3n bien, eran duenos de hacienda, amfgos de don Porflrfo y .aslstentes 

a .sus teradlas.. En e.amblo, la vida de Jos offclafes de menor grado no era placentera, debian ser 

etecua>res de una polftk:a de opresión que muchas veces llegaba a niveles de brutatJdad prfmldva, y sin 
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embafEO, no eozaban de fueros y prfvflegios que compensaran esas dlftdles tareas. Ante tal slwaclón, los 

Jóvenes ricos de las ciudades y tos hJJos de tos terratEnJentes no encontraban en la profesión mnltar 

afldente económico o soclal alguno. Así, la dase media de la.i ciudades y de los pueblos grandes fue el 

sector de la pobladón que proporcionó los cu3dros de oficiales que el ejército requetia. 

El gobierno federal pretendió dar a un grupo de los nuevos offdales una base de 

educación común, un fundamento de ensenanz.a téc:nlca espedallzada. Con tal fin se acwallzaron Jos 

prouamas de esrudlo del Colegfo Mlfltar, slgufendo los modelos francés y alem.1n. Se Intentó también ta 

modemfzaclón del elérclto y fue aumentando notablemente el presupues«> para armamento. 

Un nuevo eJérclto, moderno en apariencia, surgió en 1a.s postrlmerlas del porflrfato. los 

cadetes del Colegfo MDltar lucleron nuevos y vistosos unlfonnes y los m.1s destacados de ellos vlaJ.aron a 

Europa para conocer las academias mJlltares ramosas. Armamento moderno, Jdéntlco al que Francia 

usarla m.1:5 arde en la GuerT3 Mundial, se exhfbCa en los desfiles ante el asombro pc>pubr; sin embargo, 

la conupclón y el mal empleo del ejército no desaparecieron. La dura realldad de la u leva'', la represión 

consCJnte de los campesinos y la crueldad de los rurales,. eran medios que no se apepban al esplrfru de 

un eJérclto moderno. El horror del pueblo al ejército fue explotado por ellos para obtener dinero de los 

campesinos; los trabaladares que se declaraban en huelg:i,. o ln~ales de provincia que pretendl.an 

relvfndk.ack>nes polrtJcas, eran oblfa;ados a servir a las filas de este eJérclto. 

Al caer el aoblemo de Di.u por las condJdones económicas y soclales que ~valecfan 

en el pafs, la pesada estrucu.;ra del ejército federal y el Intento de crear una ofklalldad organizad.a que 

fuese leal al réefmen por est3r comprometida con él, cayeron también, pero sin romper.se básicamente 

su orpntzaclón, quedando casi fnractos sus cuadros oflclales.. 



e. Epoca Revolucion•ria. 

Con el Plan de San Luis, documento que convocaba al pueblo a levantarse en annas y 

cuyos posrulados más Importantes eran la nultdad de las elecciones y por ende el desconocimiento del 

aoblemo de Dlaz. Franclsco l. Madero alentó el resurgimiento de las fuerzas populares que se lanzaron a 

combadr al régimen de Diaz.. Los Jefes de estas fuerzas lo eran más por su valor que por su pericia, a la 

hora del combate se lanzaban sobre el enemigo, dando el grlto de: ªel que sea hombre que me siga", 

única voz de mando que conocfan y que aún estaba le)os de ser una orden, pues de)aban a ta elección 

de cada quién el que le siguiera o no. 

La Jerarqufa militar fue utillzacla para senalar niveles de mando, catrgorfas, pero éstas no 

eran otorgadas por una autoridad central sino producto del crlterlo tot.almente subJetfvo del Jefe o 

caudlllo de un grupo de c.ampesfnos. 

•se tt3tiban soldados y Jefes con mucha famRJarldad .•• no crela el soldado -por 

ejemplo- que él Iba a combatir porque asf se lo ordenaban sus Jefes, sino que él Iba a ayudar a sus 

companeros en tal o cual acción de armas ••• Asf como que t.an sólo se Iba •a dar la mano• como dedan 

ena-e ellos ••• Los agrupamientos tampoco consttrufan untdades con denominaciones de carácter mllltar, 

sino que éstas eran conocidas por el nombre del Jefe que las comandaba o figuraba al frenre de ellas; 

por eJemplo: la fuerza que mandaba el coronel Sbcto Ugalde, venia a ser "la gente de don s1xto• 1 y la 

de Orestes Pereyra, •ra de don Orestes... .. (401 

El eJén:::lto, desconocedor de los móviles de tales pronunctamlentos, obedecieron 

órdenes, y llmltado por la dlscfpl1na de la ordenanz.a que le prohibía mezclarse en cuestiones polfdcas, 

rechazó enér¡lcamente cada brote. 
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Al estallar la Revolución, el mando de quienes decidieron contender por el régimen 

dlcratorlal quedó representado por su parte, por el General Por1h1o O~ como Jete Supremo del 

Ejército Federal, mientras que el de las fuerzas revolucionarias, por el ciudadano Francisco l. Madero, 

quien conf'orme at Plan de San Luis, fue nominado Presidente Provisional del pafs.. 

Hubo numerosos combates que se prolongaron hast.a enero de 191 1 en que la 

Revolución se extendió. la renuncia del general Díaz no deJó de producir sorpresa en el propio 

Madero, ya que el ré&lmen de Otaz se encontraba lejos de una derrota mllltar total. El gobierno se 

denumbaba por su propio peso y ante b Indudable presión de las fuerzas armadas revolucionarias, pero 

no estaba aún deshecho mllttannente. 

Los soldados revolucionarios aprendieron mucho al guerrear durante ese ano. De esta 

etapa de lucha surgieron algunos Jefes que luego destaearfan en la historia del nuevo eJérclto: Pascual 

Orozco, Torfbio Ortega, Tomás Urblna, Francisco VIiia, los hennanos Herrera entre otros. Se 

llcenclaron W a-opas revoluclonarlas, que sumaban 60 mil hombres en toda la república; sin embar¡:o, 

predominaban los campestnos agrupados balo W órdenes del general Emlllano Zapata, quien se negó a 

llcenclar sus U"Op.as hasta que no se hubiera hecho el reparto de tJerra.s, punto báslco de su lucha. Lo 

anterior, aunado a rivalidades surgidas eno-e federales y revoluclonar1os en Chlnameca, Yautepec y 

Cuauda, provocó que el presidente Interino Francisco León de la Barra detennlnara desamiar a aquella 

sente, por la: fuerza si era preclso. 

Por o0'3 pan.e, el presidente Madero era un liberal típico del siglo XIX proveniente del 

nuevo grupo empresarial que surgiera en los últimos anos del porflriato, crefa que las lnstlwclones 

republicanas y democcidc.as se sostcndrbn por su propia fuerza moral, por lo que no disolvió al ejército 

federal, sino que, acorde con su mentalidad ldeallsta liberal que suponfa una le4Jltad a las lnstlwclones 

republlcanas en ab5tracto, se apoyó en ese eJérclto. 

Al frente del eJérclto federal, Victoriano Huerta usurpa el poder y envfa un 

comunicado Informando esa decisión a tas otras entidades.. El senor Venusdano Carranza gobernador 
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de Coahutla desconoce y reprueba de lnmedlato semejantes actos, amenazando con utlllzar la 

movfllz.adón annada si era necesario. 

El 19 de fi>brero de 1913, Carranza envla excitativa al Congreso Local para que decida 

la actfUJd a tomar por el gobierno de Coahulla en semejante uance. El mismo dfa se emite un dictamen 

apoyando la determinación de CarTanza y se le propone publicar un proyecm de decreto 

desconociendo a Huerta como Presidente de l.:1 República; Carranza lo promulgó lnmedbtamente y 

envió copla a Huerta. Ese documento histórico puede calific.arse como el acta de nacimiento y base 

le&al del acb.lal eJércJto, por '° que se reproduce texwalmente: 

"Venu.sddno C1rr.m.z.J, Cobern.7dor Const:lwdon.71 del Est:ado UbrP y So/Jiiel'dno de 

Co.ahulb ~ Z:N;7goL1, decrPc.7: 

Número 1421. Arrfculo lo. Se desconoce J/ Gener.il VlccorfJno Huerr..7 en su G1rJcrer de .]e!P del 

Poder E/eeud&IO de 1.:1 Repúbl.k:J que t!I dlce le lúe conkrldo por el SenJdo, y se desconocen GV11blén 

lDdas los ,acms y cfb;paslclones que dlctl? con ese CJr.ict:er. 

Arrkulo 2o. Se conceden ~ICK/es e.xr.r;:rordin..Jrbs .:1/ EJecudvo del Esr.1do en rodas los ramas de /.a 

.Mmlná:tr3cidn públlCJ, PJr.7 que .svpr/nJJ las que CJPJ conS1Pnlences y on:x«b .a d/7tl.V /úe'7.2$ PdJ'3 

co0Ntyuv.Jr 31 sosrenln7/enro del orden conn:i11Jclon.:1I de /J Repúblla. 

Econótnlco. Exát:ese .3 los gobiernos de las den7.is est1das y .a las Jetes de /J /úea.il$ Fecfer¡¡Jes, rurales y 

JUx/Tbres de 1.3 Feder.ac/ón, p.H;J que secunden 1.1 .actlwd del gob/enlo de este esado. 

D3do en el S.alón de Sesiones del H. Congreso del Est:.1do en S.aldllo, .a las t:rlt!'Clnuel'e dbs del mes de 

lébrPn::J de mi/ novec/entas trece ..• .. 141 J 

Quedaron sentadas asl las bases para el surgimiento de un ejército popubr 

consdwcfonallsta nacido del pueblo, que apareceria en diferentes puntos del pafs, acaudillado por Jefes 

Improvisados que se unbn al senor Carranza en su lucha por la legalldad. Con esos PoCos elemencos, 

Carranza se lanzó a bs prfmeras operaciones revolucionarlas. En la Hacienda de Guadalupe lanzó el Plan 

del mismo nombre, cono-a Huerr.a, dOa.Jmento que fue la bandera polltJca del naciente movimiento; 

fue en él ~e se denominaron bs fuerzas revoluctonañas del Estado como EJérclto Constfwclonal1sta, 
41.0.~0b.Ctt..~KJ 
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con el senor Carranza como Primer Jefe del mismo. El Plan de Guadalupe se firmó en marzo de 1913; 

en él se radftcaban las bases para un eférdto como lo conocemos acb.Jalmente. Carranza no era mWtar ni 

quiso aceptar grado alguno, estableciendo asf Ja premisa de la autoridad clvtl sobre la mllltar, para evitar 

danos como kJs ocurridos en el pasado. 

El eférclco Constitudonall.sta se dividió en o-es cuerpos comandados por otros tantos 

generales de división Insurrectos contra Huerta y que en principio aceptaron pcnerse a las órdenes de 

Carranza. El general Alvaro Obregón fue comandante del Cuerpo del ejército del Noroeste; el eeneral 

Francisco VIila esn.ivo al frente de la División del Norte y el general Pablo Gonz.ález comandó el Cuerpo 

del eJércJto del Nordeste. En el sur luchó también aunque en fonna Independiente, Emtltano Zapata. 

Carranza logró la unld.ld de la mayor parte de las facciones revolucionarlas alrededor 

suyo cona-a Huerta. El eJérclro constfruclonallsCI fimclonó 133ra los fines con que fue creado, aunque los 

conflictos eno-e los dirigentes aparecieron con el tlempo. Sólo en el caso de Zapata la unión no se logró; 

Zapata siempre desconfió de Carranz.a y éste a su vez vela con suspfcacf.a bs fuerzas campesinas de 

Zapata. 

Para mediados de 1 914 y después de una penosa batalla, las fuerzas constfrudonallstas 

lo&r'3f'On la rendición del eJércJto federal. Huerta habla renunciado a la Presidencia de Ja República y por 

los Tratados de Teoloyucan los federa.les se comprometian a abandonar la Oudad de México rumbo a 

Puebla, en grupos menores de 5000 hombres, sin artflleria ni parque de reserva. 

Asl, en el camino de CuautftUn a Teoloyucan, se decidió con la vlctorta de la 

Revolución, el desanne del ejército federal, heredero del régimen de Dfaz y protector de los Intereses 

que éste representaba. A partfr de entonces, los gobiernos posrevoludonar1os lucharon contra el 

resurgimiento de un ejército con las caracterist:Jcas del porflriar.o y trataron de consolidar un nuevo 

ejército con esuucrura profeslonal Que recordara su origen revoluclonarlo y popular. 



47 

Una vez derrotado y disuelto el efércfto federal, enemigo común de los revoluclonarfos, 

L1 lucha de facciones entre éstos se recrudeció. Aunque todos se oponlan al esr.ado de cosas heredado 

del porflrtsmo, las soluclones apuntadas por los dlve~s Jefes dlst.aban mucho de ser las mismas .. 

Carranza apoyado por las fuerzas que comandaba el &eneral Obregón, logró Imponerse 

sobre VIila y Zapata; eractas a su nlvel lntelecwal y su experiencia pclfdca.. Vencedor Carranza, se 

dieron pasos para volver a la lepRdad; así, en la dudad de Querétaro se reunió en diciembre de 1 916, 

el Conereso Constituyente que darla al pa(s las bases de la nueva legfdmldad. El Congreso Constiwyente 

logró una unificación de puntos de vista al tratar de satisfacer los diferentes Intereses revoludonarios y se 
pronunció ablerramente clvlllst.a. los diputados que eran aboe;ados, pequenos rancheros, propietarios y 

oflclales del nuevo ejército trabaJaron en elaborar la consdwdón con base en un proyectO de Carranza. 

la lucha contra el mllltar1smo se convirtió en uno de los lemas del Congreso; como resultado, hubo 

unanlmfdad de opJnlones en cuanto al fuwro papel apolldco de los mllltares.. 

De los artlculos que en la ConstJwctón tratan de cuestiones relacionadas con las fuerzas 

annacbs, sólo el an:fa.Jlo 1 3 levantó discusión, pues hubo diputados que velan en el ttfbunal para delitos 

mtllrares una supervivencia de los fueros del sJglo XIX. Se Impuso; sin embargo, el criterio de mantener 

los Dfbu nales especiales para delitos militares.. 

La nueva Constfwdón confinnó las facultades que la de 185 7 habla otorgado al 

Presidente de la República para nombrar, con aprobación del Senado, a los oficiales superiores de todas 

las amias. Adem.ts, el Presidente dlspondria de Ja totalidad de Ja fi.rerz.a armada permanente, para Ja 

seguridad Interior y la defensa exterior de la Federación. Asl, el Congreso Consdwyente y el presidente 

Carranza u-araron de anular las funciones polídcas del eJércJto y de someterlo a un orden dvfllstil.. 

La lucha de los diferentes grupos por el poder no terminó con la aparlc:lón de la 

ConstfDJdón Y la aparente nonnalfzaclón de la vida polldca. A la muerte del presidente Carranz.a, 

asesinado el 20 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, el grupo sonorense de Obregón y Calles, que 

mbfa. roto sus lazos con Carranza, llegó al poder. 



... 
Aunque precedido de una gran rama por sus éxitos mlllcares, el aeneral Obregón, 

nuevo Jeli! de la Revolución, sl¡¡uló una linea civilista. Obre&ón Inició Polltlcas de tendencia obrerista y 

de ayuda al campesinado. La rep.artldón de tierras y Ja slndkallzadón de los trabaJadores tomó lmpetu 

por prfmera "Vez en México con su aoblemo. La actitud reformista de Obreeón provocó el desagrado de 

muchos aenerales y Jeíes del ejército revoluclonarfo, quienes vieron con suspicacia las medidas del 

gobierno obre&Oncfst.a y se dispusieron a rebelarse, y a esto se aunaba b5 ambiciones de poder por parte 

de los generales que sentían tener derecho a la presidencia por haber participado en la lucha anTiada. 

Adolío de la Huerta, ctvll revoluclonar1o de Sonora como Obregón y Calles, enc.abezó 

la rebelión annada contra el presidente Obregón, y Junto con otros generales arrastró tras de sf a dos 

~ del eJérclto; sin embargo, k>s Jefes levantados dlsentfan entre ellos y esto restó fuerza al 

levantamiento; hecho que Obregón aprovecho y ellmlnó a aquellos jefes que par ambldón personal o 

por Ideas opueuas en de~fa al gobierno, slgnfftcaban obsGiados para la estabftfdad del p.;ils.. 

Para 1923, con la derrota de la rebellón delahuertlsU, el presidente Obregón Jimpló las 

fuerzas amiadas de aquelk>s elementos que se opcnlan a su palftfc.a persorul y a sus Ideales refonnlstas, 

ellmlnó también con ello a un gran número de posibles candidatos a la Presidencia, reduciendo asf las 

posfbllldades de 'evantilmlentos fuwros... Obregón unlfi:>nnó por elfmlnadón a Jos cuadros dlrt&entes del 

eJérclro, Jos Jefes y oftclales restantes fueron los slmpad.z.antes de Obregón, quienes en gran pan.e 

ase11.1raron ta 0"311Smlslón más o menos pacifica del poder a Calles. Postertonnente, con la muerte de 

O~gón, estos Jefes y oflclales cerraron filas en tomo al nuevo régimen, desarrollando, aunque en 

forma embrionaria y por primera vez,, una lealtad hacia las Jnsdruciones gubemamenEales, en deaimento 

de las f.>cclones per=nallstas.. 

La tecnlllcaclón del ejército se Inscribe en el nuevo pertodo de la historia de México que 

Calles llamaria de lnstJUJdonallzacJón del pafs.. A este fenómeno de la lealtad a las lnstlUJclones más que 

a las personas, conaibuyó en íomu considerable la ellmtnac:lón de los generales rebeldes al aoblemo, 
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puesto que ellos 111.is que ninguna fuerza nadonal tendlan a la creación de lazos de lealtad personal, con 

muy poco apego a las: Instituciones que empezaba a producir la Revolución .. 

Para 1929, la necesidad de unificar a los grupos revoluclonartos ante la presión de las 

fuel'7.a5 polfdcas tradicionales y la amenaza que slenlftcaban sus proplas desavenendas Internas, oblla:aron 

a la creación de un órgano que agrupase a éstos en un frente común; éste fue el Partido Nadonal 

Revolucionario y sus sucesores. Partido de la Revolución Mexicana y ahora Partido Revolucionarlo 

lnstltuclonal. 

Al consdwlrse el Partfdo Nacional Revolucionario, no se pensó en hacer de Jos m1Dt31"e5 

uno de esos sectores representados, a pesar de que ldeológfcamente eran producto de Ja Revolución y 

sus Jefes sl1111lflcaban ¡¡ran poder real. El Congreso ConstlD..lyente de 19 1 7 se habla decbrado 

abiertamente opuesto a la partkJpaclón de los mflJtares en la poUtJca. Aunque conservó para los 

soldados, como Individuos, Jos derechos ciudadanos de votar y ser votados, pronundóse 

enérgicamente contra la participación actJva de las fuerzas armadas en la pollrfca. Este hecho lnOuyó 

paderosamente en la decisión del gobJemo en el momento de la C11?adón del Partido Nacfonal 

Revolucionario, para no Incluir en el frente popular a los mlllrares ni fiJar1es labores especificas en el 

panldo. 

Baio ta gesdón, como Secretarios, de los generales Amaro y Plutan:o Elfas Calles, se 

reformó aascendentalmente el aspecw educatlvo del lnstJnno Armado, en vff'Uld de que para 

establecer unlfonnlcbd, centrallz.aron las diferentes escuelas: del Ejército baJo un sólo mando, 

denominado Dirección de Educación MllJtar. 

El general Amaro, forjador del eJén:Jto moderno, se preocupó por conwn:fr a los 

soldados de la RevolucJón en mUftares profesJonales, acwaltz.ando la educ.aclón mllltar y estableciendo 

rf&fdos principios morales. Reorganizó la SecreCJ:rfa SUstftJJyendo elementos civiles par verdaderos 

mlllt31'e5; modificó unidades, Intensificó la lnsuucclón de b clase de uopa dando gran Impulso a la 

~n flslca, se meJoró el equipo y se unificó el annamento, que como consecuencia de las luchas 

cJvfles era heterogéneo; hubo Intenso ritmo de consuucclón y reconstn1cclón de edtnclos casaen.ses, se 
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nombraron a&re&ados mllltares en diversos paises del mundo, la aviación mllltar tt.1vo todo el apoyo, fue 

creada la Comisión Técnica como werpo consuldvo abocado al eswdfo y refonna de las leyes y 

reetamentos mlllr.ares; numerosos generales, jefes y oHclales fueron enviados a centros de 

perfeccionamiento en Estados Unfdos y Europa, los conocimientos que all.1 adquirieron se utfll.zaron 

para dar mayor eficacia a la ensenanza en las escuelas mllltares, de las cuales se fundaron la Superior de 

GuerTa y la de Transmisiones Mlllr.ares. Se publicaron las leyes de Dlsclpllna, de Ascensos y 

Recompensas,. se Jnlcló la formación del Estado Mayor General y la Inspección General, organlsmos 

lndlspensab'6 para re¡ular la marcha del lnstfttJto Annado. La Secrer.arta de Guerra y Marina cambió su 

denominación por la de Secretaria de la Defensa Nacfon.al por decreto del 25 de octubre de t 937. 

7 .. Epoca Modema. 

Una vez rr.mscun1do el periodo de transición que representan Jos anos de 1929 a 

1935, y en el cual se lnkfó Ja unión de las fuerzas revolucionarlas, principia una nueva etapa de fa 

evolución polfdca del p.als con el gobierno de L.izaro Cirdenas. Para entonces, diríase que los mlfltares 

hablan aceptado convertirse en el sostén del gobierno y no en su retador. Dos acciones del gobierno 

federal conttfbuyeron notablemente al logro de este esr.ado de cosas: el adoctrlnamlento clvUlsta al que 

fueron sujetos los Jóvenes cadetes y las compensaciones pofítfcu que reclbJeron los antJguos Jefes y 

ollclales leales al gobierno. 

Desde los dlas del General Obregón, el proceso de tecnlffcaclón de los cuadros 

dlr1&entes de tas fuerzas annadas habla mantenido un ritmo acelerado. El ejército IOSUl.Jfa a sus Jóvenes 

oftdales en una acdnsd de lealtad al gobierno, al mismo tfempo que ponla en .sus manos Jnstn.imentos 

de capacitación técnk:a y profesional. El eJérclto estaba fonnando lnclusJve a sus propios médicos e 

lnaenJeros y Jos oftclales de carrera adqulr1an una nueva conclencla de las funciones admlnlstrad~ que 

deblan desempel'\ar con crtterio rotativo, en algún momento de su carrera.. Aunado a esto, el gobierno 

íederal, a lo brw> de los a.nos, recompensó sagazmente con puestos pofltJcos y promociones a los Jefes 

y oficiales que en k>s momentos de rebellón se hablan mantenido fieles a él, como queda demosuado 
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por el número de mlllt.ares que ocuparon puestos en los gabinetes presidenciales. En los anos del 

gobierno del eeneral Cárdenas, la Revolución tomó cauces de madurez que en consecuencia fmpllcaban 

decisiones que debla.o adopr.arse considerando no sólo el momento poUtJco nacional sino el papel fuDJro 

de los eoblemos mexicanos en la comunidad lntemaclonal a la que se reincorporaba México después de 

los anos de lucha armada, que fue eminentemente popular y de ahl que muchas de las soluciones que 

los gobiernos posrevoluclonarfos apuntaban ruvlesen un claro senddo de beneficio colectfvo. 

El 18 de diciembre de 1937 en un dlscuBO histórico, el presidente Cárdenas anunctó 

la aansfonnaclón del Partido Nacional Revolucionarlo Mexicano; sin embargo, la novedad mayor 

conslsdó en la Incorporación de los mtlltares al Partido. El momento era demasiado critico y el eoblemo 

no pocUa prescindir de ninguna fuerza que pudiese ser1e favorable y mucho menos del eJén:Jto y la 

armada. 

El Presidente Ordenas y sus colaboradores, lograron presentar un frente unido de 

obreros, campesinos, burócratas y mllltares que hizo que la población sintiera al régimen sólidamente 

cimentado para enfrentarse a los Intereses exo-anJeros amenazantes. 

Dlsmlnuldas las presiones extranJeras sobre México, la presencia de los mllltares 

dentro del partido ya no era necesario. Los mlfltares recibieron con benepltjclto las nuevas 

dlsposlclones, pues la función del sector mllltar del partJdo no fue nunca del todo clara para ellos. 

Por ob"a pane, el eJérclto desde un punto de vista profesional, observaba con Interés los 

acontecimientos de la guerra en Europa, que en caso de extenderse a América los ocuparla de lleno 

en las labores de su profesión. 

Al Iniciarse la guerra en Europa, el presidente Cirdenas hizo pública el 4 de 

septiembre de 1939 Ja resolución de su gobierno de permanecer neuual en la contienda, la 

neua-aUdad de México se manwvo hasta el 28 de mayo de 1 942, después de que el hundimiento 

por submarinos nazis de los buques mexicanos Tamaullpa.s y Potrero del llano (20 de abrll de 

1942) obll&ó al presidente Manuel Avfla Camacho a declarar un estado de guerra entre México y 

las potencias del efe. Para entonces se encontraba en vigor la resolución presldenclal que ellmlnaba 
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el sector mllltar del Partido de la Revolución Mexicana; sln embargo, los mlllt.ares dotados de 

talento potrtfco fueron Incorporados discretamente como Individuos al seaor popular en donde a 

partir de entonces han mtlltado .. Prueba de ello son vaños generales del e)érclto que han sido 

presidentes del partido. La cooperación del pals en la guerra fue Importante para la seguridad de los 

Estados Unidos ya que en lo económico México ayudó con sus recursos nawrales a la lucha aliada .. 

Hábilmente el gobierno mexicano logró evitar el acantonamiento en el pals de soldados aliados, a 

pes.ar de la colaboración de las fuerzas armadas mexicanas con las est.adounldenses. 

El eJérclto cooperó en todo con la polftJca del gobierno federal. Al término del 

conntcto, la prohibición a los miembros del ejército y la armada de Inmiscuirse en asuntos o 

trabaJos pclfdcos, directa o Indirectamente. fue confirmada por el presidente Avlla Camacho en su 

decreto del 3 de diciembre de 1945. Con ello quedó cerrada la etapa de Partido de la Revolución 

Mexicana, lo que contribuyó a la entrega del poder a los civiles. 

U na nueva etapa para el pals y para el eJérclto, se In Ida con el ascenso al poder del 

llcenctado MJguel Alemán Valdés ya que conforme a las Ideas de la renovación que le hablan 

llevado al poder, e\ presidente Alemán remozó en forma espectacular los cuadros de oficiales y 

Jefes del eJérclto. Los generales de los anos de la Revolución, por razones nawrales de edad, eran ya 

"veteranos .. en el retiro o muy próximos a él; por lo tanto, Alemán pudo Imprimir un rtuno 

acelerado a la susdwclón de los vleJos elementos de las fuerzas armadas por los Jóvenes oflclales 

egresados de las escuelas milltares; además, creó et Estado Mayor Presidencial como unidad de élite 

a su servicio personal. 

A partir de los anos del gobierno de Adolfo Rutz Cortlnez, con el crecimiento del 

sector públlco que ha pennlddo la Instauración de un sistema de seguridad soclal entre el seaor de 

los servidores públtcos, el e)érclto ha encontrado nuevos Incentivos para su profeslonallzaclón. En 

ese proceso,. llega el ano de 1966, en el que la orzantz.aclón de la unidades, dependencias e 

lnsulaclones, fue modificada para aJustarse tanto al presupuesto como a los avances técnicos, 

adecuándose a la slwaclón poHdca, económica y social del pals. Asimismo, en t 966 por 

lnsuucclones del Ejecutivo Federal se Implantó el plan DN-111-E, el cual durante 30 anos fue la 



,... 
única opción con que se contaba para la atención de Ja pobladón afectada por íenómenos 

narurales. Con la JmpJantaclón del sistema nacional de protección clvfl,, la Secrecarfa de la Defensa 

Nacional aaualizó y vinculó el mencionado plan, y en estrecha coordfnadón con las dependencias 

participantes se efecnjan las acdvldades de auxlllo a las poblacfones afectadas por un desasue. 

Considerando que Ja mlsión primordial del eJércJto es salvaguardar la tranqullfdad y 

el orden que la población necesita para desarrollar sus actlvfdades, el Presidente de la Repübllc.a en 

varias ocasiones ha ordenado la participación de las fuerzas armadas en conHJctos clvlles, en 

misiones pollclacas y polldcas, decfdfdas siempre desde el poder clvfl. Así cenemos como eJemplos: 

en 1949 la Unlve~ldad Nlcolalta de Mlchoacán; 1956 en el lnstiwto Polltécnlco Nacional; 1958 

en San Luls Potosi para repnmrr el movfmlento Navlsta; 1958 y 1959 en los movfmlentos de los 

telegrafistas y ferrocarrlleros; 1960 en la Escuela Normal de Maestros; 1966 de nueva cuenta en la 

Universidad Nlcolalta; 1967 en Ja Universidad de Sonora y 1968 contra el movfmlento 

esUJdfantll. 

De fgual manera, las fuerzas castrenses combaderon pequenos pero persistentes 

movfmlentos guerrllleros, desde la acción mHlt.ar en 1962; tres anos después en Madera, 

Chihuahua; y m.ts Clrde, en ese mismo Estado y en Atoyac, Guerrero. El hecho de que Jos 

soldados hayan disparado contra manlFestaclones públlcas fue uno de los elementos que dio origen 

a la euenflla plural de Genaro Vázquez y Lucio Cabanas, que acabó en los 70's. 

En estos casos, reiteramos, Ja acción mllftar provino de orden expresa del Presidente 

de la Repúbllca, en regimenes eminentemente clviles. El eJérclto cumplió las órdenes de su 

comandante supremo que asumfó fa responsabilidad en operación. ¿Hast.a dónde es prudente hacer 

uso del eJérclto en con ftlctos civiles?, pensamos que el gobierno corre el riesgo de propiciar L1 

Polftlzaclón de las fuerzas armadas cuando ante elJas y ante la opinión públlca muestra Incapacidad 

par.;;1 resofver clvflmente fas confn:mtaclones soclales; asimismo, toda acción directa del eJén:fto 

contra la pobfacJón clvU perJudlca su Imagen. 



8. Epoc• Contemponllnea. 

El eJérclto mexicano ha alcanzado un alto grado de profesfonaltzaclón. El proceso de 

despolldzaclón se ha completado en su mayor parte y en la lealtad demostrada hacia los 

Presidentes, esú lmpUclta su sumisión al Poder Polfdco Clvfl. 

Para conocer el papel de las Fuerzas Armadas en la acwalldad dentro de nuestro 

Pals, es preciso analizar a ~ durante la administración de Carlos Salinas de Gortañ ( 1988-

1994), para lo cual resumiremos algunas de las Ideas más Importantes que establece en la tests de 

maestrfa en ciencias polldcas Erublel Tirado, denominada "Las Fuerzas Annada.s Mexicanas y el 

Proceso de Modernización", mismas que nos muestran al eJérclto balo el gobierno recién concluldo: 

" ••• el proceso de modernización de las fuerzas amlada.s mexicanas comenzó en los anos setenta por 

razones de seguridad. En los ochenta, factores externos, como el conflicto en Centroamérica 

conb1buyen a la necesidad de modernizar el eJérclto. Lo anterior se ve en la promoción de nuevos 

recursos militares ya fuera por medio de adquisiciones externas o bien por fabricación propia. Este 

úldmo aspectO se muestra con la fundación de lnstlwclones de gran rango académtco-mllltar, asf 

como con la refonnulaclón de programas académicos en todo el sistema castrense. A pesar de la 

crisis económica que sufrió el pals en los anos ochenta, el e~rcfto mexicano no sólo wvo ninguna 

restricción financiera para su modernización, sino que, de mediados de esa década a 1993, casi 

dupltcó su número de efectivos, y, durante el sexenio de Salinas, además de adquirir nuevas 

funciones relacionadas con la Seguridad Nacional, recibió considerables Incrementos en su 

presupuesto e hizo compras mllltares a Estados Unidos dleclséts veces más grandes que las realizadas 

a Francia, su se¡undo proveedor, lo cual es una tendencia dlsdnta a la de las dos décadas 

ancer1ores ••• El Presidente Carlos Salinas de Gortarf en su tercer lnfonne de gobierno confirmó un 

cambio sustancial en la mlllcarlzaclón moderada, como parte de una modernización poUtJca 

promovida por él mlsmo: • ... La modemlzadón de las fue~ annada.s de Méxlco se mantiene 

permanentemente. Las fuerzas arTTiadas, aéreas y navales, est.in meforando sus escuelas, poniéndose 



'"' 
al corriente en sus esrudfos y planes de operación, métodos de entrenamiento y de esuucwras de 

las orpnlzaclones mlllt.ares •.• EI País cuenta con una fuerza de defensa ftexJble que puede ponerse en 

operacfón en cualquier circunstancia, que est.1 equipada de acuerdo con las necesidades del Pals .•• '. 

Ooo de los cambios notables ocurridos durante el sexenlo SaUnlsCI es la creación del gabinete de 

Seeurfdad Naclonal, compuesto por mllltares, la polfda y las Secretarías PoJftlcas del gobierno. Este 

cambio admfnfsuatfvo ofreció por primera vez, una oporttJnldad para la partlclpaclón de los 

mllltares en la definición de una Polítlca de Seguridad Nacional; sin embargo, hasta antes de la 

rebelJón Chlapaneca, ese gabinete habla registrado sólo dos encuentros en sels anos. Uno en Enero 

de 1991 después de Ja Guerra del Golfo, y el otro en Enero de 1994 para anall.zar el 

levant.amlento en Chiapas. Hubo declslones Importantes sobre Seguridad Nacional que no fueron 

discutidas por ningún gabinete. Por eJemplo, la decisión de aumentar la fucha contra el trJfico de 

drogas fue tomada Por Sallnas •.• sin ninguna reunión formal del gabinete .•• En los seis anos m.ois 

recientes, el eJérclto también fue empleado como se hizo antes, en actividades no mflltares: Ja 

custodia de los paquetes electorales en la C1mara de Diputados en 1988. el arresto del líder 

petrolero Joaquín Hern.1ndez Galfcla "la Qufna" reallzado fundamentalmente por elementos del 

Estado Mayor Presldencfal, la vlgflancfa de las zonas petroleras, y la ocupación de las Jnstaladones 

de las minas de Cananea, entre otras .•. el mayor problema durante el sexenio fue la utilización de 

mllltares en Ja lucha contra las drogas baJo la Influencia de Estados Unidos, ya que provocó leslones 

en la Imagen públJca del e/érclto debido a los constantes enfrentamientos con agentes de la Poflcia 

]udlcfal Federal, como la matanza de Tlaflxcoyan C 1991 ), y a las vfolaclones de derechos humanos 

de la sociedad clvll balo el argumento de perseguir a narcotraflcantes, como en Jos casos de 

Baboñpme y Mesa de la Gulcarra Chihuahua. El caso es que todos estos hechos obllgaron al 

Presfdente Sallnas a reformar la polldca de la udllzacJón del eJérclto en tareas destinadas a los 

cuerpos policlacos.u y des:t.lca el enfrentamiento e 1992) ent:re mflltares y clvffes por los nuevos 

llbros de texto gratuitos de historia promovidos por Ernesto Zedfllo en su caUdad de Secretarlo de 

la SEP, asf como la Irritación de Jos mllltares de alto rango por su lnclusfón de los hechos de 

Tfatelolco. A pesar de todo, el eJérclto sigue siendo responsable del mantenfmfento de la estabflldad 

polltfca en el país Y aún se siente motivado a cumpffr con su papel de sostén de Ja esrabllldad soclal, 

aunque ahora se muestra muy cauteloso para aceptar alguna tarea que pueda danar su Imagen 
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pública ..... Además, en los anos recientes el EJérclto Mexicano ha sido utfJJz.ado más que antes en el 

cumplimiento de obfedvos presldenclales que fueron parte de Ja modemlzadón sallnlsta." C42J 

Por lo que toca a la acnial administración, durante la primera visita oflcial que como 

nuevo presidente, y por Jo tanto como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, hiciera 

Ernesto Zedlllo al Colegio MUitar, éste setlaló que el eJérclto es considerado: " .... la certidumbre de 

nuestras lnstlrucfones ••• un ejército de paz y para Ja paz."' ("3J 

Asimismo, al encabezar Ja ceremonia por el dla del EJérctto, el Presidente de la 

Repúbllca manifestó que el lnsdwto Annado es "'un eférclto para la defensa de Ja soberanía, la 

procuración de paz y la preservación de las lnstlwclones surgidas de la voluntad de los mexicanos ..• 

el eJérclto mexicano ha apoyado al restablecimiento pleno del esrado de derecho en todo el 

territorio nacional, y lo ha hecho combinando detennlnaclón y prudencia, dlsclplfna y 

profeslonallsmo, eficacia y respeto .... México dene hoy un eférclto a la ala.rra de nuestro dempo y a 

la alwra de nuestros desafios ..... México tiene hoy un eJérclto para la paz con dignidad, para la 

flberud con democracia y para la Justicia con garandas y obllgaclones. .. C44J 

Para el EJecudvo, las Fuerzas Armadas son y serán orgullo de México porque él 

considera que saben cumpllr su mandato de deíender a la soberanía, rorulecer la unidad Inspirada 

en nuestro naclonallsmo y acudir en auxlllo y apoyo de la población .. No obstante, el discurso del 

eJecudvo sólo maneJa posfclones oflclales, y creemos necesario el conocimiento real, nawral del 

orden Jurfdlco, soclal y polítfco de la Jnstlwclón annada en México, por lo cual, analizaremos la 

relación del eférclto tanto con el poder EJecudvo, como con la Sociedad Clvfl .. 

4!- E. TIRADO. -i...- Fu.::r.ras ~ ~ yd ~Je t..~ (l'MS-19<J4r. Tesis JcMacstria. Lcn.lon Scboo1 uf 
~an..!Pub~~I~ 1994 C1\aJa~GaanJoGa1"n.a=•AlJ?'>H..:IUEIRRITAIX"lPORSUll.iANEJO 
EXTRA.o...m..rrA.R. El. EJt:::Rcno MEXICANO FUE J:C:)RTALECUXJ J10R SAUNAS, SU"'IT:h7 A UNA TI~JS AC~1lCA -
ank:uSo pubbc.Jo aa ~uta~ N~ 94S. MélQCD 199-1, psp 18 y 19 
.. ).Lalon-.Ja..Meacx>.~4dc 1994.~ l. 
44.La~McQoo.Fchao20dc 199S.póp. 1y12 
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a) Relación Poder EJecutlvo-EJérclto. 

El Presidente de la República e}en:e efectivamente un conb'ol real y total sobre la 

fuerza armada del pafs. Los Secretarlos de Defensa y Marina, quienes por tradtdón son siempre 

mllltares, reciben el car&a por nombramiento del Presidente de la República y dependen 

directamente de él en sus funciones. Por su parte, el ejército ha expresado su lealtad absoluta y 

subordinación lncuestfonable al Presidente Ernesto Zedilla. Durante el 82 aniversario de la Marcha 

de la Lealtad el Secretarlo de la Defensa Nacional General Enrique Cervantes Agulrre dlJo: 

•México y su Presidente cuentan con su efén:lto, sin drubeos, ni madces, .sin 

codzaclones ni bandas de flucn.raclón. México no debe estar sujeto a devaluaciones morales ni 

repreos de sus hlfos ••• los acruales son dempas que demandan confianza en las lnsdruclones, que 

demandan unidad para construir las bases de una nueva democracia y de un pals de leyes; son 

dempos de definiciones ·y de alcanz.ar soluciones Jusras,. dfgnas y definldva.s en los conftlctos polfdcos 

más preocupantes; soluciones perdurables y paz digna para todos ••• n (45} 

Aerez,ando en declaraciones posteriores que: El EJérclro Mexicano mandene su 

lealtad al EJecutJvo y se compromete a cumplir con dlscJpllna,. valor y patriotismo las tareas que le 

encomiende el gobierno de la República ya que consideran al Efecudvo como "conductor confiable 

de los destinos paulas" (46) 

Por su parte, el EJecudvo, entre los obJetJvos del Plan N.xlonal de Desarrollo 1 99 5· 

2000, ha considerado Importante actualizar la planeaclón estratégica del EJérclto Mexicano, Fuerza 

Aérea y Annada de México; modemlz.ar y consolidar sus capacidades mllltares operativas y de 

lntelfpmcla; sus técnicas de respuesta Inmediata a emergencias y desastres, asl como fortalecer el 

respiardo de las Instalaciones vlr.ales del pals, con el ftn de asegurar la soberanla nacronal . 
.. !S. t..Jom.d.a..Meaco.Fcbrau ID.Je 199~.P"lt- 7 
46.1..aJcn.da., Meiuoo. Fcbrau .;!Odc 1?9~. r-il- 1: 



En nuestra opinión, acwalmente el Elérclto Mexicano para el Estado constJwye su 

fUerz.a, la carantfa de su existencia, su órgano de ataque y defensa, y ta labor lnstJn.iclonal del 

eJérclto se desarrolla movida por el e)ecutJvo y Jamás debe ser contraria a él. 

b) Relación Elérclto· Sociedad Civil. 

A lo largo de muchos anos, la vida politJca de Méxlco ha estado afectada por una 

censura de Información represiva, cortés y sugerente a la vez, que se ha propuesto proteger un sin 

fin de elementos poUtlcos e Ideológicos, algunos temporales, como cuando se uata de 

personalidades o grupos polltJcos espedflcos; otros tienen un carácter permanente, especialmente 

en tres lnstln.ictones: la Presidencia de la República, la Iglesia y el EJérclto Mexicano. 

A partir del 1° de enero de t 994, estas lnstlwclones están siendo cuestionadas 

sfmulüneamente como nunca antes, con el conflicto de Chiapas, parte de la sociedad clvll exige a 

la lglesla aclarxtones, le reprocha Intervenciones, le reclama conducus, le exige correcciones; ve en 

el presldenclaltsmo el obst.iculo prlnctpal para el eJerclclo democr.idco en México, para la 

autonomfa poUtJca de los estados de la Federación y para la Independencia efectJva del Poder 

Leatstadvo y del Poder ]udlclal. El EJérclto Mexicano también esd de)ando de ser tabú para gran 

parte de la sociedad ctvll, ahora el cuestlonamlento moral del EJérclto est.i unido con el 

cuestfonamlento moi:al y polldco de un gabinete prestdenclal. 

Estas tnstlwclones fonnan parte de nuestra vida social, por lo que su Ubre dlscuslón, 

su an~llsls, la atención critica sobre ellas, seria sana en México para reannnar el compromiso que 

las mlsmas tienen con la sociedad ante la que deben responder con su uaba)o responsable. En este 

senddo, un mayor conocimiento de la hlstoria del acwal EJérclto Mexicano seria muy údl. 

Es cierto que el eJérclto ha tenido grandes logros en la educación de las Fuerzas 

Armadas, en su preparación técnica, en su amplia labor de asistencia médica, en su relevante labor 
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soclal en zonas rurales para Ja construcción de caminos, escuelas, clfnlcas, orientación agropecuaria, 

médfCil y allmendcla; son Innegables sus servicios en casos de desasa-es, en el combate al 

narcotr.1flco y en la pacificación y despistollzaclón de numerosas zonas; pero también Jo es el hecho 

de que, Incontables veces se ha obllgado al Ejército Mexicano a prestar servicios no lnstlrucfonales a 

partJculares, fas partidas mllltares que han desempenado servicios de resguardo de ranchos, casas, 

zonas o sembrados de Influyentes, poderosos o polltlcos, o que han lntervenfdo en actividades no 

mllltares, muchas veces danlnas a cfertos sectores de la población y el evidente lncumplfmfento de 

sus deberes castrenses han desnawrallzado la condlclón del soldado mexicano~ 

El deseo de autonomía por parte de los mllltares mexicanos, que se refleja en su 

posrura Jnstfruclonal secreta y protegida; la hennédca naruraleza social de los mismos; la carencia de 

conocimiento y discusión pública sobre el EJércfto Mexicano, fa falt.a de credlbllldad y Ja Imagen de 

represión del mismo son algunos de los obsdculos que dlsr.anclan a la sociedad clvll y al EJérclto 

Mexicano, la sociedad clvff deberla conocer, entender y apreciar la magnitud positiva de la 

lnsdWcJón castrense y asimismo, cuestionar desvíos, senalar fallas y con esta liben.ad de 

conocimientos, con fa abollcf~n de este vleJo t.abú, podríamos evitar que se fueran gestando 

mayores obsúculos que dlst.'.Jnclaran de manera Indeseable a la sociedad clvll y al EJérclto 

Mexicano, recordando siempre que el EJérclto forma parte del patrimonio polltlco y soclal de 

México y que cuestionar o Juzgar a Individuos, sean mllltares, o funcionarios, no slgnlflca enJulclar 

fnst.fruclones; y que una sociedad de funcionarios o mllltares Intocables, no es lo que México quiere 

ni merece ahora. 



B) Concepto y Justiflcaci6n Actual de la Existencia del Fuero Militar 

Mexicano. 

Et articulo t 3 de nuestra Constfwcfón dispone: 
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'"Nadie puede ser Juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna 

persona o con>0racfón puede tener fuero ••. Subslste el fuero de guerra para los delitos y faltas contTa 

la dlsclpllna mlfftar; pero Jos tribunales especiales en ningún ca.so y por ningún modvo, podroin 

extender su Jur1sdlcclón sobre personas que no pertenezc.an al eJérclto, cuando en un delito o falta 

del orden mlllt.lr eswvlese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad clvJJ que 

con-espanda. • 

El hecho de que se mantenga el fuero de guerra no significa la conservación ni Ja 

existencia de prlvlleglo alguno para los mflltares. En este caso, debe entenderse el término fuero 

como un medfo que se da a las fuerzas armadas para m.lntener la Indispensable dlscJpUna, la 

dlscJpUna de la cual hablaremos más adelante con amplitud, debe mantenerse Intacta, no debe 

romperse por ningún modvo; de ser asf, el eférclco se debllltarfa y no podría cumplir en fonna 

sóllda su mlslón en favor de la sociedad. 

Un eJérclco dlscJplJnado y, en consecuencia, apegado a sus deberes constfwye una 

verdadera garantla social. El fuero mllltar es el medio más eficaz para que la dlsclpllna no se rompa, 

condición lndlspens3ble para el fi.Jnclonamlento de Ja organlz.acfón castrense. 

La palabra fuero debe Interpretarse entonces como Jurisdicción, es la potestad que 

tienen Jos Tribunales del EJérclco para conocer de Jos delltos mlllt.ares, proporciona a b lnstJruclón 

annada un medio legal y procedimientos para Imponer penas adecuadas y ejemplares en deJJcos del 

orden mlllt.ar perfectamente tfplHcados. Se pretende que Ja pena dietada por el tribunal castrense se 

aplique desde luego para lograr ejemplaridad y sirva p.:ira prevenir ocres delitos; de esta manera, 

acc1ones que en b vida cJvJI son excluyentes de responsabllldad, en el aspeeto mflltar pueden ser 

enérgicamente sancionadas, lnclusfve hast.a con la pena de muerte. 
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La finalidad del fuero mllltar está en la necesidad de conservar la organización de la 

fnstfUJclón annada y mantener a ésta sólidamente unida para reallz.ar sus elevados fines. No puede 

afirmarse,. por tanto, que el articulo 13 ConstJwclonal constfwya hoy una prfvllegJada exención en 

ravor de los mllJtares, ni puede ser una garantía Individual para los componentes del Ejército y la 

Armada Naclonales; no constituye para ellos un Interés protegido; antes bien, slgntflca una 

llmftaclón, una renunciación al derecho que el común de los hombres goza desde que los u1bunales 

especiales fueron abolidos. Los mlllt.ares por el hecho de serlo .. han Umltado la protección que en 

forma de earantfa otorga la Constlwcfón a codos los Individuos del pals y que la parte que ellos 

desprenden de la tot.alldad de sus derechos como Individuos; es un sacrificio que aprovecha el 

conglomerado social; el que a su vez se garandza así en contra de los mllltares, perslguJendo el buen 

uso de Ja fuerza que ella les ha confiado para su seguridad y defensa. La sodedad, en cambfo del 

poder, de la fuerza que ha deposftado en los mJJJtares, quita a estos parte de los derechos que como 

lndfvlduos les corresponden, constJwyendo una garanda social. 

la existencia de los Tribunales Miiitares es necesaria para Impartir fustfcla, porque 

sólo ellos pueden comprender Jos deberes que esencialmente deben respetarse y las circunstancias 

especlales que en cada transgresión pueden ser apreciadas, esta Jurtsdlcclón excepcional dene su 

fundamento en la necesidad de asegurar la obediencia y sacrfOclo a los cuales el ejército esú 

desdnado. El eJérclto se ha dicho, vive bafo el Imperio de deberes y de reglas especlales; es por 

tanto nawral que aquellos que hayan de Juzgar sean los hombres que las conocen y tienen más 

Interés en defenderlas. 

"Efecdvamente, la Jusdcla mtlltar den e C41racteristfcas muy espectales, propias: está 

caracterizada por su rigurosidad, eJemplarldad y, a la vez, porque es necesario que sea Impartida por 

pe~n~ mllltares, que hayan vivido en eJ medio del soldado, partlclpando de sus penas y de sus 

necesidades, que comprendan también la necesidad de conservar la dlsclpllna como medio vftal del 

e)én::lco, no solamente en una fomia teórica, sino pr.ictlca. n (47) 
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La lnfracctón a las normas del eférclto, leslonándolo directamente como lnstJtuclón, 

penen en pellaro la Sepñdad misma del Estado. La Importancia de esas vlolactones en el eJérclto, 

en a.1yas manos esd la seguridad de las demás lnstftuclones, y la severidad con que deben ser 

casdpd~ para evitar su desorpnlzaclón, es la razón esencial que Justifica el fuero establecido por el 

artlculo 1 3 Constltuclonal, considerado no como sostén de Tribunales Especiales, sino como 

creador de Tribunales Específicos o, de Tribunales con ]urtsdlcclón Especlal, necesarios para la 

lndfscudble vitalidad que Inyectan al eJérclto. 

C) El Derecho Militar. 

Todo aspecto de la vida milltar regulado por el Derecho, ronna parte del Derecho 

c.anrense que no solamente se compone de disposiciones legales y principios generales del Derecho, 

sino también de usos, cosn.rmbres y tradiciones, que en el u-anscurso del dempo han conformado su 

estawto, sumamente compJeJo, pero con caracterlstlcas peculiares que permiten distinguirte de todo 

ordenamiento Jurfdlco. 

1. Concepto .Jurldlco. 

El Derecho Miiitar está lntezrado por el confunto de dlspaslclones que reglamenta la 

orzanlzaclón, funcionamiento y desarrollo de las fuerzas annadas en tiempo de paz y en la guerra, 

asr como de los derechos y obllgaclones de sus miembros, de los delitos mllltares y sus penas, y de 

la forma de Intervención de sus Tribunales. 

Para el Doctor VéJar V.tzquez existe un orden Jurfdlco partlcular dena-o del orden 

Juridlco eeneral del Estado, constlwldo por la norma legal que tiende directamente a asegurar el 

mantenimiento de los fines esenciales de la lnstlrucfón mllttar.(48) 

"4K O VEJAR VAZQUEZ. -Au&on..nia del eam,.. M.Wtiu-. l~ 14 
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El Derecho Miiitar es una rama autónoma dentro del campo general de las Ciencias 

Juridlcas dotada de principios peculiares derivados de la lnstlwclón mllitar a la que reeula, cuyo 

espfrfDJ de organización perfecta requiere de estrictos lineamientos, de desprendimiento, sacrificio y 

dlsclpllna de sus lnte&rantes. Tiene caraaerlnlcas especiales, propla.s; en primer lupr, mantflesta su 

rigurosidad, castiga severamente las faltas y delitos del orden mllltar; se conserva para sancionar 

todos los actos que ponen en &rave peligro la existencia o la Integridad de la Nación y la unidad del 

ejército, la pena de muerte, que en muchos lugares de nuestro planeta se pronuncian en contra de 

esta. SI la vida mllltar no esdi perfect.amente reglamentada y sus faltas no se sancionan 

rigurosamente, deJa de tener utilidad y la fuerza armada se conviene en un verdadero peligro para 

la sociedad. Los principios que lo animan siguen siendo los mismos a pesar del tiempo y de la 

evolución de fas Ideas; las leyes mlllr.ares son semejantes en Ja mayoría de los paises (49) 

2- Presupuestos Fundamentales. 

SI como hemos senalado, el Derecho Miiitar se basa en la lnsdwclón Milltar y ésta a 

su vez, en la dlscfpllna, que otorga cohesión y eficacia a las fuerzas annadas, podemos afirmar que el 

Derecho Mlllt.ar se Inspira en dos presupuestos: el EJérclto y la Dlsclpllna MUitar. 

a) El EJérclto. 

El Derecho Miiitar descansa en la organización casu-ense, esto es, en el EJérclto, 

mefor conocido como Fuerzas Annadas y que abarca tres aspectos importantes: aire, mar y tierra. 

El eJérclto en témilnos generales es el con Junto de las fuerzas amiada.s de una nación o de un bando 

beligerante. En cuanto a la etlmologfa de la palabra eJérclto, el vocablo provfene de la palabra latlna 

exerclws que procede de la palabra exerclwm, eJerclclo, que se relaciona con las fuerzas amiadas en 

virtud de que se perfecciona eJerclcindose. 

49 AC0RONAOl1.ROSAI_ "'t .. 0...-nl.d lmpcniilumn,el J~J<';fatoMcoc.no•. l'l'JZ., J'lllp. 2'5y256 
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El Diccionario de la Lengua Espanola define al eJérclto como "Gran copla (multlttJd) 

de gente de guerra con los pertrechos correspcndlences, unida en un cuerpo a las órdenes de un 

general". cSOJ 

Exlst.en un sin fin de definiciones producto de diversas épocas y personas; sin 

embargo, los tratadistas no se han puesto de acuerdo sobre la naturaleza Jurldlca del EJérdto, lo que 

es natural a-atándose de una lnstlruclón r.an andgua como la humanidad misma, habiendo sido 

obJeto de Innumerables discusiones, que han tenido como resultado la exposición de criterios, que 

van desde aquellos que ven en la mlllcfa una fuerza que debe desaparecer con la evolucfón de la 

humanidad, hasta Ja doctrina que sostiene que el Estado y el Ejército son una misma cosa, ya que el 

Estado no tiene fuerza, sino es una fuerza en si misma; pero además de estos criterios extremos, se 

han expuesto otras doetrlnas para expllcar el concepto del EJérclto. 

En concepto del tratadista Calderón Serrano las opiniones modernas sobre el eJérclto 

pueden resumirse en: a) El eJérclto es una sociedad perfecta con fines y medios propios, b) El 

eJérclto es un Instituto de admlnlsuaclón dentro del orden constfruclonal, e) El eJérclto es un.a 

fnstlttJdón constlruclonal. Siendo esta últlma Ja de mayor rango. es r > 

Por su parte, el n-ar.adlst.a VéJar Vázquez reallza un esrudlo fflosóffco-Jurldlco del 

EJérclto, conslderándolo como un agregado humano de pslcologfa colectlva de fndole 

constfruclonal, fundamentando tal naruralez.a en dos razones: primero, quedó plenamente 

confirmada cuando las Constlrudones Polltlca.s acogieron a la fnstlwdón Arm.ada, fundando asl a 

!"~ de todo hombre el deber de defender a fa Patria; y por otro lado, cuando el eJérclto defiende 

al pals en nombre del Estado, es el Estado mismo en la más polltJc.a y fundamental de sus 

manifestaciones, b guerra es lndlscutlblemente funclón de Ll soberanl.a y .además, como b.s garantlas 

de los derechos, son de orden públlco constitucional y su salvaguarda esta encomendada también al 

Elérclto, resulta ser éste b garantf.a de las otras garantías. (S2) 

50 ~Jci.~ .... l~Rai.l~cn.•<Lpo.•AC~-.. ...... JdJU-1.0b C1L pa(ót.24::? 
.SJ RCAl.DERóN~."EJPl:rt:dauJbi.aljl.{¡.l¡w··.~Gcn.:ral.~ 41-44 
51 O VEJARVA7.QUEZ.-A~1"li.tidc!Oi::nd">Miliuu'°.r-tt. ::::1 
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Desde el ángulo soclológfco, el EJérclto constlruye una sociedad perfecta con fines Y 

medios propios; contiene en sl misma los u-es poderes y correlativas funciones pñmordlales del 

Estado,. le&lslatlvo, ejecutivo y Judicial .. 

Veamos: le¡dsla per se; mediante el bando mtlltar, realiza la potestad ejecutiva 

cumpliendo y haciendo cumplir disposiciones y órdenes que se llevan a cabo a través de una bien 

organizada Jerarqufa y, por úldmo, ejerce la Juñsdlcclón castrense o fuero de guerra, por medio de 

sus propios tribunales; de ahf que consdwya la colecdvldad por excelencia. 

Desde el punto de vista poUtlco, esto es, desde el estudio del Enado como 

orpnlzaclón de la sociedad, así como de sus lnstlwclones fundamentales, las fuerzas armadas 

representan un factor de equlllbño eno-e los diversos órganos capitales del Esr.ado, pues su función 

primordial es la defensa de las lnsdwclones del propio Estado frente a los peligros tanto Internos 

como eJaemos, evitando el desorden y garantizando la tranquilidad necesaria para el pacifico 

eferclclo de las act:lvldades ciudadanas. 

BaJo el punto de vista Jurídico, el EJérclto es una Jnstlruclón constfruclonal, primero 

parque las Fuerzas Annadas esdn reguladas por un conJunto de normas de derecho que se 

annonlzan entre sf hasta fonnar un todo orgánico que es el Estawr.o MUitar, cuya vigencia esci 

seftalada directamente por la ConstJwclón Polftlca y regula uno de los órganos Importantes del 

Estado, al que se le confiere la defensa y seguridad de la Nación. Asf, tenemos diversas dlsposlclones 

esenciales Constltuclonales (5, 1 3,31,29 etc .. ) que se refieren a las Fuerzas Armadas. 

Fiiosóficamente, el ejército se Inspira en la obllgaclón de todos los ciudadanos de 

contribuir a ta defensa de la Patria, en las horas supremas del pell~o, Integrando un organismo 

dlscfpllnado y eficaz que presente un frente unido ante las agresiones eXb"anferas o los dtsnn'blos 

lnteñores. Frente a la necesidad de conservar la soberanla y la propia forma de gobierno, el Estado 

hace responsables y custodios de estos valores a quienes son beneficiarlos: los ciudadanos. 
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El eJérclto considerado desde un punto de vista técnico, consdwye una organización 

adiestrada, equipada y mantenida en constante pericia para el uso eficiente de •~ annas, apto en 

todo momento para asumir la defensa del estado. 

b) La Dlsclpllna Militar. 

Las Fuerzas Armadas no padrfan existir sin la dlsclpllna mllltar que es el medio 

necesario para realtzar los altos fines que le están encomendados. Es la dlsclpllna la que otorga 

carXter profesional al EJérclto,. el doctor VéJar V~uez define la dlsclpltna milttar como "El nervio 

vital del e)érclto"<S3) que no afecta la dignidad personal ni la entereza de carkter, porque su 

propósito es "6egurar el cumpllmtento de obli~lones dentro de un orden JeroirQulco que es 

obJetlvo e Impersonal, ya que no establece dependencia de una persona respecto de otra sino 

subordinación de unos órganos respecto de otros y que vigoriza y define la personalidad del 

soldado porque Implica una Interdependencia necesaria en la que éste se Juzga como una unidad 

consciente que al obedecer no hace sino Integrar una acción conjunta que es acción del Estado. 

La dlsclpllna considerada como el modo y orden de vivir con arre&lo a las leyes de 

la profesión mlllt.ar, dene un doble aspecto: el Interno que se manlfiesu entre los miembros de La 

lnstlwctón armada, y el externo que surge en las relaciones del EJérclco con los demás órganos del 

Estado y con la .sociedad en general. (54) 

El Licenciado Calderón Serrano estima la disciplina muttar como el compendio de 

deberes Impuestos al mlllur por su permanencia en el ejército; como conJunto de atributos de la 

lnstlwclón Annada necesarios para el cumplimiento de su misión y acatamiento de la mlsma por 

mllltares y exuanos. css) 

Sl O.VFJARVAZQUEZ.-A~ddDcn:r.ho.>MWtar"".~ lS. 
S4.0 VEJAR VAZQUEZ.Ob.C&L.f'*p. tSy 16. 
SS. R. CALDF.RON SERRANO. -o.:...dP rm..1 MW&M". ,...ap. 17 y tK. 
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De esta suerte, resulta Jndlscutlble la existencia del factor dlscfpllnarfo para la 

efectividad y establlldad de las fuerzas armadas, pues donde quiera que se manifiesta sur&e la nonna 

sancionadora que Jo conserva y protege. Tanta Importancia tiene la dlscfpJJna mllftar, que de 

acuerdo con nuestro articulo 1 3 Constfruclonal, el único fuero que se conserva y que esaruye en 

dos especies la.s Infracciones contra las leyes relatJvas al EJérclto, es el castrense. Pero ser.1 más 

adelante OJando hablemos con mayor ampllrud sobre la dlscfpllna mllltar que es sJn duda un valor 

esenclal en el medio mtutar. 

D) El Espectro Ideológico. 

Existen enroques diversos respecto del EJérclco Mexicano, para algunos la JnstJwclón 

mllltar mexicana es digna de alabanz.a, para otros es signo de horror; sin embargo, se preJuzga en 

exuemo sin conocer esta lnsdttJcfón. DenD"O del lnsdwto Annado los mllltares mexicanos se han 

entrenado por completo en un ambiente mlllcannente controlado, desarrollan un conJunto de 

actividades y valores que, aunque Incorporan parte de Ja sociedad clvll, están dominados por el 

punro de vista mllltar. 

La fonnaclón del militar mexicano responde a un proceso de soclallzacfón en Ja cual 

se busca, junto con la adaptación al medio, Involucrar al Joven aspirante en Jos conocimientos 

casaenses y fundamentalmente en la asimilación y pr.ict.lca de las virtudes mflltares como el honor, 

el deber, la obediencia, la dlsclpllna, el valor, la lealtad etc. De esta manera, los mllitares son 

educados denuo de un espectro de valores especlflcos, mismos que nonnan su partfdpaclón soclal. 

1. V•lore• Militares Eapeclficos. 

Aquí hemos de prest.ar atención al sistema de valores que desarrollan los miembros 

del ejército mexicano. Dentro de los múltJples conceptos de fa palabra "valor" el término que nos 
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Importa en el presente trabaJo es el que establece que, "valor" es "aquello que orienta y motiva la 

conducta de un sector social" .(561 

Nawralmente, la organización mllltar se fundamenta en escalas de valores, donde los 

valores de la personalldad y de las obras están al servido del Estado y de la colectJvldad. Es evidente 

que el mtlltar requiere de culdvar cienos valores que lo hapn compat1ble con el deber ser mllltar, 

ya que la actlv1dad militar trae consigo Innumerables tareas y responsab111dades, pero esras deben 

realizarse desarrollando la naturalidad, la Intuición y la conciencia del por qué y el para qué de su 

loable tarea. 

a) La Disciplina y la Obediencia Militar. 

Los autores Pennlngron, Hough y Case colnclclen en que debe haber dlsclpllna en 

toda sociedad, ya que aún antes de que aparecieran las sociedades organizadas, las leyes de la 

naturaleza Impusieron ta dlsclpllna al hombre pr1m1tJvo; por e)emplo, aprendió que no debla tocar el 

fuego o t.endria que sufrir; tuvo que protegerse contra los elementos de la naturaleza para su mayor 

comodidad; de aqui surgieron tabúes. códigos de conduct.a y nnalmente leyes que regularon cada 

vez m~ las acciones de los Individuos para un mayor bien de la sociedad. 

La dlsclpllna es un principio de orden que norma ta conducta de los Individuos que 

fonnan pane de una famllla, de un cuerpo, de una clase, de una nación. de una sociedad entera .. 

Proviene del sentimiento profundo del deber, pero debe Inculcarse y mantenerse por medios 

coercitivos; es por ella, en efecto, como se aprende el respeto a la ley que es la primera base de 

toda organización soctal. (57) 

SI la dlsclpllna es Importante en la famllla, en el &f'Upo. en la sociedad ¿qué papel 

Juep denuo del e)érclto?. El vocablo ha pasado por una diversidad de sl&nlflcados y variaciones y 

ha tenido dlstfncas acepciones corriences: unos ta ilaman el alma de los ejércitos; oa-os como ta razón 

lntrlnseca de la vlrwd de las tropas; otros como la sumisión perfecta obediencia a clenas reglas 

consdrulcbs por las nonnas Juridlcas y morales ml11tares. 
~ DICCIONARIOt::NCIC'LOPEDICOSALVAT. Tumo 12 SUPl::..z..ra~ 3263 
57 O F AG\JU.l...ON.-OClasV'IJt\do:::sMWtarfto·.r-p. ::!1 



69 

La dlsclpllna mJIJtar no es sino una prolongación y una apllcaclón especlallzada de la 

dlsclpllna a que todos los pueblos están hablwados .. Es la subordinación del Individuo al bien del 

conjunto. No es sinónimo de castigo" .ese) 

la dlscfpfina moderna del Ejército Mexicano se basa en la deftnldón contenida en la 

Ley de Dlscfpllna que en su articulo 3° expresa: 

•La dlscfplfna es la nomia a que Jos mllltares deben aJustar su conducta, tiene como 

bases fa obediencia y un alto concepto del honor, de la Justicia y de la moral, y por objeto, el fiel y 

exacto cumpllmlento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos mlllr.ares." (S9J 

Nosotros pensamos que no es sólo una norma; es decir, una sola regla de conducta 

Ja que rige la vida mJJltar, sino es un conJunto de normas las que rigen la conducta de los miembros 

del ejército. 

El Teniente Coronel André Laffargue, ve Ja dlsclpllna mllltar de una manera m.is 

general al decir: "'La dlsdplfna es Ja obediencia absoluta a las leyes, a Jos reglamentos y a Jos 

superiores .. "' (60) 

El EJérclto es el conJunto de cludadanos que más deben mantener su dlscJpJJna, Ja 

dlscJpllna mJJJtar no es diferente de la que exlste en todas las agrupaciones humanas; si presenta a Jos 

oJos del púbUco mayor rigor, es por las manJfest.aciones exteriores que todo el mundo ve, y que en 

Jos civiles no se observan mis que en muy contados casos. Para el eJérclto mexicano como ya vimos, 

la dlscfpUna esd sustentada en la obedJencla, esto qufzá se deba a que el ejército es una Institución 

Jerarquizada y desde el soldado ha.su el Presidente de fa Repúbllca, sus miembros forman una escala. 

~ PENNINOTON., lfOUGll Y CA.c;.r,; l.M l~p del Mard.>M..i1i."' .sa:n-n.. di:- MI Cldi::n.a ~L ~ 19?) p 141. 
$9.~t..w.1arTomoWl..cydeD..::tpi-ddE~)·1',__An.-bo,..._...,.k:oo~trU.~~ ~19'l4 p.62 
60 Cii.doparJ\l.FOl'-lSOCORONA.DU.ROSJ\L ObCrt. p t.7 
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La Jerarquía mllltar es el don de mando, poder de obediencia y sumisión en orden 

de P2daclón en el Efércfto. La Jerarquía mllltar es de grado o de cargo y cambfén puede decltse que 

es Jurfsdlccfonal: la primera es la que se establece de acuerdo con los distintos grados que se han 

fnstfbddo en el orpnlsmo mllJtar; esto es, de soldado a General de División; fa segunda es la 

emanada del cargo a desempenar y la tercera por cuanto encierra el poder de mando en una 

derennfnada cfrcunscrfpcfón terrftorlaf. Los grados Jntennedlarfos ena-e el Jefe y el soldado forman 

Ja Jerarqufa mllltar y Ja relación que exlste entre el grado Inferior y el superior se llama 

subordinación. 

·en la Jerarqufa mllltar, cada miembro represenr.a con su grado, un rodaJe m.is o 

menos fmportante, pero siempre Indispensable para el peñecto funcionamiento del mecanismo 

entero que se llama eJérclto." (6 r J 

Coincidimos con el Coronel Gravfotto cuando dlce que: •La dlsclpflna es el conJunco 

de re&fas de armonCa de los esfuerzos y de los motivos lntelecruales y móvlles afectJvos que 

deternifnan al Individuo a obedecer y sujetarse a las nonnas establecldas • • (62) 

El Coronel Gravlotto expHca que el origen de la annonCa de los esfuerzos como 

obJedvo de la disciplina en cod.'I colec:tlvldad organizada descansa en tres elementos: 

a) La Instrucción moral. 

b)EJ desarrollo, por l.1 educación, de las vJrn.sdes mJs necesañas en cada caso; fe 

moral, esperanz.a o temor a las sanciones; sentimientos y cosrumbres morales. 

e) Las lntluenclas morales, eJercldas por Lu autoridades, Jeíes o masas, sobre los 

Individuos en el momento de obrar, como estlmulos, recompensas, sanciones etc. 

61. OA8RlEL F. AOUILLON. ObCa.. p. ~ 
62 GRAVlOTTO. Mc.alMWtar_ .. p. 169 
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La lnstrUccfón moral tiene por obJeto hacer comprender al militar los motivos 

fnteleauales de la proíeslón mllJtar y la necesidad de Ja dlsclpUna; el desarrollo de las vfrwdes por la 

educación es despertar en los Individuos, Jos sendmlentos y los móviles que Impulsan a cada mJIJtar 

a armpllr sus deberes por su propia voluntad, espontáneamente, libremente, aún cuando est.é solo; 

desarrollar Ja fe moral, quiere decir desarrollar la conflanza en la dlsclpllna que se le ha Jnculcado y 

el afect.o por las Ideas en que reposa; la esperanza o el temor a fas sanciones,. es saber estimar el 

éxito, Ja vicrorla, el fracaso y Ja derrota; las Influencias morales en el momento de obrar son 

eficaces, porque el contagio del eJemplo y de las emociones, es un Impulso mednfco que 

complementa y estlmufa Ja dlscJpllna. (63} 

Por ouo lado, la consecuencia dlrect.a de la subordlnacfón es fa obediencia, que 

puede ser de dos especJes: absoluta e Inconsciente y por fo tanto Irresponsable, o bien premeditada 

y razonada. "'la verdadera obediencia conslste en apurar toda la lntellgencla para encono-ar los 

meJores medios de ejecutar las órdenes recibidas ... (64) 

Todas las labores o tare.as que se reaUzan en el ejército mexicano se dividen enb"e sus 

miembros jerarquizados, de aqul se desprende la existencia del mando que es la autorfd.Jd y el 

poder que dene el superior para ser obedecido en asuntoS que at3nen al servicio. 

El deber de la obediencia, Ingrediente de los más Importantes desde el punto de vista 

mllltar es también uno de los doctrlnafmence más dlscuddo en cuanto a su Jlmftaclón. Por los fines 

mismos de Ja carrera mllitar y en atención a que un solo hombre esta lmposlbllltado para ordenar y 

efectuar la ejecucJón de una orden, en la vida mllftar es lmpresclndlble Ja Jerarqulzaclón de sus 

elementos; pero también es necesario dar unidad a las acciones cofecdvas, a que una persona o 

erupo de personas lleve Ja dirección, ejerciendo una acción de poder sobre la masa, mando sin el 

cual es Jnexlstente la corporación EJérclto. Para que el que eferza Ja autoridad pueda ser obedecido 

clepmenre, aün en el mandato de ol'Tenda de la vfda, es preciso revestirlo de un gran poder, tan 

erande que lo haga respetable y por medio del cual pueda castigar Ja acción u omisión que Intente 

su ataQue. 
6J ORAVIOlTOOhCn. ~ 172 173 
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El mando requiere un gran espfrlw de quien lo ejercita pues el uso excesivo, lo 

mismo que la debtlldad, pueden provocar la lndlsclpllna. El Justo medio entre los extremos 

anteriores es el car~cter del mando, que consiste en ser Justo, en premiar con placer y castigar con 

sendmfento, castlpr slempre que sea necesario. 

En el ejercicio del mando es preciso no leslonar la dignidad humana; es decir, el 

honor lndlvldual, valor que como veremos es Inherente al mllltar, pero sr debe exigirse en el Inferior 

un cumplimiento del deber mllttar, llevando por norma de conducta la Justicia. 

La necesidad del mando hace impresclndtble el deber de La obediencia .. 

Doctrfnalmente los tratadistas est,jn acordes en la necesidad de la obediencia en un ejército, pero 

denen disparidad de opiniones cuando se trata de especificar los Umltes y características de la 

obediencia .. Unos dJcen que para todos los casos debe exlsdr una obediencia ciega. muda y pasiva; 

mlenu-as otros proclaman que al soldado debe concedérsele una ampUwd de Umltes. Entre los 

mflltares mexicanos se abraza el segundo el criterio. dada la redacción del artlculo 301 del Código 

de Justicia Militar que dice: 

•eomece el delito de desobediencia el que no eJecuta o respeta una orden del 

superior, la modifica de propia autorJdad o se extrallmlta al eJecutarla. Lo anterior se entiende salvo 

el caso de la necesidad Impuesta al Inferior, para proceder como fuere convenfente, por 

circunstancias Jmprevlst.as que puedan constJwlr un peligro JusdOcado para la fuerza de que dependa 

o que DJvlese a sus órdenes" .. (65J 

Partfculannence pensamos que la obediencia ciega, pasiva, puede originar grandes 

desastres; cuando una orden no debe cumplirse, el honor y Ja dlgnJdad propia aconseJan no 

OJmpllrta y aceptar de lleno la responsabtlldad que nace de la desobediencia .. El soldado de honor 

debe obrar como lo aconseje su conciencia e lntellgenda, suceda lo que suceda; pues la 

desobediencia u obediencia es a veces una virtud. Para desobedecer; sin embar¡o, es preciso 

confesar que se requiere talento y esta cualidad que todo mundo creemos tener es muy rara. y esto 
6!i C'ÚOIGOOE.1USJ1ClA MU..ITAR Tmi>0f ~de L. Dd.cnsa ~Me,.,....,_ IY'.14. p6p. 109-110 
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tampoco debe olvldarto nadie al discutir cuándo a la vlrUJd de la obediencia, debe substJwtr la 

vfruJd de la desobediencia. 

Resumiendo, podemos esr.ablecer que en los casos de verdadera duda, la opción más 

digna a tomar es la que dicta el espfrlw y el honor, asumiendo las responsabllldades 

correspondientes. El mlllcar tiene la obllgaclón de obedecer m3s no de obedecer todo lo que se le 

manda, sino únicamente lo establectdo en las leyes y reglamentos mfllr.ares, en los que t.anto los 

superiores como los Inferiores tienen senatadas sus obllgactones y sus aaibuctones. Esto es, que toda 

orden debe tener una legltlmldad en el mando y una legalidad en el mandato. 

En el eJérclto mexicano, la obediencia no se exige en fonna ciega, actlwd 

caracteristlca en un régimen dlctatorlal; las órdenes no pueden ser arbitrarlas, las leyes m111cares 

prohiben a sus miembros. cualquiera que sea su Jerarqufa. dar órdenes que sean contrarias a las leyes 

y reglamentos o que lastimen la dignidad o el decoro de sus Inferiores. No se pueden dar órdenes 

que constlruyan un delito. si un superior lo hace y un Inferior lo eJecuca, nace una responsabllldad 

penal para ambos. La obediencia debe demandarse siempre en fonna correcta no despectiva. a.si lo 

Indica la Ley de Dlsclpllna del Elérclto y Fuerza Annada Nacionales en su articulo 4°: 

"La dlsclpllna exige respeto y consideraciones muwas enue el superior y el Inferior; 

la Infracción de esta norma de conducta se castigara por la Ley Penal Miiitar." (66) 

De-igual manera, el .articulo t 0 del Reglamenta General de Deberes Militares sen.ala: 

"El Interés del servicio exl¡:e que la dlsclpllna sea flrme. pero al mismo tiempo 

razonada. Todo rigor Innecesario. todo castigo no determinado por las leyes y reglamentos que sea 

suscepdble de producir un sentlmlento contrario al del cumpltmlento del deber. toda palabra, todo 

acto. todo ademán ofensivo, a.si como las exigencias que sobrepasen las necesidades o conveniencias 

del servicio y en ¡:eneral todo Jo que constlwya una extrallmltaclón por parte del superior hacia sus 

subalternos, esún estrictamente prohibidos y serán severamente castigados." (67) 

6b LEYDED1SC1Pl.JNAIX1E.lfficnuv ARJ\-\ADASNACIONAl..E.'i ~J.:1a(.lo:fa11SoBNa.:.....W. MC>u<><> 1994.~6: 
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La dlsclpltna es eminentemente educadora y moralizadora, ensena el deber a Jos más 

lndóclles; produce esencialmente la unidad; reúne los diversos grados de la ese.ala Jer.irquJca 

detennlnando las relaclones recíprocas,, de manera que la palabra del Jefe llegue hasta el último 

subalterno y ~•&na a cada grado su mlsJón, su deber panicular. Por efecto de la disciplina, cada 

miembro de la gran famllia se liga al que le precede y al que le sigue, y esta cadena no Interrumpida, 

comunlc.a a cada eslabón la misma fuerza de actJvldad y de senslbllldad para la eJecuclón de un 

mismo pensamiento. Es la abnegación de la voluntad pero no de la capacidad. Aún se podrfa definir 

la dlsclpllna diciendo: .. Es el arte de mandar y el arte de obedecer" .(68J 

Lo anterior se ve reforzado con lo est.ablecldo por el articulo 2º del Reglamento 

General de Deberes MUitares: 

•El principio vital de la dlsclpllna es el deber de obediencia. Todo mllltar debe tener 

presente que tan noble es mandar como obedecer, y que mandará mefor quien mefor sepa 

obedecer."' (69) 

Partlculannente, pensamos que la dfsclpllna mtlttar debe ser consciente y razonada, 

que todos los actos del que manda deben encaminarse a fonnar buenos soldados y que el mando 

no debe olvfdar que se esd frente a hombres. 

b) El Honor Mllltar. 

Para el Coronel G ravfotto el honor mllltar es el sendmlento que Impulsa a Jos 

mllltares a conservar siempre pura la honra del uniforme y el prestigio de su persona, y a eJecutar 

todas las acciones que los elevan y ennoblecen, aleJándose de todo lo que puedan ocaslonal1es 

demérito o mala opinión. Por el honor, opina, un militar debe sacrfflcar todo, las riquezas, las 

comodfdades, los afectas, la vida; tan respec.ado es el honor en el medio castrense que un mllltar no 

debe vacilar en el sacrificio, antes que faltar a sus deberes y a su Juramento mllltar. También el 

honor es sentir profundamente la necesJdad de estimarse y respetarse a si mlsmo, obteniendo asf la 
68. OABR.IEI... F AOUilLoN. n.tdem J'"ll"tl- H 
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estimación y el respeto de los demás, es el móvil de todas fas buenas acciones, es el guardián celoso 

de toda reputación parque reside en la propia conciencia. <70> 

El General Blondel dice del honor: "El honor, fuente admirable de las grandes 

accfones, es verdaderamente el alma de la vida mUltar ..... el honor nos hace despreciar el lujo y la 

vanidad; nos Inspira un gran horror por Jos medios Indignos y ocultos, provoca el amor al deber y Ja 

pasión par corresponder a todo lo bueno que se piensa de nosotr0s .•• el honor no necesita más 

que el testlmonlo Intimo y la aprobación de la propia conciencia ••• " (71) 

En el caso del eférclto, tenemos que existe el honor personal pero además el honor 

colectlvo que es el resultado del honor de cada uno de los elementos que forman el EJérclto, la ley 

mlfltar vela por ese honor, pues arroJa de las filas a todo el que falta a él. Por efecto de ta 

solidaridad, la acción deshonrosa de uno solo redunda en deshonor del grupo, cuando queda 

Impune; es pues, necesario expulsar del EJércfto a todo el que falta al honor, para que esa deshonra 

no contamine a sus campaneros. En este caso, ninguna excusa es aceptable y toda concesión es 

pellgrosa. Defender con resoluclón y con ftnneza el honor del EJérclto es un deber milltar y Ja 

Patria y la moral lo exleen para que cada soldado se sienta depositarlo en realldad de ese honor 

colectivo por el que estar.oi siempre dlspuesto a dar la vfda. 

El honor como sentimiento alcanza un valor moral que en su expresión tiene un 

alcance soclal, obJedvamente es la oplnlón que los dem.is denen de nuesu-o propio valer. 

lndlvJdualmente es un sentimiento moral y socialmente es un Juicio cofectfvo de valor, JufcJo de 

valor en donde no Interesan los estímulos partlculares sin las respuestas que ofi-ece a esos estfmulos 

la conducta soclal del Individuo. 

El honor en su aspecto moral, es un valor adquirido por la personalldad humana a 

través de su autodlrecclón, de su autovaloraclón y de su autocritfca. En la vida mllltar el honor 

soclalmenr.e adquirido dene la mayor procecclón Jurldlca por el Derecho Mflltar, por su car.icter 

70.GRAVJOTTO.Ob Cit..~ ISY 
71.Crt.doJ'Cl"GRA\.,OnO.Oh C1L.po1i,t 15'> 



76 

preponderantemente público. En la carrera mllltar el bien Jurfdlco protegido prlnclpalmente es el 

honor coJecdvo o social mllltar, en el cual anees del honor del sujeto esd el del fnstfruto y a él se 

orienta el sistema nonnatlvo militar, aunque no en una ronna excluslva. Luego, por Jo que hemos 

visto del honor, este ronna parte del paa1monto lndlvfdual y colectivo y se esr.ablece que sentir el 

honor lmplfca una estlmacfón moral de si mismo. El honor contribuye como un valor de elevado 

exponente al cumplfmtento del deber, pues entrando en su creación el amor propio y la 

consideración y estima de los demás y aún el concepto de la dignidad personal, tendrá que 

manifestarse su Influencia en el cumpllmfenco del deber siempre orlent.1do por t.ales valores. Entre 

el honor y el deber se da una slwaclón de paridad, por lo cual, para el mflftar, el honor es el 

cumpllmlento del deber y uno a otro se fnwyen y complementan. El verdadero honor no entra en 

confllcto nunca con el deber, máxima que adquiere Ja mayor brillantez tratándose del soldado. 

Debemos establecer la diferencia que existe entre el honor y la honra. La honra es el 

concepto en que nos tiene Ja sociedad, nuestros semeJantes, la estimación y buena rama que hemos 

adqufrfdo por nuestra conducta. El honor, por su parce, es un sencfmlento Interno, depende de 

nosotras hacerte crecer o amenguarlo; tenemos honor, no porque nos lo den los demás, sino 

porque Jo hemos íonnado y eStfmulado dentro de nosotros. La honra es sencfmlento exwmo; no 

esú en nosotros, est.i en el pensamiento de Jos que nos observan y nos Juzgan. 

El eJérclto, como agrupación humana, dene honor y tiene honra; la honra como 

hemos dicho, es la buena opinión que la socJedad tiene de la lnstiwclón y que muchas veces se ve 

danada por la falta de conoclmfento de Ja misma y por el hennetlsmo lnvencfble de la lnsdruclón. 

Todos y cada uno de los que visten unlíonne mllltar, están en Ja categórica obllgaclón de defender 

esa honra hasta en los menores detalles, para Jo cual existe un sólo camino: observar una conduct.a 

Intachable y no olvldar que cualquiera de las acciones que realicen y se aparte de la rectlwd, ofende 

y perfudlca el decoro de todo el EJérclto. 

Personalmente, nos atrevemos a dar un concepto de honor mJJltar: es tener siempre 

el sentido de Jo correcto para obedecer, hasta cuando nadie está vJgflándonos. 
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e) El Deber MUitar. 

Para todo lo que nos rodea tenemos deberes que cumplir, el deber es una norma 

fundamental que sirve de crlcerlo a ~ otras, y que completada por la noctón de los fines personales, 

sociales y humanos, se u-aduce en el confunto de oblipclones que Impone a los Individuos su 

condición de hombres. Si el deber consiste en que todos lo Individuos cumplan con todas sus 

obllaactones; en cada profesión,. en cada oficio o actividad humana, existe una serie de deberes 

especlales relacionados con la tar-ea que desempena el hombre. 

Asl, en el Reglamento General de Deberes Mtlltares, mismo que al tratar la 

Le&fslaclón Mllltar examinaremos, se define el deber como " •• el confunto de obllgaclones que a un 

mllltar impone su slwacJón dentro del EJérclto ••• n, agregando, " •• EL SERVICIO DE LAS ARMAS 

EXIGE QUE EL MILITAR LLEVE EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER HASTA EL SACRIFICIO, 

QUE ANTEPONGA AL INTERES PERSONAL LA SOBERANIA DE LA NACION, LA 

LEALTAD A LAS INSTITUCIONES Y EL HONOR DEL EJERCITO". 112¡ 

El deber absoluto de todos los mlllcares es único y comlln para todos ellos; Jos 

deberes oflclales son los que varfan de grado a grado, por la especlalldad, comlslón o mando que 

cada uno desempefta dena-o del EJérclto, cada mllltar tJene su esfera de acción peñectamente 

deftnlda. El médico mlllcar tendrá como su deber mllftar curar a militares y famlllares de éstos; el 

chorer mllltar, maneJar y conservar en el mejor estado de servicio los carTOs y vehfculos mllttares; 

para los mllltares de 2Uerra serj lnvarfablemente su deber el prepararse fislca, moral e 

lntelecUJalmente, para desempenar el meJor papel posible durante la guerra, etc. 

En la profesión mlllcar, siempre han sido m~ los deberes que los derechos, sin 

embarao, los úldmos gobiernos sin hac;er disminuir sus deberes han aumentado sus derec:hos, 

reconociéndoles y concedléndoles al¡unos beneficios de gran Importancia económica, como una 

recompensa a quienes sirven con dignidad y constancia. 
72. REGU\.MENTOGl:NERAL Dl'. Ol:;[lERJ':S Mll.lTARF-'i l.HHSLACl<>N MIL..ITAR TOMO VI. Sl:CRI,."'TARIA DE 1.A DEFENSA 
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Pero aún asf los derechos son mucho menos que Jos deberes; ni siquiera poseen los 

derechos lndlvfduales, cfvfles y polCtlcos que todo ciudadano clvll posee, y el renunciar a ellos y 

suJetarw de buen grado a los rf¡urosos deberes profeslonales, no es m.is que una de las 

demoSU"aClones de la abnegacfón mtlltar que consdtuye, por otra parte, la esencia de Ja profesión. 

En ar.enclón a la doble personalidad de los mtlJtaresJI su deber se presenta bafo dos 

aspeaos: uno como cfvfles y otro como mllltares, de donde el deber de los miembros del Ejército, 

comprende dos grandes ramas: deberes como ciudadanos y deberes como mllltares. Los deberes 

como ciudadano son los mismos de todos Jos Individuos, estén o no en el servido mllltar, por 

eJempJo, deberes para con la Patria, la sociedad, la famJJJa, consigo mismo, etc. 

Los deberes como mtllr.ar son deberes profesionales y constJwyen una serie de 

obllgactones que no denen Jos clvlles y que forman la esencia de la carrera de las armas, podemos 

senalar como principales: deberes para con las lnsdnrclones, a las que tiene la obllgaclón de respetar, 

prote&er y obedecer, como se obedece, respeta y protege a Ja Patria; para con los superiores; para 

con los lníeñores; par.a con sus camaradas; para con la sociedad en general, entre otros. 

Para eJ buen funcionamiento del EJérclto Mexicano, el Reglamento de Deberes 

Militares obllp, a Jos que eJercen de cualquier manera el mando, a conocer sus obllgactones, las de 

sus Inferiores y las de sus superiores.. los mllltares en México, tienen deberes para con sus 

superiores, consistentes en respetar su autoridad y obedecer con exact:Jnrd y sln obJeclón alguna, 

todas las órdenes del servicio; sin embargo, cuando sus órdenes Jmpllquen actos notorios contrarios 

a Ja dlsclpllna o a la dl&nldad personal del Inferior, éste no debe protestar en fonna altanera o 

trrespeo.rosa, porque cometerla una falta, sino con respeto debe exponer las Infracciones en que se 

Incurre con el cumpllmJento de tales órdenes, y en todo caso, si el superior Insiste, siempre en 

fonna correcta debe negarse a eJecutarias, porque como ya hemos visto al analiz.ar Ja dlsclpllna y la 

obediencia casuense, las órdenes que entranan un delfco deJan de ser órdenes y no deben 

cumplirse, porque quien las da nullflca su autoridad desde el Instante que procede contra el deber, 

b dlsclplln., o b dl¡¡nldad personal del Inferior. 



ESTA 
$Al.IR 

T!SfS 
DE LA 

NO DEiE 
BlBLIOTfCj 

79 

Los miembros del Ejército Mexicano también tienen deberes para con los Inferiores. 

lnfeñores denD"'D de la mlllcla son todos aquellos elementos que ostentan menor grado Jer~rqulco 

con respecta a los de mayor erado de mando. asf el Presidente de la República, Comanda~te 

Supremo de las Fuerzas Annadas Mexicanas, es Inferior a las leyes y a la voluntad soberana del 

pueblo. Los deberes de todo superior para con sus Inferiores son: tnsplrarles respeto, confianza y 

afecto; respeto, no por las estrellas que se llevan sobre los hombros, sino por la pe~nalldad Y la 

conducta; confianza y afecto, no por Ja tolerancia y el dlslmulo de las faltas, stno por la más humana 

apUcaclón de la Justicia y el eJerclclo pleno de fas vfrwdes profeslonales. 

Serfa largo hacer una enumeración y an.111sls de todos y cada una de los deberes 

Impuestos a los miembros del Ejérdto Mexicano; pero si diremos que: "La subordinación, la 

obediencia, el valor, la audacia, Ja lealt.ad, el desinterés, fa abnegación, etcétera; son diversos 

aspecros bafo Jos cuales se presenta de ordinario. El cumpllmlento del deber es a menudo ~pero y 

dlftcll y no pocas veces exige penosos sacriflclos; pero es el único camino asequible para el mUlt.ar 

que dene conciencia de su dignidad y de Ja Importancia de la misión que la patria le ha 

conferldo".c73) 

d) El Valor en Acciones de Guerra y en la Vida Cfvfl. 

La palabra valor tiene diversas slgnlflcacfones, asl decimos, que hay cosas vaJJosas, 

acciones vallosas, valor clvlco, valores fiduciarios etc., pero nosouos esn.rdlaremos aquf el valor 

entendiéndolo como: "una cualidad moral que Impulsa a despreciar el pelfgro y a realizar empresas 

arrlespdas• .. e 74) 

Se&ún Kar1 Von Clausewltz senaJa que el valor más completo es una combinación de 

Indiferencia ante el pellgro y de motivos positivos como Ja amblclón, el patriotismo o una 

Inspiración de cualquier género, esto es, de resoluclón y arTOfo.f7SJ 
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El General Gravlotto dice: "VALOR MILITAR. Es la vlrwd que nos Impulsa a 

cumpllr con nuestro deber, aún afrontando todo género de pellgros. No sólo consiste en saber 

morir con dignidad frente al enemigo, sino también en soportar con firmeza las fatigas y las 

privaciones de todas clases que las tropas sufren en campana. El valor mlllt.ar es el domtnlo que se 

dene sobre la manifestación de los sentimientos que nacen del pellgro".<761 

Por su pane, el General Sherman define el verdadero valor como: "U na perfecta 

conciencia de las proporciones del peligro y Ja disposición mental de exponerse a él, más bien que la 

lnsenslbUJdad ante un ries¡o grave ...... (77} 

El valor no siempre es una cualidad Innata en el hombre por lo que es susceptible de 

adquirirse o aumentarse por medio de una adecuada educación. En un soldado, el valor se 

consigue por medio de la educación en su vida de cuartel; es decir, el valor en este caso es producto 

de la educación mllltar dado que el hombre por Instinto de conservación siempre trat.a de huir del 

pelllP"O y sólo la reftexJón del amor propio y sobre todo el sendmlento del honor, hacen posible 

vencer la resistencia nawral hacia el peligro. 

El valor en acciones de guerra toma un singular significado. La guerra encierra un 

fenómeno moral muy hondo, es casi siempre una lucha del valor contra el miedo; el miedo es 
lnstfndvo en el hombre, y una fonna del valor es dominarlo, esto se logra con la educación y el 

constante entrenamiento de la voluntad. 

•Generalmente al Iniciarse el peligro, algunos hombres demblan de nerviosidad, 

aunque en realidad no sienten miedo; y ya avanzado el peUgro, como que se han acoswmbrado a él 

y deJan de temblar; es dedr, ya lo&raron dominar las primer.as reacciones de su sistema nervioso; 

poco después, el pellero es Indiferente para ellos." (7BJ 
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Como ya hemos dicho, la labor social del ejército destaca en el auxlllo en caso de 

desastres, lo cual desruac:Jadamente no ha dejado de suceder, pues una amplia zona de nuestto 

ten1torlo esta ubicada en la reglón slsmtca; también a causa de clclones, huracanes y otros 

fenómenos meteoroló&fcos que a veces azotan algunas enddades del pacífico y del caribe se 

producen Inundaciones causando vfcdmas y danos; y en la lucha contra el narcotráfico; slwaclones 

de la vida clvtl en las que los militares también requieren de valor para atenderlas, ya que deben 

tener la entereza necesaria para vencer las dlflculr.ades, los obsciculos y los pellgros que encuentren 

en el cumpllmlento de su deber. 

Por otra parte, para el Derecho Millr.ar, el valor representa un Interés al deber ser 

mllltar, por lo que adquiere un carácter de Juridicidad. La Importancia de lo anterior deriva del 

hecho de consdwlr el valor una necesidad en la vfda del soldado. En lnstfrucfones de se&Uridad 

públtca: pollcfa munlclpal, estatal y federal, el valor es exigible para el eJerclclo de sus funciones; sin 

embargo, su lncumpltmlento no es castigado de la misma manera que en el ámbito mllltar .. 

Nosotros pensamos que para el EJérclto Mexicano, el valor debe tener una misión 

trascendente y esta sólo se logra actuando en beneficio de la colectlvldad y como resultado del 

estrfcto cumpllmlento de sus deberes, concebimos que el único valor que cabe en un miembro del 

EJérdt.o Mexicano es el de cumplir con su deber, el de evitar perder la honra y aparecer como 

cobarde, Inmoral, mal soldado o mal mexicano por causa de sus propios actos; asf, el verdadero 

senddo del valor es orientar la acción para alcanzar Hnes en bien de la colecdvldad. 

e) La Lealtad Mllltar. 

Lealtad, es sinónimo de sinceridad, honradez, franqueza, rectfwd, veracidad, y 

ftdeltdad .. Para el EJérclto Mexicano es una vfl'Uld, un valor por excelencia; es el sendmlento de 

fldeUdad a su palabra, a sus compromisos, a la Paula, a las lnstfwcfones legfdmas, a sus semefantes y 

a todo lo que los rodea, "es la honradez y la verdad en el pensamiento y en la acción" .. (79) 

79.0RAvtorm.Oh.Cit-,P'tl-163 
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El actual Secretarlo de la Defensa Naclonal, General Enrique Ceavantes Agulrre, 

durante la conmemoración del 82 aniversario de la Marcha de la Lealr.a:d, celebrada el nueve de 

febrero de mil novecientos noventa y cinco, definió a la lealtad: 

• ..... para los pueblos, las lnstlwclones son garantía de perdurabllldad, cohesión y 

armonfa; para las Instituciones, la lealtad es la fuente primigenia de la vlabllldad, subslstencla y 

certidumbre.. Lealtad es legalidad. Por definición, por proveniencia,. por vocación, mandato y 

destlno, el ejército es y debe ser leal a México, a su pueblo, del que forma parte lnesclndlble; leal a 

las normas que éste se ha dado y a las lnsdwctones de la Repúbllca ..... " • 

Particularmente, creemos que la lealtad en la vida mll1t.ar debe ser categórica y no 

tener &radas; se es o no se es leal; el militar leal lo debe ser para todo y en todos los Instantes de su 

vida, pensamos qu:e ser leal es ser honrado y exacto. lo mismo en las cosas pequen.as y de poca 

Impon.ancla que en las grandes, hemos constat.ado que un mllltar falta a su lealtad, cuando promete 

algo que no tiene la seguridad absoluta de cumplir o cuando elude el flel cumplimiento de su deber; 

también se falt.a a la lealtad mllltar. cuando en campana emplea medios y recursos condenados por 

la moral y el derecho de la euerra para danar a otros. 

f) La Edca y la Moral MUitar. 

La palabra étlca se deriva de la voz "ethos'• que quiere decir cOSb.lmbre, la palabra 

moral se deñva-de la palabra griega ''moren que también quiere decir cosn.smbre. Etlmológlcamente 

tienen el mlsmo slp¡lflcado; sin embarao, la: ética es una teoria de la conduct3 cuyo fundamento es 

la axJologfa o t.eorfa de los valores, la étlca trata de encontrar las leyes que deben regir la conducta 

humana; mientras la moral es un conjunto de nonnas a las que debe suJetar su conducta todo 

Individuo; asr. la ética es la ciencia de la conducta humana y la moral es la aplicación de esa ciencia; 

la édca es la teorfa y la moral es la prXdca, la étlca esnidla las leyes que rigen la conducta, nos dice 

cómo deben ser nuestras acciones y la moral pone en acción esas leyes y nos Indica lo que debemos 
•t..Jun-s.~c:lqen:.ioailcahllJy~alrr.s.Jc:nlc• 10dc~do! l99S.f'l*tUZ-7 
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hacer para obedecerlas. La moral encierra el anhelo const.ante de superación Y meforamlento de Ja 

esdrpe humana y constfruye el Ideal de lo que deben ser los hombres. 

Así tenemos, que existe una moral milltar que es "un conjunto de normas que rigen 

la conducta de Jos mlflrares en relación con sus campaneros, su eférclto, la sociedad y el 

enemigo• .(BOJ 

Existen numerosas nomlas morales apflcadas a la conducta de los que se dedican al 

efercfclo de la carrera de las armas, y constlwyen la moral mUltar que es una moral profesional de 

pupo y tiene caracterfstfcas propias, rigurosas; predomina en ella un aspecto soclal, colecdvo, y sus 

exf&enclas descansan en la misión y flnalldades del EJérclto. 

El Ejército para realizar su misión necesita que todas las normas morales mJIJt.ares 

sean obllgatorfas y sea castigado el mtlltar que las vicie. En nuestro ejército todas las normas de 

moral mUltar esdn consignadas en dlsdntas leyes y reglamentos que rfgen su organización y 

funcionamiento. además existen los Consefos de Honor y los Trlbunales Miiitares que son 

competentes para conocer y castigar las faltas a la moral comeddas par mllltares. 

La evolución de la vida m111tar ha sel"'Vldo para elaborar ese rfgldo confunto de 

nonnas que earantlzan a la sociedad su seeur1dad y defensa y por ello la moral mllitar exige a los 

mllftares sobreponerse al propio Instinto de conser"Vaclón y cumpltr con sus deberes hasta perder Ja 

vida. Las nonnas que ri&en la conducta de los mllttares son sever.u y esto constlwye una verdadera 

garantfa soclal v. por esa razón también. ciertas garantfas Individuares del mllltar tienen que 

sacrificarse para dar preferencta a la garanda soclal mencionada. 

En el Ejército. la moral y el Derecho esdn ldendflcados; las normas de la moral se 

han convertido en Jurfdlcas; para el mllltar. la moral no solamente es lo necesario. sino también lo 

posible. debe reallz.aria en todo momento. lugar y clrcunstancla. muchas veces aún a costa del 

sacrfffdo de su Pl'OPLil exlstencla. 
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En el Ejército, como lnstltuclón en cuyas manos se deposita la fuena de la Nación 

para su defensa, el mllltar debe cumpllr con su deber sJn vactlaclones en beneficio de la colecdvldad. 

Asl lo sen.ala el artículo primero de la Ley de Dlsctpllna MUitar que exl&e que el cumplimiento del 

deber se lleve hasta el sacrificio; Juñdlcamente se le ordena al mtlltar el sacrificio personal en ciertas 

clrcunst.anclas. 

Todas las acciones que se adaptan a fines del meJoramlento social son buenas; por 

ello, los actos del militar que se encaminan al meJoramlento de su Institución son Juzgados como 

buenos con un criterio morat 

Desde el punto de vista de la moral social, una acclón es buena cuando esd de 

acuerdo con sus normas. Desde el punto de vista del Derecho se exige a Jos Individuos que aJusten 

su conducta a las normas Jurídicas; sin embargo, en la moral lndtvfdual sucede lo contrario, para que 

sea moral una acción es necesario que el Individuo obre por propia convicción. La moral soclal y el 

Derecho son obfetlvos, externos, la moral Individua! es subfetfva e Interna. 

2.. La Educación Miiitar. 

Educar es formar,. ¿formar qué?, st tomamos en cuenta que el hombre esd 

constlUJldo por un cuerpo (materia), por un alma (espfrfw) y por una mente (1nteleCUJalfdad), 

podemos afirmar que educar es fonnar el cuerpo, el corazón y la razón. 

Se fonna el cuerpo del Individuo, con los eferclclos fislcos, deportes, buena 

allmentaclón y observancia escrupulosa de las leyes de la higiene y las reglas de la salud. El corazón 

se forma nutriendo el alma de vlruJdes, de cualidades y de todo aquello que beneficia a ta 

colecdvfdad y el cerebro con enseftanz.as, conocimientos, habltu~ndolo a la lnvesdgaclón y al 

r.uonMnlento, desarrollando racionalmente la memoria y estlmulando la producción de Ideas por el 

constante e)erclclo de la lntellgencla cultivada. 
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La educactón debe ser lnteeral y es absolutamente lndlspensable en todas las 

actividades .. La profesión mllltar es una de las que más exige esta educacrón completa, en virtud, de 

que sobre los hombres que efercen el mando, recae la responsabllldad de salvaguardar los más caros 

lnaoreses de la patria. 

La carrera de las armas exige los más grandes esfuerzos flslcos, Intelectuales y 

morales. La educación en sus tres aspectos en la vida militar debe ser slmultJnea,. buscando el 

equlllbrto nawral del Individuo; pues no es posible dar preferencia a uno de ellos, sin que se 

produzca ese desequlllbrlo, que es fatal. Como una de las funciones del mllltar está el educar a sus 

Inferiores y •para educar a la tropa, es menester haberse educado uno mismo• .(81 > 

Para educarse uno mismo, es necesario conocemos, "lo primero que necesita el 

educador es un equlllbrio regulado de su propia conciencia" .ce2¡ 

La educación de la tropa se basa en la preparación material, fnteleaual y psíquica, 

que transforme al hombre en soldado. Para ser soldado se necesita hacer de ellos un caracter, 

orpnlzando su conciencia con algunos ractores morales y vlrwdes o valores fundamentales. 

La verdadera educación debe ser sencma, formada por un cuerpo de doctrfna, 

donde la moral ha&a nacer h~bltos que Jamás se pierdan. El conocimiento debe adquirirse y 

asimilarse poco a poco, con conflanza, fe, persuasión, estfmulo, esrudlo y efemplo. 

Para el General de División Alfonso Corona del Rosal: " ... el soldado contemporáneo 

maneja annas, Instrumentos, aparatos y máquinas que son complicados; necesita por tanto, una 

educación técnica, clentlflca, amplia con el objeto de emplear y manejar su armamento y equipo de 

la melor ronna poslble ••• la pJerra moderna ha dejado de ser un choque enue dos ejércitos para 

convertirse en la &Uerra total de dos naciones o grupos de pueblos, con la utlllzaclón de toda su 

81. ORAVIOTO.Ob. C1t. J:ll'(t. 15 
IC. ORA VlOTO, Ob. Cit.., ""8. 16 
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potencia product0ra, de todos sus elementos y riquezas, comprenderemos que el mllltar 

contempor~neo debe paseer sóltda preparación, gran culrura y técnica perfecta ••• , quienes dirigen 

un ejército nunca deben olvidar que las necestdades de la guerra demandan, a veces, considerables 

esfuerzos flstcos en fonna de largas Jornadas, noches enteras sin dormir, resistencia a la lluvia, al frlo, 

al calor y a la humedad. La lucha cuerpo a cuerpo con el enemigo, o la tensión nerviosa esperando 

o reslsdendo sus ataques, exigen energías que solamente se logran cuando se ha lmpanldo al eJércfto 

una sóllda educactón flslca. Resumiendo, .º es indlspensable a los miembros de las lnstlwclones 

annadas una educaclón completa, es decir, que comprenda tres aspectos: fistco, lntelecwal y 

moral"".<&3) 

Para la Secretaria de ta Defensa Nacional, la fonnaclón militar tiene como base 

fundamental el conocimiento de la historia de México, porque pennlte, en su opinión, unir a los 

Individuos alrededor de la ldendflcaclón de afinidades, con la conciencia de participar y tener un 

mismo destino, ya que la historia es, y debe ser, el prlnclpal elemento a considerar, cuando del 

fun.iro nacional se trate. la creación de eJércltos para los pueblos, encueno-a su me)or Jusdflcaclón 

en la hlstorla. De esta manera, el nacionalismo que practica el eJérclto y fuerza aérea mexicanos, 

dene que ver con la certeza, con la conclencl.1, que esa experfencl.1 nos ha leg.ado.(&4l 

Muy diferente será el soldado que haya recibido una educación mU1tar sólida y serta. 

Acoswmbrado a la dlsdpllna y a las exigencias de la vida mlllr.ar, será más Insensible a los dolores 

flslcos y soportará más valientemente la adversidad; es necesario reconocer que, en muchas 

ocasiones, se necesita más valor para afronr.ar la responsabllldad y soportar la adversidad, que para 

morir. SI es vencedor sabrá aprovechar su victoria y preparar nuevos éxitos; si es vencido, resistirá 

porque recordar.i que no hay nada perdido para un eJército, mlenuas esté compuesto de hombres 

valerosos, dlsclpllnados y tenaces. 

Los vandes deberes de la profesión mllltar exigen una larga y constante preparación, 

que es posible cuando se da a los hombres una Instrucción y una educación militar y moral 

completa durante los dlas de paz. A pes.ar de todo su poder, su fusll o su e.anón no son más que 

U A. CORONA DEL ROSAi_ Ob C1t • ~ 27 
tu E.JERCITOYFlJl'JUAAR..'l.V\.OA.INSU•~DELAJD~,ORlADEI...PAJS 1:"-'Clwur ~Ucas..~dc•hil Jr: l'l'.14 !'..~ 
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lnSU'Umentos cuyo servicio y valor dependen del Individuo que los manela; no basta tampoco ser 

buenos dradores; es necesaño también que los hombres posean una elevada moral a toda prueba y 

que sean sabiamente dlri&fdos en la acción. 

En los d~ de paz para ensenartos, y en los d(as de guerra para dlñ&frfos, es necesario 

tener cuadros Instruidos, sólidos, capaces, que tengan autoridad, que Inspiren confianza,. que 

lmPonpn obediencia. No se Improvisa un cuadro de oflclales y clases,. de un dfa para otto, y ta 

lnsuucclón no sirve de eran cosa cuando no existe el hábito de mando, la autoridad, ta lnlctatJva, ta 

lnsuucclón profesional y el conocimiento del corazón humano pues en realldad esto es lo que 

constJwye la esencia de la personalidad mtlltar. 
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CAPITULO SEGUNDO. MARCO JURIDICO. 

l. DERECHOS HUMANOS. 

Como ya lo hemos expresado, los Derechos Humanos no sólo son conceptos y 

teorfas, están plasmados en diversos ordenamientos legales para que su observancia y cumpllmlento 

sean realmente ef"ecdvos. ACUJalmente., la mayorfa de los sistemas polidcos admiten oftdalmente una 

doctrina sobre Jos Derechos Humanos, por este motivo estos derechos aparecen en casi todos los 

textos constlb.Jclonales acwales. En nuestro pafs., Jos Derechos Humanos están contemplados en la 

ConstJa.iclón Polltlca y reciben el nombre de Garantias Individuales. 

A) Legislación Nacional. 

•cuando Venustfano Carran:za presentó al Congreso ConstJruyente de Querétaro el 

proyecto de reformas a la Cana PoHtlca, resultó evidente Ja preocupación de proteger al hombre en 

los planos de la libertad, pues sosruvo que era la primera de las bases en que descansa toda la 

esuucn.ira de las lnstlwclones soclales ... " (BS> 

En este senddo, et primer Jefe del eJérclto Consdwclonalista slmpadz.aba con la Idea 

de conservar el capfwlo relativo a las Garantlas Individuales prevlstas por la Constlwclón de 1857, 

lnr.eiir.indobs a la nueva ley Fundamental slmult.;ineamente a la Introducción de las refonnas que se 

hicieron necesarias para adecuar el .imblto normativo a las condiciones económicas, poUtlcas, 

soctales Y culwrales que se gestaban como producto directo e Inmediato de la primera Revolución 

social del sl~o XX. De este modo, no se pretendla desde ningún punto de vista, modtflcar o 

uansformar la esencia y el senddo Juridlco de tales derechos o Hberr.ades, tan sólo se debla afust.arlos 

a la nueva coyunwra para earantJzar su plena efecdvldad. 
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1. Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es Importante recordar que una de las partes fundamentales de toda Constitución 

PoUdca es aquella que condene ta 11.sta de los derechos, generalmente reconocidos como Derechos 

Humanos: conocida como part.e dogm.1dca de la Constlwclón y que Junto con la parte orPntca 

lotearan el cuerpo principal de la norma suprema. Asl tenemos que en nuestra Constlruclón la 

pane dopnádca la confonnan las Garantias Individuales Que en realidad como ya lo hemos dicho, 

son los llamados Derechos Humanos. 

•La palabra garanda proviene del ténnlno anglosa)ón w.al'T3nty o W.7rrande, que 

stgntflca la acción de proteger, defender o salvaguardar; su connotación es muy amplia, garantla 

equivale en su senddo lato, a aseguramiento o afianzamiento, pudiendo denotar también 

proteeclón, respaldo, defensa o apoyo. n (86) 

Son múldples las acepciones de la palabra garantía; sin embargo, nos quedamos con 

el concepto del maesuo Burgoa, el cual senala que, en la vida de un Estado, extsten ues tipos de 

rebelones fundamentalmente: las de coordinación (vfnculos que se establecen enue los mismos 

gobernados); las de supra ordlnactón (se establecen entre los diversos órganos del poder); y la.s de 

supra a subordinación (surgen enue dos enddades colocados en distinto plano o bien opaslclón, 

esto es, entre el estado y sus órganos de autoridad por un lado, y el gobernado por el otro), en 

consecuencia, las rebelones Juridlcas de supra a subordinación son en las que se manlffestan las 

garandas lndlvlduales y const.an de dos su)etos: el activo o gobernado, y el pasivo, constlwldo por el 

Estado y sus órpnos de autoridad, y la rebelón Juridlca que existe enue éstos, genera para los 

mismos derechos y obll&aelones con un contenido especial. La garanda Individual Implica una 

relación turidlca, ortglnando un derecho para el suJeto actlvo o gobernado y una obllgaclón 

corretadva para las autoridades esatales y para et Estado, obl1gac16n que se plasma en el respeto que 

el suJeto pasivo debe observar hacta las prerrogativas fundamentales del ser humano, en beneflclo 

del su)eUJ activo, mlsmas que confomian el obJeto de la wteb de la g;iranda lndlvfdual.(B7J 

86.C R. TE:RRAZA.s.Ob Cit.~ 27 
87.LBURGOA.4...uOar.ntiaslzd,~-.pag. 163 
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De esta manera. Las garantfas Individuales se traducen en las prerrogativas 

fundamentales que todo ser humano debe tener, y la íacultad de reclamar al Estado Y a sus 

autoridades el respeto a éstas prerroptlvas es un derecho subfetlvo público. 

Es en la Constfruclón donde quedan se"alados los Umltes y cona-oles para la 

acb.laclón de los funcionarios públicos y de tal forma, se da una relación entre el gobernado como 

dudar de un derecho y las autoridades del Estado o gobierno al que se le Impone una obllpclón de 

respetar ese derecho .. 

Las garantfas Individuares y sociales a que nos referiremos, si bien son aquellas que 

consigna explfcltamente la Constitución de 1 9 1 7, han sufrido modtncaclones a través del tiempo 

con el obfetfvo pñnctpal de ampliar su campo de protección nonnatfva tanto al Individuo aislado, 

como en su aspecto social. 

Coincidimos con la claslflcaclón que de las garantfas hace el maestro Burgoa, pues 

afirma que existen dos tipos de garantfas: las fundamentales y las de la Constlwclón: 

•carandas fundamentales son las establecidas por los primeros velndocho artfculos 

de nuestra Carta Fundamental, las cuales, unas tienen el car~cter de individuales, otras pueden 

estimarse sociales, y finalmente también estJn reguladas detennlnadas lnsdwclones y entre estas 

últlmas merecen destacarse las establecldas por los artlculos 14, 16 y 2 1 que pueden designarse 

genéricamente como •¡¡aranda de Jusdcla". Por el conb"arto, las ¡µrandas de la Consdwclón 

Mexicana son los procesos establecidos por los anlculos 103 y 107 (amparo), 105 (con nietos 

enue estados y la federación, o los estados entre sO y 1 1 1 (proceso de responsabllldad de 

íunclonartos), que ya son normas esulctamente procesales de car~cter represivo y reparador. •t88) 

En nuestra Constlwclón, los Derechos Humanos esán previstos principalmente en 

el capfwlo llamado "De las prandas Individuales". Se puede decir que la garantfa lndlvldual es la 

medida balo la cual el Estado reconoce y protege un Derecho Humano .. 

M.1 UURGOA.,Ob Cat..pq..161. 
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Al11.1nos autores dlstln&1.1en entre los derechos establecidos en la Constitución Y los 

Instrumentos procesales que los protegen, considerando que tales lnsuumentos son esuictamente la 

prantla de los derechos, como es el caso del Jutclo de amparo, por lo que sostienen que el término 

prantfa se debe utilizar para los lnsuumentos procesales protectores de los Derechos Humanos, y 

no para refeñrse a los derechos en sl; sin embargo, tales dlstlnc1ones tienen sólo un carácter técnico, 

ya que en ta prkdca y el lenKUaJe común, la gente ldentlftca derecho humano, derecho 

fundamental, derecho natural, derecho de la persona humana, der-echo del hombre, derecho 

tndlvfdual, y garantfa lndlvldual, por lo que, aún cuando técnicamente proceden tales dlstlnclones, 

se les considera usualmente sinónimos. 

Los Derechos Humanos de los mexicanos, se claslHcan en derechos indlvlduales, 

derechos sociales y derechos de los pueblos o naciones; así, los derechos humanos o garanáas 

lndlvlduales - como comúnmente se les conoce - son aquellos que protegen la vida, la llbertad, la 

Igualdad, la se&Urldad y la Integridad fislca de cada ser humano, así como sus propiedades. Se 

encuenuan contenidas en los primeros 29 artfculos de la Constfruclón pr1nclpalmente, y se dividen 

a su vez, en derechos o garandas de Igualdad, de libertad, de seguñdad furfdlca y políticas; por lo 

que respeca a los derechos o garantías soclales son aquellas que denden a asegurar el blenest:ar 

soclal, económico y cultural tanto del Individuo como de ciertas grupos soclales para que cada uno 

de sus miembros pueda llevar realmente una vida humana y digna. Estos derechos se dividen en 

ocho vandes rubros: derechos a la educadón, derechos agrarios, derechos laborales, derechos de la 

segurfdad social, derechos de la famllla y el menor, derechos a la protección de la salud, derecho a 

la vivienda, derechos de car<kter económico y derechos ecológicos. 

Por lo que hace a los derechos de los pueblos o naciones, ~ han venido 

Incorporándose a nuestro texto Constftuclonal y son derechos que abarcan unto los derechos de un 

pueblo o nación que conforma todo un pals, como los de ciertos pueblos o comunidades que 

conservan su lndlvldualfdad y a su vez, fonnan parte de una nación, como lo es el caso de los 

derechos de los pueblos fndf&enas. Estos derechos se pueden dividir en siete rubros: derecho a la 

paz, soberanla naclonal, autodeterminación de los pueblos, solldañdad Internacional, preservación 

de los recursos naturales, asentamientos humanos, protección del medio ambiente, conservación de 

la cultura e Identidad nacional, y derechos de los pueblos tndlgenas. 
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Como hemos visto, nuestra Carta Magna prevé una amplla gama de derechos, Y en 

virtud de lo extenso de estas, sólo mencionaremos los mismos de forma sencllla, con la finalidad de 

poder establecer un conoc1m1ento general de los derechos humanos o garantlas 1ndlvlduales que se 

encuenu:1n contenidas en nuestra ConstlUJctón Polldca. Denuo de los derechos lndlvlduales 

encontramos: 

GARANTIAS DE IGUALDAD: establecen el goce y disfrute de derechos sin 

dtstlnclón alguna (art.. 1 º), dentro de las cuales tenemos la prohlb1c16n de la esclavlOJd (art.. 2º y 

1 S); tcualdad de derechos ante la ley del hombre y ta mu}er (art..4° p~rrafo segundo); prohibición 

de tlwlos de nobleza, prerrogativas u honores hereditarios (art.. 1 2 y 1 3 ); prohlblc16n de fUeros 

(arL 1 3) y prohlblclón de ser Juzgado conforme a leyes pñvatlva.s o a través de tribunales especiales 

(a~l3). 

GARANTIAS DE LIBERTAD: establecen el derecho de toda persona ·a reallz.ar 

Ubremente las actlvldades protegidas por la Constlwc16n y prohiben a las autoridades llmltar o 

privar a alguien de dichas llbertades, asl contamos con la liben.ad para decidir sobre el número y 

espaciamiento de los htJos (art.. 4° párrafo tercero); libertad de trabalo, profesión, Industria o 

comercio (art. 5° p;irrafo primero y sexto); prohibición de traba}o forzosos y derecho a la Justa 

retribución (art. 5° párrafo primero, tercero, cuarte, séptimo y octavo); nulldad de los contratos 

atentatorios contra la libertad pe~nal (art- Sº párrafo quinto, sexm y sépdmo); posesión de amias 

en e\ domlclllo para ta seguridad y legitJma defensa, asl como portaclón de armas, su}etos a 

detenntnadas condlclones leples (art. 1 O); llbertad de tránsito y residencia (art.. 11 ); llbertad de 

expresión (art. 6); derecho a la Información (art.. 6); libertad de Imprenta (art. 7); llbertad de 

conciencia, creencia o rel1g1ón (art. 24 párrafos primero y sepindo); 11bertad de cultos (art. 

24 ~rrafos primero y 35 fracción 111); Ubertad de reun16n en general y con fines polidcos (art.. 

9° párrafo primero); y la libertad de manlfestac1ón o reunión públlca para presentar a la autoridad 

una petición o protena (art.. 9° párrafo segundo). 

GARANTIAS DE RESPETO AL DERECHO: establecen que las autoridades no 

pueden proceder de manera arbitrarla o abusiva ya que esún obllgadas a respetar ta ConstJwclón 

y las leyes, a.si como a acwar tal y como se establece en éstas, dentro de las que se encuentra el 
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derecho a la naclonalldad mexicana (art. 30); derecho de petición (art. 8° párrafo primero); 

derecho a recibir respuesta escrita de la autoridad a toda pedclón planteada (art. 8° párrafo 

seaundo); lrretroacdvldad de la ley (art. 14 párrafo primero); garantía de audiencia y debido 

proceso legal en caso de privación de derechos (arL 14 párrafo segundo); pr1nclplo de legafidad 

(art. 16 párrafo primero); prlnclpto de autoridad competente (art. 16 párrafo primero); 

mandamiento escrito debidamente fundado y motivado ( art. 16 párrafo primero); derecho a la 

vtda privada, no puede ser violado nuestro domlclllo (art. 1 6 párrafo primero, octavo, noveno y 

décimo primero) ni nuestra correspandencla (art. 16 párrafo décimo); detención sólo con orden 

Judlclal (art. 16 párrafo segundo al séptimo); derechos del detenldo (ans. 16 párrafo primero, 

tercero, sexto, a.si como el articulo 20 fracciones 1, 11, V, VII, IX y penúltlmo pjrrafo); prohibición 

de hacer Justlcla por propia mano (art.. 1 7 párrafo primero); derecho a una administración de 

Justicia expedita, complet.a, Imparcial, graUJlta y eficaz (art.. 1 7 pjrrafo segundo y tercero); 

Justificación de la detención y el Inicio del proceso penal denuo del término legal (art. 19 párrafo 

primero); garandas del procesado (art.. 20); competencia exclusiva del Ministerio Público y la 

Policla Judicial para Investigar y perseguir los delitos, asf como del Juez para aplicar las penas (art... 

21 párrafo primero); sanciones adminlsa<Jdvas: arresto o multa (art. 2 1 parte final del primer 

párrafo, párrafo se~ndo y tercero); prisión preventiva sólo por delitos que ameriten pena privativa 

de la ltbert.ad (art.. 1 8 primera parte del párrafo primero, art. 20 párrafos segundo y tercero de 

la fracción X; prohlblctón de prisión por deudas civiles (art. 1 7 párrafo cuarto y art.. 20 pjrrafo 

primero de la fracción X); prohibición de la pena de muerte ( art. 22 pMT.afo tercero); prohibición 

de torwra, malos tratos y penas trascendentes (art. 19 p.1rrafo tercero, an.. 20 fracción 11 y artlculo 

22 párrafo primero); prohibición de Imponer penas por analogfa o mayoría de razón (art.. 14 

p.1rrafo sepmdo); nadie puede ser Juzgado dos veces por el mismo delito (art.. 23); prohibición de 

miis de ues lnst.anclas en un proceso penal o que éste quede sin resolverse (art.. 23); separación 

entre procesados y sentenciados, mu)eres y hombres y entre adultos y menores Infractores (art.. 1 8 

p.irrafo primero, seeundo y tercero); derechos humanos de los reclusos (art. 1 8, pjrrafos primero, 

seaundo y tercero); menores Infractores (art.. 1 8, párrafo cu.ano); derechos del ofendido y la 

vk:dma del delito (art. 20 fracción X último párrafo); prohibición de celebración de pactos 

restrictivos de los derechos humanos y de extradición de reos palftlcos (art. 1 5); suspensión de 

prantias lndlvlduales sólo en los ~ y baJo el procedimiento previsto por la Constlwclón 

(art..29). 
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DERECHOS POLITICOS: confieren a los cfudadanos mexicanos, Ja facultad de 

panlclpar en la dirección de los asuntos púbUcos del Estado, detemlfn.iindose en nuestra 

Constla.acfón las siguientes: el derecho a la cludadanfa mexicana (art. 34); votar y ser votado para 

ocupar careos de elecclón popular (arts. 35 fracciones 1 y 11, 1-0, 4 J párrafos pñmero,. tercero y 

séptimo, 51, SSJ' 56 párrafos primero y tercero, 58, 81, 82, 83,115 proemio y fracción 1, 

p.1rrafos primero y tercero, 1 16 fraccfones 1 y 11 y 122, proemio y íraccfón 111, párrafos primero a 

tercero y sexto); derecho a ser elegldo para desempenar algún empleo, cargo o comisión en el 

servicio público (ans. 35 fracclones 1y11, 40, 41 p.1rrafo primero, tercero, séptimo y art. 108); 

derecho a asociarse libre y pacíficamente para participar en asuntos polltlcos (artlculos 9°, 35 

fr3cclón 111 y 41 ); derecho a efercer libertad de reunión y el derecho de petición en materia polltJca 

(artfculos 8° párrafo primero, 9º y 3 5 rracclón 1). 

Por lo que hace a Jos Derechos Soclales, tenemos que dentro del Derecho a Ja 

Educación esci obviamente el derecho a recibir educación grawlta y laica (art. 3° párrafo primero); 

la obflptorfedad de Ja eduC.JClón primaria y secundarla (art. 3° p.oirrafo primero segunda pane y 

31 fracción J); el carácter laico y grawlto de fa educación que Imparte el Estado (an. 3° fracción 

1, IV y V); Jos fines y cr1cer1os que deben orientar a Ja educación (an. 3° fracción 11 ); el derecho 

de los particulares a Impartir educación (art. 3º fracción VI); la Autonomfa Universitaria (an. 3° 

l'racclón VII). 

los Derechos A&rarlos comprenden las clases de propiedad agraria (an. 27 segunda 

parre del pJrrafo tercero y fracción 1 a la VI); Ja prohibición de los latJfundlos (an. 27 segunda 

parte del p.irrafo tercero y l'racclón XV y XVII); los lfmltes de la pequena propiedad (a~ 27 

f'racclones IV y XV); el forr.aleclmlento y protección de los eJldos y comunidades agrarias (art. 27 

seeunda pane del pMrafo tercero y fracción VII); administración y procuracfón de JustJcia agraria 

(an. 27 fracción XIX); desarrollo rural lnteeral (art. 27 segunda parte del p3rrafo tercero y fracción 

)()(). 

los Derechos laborales senalan el derecho a un trabaJo digno y socialmente útJI, asf 

como a la araa.ddad por Jos servicios de colocaclón (art.. 123 párrafo primero aparrado 'A' 
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fracción XXV}; una Jamada m~ma de trabaJo y mayor remuneración en caso de trabajo 

extraordJnarfo (an.. 123 apartado 'A', fracción 1, JI pñmera parte y XI); dia de desc::anso semanal 

(an.. t 23 apartado 'A', fracción IV); salarlo mínimo remunerado y medidas protectoras del salarlo 

(art. 123,, apartado 'A', fTac::clones VI, VII, VIII, X, XIII y XXIV); pardcfpaclón en las udlldades 

de fas empresas (an.. 123 apartado 'A' fracción IX); medidas de prevlslón social (art.. J 23 

apartado 'A' fracción XII p'1rrafos tercero, cuarto y quinto); capacitación o adiestramiento para el 

trabaJo (art.. 123, apartado 'A' fracción XIII); el derecho a una Indemnización o a la reinstalación 

en el b"abaJo en ca.so de ser despedidos por el patrón sin causa Justfftcada (art. J 23 apan.ado 'A" 

fracclón XXI y XXII); lrrenunclabllldad de los derechos de los trabafadores (are. 123, apart.ado 'A' 

fracción XXVI); prohlbldón del traba/o Jnfantll (an.. 123,, apartado 'A' fracciones 11, 111 y XI); 

derechos laborales especlales para las madres trabaJadoras (art. 123 apartado "A', fracciones XVI y 

XVII); admlntst:rxlón de la Justfcla laboral (art. 1 23, apart.ado "A' fracciones XX y XXXI); 

derechos de los trabaJadores al servido de la Federación y del Distrito Federal (art. 123, apartado 

•a• fr3cclones llf, IV, VII, VIII, X, XII y XIV). 

Dentro de los Derechos de la Seguridad Social, cenemos el Derecho de los 

ttabaJadores a disfrutar de condiciones de higiene y seguridad en sus cenuos de trabaJo, asl como de 

medidas para la prevención de acddentes de tr3b3Jo (are. 123, apartado "A' tracción XV); derecho 

de Jos uabaJadores a recibir una Indemnización en caso de accidente de trabafo o enfermedad 

proíe.slonal (are. 123, apartado 'A' fracción XIV); derecho a los servfclos que comprende la 

se&Urfdad soclal (art.. 123, apartado 'A' fracción XXIX); derechos de los uabaJadores al servicio del 

Estado a ciertos servicios adlcfonales (art. 123, apartado "B' fracción XI}. 

Por Jo que respecta a los Derechos de Ja Famllla y del Menor, se establece Que la 

ramn1a dene derecho a la protección del Estado (art. 4°, pjrrafo se&11ndo); derecho a decidir sobre 

el número y espaciamiento de los hlJos (arc.4°, pjrrafo tercero); derecho a fa proceccfón por pane 

del Estado del patrimonio de la famllla Can. 27, fracción XVII, últfmo p.1rrafo y 123 apartado 'A', 

fracción XXVIII); derecho de los menores a que sus padres .sat.lsfagan sus necesidades y protejan su 

salud ftslca y mental (art.. 4°, p.1rrafo sexto); derecho de los menores a que el Est:ado proporcione 

apoyos para su protección (art. 4°, p.1rrafo sexto). Asimismo se contempla el derecho que denen 

la personaos a la protección de la salud (art.. 4°, p.irraro cuano). 
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El derecho a la vivienda contempla el derecho de la famllla a disfrutar una vivienda 

digna y decorosa (art. 4°, párrafo quinto) y el derecho de los trabajadores en materia de vivienda 

(art. 123, apartado 'A' fracción XII y apartado 'B' fracción XVI Inciso 'F'). 

Los de~hos de carácter económico que determina nuestra Carta M.:1gn.1: :on: La 

...pi:apledad.origlnaria de la Nación, propiedad privada como función soctal y propiedad soda! (ar_ 

27, pjrrafo primero, segundo y primera pane del tercero, asf como el art.. 28, pjrrafos déclmo y 

undécimo); la rectorfa del Estado (art. 25, pjr.-afos primero y segundo); el régimen de economla 

mlxu y concurrencia de los sectores público, privado y socfal (art. 25, pjrrafos tercero a octavo y 

art. 28, párrafos cuarto y duodécimo); sistema nacional de ptaneación democrática (art. 26); libre 

competencia, prohibición de monopolios, derechos de tos consumidores (art..28, pjrraros primero, 

cuarto, séptimo, octavo y noveno); autonomia del Banco de México (art.. 28, pjrraro sexto y 

séptimo); concesiones administrativas (arL 28, párraros décimo y undécimo). 

Como ya se ha dicho, las garantfas de los pueblos o naciones contemplan un derecho 

a la paz que reafirma el propósito de mantener la misma, asf como la seguridad Internacional por lo 

que el Poder Ejecutivo en la conducción de la poHtlca exterior de nuestro pais con los demás paises 

esd: obltpdo a: soluctonar pacfficamente las controversias, eliminando la amenaza o el uso de la 

fuerza en las relaciones Internacionales; es decir,. luchar por la paz y seguridad Internacionales (arL 

3º y 89 fracción X); fomentar la conclencla de la solldarldad Internacional, en la Independencia y 

en la Justlcla y de la defensa y el aseguramiento de nuestra Independencia pollt.Jca, económica y 

culrural (art. 3°,. fracción 11, Inclso b); contribuir a la mefor convivencia humana robusteciendo el 

Interés de la sociedad y sustentando Jos Ideales de la rratemldad e Igualdad de derechos de todos los 

hombres y mujeres (art.. 3°, p~rrafo segundo y fracciones 11 y VI); la Federación esci facultada para 

dlrl¡:lr todo lo concerniente a la declaractón de guerra y la organización y servicio de las fuerzas 

armadas, asl como a la organización y dtsclpllna de la guardia nacional, respetar dlsposfclones que 

reeulen la actuación del efército en tiempos de paz y durante los de guerra contra algún pais o 

rebelión Interna y los que limiten el uso de energfa nuclear exclusivamente a fines pacíficos (ans. 

16,. p.irrafo último, 27 pjrrafo séptimo, 29; 35 fracción IV, 36 rracclón 11; 73 rracclón XII a XV; 

1 18 fracción 11 y 111; 122 fracción IV, p.irraío quinto; 129 y 136). 
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En materia de soberanla nacional la cual reside esencial y orl&lnarlamente en el 

pueblo tenemos el derecho de alterar o modificar la forma de aoblemo, ya que todo poder público 

dertva del pueblo y se lnstlwye para beneficio del mismo (art. 39); ejercer derecho de soberanla 

por lo que México es una República Representadva, Democrádca, Federal y compuesr.a por Estados 

Ubres y autónomos (art. 40, 41 párrafo primero; 1 1 5 párrafo primero; 1 16 párrafo primero Y 

122 p.irrafo primero); la Igualdad Jurfdlca con los demás estados. pueblos y naciones porque 

tenemos l¡uales derechos y deberes e Igual capacidad para e)ercerlos (art.. 89 fracción X y diversos 

pact05 y u-atados lntemaclonales). 

México, f&tJal que los demás Esr.ados y Naciones, b"'atándose de la autodeterminación 

de los pueblos tiene derecho a la libertad, al eJerclclo de su soberanla y a gozar de la Integridad de 

su territorio nacional, por lo que puede establecer Ubre e Independientemente su condición y 

organización polftlca, conducir el desarrollo nacional económica, social y culwralmente y disponer 

de sus riquezas y recursos nawrales (art. 25 párraro primero, 26 párraro primero, 27 p.irrafu 

primero a octavo; 39; 40; 41 ptjrrafo primero; 42 a 49; 1 1 5 párraío primero; 1 t 6 p.1rraro 

primero, 122 p.irraro primero y 1 36); la obligación de respetar este derecho a los demás paises 

por &o que el Poder EJecutlvo debe observar la autodeterminación de los pueblos y Ja no 

Intervención tanto en asuntos Internos como externos de los Estados (art. 89 fracción X); Ja 

obllaaclón de Fomentar el aprovechamiento de los recursos, la deíensa de nuestra Independencia 

potfdc.a y el aseeuramlento de nuestra Independencia económica (art. 3° fracción 11 y VI). 

la SOLIDARIDAD INTERNACIONAL considerada como b cooperación de todos 

los paises en la soluclón de problemas Internacionales de carácter humanitario, social, económico o 

culbJral para la constrUcclón de un nuevo orden mundial que permita la promoción del desarrollo y 

la protección de los derechos de los pueblos en la Independencia y la Justicia en vlrwd de lo cual el 

Poder Ejecutivo esd obligado a observar todos los principios nonnatlvos en la conducción de ta 

palldca exterior sujeto obviamente al análisis del senado (ano 76 fracción 1 y 89 fracción X) y a 

fomentar la conciencia de la solldarfdad lntemaclonal y la Independencia, la JustJcla, asf como 

conb'1bulr a la meJor convivencia humana al sustentar el Ideal de fraternidad entre los hombres y 

muieres (an.. 3° párraro segundo y fracciones 11 y VI). 
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La preservación de Jos recursos nawrales, establece que Ja Nación tiene derecho a la 

llbf'e detennfnaclón de sus ñque.?..óli y recursos narurales, por elfo, en todo tiempo tfene derecho a 

Imponer a la propiedad privada las modalldades que dicte el Interés público, asr como el de regular 

los recursos naDJrafes suscepdbles de apropiación para que redunden en el beneHcfo social y con el 

objeto de hacer una dlstrfbudón eqult.atJva de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr 

el desarrollo equfllbrado del Pals y el mejoramiento de las condJcfones de vida de la población rural 

y urbana asf como para dictar las medidas necesarias a fin de evitar Ja destrucción de los elementos 

naturales y los datlos que la propiedad pueda sufrir en perJuJcJo de fa sociedad (art. 25 pjrrafo 

sexto, 27 ~rrafo primero a octavo y 73 fracción X y XIII). 

En el ámbito de asentamientos humanos, es claro que el Estado tiene la obflgaclón de 

dietar todas las medid.as que sean necesarias para Jos mismos y establecer adecuadas provisiones, 

usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de eJecut.ar obras públicas y de planear 

y regular la íundaclón, conservación, meJoramlento y crecimiento de los centros de población, asl 

como evitar la destrucción de los elementos narurales y Jos danos que la sociedad puede sufrir en su 

perjuicio, mirando siempre por el meJoramlento de las condiciones de vida de las poblaclones 

rurales y urbanas (arL 27, segunda P.lrte del p.1rr.afo tercero). 

Trat..1ndose de la protección al medio ambiente, el Estado est..1 obllgado a dictar las 

medidas necesarias para preservar y restaurar el equlllbr1o ecológfco, a.sí como para evft.ar la 

desuucclón de los elementos narurales y los danos que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de fa 

sociedad (arL 27 pJirrafo tercero); a apayar e Impulsar a las empresas de los seaores social y 

privado de la economla, sufedndolos a la.s modalfdades que dieta: el Interés público y al uso, en 

beneficio aeneral, de los recUBOS productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente (arL 

25 pár1"3fo sexta); par oa-a parte, está oblleado a combatir y prevenir la conamfnaclón ambiental 

par medio del ConseJo de Salubrfdad General (art.. 73 fracción XVI, base cuatro). 

México, es una Nación plurfculwral y multlétnlca, existen diferentes grupas sociales y 

comunidades lndf&enas con diferentes modos de vida, coswmbres, lenguas, relJgfón, recuf'3Qs y 

fonnas de orpnlz.acfón, aspeaos hlst.órfcos y culrurales que nos unen, por lo que esto no Impide 



99 

que el pueblo de México sea Identificado como uno solo entre nosotros mlsmos Y por las dem.t.s 

naciones (an.. 4º y 30). Para la Conservación de la Culwra e ldenddad Naclonal el Est;ado esd 

obflpdo a fomentar el amor a la Patria, la comprensión de nuestrOS problemas y la continuidad y 

acrecentamiento de nuesa-a cufbJra (art. 3° p.!rrafo seeundo y fi"acclones 11 y VI) y est3blecer, 

or&anlzar y sostener Instituciones educativas y cula..rales concernientes a la culwra en general de Jos 

habitantes de la Nación y le&f.slar sobre aquellos monumentos arqueológfcos, artfstlcos, históricos, 

cuya conservación sea de Interés naclonal al Igual que sobre nuestra bandera, escudo e himno 

nacionales (an.. 75 fracción XXV y XXIX-B). 

Finalmente, los derechos de los pueblos lndlgenas, recientemente considerados en 

nuestra Constlwclón, misma que prevé que L1 ley deber3 proteger y promover el desarrollo de sus 

leneuas, culwras, usos, coSbJmbres, recursos y partlculares fom1as de organización soclaf; establecer 

prantlas a los Jntegrantes de las comunidades tndlgenas para el efectivo acceso a la Jurisdicción o 

protección del Estado; considerar sus propias pr.ictfcas y coSUJmbres Jurfdtca.s en los juicios y 

procedimientos aerarlos en los que tengan algún Interés Jurfdlco y proteger la lnte&rfdad de las 

derras lndlaenas (art.. 4° pá11"3fo primero y 27 segundo párrafo de su tracción VII). 
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B) TRATADOS INTERNACIONALES. 

Como ya se dijo, a ralz de los resultados nefastos obtenidos al ténnlno de la Se&Unda 

Guerra Mundial, las Naciones del mundo optaron por organizarse comunltañamente para velar no 

sólo porque no se replderan las conflagraciones bélicas que arrasaron gran parte de la población 

europea de la primera mitad de este siglo, sino también por el pleno respeto y preservación de los 

derechos fundamentales del hombre. 

En este senddo, a panfr de 1945 en el seno de la Organización de las Naciones 

Unidas, de la Or&anlzaclón de los Estados Americanos y de la Comunidad Europea, entre otros 

01"'83nlsmos supranacionales, comienza la lntemaclonallzaclón de los derechos del hombre como un 

proceso que se manlflena con el nn de " ..• obtener la Wtela de los derechos de hombres y muieres 

en todo el mundo, a través de la acción de organismos lntemaclonales, de trat.ados y convenciones 

sobre la materia •.. " (89) 

Con dicho proceso, se abre una nueva etapa en las reLlciones internacionales y 

consecuentement.e, un Innovador esquema en el derecho de gentes. Los documentos a cuyo esrudlo 

se procede, representan precisamente la culmlnacfón de los esruerzos de las Naciones m~ 

desarrolladas del orbe por conseguir: el reconocfmlento, protección y preservación de Jos Derechos 

Humanos como valores netamente universales, así como los modelos a seguir en ta Implementación 

de mecanismos y dispositivos le.:ales en los ordenamientos Internos de los Estados, con los mismos 

propósitos de defensa y salvaeuarda. 

1. Decl•r11ción Unlvers•I de Derechos Humanos. 

Esta declaración constJruye el primer caúlogo a nivel Internacional de los derechos 

fundamentales del hombre, que armoniza la gran gama de derechos hasta ese momento reconocidos 

como lo son: los clvHes, poUtJcos, económicos y soclales. Su promulpc:Jón el 1 O de Diciembre de 
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1948 culminó los trabajos de codificación que en esta materia encomendó la naciente Oreanlzaclón 

de las Naciones Unidas a un arupo de expertos a ftn de que se condensara en un documento 

solemníslmo la Inspiración humanista occidental de todos los tiempos. 

Como afirma Luis Dfaz MOller, tal declaraclón •complementa la Carta de la ONU de 

1945 y da cuerpo a la Idea universal de los Derechos Humanos, base del sistema de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas'" .. (90) 

En suma, se trataba de "' ..... famULu1zar a los Estados con fa noción de que el asunto 

de los Derechos Humanos no es de Ja Jurlsdfcclón Interna de los Estados, sino del Interés general de 

la comunidad lntemaclonal. ... " (91 > 

De esta manera, por primera vez en la hlstorta, la comunidad lntemaclonal acepró 

fonnalmente,. como oblfgaclón permanente, la responsabllldad de velar por la protección y el 

cumpllmlento de los Derechos Humanos. 

La Declaracfón Universal est.i compuesta por un pre~mbulo y treinta ardculos, que 

comprenden derechos y libertades fundamentales de los hombres y mujeres de todo el mundo, sin 

dlsa1mlnaclón aleuna. 

2. Pacto lntemaclonal de Derechos Civiles y Politicos. 

los derechos reconocidos en éste Pacto, se ubican en Jo que se ha llamado Derechos 

Humanos Cl~lcos, por responder a las aspiraciones fundamentales de los hombres a través de los 

sidos, en su amino por conseguir el cabal desarrollo de su personaltdad mediante el 

reconocimiento, protección y preservación de sus derechos y llberrades esenclales. 

90. L DIAZ M0U..ER.. °"MllnuaJ de~ 1 rum..na.-. P6ft. 14 
91.C.SEPULVEIJA.Ob Cd,patt-19 
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Se establece como mecanismo encargado de controlar la apllcación de las 

disposiciones del Pacto,. la creación y reeulaclón del Comité de Derechos Humanos que se compane 

de 18 miembros de los estados Integrantes del Pacto y sus funciones fundamentales se encuentran 

en el Protocolo Facultadvo de éste Pacto. México se adhirió a ést.e Pacto el 23 de marzo de 198 t, 

pero hasta la fecha nuestro pa(s no ha reconoctdo la competencia del Comtté ni en materia de 

solución de evenD.Jales controversias lnterest.at.ales, ni para examinar y considerar comunicaciones 

Individuales. Adem.i.s el aobtemo mexicano Interpuso a éste Pacto dos reservas: U na al anfculo 1 3 

del Pacto, debido a la dlíerencta o discordancia de esta norma con lo que establece el artlculo 33 

Consdtuclonal referente a la poslbllldad de audiencia del extranJero en caso de su expulsión del pais; 

y otra al aniculo 25 Inciso b, del mismo Pacto, debido a que el articulo t 30 Constlwclonal niega el 

derecho a los ministros de cultos a ser elegidos en elecciones, lo que difiere de Jo establecido en el 

Pacto. 

3. P•cto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. 

Aunque Ja Declaraclón Universal de Derechos Humanos de t 948, ya eswdlada, 

enunciaba de manera condensada algunos derechos económicos, sociales y cula.1rales, no fue sino 

hasta 1 966 cuando la creciente conclentlzaclón en tomo al tema del desarrollo e Independencia de 

Jos pueblos, creó la necesidad de redactar un documento con valor unlvel"S.31 que previera derechos 

especlflcos del hombre conslder.1ndolo ya no como un ser alslado e lndlvtdual1zado, sino también, 

como un ente que vive y se desenvuelve en sociedad. De esta manera, este Pacto versa sobre las 

condiciones de uabaJo, los sindicatos, la seguridad soclal, la protección de la famllla, los niveles de 

vida y de salud, la educación y la vida culwral.. EstJpula que los derechos comprendidos en esas 

catea;orfas se habrán de reaUzar en fonna progresiva y sin discriminación. 

De este modo, derechos o g.arantfas sociales reconocidos en constlwclones 

Importantes como la. de México de 1917 y de Ja República de Welmar de 1919, productos de 

sendas revoluciones populares, fueron plasmados en este Pacto. 
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Nuestro Pals se adhirió a éste Pacto el 23 de marzo de 1981 y formuló una nota 

aclaratoria a fin de establecer que la apllcaclón de las disposiciones del articulo 8° (Derechos de los 

Sindicatos) del mismo. se hará en México con las modalidades y conforme a los procedimientos 

previstos en la ConstlDJclón y sus leyes re&famentarias. 

Los anteriores dos pactos entraron en vigor -a pesar de haber sido aprobados por 

unanimidad el 16 de diciembre de 1966- en 1976. Los pactos se basan en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; sin embargo, el Derecho más Importante que regulan ambos 

Pactos y que no Haura en ta Declaración, es el Derecho de los Pueblos a la Ubre detennlnaclón, 

Incluso el Derecho de los Pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos nawrales. Las 

normas de estos pactos vinieron a dar concreción y obltgatoriedad Juridlca a los principios 

enunciados en la Declaración U nlversal, adem.is de que sus dlsposlclones han servido de base para la 

adopción de medidas mediante resoluciones y decisiones Importantes aprobadas por diferentes 

óraanos de las Naciones U ni das. 

4. Decl•raclón Alnertcana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

En.a Declaración se adoptó en 1948 y a diferencia de la Declaración U nlversal de los 

Derechos Humanos y de los dos Pactos de la Organización de las Naciones Unidas, es regional y no 

universal; su ámbito de aplicación son los Estados Americanos, quienes han reconocido que los 

Derechos Humanos denen como base los auibutos de la persona humana y no el hecho de ser 

ciudadano de determinado pals. La Declaración Americana consta de un preámbulo y dos caplculos 

lnte&J"3(1os por un total de 38 artfculos. El primer capftulo enumera los Derechos y Libertades 

Fundamentales de que goza toda persona, y comprende tanto los Derechos Civiles y PoHtlcos (vida, 

Uberad, sep.1rfdad, Integridad, reunión, asociación, pedclón, sufragio y partJclpaclón en el 

aoblemo); como los Derechos Económicos, Sociales y Culn.rrales (salud, vivienda, asistencia médica, 

educ.aclón, beneftclos de la culrura, trabaJo, seeuñdad social). El segundo caprwlo detennlna tos 

deberes que toda persona tiene respecto de los hl}os, los padres, la sociedad, el Estado, e Incluso, 
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consJKQ mismo, y que panen del principio de que todos Jos seres humanos deben convivir con los 

dem.is de manera que todos y cada uno puedan fonnar y desarrollar Integralmente su personalldad. 

Esta Convención significó un gran avance en el proceso de estableclmlento de un 

sistema lnterameñcano de protección a los Derechos Humanos; sin embargo, dicho proceso se ha 

visto suspendido debido a la franca oposición de diversos paises latJnoameñcanos con respecto al 

esableclmlento y funcionamiento de órganos o mecanismos de protección Juridlca de los derechos 

humanos y por Jos continuos desórdenes Internos de numerosos pafses que han sufrido los 

regímenes represivos y dlctatorlales. (92) 

S. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Esta Convención también conocida como Pacto de San José, fue flrmada en San José 

Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y compromete a los Estados firmantes a crear sistemas de 

protección de los Derechos Humanos en sus leglslaclones Internas. Consr.a de un preo1mbulo y tres 

panes subdivididas en once capfOJlos Integrados por un total de ochenta y dos artfculos. 

En b amplla numeración de los derechos y libertades que consagra la Convención, 

no existen diferencias con relación al Convenio Europeo y al Pacto de Naciones Untdas sobre 

derechos dvlles y polftJcos; en cambio, por lo que hace a los derechos económicos, soclales y 

culb.lrales, la Convención únicamente condene una sola dlsposlclón que otorga a los Estados partes, 

la decisión de tomar medidas a nlvel Interno medLlnte la cooperación lntemaclonal. Tal omisión fue 

corregida mediante la adopción el 1 7 de noviembre de 1988 del Protocolo Adicional a La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, soclales y 

cula.arales (Protocolo de San Salvador) Integrando asf dichos derechos. 

<n.. J. ROOR.JGUEZ. Y ROORJGUEZ. -~ ~ u.ua.x. do: Di:Rc:hu. ltum....-. pl(¡. 17 
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Nuestro pa(s se adhirió a la Convención el 24 de marzo de 1981 y hasta la fecha no 

ha radflcado el Protocolo Adlclonal1 Interponiendo además reservas en derechos poHdcos. 

S. Convención de Ginebra. 

El Derecho lntemaclonal Humanitario comprende el Derecho de La Haya y el 

Derecho de Ginebra. El Derecho de La Haya, determina los derechos y deberes de las parteS 

beligerantes en la conducción de las hostll1dades, flJando Hmlces en la elecctón de los medios 

destinados a causar dano al adversario. El Derecho de Ginebra se refiere al trato humanitario de las 

personas que toman parte en el combate y las que no participan en las hostilidades. Está contenido 

en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y son los siguientes: 

PRIMERO .. - Para allvtar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas 

en campana; SEGUNDO.· Para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas 

Armadas en el Mar, TERCERO.- Sobre el trato de los prisioneros de guerra y CUARTO.- Sobre ta 

proteeclón de personas clvlles en tiempo de guerra. 

ltp.1alment.e, hay que citar los dos Protocolos Adicionales: a) Protocolo adicional a los 

Convenios de Ginebra del 1 2 de agosto de 1949, relativo a la protección de las victimas de los 

conftlctoS armados lntemactonales; y b) Protocolo adlclonal a los Convenios de Ginebra del 1 2 de 

agosta de 1949, relativo a ta protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 

Internacional (93) 

Estas leyes contienen los sle;uientes principios: 

A) El Derecho Humanitario se debe guiar por el principio de asegurar el respeto por 

el Individuo y su bienestar en cuanto sea compatible con el orden público y, en tiempo de guerra 

con la.s exl¡renclas militares. 
9J. J. L.. FERNANDEZ. Fl.ORE.."i, ""Dcl Di=n.odiodc la ÜU<lmlMo[W¡t. .&::J 
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B) El Derecho de la Guerra tfene por objeto destruir o debllltar el poder bél1co del 

adversario, más ali:t de lo cual, los bellgerantes no deben hacerse dano. 

C) El Derecho de La Haya senala que los beligerantes no pueden disponer de medios 

lllmltados, para danar al adversario. 

D) El Derecho de Ginebra regula las nonnas por las cuales las personas puestas fuera 

de combate y las que no participan directamente en las hostllldades, deben ser respetadas, 

protegidas y tratadas humanitariamente .. 

E) Los Derechos Humanos exigen que el Individuo, en todo tiempo, debe tener 

garantizados sus derechos fundamentales, su 11bertad y una existencia adecuada para el des.arrollo 

annonloso de su personalidad. 

F) El prfnctplo de lnvlolablltdad, por el que todo Individuo tiene el Derecho al 

respeto de su vida, de su Integridad f"'lSlca y moral, Igual que a los atributos Inseparables de su 

personalidad; lo cual significa que el combatiente que se rinde es lnvlolable; que son prohibidas las 

U>ru.tras y los canlgos degradantes o Inhumanos; que ante la ley siempre es una persona con 

derecho a la protección de su honor, sus creencias y coswmbres y sus derechos íamtllares, con 

facultad para lnten:amblar noticias con sus parientes y recibir socorros; que st sufre debe ser 

alberpda y recibir los cuidados que su condición requlere, y que no puede ser privada 

arbitrariamente de su propiedad. 

G) El principio de 1ndiscrimlnac1ón, que no permite diferencias basadas en la raza, el 

sexo, la naclonaltdad, la lengua, la posición social, la riqueza, las opiniones poHtfcas, rellglosas o 

filosóficas, u otro criterio .semeJante. 

H) El principio de seguridad personal que significa la garanda que nadie es 

resPonsable de acta que no ha cometido, que est.in prohibidas las represalias, los ca.nlgos colecdvos, 

la toma de rehenes y las deport.aelones; que todo Individuo tiene derecho a las garantJas legales 
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reconocidas por los pueblos que han pro&resado en la apllcaclón de la justicia Y que no le es 

pennlddo renunciar a los derechos otorpdos por los convenios humanitarios .. 

1) El principio de neuualldad, por el cual en un conflicto la asistencia humanitaria 

Jam.is puede ser Interferida, lo que Implica que el personal dedicado a tales menesteres debe 

abstenerse de todo acto hostil a cambio de su Inmunidad; que debe ser respetado Y protegido, y 

que nadie puede ser sancionado o molestado por haber cuidado a Jos heridos enfermos. 

)) El principio de normalidad, lo cual slgnfflca que toda persona en cautiverio o 

Internada debe llevar una vida tan normal como sea posible, porque estos recursos no son un 

castigo sino solamente un medlo de mantener al adversario Impedido de hacer dano. 

K) El principio de protección, que hace al Est.ado responsable naclonal e 

lnr.emaclonalmente, de las garandas otorgadas a las personas sometidas a sus poderes, lo cual Implica 

que el prisionero estJ bafo su cuidado y no de las a-opas que Jo han capDJrado; que el Estado 

enemlao es responsable de las condiciones y Jos cuidados de los cautivos e Internados y, en 

ten1torto ocupado, del mantenimiento del orden y de los servicios públicos; que las victimas de 

conflictos, si carecen de una protección narural, deben recibirla lntemacfonalmente. 

L) El principio de Umltaclón por razón de Ja persona, que Impide a los beligerantes 

atacar Jntenclonalmente a las personas no combacJences lo que slgnlflca que sólo Jos miembros de las 

Fuerzas Annadas denen derecho a atacar y a reslstfr muruamente y que ~ deben tomar las 

preoucfones necesarias para reducir, al mlnlmo, los danos que la población clvll tendrá que sufrir 

por las acciones dirigidas conua los obJetJvos mllltares. 

M) El principio de llmlt.aclón por razón del Jugar, por el cual los ataques no pueden 

ser dlñ&fdos más que contra obJedvos mllltares; es decir, obfetJvos cuya destrucción total o pan:fal 

consdruya una positiva vent.aJa mlllt.ar, lo cual Implica que los beligerantes deben salvaguardar 

particularmente Jos establecfmfentos de beneficencia, rellglosos, clentfflcos, culDJrales y artfstfcos y 

los monumentos históricos, que no pueden atacar por cualquier medio, localidades que no están 



'ºª 
defendidas; que les está prohibido el saqueo y la lnJustfflcada destrucción o captura de Ja propiedad 

del eneml¡o. 

N) El principio de Jlmftaclón par razón de las condiciones, que prohibe emplear 

armas, proyectJles o materias desdnadas a causar males superfluos, como las armas Inútiles o crueles, 

las annas clee,as, los métodos de guerra total, lo mismo que actos de guerra Inspirados en traición o 

felonía. 

O) El principio del derecho humano que consiste en las mínimas garandas en 

términos de dignidad humana, sin las cuales el Individuo apenas podría existir como persona 

raciona l. 

P) El principio de bienestar social,. Inherente a la naturaleza social del hombre que Je 

garantiza el trab.aJo, en condiciones favorables y Justas, los servicios de seguridad social, la educación 

erarulta, su participación en las actividades culturales y Ja facultad de compartir los beneficios del 

proueso clentlf1co; y 

Q) El principio de protección ambienta!, por el cual todo habitante del planeta es 

acreedor a disfrutar de los recursos nawrales, cuya conservación Importa no solamente a la especie 

humana sino a todos los seres vivientes que con ella campan.en la existencia. 

El 22 de a¡osto de 1864 se flnnó el Convento de Ginebra para el meJoramlento de 

la suene de los mllttares heridos en Jos eJércltos en campana. Se dispuso que las ambulancias y los 

hosplcales mtlltares deben reconocerse como neutrales y, en este car.kter, protegidos y respetados 

por los bell¡¡erantes, mlenD"aS haya en ellos enfermos o heridos. Su personal participa de los 

beneficios de neutralldad. 

Es lnneeable que prote&fendo a Ll población clvll, a los heridos, a enfermos y 

náufragos Y a las victimas de los conflictos, sean o no de carácter tnr.emaclonal, se está cumpliendo 

con los Derechos Humanos. No es nuestro propósito analizar los Cuatro Convenios de Ginebra ni 
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los Protocolos Adfclonales, pero pretendemos resaltar la humanización de la auerra y los Derechos 

Humanos que paseen la pablaclón clvll, los heridos,. los combatientes y los prisioneros de auerra. 

El derecho Jntemaclonal humanitario trata de proteger la vida de la pen:ona, en toda 

circunstancia y trente a cualquler confUcto, sea o no Jntemaclonal, y esta es Ja relaclón que tfene 

con la teorla general de los Derechos Humanos. 

7. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantas. 

Existe una reeulaclón concreta y detallada sobre la pr.ictlca de la tortura o de otros 

tratos, penas crueles, Inhumanos o degradantes, conocida como la Declaración sobre la Protección 

de todas las personas cona-a la Torrura y oU"Os Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 

1975. 

En 1977, la Asamblea General pfdfó a la Comisión de Derechos Humanos de la 

Orpnlzaclón de Naciones Unidas que redactara un proyecto de Convención sobre la máteria, 

tomando en cuenta los principios contenidos en la Declaración; y es asf, como el 1 O de diciembre 

de 1984 se adoptó la Convención en eswdlo misma que fue ratificada por nuestro pals el 23 de 

enero de 1 986. 

La Convención comprende treinta y tres ardculos, dentro de los cuales se define el 

t:énnlno tortura, establece que los Estados deberán contemplar medidas de todo tJpo para lmpedlrfa 

y prohibir la orden de un superior o circunstancias excepclonales como JustJflcantes de dfcha 

prxdca. Aporta dos nuevos elementos para la fucha contra Ja torrura: primero, dispone que puede 

penea:ulrse y juza;arse al torrur.idor en cuaJquler Estado que forme parte de la Convención o que 

pod~ extradlúrsete para que sea Juzgado en el Estado parte donde dellnquló; y segundo, exlste un 
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dlsposltlvo para que se reaffce una Jnvesrl&acfón Jntemadonal cuando se tengan Informaciones 

fundadas sobre la practica de la torb.Jra en un Estado parte. 

La Convenctón contiene disposiciones tales como que en la formación profesional 

del personal encargado de hacer cumpllr la ley, personal médfco, funcJonarfos públlcos, personas 

que custodien e Jnterroeuen, se Incluya una educaclón y una lnronnaclón completa sobre la 

prohibición de la rorwra; que la victima de torrura tenga derecho a presentar una quefa; que las 

le&tslaclones estatales garanticen a la victima de la tonura la reparacfón y el derecho a una 

Indemnización Ju.na y a una rehabllltaclón completa. 

Asimismo, se creó un Comité contra fa Tortura Integrado por diez expertos de 

Integridad moral y reconocida competencia en materia de Derechos Humanos para conuolar y 

vf&(Jar el cumpUmlento de esta Convencfón por los Estados Panes. También se creó la Convención 

Amerfcana para Prevenir y Sancionar la Torwra; sfn embargo, no obstante todos estos esfuerzos por 

erradicar su práctica, ésta subsiste. 

!l. FUERO MILITAR 

Para el sostenimiento de la disc.Jpffna mflltar, como ya Jo hemos visto, fue necesaria 

y lo seeulr.1 siendo, la expedición de nonna.s de conducta que ven~n a encausar a la lnstlwclón 

armada flen~ndola de prestfeJo siempre; nonnas a la.s que los elementos mllltares deben .someterse, 

porque de no ser observadas, su vfolac:Jón entrana Ja comisión de un delito que debe ser reprimido 

y eJemplannente c:astfpdo para obtener la moralfzaclón del elemento mUltar y la confianza de la 

sociedad en Ja htstlruclón armada. 

Es por eso que surefó la necesidad de fonnar una Je&isfaclón de caracter especial, ase 

como el establecer Tribunales MUitares que se encargaran de aquilatar los hechos y aplicar las 

sanciones a los dellncuentes o Infractores de las nonnas casu-enses. 
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AJ Ley Org•nic• del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Esta ley contiene ~ prfnclpales disposiciones que fijan claramente ta f"onna de 

orpnlzaclón y eJ fiJnclonamJento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Establece las misiones 

aenerales de la lnstfrudón Ca:sErense, las cuales podemos resumir en dos rubros muy lmpart.anres: 

por un fado la defensa de la nación y por otro el servicio a la poblaclón en general. 

Senala también, que el Ejército y Fuerza Aérea MexJcanos se Integra por mexicanos 

que prestan sus servicios a est.a lnstfruclón, recursos que la Nación les otor&a y edificios e 

Instalaciones donde reallzan sus funciones y que la organfz.aclón del mlsmo funciona medfanre una 

enrucnrra ler~rqulca que contiene cuatro nlveles de mando: 

t) Mando Supremo, el cual se encuentra a cargo del PresJdence de la Repúbllca. 

2) Alto Mando, lo eJerce el Secretarlo de la Defensa Nacional, teniendo como 

órganos para ef cumpllmlento de sus funciones al Estado Mayor de la Defensa Naclonal, a Ja 

Inspección y Contralorla General del EJérclto y Fuerza Aérea, y a los Organos del Fuero de Guerra 

mismos que son: Supremo Tribunal MUitar, Procuradurfa General de Justicia Militar y Cuerpo de 

Derensores de Oftclo, asr como a las Direcciones Generales de la Secretarla de la Defensa Naclonaf. 

3) Mandos Superiores, que según su función se dividen en Operadvos, los que 

recaen en los Comandantes de la Fuerza Aérea, de Reglones Mflltares, de Zonas Militares, de las 

Grandes Unidades TerTeSUeS o Aéreas, de Unidades ConJuntas o Combinadas, y Unidades 

On:unstanclailes; y de Servtclos que recaen en los Comandantes de los Agrupamientos Loe;fstlcos y 

Admlnlstnrl\IOS. 

4) Mandos de Unidades, que se eJercen por militares a e.argo de las slgufent.es áreas: 

Anna, Vuelo o de Servicio. 

Para que el EJércfto y Fuerza Aérea Mexfc.anos desarrollen sus acciones de Defensa 

Nacional conjunta.mente, se mantienen unidas en una sola dependencia que se compone por 



112 

Unidades de Combate, Unidades de los Servfclos, Cuerpos Especlales, Cuerpos de Defensas Rurales 

y Establedmfentos de Educadón Mllltar. 

El Eférclto Mexicano se compone de Unidades orpnlzadas y adlesu:ad~ para las 

operaciones mllltares terrestres, de Armas y de Servfdos. Las Armas del EJérclto Mexicano son: 

lnfanterfa, Caballerfa, Artflferfa, Bllndada e ln&enferos. Los Servicios del EJérdto y fuerza Aérea 

Mexicanos son: fneenleros, Cartogr.:iflco, Transmlsfones, Materlales de Guerra, Transportes, 

Admlnlsb"acfón, lntendenda, Sanidad, Justicia, Veter1narta y Remonta, Meteorológico, Control de 

Vuelo y Material Aéreo. 

Por su parte, la Fuerza Aérea Mexicana se compone de Unidades organizadas, 

equipadas y adiestradas para las operaciones mllltares aéreas, apoyándose en una Comandancia de 

la Fuerza Aérea, en un Estado Mayor Aéreo, en Unidades de Vuelo, en Tropas Terrestres de la 

Fuerza Aérea y Servicios. 

Asimismo, el Ejército y Fuerza Aérea cuentan con Cuerpos Especl.lles que se 

componen de oraanlsmos que tienen asl&nadas misiones, y que poseen conocimientos y preparación 

especfflcos para manejar los medios maceriales y para la apUcaclón de la técnica o úctfca que 

correspcnda, estos Cuerpos Espedales son: Cuerpo de Guardias Presldenclales, Cuerpo de 

Aerotropas, Cuerpo de Pollda MUitar y Cuerpo de Múslc.a MUitar. 

Por lo que hace al personal m111tar y de acuerdo a la Ley Orzjnlc.a de dicha 

lnstlDJdón este se encuenb"a orpnlzado en una escal.1 jerárqutca par arados, con los que se ejerce la 

autoridad de mando mllltar, de actividad técntca o administrativa, estos grados se claslfJcan en: 

Generales, }efes, Oftclales y Tropa. 

De Igual manera, establece clases de mlUtares, definiendo a estos como Individuos 

que feeafmente penenecen a las Fuerzas Annadas Mexicanas y de acuerdo a la actividad peculfar 

que cada uno de sus elementos desempetlan, se clasifican en: de anna, de servicio y auxJllares, no 

esr.ableclendo en cuanto a los dos primeros, m.:is dlstlnclón que en atención a la actividad que 

desarrollan; ambos se educan para el mando, adiesD"3mlento y conduccfón de unidades, pero los 



113 

pñmeros de Combate y los segundos de Servidos, considerando la permanencia como carácter 

dlsdndvo de éstos respeao de los auxlllares, que slrven al Ejérciro a-ansltoñamente. 

Por otro lado, de acuerdo a su slDJaclón en el EJérclto y Fuerza Aérea, los mllltares 

se consfderan en activo, reserva y redro; el activo se coníonna por el per30nal mllltar que se 

encuentra comisionado en Unidades, Dependencias e Instalaciones Miiitares a disposición de la 

Secretarla de la Defensa Nacional, con Ucencla, hospltallz.ados, suJetos a procesos o compurpndo 

una sentencia. 

En cuanto a la.s reservas, estas son dos, una según el artículo 180 de est.a Ley Ja 

lnteeran "los Generales, Jefes, Oflclales y Sargentos Profesionales que obtengan una separación 

dlena y Jeplmente del actfvo; Jos Cabos y Soldados del Servfclo MUitar Voluntario que cumplan su 

tiempo de enpnche en el activo, quienes permanecerán en esta reserva hasta Jos 36 anos de edad; 

las Clases y Oflclales procedentes del Servido Mlllr.ar Nadonal, quienes pennaneceran en esta 

reserva hasta los 33 y 36 anos de edad respectJvamente; los soldados de conscrfpclón que hayan 

cumplido con el Servicio Mllltar Obllgatorlo, quienes pennanecer.ln en esta reserva hasta Jos 30 

anos de edad; todos Jos dem.is mexicanos que cumplan 19 anos, quienes pennanecer.iin en esta 

f'tierva hasta los 30 anos de edad". (94J 

La segunda reserva se lnteera con los mllftares que hayan cumplido su dempo en la 

primera reserva y que estén fislcamente aptos para el servicio de las armas, debiendo pennanecer en 

ésta hasta los 40,. '45 y 50 anos según sea el caso. Respecte al redro, en este punto se colocan los 

mllltares que por diversas causas (edad, enfennedad etc .• ) ya no ejercen funciones. 

La Ley 0,.Pnlca de la Jnstfwclón ca.urense, también establece generalldades con 

respecto al reclutamiento, al adiestramiento, a los ascensos y recompensas, a las recla.slftcaclones, a 

la veteranlzadón,. a las vacaciones, a las prestaciones de seguridad soclal,. a las baJas, a las llcenclas, a 

los mlllures hospftallzados,. procesados y sentenciados; a Jos escalafones, a sus recursos materiales,. 

económicos, anlm;ales, y a Jos edificios e Jnst.alaclones. 
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EQUIVALENCIA JERARQUICA DEL PERSONAL DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA CON 

EL DE LA ARMADA MEXICANA. 

EJERCITO Y FUERZA 

AEREA 

l. Generales: 

General de División 

General de Brlpcla o 

General de Ala 

General Brl¡iadler o 

General de Grupo 

11. Jefes: 

Coronel 

Teniente Coronel 

Mayor 

111. OHclales: 

Capltin Primero 

Capltin Se1111ndo 

Teniente 

Subteniente 

ARMADA 

Almirante 

Vicealmirante 

Contraalmirante 

Capldn de Navlo 

Capltan de F ra¡¡ata 

Capltan de Corbeta 

Teniente de Navío 

Teniente de frapta 

Teniente de Corbeta 

Guardlamarlna 

1 /er. Contramaestre 

1 /er. Condestable 

l/er. Maestre 



IV. Tropa: 

A. Clases. 

Saraento Primero 

Saraento Se&Undo 

Cabo 

B. Soldado 

210 .. Contr.lmaestre 

2/o .. Condestable 

2/o .. Maesue, 

3/er .. Contramaestre 

3/er. Condestable 

3/er. Maestre 

Cabo (en sus especlalldades) 

Marinero 

115 
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PARA SU FUNCIONAMIENTO LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL SE 

INTEGRA CON: 

Secretarlo de la Defensa Naclonal 

Subsecretario de la Defensa Nacional 

OflclaUa Mayor de la Secretaria de la Defensa Nacional 

Inspección y Conualorfa General del Elérclto y Fuerza Aérea 

Estado Mayor de la Defensa Nacional 

Comandancia de la Fuerza Aérea 

Estado M.1yor de ú Fuerz.1 Aére.1 Dirección del Servicio Mereorológico 

Dlrr!Ccldn de Cona-o/ Mllicar de Vuelos 

Dlrw:cldn de H.aterl.;JJ Bélico de Fuerzd Aére.1 D/f'f!Cc/6n de Ab.Mcec/mlento de Milcerldl Aéreo 

Dirección de M.Jntenlmlenro de M.1cerl.1/ Aéreo Dll"f!'Cddn de M&1cerl.al Aéreo Elecuónlco 

Dirección General de lnfonn.iidca 

Dirección General de Educación Militar 

Universidad del EJérclto y Fuerza Aérea 

Dirección General de Educación Flslca y Depones 
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Dirección General de Personal 

Dirección General de lnfanteria 

Dirección General de Caballerfa 

Dirección General de Artllleria 

Dirección General de Arma BUndada 

Dirección General de Ingenieros 

Dirección General de Transmisiones 

Dirección General de Intendencia 

Dlrecclón General de Sanidad 

Dirección General de Materiales de Guerra 

Dirección General de Transportes MUitares 

Dirección General de Justicia Mllltar 

Dirección General de Administración 

Dirección General de Seguridad Social Mlllrar 

Dirección General de Defensas Rurales 
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Dkecclón General de Canografia 

Dlrecdón General de Archivo e Historia 

Dirección General del Servicio Miiitar Nacional 

Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos 

Dirección General de Fábricas de la Defensa Nacional 

Organos del Fuero de Guerra. 
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B) Código de Justicia Militar. 

Comprende en su vano articulado, normas de diversa fndole, de orpnlz.aclón y 

competencia de Jos tribunales mllltares; aquellas que tlptncan los hechos dellcUJosos contra la 

dlsclpflna; las que senalan las penas que a su contt'3venclón corresponden y las que reaulan el 

procedimiento. 

Sin afiliarse a una escuela penal detennlnada, presenta una marcada preferencia por 

el dellto que por la personalldad del lnfracwr, establectendo nonnas rígidas ejemplares, que Impidan 

el quebrantamiento de la dtsclpllna mllttar,. ya que éste pondr1a en pellgro la establltdad del eJérclto 

y con él, la seguridad del Estado. 

Existen dplflcados en el Código de Justfda Mlíltar vigente, treinta y dos delitos 

mllltares cuya penalldad va desde dieciséis dlas de prisión, hasta la pena de muene, tomando en 

cuenta que la pena máxima de pñvactón de libertad consiste en quince anos, con excepción de la 

consistente en veinte anos que corresponde a la conmutación por la pena de muerte. 

A continuación presentamos una claslflcaclón general de Jos delltos mtlltares: 

DEl.ITOS CONTRA l.A SEGURIDAD EXTERIOR DE l.A NACION 

Traición a la patt1a (art. 203,204, 205) 

EsplonaJe (art. 206 y 207) 

Delitos contra el derecho de gentes (art. 208 al 2 1 5) 

Violación de neutralidad o de lnmunld.>d diplomática (art. 2 1 6 y 2 1 7) 



DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACION 

Rebelión (art. 218 al 223) 

Sedición (art. 224 al 227) 

DELITOS CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL EJERCITO 

Falslffcaclón (art. 228 al 238) 

Fraude, malversac:lón y retención de haberes (an. 239 al 245) 

Extravío, enafenaclón, robo y destrucción de lo perteneciente al eJérclto (an..246 

al 254) 

Deserción e Insumisión (art. 255 al 275) 

lnutlllzaclón voluntaria del servicio (art. 276 y 277) 

Insultos, amenaza o vlolencla conb"3 centinelas,. guardias, uopa formada, 

salvaeuardlas, bandera y ejército (an. 278 al 280) 

Ullr.lfes y violencia conlr.l la pollcla (art. 281) 

Falsa Alarma (art. 282) 

DELITOS CONTRA LA JERARQUIA Y LA AUTORIDAD. 

Insubordinación (art. 283 al 292) 

120 



Abuso de Autoridad (arL 293 al 300) 

Desobediencia (arL 301 al 304) 

Asonada (arL 30S al 309) 

DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES MILITARES O CON 

MOTIVO DE ELLAS. 

Abandono de servicio (arL 31 O al 322) 

Extrallmltaclón y usurpación de mando o comisión (art.. 323) 

Mal0"'3to de prisioneros, detenidos o presos y herfdos (art. 324) 

PHlaJe, devastación, merodeo, aproplactón de botln, contrabando, saqueo y 

violencias contra las personas (arL 32S al 337) 

DELITOS CONTRA EL DEBER Y DECORO MILITARES 

Infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el 

eférclto (arL 338) 

ln1T3ccl6n de los deberes especiales de marinos (are. 362 al 37S) 

Infracción de deberes mll1tares correspondientes a cada mllltar según su 

comlsl6n o empleo (arL 382 al 38S) 

Infracción de los deberes especlales de aviadores (art.. 376 al 381) 
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Infracción de tos deberes de centinela, vtgllante, servtda, tope y timonel. (art..352 

al 361) 

Infracción de los deberes de prisioneros, evasión de éstos o de presos o 

detenidos y auxilio de unos y a otros para su fuga. (art. 386 al 396) 

Cona-a el honor mllltar (art. 397 al 409) 

Duelo (art. 41 O al 420) 

DELITOS COMETIDOS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA O CON MOTIVO DE ELLA. 

Delltos en la administración de la )ustlcla (art. 421 al 426) 

Delttos con motivo de la admtntsuaclón de lust:lcla (art. 427 al 433) 

Asi, tenemos que dentro del Código de Justicia MUitar existen preceptos que flJan 

una pena exacta y otros que deJan un margen ampllo al Juez para la apllcac16n de la misma, 

oto~ndole un libre arbitrio en la apllcaclón de la pena, ya que el Juzgador se encuentra en 

postbllldad de conocer cada caso y fallar1o más en Justicia. 

C) Ley de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales 

Esta ley Junto con el Códl&e de Justfcla Mllltar confom1a el ele en que se apaya 

toda la orpnlzaclón y funcionamiento del EJérclto. Su carácter princtpal es la tendencia hacia la 

reafizac1ón de la dlsctpltna en todos y cada uno de los componenteS del lnstlwto, subordinando el 

Interés personal a los Intereses más altos de la patria. 
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Además de disposiciones que se relacionan esufctamente con la dlsclpllna del 

Ejército y la Annada, la Ley de Dlsclpllna MUitar contiene ouas de dlstfnta lndole, como las que 

senalan la fonna de comportarse con los superiores y los elementos de la misma Jerarqula, en los 

actos sociales, oficiales etc.. 

Por últfmo, tJene la Ley de Dlsclpllna Mtltt.ar disposiciones que se refieren a aquellas 

Infracciones leves contra la dlsclpllna, remitiendo la cal1flcaclón y castigo de las mismas a los 

superiores Jerán~ulcos del Infractor por un lado, y a los Consejos de Honor por otro; esms últimos, 

de acuerdo con el Reglamento para la Organlz.aclón y Funcionamiento de los mismos, tienen 

facultad par.a conocer de aquellos actos que enuanan un notorio menoscabo en la reputación del 

Cuerpo, Est.ableclmlento o Dependencia; de los vicios de la embriaguez; del uso de drogas heroicas; 

de los Juegos prohibidos por la Ley; de la falta de escnlpulos en el maneJo de caudales; de la 

neg:llgencla en el servicio, siempre que no constJwyan un delito; y de todo lo que concierne a las 

faltas a la moral, a la dignidad y al prestigio del eJérclto; a.si como para acordar las notas de 

conceptos que hayan de ponerse en las hoJas de servicio de los oficiales y en el memorial de 

servicios de los Individuos de tropa; dictaminar sobre Jos castigos correccionales que deban 

Imponerse y consignar a la superioridad Jos casos en que un oflclal debe ser suspendido 

temporalmente o desdruido de su empleo en el EJérclto. 

Estos ConseJos de Honor tienen funciones cuyo objeto principal es velar por el buen 

nombre de la lnstfOJclón millt.ar, Imponiendo castigos a los Infractores de aquellas disposiciones que 

se dan para la buena marcha de la misma pero que en todo caso no constlruyen delttos. 

El Códl20 de Justicia Mtlltar no hace mención de los Consefos de Honor como 

óraanos encargados de la administración de fustlcia, a pesar de que lo son desde el punto de vlsta 

material, y a pesar de tener facultades Jmportantfstmas tales como conocer del uso de drogas 

heroicas y consignar Jos casos en que un oflclal debe ser destituido de su empleo, de confonnldad 

con la Ley Penal Mnltar y tales funciones que le dan dentro de las corporaciones una singular 

Importancia por el control que sobre los mismos tienen los Jefes, obliga a que sean considerados más 

que como slmples auxtltares, como auténtJcos órganos encargados de administrar fustfcla en lo 

militar, claro que todo ello denuo de la esfera que le senala la propia Ley de Disciplina Mlllt.ar. 
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D) Reglamento General de Deberes Militares. 

Este Reglamento contempla el confunto de obllgaclones que a un mllltar te Impone 

su sltuadón dentro del EJércJto. Asl el EJérclto exige que la dlsclpllna sea firme y se basa en el 

principio vltal que es el deber de obediencia, por lo que las órdenes deben ser cumplldas con 

exacdwd e Jntefl¡-encla. Aslmlsmo, en este Reglamento se condenen los deberes según la Jerarqula: 

Para el personal de Tropa 

Para Otlclales 

Para Jefes 

Para Generales 

Para las Comisiones Inspectoras 

Para los Mllit.ares en el E.xtranJero 

Para los Miiitares con Lfcencla 

Para Jos Miiitares Enfermos 

Para los Militares Procesados 

Para Jos Miiitares que vlaJan sin Mando de Tropa 

Para los Mllltares Redrados 

Para los MUitares del Mando 

De Igual manera, este Regiamento condene la apUcabJJldad de los correctivos 

dlscfpllnarlos: amonestaelón, arresto y cambio de cuerpo o dependencia. 

Como ya hemos dicho, la dlsclpllna es el efe prfncfpal del ejército, por lo que es 

necesario que todo superior obtenp de sus lníerlores obedfencla completa en todo momento; para 

lo cuaf, el superior debe conocer sus deberes y aaibudones, las de sus lníerfores y de algunos 

superfores, asf como la oblfgaclón de cumplir con ellos. 
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El Re&tamento de Deberes MUitares "oblf&a , a Jos que ejercen de cualquier manera 

el mando, a conocer sus obllgaclones, las de sus Inferiores y las de alpmos superiores; el cabo 

deberá conocer las del soldado, las suyas propias y las de los sargentos primero Y seeundo ••• 

Solamenre se puede exigir el cumpllmlento de las oblfgacJones, en forma perfecta, cuando quien las 

exlKe, a su vez, ha sabido desempenarlas al pasar por los grados anteriores de la escala ferarquica, 

razón por la cual la carrera mllltar debe hacerse por riguroso escalafón. n(9SJ 

De la Legfslaclón MUitar descrita, es un hecho que los principios nonnadvos en el 

orden militar, se encuentran siempre condicionados por un deber, deber Inherente a todo 

ciudadano, consistente en la defensa de la Patria, lo que conlleva actos heroicos voluntarios, 

sacrificios que pueden llegar hasta el dar la vfda por nosotros, fácll es comprender que en el 

Derecho Penal Común esto es lnapllcable. 

Al mllltar por un ordenamiento superior o un deber constftudonal, reforzado por la 

leglslacJón mllltar se le exige todo, una completa renunciación a su personalidad, Incluso su propia 

vfda, si esta es necesarLl para la defensa de la paula. El derecho a Ja llbertad tJene dentro de Ja 

Je¡fslaclón mlUtar una trascendencia muy limitada, el concepto de libertad para el mllltar se haya 

clrcunscrlto siempre por un ordenamiento; su voluntad se encueno-a co~nJda a su medio de 

acción, es siempre determinado por una voluntad superior, asr, vemos que no puede elegir 

residencia Ubremente, ni alterar la Jmpuesra, no puede deJar de prestilr sus servicios en detennlnadas: 

ocasiones, ni manifestar libremente sus opiniones, entre otras restricciones, y debemos recordar que 

el mfllrar sirve a su proíeslón voluntarLlmente y en cumpllmfento de un deber civfco en defensa de 

la Nación. 

Habiendo analizado la vida mflltar y sus diferentes ordenamientos legales, 

enconu-amos que otro principio normativo es el derecho al honor, que fo podemos considerar 

como un concepto de lealtad y de subordinación a los Intereses de Ja patria; en este caso, existen 

exJaenclas que tJene que cumplfr el mllltar por ese mandato superior de la patria, por ese deber de 

cumpllmlento de un ordenamiento superior y con la conciencia de que es en beneficio de la Patria y 

por un deber de su condición de mlJJtar; su honor mllltar. Je ordena y marca el efecruar 

Ineludiblemente todos los actos m~ ri¡urosos. 
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Por otra parte, de la Jeglslaclón mllltar esa.idlacla se desprende que Ja pena mJJttar 

dene como fin prfnclpal la efemplarfdad o Intimidación, atendiendo m.is a Ja gravedad de la 

Infracción y al paslble darte, que al mllltar que realizó el llfclto. Es una sanción legal privativa de 

derechos Impuesta por los ttfbunales del fuero mtlltar en vfruJd de declarar culpable de dellco 

casaense a un elemento del ejército. La pena en el eJércfto se considera medida de absoluta 

necesidad para el sostentmlenco de la disclpUna del Jnstfruto Armado, y esta aspira a Ja corrección 

del culpable mllltar y a su meJoramlento en su formación de soldado. 

111. LA OBLIGATORIEDAD MILITAR Y LA COACTIVIDAD DE LAS NORMAS 

DISCIPLINARIAS MILITARES. 

La nonna es ordenamiento de conducta valiosa de la persona. ""la nonna es una regla 

de conducta, un Imperativo, un mandato que ordena hacer o no hacer detennlnada acción" .(96) 

Las nornias se establecen siempre dirigidas a provocar una conducta en las personas; 

conducta que se estima es Intrínsecamente valiosa, que persigue un fin atendiendo conceptos de 

valoración. 

En rebelón con la nonna, lo que principalmente trataremos de desarrollar aquí, es el 

concepto del .. deber ser•, tocante a este punto debemos decir que encierra una de las bases de 

nuestro presente estudio aunado al de la estimativa Juridlca de los valores en el deber mllftar. La 

nonna establece: debes aceptar tal o cual cosa, ya en sentido positivo, ya en sentido negativo, y este 

ordenamiento dende a provocar una conducta en el Individuo, conducta vallo.sa en sí misma pero 

que puede llenar o no su contenido de Justicia. 

Asentado lo anterior, observamos que la conducta se estima rntrlnsecamente vanos.a 

por un proceso de selecclón de valores; como por eJemplo: los morales, los económicos, Jos éticos, 

er.c., los cuales denden a la consecución del fin, la armonla entre los hombres, teniendo como raro 
96 ACORONA.DU..ROSAL,Ob.C1t..~.i7 
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orientador el valor lustlcla. Asl tenemos que, el deber ser, es la obllgaclón de una acción por 

respeto a la nomla, y decimos que es la obligaclón de una acción ya en sentido positivo, ya en el 

nepdvo, en atención a que el mandato que contiene se encuentra dlrl&ldo a una persona, el 

obllpclo,, a quien conmina a la eJecuclón o abstención de la conducta ordenada. 

SI la norma es el contenido de un mandato a efecto de que la persona lo cumpla, y 

si se dice que este mandato tiene su razón de ser en vtrrud de considerarse la conducta que posDJla 

como tntrfnsecamente válida, Indudablemente, se toma muy en cuenta la estlmatJva luridlca que 

Implica un preferir entre los variados valores y máxime si toma en cuenta a Ja nonna ya no 

solamente considerada en su lndlvldualldad; es decir, aislada, sino considerando que fonna pane de 

un sistema nonnadvo y este a su vez tiene forzosamente una orientación que se resume en dos 

posUJras: lndlvlduallsmo o estatismo, en las que, o el Individuo es el motivo del Estado, o el 

Individuo es parte, o medio del ser del Estado y por lo tanto, el Estado es primero y el hombre 

ocupa un segundo término. 

Una caracteristlca de la nonna es el que puede ser violada, es decir, que su 

cumplimiento no es de necesidad como acontece con la ley nawral, sino que por hallarse dirigida a 

seres dotados de la facultad de decisión, pueden cumplirla o no, sin que por ello se dlp que la 

norma no tiene valldez. 

Creemos que tracindose de un deber ser con relación al soldado, los valores que 

persigue la norma son principalmente valores morales, pero desde el punto de vista de una moral 

mmrar, o mejor dicho, de una ética mllltar como dlsclpllna que son de fndole muy distinta a los 

valores comunes. La moral m111tar persigue exaltar el valor en su sentido de arrojo, desprecio al 

pellpo; la dlsclpllna en el respeto casi ciego de las Jerarqufas; el honor, el sacrfflclo de la propia 

existencia en el cumpllmlento del deber, sacrificio que no quedarfa lustlflcado en la nonna dirigida a 

un no mllltar, puesto que en este caso seria una norma arbitrarla, el estatismo en su m.ixlma 

expresión. En el .imblto clvll un acto de esta categorla serla un acto claslflcado como heroico. 

En el deber ser mmr.ar esa norma que le ordena al soldado la Inmolación de su vida 

en el cumplfmfento del deber, es una norma furfdlca y por tanto, de cumplimiento Inexorable que 
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encuentra su Justlflcaclón en un valor moral de mayor rango, porque su vida no la expone por la 

salvacfón de un ser, sino de todos, y este sacrificio como ob'os más lo hace en un plano de 

verdadera conciencia, puesto que cuando Ingresa al ejército lo hace de una manera razonada y tiene 

en su yo, en su subJedvfdad, una reftexlón previa: si podr.1 salir airoso de la dura prueba que le 

espera ; si podrá llevar la vida de privaciones y sinsabores que Implican el cumpllmlento del deber; si 

en campana y frente al enemigo podr.1 sobreponerse al peligro en cumplimiento de ese deber, aún 

con rtesgo de la pérdida de su vida, valor máximo y mcis preciado por el hombre y al cual tiende 

todo el Jndlvtduallsmo, y para tomar su decisión de Ingreso necesariamente toma en cuenta 

conceptos de valoración. 

SI la vida que él Intenta seguir y a la cual considera estar abocado, encuentra como 

principio orientador que el soldado es el defensor de la patria y que el sacrfflclo de su vida en caso 

necesario lo demanda asf su profesión, y lo hace asf por la defensa y salvación de la colectJvtdad. 

Luego, creemos que el deber ser mllltar que le Impone sacrfflclos y aún el de la 

propia vida, encueno-a su apoyo en la moral y que el deber ser que le ordena el sacrificio de la vfda 

lo hace en cumpllmlento del deber, del deber ser mllltar y no es una recomendación sino una 

exigencia, una obllgacJón por los fines que denen lmpllcltos. 

De lo anterior, vemos que la razón Indica que la creación y el mantenimiento de 

todo Elércfto está en el cumpllmlento de ese deber. La historia con su obledvfdad contundente ha 

demostrado Jo que se vuelven Jos elércltos en Jos que una orden dada por un superior Jerárquico se 

discute en Jugar de obedecerse, donde Ja vida del cuanel no da al soldado sentJdo del valor, ese 

sendmlento dellcado del honor, del deber, de la lealtad etc., valores o vlrwdes necesarias para el 

desarrollo de la acción mllltar. 

Como hemos visto, el Eférclco Mexicano cuenta con la existencia de un confunto de 

normas que lo re¡ulan, tanto en su organización, como en su funcionamiento y conservación. En 

ldéndco senddo la dlsclpllna mllltar propia de la lnstlwción necesita un confunto de leyes que la 

proreJan, y asl tenemos que existe el Derecho Penal Miiitar, para sancionar el dellto mllltar y el 

Derecho DlsclplJnarlo Mllltar, para evitar y castigar las faltas que se hubieran comeddo contra las 
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disposiciones y reglamentos que afecten al orden general del Ejército Y su perfecto 

desenvolvimiento. 

Cuando un miembro del EJérclto comete una falta, amerita solamente una 

corrección dlsclpUnarla, en vll"'rud tanto de la falta de pellgrosldad en el suJeto cuanto de la poca 

gravedad que para la existencia misma de la lnstlwclón Annada esa falta representa; sin embargo, 

aquellas Infracciones tipificadas como delitos son Infracciones que por su gravedad derivada de su 

comisión o derivada del carácter mismo de la furiscllcclón castrense, Imponen al actor sanciones más 

fuertes. 

Las faltas mllltares son, como Jo afirma el Licenciado Calderón, •multfwd de hechos, 

que no siendo gravemente trascendentales y no ameritando, por tanto, sanción Intensa, como son 

contrarios a la dlsctpllna y can continuados y persistentes, se Impone el reprimirlos y ataJarlos en su 

manlfest3Clón más lnmedlar.a para que con su lnslstencla no lleguen a hacer Ilusoria y casi 

lnsostenlble la vida nonnal y el orden de desenvolvlmlento del Ejército."' (97) 

En el Derecho Común una f.llr.a carece de trascendencia Jurfdlca al grado de amerlr.ar 

apenas una corrección, pero la dlsclpllna especlal que exige el EJérclto no puede pasar por alto estas 

Infracciones que si bien no lo atacan en su esencia misma, acaban por trastornar su servicio, 

haciendo lnúdl su rendimiento. 

SI por otra parre, anallz.amos la falta comedda por el mlfltar en campana, nos 

cbremos cuenr.a de su Importancia y de la.s graves consecuencias que ella puede acarrear. Son estos 

k>s modvos por los cuales Ja falta mllltar requiere de manera necesaria una reglamentaclón y un 

estudio muy especial. 

"La falta mtllur atenta como hemos dicho a la dlsclplJna general de la lnsdwclón 

Armada; ahora bien, la dlsclpllna puede presentarse en el Ejército baJo dos formas diversas: en una 

97. R. CALDER.ON SERRANO. ""F.J Dau:ho A:naJ Mtlrtai"'". p1tt 7to 
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primera stwactón, Ja dtscfpllna se refiere exclusivamente a la organización Interna y al debido 

funcionamiento de la JnstlDJclón referida; es decir, es un aspecto de disciplina ad-lnb"a que abarca 

todos Jos actos que se llevan a cabo en eJerclclo del servicio mtntar, comprendiéndose entre estos 

las relaciones naDJrales entre los miembros mismos del EJérclto, las relaciones entre Inferiores y 

superiores y en e;eneral todos aquellos actos propios del desenvolvlmlento normal de la vida mIIItar; 

frente a est.e aspecto, cabe senalar el que se presenta en relaclón con la dlsclpltna externa o ad -exua 

del eférclto o dicho en otras palabras, las relaciones que los miembros activos del ejército tienen 

fuera de su seno. "(98} 

El e)érclto como organfz.aclón gubernamental y de tipo constlruclonal debe, por su 

naturaleza misma, mantener un prestigio especial en sus relaciones con los particulares; asf, los 

mfllures por el stmple hecho de serio, deben dar a los clvlles eJemplo de decencia, moralidad y 

compoSDJra a fin de evitar que de otra forma pudieran provocar la censura y Jos comentarlos 

desfavorables para los mllltares no sólo en su aspecto de clase social, sino también y prlnclpalmente 

para toda la organización armada. 

La falta mtlltar se presenta a nuestro modo de ver en los dos aspectos a que el 

Licenciado Garcladle&o se ha referido; por una parte, se presenta como vlolatorla de la disciplina 

que dentro de la lnstlwclón se debe euardar por sus miembros; por la otra, ar.entando contra la 

dlscfpltna ad-extra, es decir, contra la dlsclpUna externa que deben los mllltares guardar en sus 

relaciones particulares con los ciudadanos, debiendo en ambos casos ser corregida a través de 

medidas de carkter dlsclpllnarfo. 

En relación con las correcciones que las falras ameritan, se presenta el problema de 

dlstfngulrias con las sanciones propias de los delitos de tipo mllltar; la posición más acertada a este 

respecta es la que consiste en considerar la mayor o menor severidad en la represión, 

correspondiendo a la pena una severidad mucho mayor a la que corresponde al correctivo; esto, 

como consecuencia nawral y lógica de la Jmport.ancla entre una y otra tníracclón;: a Infracción 

W. M. GARClADIEGo H.>NCERRADA.. -UERl::cJ K> PENAL :...tU..rí AR Y Dl~l K> DIS.CIPl.lNARJO 1'.fil.CTAR-. ~ .a)O 
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mayor debe corresponder pena mayor. En esa vlrrud, dada la gravedad que para la existencia mlsma 

del eférclto si&nlfica la comlslón de un delfto, debe la sanción que se aplique ser mucho mayor que 

la que a tl"3Vés del correctivo se apile.a al miembro del Ejército que hubiere Incurrido en falta. 

La comisión de una falta exJae en íomla Inmediata Ja apllcaclón del correctivo a que 

haya dado origen, ya que si ésta quedara sin represión se afectarla el servicio mllltar en detrimento 

de su buen fiJnclonamlento y su debida eficacia. Es pues, la función de la Institución Armada, 

lnslstJmos, la que da la pauta para apreciar la necesidad de que este tipo de Infracciones por leves 

que sean, no queden sin sanción; en efecu>, la organización mllltar exl&e una dlsclpllna ñeurosa en 

extremo, a fin de lo&rar los propósitos para Jos que fue creada y cualquier acto que Ja afecte debe 

quedar dplftcado y debidamente sancionado; de otra suerte, la dlsclpllna no pasarfa de ser un mito. 

Entre las correcciones dlsclpUnarfas a que las faltas dan origen,. encontramos la 

amonestación del superior Cll Infractor en los casos en que la dlsclpllna sea violada levemente, la 

sanción económica a través de las multas, y fa privación de la libertad del suJeto a través de arrestos. 

Las Jegfslacfones se han separado al u-ar.ar de determinar el delito mllltar; algunas han 

tratado de ublcarfo tomando en consideración Ja persona, considerando que, para que una acción 

sea con0"3ria a la dlsclpllna, debe ser reallzada por un mlllr.ar, otras en cambio tomaron en cuenr.a 

para la determinación del delito la materia, diferenciando asf el dellto m111tar del común. 

El dellto puede surgir dentro de actividades ordlnarfas y puede ser originado en el 

desempeno de un servicio o con modvo del mismo y esto ha sido tomado en consideración por 

al11Jnas leKlslaclones para detennlnarto en razón del servicio. 

El concepto dempo ha sido usado ramblén para la diferenciación del dellco mllltar y 

el común; en reaffdad, este concepto dene mayor lmporr.ancla en el Derecho MUitar que en el 

Derecho Común, ya que el EJérclto, lnstftuclón activa, debe proporcionar sus servicios ranto en 

tiempo de paz como en dempo de guen'3; pero la vlol.xlón de un precepto mmtar en dempo de 

e;uerra, es casd&ada con mayor sanción porque la alteración de la dlscfpllna entrana un pellgro no 

sólo para el ejército sino para la nación, y esta transgresión puede llevar1a a desaparecer; es por esto 



132 

que el acto dellctuoso debe ser sancionado en forma eJemplar para que los demás miembros del 

Ejército no Incurran en él y el castJgo Impuesto no es pro reo sino pro dlsclplina. 

Esto pane de manlflesto que existen diferencias muy marcadas en la Leglslación Penal 

Común y la MUitar en punto al delito, ya que en esta úldma se sancionan sólo hechos que pueden 

ser cometidos por los Individuos del eJérclto en atención a la candad de mllltares y en atención 

Qmblén a las circunstancias que concun1eron en el momento de reallzarse el dpo dellctlvo y que 

muchos de esos hechos, no consdOJlrfan un delito si hubieran sido cometidos por personas civiles. 

En el Derecho MUitar, se atiende a la vlolaclón de deberes mlllt.ares, a la uansgreslón 

del orden Juñdtco mllltar y su quebrantamiento, pues todo esto constlwye la esencia del dellto. 

Hay delitos de car.kter exclusivamente mllltar como lo es la deserción que consiste 

en la separación Ilegal del servicio de las armas, en cuyo dellto se atiende a la vez a la slwaclón en 

que se enconb"aba el dellncuente en el momento de cometerlo y al estado de paz o de campana en 

que se hallaba el eJérclto en el Instante de verificarse tal tipo dellcdvo; otra dellto puramente mllltar 

lo es el de Insubordinación en donde el Infractor rompe el nexo de obediencia y de respeto para el 

superior, leslonando hondamente la morar mlfltar que debe observar en todos los momentos de su 

actuación como tal ya que el desempefto de servicios y la obediencia, son condiciones esenciales del 

orden mllltar, teniendo el superior potestad para dictar órdenes y para hacer obligatorio su 

cumpllmlento a los Inferiores; pero como ya hemos dicho, la obediencia es Jerjrqulca y está 

compuesta. de dos elementos: el mandato y la Juridicidad de lo mandado. 

Existen otros muchos acr.os que constlb.lyen una Infracción Penal Miiitar y solamente 

pueden ser reallzados por Individuos pertenecientes al EJérclto, sin que puedan ser verificados por 

personas aJena.s al Fuero MUitar como el dellto de asonada, que es genuinamente mlUcar y consiste 

en que varios Individuos rehusen, en forma violenta, efecutar las órdenes del mando. Este delito 

entrana desde Jue&e, uave ataque a la dlsclpllna mllltar, por lo que es severamente castigado. 

Asimismo, tenemos que en tiempo de campana, las acciones que tienen como fln el 

exterminio del enemigo son consideradas meritorias, pero en el caso contrario, la.s acciones 
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etecuradas para huir del pellpo son consideradas como constitutivas del delito de cobardla, delito 

tiplcMnente mlllur, Cl5'd&ado con mayor pena y prevtuo entte los delitos contra el honor mtlltar. 

IV. U. J-1• y le l.eg•lld•d en el llundo Miiitar 

Fllosóflcamente,. exlsb!n dos prfnclpales slplflcados de Jusdcla, por un lado se dice 

que la. Justicia es " •• la conformidad de la conducta a una norma. n(99J y por otro, que la Justicia 

., ••• consdwye la eficiencia de una nonna o de un sistema de nonnas, entendiéndose por eficiencia 

de una nonna una determinada medkla en su capacidad de hacer posibles las relaciones entre los 

hombres..,.< 1 OO) 

El primer sl&nlftcado Juzp el comportamiento humano, el segundo, Juzp las norm.as 

que rep.llan el comportamiento mlsmo; de acuerdo a lo anterior y al breve esttJdlo que sobre la 

lealslaclón mUltar hemos reallzado, podemos concluir que en el -1imblto mlllt.ar mexicano, las normas 

que reaubn el comportamiento de los miembros del ejército no siempre son Justas; sin embargo, 

eslO se Justifica con la necesidad de que los elementos del eJércfto mexicano suJeten su conducta a lo 

establec1do en las mismas con la flnalldad de conservar ante todo un.a total dlsclplJna dentro del 

mundo mllltar. 

Para los mlllt.ares mexicanos, la ley es el Jnstn.Jmento de la Justicia, en ella encuentran 

el respaldo necesario a la admlnlsa"3c:lón de la misma, la mayorfa de ellos coincide en que es 

Importante el conocimiento de la ley, para el eJerclcto del mando y la obediencia, asimismo opinan 

que la Justicia en su valor absoluto carece de sentido, pues el acto de Justicia es esencialmente 

subfedvo, seftalando que cuando un superior aplica a un subalterno una sanción determinada para 

reprimir una falta cometida por él y otro superior en las mismas condiciones aplica una sanción 

doble que el anterior, ¿cu~I de los dos ha sido m.is Juno?, y concluyen que anallzando los actos de 

Justicia respecto de cada uno de ellos no se puede decir cual lo ha sido, simplemente se puede 

deducir un Indicio de las escalas de Justicia que esún d'->estDS a aplicar. 

99 DICCION'ARJO DE FU.OSOF1A,. FONDO DE CULTURA EC0N0MJCA. P9tJ.- 713 
100 INdo::sn.P*il- 714. 
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Aún y cuando en prlnclplo el desconocimiento de ta ley no exime al Individuo de su 

cumpUmlento, la ley y los reglamentos mllltares que hacen las dlsclpllna deben ser conocldos 

peñectamente, toda vez que en el ámbito militar son la autoridad suprema y su obseivancla debe 

ser tncondldonal para mantener lntactO el orden y la estabilidad de la lnsdwclón. 

V. LA RECEPCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO MILITAR MEXICANO. 

Algunos de los preceptos que sobre derechos humanos se establecen en los 

convenios y tratados lntemaclonales ya ana11zados, se recibieron también por la lnstlwclón 

casuense, quien los ha repslado en su Código de ]ustlcla MUitar balo los slga.llenteS rubros: 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE GENTES 

Art. 208.- Se castigará con la pena de muerte al que sin modvo Justlflcado: 

l. EJecute actos de hostllldad contra fuerz.as, barcos, aeronaves, personas o bienes 

de una nación extr.mJera, si por su actlwd sobreviene una declarac1ón de guerra o se produJesen 

vlolenclas o repre.sa11as; 

11 .. Vicie uegua, anntsdclo, caplb.llaclón u otro convenio celebrado con el enemlgo, 

sl par su conducta se reanudaran las hostllldades. 

En los casos prevfsros en las fracclones anteriores, s1 no hubiese declaración de 

cuerra o reanudación de hostlUdades la pena será de ocho anos de prisión, y 

111. Prolons:ue las hostllldades o un bloqueo después de haber recibido el avlso oflcbl 

de la paz.. 

Art. 209 .. - Se casdpr.i con la pena de doce anos de póslón al que, sin exl~ncb 

extrema de las operaciones de la e:uerra, Incendie edificios, devaste sementeras, saquee pueblos o 

caserfos, ataque hospitales, ambulancias, asnos de beneficencia dados a conocer por los signos 

est.ablecldos, o cuyo carácter pueda distinguirse a lo lelos de cualquier modo, o destruya 

blbllotecas, museos, archivos, acueduaos u obras notables de ane asI como vfas de comunicación. 

A los promovedores (sic) se les apllcar.ii la pena de muerte .. 
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Art.. 21 O.- Se castlprá con la pena de muerte a todo comandante de nave que 

valiéndose de su posición en la Armada, se apodere durante la guerra, de un buque perteneciente a 

una nación aliada, amlp, o neutral; o en tiempo de paz de cualquier otro sin motivo justificado 

para ello, o exJJa por medio de la amenaza o de la fuerza, rescate o contribución a alguno de esos 

buques o eJerza cualquier otro acto de plraterfa. 

Art.. 21 1.- No se considerara como acto de plraterfa, el uso del derecho de presas 

marftlmas que puedan hacer, en alta mar o en aguas terñtorlales de México, los buques nacionales 

de auerTa o con patente de corso, capDJrando al enemigo sus ban:os mercantes, tomando 

prisionera a la trlpulaclón y conttscando el barco y la merca:ncla de a bordo para ser adJudtcados 

se¡ún la sentencia que dicten los ttibunales de p~. 

Art. 212.- Se tmpondra la pena de cinco anos de prisión, al comandante de un 

barco annado en corso al servicio de México, que hiciere presas maridmas después de haber 

fenecido el plazo de la patente o que viciare cualquiera otra de las condiciones de ella. 

Art.. 213.· Se Impondrá la pena de diez anos de prisión, a los miembros de la 

trlpubctón de un buque de guerra mexicano, o armado en corso ba)o la bandera nactonal, que 

udllcen su embarcación y elementos para cometer vlolenclas y robos en las costas o en otras 

embarcaciones. 

SI el apresar una embarcación comederen Innecesariamente homicidios, lesiones 

eraves u otras vtolenclas o deJaren a las personas sin medios de salvarse, se les aplicará la pena de 

muerte. 

Art.. 214.· Se Impondrá la pena de un ano de prisión al que ofenda de palabra a 

un partamentarlo del enemigo. SI la ofensa fuere de obra se castigará el dano que cause, 

teniéndose como circunstancia ,aeravante la calidad del ofendido. 

Art.. 21 S.· Será castigado con cinco anos de prisión al que sin en.ar autorizado extJa 

el Pa&O de alguna contribución de guerra, o servicios personales, haga requisición de vfveres, o 
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elementos de transporte, tome rehenes o eJecute cualqulera otra clase de veJaclones en la poblacJón 

cMJ de pals enemfgo .. 

DELITOS DE MALTRATO A PRISIONEROS, DETENIDOS O PRESOS Y 

HERIDOS. 

An. 324.- las vfolencfas: contra los pñsfoneros, detenidos, presos o heridos o algún 

miembro de su famllla, que estuviese en unión o en presencia de ellos, se castigará: 

f. Con seis meses de prisión cuando el maluato sea de palabra. 

fl. Con la pena que corresponda a la leslón causada, cuando el maltrato sea de 

obra, teniéndose como circunstancia agravanre la condición del ofendido. 

111 .. Con dos anos de prisión,. si el maltrato no causa lesión, pero lmpllca 

padeclmlentos flslcos y crueles, o priva al herido, prisionero,. detenido o preso, 

de la curación o del allmento necesarios. 

IV. Con seis anos de prtslón, cuando al prisionero, detenido o preso que se fugue o 

Intente fugarse, se le haga fuea;o, hlrléndolo, sin que haya habido necesidad 

absolutamente Indispensable para usar de ese recurso extremo. sr resulca:re l.J 

muen.e del ofendido se Impondrá la pena de quince anos de prisión. 

V. Con dos anos de prtslón cuando se obJfgue al prtslonero a combatir contra su 

bandera, y 

VI. Con un ano de prisión cuando se despoje de sus vestidos u ouos objetos, al 

herido, prisionero, decenldo o preso para apropiárselos. 

DELITOS DE PILLAJE, DEVASTACION, MERODEO, APROPIACION DE BOTIN, 

CONTRABANDO, SAQUEO Y VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS. 

Art.. 325.- Se cast:JgarJ con cinco anos de prisión al que valféndose de su posición 

en el ejérclto, o de la fuerza annada, o aprovechándose en campana del temor ocasionado por la 
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perra, y con objeto de una apropiación lle&ftJma, se haga entregar o arrebate del dominio ajeno, 

las cosas pertenecientes a Jos habitantes del IUK3f". 

Art. 326.- La misma pena seftalada en el artlculo anterior se apile.ar~ al que 

val~ndose de aJeuno de los medios Indicados en él lmpone;a préstamos o haga requisiciones 

forzosas, con pretexto dt?I Interés público, para aprovechar1os en el propio; y al que habiendo sido 

comisionado para exigir ambas cosas o una sola de ellas, se exceda de cualqufer manera en el 

desempefto de esa comisión, aprovech~ndose del producto de ese exceso. SI no se aprovecha de 

este, la pena será de dos meses de prisión. 

Art. 329.- Todo el que por alguno de los medios expresados en el artfcufo 325 

comedere contra los vecinos del Jugar por donde transite, cualesqulera otras vejaciones no 

especificadas en este capíndo, sufrfr.ii la pena de dos anos de prisión con la salvedad establecida en 

la disposición precedente. 

An. 330.- El que hiciere lnnecesarfamence uso de las aml~ conn-a OJalquler 

persona o que sin autorfzaclón eJerclere cualquier ouo acto lnJust:lflcado de vlolencla contra algún 

Individuo, ser.á casd&ildo con ta pena de un ano de prisión. SI se causare el dafto se estar.i el delito 

que resultare cuando la pena que corresponda a éste sea mayor que ta senalada en éste articulo. 

An.. 33 t.- El que oblfgue a los duenos o encargados de la casa donde esté aJoJado a 

que se Je ministre baJo cualquier pretexto, alguna cosa o servido que no tenga derecho a pretender; 

que dolosamente se apodere de Jos obfetos o efectos existentes en la casa o los destnJya o 

deteriore, o que maltrate de palabra o de obra a algún Individuo de Ja famllla o a Jos sirvientes, sera 

casdpdo con la pena de seis meses de prWón. 

An.. 332.- Se Impondrá Ja pena de dos meses de prisión al que se apodere de un 

afoJamlento particular, sfn orden escrita de la autorfdad competente en dempos de paz y en 

campana la de cinco meses. 
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An:.. 333 .. - El que fuera de los casos a que se contraen los artículos 325 y 326 se 

apadere sin autorización legfdma de carros, carretas. mu~, caballos u oO"Os medios de conducción 

para un servicio exclusivamente particular ser~ castigado con la pena de sels meses de prisión, sin 

perjuicio de que si alguno de los hechos a que éste articulo se contrae Implicase, además la 

Infracción de otro precepto legal, se observe lo dispuesto en las reglas gener.ales sobre apllcactón de 

las penas. 

Art.. 334 .. - El que, sin exigirlo las operaciones mllltares,. y valiéndose de su propia 

autoridad o de ta fuerza annada, desuuyere mallclosa y arbitrariamente los vfveres, mere.anclas u 

OtrOS ob)etos de propiedad aJena, sera. castigado con prisión de tres anos. En caso de devastación 

de fincas, plantíos, sembrados, bosques o vfas de comunicación públicas o saqueo de pueblos y 

caserfos, la pena sera la de siete anos de prisión. 

Art. 33 S.- El que yendo en marcha con una fuerza se apodere, sin autorización, de 

obletos de propiedad particular, ser.i castigado con las penas de tres anos de prisión y destitución. 

INFRACCION DE DEBERES MILITARES CORRESPONDIENTES A CADA MILITAR 

SEGUN SU COMISION O EMPLEO 

Art. 382.- El que lnfrlnJa alguno de los deberes que le corresponden, según su 

comisión o empleo, o dele de cumpllr1o sin causa JustiRcada, y el hecho u omisión no constituyere 

delito especialmente prevlsto por éste código, será castigado con la pena de un ano de prisión. 

Cuando la lnf"Tacdón sea debida a torpeza o descuido, la pena será de cuatro meses de prisión. 

SI resultare dano a algún Individuo, se procederá confonne alas reglas generales sobre apltcaclón de 

prnas. 

REGLAMENTO GENERAL DE DEBERES MILITARES 

Art. 4.- Qued.1 prohibido a los militares, cualquiera que sea su Jerarqufa, dar 

órdenes que sean contrañas a las leyes y reglamentos, que lastime la dignidad o decoro de sus 
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Inferiores o que constlwyan un dento. En éste último caso el supeñor que las da y el Inferior que las 

elecura, se~n responsables confonne al Códlp> de Justicia Mlllrar. 

Lo establecido por estos preceptos ha quedado como lea-a muerta tal y como veremos 

al analtzar aleunos casos concretos, que no son los únicos, y en vll'Uld del se&1.1lmlento de los 

mismos, nos hemos percatado que, no obstante que la le¡¡lslaclón mllltar contempla la protección a 

los Derechos Humanos, su desconocimiento e lnapllcabllldad se presentan en la p...x:dca 

frecuenrement.e. 



140 

CAPITULO TERCERO. 

APLICACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DENTRO DEL FUERO 

MILITAR Y POR MILITARES A LA SOCIEDAD CIVIL 

Al anallz.ar en el capíwlo anterior las nonnas que sobre derechos humanos existen en 

la le&(sladón nacional, en los uat.ados internaclonales y dentro del fuero mlllr.ar, encontramos que el 

Efttclto Mexicano al realtzar sus operaciones mute.ares tanto en el desarrollo de un conflicto armado 

como en tiempo de paz, con el fln de aminorar el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas, debe 

conducirse de acuerdo a dichas leyes; asimismo, vimos que debe respetar los derechos que como 

seres humanos todos tenemos sin Impon.ar las diversas circunstancias en que nos encontremos; esto 

es, como combatJentes, transgresores, beligerantes, defensores de derechos humanos, población 

clvU etc. 

En este caplwlo, sin el ánimo de desacreditar a nuestra lnsdruclón castrense, sino 

por el contrario, preocupados porque no se dane la respet.abllldad de la misma, a través de la 

exposición de ~ concretos (alaunos de ellos, vividos personalmente durante nuesO"O trabaJo en 

Chiapas y otros conocidos por los reportes que a menudo publica la prensa), trata.remos de 

esablecer el nivel de conocimiento que respeao al tema que nos ocupa; esto es, los derechos 

humanos, denen los Integrantes del EJérclto Mexicano, as( como la aplicación real de los mismos, 

tanto dentro, como fuera de la lnsdwclón annada, todo esto con el fin de conocer cu.;Ues son las 

condiciones básicas para fincar una culwra de derechos humanos lnt.egrales dentra de dicha 

lnstlruclón. 

l. EL CASO DEL GENERAL BRIGADIER JOSE FRANCISCO GALLARDO 

RODRIGUEZ.. 

En mll novecientos ochenta y nueve el General Brigadier ]osé Francisco Gallardo 

Rodrf¡uez fue nombrado Comandant.e del Criadero Miiitar de Ganado Número Dos en Santa 
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Geruudls, Chihuahua, donde le fue a.sl¡::nado como asesor el sobrino del entonces Secretarlo de la 

Defensa Naclonal (Antonio RJviello Ba.zán), CapltJn Primero Femando RJvfello EUzondo, con el que 

el General Gallardo tuvo varios problemas, a tal grado que a Instancias del mismo, el Secretarlo de 

la Defensa ordenó una Inspección en el criadero a su mando, y sin darte a conocer el resultado de 

dicha lnspeccfón, fue relevado del mando en el campo de ganado. En mayo de mll novedentos 

noventa fue encarcelado en Monterrey, donde le fincaron otra responsabllldad, esu vez, por 

supuestos Ilícitos cometidos como Comandante de un Regimiento Blindado, al que, el General 

Gallardo nunca esruvo adscrito, por lo que logró echar abalo esa Imputación. En mayo de mll 

novecientos noventa y uno obtuvo su IJbertad al ser absuelto por resolución constlwcfonaf, aunque 

se mantenla proceso por abuso de autoridad., en sepdembre de ese ano se fe abrió otra averiguación 

por el faltante de una pila de un radlotransmlsor. 

Con esos procesos enfrente., el Generar Gallardo est.Jba obllgado a suspender sus 

actividades mllltares., quedando sin cargo hasta mll novecientos noventa y tres; sin embargo, wvo 

éxito en sus apelacfones y en sus Juicios de amparo, en virtud de lo cual el General Gallardo solldeó 

a L1 Secretaria de la Defensa Nacional su reconocimiento por servicios Ininterrumpidos en el 

Ejército y el pago de haberes retenidos durante sus procesos; sin embargo., ante las acciones en su 

cona-a y al no recibir respuesta alguna, presentó un Juicio de amparo en contra del Secretarlo de la 

Defensa Nacional. 

Poco dempo después, se le ordenó trasladarse a la plaza de Hemioslllo Sonora como 

Comandante del Cuarto Cuerpo de Defensas Rurales; pero antes de partir, el General Gallardo 

elaboró una carta dirigida al Secretarlo de la Defensa Nacional y a todas las fnsr.anclas judlclales 

donde habla acudido a hacer valer sus reclamos, lnslstlendo en que no permlcfria que los actos de 

abuso comeddos en su persona quedaran Impunes e hizo responsables por Jo que Je pudiera pasar 

tanto a el como a su famllla, al Secretario de la Defensa y a otras autoridades mllltares. Poco 

después, esta carta fue udllzada para abrirle una nueva averiguación por difamación al EJérclto. 

Las accfones en su contra adquirieron mas fuerza en agosto de mJI novecientos 

noventa aes., cuando el General Gallardo expuso en la f3CUIL1d de Ciencias Polldcas el tema de 

su teSls de maestria sobre la creación de un ombudsman mllltar, texw que uno de sus campaneros 
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le solicitó con el fin de publicarlo y de esta manera fue ofrecido al director de la revista Forum, 

quien publicó Integro el ardculo denominado uLa necesidad de un ombuclsman mllltar en México" 

en et que el General Gallardo considera necesaria la creación de una lnstancla protectora de 

derechos humanos en tas fuerzas annadas. 

El nueve de noviembre de mll novecientos noventa y b"e.S el General Gallardo fue 

citado en Guaymas, Sonora por el Comandante de la Zona para ser Informado de sus nuevas 

labores y sorprestvamente fue esposado, desarmado y trasladado primero al Cuartel de la Poltda 

]udlclal Mllltar en la Ciudad de México, para después reclutr1o en la prisión del campo Mllltar 

Número Uno, donde hasta la fecha se encuentra preso, acusado Inicialmente del delito de 

malversaclón del cual habla sido absuelto cuatro anos antes; no obstante, la causa fue reablena por 

el deUto de 1nlurbs, d1famac16n y calumnias en contra del E)érclto Mexicano en vlrwd de ta carta 

dirigida al Secretarlo de la Defensa Nacional antes de partir a Sonora y por el articulo publicado en 

la revista: Forum.( 100 

R.espeao a la slwactón legal que guarda el ca.so, e.abe destacar que el proceso 

llevado en contra del General Gallardo se Integra por tres causas penales: 

A) La 2949/93 por los delitos de Malversación y Destrucción de lo peneneclente 

al EJérclto, respecto de una quema de archivos. El delito de Malversaclón se divide en siete rubros: 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, Alimentación de Animales, Siembras, Pensión de 

Semovientes, Combustlbles y Lubricantes, Venta de Forrajes y Dlsposlclón de Veswarlo y Equipo. 

La. )ustlcla de la U nlón, por R.esoluc16n de fecha siete de ocwbre de mll novecientos 

noventa y cuatro amparó al General Gallardo en contra de los primeros cinco puntos, deJando sólo 

lo concerniente a la venta de forra}es y a la dlspaslclón de vestuario y equipo. 

Del anállsls de la Resolución dictada, se observa que el Juez MUitar Jorge Serrano 

Gudérre.i,,. no valoró correctamente y no dio vatldez a la prueba consistente en el dictamen 
101 ~f'ROCESO.N~89l lldc~Jc:lY':ll.~::1 
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perfctal contable del siete de Julto de mll novecientos ochenta y nueve, en el que por medio de la 

confronta del resultado de la Revisa de Inspección General practicada a la VIiia Ecuesae, contra Ja 

documentación que en copla fotostátfca presentó el General Gallardo y frente a ta lmposlbllldad de 

tener a la vlna los orl&fnafes (en vlrtt.1d de que éstos eran enuea;ados a la Secretarla Particular del 

Secretarlo de la Defensa Naclonal, y que posterfonnente fueron depurados Junto con 

documentación de la administración 1982-1988, por orden del General Mario López Gudérrez 

secretarlo partlcular del Secretarlo de la Defensa Nacional), detennlnaron que en lo referente a los 

primeros cinco puntos mencionados denuo del delito de Malversación, no exlstlan diferencias entre 

los Ingresos y los egresos pendientes de justffJcar y por los cuales se pudiera fincar una 

responsabllldad al General Gallardo; sin embargo, da validez plena al segundo perit.aJe reallz.ado y 

rendido por los pericos conr.ables cuauo anos después, quienes por el contrario, determinaron que 

sf exlstf.a responsabtudad, pretendiendo desvlrruar el primer dlctámen, bafo el argumento de que fue 

elaborado en base a fotocopias simples. 

La Resolución esr.ablece que los peritos que realizaron el primer perit.aJe, • .•• en 

forma por demás sorprendente, se retractan de su posrura Inicial, admltJendo Incluso su falta de 

capacidad para dictaminar; sin embargo el Juez Mflltar se apartó de las regfas de la lógica y la razón, 

puesto que cuatrO anos antes, el Agente del Ministerio Público MllJtar, hubiera propuesto el 

archivo de la averiguación bajo el argumento de que las coplas simples present.ada.s par el General 

Gallardo hadan prueba plena en atención a que no fue posible obtener los originales, dada Ja 

depuración de los archivos ordenada por la superioridad. Coplas sfmples, que Incluso el General ya 

no ese.aba obllgado a conservar sino por un sentJdo de responsabllldad y organización; no obstante 

ello, el Juez MUitar opta por conferir fuerza probatoria al segundo dlcúmen, contraviniendo así los 

princlplos rectores sobre la valoradón de l.a.s pruebas• < 1021. 

Por lo que respecta a las lmputaclones de venta de forraJes y a la disposición de 

vestUarfo y equipo (de acuerdo con lo que famlllares del General Gallardo nos manifestaron), las 

mlsrt"Ln únicamente se encuentran sustentadas en cesdmonlales vertldas dc.;pués de cinco anos y que 

los testigos presentados han caldo en contradicciones en las d1Ugenclas y careos lfevados a cabo a lo 

lar¡¡o del proceso. 
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Por lo que respect.a al delito de Destrucción de Bienes del EJérclto, el General 

Gallardo, seftalan, no obruvo el Amparo y Procecclón de la Justicia de la Unión porque se 

consideraron las violaciones realizadas, como ya se dilo anteriormente, hasta el auto de fonnal 

prtslón del doce de noviembre de mll novecientos noventa y tres, quedando fuera del esnadlo todas 

las contradicciones en que han caldo los testigos y tas pruebas aportadas por el General Gallardo 

durante el proceso. 

Cabe senalar, que de dicho proceso se desprende que hace cinco anos la Inspección 

y Contraloria General del EJérclto y Fuerza Aérea, a.si como el mllttar que recibió la VIila Ecuestre 

al General Gallardo, no detectaron faltanres de equipo y veswarlo ni que se hublese llevado a cabo 

la Incineración de documentos~ 

B) La 3079/93, par los delitos de Difamación al E)érclto e Infracción de Deberes 

Comunes a todos los que están obligados a servir al EJérclto, que corno ya lo hemos senalado se 

modvó por la carta dirigida al Secretario de la Defensa Nacional en donde lo hacia responsable 

Junto con otras altas autoridades rnllltares de su Integridad fislca y la de su ramllla. 

De la resoluctón emitida a esta causa, destaca el siguiente fragm,¡;nto: "' .•• que el 

delito en comento requiere para su Integración de una actividad dolosa claramente espectOcada, 

actividad que constste en la comunlcactón de un hecho con la Intención precisa de vntpendlar, 

menospreciar, afectar el honor, la buena fama, causar deshonra, descrédito o perJulclo, o exponer 

al desprecio al su Jeto pasivo. Por lo tanto, no se desprende de las constancta.s probatorias Que obran 

en autos, la reunión de los elementos previamente senatados. En eíecro, debe decirse que los 

hechos que el que)oso hace del conocimiento de su superior Je.-.1rqulco, en et escrito fechado el 13 

de septlembre de 1993, no son DIFAMATORIOS, esto es que no tlene et obJeto preciso de 

lesionar el honor la tnsdwclón castrense. Le)os de ello, de la lecwra del mencionado escrito, se 

adviene que lo manifestado por el QUe)oso constlwye la expresión de un afán personal, de un 

Interés panicular, de una opinión, que se manifiesta además de fonna respeOJosa. No puede 

pensarse entonces que la mantfestaclón libre de las Ideas, aún cuando esta.s contrarien la opinión de 

sus desdnataños, constlwye una figura tiple.a, ~I extremo haría nugatorlo el derecho fundamental 

wtelado por el an.Iculo 6° constlwclonal e lmpUcaria, por tanto, la negación del Estado de 
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Derecho .... Por lo tanto, no se comprueba nl presuntivamente, que el peticionarlo de garantfas 

UJvlera par obJeto danar la fama públtca de la lnstiwctón castrense; por el contraño, según se lee, el 

ob)eto es crear en el ánlmo del superior Jerárquico a quien va destinada, la convicción de que quien 

la dlñge, ha sido lnJustamente tratado, ánimo por demás legitimo y en nada atentatorio a la moral, 

el orden público o los derechos de terceros".( 103) 

C) La 3 188/93, por los delitos de ln}urlas, Difamación y Calumnias en cona-a del 

EJérclto Mexicano y las lnstlwciones que de él dependen, asi como contra el Honor MUitar, por el 

artfcolo publ1cado en la Revista Forum en el mes de octubre de mll novecientos noventa y o-es. 

De la Resolución emitida, se desprenden los siguientes razonamientos: "Tanto para ln)urtar como 

para difamar o calumniar, es necesarta ta comuntcactón de un hecho con la lntenclón precisa de 

vUlpendtar, menospreciar, afectar el honor, la buena fama, causar deshonra, descrédito o perJulclo 

o exponer al desprecio al suJeto pa.slvo. De los párrafos del articulo del quetoso José Franctsco 

Gallardo Rodríguez, publicados en la Revlsu "Forum" de ocwbre de 1993, que a Juicio del Juez 

M111tar motlvaron el dictado del auto de término constlwclonal por los delitos antes. mencionados 

no se advierte de las constancias probatorias que obran en autos, la exlstencla del ánimo senalado 

... Debe decirse, en pr1nclplo, que ta llbert.ad de escribir y publicar escritos sobre cualquier macerta 

es lnvlolable y no tJene más Umltes que el respeto a ta vida privada, a la moral y a la pa.z pública, 

según lo dispone el artículo 7° Constlwclonal. De Igual manera, no se advierte de la lectura del 

ensayo en comento que los Umlces precisados sean rebasados, o que la lnvestl¡:aclón reallzada por et 

queJoso ten¡:a por obleto lesionar el honor de la lnstJwclón a la que pertenece. Por el conuarlo, la 

Intención del ensayo en comento es evitar, precisamente, que mengüe la honr.:1 de la lnstlwclón 

castrense, pues se¡¡ún se lee, el hoy queJoso cree conveniente la creación de un Ombudsman mtntar 

para frenar ta prepatencla y el poder absoluto de los mandos mllltares, propuesr.a que en nada 

menoscaba et mérito mlllt.ar, toda vez que afinna, Incluso, que la creación de un Ombudsman 

militar no Implica una interferencia en el mando de la defensa nacional y que dicho Ombudsman 

contttbulria a salvaguardar los derechos del personal mll1tar, y se esforzarla en acrecentar la 

eftdencta en las fuerzas armadas; aflnnaclones que hablan del respeto que el pedclonarlo de 
10). n-1. Np.. Mó-88 
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garantfas tJene por los altos mandos castrenses, propuesta que además responde a una serle de 

Interrogantes planteadas por el quefoso, como: ¿Por qué si el EJérclto es una lnstJwclón que se 

toma en prante de las demás garantlas se violan Impunemente Jos derechos Inherentes a la 

dignidad de soldados y oftclales?, ¿Cómo es que la lmpanlclón de la Justicia mllltar, si se puede 

llamar Justicia en ténnlnos absolutos, esté fundada en un sistema Inquisitivo?, lnterroKantes éstas 

que no constlwyen una dolosa Imputación por mero carácter gramadcal y que, por otra parte, 

evidencian la preocupación del quefoso por la respetab111dad de las fuerzas armadas y no una 

lntencfón de ofender. Pensar lo contrario equlvaldria a afirmar que el EJérclto Mexicano no admite 

cridca alKUna por parte de sus miembros, que éstos, por el puro hecho de ser tropa o mando 

pierden en car.icter de Individuos y por lo tanto la poslbllldad de gozar de los derechos 

fundamentales connlwclonales rutelados" .( 104) 

la misma Resolución concluye que: "'De ninguna fonna se acreditó que el acruar del 

General Gallardo hubiera caus.ado tibieza o des.agrado en el Servicio Militar, ni que hubiera 

munnurado o censurado las disposiciones de sus superiores, cuenta habida de que el tipo en 

cuestJón participa de una nawraleza meramente subjetiva que, en forma Indebida, deja al libre 

.vblb'fo del Juzpdor la callflcaclón acerca de que si una noticia vertida, pueda causar tibieza o 

desagrado en el Servicio de las Armas; elemento subjetivo que para ser relevante en el campo del 

Derecho Penal, que requiere de pruebas y no meras estimaciones. Por lo que, es de concluirse que 

la autoridad mllltar procedió con vlolaclón de garantlas, al decretar la formal prisión al 

queJoso"' .e 1os» 

Por otra parte, el veintidós de Juno~ de mlt novecientos noventa y cuaO"D, fueron 

publicadas en el Diario Oflclal de la Federación las reformas al Código de Justicia MUitar, por 

medio de las cuales el General Gallardo podla soltcltar-su libertad baJo fianza por no considerarse 

como graves los delitos por los cuales se le Investiga. De esta manera se procedió a sollcltar la 

Ubenad al Juez Mllttar, acordando éste que estaba confonne con lo solicitado, siempre y cuando se 

le garantizara el bien estimado en el dellto de Malversación y que consistía en la cantidad de 

104. n'"'1 l'ags. 93.9-1 
105 n...J.. Np. ll7·llM 
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NS307,466.00, lo cual se hizo por medto de una póliza expedida por la Afianzadora Insurgentes, 

S..A.., que al presentarla al Juez Militar, ésre respondió que debería de hacerse la garanda del dano 

paaimontal por medio de caución hipotecarla de cuando menos tres veces el monto, o en eíectlvo, 

pero que la Póllza de Fianza no tenla los requlsltos Indispensables para validarla. Por éste stmple 

hecho, el Juez Militar Jorge Serrano GutJérrez, negó al General Gallardo el derecho a gozar del 

beneficio de la libertad baJo flanz.a. 

Por las acciones del Juez MflJtar, se recun16 a la Protección de la Justicia de la 

Unión, ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, con fecha doce de agosto de mil 

novecientos noventa y cuatro. 

La Resoludón emitida al respecto en fecha diecisiete de ocn.rbre de mll novecientos 

noventa y cuatro, fue en el sentldo de que la Justicia de la Unión Ampara y Protege al General 

Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, contra los actos que reclamó del Juez Mllir.ar. 

El Amparo se otorgó por los siguientes razonamientos: "En primer lugar, de la 

lecu.ara del acto reclamado, se aprecia una fundamentación Indebida por parte del Juez responsable 

(Juez 2° MUitar Jorge Serrano Gutlérrez), ya que éste Invoca el articulo 805 del Código de Justicia 

Mlllrar a efecto de no aceptar la póllz.a de fianza que el encausado le present.ara para poder 

garantizar el pago de la reparación del dano, ya que tal numeral se refiere a los requlsltos y ronnas 

en que debe hace~ la exhibición de la caución que el Juez fl}e al procesado para obtener su 

libertad provlslonal, más no a la forma y términos en que debe de exhibirse la prantla del pago de 

la reparación del dano que exige el texto consdb.lclonal del articulo 20 fracción 1, vigente al de Ja 

fecha en que fue admitido el acto reclamado. En segundo lugar, se advierte una falta de 

fundamentación en el clr.ado auto del Juez responsable, ya que éste no cita el o los preceptos legales 

que otorp facultades a dicho Juzgador par.a llmltar Ja fonna de garantizar la reparación del acto 

constsunte en depósito en efectivo o en caución hipotecarla, ya que como se ha dicho, el 

anlculado procedimental que clt.a el Juez responsable, no prevé la hlpótesls de la cobemira de 

prantfa en tradndose la reparación del dano. En tercer Jugar, se aprecia una motivación Indebida 

por paru> del Juez responsable al esgrimir argumentos con los que pretende convenir que la 
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exhlblclón de la póliza de nanza. no encuadra en la hipótesis normativa del artículo 805 del Código 

de Justicia Mllltar. el cual prevé una sfwaclón dlíerente, ya que tales argumentos, por las razones 

antes sen.aladas, no pueden estimarse acordes a un caso diverso al que establece la expresada norma 

Jurfdlca. En cuarto lugar,. aparece una falta de motJvaclón en el auto que se menctona, en vlrwd de 

que habiendo equivocadamente considerado que resulta aplicable el dispositivo en cita, no expllcó 

el parqué la póllz.a de fianza presentada, no constln.iye alguna de las formas legales de garantlzar el 

pa:eo de la reparación del dano, y especialmente, una fianza personal, sin que al efecto obste las 

expllcaclones que sobre el partlcular esgrime el Juez nawral en su Informe Justificado, habida cuenta 

que la motivación debe constar en el cuerpo del propio acuerdo que se reclama y no en 

documento diferente o posterior. En quinto lugar y últlmo ténnlno, el auto de fecha 3 de agosto 

de 1994, acusa una Indebida motivación en atención a que la responsable apoya su decisión en el 

falso supuesto de que en el diverso acuerdo de fecha 26 de Jullo de 1994, le habla senalado al 

queJoso que la caución Inherente a la garanáa de la reparación del dano consistía en depósito en 

efectivo, ya que de la lect1.1ra del acuerdo eludo se advierte que el Juez Segundo M111car de la 

Primera Zona Miiitar, (Coronel Jorge Serrano Gutlérrez) sólo escablecló la obligación de garantJz.ar 

la reparación de mérito, y nunca precisó la forma en que tendrfa que otorgarse t.al garanúa ... " 

"'En consecuencia, en la especie, es procedente conceder el Amparo y. Protección 

de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez Segundo MUitar, declare Insubsistente el 

acuerdo de fecha 3 de agosto de 1994, y en su lugar expida otro con plena libertad de 

Jurisdicción, en el que debidamente fundado y motivado, acuerde lo que en derecho 

proceda".( 106) 

En base a la anterior resolución, y a la obtenida en el Amparo 3 36/94, en donde 

se le quitan varios aspectos del delito de Malversación, y por la disminución del monto reclamado, 

los famlltares del General Gallardo procedieron a soltcltar nuevamente la llbert.ad baJo fianza del 

mismo, siendo nuevamente negada por el Juez Militar. 

Como podemos observar, si bien es cieno que el General Gallardo continua siendo 

procesado por el delito de Malversación en sus dos últlmas modalidades que son Venta de Forrajes 
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y Dlsposlclón de Vestuario y Equipo, también es cierto que este proceso, como lo refieren sus 

famlllares, se ha llevado en tomo a diversas Irregularidades procesales que constantemente violan 

sus garantlas Individuales; además, la situación fulca, moral e Intelectual del General Gallardo se ha 

visto severamente afe~da, pues según sus familiares, el General Gallardo ha sido agredido 

fislcamente y amenazado de muerte dentro del penal, lo mismo le ha pasado a su ramilla; no se le 

ha pemiltfdo el acceso de materiales Informativos (periódicos, libros) ni tener aparatos 

electrodomésticos ni electrónicos que otros Internos si tienen; le es viciada su correspondencia; se 

Instiga a los presos para que lo agredan, manlfescindoles que las restricciones de las que ahora son 

obJeto se deben al General Gallardo; asimismo, se tes amenaza para que no tengan ningún contacto 

con él; se revisa de manera especial y dlíerente a su ramJlla cuando Ingresa y sale del penal; se le 

hacen cateos constantes y se le decomisan obJetos que a otros Internos les son permitidos; es 

vlgllado conscntemente por Jos celadores que lo siguen cuando camina por los andadores de la 

prisión; se le emprendió una campana nacional de difamación a través de: Inserciones pagadas en 

medios escritos de lnfonnaclón; conrerenclas de prensa y entrevistas dadas por las autoridades de 

Justicia MUitar acus3ndolo de delincuente, lndlsclpllnado y deshonrador del Eférclto Mexicano; 

distribución de fotografias en las unidades del Eférclto, donde se moran de el e Intentan ponerlo en 

rfdlculo; distribución de una carta que su hermano (Enrique Gallardo) envió a la Secretarla de la 

Def'ensa donde lo difama y de un oficio (que fue leido a t.odo el personal mllltar, de diversas 

unidades mllltares) con Información falsa que degrada la carrera mllltar del General Gallardo. 

Por su experiencia personal, el General Gallardo ha senalado que: " •• en los 

tribunales miUtares, no es preclsamente donde se conserva ta dlscipllna, no es precisamente donde 

se Imparte la JustJcla, no es precisamente donde se habla en fonna expedita, pues tardan la debida 

solución de una sentencia, pues el personal no tiene la debida honorabllldad, los debidos principios 

que deben constJwlr un aibunal de Justicia, por ende wercen la aplicación del código mllltar; y por 

ello es que el fuero no debe existir. Los Jueces llamados Jueces militares, no son propiamente Jueces, 

no son más que Instructores, estos Instructores están subordinados a un Jefe de mayor graduación, 

y para que el Instructor pueda proceder contra un Individuo, necesita una orden terminante y 

expresa, en la cual se concreten los puntos en los cuales debe sufetarse la Instrucción; el Instructor 

no puede apartarse de ella, y aquf existe una diferencia capital entre un verdadero Juez, el cual esci 

encargado de esclarecer un hecho y con la preocupación de antemano de hacer Justicia. buscará 
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desentranar si hay deffto; buscará las circunstancias en que el delito se haya comeddo, buscará 

atenuantes y agravantes para que el b1bunal ya sea Consefo de Guerra o ya él mismo tenp. 

fundamentos legales sobre el cual se apoye para pronunciar su sentencia o resolución. El fnsuuctor 

no aporta nada porque ya lleva sustancladas una causa para que se JuZ&Ue; desde este punto de vista 

el tribunal mllftar, es no solo lnfusto, sino Infame, ello es el Inconveniente que haya los llamados 

tribunales •• ". e 107) 

Respecto a su propuesr.a de la existencia de un Ombudsman MllJtar senara: " .... con 

el argumento por pane de los mandos y del fuero de guerra, de vigorizar la disciplina y el respeto a 

los superiores y hacia el ejército, se ha encontrado fa Justlfic.aclón para cometer las m.is crueles y 

brutales atrocrdades y abusos en contra de la dignidad del personal mllltar y civil ..• es necesario y 

reclamo de la comunidad castrense y de fa sociedad, la creación de la lnstJruclón de ombudsman 

mllfcar que traca de lograr que se observen en la práctJca los valores en que se funda la doctrina del 

respeto al procedimiento debidamente establecido en la ley, es decir, el respeto a los derechos 

básfcos en el procedfmfento Iudiclal o admlnlstratJvo y que vele Ja tutela de Jos derechos subJetJvos 

de los mfllr.ares, quienes estJn llamados a defender Ja soberanfa nadonal y, las re-ladones de las 

fuerzas armadas con las demás Jnstlrucfones republlcanas y con la sociedad civil, y asf fnstJwfr una 

fnst.ancla de apelación a donde cualquier ciudadano pueda acudlr .•• EI ombudsman ofTece al 

administrado un Instrumento sencillo y rápido a su servicio que Je garantJce Ja defensa de sus 

derechos y su seguridad furfdfca dentro de la propia admlnlstraclón; con ello, se propiciará la 

superación de los sentJmfentos de frustracfón y pérdida de credlbflfdad en ella, proporcionando al 

admlnlnrado un acceso oporn.rno y eficaz. a la JustJcfa .. "{1os) 

Cabe agregar, que este ca.so fue presentado a la Comisión lnteramerfcana de 

Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien el 30 de 

Oetubre de 1996 emitió Ja siguiente Recomendación: 

A) Se llbere lnmedlacamenr.e al General BrfgadJer José Francisco Gallardo. 
la7 • ~ui. J'Rcx:f',_<iQ, Numen~ 895 :!7 dc doac:mbe de 1993. f""EU K·Q 
108.Re\utaPRoCr:..c;o.Nurno:n. M''4. :!O<k-d1acrntn.dcl')'n.r-~ 17 



151 

8) Se tomen todas las medidas necesañas para que cese la campana de persecución 

difamación y hostigamiento en contra del General Brigadier José Francisco Gallardo. 

C) Se Investigue y sancione a los responsables de la campana de persecución, difamación y 

hostigamiento en contra del General Brigadier José Francisco Gallardo. 

O) Se adopte las medidas necesarias para que se decidan lo antes posible las causas 

pendientes. 

E) Se le paaue una Justa Indemnización al General José Franclsco Gallardo como reparación 

por las violaciones de las cuales ha sido vfctJma. 

Esta recomendación fue entregada en el mismo mes al gobierno mexicano y flJó 

como fecha Umlte para ser cumplida el mes de enero de 1997; en ca.so conuarlo, la Comisión 

lnteramer1cana de Derechos Humanos difundlrfa pübllcamente la Recomendación emltJda y la 

Integrarla al Informe anual que se presenta ante la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos, afect.ando Internacionalmente ta Imagen de la presente Administración Pública 

Federal. 

Por su pan.e, el gobierno mexicano por conducto de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores desconoció la Recomendación emitida por la Comisión lnteramerlcana de Derechos 

Humanos y rechazó categóricamente que el General José Francisco Gallardo sea victima de 

vlolaclones a sus Derechos Humanos y aún con todo y la referida Recomendación, el gobierno 

mexicano se ni~ a Otof"Kar la libertad al General Gallardo, y más aún, ha acusado a la referida 

Comisión de violar los ·procedimientos establecidos en la leglslaclón lntemaclonal al haber 

difundido públicamente el Informe sobre el caso. 

Acn.ialmente y debido al Incumplimiento del gobierno mexicano, diversas 

organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos han sollcltado a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que Investigue los hechos vlolawrlos de las garantías Individuales del General 
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José Francisco Gallardo y as( el estado cumpla con su obligación de resper.ar y garantlz.ar los 

derechos del mencionado General Gallardo. 

El esrado mexicano no ha adoptado las medidas recomendadas por la Comisión 

lnteramerfcana de Derechos Humanos y de persistir su conducta, el preclo que pagará será un 

enonne descrédito lntemaclon.11 para el pais; sin embargo, pensamos que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación con su dlllgencla e Intervención puede evitamos dichas consecuencias. 

11. EL CASO DE BABORIGAME CHIHUAHUA. 

Baborlgame (La Higuera o Piedras Azules, según los lugarenos), es un pequeno 

pueblo habitado por lnd(genas tepehuanes, que pertenece al Municipio Serrano de Guadalupe y 

Calvo, en el estado de Chihuahua, donde la siembra de estupefactentes, la existencia de bandas 

organizadas de asaltantes y la constante presencia de efectivos del EJérclto Mexicano y de pollclas 

Judtclales han formado una compleja mezcla de slwaclones vlolatorfas de los derechos humanos, fue 

la ama de L1 Comisión de Solldarldad y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, mejor 

conocido como COSYDDHAC, organismo no gubernamental, dirigido por un obispo católico y 

dedicado desde mll novecientos ochenta y ocho a la lucha por las g;arantfas Individuares en aquel 

lue,ar. 

Era tal el ambiente que encontraron en ese lugar los pioneros en la lucha por la 

defensa de los derechos humanos, que el pjrroco de Babor1game, Francisco Chávez, relató en una 

ocasión que los efectivos del eJérclto adscritos a la Fuerza de Tarea Marte XX, que desarrollan sus 

actJvfdades cona-a la narcoslembra y U'áflco de enervantes en los limites de los Estados de Durango, 

Slnaloa y Chihuahua con base en el cuartel de Bandlraguato, Slnaloa, "arrestaron a un raramur1 

durante ues dlas y le arrancaron el cuero cabelludo, al lndfgena Gablno Herrera le quebraron un 

brazo y en L1 comunidad Palos Muertos les dló por golpear a la gente .... en Baborfgame a Esteban 

Rodrlp.1ez lo aolpearon hasta casi reventarle un oJo ... " siendo este el primer caso que se documentó 

y llevó a la reallz.aclón de un primer juicio popular en la plaza de la comunidad, donde se sumaron 
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los testJeos que apoyaron la denuncia contra los mllftares responsables de Jos hechos, quienes 

aparentemente fueron castigados; sin embargo, los problemas continuaron y en mil novecientos 

ochenta y siete un Tenfente Coronel llegó a Baborlg.ame reallzando redadas de Indígenas, para 

acusarlos de ser narcotraficantes, haciéndolos fJnnar declaraciones falsas. e 109) 

Baborfgame no deJó de ser lugar aJeno a la vJolaclón de derechos humanos, ya que 

en mll novecientos noventa y dos se cometieron por parte de Jos elementos del EJérclto MexJc.ano, 

pertenecientes a Ja Fuerza Tarea Marte XX diversos abusos en contra de los Indígenas tepehuanes 

del lugar, como a continuación relaf.lremos: 

CHIHUAHUA, OTONO DE 1992. 

El dleclslece de ocwbre de mll novecientos noventa y dos, el Segundo Tenfente 

Miguel Angel Garcla Bautista de Ja Unidad de Infantería de la Fuerza Tarea Marte XX establecida 

en Baborfg.ame fue asesinado. De acuerdo con las autoridades mllltares, su unidad estaba tomando 

parte en una campana en contra de traficantes de drogas en la reglón de Baborlgame, y Garda 

Bautista habla mueno en cumplimlento de su deber. El primer sospechoso fue Juan ChapaJTO 

Carrillo, un Indígena tepehuano que resguardaba un campo de marihuana; pero a Chaparro CarrllJo 

nunca se le encontró para llevarlo a Juicio. 

Después de la muerte del Teniente, soldados de la mfsma unidad lnlclaron una 

pesquisa en sefs comunfdades habitadas por Indígenas tepehuanes en el área de Baborfgame, de 

acuerdo con el reporte del Procurador Est.ltal de Chihuahua. a.sf como de COSYODHAC y de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cerca de cuarenta soldados entraron a dfcha.s 

comunidades en busca de Ch.:1parro C..lrrfllo. y en las mismas Interrogaron, golpearon, malcrataron 

y deruvleron arblb"arfamente a v.:1rfos pobladores. destn.1yendo al menos siete e.asas. 

109 ElJlAAGOf\.!12.Ml:'NIXVA -c,W)-dfhac ln'~J.:-'~·~'"an..""delud'l,.pnrbo~h~ Cotms>Ondc~) 
o.:r-dcb~Jt...__ (.."Juhua.h ...... J\.k-'U<:ll• l?'J5 
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Del dos al cinco de diciembre de mll novecientos noventa y dos, un representante 

del organismo norteamericano denominado Mlnnesot.a Advocates for Human Rlgtus llamado Erlck 

RosenthaJ, visitó tres de las comunidades afectadas y entrevistó a algunas víctimas de los abusos 

realizados por los efectivos del EJérclto Mexicano con motivo de la búsqueda del presunto 

homicida; a lideres rellglosos y a autoridades mlllc.ares locales; las Investigaciones reallzadas por 

Mfnnesota Advocares for Human Rfghts coincidieron con las de COSYDDHAC, las cuales 

encontraron que velntlclnco soldados reallzaron una campana de detención .Jrbltr.Jrla, golpes y 

wrrura; asimismo se enconuó que exlstló un Intento mllltar de des.aparecer fa evfdencia presentada 

por las organizaciones de derechos humanos que conocieron de Ja denuncia de las vlolaclones ya 

referidas y Ja lntJmfdaclón a los teStfgos de los hechos. 

Los primeros Incidentes de abusos de derechos humanos reportados a Mlnnesota 

Advocares for Human RJghcs wvJeron lugar el velntlséfs de ocwbre de mll novecientos noventa y 

dos en la comunidad de Arroyo de la Huerta, donde habitaban Miguel Chaparro (hermano del 

sospechoso) y su ramllla, quienes estaban dum1Jendo cuando mas de diez soldados llegaron. 

Miguel Chaparro y AfeJandro Qufnones sufrieron serlas heridas pues fueron pateados y golpeados 

con las cachas de los rifles, mientras eran lnrerropdos .acerca del escondite de Juan .. asimismo.. tres 

hombres y tres nlnos fueron detenidos e Interrogados en barracas del eJérelw durante toda la 

noche .. Cuando Miguel Chaparro regresó a su casa, ést3 esraba quemada y rodas sus posesiones 

destruidas, su ganado habla sido liberado y su sembradfo de maíz desauldo, pen:at.1ndose que 

habla sucedido lo mismo con ou~ e.asas de los alrededores. 

Por oua parte, cerca de veinticinco soldados llegaron a la comunidad de Palos 

Muertes la manana del veintisiete de ocrubre y saquearon varias casas .. Indígenas del Jugar dlJeron 

que los soldados se llevaron dinero; de.nruyeron casas; que un anciano fue huml/lado al hacerlo 

desnudarse enfi"ente de los aldeanos; que veinticinco hombres fueron detenidos en una escuela por 

cuatro horas donde fueron Jnterrog.ados acerca de Chaparro Carrfllo y de la Joc.:11Jzaclón de Jos 

campos de marihuana y amapola; que por lo menos diez fueron golpeados; que mientras los 

hombres eran Interrogados en la escuela, .llgunas muieres eran golpeadas en las casa.s. 
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El veintiocho de ocwbre, cuarenta soldados llegaron a la comunidad de Algarrobos 

donde miembros de la ramnta y vecinos de Chaparro Carrillo fueron detenidos en dos pequenas 

casas por más de una semana. Una muJer llamada Refugio Qulnones CarrJJlo, dilo Que fue detenida 

por ocho dfas y eswvo todo el tiempo atada de manos en la espalda, su esposo no esr.aba cuando 

llegaron los soldados, así que sus seis nlnos fueron defados baJo el cuidado de su hlJa mayor de t.an 

solo once anos. La esposa del sospechoso Juan Chaparro CarrUlo, Refugio Saldana Carrillo, dlfo que 

cuatro Individuos fueron detenidos, atados y tirados al suelo y que los soldados los hablan 

amenazado con macar a diez aldeanos para vengar la muerte del Teniente. 

Mlnnesota Advocates for Human Rights entrevistó a Francisco Zúnlga y ]esusa 

Navarrcte Carrillo, quienes no eran parientes de Chaparro Carrillo, no tenfan conexión alguna con 

el mismo y sin embargo, su casa fue destruida, Francisco y Jesusa dijeron que su casa que se 

encontraba en el jrea de Santa Rosa y que fue destruida en su ausencia, que todas sus posesiones e 

Incluso su sembradfo de mafz y frlJol también, así como sus vacas y sus pollos desaparecieron y que 

no querian volver a sus tJerras por miedo a los soldados. 

También Mlnnesota Advocates for Human Rlghts entrevistó a varios testJgos de los 

Incidentes ocurridos en tas comunidades cercanas a Babor1game, quienes dJJeron que los soldados 

Jos hablan amenazado e lntJmtdado a fln de que no reportaran los abusos en Ja asamblea que se 

reallz.aria el vetndtrés de noviembre ante el organismo de derechos humanos COSYODHAC.. 

También Miguel Chaparro fue amenaz.ado de que si decfa algo de su detención, Irían de nuevo por 

él; aldeanos de ta comunidad de Palos Muertos manlfest.aron haber sido detenidos e Interrogados 

cuando Iban amino a 13 .JS.lmblea. Loreto Carrlllo Palma y Antonio R.lvas, senalaron que fueron 

detenidos y que los soldados los querian obligar a firmar una declaración en la que manifestaban 

que nln¡ún abuso habla sido cometido y que al negarse a flrmar, los soldados sugirieron que ellos se 

dedicaban a la siembra de marihuana. 

Jesusa Navarrete Can111o, senaJó que el eJérclto trató de hacerla confesar falsamente 

que ella se dedicaba a la siembra de marihuana y que en su casa Ll secaba, a lo cual ella manifestó 

que no to haría porque no era cierto y cuando ]esusa volvió a su casa enconcró todo destnJfdo y 

marihuana rociada en todos sus campos mismos que fueron quemados y que al llegar a fa asamblea 
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de vefntltrés de noviembre, los soldados la esperaban con fotografias de sus campos con marihuana 

e lnslstlan en que ftnnara una declaracfón en la que reconocla que sr eran sus sJembras, a lo cual ella 

se volvió a negar, denunciando los hechos en la asamblea. 

La hennana LeovfgHda López quien fue la que presentó las primeras quejas por 

vlolaclones a los derechos humanos ante COSYDDHAC dijo a los representantes de Mlnnesota 

Advocates for Human Rlghts, que habla sido acosada verbalmente por los soldados, quienes le 

atribuían que prestaba ayuda para el tráfico de drogas. 

El grupo COSYDDHAC manifestó que los mllltares lntenr.aron lntemJmplr fa 

asamblea objetando que los testigos estaban hablando en espanol en vez de su nativo tepehuan; 

asimismo, los representantes mflJtares molesr.aron y se mofaron de los testigos que hablaron, un 

soldado tomó fotografias de cada uno de Jos oradores. aumentando con ello el temor de los 

mismos a sufrir fub.lras represallas. 

El General Luis Montfel López Comandante de la s~ Zona Mllltar. fue acusado de 

repartir sobornos entre los residentes a fin de que dijeran en Ja asamblea que no habían sucedido 

dichos abusos a Jos derechos humanos y el mismo respondló a dichas Imputaciones. únlc.amente 

negando su veracidad. 

Posteñormente. hubo un encuena-o de la consejera legal del COSYDDHAC, 

Licenciada Teresa Jardf Alonso, con representantes de Ja Secretaría de la Defensa Nacfonal, qufenes 

tomaron Ja posición contr.irfa a el General Montfel,. comprometiéndose a Investigar las 

Imputaciones que por diversos delitos y abusos a Jos derechos humanos fueron hechas al Ejército 

Mexicano y seftalamn que cualquler lllclto o vlolaclón de derechos humanos seria castfgada con 

toda la fuerz.a de la ley; sin embargo, los veinticinco soldados Involucrados en los hechos han.a la 

fecha no han sido sufetos a procedimiento alguno. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos únicamente Informó que cuatro 

soldados serian procesados por el fuero mflltar por los delitos de pTIJaje, devast.aclón, dano en 

propiedad aJena y vlolencla con vejación, pero Jos representantes de Mlnnesota Advocates for 
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Human Rlghts no han podido verificar si realmente se Jnfclaron los procedimientos 

correspandJentes ni tampaco la Sec:::ret.arla de la Defensa Nacional ha respandldo del est:ado de los 

procesos, lo que si se pudo constatar es el hecho de que el Secretarlo de la Defensa Nacional, 

Antonio RlvfelJo BaLíin envió a oficiales del EJérclw Mexicano a proveer de ayuda a los Jndfgenas 

de Baborlgame debido a que mientras Rosenthal representante de Mlnnesota Advocaces for 

Human Rlghts esruvo en la reglón, el eJérclto hizo apología de los lnddentes y ofreció ayuda a 

quienes sufrieron abusos, asf, el tres de diciembre, Rosenthal testificó Ja primera entrega de 

medicinas reallz.ada par una delegación mllltar enviada por la Secretarla de la Defensa Nacional 

desde la Ciudad de México y encabezada por el General Javier Del Real cuyo discurso en cada 

comunidad versaba .sobre el hecho de que toda la .ayuda que los mllltares llevaban era un regalo 

que les hacia fa Secretarla de la Defensa Nacional y que de ninguna manera esta ayuda slgnfficaba Ja 

admisión del reconocimiento de algún error. 

Por otra parte, los lndlgenas de Babor1game dl/eron que dicha ayuda se prestó en 

general a roda la poblaclón y no en particular a los afectados por los abusos cometidos; que los 

mlflt.ares proveyeron de materiales para empezar la reconstrucción de las casas desa-uldas por los 

mismos; de est.a m.anera, la posrura oficial consistió en distribuir ayuda, y compensar con ello a fas 

comunidades afectadas, ya que nunca antes habla habido ningún Interés por el blenestir de las 

comunidades de Chlhu.Jhua y mucho menos de la reglón de Baborfgame, y además no se proveyó 

Indemnización directa alguna a ninguno de los afect.ados par los abusos mlllcares cometidos, ni se 

Informó a ninguna de las víctimas si se Inició proceso a Jos elementos del E/érclto Mexicano 

responsables de Jos abusos ya senalados.c 1 roJ 
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111. EL CASO DE LAS COMUNIDADES DE MITZITON SAN ISIDRO EL OCOTAL. 

VIEJO Y NUEVO PATATE, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO. CHIAPAS. 

CHIAPAS, PRIMAVERA DE 1993. 

El veinte de marzo de mtl novecientos novenr.a y tres, el Capldn Segundo de la 

Fuerza Aérea Militar, Controlador de Vuelos, Marco Antonio Romero Vlllalba y el Teniente de 

lnfanterfa Porflño Mlflán Plmentel, encontr.1ndose fuera de servicio, partieron de la Unidad 

Habltaclonal Rancho Nuevo, perteneciente a la 31ª- Zona MUitar en San Cristóbal de las Casas, 

Chia~, en donde tenlan ubicados sus domlclllos rumbo al u cerro del Exo-.anJero", para efectuar 

una caminata a través de la montana, desde ese Jugar a la población de VIiia de Acala, habiendo 

considerado regresar ese mismo dfa. Al dfa siguiente preocupados sus famlllares porque los oficiales 

no hablan retomado a sus casas, dieron aviso a la 31~. Zona MUitar y al Cuanel General de la 7ª 

Reglón MUitar, ordenJndose desde entonces su búsqueda .. 

Para el Jueves veinticinco de marzo, las JnvestJgaclones realizadas por el Ejército 

Mexicano hacbn suponer que el Capfdn de la Fuerza Annada y el Teniente de lnfanteria, habbn 

sido obJeto de un homicidio y sus cuerpos Incinerados en las cercanlas de Ja población de San Isidro 

el Ocotal, razón por la cual el General Miguel Angel Godlnez Bravo ordenó la Intensificación de la 

búsqueda en esa. reglón, auxfltándose de hellcópteros y aumentando aproximadamente a 

cuatrocfentos el número de elementos del EJérclto Mexicano comlslonados en 1.1 búsqueda .. 

Personal militar descubrfó, dentro de un terreno cercano a la comunld.ld de San 

Isidro el Ococal, Indicios de que al parecer ahl habla sido sepultada e Incinerada alguna persona, 

considerando que, por los datos obtenidos con anterioridad, podria tratarse de los cuerpos de Jos 

seftores Romero Vlllalba y Mlll.in Plmentel, el mismo db, en la Ciudad de Tuxtla GutJérrez,. el 

A&ente del Ministerio Público Mllltar, Llcenclado Hans Karl Hahne Arlas, se presentó a la 

Procuradurla General de )usdcla del Estado para fonnutar denuncia de hechos probablemente 

constJwtJvos del delito de homicidio cometido en agravio de los oflclales ya referidos, en dicha 

denuncia, el Lfcenclado Hahne Arfas refirió que: 



159 

" •.. según testigos presenclales, v1eron que un senor de nombre Anton1o de cuyos 

apellidos Ignora, y que tiene un rancho aproximadamente a quinientos meuos de San Isidro, los 

dewvo (a los oflclales) y llevó a una tienda cuyo dueno es un senor de nombre Mariano de la 

Cruz, quienes los privaron de la vida lnclnerándolos posterfonnente ••• que entre los r.estlgos de los 

hechos se encuentra el senor FUemón (a) #El Frutero", quien también se percató que otro senor de 

nombre Rafael y su hennano partlclparon en los hechos, quienes viven en Mltzltón y tienen un 

aserradero en las Inmediaciones de San Isidro ..• ". < 1 1 1 l 

El Agente del Mtnlsterfo Público del fuero común que conocerla de los hechos 

denunciados, en vista de no exlstlr senalamlento directo sobre alguna pe~ona plenamente 

Identificada como responsable del 1Uctto denunciado remitió oficio al Director de la Pollcla ]udtclat 

del Estado, para que elementos de esa corporación reallz.aran las Investigaciones correspondientes. 

Asl, entre los últimos minutos del dla veintiocho y los primeros del dfa veintinueve 

de marzo, agentes de la pollcia Judicial al mando del Jefe de Grupo ]osé Hemández Farelo, 

anibaron a la comunidad lndigena de Mltzltón y de manera autónoma, sin coordinación con el C. 

Agente del Ministerio Público que conocia de los hechos, dewvleron a cuauo Indígenas tzotzltes, 

aunque la detenctón fue efecwada por polleras Judtciales, testigos refieren que numerosos elementos 

del EJérclto Mexicano se enconuaban afuera de las casas senal.lndo quienes deberfan ser detenidos. 

Los watro tndlgen~ tzotzfles fueron subtdos a un vehlcufo, puestos boca abalo y 

traslad.ldos a la 31.11 Zona Mllltar, lugar donde según la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

"' .... permanecieron por un l.1pso aproximado de 1 S minutos. En este tiempo, sin recibir maltratos 

por pane de miembros de la Fuerza Annada, éstos les preguntaron sus nombres, edad, oficios y 

OU'OS dates. Conclufdo el breve lnterrogatorfo efecwado en la 3 1 .11 Zona Mtlltar, la PoOcfa ]udlclat 

estatal uasladó a los detenidos a sus oficinas en San Cristóbal de tas Ca.sas ••• ".c112> 

lll.~KMl"JlG..:ctadclilC,~Naa<inaldcl~lt~ t..~19'>l Pá{t.26 

112.~MM.'?JC.-.dcJaCunusoon~dcllcn:cl-.,..llumlllllw Oh C1Ll'*(l.-:°:7 
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Por otra parte, el veintinueve de marzo en la comunidad de San Isidro el Ocotal, 

fueron detenidos nueve Indígenas tzotzíles más, detenciones que llevaron a cabo polleras ludicfales 

sin ninguna orden de presentación girada por el C. Agente del Ministerio Público que Investigaba 

los hechos denunciados, encontrandose también presentes en dichas detenciones un gran número 

de elementos del EJérclto Mexicano, no obstante la Inexistencia de una orden de presentación, de 

ftagrancta y de caso urgente, los tndfgenas detenidos fueron puestos a disposición del Agente del 

Ministerio Público. 

lndfgenas de las comunidades donde se habían realizado las detenciones, hlcle.-on del 

conocimiento de lo sucedido al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Quien 

por conducto de su Secretario Efecutlvo el sacerdote Pablo Romo Cedano y en companfa del 

Licenciado Miguel Angel De Los Santos Cruz, defensor de los derechos humanos en Chiapas, y de 

un gran número de personas pen.eneclentes a las comunidades de Mlczltón y San Isidro el Ocotal, 

acudieron a la agencia del Ministerio Público en San Crlstóhal de las Casas para ayudar a los trece 

lndfgenas tzoczlles detenidos a obtener su llbert.ad y al revisar la denuncia reallzada por el Ministerio 

Públlco Miiitar se percataron de que no exlstia Imputación directa por el delito que se Investigaba a 

ninguno de los lndfgenas detenidos, asf como Que no se habla conRgurado ni la flagrancia ni el caso 

urgente, por lo tanto las detenciones eran ilegales y vlolatorlas de las g.arantfas Individuales de los 

detenidos en vtrwd de lo cual exigieron que se pusiera en Inmediata 11bert.ad a los detenidos, pero 

la Representación Social sin valorar lo senalado por el padre Romo Cedano y el Licenciado De Los 

Santos, únicamente les pennltló que eswvteran presentes en el momento en que los trece lndfgenas 

rindieran su declaración. 

las declaraciones mlnlsterlales de los trece lndlgenas tzonlies fueron recibidas et dla 

treinta de marzo y estuvieron presentes tanto el padre Pablo Romo Cedano como el Licenciado 

Mleuel Ana;el De los Sancos Cruz; después de cada declaración, el Ministerio Público dio re 

mlnlsterlal de la Integridad flslca de los detenidos y solicitó la Intervención de un perico médico para 

certificar la posible presencia de lesiones, al concluir lo anterior, Ja Representación Social pennldó 

que se retiraran los presentados a sus domlc111os sin explicar nada más. 
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Con fecha diecinueve de abril dicha representación social consideró que de las 

dllfgenclas mtnlsterlales se desprendl.a la probable responsabtlldad del senor Román Pérez Alvarez,, 

por lo que eJercttó acción penal en su contra por los delitos de homicidio, prlvactón de la libertad, 

y en mater1a de Inhumaciones, en agravio de los oficiales del EJérclto Mexicano Marco Antonio 

Romero Vlllalba y Porfirio Mlllán Plmentel. Luego de la práctica de nuevas dtltgenclas, el 

velndnueve de abril, la Representación Social detennlnó que se reunlan los elementos que 

acreditaban la probable responsabllldad de sets personas más. 

De acuerdo con Investigaciones realizadas por el Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartalomé de las Casas, elementos del Eférclto Mexicano eswvleron directamente Involucrados en 

las detenciones y en los maltratos flslcos y pslcológfcos que su frieron los trece Indígenas tzotzlles. En 

tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta de acuerdo en Que las detenciones fueron 

Ilegales; sin embargo, este organismo encuentra enteramente responsables de esas detenciones 

arbitrarlas únicamente a los elementos de la Pollcfa Judicial del Estado y absuelve al Ejército 

Mexicano de toda responsabllldad, aún cuando dicha Comisión recibió reportes de participación 

mllltar tanto en las detenciones como en el maltrato nslco y pslcológlco que recibieron los trece 

lndlgenas tzottlles, pero la misma consideró que la evidencia era lnsu fklente como para seguir su 

causa. 

Del veintiuno al veinticinco de mayo de mll novecientos noventa y ues, Mlnnesota 

Advocates for Human Rlghts visitó Chiapas, revisó entrevtsus realizadas (vldeograbadas) por el 

Cenb'O de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la.s casas y por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos a las víctimas de las detenciones arbitrarlas realizadas en las comunidades 

Mltzltón y de San Isidro el Ocotal, y también realizó nuevas entrevln.as a algunas de estas victimas, 

quienes dlJeron que los soldados eswvleron dlrect.amente Involucrados en los Interrogatorios y en la 

búsqueda de los lndlgenas detenidos, y que otros aldeanos con motivo de la pesquisa también 

fueron aotpeados por los soldados. 

Dos de los lndfgenas detenidos, Rafael Heredla López y Julto Pérez Dlaz, fueron 

enuevlstados por el equipo de Mlnnesota Advocates for Human Rlghts, ambos relataron que 

fueron despenados con golpes en la puerta de su casa, que hombres que no usaban unlíorTTie 
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alguno entraron en su casa y los sacaron, una vez afuera pudieron ver como de treinta a cuarenta 

soldados annados hablan rodeado sus casas. Pérez Dlaz dijo que cuando lo deo.rvleron, un soldado 

lo Interrogó acerca de los asesinatos, demandándole que dl)era que crfmenes habla cometido. 

También senalaron que fueron llevados a un camión blanco plck-up Junto con otros dos aldeanos 

hacia la base mlllt.ar de Rancho Nuevo, alli fueron sometidos a Interrogatorios baJo unas luces muy 

potentes y después fueron llevados a la oficina de la poltcfa en San Cristóbal de las casas. l 11 Jl 

Lo anterior se ve reanrmado con la documentación que la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos recabó, misma que utJllzó para fundamentar la Recomendación que respecta al 

caso emldó la misma, y de la cual se desprende que al menos las declaraciones de seis habitantes 

de las comunidades de Mlczltón y de San Isidro el Ocota.1, testigos de las detenciones reattzadas, 

fueron en et sentido de la participación directa de los soldados en dichas detenciones, en golpes y 

actos de Intimidación tanto a los habitantes de ambas comunidades como a los trece lndlgenas 

detenidos y que de diez de los lndfgena.s arbitrariamente detenidos declararon haber sido detenidos 

por mllltareS.(114J 

Asimismo, Mlnnesota AdvocateS for Human Rlghts visitó San Isidro el Ocotal el dia 

vetntlctnco de mayo y encontró que el lugar se encontraba completamente deslen.o, entrevistó 

Albeno Chllón de la Cruz, quien dt)o Que ta población se habla Ido a vivir a los alrededores por 

temor a posibles detenciones de la pollda y de los soldados, con la esperanza de poder regresar una 

vez que no volvieran los pollc(as ni los soldados. También manifestó que antes de que los 

dewvleran (Chllón fue uno de los trece lndigenas arbitrariamente detenidos) habla muchos 

soldados en la reglón, él cree que eran alrededor de cuatrocientos sold.ldos con por lo menos 

uelnta vehlculos militares, buscando a unos soldados que hablan acampado dentro y alrededor de 

San Isidro el Ocotal sin Incidente alguno pero que después del descubrimiento de los restos los 

soldados comenzaron a Interrogar y amenazar a la poblacJón; que el lunes veintinueve de marzo, un 

pequeno KJUpo de hombres sin unlfonne se unieron a tales .soldados en San Isidro el Ocotal, que 

entraban a las casas de la comunidad y que Interrogaban violentamente a los hombres que alH 

vlvfan.( 1 1 SJ 

11:1.Mmnit->ta~bllumom~ -,..'h}~anJl'ul..:.cA~Ultho:Mcuo.=lCountt)....J.:- fl.<u:~Mumc-..c. l'l?J l"lltf.. l.:!. 
114 ~KIV'J) C.;...:.s.J.:i..c: • .-nasaon N-:o<...J.J.:Dao.1 ... 11~~ Oh Cll. Pa.,. :n 
11~ ~~~1c:sli..-tlunwn~11_. -~·w"11'\it.cc~Ult!..,,!'.~COUUU)"SM.k: •• ()h Cat..r..ti. 13 
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Slwaclón que coincide peñect.amente con Jo que, como ya hemos visto,. la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos refiere en la Recomendación ya senalada respectO a que el 

veintiocho de marzo los habitantes de las comunldades de Mltzltón y San Isidro el Ocotal fueron 

fnterTOgados por el Mlnlsteño Públlco Mllttar Hans Kart Hahne Arias,. quien el mlsmo dla Jnfonnó 

al Procurador General de Justicia del Estado que contaba con testimonios en los que se identificaba 

a dos Individuos (Antonio quien vive en San Isidro el Ocotal y Rafael quien vfve en una 

comunidad cercana a Mltzltón y quien se supone era dueno de un aserradero cercano a San Isidro 

el Ocotal), responsables de la detención,. muerte e Incineración de los soldadosª 

Asf, con las entrevistas realizadas y la revisión de los numerosos reportes con Jos que 

contaban del Centro de Derechos Humanos Fray Banolomé de las Casas y la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos respecto del ca.so, Mlnnesota Advocates for Human RJghts encontró que 

efectJvamente el EJérclco Mexicano de manera !legal esruvo presente y auxllló a Ja pollera Judlclal 

estatal facllltándole Ja reallz.aclón de las detenciones arbitrarlas ya Que las mismas no se hubieran 

podido llevar a cabo sin la Intervención del mismo, además sin fundamento legal alguno y de propia 

autoridad rewvo en Ja base mllltar de Rancho Nuevo a los lndfgenas detenldos, lmpldlendo de esta 

manera a la poltcfa Judlclal la Inmediata puesa a disposición de los lndlgenas detenidos ante el C. 

Agente del Mlnlsteño Público que conocla de los hechos, aslmlsmo, si las detenciones fueron 

consideradas por la propia Comisión Nactonal de Derechos Humanos Ilegales y por ende arbla-arlas, 

es obvio Que el EJérclto Mexicano al coadyuvar con la pollcfa Judlclal, estando presentes en el lugar 

de los hechos, rodeando las casas de Jos lndlgena.s que fueron detenidos y maltratados flslca y 

pslcológfcamente (como lo senalaron algunos tesdgos de los hechos) y conduciendo a los detenidos 

a la base mllit.ar de Rancho Nuevo, tambfén Incurrió en una notoria vlolacfón de garantfa.s. 

El veinticuatro de mayo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartalomé de las 

Casas, recibió repones de acciones mllltares en diversas poblaciones de la reglón de Ocoslngo, por 

lo que el Secretarlo Efecutlvo del mismo, el padre Pablo Romo Cedano en companfa del equipo de 

Mlnnesota Advocates for Human RJgtn:s que se encontraba en Chiapas se dirigieron de Inmediato a 

la comunidad de Pataté Nuevo para verificar los hechos denunciados, encontrando la misma 

deslerra y alrededor de clncuent.a personas refugiadas en la ennlta de la comunldad, estas personas 
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senalaron que cientos de soldados hablan descendido a las c:omunldades cercanas el día anterior y 

que tenlan miedo de volver a sus casas porque los soldados pemtaneclan en la región. De acuerdo 

con veBlones de los refugiados en la Iglesia, se escucharon disparos la manana del veinticuatro de 

mayo en las colinas y aproximadamente a las nueve de la manana cientos de soldados descendieron 

a la comunidad de Par.até Vtefo y entre tas diez de la manana hasta medio dia la población total de 

Pataté VleJo fue detenida en la cancha de basket ball en el centro de la comunidad, las mu)eres 

fueron obllgadas a abrir sus casas a los soldados, quienes entraron llevándose algunas de sus 

pertenencias y muchos de los habitantes de la comunidad fueron acusados de asllar a los 

guerrilleros. 

La noche del veinticinco de mayo se trasladaron a la comunidad Pataté VleJo y se 

entrevistaron con habitantes de la misma comunidad, quienes dlferon que los soldados tomaron a 

ocho hombres so pretexto de haber enconU"ado armas y cuchlllos en sus casas, las esposas de los 

detenidos senalaron que fueron enganadas pues los solda.dos (quienes les dijeron que sus esposos 

serian devueltos después de un Interrogatorio de quince minutos), hasta el momento de la 

entrevista (noche del veinticinco de mayo) no hablan sido Informadas acerca de sus maridos; 

asimismo, les tnfonnaron de la existencia de un campamento para soldados en la planr.a de PEMEX 

NAZARET 1, Justo en la colina de atrás de la comunidad, por lo que el equipo fue a Investigar y se 

encontró una aran cantidad de soldados (aproximadamente mil) y un gran número de carros y 

camiones mllltares. Después de que los soldados Informaron al General Gastón Menchaca Arlas 

Comandante de la 3 1" Zona Militar, de la presencia del Cenb"O de Derechos Humanos Fray 

Banolomé de las Casas y de Mlnnesota Advocates for Human Rlgths, el equipo fue recibido por los 

oflclales de alto rango que se encontraban en el lugar, Incluyendo por el General Miguel Angel 

GocHnez Bravo, Comandante, en ese entonces de la 7" Reglón Mllltar y superior del General 

Menchaca, quien conflrmó que los soldados bafo su mando dewvleron no solo a ocho civiles de la 

realón (PoSterlonnente el equipo se enteró que dos Guatemaltecos también hablan sido detenidos 

por elementos del EJérclto Mexicano) manifestando que hablan sido encontrados en flagrante delito 

por posesión Uepl de armas, el General Menchaca dilo que los detenidos hablan sido enuegados a 

las autoridades federales. El General Godinez no dio más Información acerca de las detenciones, 

defendió su participación en San Isidro el Ocotal y en Ocoslngo y negó que algún soldado bafo su 

mando hubiese Incurrido en alguna actividad Ilegal, el General Insistió en que su acwaclón en las 
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detenciones de Ocosln&o stempre fue le¡al, asl como la Comtslón Nacional de Derechos Humanos 

habla declarado en este sentido los tncldenteS de Mltzltón y San Isidro, el Ocotal, asimismo ne&ó 

que los militares hubiesen cometido actos de torwra pero no ne&ó que haya Interrogado a algunos 

dvlles, en realidad cast admitió el uso de la fuerza cuando comentó que: "¿Y cómo esperan ustedes 

que hapmos a la &ente confesar, si no hacemos uso de la fuerza?".(116) 

De acuerdo con los repones del Cenua de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 

las Casas, las act.1vldades mUltares continuaron en el área hasta el vetntlslete de mayo, los lndi&enas 

de Pataté VleJo Informaron a dicho Centro que en la zona volaron helicópteros que arro}aron 

objetos explosivos en las montanas cerca de la comunidad. 

Las explicaciones oftclales de las detenciones cambiaron sustancialmente después de 

la panlda de Mlnnesota Advocates for Human Rlghts de Chiapas, originalmente el General Godlnez 

habla dicho que los ocho 1ndigenas hablan sido detenidos por posesión Ilegal de annas y 

efectivamente el vocero oflclal de la Procuradurla General de ]ustlcla del Estado conflnn6 que diez 

civiles hablan sido detenidos y se les hablan confiscado sus annas; sin embargo, de acuerdo a la 

nueva declaración oficial emitida, estos clvlles fueron detenidos por la muene de un soldado y por 

tas lesiones de dos m~ 

El aelnta y uno de mayo, el Secretario de la Defensa Nacional manifestó que 

elementos del EJérclto Mexicano hablan tenido que responder a los ataques de tas fuerzas de ta 

auerrllta; que además los soldados ruvleron que atacar zonas desoladas de Ocoslngo y hubo que 

detener diez clvlles, conflscas1es las armas con tas que se les encontraron cuando fueron detenidos y 

quienes también serian acusados de ualclón. 

Las detenciones mt11tares en Pataté Viejo fueron seguidas de grandes protestas, 

después de varias semanas de huelga de hambre por los miembros de la comunidad aeltal, tos 

cargos de traición fueron ellmlnados y en vista de b presión ejercida, la Secretarla de la Defensa 
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Nactonal ruvo que emldr otro comunicado m.is detallado acerca de los sucesos en Ocoslngo y de 

acuerdo a esta nueva versión .u •• los soldados atacados el velnddós y vefndtrés de mayo, estaban 

en continua persecuclón de los atacantes el velntJcuatro de mayo, por ello los soldados se vieron en 

la necesidad de detener a los civiles pues además Intentaban evadirse de la Justfcfa"t 117J. 

La comunidad de Par.até VJeJo, molesta por las mentiras manifestadas por el Ejército 

Mexicano, contestaron a la versión mmrar, reallzando el nueve de Jullo una asamblea en la 

comunidad donde se levantó un acta en Ja que testJgos de las detenciones presentaron su 

r.esdmonlo consistente en que los mtlltares llegaron a las comunidades a hacer una búsqueda de 

armas y estos soldados no llevaban ni orden de aprehensión ni de cateo y no enaban en la 

búsqueda de algún Individuo en partJcular y que ocho Indígenas tzelr.ales, desarmados hablan sido 

sacados de sus CaQS o lugares de trabajo y llevados a la cancha de basket ball en el cenuo de la 

comunidad. Estas declaraciones colnctden con las entrevistas realizadas por el Centro de Derechos 

Humanos Fray Banolomé de las <:asas y por Mlnnesott.a Advocates íor Human Rlghts y en realidad 

esta versión concuerda más con la primera declaración del General Godlnez y en la cual solo se 

acusaba a los Individuos de posesión Ilegal de armas y de ninguna manera mencionó cargos de 

homicidio a los mismos. Los ocho lndlgenas detenidos fueron absueltos de todo cargo. 

Como consecuencia de su trabajo en Mltzltón, San Isidro el Ocotal y Par.até Viejo, 

Ocoslneo,. el Centro de Derechos Humanos fray Bartolomé de las Casas fue objeto de 

hostlpmlentos por pane de los mUtares, el General Godlnez en una carta enviada al Obispo de San 

Cristóbal de m Casas y Presidente del Centro de Derechos Hum.lnos Fray Banolomé de las Casas 

Samuel Rufz acusó al Centro de difundir 11odlosas mentiras,. acerca del EJérclco Mexicano y de estar 

•defendiendo crfmlnalesn asl como de .,.obstruir la Jusdcla" al Interferir en la Investigación 

mlllur.(11a> 
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IV. EL LEVANTAMIENTO EN CHIAPAS. 

La madrugada del primero de enero de mll novecientos noventa y cuatroJ' lnd(genas 

y campesinos annados tomaron cuatro municipios (San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas. 

Alr.amlrano y Ocoslngo) de uno de los estados más pobres del pafs: Chiapas; los rebeldes qutenes se 

autodenominaron EJérclco Zapatlsta de Liberación Nacional declararon la guerra a la 

Administración Federal, como un acto de rebelión. ¿Por qué? y ¿contra qué?, por la explotaclón, 

la mlseña y la deslgualdad, y contra una vlolencta renovada que ha Intentado destruir la Identidad, 

la personalidad, la dignidad de muchos hombres y muieres. 

A finales de mtl novecientos noventa y tres pensábamos que éramos un pals dlsdnto, 

sin damos cuenta del desmentido en cada esquina de esta ciudad o en cada comunidad de Chiapas, 

Guerrero, Veracruz etc. 

En México no pasa nada, hasta que pasa, duele mucho, y no encuentro otra fomia 

de decirlo mas que asf, 11.inamente, ver matarse a seres humanos, unos vestidos de verde y con casi 

el mismo origen de los otros, con pallacace roJo al cuello o simplemente con las pobres ropas que 

portan los lndfgenas de Chiapas; la causa de la disputa: la ancestral lnequldad, de la que ahora ha 

sido presa la Impuesta modernidad. 

Veamos ahora el comportamiento que ha mantenldo el Ejército Mexicano en, 

durante y después del conOlcto Chlapaneco, reiterando que no tenemos el .1nlmo de danar la 

Imagen de nuestro Ejército Mexlcano, sino sólo, procurando mantener la ob)edvfdad que el 

presente trabaJo requiere, expresar los diferentes casos de los que fuimos tesdgos en lo personal y 

oD"Os casos documentados por diferentes medios de comunlc.aclón y Organizaciones Nacionales e 

lntemaclonales. 
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO HUMANITARIO 

EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO Y DESPUES DEL MISMO. 

OXCHUC 

Oxchuc es un pequeno pueblo conformado por cuarenta y ocho comunidades 

habtr.adas por Jndlaenas tzeltales y por mestizos, mismas que se encuentran divididas entre 

seeutdores del Partido Revolucionarlo lnstJwclonal y slmpadzantes de una Asociación de Opaslclón 

conocida como "Tres Nudos" debido a que las autoridades municipales del PRI fueron electas 

unánimemente en las; úldmas elecciones; sin embargo, Jos miembros de "Tres Nudosn alegan que 

fueron apedreados y alejados de las votaciones baJo amenazas; por Jo que en va.-las comunidades, 

las autoridades locales y los llderes poHdcos lndl&enas y no Indígenas se aprovecharon de la 

confusión que originó el movimiento zapatlsta para saldar vieJas deudas, toda vez que quienes 

sustentan el poder en las comunidades acusan a sus enemigos poUtfcos de tener conexiones con los 

zapatlstas para resolver conflictos ostensiblemente enraizados en cuestiones politlcas, religiosas y 

económicas. Asl en Oxchuc, se dieron varios casos de detenciones arbluarlas y de allanamtentos de 

morada seeuldos de saqueos por parte de los elementos del EJérclto Mexicano, en vlrwd de que el 

eruPo de oposición .,.Tres Nudos" se h~bfa estado manifestando en contra de la venta de alcohol 

en el lugar por lo que el Presidente Munlclpal aliado con los grandes comerciantes mestizos del 

lugar, denunció a sus oponentes a elementos del Ejército Mexicano quien omnipresente en el lugar 

para proteger a la población contra tales abusos, arrestó a varios lug.arenos participando 

paradóJlcamente de esta manera en los mismos abusos. 

Como eJemplo de lo anterior, tenemos el caso de Fellclano López Santlz quien con 

su hlJo Ellseo lópez Sandz rueron detenidos en su casa por elementos del EJérclto Mexicano, 

acusados de dar asilo a zapatlstas y de ser líderes de la organización .,.Tres Nudos", fueron 

lncomunk.ados por dos dlas en los que refieren haber estado vendados de los ofos, atados de 

manos y ples, sin alimento y con el temor de ser asesinados ya que reneren se les puso en cuanos 

por sepando y que un suJeto se dlrlgla a cada uno de ellos para manifestarle que su padre o en el 

otro e.aso su hijo Iba a morir, que escuchara bien el balazo y efectlvamente clan un disparo, y 
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pensaban cada uno desde donde se enconuaban que lo que dicho su)eto les comentaba era verdad, 

pero al 1nterropr1os y confirmar que no tenlan nada que ver con el movlmlento zapatlsta, los 

abandonaron en un camino cercano a Oxchuc y los amenazaron con detenerlos nueva.mene si 

hablaban de lo sucedido. En el Centro de Derechos Humanos Fray Banolomé de las Casas 

documentamos el caso de Fellclano y Ellseo, as{ como el de Jacinto Santlz Rodrfguez, Maurllla 

Sánchez López, Nicolás Santlz Gómez y Agusón López Gómez, quienes sufrleron allanamientos a 

sus casas y saqueos por parte de los elementos del EJérclto Mexicano, y a petición de los mismos 

denunciamos los hechos ante et Mlntsteño Público del Fuero Común en San Cristóbal de las Casas, 

quien con mucha dificultad recibió las denuncias; en algunos de los casos se pidieron Informes a la 

3 1 ... Zona MUitar, mismos que nunca se recibieron y en otros las denuncias fueron remlddas al 

Ministerio Público Militar que se encontraba asignado a Oxchuc, quien trató de negociar 

económicamente con los denunciantes los allanamlentos y los saqueos que sus campaneros militares 

hablan realizado; pero los lndfgenas afectados no aceptaron y hast.a el momento no se sabe si las 

denuncias prosperaron. 

EL INCIDENTE DEL MICROBUS. 

Después de la llegada a Oxchuc el dos de enero de mil novecientos noventa y 

cuatra, miembros del EJérclto Zapatlst.a de Liberación Naclonal usaron los altavoces de las 

comunidades para llamar a los aldeanos a una reunión en la Alameda del Pueblo; ena-e los que 

asistieron esa manana, estaba un muchacho de catorce anos de edad llamado Enrique Santlz 

Gómez, quien manifestó: 

uyo ful con mi papj; Pablo Sandz Gómez y mi hermano Uber a escuchar qué es lo 

que decfan los z.apatlst.a.s, cuando estábamos deJando la alameda, un muchacho del pueblo que 

esr.aba con alrededor de trelnt.a z.apatlst.as, senaló a mi papá y dlJo que era dueno de un microbús y 

que sabia cómo manejarlo, los z.apatlscas nos acampanaron a la casa, donde mi mamá nos estaba 

esperando, mi papá dlJo a mi he1T11ano Uber que llevara el camión y que todos nosotros nos 

subiéramos, los zapatlstas dlJeron que lrtamos a Huhctan pero cuando llegamos a una tienda 
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cercana, los rebeldes hicieron que me baJara y mas zapatlsus se subieron por lo que yo regresé 

caminando a casa .. " (l t9J 

El tres de enero, los perlodtsr.as descubrieron el microbús cubierto de balas a un lado 

del camino cerca de la base mllltar de Rancho Nuevo y aproximadamente a siete metros del 

vehlculo reposaban los cuerpos de catorce hombres, muchos de ellos venidos en unlfonne 

zapatlsta. Más tarde Josefa, esposa de Pablo Santfz Gómez ante la presencia de los lnvesdgadores de 

la Procuradurfa General de Justicia del Estado, ldendftcó los cuerpos de su esposo y de su hlJasuo 

Uber, así como el microbús con placas número 386 HC2, en las fotografias tomadas por los 

reporteros; también fueron ldentJflcados por sus parientes en las mismas fotograflas, otros dos 

clvlles de nombres César Méndez Gómez y Femando Santfz Gómez. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos por su parte dijo que se Identificaron 

las catorce victimas pero no se pudo clastflcar las clrcunst.1nclas de su muerte y senaló que: 

"De los datos que a la fecha arroJan las lnvestJgaclones de la Comisión Nacional, 

aparecen dos hipótesis: La primera que se trataba de personas clvlles que se dlrfglan al retén mllltar 

de Rancho Nuevo, en razón de que en ese Jugar se encontraba el féreb'O de una persona que habla 

fallectdo en la ciudad de Tuxtla Gutlérrez, Chiapas y que debla trasladarse al Municipio de Oxchuc. 

La segunda hipótesis, en el sentido de que las personas que fallecieron al21.mas eran elementos del 

EZLN que se dlrl¡fan al Centro de Readaptación Soctal 5, ubicado a la altura de "El Chlvero", 

Municipio de San Cristóbal de las Casas, para liberar a los presos de dicho Centro" .. ( 120> 

Aunque el Incidente del microbús parece en primera Instancia una emboscada, 

existen numerosos y oscuros aspecros necesarios de clarificar, ya que si se U"ató de una emboscada 

¿por qué, se&ún lo reportaron los periodistas no fueron encontrados los carwchos de las 

balas dentro del vehfculo?, ¿en.aban los hombres del microbús Intentando huir?, 

11<.i ··waiWl(lícrJust><:einebUlr-.-- A Rcpurt b)o 1-,l)"M<:MlOS f.xll...n.vi.RJphl..ai.Jlhm..n~ Wa1"h/Amcncas Ututl:dStat...uCArn=ica 
l',.,...."*tz.. S9 
1~ -rn~ ~dclaCc.tlüWnNaci......tdi:~llunwmu..c.'fl.LosAlk>S) Scl~11JcehP¡.s-lnfi.-rnen-)uJc 199l-Ql'l~udc 
I~ CR'tQS.lónNa.:aan&Jdcl~llum..n.. .. J\.~-.19"'-' ('n~(>.44 
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¿fueron oblieados a salir a punt.a de pistola? o después de la emboscada las tropas mtlltares 

arrastraron sus cuerpos fuera del vehfculo. además,. si como numerosos testigos, dJJeron, habla 

alrededor de treinta z.apatlstas y clvlles en el microbús cuando deJaron Oxchuc, ¿por qué sólo se 

enconb"aron catorce cuerpos al lado del vehículo?, si los catorce cuerpos fueron Identificados es 

claro que se trataba de civiles y entonces ¿dónde esr.án los zapatistas que según testJgos Iban en el 

mtcrobús?, ¿dónde se encuentran las armas que llevaban los zapatlstas que Iban en el microbús?, 

¿fue el ataque tan Intenso que nadie del microbús sobrevivió?; y finalmente, ¿por qué ha guardado 

sllenclo la Secretaria de la Defensa Nacional al respecto? 

Existe otro aspecto del caso que necesita ser clarftlcado, ya que en el boletín de 

prensa número 142/94, fechado el slete de abrfl de mll novecientos noventa y cuatro, la 

Procuradurla General de Justicia del Est.ado dijo que Pablo Santlz Gómez era uno de los ctnco 

hombres ejecutados en el mercado de Ocoslngo el dos de enero, y tal declaradón contradice todos 

tos hechos conocidos. Para empezar, Pablo Sandz Gómez fue visto por últlma vez en el microbús 

deJando Oxchuc, de acuerdo con la versión de varios testigos, parecía acampanar a los z.apatisus, o 

al menos no se podfa decir que éstos fo llevaran amenazado, su esposa y otros parientes 

ldendftcaron su cad~ver al lado del mlcrobús, las fotografJas tomadas a los cuerpos al lado del 

vehículo, muestran sus restos con botas puestas, lo mismo que la fotografJa tomada en TuxtJa 

Gutlérrez; sin embargo, en las fotograffas tomadas de los cinco cuerpos en el mercado de 

Ocoslngo, sólo uno de los cuerpos muestra una bota puesta, diferencia que parece se suscitó 

parque a los cuerpos les fueron puestos de nuevo los zapatos. Finalmente, del certJflcado de 

defunción de Pablo Santlz Gómez, Ja Procuraduría General de Justicia del Estado, concluye que el 

Jupr de la muerte fue en algún sido del camino entre San Crlstóbal de lou Casas y Oxchuc, no en 

Ocoslngo. 

EL INCIDENTE DE LA COMBI 

El cuauo de enero alrededor de las seis de la tarde, las tropas del EJérclto Mexicano 

abrieron fueao a un vehfculo volkswagen tlpo combl utlllzado para el transporte colecdvo de 

pasajeros, después de que pasar.a por el retén mlllt.ar locallz.ado a cincuenta metros de Ja base mfUta:r 
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de Rancho Nuevo. Cuatro de las nueve personas que vfaJaban en el vehículo fueron muertas, 

lnduyendo una pequena orna y cinco m~ resulr.aron gravemente heridas. A la manana siguiente, 

los perfodlstas fotografiaron el vehlculo baleado, y para entonces sólo dos cuerpos permanecian en 

la combf; uno de los cuerpos estaba tendido en el piso cerca del aslento de en medlo y el otro 

estaba sentado en el asiento sl¡ufente al conductor y pennanecfa boca aba}o. Cerca de la mano del 

hombre, se encontraba una pistola. 

La Comisión Naclonal de Derechos Humanos respecto a este caso refirió: 

"En lnvestJ¡.aclón de los hechos, esta Comisión Nacional reC..lbó testimonios de fa 

mayorb de los leslonados, de los cuales se pudo concluir que el dueno y conductor del vehlculo 

fue materialmente obllpdo por el pa.s.lJero que vlaJaba a su lado a no detenerse en el retén para la 

revisión correspondiente, y que dicho pasaJero Incluso acclonó el CJCelerador proyectándose sobre 

los elementos que se encontraban en el puesto de revlsJón. Aunque tal situación parece esclareclda, 

esú probado que la posición final del pasaJero de referencia que resultó mueno, no fue la últJma y 

final, como se aprecia en la fotogratra que muy ampllamence ha clrculado. A esta concluslón se ha 

llepdo par la falca de correspondencia entre •~ heridas que mosuaba el cadJver y la ausencia de 

manchas de sangre en el respaldo del asiento en el que supuestamente fue encontrado y 

focografLldo; asf también, pcr el hallazgo de pano en las ropas y en el pelo del occiso. Pareciera 

que fnt.enclonalment.e se le colocó en esa posición, que fue la analizada por los peritos de la 

Comlslón Nadonal".<1211 

la conduslón de la Comisión N.aclonal de Derechos Humanos de que uno de los 

pasaJeros forzó el automóvfl a Irse en contra del retén parece ser correcta; sin embargo, uno de los 

sobrevivientes, Aeustfn Rulz Guzni..in, ve los eventos de ouo modo: 

"Yo tomé la combl en Comlt.an alrededor de las cinco y media de la tarde, tomé un 

asiento en b parte de atrás y en ese punro éramos cuatro pasaJeros Incluyendo al chofer, m.;is 

adelante del c.amlno el chofer se dewvo a recoger m.is pasaJeros, recuerdo que les dilo que se 

1:1 ~N¡i..6.l6 
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apuraran porque estaba oscureciendo y habla zapatlstas en el área, asf el chofer aceleró lo más 

rápidamente que pudo, yo estaba dormitando cuando sorpreslvamente escuché que Jos pasaJeros le 

gritaban al chofer que se detuviera y cuando miré, vi a uno de los pasajeros comando el volante y 

como si quisiera quitar al chofer para detener el vehículo ...... No pi.Jedo recordar exactamente, pero 

Jos disparos duraron aproximadamente de cinco a diez minutos, la combl terminó por pararse al 

lado del camino, con las llantas frontales dena-o de una zanja, send un dolor en un Lldo, un bebé 

quizá de siete meses habfa caldo entre mis piernas y lloraba, su madre estaba a mi lado y estaba 

también herida, cuando la balacera terminó, el chofer sacó sus manos por la ventana y comenzó a 

gritar "no disparen, somos civiles, somos sólo pa.saJeros no disparen" pero empezaron a disparar de 

nuevo, sólo que ésta vez esporádicamente, una ráfaga de balas, sllenclo, una ráfaga de nuevo, ful 

herido otra vez y entonces el dolor fue lncrefble •.. , recuerdo una explosión y cómo calan cristales 

encfma de mi cabeza. Los soldados se acercaron .&JI vehfculo, abrieron la puerta lateral, y exigieron 

que nadie se moviera, y que si est.1bamos annados .&JrroJjramos las armas hacia afuera, tomaron 

entonces a la mufer que venia a mi lado y al bebé, salí entonces y vi que tenían a los p.as.aJeros 

drados en el piso al lado de la combl, yo le mosue a uno de los oficiales mi Identificación del 

laboratorio donde u.abaJaba y le expllqué que a través de mi trabaJo había conocido a algunos 

médicos de la base mllltar y Je pedf si podfa ver a alguno de ellos, .asl los mllltares trasladaron a los 

heridos al hospltal de Tuxtla Gudérrez y tanto Perrona López Gómez, su bebé y yo fuimos llevados 

al hospital mllltar de dicha ciudad, cuatro dlas despues ful transferido a una clfnlca clvll y defado 

Ubre ••• Yo creo que nadie en la combl ruvo la lnteocfón de Irse en contra del retén, creo que fue un 

accidente, ya que estaba oscureciendo, el chofer estaba nervioso e tba corriendo en un camino 

malo, ~f que creo que no vló el retén a tiempo, por lo que la combl fue entonces cubierta de 

balas ••• cuando me dieron de alta del hospital, un mJUtar amigo de mi padre fue a buscanne a mi 

casa me recomendó que olvidara Jo del accidente y que no hablara con nadie acerca de ello, 

especlalmente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que ellos estaban calumnlando 

a las fuerzas annadas .... "e 122) 
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Por su parte Petrona López Gómez, quien perdió a su esposo, padre y a su hija de 

ocho anos de edad durante fa agresión a la combl, y por causa de Ja misma no pudo volver a 

caminar, manlíestó al equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 

quienes Ja entrevlsr.amos el dfa doce de enero en el Hospftal donde se encontraba en la ciudad de 

Tuxtla Gutlérrez " •. que el personal del hospital mllltar le pidió que guardara sllenclo acerca del 

Incidente, pero que si habían sfdo los soldados quienes les habían disparado y que no estaban 

peleando con zapatlsus .. ". 

Hasta fa fecha lo único que pudlmos Investigar es que Ja Averiguación Previa que se 

Inició con los hechos ya narrados fue enviada a la reserva sin conocer los detalles de 

íundamentacfón de tal resolucrón. Por su parte, un oficlal mllltar en una plJtlca lníonnal nos 

comentó que uno de los pasaJeros de la combl Jba annado (como se comprobó con la foco que 

apareció en Jos periódicos) y que comenzó a disparar a los elementos del eJérdto que se 

encona-aban en el retén mllltar, por lo que estos abrieron fuego hacia Ja combl en respuesta de la 

agresión, y por ello no se debe apUcar medida dfscfpllnaria alguna en contra de algún miembro del 

personal mllftar relacionada con éste Incidente. 

Personalmente consfderamos que este caso debe ser ablerto nuevamente en vfnud 

de que, como la Comisión NactonaJ de Derechos Humanos senaló, pareciera que al pa.saJero que 

supuestamente agredfó a Jos elementos del eJérclto que se encontraban en el retén mlllt.ar y que 

resultó mueno, Intencionalmente fue colocado en la posición final en la que supuestamente fue 

encontrado, misma que fue la anallz.ada por peritos de esa Comisión y que como ya hemos 

comentado, Jos mismos concluyeron que no era fa posición Uftlma y final, ya que se encontró una 

íalr.a de con'eSpondencla entre las heridas que most1"3ba el cadáver y la ausencia de manchas de 

.sangre en el respaldo del asiento en el que supuestamente fue encontrado y fotografiado; asl 

también, por el hallazao de pasto en las ropas y en el pelo del occiso. 
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VIOLACIONES A LA NEUTRALIDAD MEDICA 

a) El Hospital San Carios, en el Municipio de Altamlrano. 

El hosplt.11 de San Carlos, fundado en 1969 por las hermanas de la Caridad de San 

Vicente de Paul, en el Muntclplo de AJtamlrano, mantiene un servicio de salud y es tan popular 

que aún después de que Iniciara Ja rebelión, pacientes de comunidades leJanas condnuaron 

buscando los servicios de este hospltal. 

Debido a la expHclt.a misión de cuidar a los pobres e Indigentes del área, las monJas 

encargadas del hospital han tenido que trabafar al margen de las autoridades poUtlcas de 

Altamlrano, quienes en su mayorfa son ganaderos y seguidores leales al Partido Revolucionario 

lnstlwclonal. 

A lo largo de los anos, el mjs duro opositor del hospital, ha sido el presidente de la 

asociación local de ganaderos y del pan:Jdo oflclat en la local1dad, ya que los ganaderos y sus 

parientes, sin excepción, por largo tJemPo han resentido el que al buscar atención médica en el 

hospltal, no hayan recibido ningún trato preferencial debiendo hacer fila al lado de los lndfgenas 

enfemios, éste resentimiento Junto con la opinión .sostenida par muchos ganaderos de que todo 

aquel que presta un servicio social a las comunidades empobrecidas, debe ser un subversivo, 

provocaba un creciente número de ataques al hospltal, canto en el periódico local, como en la 

estación de radio. 

El primero de enero de mtl novecientos noventa y cuatro, al U>mar los zapa~ el 

control de Altamlrano después de enfrentamientos contra las fuerzas poUclales del pueblo, se 

presentaron ~rdldas en ambos bandos y los sobrevivientes fueron transportados al hospital de San 

Cartas para su cuidado .. La hermana Pau1cla Moyesen, Jefa administrativa del hosplt.al, durante una 

breve escancia en el mes de man:o del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 

las Casas, nos comentó que su personal atendtó heridos de ambos bandos en virtud de su 

obllpclón ética de cuidar a todos aquellos caldos en combate; asl, siete pacientes, cuatro zapatlstas 
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y tres polfdas fueron acomodados en camas una Junto a la otra, falleciendo un zapatlsta de una 

herida en la cabeza, y un oficlal de seguridad pública por herfdas en el cuello. 

Por la noche del primero de enero, un comandante rebelde y tres soldados de la 

guenilla, annados con supuestos rifles, en realldad hechos con corteza de árbol, llegaron al hospital 

a supervisar el lugar y asf Jo hicieron por tres dfas consecutivos; sin embargo, la hermana Patricia y 

el personal del hospital, operaron nonnalmente a pesar de esta ocupadón, asimismo, los zapatlstas 

tomaron el camión del hospital pero fo devolvieron una vez que se retiraron. 

En la tarde del cinco de enero, un comandante rebelde explfcó al personal del 

hospftal que se llevarían a sus heridos pues ya se retirarían del pueblo y que si defaban a sus 

soldados, Jos mmtares les dlspararfan, pero que sf deJarfan a los polldas heridos,. pues ellos no tenían 

cómo cuidarlos. 

Cuando los zapatfstas abandonaron Alt.amlrano, entre los simpatizantes del partido 

oftclal y el Eférclto Mexicano restablecleron el control polltlco y mllltar en Altamlrano e 

fnmedlatamente comenzó una campana de Intimidación contra el personal médico del hespir.al San 

car1os. 

El Elérclto Mexicano deruvo al técnico laboratorlsta Juan Diego Hem'1ndez por 

nueve dlas y durante éste lapso fue repetidamente torttJrado mientras se le exlgfa revelar si en el 

hospltal exlstla un almacén secreto de armas de los zapatlstas,. ya que le manlfest.aban que el hospftal 

estaba lleno de ljp.lerrlUeros y que serla asesinado si regresaba a trabajar. Cuando lo liberaron, fue 

examinado por Jos médicos del hospital, quienes le enconu-aron sangre en su orfna y múldples 

conn.islones debido a la tortura su frlda. Para marzo de mll novecientos noventa y cuatro,. tres meses 

después de su detención, Juan Diego aún no tenla senslbllldad en su mano Izquierda como 

resultado de la torwra. 

Los médkos del hospital también fueron obfeto de Intimidación por elementos del 

EJérclto Mexicano, y asf, de los cinco médicos de tiempo completo, cuatro abandonaron el hospital 

durante las ues semanas siguientes a la rebelión del ano nuevo. A los Indígenas de la.s comunidades 
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aledanas les fue dicho que el hospital habla cerrado; sin embargo, aún con el temor de ser 

tdendflcados como zapatistas, pues tanto los dirigentes poUtJcos del lugar como los elementos del 

Ejército Mexicano, consideraban zapatlsta a toda persona que fuera al hospital, contJnuaron 

llevando a sus pacientes al hospttal. 

El único médico que pennanectó en el hospttal, resistió a un sinnúmero de mensajes 

de los militares, mediante los que Je tnststlan en abandonar el hosplt.al balo el pretexto de que Jos 

auxiliara con sus heridos, pero el médico nunca se negó, sólo sollcltó a los mltltares llevaran a sus 

heridos al hospital , pero los militares se negaron a hacerlo. 

A mediados del mes de enero, el hespir.al fue objeto de manifestaciones diarias 

dlrliddas por los Uderes poUtJcos del lugar auxfllados por elementos del EJérclto Mexicano, en las 

que se argumentaba que ~ hermanas hablan cooperado activamente con los rebeldes, y que en el 

hospltal exlstla un almacén de armas de los zapatlstas, por lo que les pedlan que abandonaran y 

cerraran el hospital y que si se negaban el hospital seria Incendiado, hechos que se replderon 

cotidianamente. 

Para sepdembre de mll novecientos noventa y a.Jatro, en el Centro de Derechos 

Humanos Fray Ban.olomé de las Casas continuamos recibiendo reportes de amenazas al hospital y 

de que todos los voluntarios extranJeros que trabafaban en el hosplt.al, fueron llamados a ree:tstrar 

visas de trabaJo para continuar en el pals. Este nuevo requerimiento sólo tenía el obJeto de llmplar 

ta zona de observadores eXO"anferos. 

Asimismo, presenciamos en varias ocasiones cómo los abasteclmlentoS para el 

hospital, asl como los envfos de vfveres y medicinas a las comunidades lndlgenas que para los 

mlllures eran sospechosas por simpatizar con los rebeldes (como por eJemplo el EJfdo Morena), 

fueron obfeto de revisiones severas, detenciones y retrasos al pasar por los retenes mtfltares, lo 

mismo eran Inspeccionados los camiones en que voluntarios los D"allSportaban como la camioneta 

donde las hermanas en bolsas y cafas (que eran casi desuutdas por las revisiones) transportaban 

medicinas y .:allmentos a otras comunidades. 
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8) Servicios Médicos Negados en el Municipio de Ocoslngo. 

El cuatro de enero de mJJ novecientos noventa y cuab"'O, a los pertodlstas les fue 

permitido entrar al Municipio de Ocoslngo que se encontraba en combate, los reporteros 

americanos dlJeron al Centro de Derechos Humanos Fray Baítalomé de las Casas, que al tratar de 

hacer una exploracfón en la Cllnfca del lnstJwto Mexicano del Seguro Social fueron sacados por las 

autoridades mllltares qufenes ya habCan cerrado el hosplr.af y sacado a pacientes y doctores a la 

calle. También refirieron que el Ejército Mexicano no otorgó los servidos médicos a los enemigos y 

que no provefan de ninguna ayuda médica a la poblaclón clvll afea.ad.a en la bar.alla de Ocoslngo, 

de hecho, negaban tales servidos. 

AJ levantarse el cerco mllftar el doce de enero, y ser reabfeno el paso a coda 

persona al Municipio de Ocoslngo, personalmente recorrimos el mismo encontrando que la gente 

comentaba que habla pacientes de la cllnlca caminando por las calles, vlsdendo con las batas 

hospltalarfas y en busca de ayuda, y que todos los doctores y enfentteras del hospital hablan sfdo 

evacuados por los mflltares. Aún los médicos privados habían abandonado el Jugar .. 

Por la tarde del catorce de enero, la Cruz RoJa mexicana abrió un hospital rural en 

l.as afueras de Ocoslngo. El mismo día, casi dos semanas después del forzado cierre de fa CJlnlca del 

Instituto Mexicano del Seguro Soclal, una pequena clfnfca móvil llegó a la alameda central de 

Ocosfn::o. 

Escuchamos diversas historias relatadas par Ja aten-orfz.ada pobladón de Ocoslngo. 

La mayorfa colncJdló en que cuando las tropas annadas tomaron Ocoslngo en Ja tarde del dos de 

enero, aparentemente se hablan dado órdenes de matar a todo aquel que Intentara sallr de su casa, 

por Jo que varias personas fueron asesinadas al buscar a miembros de su famma que se encontraban 

desaparecidos o al tratar de obtener comfda. 
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Gloria, nos dJJo que a su esposo Manuel le habla disparado un soldado mlenuas 

llevaba las tortJllas para la casa. La muJer pldló a los soldados que le permitieran llevar a su espaso al 

hospital pero sólo fe pennltleron llevarse a su esposo a su casa, baJo fa amena.za de que si no 

obedecia, a ella también le dlspararlan. Su esposo muñó más carde. Cuando el EJérclto Mexicano 

no le pennltló llevar a su esposo al cementerio para enterrarlo, ruvo ella que sepultarlo en el patio 

de su casa; posterionnence, después de denunciar los hechos ante el Ministerio Público de 

Ocoslngo, y previa autorfz¿¡clón del Presldence MunlclpaJ del Jugar, el cuerpo de Manuel fue 

exhumado por la Procuradur1a General de JustJcJa del Esr.ado, en presencia de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos; sin embargo, el Ministerio PúbUco que conocló de los hechos no 

le dló seeufmfento alguno a la denuncia que hablamos Jnlclado, argumentando que Manuel habla 

sido muerto cuando elementos del EJérclto Mexicano y zapatlst.as estaban combatiendo. Es 

Importante setlalar que como éste caso se presentaron varios más. 

Asl, el rechazo del EJérclto Mexicano para proveer las más básicas necesidades de 

la población clvfl de OcosJngo durance los primeros dfas del conOlcto, Incrementaron 

fnnecesarfamence las pérdfdas humanas. 

c) Asalto a la CUnJca del EJJdo Morella en el MunJcfplo de Aftamlrano. 

El EJldo de Morena se encuentra aproximadamente a sfece kilómetros al este del 

Municipio de Aftamlrano sobre una pobre vereda. El Cenero de Derechos Humanos Fray 

Banofomé de las Casas fue comunicado por habitantes del Elido Morella que la manana del siete de 

enero de mU novecientos noventa y cuacro, un gran destacamento de tropas mllltares llegó al Elido 

Morena so pretexto de la persecución de zapatlstas. Con los soldados venfan dos miembros de la 

comunidad, mlsmos que hablan huido después de algunos problemas en el Elfdo y que servfan de 

lnfonnadores a los mllft.ares. Mientras las tropas sacaban a los pobladores de sus caQS y los llevaban 

a las canchas de basquetbol del EJldo, numerosos soldados, deruvferon a Humberto Santfz López, 
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quien nos relató: ,... •• pensé que querfan preguntanne algo, pero uno de ellos me ordenó que los 

llevara a mi casa y cuando íbamos de camino, uno de ellos me exigió que le diera la llave de la 

dfnlca y al no encontrar la llave me comenzaron a dirigir hacia la clfnlca, en el camino me Jalaron 

los cabellos y me tiraron contra et piso, cuando llegamos lo que pude ver fueron tanques por todos 

lados, me pusieron en contra de la pared trasera de la clinlca y dlJeron que me Iban a dlspar..lr a 

menos que les dijera el nombre del doctor que trabajaba alll, les respondl que todos sabían eso. Se 

rumoraba que la médico se habfa unido a los zapatlstaS y que por ello el eférclto la estaba 

buscando. Los soldados entraron a la clínica y empezaron a romper todas las cosas; puertas, 

ventanas, moblllaño y equipo, tiraron medicinas deJ.1ndolas lnseivlbles, y finalmente se fueron sobre 

una plla de papeles donde estaba un diploma y algunos libros que se llevaron. El EJldo Morena era 

uno de Jos pocos efldos que tenla su propia clínica y contaba con una médico y cuatro 

enfenneras ..• ,.. 

Por otra parre, habitantes del EJldo Morena también nos dijeron que un auto verde 

del EJérclto Mexicano, luciendo una gran cruz ro)a, fue utlllz.ada para transportar a SebastJjn Santlz 

López, Hennellndo Santlz Gómez y Sever1ano Santlz Gómez hombres quienes hablan sido 

torturados por elementos del EJérclto Mexicano. 

Después de que las tropas mtlltares se fueron del EJldo Morena, los habitantes del 

Elldo se encontraron sin nln&ún apoyo médico y cuando los hombres del EJldo Iban a Altamlrano 

por comida o medicinas, al pasar por el retén mllltar, lo hacían balo el ñesao de sufeta12 a 

lnterro&ator1os lar&Ufslmos; asimismo, elementos del EJérclto Mexicano cerraron el paso a todo 

extranfero que llevara ayuda a las comunidades del Municipio de Altamlrano y cualquier entrega 

de sumlnlstros hada e .. Eftdo Morena era estrictamente monlcoreada por elementos del Ejército 

Mexicano, quienes manlíesraron que el EJtdo Morella fue declarado zona gris; adem.i.s, los equipos 

de vacunactón del lnstlwto Mexicano del Seguro Social fueron prohibidos en el Ejido Morena y sus 
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alrededores por Jos mllltares argumentando que el personal médico corrfa erandes riesgos de 

5e1PArfdad personal. 

De lo anterior se desprende que el EJérclco Mexicano,, violando lo est.ableddo en la 

Convención de Ginebra de 1949 y en el Protocolo Adiciona) referente a las Victimas en Conflictos 

Annados No lntemaclonales, desuuyó equipo y medicinas sólo porque se presumla podrfan ser 

usados por los zapatlstas; disparó hacia los hospltales y las cllnlcas de algunos fugares; Interfirió 

directamente, negando servlctos médicos; se estableció denb"O de los hospitales y no sólo los 

Inmuebles para los servicios de salud fueron Jos blancos de las tropas mlllures, sino también el 

personal médico de Jos hospltales y los pacientes de Jos mismos; quienes fueron constantemente 

amenazados e Intimidados por los mlJJtares lo que representa algunas de las más graves vlolaclones 

de la neub"3Udad médica. 

EL CASO DE LOS CINCO CADAVERES EN EL MERCADO DE OCOSINGO 

Periodistas que visitaron Ocoslngo fa manana del cuatro de enero de mll 

novecientos noventa y cuatro, comunicaron que descubrieron en el mercado munlcfpaJ, donde 

habla tenido lugar un enfrenr.amrento armado entre los zapatlstas y el eJércJto mexicano, cinco 

cac:Uveres allneados boca abaJo, con disparos en la nuc::.a y con huellas de que sus manos hMJían sido 

atadas hacia atrás con una cuerda de nylon, senalando que uno de los cuerpos cuando fue 

enconb"ado aún tenla las manos .nadas. 

Por su pa~, expertos forenses de Physfclans ror Human RJ&tus determinaron a 

través de las íotograflas de las autopsias de los cinco hombres, que efectivamente, en cada cuerpo 

habla orfftclos de proyectfl de arma de fuego, de aproximadamente nueve mfllmetros, en la parte 

pasterfor de la cabeza.( 123> 

El siete de abril, la Procuraduría General de la República emitió un bolecfn de prensa 

en relación a sus conclusiones prellmlnares del ca.so. las cuales coinciden con las de la Comisión 

Naclonal de Derechos Humanos en el senddo de que " •.• si se trato de una muene como producto 
123 -W~forJusu..cmcru.ras·· AHl'f"...il~ Ptn.,.ocunsf<rllU1TI<U1Rit_Zlltsan.JJfmtwn~\l.·4ldi.'~ Ui:vlai~of~ 
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de maniobras de ejecución sumarla; que la posición final de muerte era la origina! en que fueron 

dispuestos para ser ejecutados y que el momento de la muerte era el mismo en los cinco 

casos. n( 124) 

La Procuradurfa General de la República manifestó también que en dichos sucesos 

no Intervino ningún elemento del EJérclto Mexicano, basándose en la Insistencia del mismo sobre el 

hecho de que a Ja hora de la muerte de estas cinco personas, las acciones mllft.ares se libraban fuera 

de Ocoslne:o; sin embar¡o, es Impon.ante subrayar que el Ministerio Público MUitar Especial, en su 

Investigación acerca de las ejecuciones en la clfntca de Ocostngo, conflnnó que las tropas del 

Ejército Mexicano, se enconuaban presentes al momento en que se produJeron las eJecuclones del 

mercado (que de acuerdo al Inexplicable resulr.ado de las auropstas, realizadas por la Procuraduría 

General de la República, esto ocurrió entre las catorce y las quince horas del dos de enero de mll 

novecientos noventa y cuatro) al senalar: 

" ••• el dfa primero de enero de mll novecientos noventa y cuatro se le ordenó al 

Coronel de Infantería HERMELINDO LARA CRUZ, Comandante del Setenta y Tres Batallón de 

lnfanterfa, prepararse con el personal y el dla slgulente dos de enero, salló de dicha Unidad con 

destino a la plaza de Ocoslngo, Chiapas, en donde arribaron aproximadamente a las quince 

hora.s •• "(IZSJ 

De acuerdo a esta declaración, existen altas probabllklades de que elementos-del 

EJérclto Mexicano hubieran estado presentes en el mercado de Ocosln&O cuando se produferon las 

efecuclones, lo que da ple .a Iniciar una minuciosa Investigación que en realldad deslinde 

responsabilidades. 

124. •Protumn- ran__,,,11e Je la CQT\ISIÓn ~de o.-.::n...11~.,.. k. AJa..ty Sd~•dc: a...¡.s .. lnfustnamayodr: 199)-mll)OdD 
c~~dcDt:nd....Jhanu.... Mé>aa> l994.1•6l4 

1:::5.~MWtarJcfcch.m4dc~dr:l~.~n:J.caón•laA"~~,.3J~r-1izad.p.-dMaiycwdc 
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EL CASO DEL EJIDO MORELIA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO 

En la madrugada del dla siete de enero de mfl novecientos noventa y cuatro, fuerzas 

del Ejército Mexicano ocuparon el Ejido Morella, supuestamente por el avlso de que los zapatlsta.s 

se encontraban en esa comunidad tzeltal, que como ya hemos comentado, se encuenua slnrada a 

ocho kllómetros al este del Municipio de Altamlrano, en Chiapas. 

Los soldados ena-aron al EJldo Morena acampanados de tanques y autos blindados, 

mientras al¡unos helicópteros sobrevolaban el .1rea, los mllltares entraron en las casas, robaron los 

valores que en ellas encontraron y denrvleron a los hombres y Jóvenes mayores de quince anos; 

a.slmlsmo, saquearon el hospital y dispensario del ejido. 

Los mJJltares llevaron a los hombres a Ja cancha de basquetbol, donde Jos forzaron a 

tirarse boca abaJo sobre el pavimento, allí se les ordenó permanecer así y con las manos sobre sus 

cabezas. SI al¡p..mo se movfa eran pateados y golpeados con los rfffes, los hombres pennanederon en 

esas condiciones par m<is de diez horas. 

Humberto Santlz López, un habitante del Efldo Morena dijo a Physlcfans ror Human 

Rlghts y Human Rlghts Watch/ Amerfcas, que estuvo en un grupo que fue obligado a permanecer 

sobre el piso de la pequen.a capflla del pueblo, la cual est.1 enfrente de la cancha deportiva. Desde el 

lupr donde se encontraba Santlz, podfa ver lo que sucedfa, recuerda los grfcos de las muJeres 

Intentando convencer a los soldados de llevar1es a sus espesos e hfJos comfda y agua; sin embargo, 

los soldados a punta de plstola las aleJaban. De acuerdo con Santlz, un Caplt.1n del destacamento 

mllltar que se enconuaba en el lugar, tomó una llsta y empezó a llamar a cada uno de los hombres 

de la comunidad, llamó primero a Severiano Santlz Gómez de sesenta anos, pero al ver que nadie 

respondió, uno de nuestros m3eSU"OS de la escuela del EJldo, que habla acampanado a los mllltares 

al effdo senaló a Severfano diciendo #allí est.1, es aquel vestido de amarillo". 

Los soldados se llevaron a Seveñano a la sacrtstfa de la Jglesfa, y según relata Sandz: 

.., .. todos nosotros podfamos escuchar Jos gritos del hombre mientras lo torn.rraban .• desde donde 
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estaba tirado no podfa ver dentro de la sacristía, pero si vr las condiciones en que lo defaron, su 

cara habla sido duramente golpeada y una de sus orefas había sido cortada, le hablan roto las 

munecas, todo mientras lnststfan en que dlJera donde tenla su anna y que admitiera que era 

zapatlsta"'. De acuerdo al testimonio de la esposa y el hilo de Seveñano, este fue torrurado con 

cables eléctrfcos, dicen que los militares le apllcaron corriente eléctrlca y que su cabeza era 

sumer&(da en un bote de agua. 

Después, el Capitán llamó al padre de Santfz, SebastJ.in Santfz Gómez de sesenta y 

cinco anos de edad y a Hermellndo Santlz Gómez de cuarenta y cinco anos de edad, a.si como a 

ottos a-elnr.a y dos hombres. Los soldados se llevaron a Sebastlán hacia su tienda, donde lo 

obltpron a abr1r la puerta, los soldados atracaron la tienda, robaron el dinero y bienes tales como 

machetes, cuchlllos, hachas y Jabón, Sebastfán y Hermellndo fueron llevados a Ja sacñstla donde 

también bafo torn.ira fueron Interrogados. Entretanto los otros detenidos fueron dtvtdtdos en dos 

&fl.lpos, uno fue llevado en helicóptero a la prisión de Cerro Hueco en Tuxda GutJérrez, los otros 

fueron llevados en camiones a la prisión de ComltJn antes de ser transferidos a la prisión de Cerro 

Hueco, varios de los detenidos, posteriormente declararon que fueron torwrados de camino a 

ComftJn. 

Aproximadamente a las seis de la tarde, los soldados abandonaron el EJldo Morella y 

se dlrf¡:leron rumbo a Altamlrano, cuando se fueron, los habitantes de la comunidad vieron a 

soldados con senas de la Cruz Roja en sus ropas, usando camtllas y llevándose a Severbno, 

SebastlJin y Hermel1ndo quienes san¡¡raban abundantemente. El Caplún dlJo a las esposas de los a-es 

hombres que se llevarian a sus esposos al hospital para tratamiento.( 126) 

Posterfonnente, las esposas de Severfano, Sebastfán y Hermeltndo en companla de 

varios miembros de la comunidad denunciaron los hechos ante el Ministerio Público en San 

Cristóbal de las Casas; ante la Comisión Naclonal de Derechos Humanos y ante el Centro de 

Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quienes conjuntamente nos abocamos a la 

búsqueda de los tres hombres, enconO":ilndo que ninguno de ellos había Ingresado a nln&ún hosplt.al 
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de la reglón y cuando a la Secretarla de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos le solicitó un tnfonne sobre estos hechos, la misma resPondló: 

"Esta Secretaria en oficio Nº OH- 138 de fecha t S de febrero de 1994, Informó a 

la citada Comisión que dichas pe~nas no pudieron haber sido detenidas por personal mttltar, en 

virtud de Que el 7 de enero no hubo presencia del E)érclto en el eftdo Morena, ya que el dfa 6 se 

estaban realizando operaciones de persecución de los grupcs annados.. En el eJtdo Morena se 

detuvo a 32 transgresores, los cuales fueron denunciados por la misma población como miembros 

del E .. Z .. L.N ....... c1271 

Las primeras: nodclas del destino de los treS hombres se dló en el EJldo Morella, la 

tarde del diez de febrero, cuando lugarenos que cort.aban madera en una zona entre el Elido 

Morena y Altamlrano, se encontraron con deshechos de ropa y restOS humanos. A espaldas de las 

autoridades locales, los representantes del EJ1do Morena enviaron un mensaJe confldenclal del 

descubrimiento al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 

El once de febrero, un equipo conformado por el Secretarlo Elecutlvo del Centro de 

Derechos Humanos Fray Bartelomé de las casas, Pablo Romo Cedano, por el representante de 

Physlclans for Human Rl&hts el docror Thomas Crane y por el Investigador de Human Rl&hts 

Watch/ Ameñcas, Sebastl.o\n Brea. asf como por representanteS de por lo menos aes IP'IJpoS 

mexicanos de derechos humanos vla)aron al EJldo Morena. Antes de sallr de San Cristóbal el doctor 

Crane nodflcó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo sucedido. 

Los representantes del EJldo Morena encontraron a la delegación camino a 

Altamlrano y dlJeron que hablan solicitado la ayuda de las organizaciones no gubemament.aJes por 

la falta de conflanz.a en las autoridades locales. Los llevaron hacia una zona fangosa entre el bosque. 

Buscando entre la maleza encontraron huesos y remanentes de ropas, todos rasgados, familiares de 

los tres hombres y miembros de la comunidad que también se encontraban en el lupr 

reconocieron bot.aS y artlculos peneneclenteS a los hombres perdidos; entre los esquelems se 
127.~utadclEjén;::l:toyfuo.:17.al\ct-.:ar..1~ ~l'l...F_tCn;lto~ laS.~JM~- Or"[Ulf><'deDi"ulPJtC1(lnM.drtar Epoc:aill.AftoXS 
&xn>-Fchaude-1994 ~J.=laDd~N..:a.TIAl ~~"""° 1'1'>4 J>.01_1 I;\ 
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encontraban mandibulas completas y otras pardales, una de ellas tenla un prominente trabaJo 

dental de plata, el hlJo de SebastlJn, Humberto, tdendflcó tal trabaJo dental a.si como un puente 

dental que pertenecía a su padre.. Se acordonó el Jrea y se fotograflaron y vtdeograbaron los 

hallazgos. 

Ca.si Inmediatamente, miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 

de la Procuradurla General de Justicia del Estado llegaron a tomar control de la zona, mientras sus 

Investigadores fotografiaban los restos, los cuales fueron posterionnente metidos en u-es sacos. 

Antes de Irse, el representante de la Procuradurfa General de Justicia del Estado Luis Eusebto 

Manctlla Tru}tllo firmó un acuerdo con los representantes del Eitdo Morella en el que se 

comprometla a transportar los restos encontrados a Ja ciudad de Tuxtla Gutlérrez para llevar a cabo 

un examen forense de los mismos y que conclufdo este, aproximadamente en setenta y dos ho~ 

los restos serian retomados al Elldo Morena. 

Una hora después de que los representantes de la Procuradurfa General del Estado 

se retiraron del lupr, mltltares ubicados en el retén mllltar que se encontraba a la salida del 

Municipio de Alt.amlrano, Impidieron que dichos representantes con los restos salieran del 

Municipio, tomando las tres bo~ con los restos encontrados, argument.ando que los 

represent.anteS de la Procuradurl'a General del Estado no contaban con las Ucencbs adecuadas para 

transportar restos humanos (11), más tarde después de una gran dlscuslón entre elementos del 

EJtrctto Mexicano y represenr.antes de la Procuraduría General de ]usdcla del Estado, los restos 

fueron depositados en la presidencia municipal de Alr.amlrano. 

El doce de febrero un reportero que habla estado en el lugar de los hechos el dla 

anterior, comunicó al doctor Crane que habla recibido una llamada telefóntca de Luis Eusebio 

M.anctlla TruPllo, funcionario de la Procuradurfa General de Justicia del Estado y encargado de la 

lnvestlpclón, quien le habla explicado que la Procuradurfa General de Justicia del Estado habla 

terminado su lnvestl&aelón respecto de los restos, los cuales nunca hablan salido del Municipio de 

Altamlrano. Cuando el doctor Crane conoció esta conversación, rápidamente se comunicó con 

Mancllla quien le dló una versión totalmente diferente, le dl]o que los restos hablan sido 

examinados por los especialistas forenses en TuxtJa Gutférrez y que ya Iban en camino hacia 
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Aftamlrano para ser devueltos al Elldo Morena, alarmados Por estaS dlscrepanc1as, el doctor Crane 

Junto con los miembros de los pupas de derechos humanos, (entre los cuales se encontraba el 

Centro de Derechos Humanos fray Banolomé de las Casas) y varios reponeros nos dlrt&lmos 

r.ipldamente hacia Altamlrano. 

Pñmero vlstr.amos la presidencia munlclpal (oRctna que par las circunstancias se 

habla convenido provtslonalmente en una Agencia del Ministerio Público} donde hablamos con la 

C. A&ente del Ministerio Público adscrita a dicho Municipio Licenciada Iris Velasco Rulz y con el 

Presidente Municipal Amulfo Cruz de Cells quienes nos manifestaron que los restos Jamás fueron 

sacados de Altamlrano y que la Procuraduria General de ]usdcla del Estado no habla rea11zado el 

examen forense correspondiente; de hecho, el Presidente Munlclpal dlJo que en el edificio en que 

se encontraban (o sea alH mismo) se llevarla a cabo el examen forense, por lo que,. el doctor Crane 

sollcltó estar presente en dicho examen y fue llevado al patio del edificio, donde encontró 

aproximadamente quince soldados, annados, al parecer se trataba de un equipo militar de 

especlallstas forenses enviados desde la Ciudad de México, los soldados se negaron a ser 

enuevlstados .. 

Cuando el doctor Crane sugirió que una Intervención mllltar en una lnvestf~l6n 

penal era Ilegal de acuerdo al derecho mexicano, el abogado m1Utar Francisco Vázquez Rana dl)o 

que el gobierno munlclpal los habla Invitado a examinar los renos, Incluso le pre.sentó una carta en 

la que el Elérclto Mexicano sollcltaba al Ministerio Público del lugar el examinar la evidencia; sin 

embargo, lo único que estaba en la carta era un sello oficial y al lado del mtsmo, escrlt.a la palabra 

"recibido", lo cual no es Indicio de que se haya dado autorización alguna al EJérclto Mexicano; no 

obstante, el abopdo mllttar seftal6 que un funcionario de la Procuradurla General de )unida del 

Estado, le dio permiso verbal de examinar los restos humanos, pero esto lo desmlnderon los 

represent.ances de la Procuraduña General de )usdcta en el lugar .. 

Un cln.i)ano del Ejército Mexicano el doctor Negrete quien habla estado en 

Altamlrano desde los primeros d(as del conftlao, dl]o al observador de la Coordinadora de 

Orpntsmos No Gubernamentales par la Paz (CONPAZ), que el propósito del examen forense era 

el ayudar al EJérclto Mexicano en la preparación de su defensa en caso de cargos en su contra. 
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Posterfonnence, en la Presidencia Munlclpal se reunieron un gran número de 

representantes polldcos del lugar y elementos del EJérclto Mexicano para decidir que hacer con los 

restos humanos, entre ellos estaba Miguel Angel Esqulnca un representante de la oficina del 

Procurador de Justicia del Estado, quien manifestó que el se enconuaba alll para regresar los restos 

humanos al EJldo Morella, y sin haberles reallzado el examen forense correspondiente, puso los tres 

sacos en una gran cafa de madera y Junto con varios miembros de la Comlslón Nadonal de 

Derechos Humanos, se fue hada el Ejido Morena .. 

Los representantes del EJldo Morena exigieron a Esquine.a que les firmara un 

documento donde se decía que elementos del EJérclto Mexicano habían llevado a cabo un examen 

de los restos y las ropas encontradas, después los miembros de la comunfdad se encargaron de 

llevar los restos hada la Jglesla del EJldo Morena. 

El doctor Crane consultó con los representantes del EJJdo Morena la poslbUldad de 

que los restos fueran examinados por un especlallsta, el doctor y anuopólogo Cfyde Snow, ellos 

aceptaron, el doctor abrfó la cafa cuidadosamente, separó los huesos de las ropas húmedas y las 

deJó al aire para que se secaran, varios dfas después los miembros de la comunidad descubrieron 

m.ás huesos en la barranca, otro cr.ineo, varios huesos lareos y unas costJllas, estos restos también 

fueron depositados en la cafa de madera y regresó una semana después al EJldo Morena con el 

consultor rorense de Physlclans for Human RJghts, Clyde Snow, dos especlallsus forenses y dos 

crfmlnólogos de la Comisión Naclonal de Derechos Humanos. 

En su mayorta, las Jnvesdgaclones médico legales sobre restos de esqueletos son 

para establecer la Identidad de los restos, el tJempo, causa y manera de la mue~. El an.1Jlsls dental 

especialmente con rayos X da la poslbtndad de conocer la ldentJdad; sin embargo, en ca.so de 

contar con esa prueba radlológfca, los espectallst.as pueden realizar un examen anuopológfco del 

esqueleto, tal examen se refiere a la edad, sexo, raza, escatJJra y medidas del esqueleto, Jo cual se 

compara con ouos estJJdlos antemonem para ver si compaginan; Igualmente, antiguas 

enfermedades o herfdas defan sus marcas en el esqueleto lo cual hace posible la Identificación de 

u na persona a través de sus restos óseos. 



189 

Por su capacitación y experiencia, los antr0pólogos son capaces de distinguir entre 

varios tipos de b"3Uma que pudiera tener un hueso, y que a cuaJqulera le pasarla desapercibido, por 

ejemplo, los signos de una muerte vlolenta se marcan en los huesos y pueden ser desde los más 

obvios como moretones o a&UJeros de bala o blen hasta otras senas casi lmpercepdbles como 

pequenas cortadas o golpes causados por apuftalamlento. Aún una estrangulación es posible de 

quedar marcada en los huesos, esto porque nonnalmente se provoca la fracrura del hueso hloldes, 

el cual es pequeno y delicado y se encuentra localizado en la parte de atrás de la lengua, y sólo es 

poslble encona-ario, si se lleva a cabo correctamente la exhumación del cadáver.( 12eJ 

Durante el primer día de la Investigación, el doctor Snow tnventañó los huesos Y 

comenzó a reconstruir los cr.1neos, mientras el doctor Crane entrevistaba a los pañentes de los 

hombres desaparecidos para obtener Información antemonem y poder realizar las Identificaciones, 

par la noche los Investigadores dejaron Jos restos en un cuarto, a los que de acuerdo con la 

coSUJmbre local rellglosa se les encendieron velas. 

El dOCUJr Snow detemllnó que los restos penenecfan a diferentes personas, que 

contaban entre cuarenta y sesenta anos de edad al momento de la muerte, de acuerdo con la 

condlclón de los huesos detennfnó que la muerte habla ocurrido algunas semanas o meses previos a 

su examen, numerosas fr.acruras de los cráneos sugerfan que al tiempo de la muerte los hombres 

habían sido eolpeados con obJetos duros, tales como cachas de rlHes o palas, Snow concluyó que 

de acuerdo con las descñpclones antemortem de Sebastlán, Seveñano y Hennellndo los hallazgos 

óseos colncldlan con ser de ellos; sin embargo, sin una placa de rayos X antemortem para poderlas 

comparar con Jos restos, no se atrevía a hacer en ese momento una Identificación positiva. 

En virtud de esas dtflcult.ades, debla procederse a Ja prueba de huellas por Acldo 

OesoxJn1bonuclefco (AON) que es el material cromosómlco que contienen los genes; esto es, las 

huellas de cada orpnlsmo, asf el conjunto completo de los cromosomas, (tres billones de unidades 

qufmlcas), es lo que hace ünlca e fndlvfdual a cada persona y las caractertstlcas partJculares sólo son 

similares con los miembros de la famtlla ya que se o-ansmlten de generación en generación. 
1%11. -w.mneic.-Ju:ibcemCbiap.s- A R.q>ortll) ~~furlfun\;UlRl{mtsardllumAn~ts w,.ILh/A.ma·\aHI UniU:d S...tesof'Am<:nca 
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Para Ja Investigación forense, el ADN de una persona se puede obtener de los 

Huidos del cuerpo y de fragmentos de huesos o dlenr.es, las moléculas del Jndlvfduo se consiguen 

Identificar en los laboratorios a través de autoradJografJas mlsmas que muestran a los polimorfismos 

que son cadenas de Une.as vertfcales, mismas que fimcfonan como los códf¡os de barras para marcar 

precios en las tJendas, de este modo, cuando se quiere Identificar a una persona basta con obtener 

su ADN y compararte con el que se cuenta a fin de saber si encaJa o no. Se trata de un mécodo, 

que si no es Infalible, al menos es altamente confiable .. 

Snow, .sollcftó pennlso de la comunidad del EJfdo Morena para extraer de las piezas 

dentales el ADN requerido; por su parte, el doctor Crane recolectó muestras sanguíneas de 

numerosos parientes matemos de las vfctlmas, a fin de realizar los comparativos; asr, tanto las 

muestras de sangre y de dientes fueron enviados a la doct.ora Mary Clalre Klng, reconocida 

eenetlst.a de la Universidad de Berkeley Calffomla, quien ha trabaJado desde los ochenta con 

genetlstas argentinos para detennlnar blológlcamente las Identidades de docenas de nlnos 

desaparecidos durante el gobierno mtlltar argentlno en los setenta y que posterfonnente fueron 

adoptados por familias de militares. 

En los úfdmos anos, la doctora y sus colegas han reallz.ado anállsls a la mlcocondria 

del ADN para ldentlflcar los restos de personas desaparecidas, este método forense es 

partfculannente utilizado cuando no se cuenta con datos antemortem o los restes óseos se 

encuentran muy fragmentados. Otra ventafa que presenta este eswdlo es que a diferencia de los 

cromosomas de ADN, los cuales heredamos de ambos padres. La mlcocondña del ADN solo ta 

heredamos de nuestra madre, por tanto basta cualquier pariente materno para poder Identificar a 

una victima. Asf, puede tratarse de la madre, la abuela, los tíos matemos, Jo cual es ventaJo.so ya 

que en ocasiones los padres de la victima han desaparecido o no se les puede locallzar. El método 

requiere de comparar la mltocondria del ADN ext.r3fda de huesos, dfentes de los occisos y 

compararlo con la mltocondrla de ADN obtenido de muestras de sangre o cabellos de famlllares 

exclusivamente matemos. En ca.so que embonen ambas pruebas, se considerara una Identificación 

positiva .. 
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Aún cuando el doctor Snow estaba casi seguro que las fracruras en los tres cráneos 

eran resultado de un golpe traunútJco, aun queria sacar placas de rayos-x a fln de encontrar restos 

de bala; por lo que, los doctores Snow y Crane Junto con el equipo forense de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos dejaron el Ejido Morena y con los tres cráneos reconstruidos 

panleron hacia la clintca del lnstlruto Mexicano del Seguro Social de Ocoslngo, y después de sacar 

placa.s de rayos-x a los cráneos, los resultados radtológfcos mostraron que los cráneos no cont.enlan 

restos metállcos caracteristJcos de las heridas de bala. 

Una vez flnallz.ada la lnvestJpclón forense, los doctores Snow y Crane se regresaron 

a San Cristóbal de las Casas; entre tanto, el equipo forense de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos regresaba al EJldo Morena a devolver a la comunidad los cráneos. Al llegar al re~n mllltar 

de Altamlrano, les fueron quitados los restos y fueron detenidos e Interrogados por cerca de cinco 

horas, mientras el equipo íorense mllltar revisaba y ex:.mtnaba los cráneos reconstruidos. 

Cuando et equipo forense de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sollcltó al 

presidente de este organismo, Licenciado Jorge Madrazo, su Intervención para que apelara a sus 

superiores que se suspendiera esta arbitrariedad y usurpación mllltar en el jrea clvll, que atentaba 

cona-a el derecho pasldvo mexicano, él tan solo replicó que "'era meJor aceptar una violación de 

prandas consdtuclonales, a an1esgarse a tener que Incurrir en un estado de excepción con la 

correspondiente suspensión de g.arandas"' .e 129) 

Finalmente y después de enormes esfuerzos, los restos regresaron al EJtdo Morena 

donde la comunidad les pudo dar sepultura en et cementerio de la misma. 

En el mes de sepdembre el doctor Snow al terminar su Investigación, concluyó: 

"'Estos restos humanos que fueron encontrados en una barranca cerca de Morena, 

Chbpas, se refieren a tres fndf¡:ena.s masculinos que murieron por diversos golpes entre uno y tres 

meses antes de su halla.zgo el dfa 1 O de íebrero de 1 994. Los restos pertenecen a Hermellndo 

Saindz Gómez. Severlano Sandz Gómez y a Sebasdjn Sandz López.'"'c13o) 
129 kbn. P4lf,. 95 
IJO Ob C1L l"a¡L 95 
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Entre tanto, la Ora. Klng y sus colegas obtuvieron los primeros resultados de la 

comparación de los dientes y cráneos con las muestras de sangre de parientes matemos de los 

desaparecidos. Los an;iltsls necesitaban ser terminados; sin embargo, los genetLsc.as hablan 

ldendflcado positivamente los restos de Severlano Santlz Gómez y Hef'TTlelindo Santfz Gómez. Aún 

quedaban pendientes los resultados de Sebanl.in Santlz López, de quien no se tenfan complet.as las 

muestras de sangre de sus parientes matemos. 

Basados en los resultados prellmlnares, Physlclans ror Human Rlghts y Human Rlghts 

Watch/Ameñcas concluyeron que existe evidencia sunctente para acusar al personal del Ejército 

Mexicano de la detención, torwra y muerte de Hermellndo Santfz Gómez, Severlano Santlz Gómez 

y Sebastl;in Santfz López, quienes fueron vistos vivos por última vez balo la custodia de elementos 

del Elérclto en el Elldo Morena el siete de enero de mll novecientos novent.a y cuauo.(tJll 

Por su parte el EJérclto Mexicano senaló: 

.,El análtsts de los resultados de este examen, Junto con los obtenldos en el primero, 

arroJó el slgutente dictamen: 

1 .• De los restos orgánicos de humano estudiados, se encontró que se agregaron 

huesos que no estaban dentro de los eswdlados en el primer examen, y faltaron 99 de los que se 

hablan eswdlado .. 

2 .. - Del hallazgo de ues mandlbulas y una porción ósea de un maxilar que no forma 

parte de los macizos craneofaclales y de una bóveda craneana que t.lene un tiempo post-mortem 

Inferior a los otros huesos, se concluye que los restos óseos pertenecieron a cuacro personas 

extJnu.s, cuyas fechas de falleclmlento oscllan entre sets meses para el más reciente y arriba de 36 

meses para el m~ antiguo. 

3.- No es posible sen.alar la causa de la muerte de los extJntos, por no existir teJldos 

blandos. El teildo óseo eswdtado no exhibe lesiones ante-mortem, por lo cual se determina que las 

alteraciones de desuucclón, uituraclón y corte que presentan, fueron hechas pasunonem. 

4 .. - En les te)ldos óseos analizados no existen evidencias de lesiones por proyectil de 

arma de fuego tales como: ortflctos, blceles, signo de Benassll, antllo de Flsh, tawaJe, quemadura, 

ahumamtento, etcétera .. 
111kbn.~9<· 
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Con base en los resultados obtenidos de tos eswdlos de medicina legal, patolo&fa 

forense, estomacolo&fa forense y crfmlnallsdca de campo, asf como del maneJo técnico previo 

realizado en el primer examen; y de la aparición de nuevos huesos y la desaparición de otros 

(principalmente de los senalados como huesos mal conservados), se deduce que exlsderon 

maniobras encaminadas a retirar o alterar evidencias para desvirtuar una Investigación. 

El dlctamen al que se llegó tras el an.11Ists de los resultados de los dos ex.jmenes - el 

primero hecho por miembros de organizaciones no gubernamentales; el segundo, realizado 

posterlonnente por la Procuraduría General de Justicia MUitar - muestra que exlst.e una dlscrepancia 

entre los restos analizados por cada organismo. 

Esto nos pemilte aflnnar que los restos óseos encontrados no pertenecen a personas 

que hayan fallecido en el mes de enero del presente ano; además, pudo comprobarse que existió 

una manlpulaclón de los mismos con el único propósito de culpar al EJérclto de la supuesta muerte 

de tres personas, al parecer desaparecidas, en la comunidad del eJldo Morella. "< 132) 

Por otro lado, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos panclpó de 

manera muy cercana con Physlclans for Human Rlghts en la reallzaclón de dUJgencla.s en la 

Investigación de este caso y no obst.ante de que varios miembros de la misma fueron testigos y 

victimas; de las vlolaclones a los derechos humanos cometidas por miembros de elementos del 

Ejército Mexicano, hasa la fecha no ha esclarecido los hechos ya narrados. 

En fecha reciente (ocwbre del noventa y seis), un representante de la Coordtnadora 

de Organismos No Gubernamentales por la Paz (CONPAZ), Licenciado Mlguel Angel de los 

Santos Cruz presentó este ca.so a la Comisión lnc.eramet1cana de Derechos Humanos (CIDH) de la 

Orpnlzaclón de Estados Americanos (OEA), en donde el Gobierno Mexicano argumentó como 

derensa el hecho de que las personas que supuestamente eJecutaron extrafudlclalmente elementos 

del EJérclto Mexicano, nunca existieron pues no se ha encontrado documentación oflclal alguna 

(actas de nacimiento) que lo comprueben, posición que resulta muy lamentable y presume la total 

falta de voluntad polltJca por erradicar en México la impunidad. 
1)2.Jlc,.utadclE]én:ito)Fu:::rnoAtfftl~ -1~1:;_,en::.i..,,.la ... -.......,.1-J~- Orpnno<k-0."~Mihtu IOp--..:alD AAl.>KM 
liasu-Fcb1::ru<kl•J').I ~&.l.l"'1cnsaNao..,.....i ~ ..... , l'J'l-1 l._~ 14 
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EL CASO DE LA CLINICA DEL IMSS EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en un Jnfonne que preparó sobre 

Chiapas, senalo: 

.,..Se ruvo conocimiento que el dla a-es de enero del ano en cu~ ( 1994), a las 

quince treinta horas, elementos del EJérclto Mexicano Irrumpieron en el hospital del lnstlwto 

Mexicano del Seguro Social de la citada poblaclón; las versiones sosdenen que aparentemente sin 

Justlflcaclón alguna, pues según refieren los testigos, la clfnlca no estaba baJo el control del Ejército 

Zapatlsta de Liberación Nactonal ni elementos de ese grupo ostensiblemente se encontrarían 

hospltallzados. Sin embargo, también se ha declarado que elementos del EZLN la ocuparon 

temporalmente, en este sentido, pacientes y sus famlllares, enrenneras, trabajadores y médicos, 

habrian sido conducidos al patio trasero de la cHnlca, por varias horas, por miembros del EJérclto 

Mexicano, siendo ob)eto de Interrogatorios const.antes. Después de que se pennltló a esas cerca de 

ciento cincuenta personas pemoct.ar, todas Juntas, en una misma sección del hospltal, durante el dia 

siguiente fueron evacuadas y la Instalación clausurada por el EJérclto Mexlcano".c1JJ> 

Dentro de las actJvldades del Centro de Derechos Humanos Fray Banolomé de las 

Casas, el doce de enero de mil novecientos noventa y cuatro, visitamos Ocoslngo y recogimos 

testimonios de la población, mlsmos que coincidieron con los hechos de que, elementos del EJérclto 

Mexicano hablan enuado a la clinlca del lnstJbJto Mexicano del Seguro Social y hablan sacado a 

todos los enfennos, al personal médico y a los famlllares que se encontraban cuidando y vlsltando a 

los enfermos; que algunos pacientes de la cHnlca fueron encontrados aún vestidos con ~ batas del 

hosplt.al caminando por las calles del pueblo; que el director de la cHnlca y los médicos de la mlsma, 

abandonaron OcoslnRO; que la clfnlca la hablan cerrado los militares y que como consecuencia, 

mucha gente se encontraba desaparecida. Aslmlsmo, nos fue narrado que el cuatro de enero, algunos 

hombres del pueblo Junto con elementos del EJérclto Mexicano abrieron un agufero en la pared del 

cementerio mas cercana a la clfnlca y que llevaron algunos cadáveres de la cllnlca al panteón y los 

enterraron. 
lll-l'n~~dc:L.~Nac:at.WJcl~ll~cn"-Al1':>11)Sch•di..L1Ul&J"dS-1¡.i;.ll'Tlll'nM1"'°ºl9"l·~•l•l',1.1 
L"•'ITIL&IOQ~dcl~llwn.n..• ~ku.:o 19'>4 l>att. r.J7 
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El catorce de enero, un equipo de la ComWón Nacional de Derechos Humanos 

conformado por dos médicos forenses y un crfmlnólogo, llepmn a Ocostn¡o a lnvesdpr el 

enderro masivo. Al respecto se encontró que muy cerca del agujero en la barda del cementerio se 

encontraba lo que era una fosa común cubierta con una sabana que tenla dibujada la lnsl1P1la y 

emblema del IMSS, donde se encontraron enterrados once cadáveres. Al siguiente dfa el equipo 

exhumó y llevó a cabo las autopsias de los cadáveres. El proceso completo fue fotografiado y 

vldeo¡rabado por dicha Comisión. 

En un boletln de prensa fechado el dieciséis de enero,. la ComlsJón Nacional de 

Derechos Humanos dio a conocer un Informe ondal sobre la exhumación de los once cadáveres 

seftalando que u •• pudo conclutrse que dfez de ellos correspondían a elementos del autodenominado 

EZLN, en vlrwd de que sus ropas corresponden con las caracterlstJcas observadas en la mayoría de 

los componentes de dicha organización •• De conformidad con las revisiones cadavéricas, se puede 

escablecer con ceneza que la muene de las diez personas miembros del EZLN ocurrió en combate 

ya que nlneuno de los cadáveres presentó festones que pennltan suponer una eJecuclón sumaria o el 

llamado dro de gracia. n( 134) 

Al mismo tiempo, la Comlslón Nacional de Derechos Humanos, dJJo que el cadáver 

restante correspondJa a una persona de Ja población clvll, Identificada por sus famlllares, quienes 

esa.avferon presentes en la exhumación, como Caralamplo Truflllo De Cells, quien murfó durante el 

droteo entre los solcL:ldos y los rebeldes cerca de la cllntca. Asimismo, en virtud de la Qbana 

hospltabrfa y el catéter que presentaba uno de los cuerpos, dicho organismo presumió que al 

menos uno de Jos occisos habla recibido atención médica en la clfnlca y que por los reportes de 

testfaos se podla concluir que fue la propia población la que enterró los cuerpos, aún cuando no 

hizo mención de si elementos del EJérclto Mexicano hablan o no supervisado el entierro. 
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El velnduno de enero, un equipo conlunto de la Comtslón Nacional de Derechos 

Humanos y de la Procuradur1a General de Justicia del estado re~exhumaron los cadáveres para una 

segunda autopsia. Est.a vez, otro cuerpo, el de Miguel Morales Méndez, fue ldentlflcado como civil 

y fue entregado a sus famlllares. 

lnvestJgactones realizadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bart.olomé de las 

Casas, dlfleren de la Comlslón Nacional de Derechos Humanos en vira.id de Que arrojan que entre 

los once cadáveres habla nueve tdentlflcados plenamente: ues clvlles que murieron fuera de la 

cUnlca al cruzarse en la linea de fuego (Caralamplo TruJlllo De Celts, Miguel Morales Méndez y 

Agusdn López Gómez); cuatro famtllares que visitaban a pacientes en la clfntca (Mariano Gómez 

lópez, Manuel Gómez López, Jacinto Gómez Santlz, Baltazar Hem.indez Jlménez) y dos pacientes 

que se encontraban en la clinlca desde mucho antes de Iniciado el fuego (Rafael Gómez Santlz, por 

una herida en la cabeza y Francisco Hemández Jlménez por signos de tuberculosis); es decir, no se 

trataba de combatientes, sino de clvlles cuyas necropclas, según la Comtslón Nacional de Derechos 

Humanos y la Ptocuradurla General de Justicia del Estado, Indicaron que sus muertes se produ)eron 

por una herida producida por proyectil de anna de fuego penetrante de tórax. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos no llegó a detennlnar la 

responsabllldad Por las muertes y concluyó su Investigación preliminar senalando que la 

Procuraduria General de Justicia del Estado y el Procurador General de Justicia MUitar lnlclarfan 

Investigaciones para determinar la manera, tiempo y lugar en el cual estas personas muñeron y se 

ayudara a Identificar a los probables responsables de estos crfmenes. 

El veinte de enero de mu novecientos noventa y cuauo, la senara Marfa Rulz 

Hemández acudió al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para reponar ta 

desaparición de su esposo Rafael Gómez Sandz y de su cunado Jacinto Gómez Santlz, 

refiriéndonos: "Rafael se puso bolo por la fiest:J del ano nuevo, se cayó y se pegó en su cabeza, 

con mi cunado Jacinto lo llevamos a la cHnlc.a del IMSS para que lo curaran y ahl estabamos 

cuidándolo cuando el lunes tres de enero yo vi que los eJércltos entraron a la clínica y nos sacaron 

a los doctores y los famlllares y solo quedaron adentro los enfennos, cuando estábamos afuera, en 

el patio nos separaron, hombres por un lado atrás de la clfnlca y muieres por ouo, los ejércitos no 
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nos deJclron rearesar a nuestra casa y ahl pasamos la noche, la.s mujeres adentro en un cuano de la 

cUnlca y los hombres afuera, al ouo dla a ~ mujeres nos deJaron ~r a ver a nuesuos enfennos Y 

cuando regresé a buscar a mi esposo ya no esuba, lo busqué por toda la cHnlca y no lo encontré, 

también ful a buscar a mi cuftado ].aclnto y tamPoCo lo hallé luego como me dio miedo 

preguntarles a los elércltos mejor me ful a mi casa y desde ese dla los he buscado en la Cruz RoJa 

pero no los he hallado.u"Cl35) 

Ese mismo dla acampanamos a la senara Maria a las oHclnas de la Comisión 

Nactonal de Derechos Humanos en San Cristóbal de las Casas, para que Iniciara formalmente su 

queJa y revisamos las listas con las que dicho organismo contaba respecte de las personas que con 

modvo del conflicto se encontraban en diversos hosplr.ales de la reglón o detenidos, sin obtener 

nlnp.ma respuesta aflnnatlva; sin embargo, personal de la Comisión nos comentó que por las senas 

y caracteristJcas que Maria habla dado de Rafael y Jacinto, estas colncldlan con algunas de las 

personas que ellos hablan exhumado en el panteón de Ocoslngo algunos dlas antes, prometiendo 

acudir a su casa para verificar esta Información. 

Asf el veinticinco de enero, nos uasladamos a Ocoslngo para acampanar a Maria 

durante la visita que la Comisión Naclonal de Derechos Humanos le harfa, al llegar los miembros 

de dicha Comisión a casa de Maria, le pldleron que observara detenidamente las fotograftas que le 

mosuarfan para ver si reconocfa en alguna de ellas a su esposo o a su cunado, Maria fue viendo las 

fotograflas han.a que desgraciadamente, en una de ellas reconoció primero a Jacinto y después en 

otra a Rafael. 

Durante una visita a Ocoslngo, las senoras Rosa López Santfz, Maria López Santfz y 

Petrona ]fmenez López acudieron a pedir ayuda al equipo del Centro de Derechos Humanos Fray 

Ban.olomé de las casas, porque sus fam111a.res se encontraban desaparecidos. Rosa nos relató : 

l)S. ~ na1J.mda (U" d Cenan de D:::noi.:t.... !lumanns Fna) n..rn.iomr de Lu C..-• a fVtatia Rwz Jk:mándr::z.d 20 dc~de 199-l,cn las 
o6cmas. dclCcntrocn s.n Cnstóbal dc i..,.c .... ,. 
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'"como yo estaba embarazada y me puse mal, mi esposo Manuel Gómez López y 

su hermano Mariano Gómez López me llevaron a la clínica del IMSS en Ocosln&a, pues en Oxhuc 

donde vfvfmos no hay doctores. El tres de enero todavía estaba en la clfnlca porque se murió mi 

hijito, y me estaban acompanando Manuel y Mariano, de repente llegaron los soldados y sacaron a 

Manuel y a Mariano y me defaron sola. Al otro dfa le pregunte a uno de los doctores si sabia 

dónde estaba mi esposo y mi cunado y me dilo que se los habían llevado los soldados, y como yo 

ya no podla estar en la clfnlca me fuf con una famllta de Ocoslngo y como no sabia nada de 

Manuel ni de Mariano repesé a Oxchuc para avis.arle a mi hermana Maria, esposa de Mariano lo 

que habla pasado y asf las dos los buscamos por todas partes y no los encontramos, por eso 

estamos aquf."'{136} 

Por su parte, Perrona nos dJJo: 

.... mi hlfo Francisco se encono-aba Internado en la clínica del IMSS de Ocoslngo 

desde el dia veintiocho de diciembre debido a la tos que tenla. MI hijo Baltazar y su esposa, 

decidieron rentar un cuarto cerca de la clfnlca para poder cuidar de Francisco mlenuas el tiempo 

que eswvlera en la clCntca. El dfa dos de enero como a tas siete de la manana me ful de la cHnlca al 

cuano y se quedo Baltazar cuidando a Francisco, pero por los tiroteos no pude regresar a la cUnlca, 

hasta el otro dla que mi nuera Maria pudo Ir a la cUnlca, pero no encontró a ninguno por eso 

Marfa preguntó a los doctores donde estaban Francisco y Baltaz.ar, y le dijeron que se los hablan 

llevado a Vlllahermosa pero all.i no esún y no aparecen por nln&(ln lado".(137) 

El dta velndclnco de febrero, reeresamos a San Cristóbal de las Casas con 

Rosa y Maria, (no as( con Peuona porque ella nos dJJo que lrfa a su comunidad porque pensaba 

que a lo mefor sus hijos habLln Ido para allá) y nos dlrl&fmos a las oficinas de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, donde Iniciaron su quefa y al referirle al Licenciado Jorge Madraza que 

ll6 emn:..uu~pardCcnaudo:~llumano.•Fni) ~do:1&ac.u.a..a~~s.nzil..d2.&do:fcbaudic 1994.o:nla 
l(llc::M.ado:SanJac:maolL'l'I~ 
U7.F~Ul.an:al&aJapardCcnttude~llumanosf'ni)~do:l&aC..-S.a~Jm--=zPcn::L..d2.&~ío:bn::n>do:l99.&.o:nW 
~do:SanJ.cmzoc:n~ 
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Rosa había estado en la cllnlca de Ocosingo y que de ese lugar habla desaparecido tanto su esposo 

como su cunado y sugerirte que poslblemente ambos esruvleran entre los cadáveres que fueron 

exhumados en el panteón cercano a Ja referida clrnlca, el Licenciado Madraza pidió al Licenciado 

Cartas Reyes que mostrara a Rosa y Maria las fotograflas de las personas que hablan sido 

encontradas en la fosa común en Ocostngo, y tristemente entre las mismas, ambas ldendflcaron a 

sus marfdos. 

En vJrwd de lo anterior, Maria, Rosa, Maria y Petrona (quien no encontró a sus 

hlJos en su comunidad) decidieron denunciar los hechos para que se lnvesdg.ara la muerte de sus 

famntares, por Jo que el dla catorce de febrero, acampanamos a la senara Marta Rulz ante el 

Mlnlst.erfo Público Feder.al que se encontraba en Ocosfngo, quien Inició la Averiguación Previa 

Número O 16/0C/94, y al darle segufmlento, nos encontramos con que la misma habla sldo 

remitida por cuestión de competencia al Ministerio Públlco Mllltar Especial que se encontraba en el 

cuartel establecido provlslonalmente en Ocostngo, mismo que Inició la averiguación previa número 

31ZM/05/94E. De Igual manera, acampanamos a Rosa y a Maria a hacer del conocimiento de las 

autoridades mllltares los hechos, por lo que el ocho de marzo presentaron ante el Agente del 

Mlnlsterio Públlco Miiitar en Ocoslngo la denuncia correspondiente, lnlcl<indose la averiguación 

previa número 31ZM/06/94E. Por su parte, Petrona denunció los hechos ante el Agente del 

Ministerio Púbflco Mllltar en Ocoslngo, quien nos Informó que cent.aba con una copla de las 

fotoerafbs de los cuerpos encontrados en la fosa común en Ocoslngo y que dado que Peuona 

setlalaba que sus hijos fueron vistos la ú ltlma vez en la cUnlca, su ge ria que viera las fotograflas y 

senalara si reconocfa a sus hrJos, por lo que se le mostraron las fotografias a Petrona quien 

penosamente reconoció de entre ellas a Francisco y a Baltazar, Iniciándose de esr.a manera la 

averiguación previa número 31ZM/08/94-E. 

No obst.ante haber coadyuvado pen:onalmente con el Mlnlsterio Públlco Militar 

Especial, sólo se nos permitió estar presentes en las declaraciones de las denunciantes y en algunas 

dlllaenclas en las que se recibieron testimonios. Asimismo, de una manera muy parclal se nos Iba 

lnfonnando el seguimiento del ca.so y cuando el Ministerio Públfco Miiitar Especial terminó la 

fnvesd¡µclón se negó ronmdamente a lnfonnar a las denunciantes y al Cenero de Derechos 

Humanos Fray Barcolomé de las Casas la conclusión de su Investigación, por lo que las denunciantes 
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conJuntamente soUcltaron por escrito al Ministerio Público Mllltar que habla conoddo de los 

hechos, les comunicara la resolución correspondiente, sin embargo; no se ruvo ninguna respuesta. 

En Junto de mll novecientos noventa y cinco, Human Rlghts Watch/ Amerlcas 

público un Informe en el que refiere que en el mes de abril del mismo ano, un grupo de altos 

oficiales del Ejército Mexicano Invitaron a su Director Efecutlvo, José Miguel Vlvanco, a discutir la 

slb.laclón de los derechos humanos en Chiapas. Dicha reunión wvo lugar en la Secretarla de la 

Defensa Naclonal y sen.ala que eswvleron presentes el Procurador General de Justicia MUitar y 

algunos Ministerios PUbtlcos Mflltares, quienes le Informaron acere.a de Investigaciones Internas 

realizadas por el eJérclto sobre varios hechos violentos relacionados al movimiento en Chiapas. 

A ralz de las conversaciones sostenidas con estos oflclales, y de los documentos que 

se permitió copiar y corroborar, Human Rlghts Watch/ Amerlcas tomó conocimiento de 

lmporuntes hechos que no hablan sido dados a conocer públtcamente ni hablan sido comunicados 

a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Por lo que hace a la lnvesdgaclón de los hechos ocurridos en la clfnlca del lnstlnno 

Mexicano del Se&tJro Social en Ocoslngo, los documentos proporcionados por el EJérclto Mexicano 

a Human Rl&hts Watch/ Amerlcas demuestran que si bien es cierto Que el ejército realizó una 

lnvestJpclón Interna en el caso de la cHnlca de Ocostngo, dicha Investigación llevada a cabo par un 

Ministerio Públtco Miiitar Especial, no llegó a concluir que se hubieren cometido abusos en relación 

a tres de las muenes que fueron atribuidas al fuego cruzado; sin embargo, el Ministerio Público 

Mllttar concluyó que un oficial de tnfanteria era el único respansable de la e)ecuclón cxtra)udlclal de 

ocho civiles. 

El oficial en cuestión., Subteniente Arwro Jlménez Morales, fue supuestamente 

lnterropdo en la sede de la Subsecretaria de la Defensa Nacional y confesó haber comeddo los 

ocho asesinatos y según documentos del elérclto, horas después el ofklal se quitó la vida, también 

dentro de la Subsecretaria de la Defensa Nacional y finalmente, el caso fue cerrado y 

archtvado.{13&} 
13K -Mc'<>CO Militu"Jo;lanMJucut¡.hlccJc.oTT\PAQ"l:c:nC'tuapas.cl.--J<l•~muc'Wc:nla ~ do:la Ddau.- llU1111U1Ri¡thU 
Vr.'at<:hr'~~l99S 
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Además de Ja preocu paclón por las clrcunst.anclas en que se produjo la muerte de 

este oftdal -que se descrfben en detalle más adelante- Human Rlgh~ Amerfcas/Watch en su 

Jníonne pene en tela de Juicio Ja responsabilidad exclusiva del Subteniente Jiménez Morales por las 

ocho ejecuciones, debido a que esta concluslón esd en contradicción con el teSdmonJo de testigos 

presenciales. 

El ~ de la clfnlca de Ocosfn&O es el único de los examinados en este capfrulo, en 

el cual el EJérclto Mexicano asumió responsabtlldad por el asesinato de clvlles. En relación a Jos 

otros e.ases ya narrados, las lnvestlgaclones lncemas esrudladas y discutidas con los representantes 

del Ejército Mexicano en la reunión de abrU, pareclan según Human Rlghts Watch/Amerlcas, 

destinadas a establecer que sus elementos no hablan cometido violacfón alguna a Jos derechos 

humanos en Chiapas. 

De la resoludón emitida por el Ministerio Público Mtlltar Especlal se observan las 

siguientes Irregularidades en Ja Investigación reallzada por el mismo: 

El Ministerio PúblJco MUitar Especial Jníonnó haber reunido el tenlmonfo de 

cuarenta y cinco cJvlles y diecinueve elementos del EJérclto Mexicano, pero aunque el Subteniente 

Jlménez Morales fue supuestamente acusado de ocho asesinatos por sus campaneros de annas, su 

nombre no aparece entre los enuevlstados por el Mlnlsterfo Público MilJtar durante Ja Investigación. 

Asimismo, aunque el Subteniente Jfménez Morales supuest:amente confesó haber 

cometido los ocho asesinatos durante el Interrogatorio efectuado en la Subsecretaria de la Defensa 

Naclon.al en el mes de abril de mll novecientos noventa y cuatro para después suicidarse, el 

Ministerio Público MUitar EspecJal no lnfonna sobre el contenido de su confesión. 

Por otra parte, la Investigación mJUtar de este caso se lnldó el dieciocho de febrero 

de mll novecientos noventa y cuatro (cuando Maria Rulz denunció Ja muene de Rafael y Jacinto) 

Y concluyó el cuatro de septiembre del mismo ano con la Determinación del Ministerio Púbflco 

MUitar, donde se recomendó el cierre del caso sin procesar Judicialmente a nadie. 
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Cabe pre~ntarse: ¿por qué, si el autor materlal de los homicidios se habla suicidado 

en el mes de abril, dicha lnvestlpctón se resolvió hasta el mes de seprJembre de ese ano?. 

A pesar de que el Mlnlsterlo Públtco Miiitar recibió el testimonio de cuarenta y 

cinco clvlles, no consideró lo declarado por Rosa López Gómez, en el sentido de que su marido y 

cunado -quienes se encontraban cuidándola en el hospital- fueron supuestamente secuestrados por 

elementos del Elérclto Mexicano y luego hallados muertos. 

El Ministerio Público Mllltar Especial en el Considerando PRIMERO de la 

Detennlnactón emitida, seftaló los sucesos en Ocostngo de la siguiente manera: 

uQue de las acwaclones practicadas, se desprende que el dla tres de enero de mu 

novecientos noventa y cuatro, el personal de la Quinta Companla del Setenta y Tres Batallón de 

lnfanterfa, aproximadamente a las tres de la tarde entró a la cHnlca del lnstlwto Mexicano del 

Seguro Soctal de la pla.z.a de Ocoslngo, Estado de Chiapas, como resultado de una agresión de que 

fue obJeto, precisamente de ese Nosocomio, una vez que el personal m111tar wvo el control del 

lupr, resultaron muertos en el Interior de la cHntca ocho ctvlles, quienes se enconuaban 

desannados y en vlnud de que en el momento de los hechos el personal de la Quinta Compania 

del Setenta y Tres Batallón de tnfanterla se encontraba en actos del servicio, con el obJeto de 

restablecer el orden quebrantado por el grupo de Transgresores de la Ley, resultan competentes 

para conocer del presente asunto, las autoridades del Fuero Mllltar .. "C139J 

La determinación mllltar también describe la estn.1cwra del comando al momento 

de los hechos, las operaciones m111tares realizadas en la clfntca y quienes conduelan las mismas, 

seftalando que: 

139 ~Mib&acdi::IO.:ba4J.::~Jc1994.~~•1aA~~,.Jl7~~~elMa)'Q"de 
J-MWt.v Arul-1 Tl'UJ~ s.n.:ha., ~Jd MinPM::nD~ MU.-~ ..a.a...,. ta JI• 7..a,. MUu.vc:nCW.r-a- 1% J 
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" ... aproximadamente a las nueve de la manana del mismo d(a tres de enero,· el 

Caplún SAUCEDO RODRÍGUEZ, sale al frente de su Companta, y después de unos dos 

kllómetros de recorridos, reciben por su flanco Izquierdo un ataque con fusilería, y al parecer 

también con &ranadas de mano, procedente dlcho ataque precisamente de Ja clfnlca del lnstlwto 

Mexicano del Se&Uro Social; el personal mflttar recibió la orden de avanzar hacia el eneml&a, por lo 

que aproximadamente a las quince horas lograron entrar a la cHntca ••• "< 140) 

A partir del testimonio de seis ctvlles y otros que el Ministerio Público Especial en la 

Determlnactón Miiitar no ldentJHca, se describe la toma de la clínica por parte de elementos del 

EJérclto Mexicano de la siguiente manera: 

u oa• aproximadamente a las dlez de la manana., lograron penetrar en dicho 

nosocomio hasta las ues de la tarde aproximadamente, ya que el avance fue lento, por extremar fas 

medidas de seguridad; una vez que ruvo el personal mllltar acceso a fa cllnlca Invitaron a los clvlles, 

Incluyendo empleados asf como a famtllares a que salieran al patio posterlor •.. "<141) 

El relato del Ministerio Públlco Mllttar Especia! no explica quién ordenó a los clvlles 

congregarse en el patio del hospital, ni cual fue el motivo; tampoco aclara qué ocurrió en el patio 

donde, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el relato de testigos, los soldados 

reallzaron prolongados Interrogatorios a Jos clvlles que hablan detenido. 

Según la DetemilnacJón Mllttar, la tercera secctón del Septuagésimo Tercer Batallón, 

bafo el comando del Subteniente ]lménez Morales, Ingresó a la clfnlca, lugar donde el oficial 

personalmente mató a dos clvlles: .... y una vez que eswvleron en el pado, según manlfienan los 

Sar¡¡entos Se¡¡undos de lnfanterla PEDRO GARCIA RAMIREZ y JORGE ARMANDO RODAS 

CANCINO, al proceder ambos a dar parte al Subteniente de lnfanterfa ARTURO ]IMÉNEZ 

MORALES, Comandante de la Tercera Sección, precisamente a la que pertenecen dichos 

Sar¡entos, y que fue la Sección que había penetrado al nosocomio, oyeron dos o tres disparos de 

annas de fuego en uno de los CU.Jrtos, y.1 que .JI parecer fue en el segundo cuarto después del 
1.a Ob.Crt.~l-1 
l~l.Ob CiLP'ati-4 
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comedor, entrando por el pasillo que se encuentra Junto a la coctna, al momento que salla de ese 

cuarto el Subteniente )IMÉNEZ MORALES, diciéndole al Sar¡¡ento GARCIA RAMIREZ que 

cerrara la puerta, viendo éste que en el Interior del cuano se encontraban tlrados dos cadjveres de 

ctvlles •• "<t-42) 

Poco después de la muerte de estos dos civiles, quienes no son ldentlRcados en la 

Detennlnaclón Mtlttar, el Teniente Segundo Jiménez Morales presuntamente disparó contra otro 

clvll no Identificado, quien se encontraba herido y tendido en un corredor de la cllnlca, y le dtó 

muerte; una vez que le dieron parte se percataron dichos Sargentos que el Subteniente ]lménez 

Morales se dlriafó más al rondo de la cUnlca, hacia donde le Indicaba el Cabo Cesar Guzm.in Dfa.z 

que se encontraba un clvil herido circunstancia que es apoyada precisamente por el Cabo Guzmán 

Dfaz, quien al respecto mantfestó: u ••• busqué a un Superior para darles parte, y al llegar por donde 

está el paslllo que conduce a la salida por donde esta la cocina, vi venir al Subteniente JIMENEZ 

MORALES, a escasos cinco metros de donde Iba llegando a ese pasillo, le di parte del herido que 

habla visto, diciéndome que le Indicara el lugar preciso, por lo que condule al Oflcl.11 en donde 

habla visto al herido, y una vez que lo vló, me ordenó que me retirara, y al hacerlo, ol que el 

Subteniente JIMENEZ MORALES, le dlsparaba a aquel herido, me dirigí al patio posterior 

concretamente a la cancha en donde se enconuaban reunidos los clvlles ..... (14JJ 

La Determinación Militar describe que Jlménez Morales eJecutó a otros cinco civiles: 

u •• posterlormente el propio Cabo GUZMÁN DIAZ, Junto con el Soldado JULIO 

CESAR MONTOYA HERNANDEZ conduJeron a cinco civiles de orden del Subteniente )IMENEZ 

MORALES al anflteatro de la clinto, lugar en donde el propio oficial Jes Indicó y que una vez que 

metieron a los clvlles en ese lugar y salieron ellos enuó el Subteniente JIMENEZ MORALES, 

disparó con su anna de cargo y al parecer también con su pistola re&tamentarla calibre 45 .. , conua 
los clvlles, y al salir cerró la puerta, diciéndoles que se reincorporaran a su posición; circunstancia 

en la que coinciden ambos elementos y que sus testimonios se encuena-an reforzados por el perltaJe 

emitidos por los peritos de la Procuradurla General de Justicia Mllltar ..... (144) 

14.? ObCn..r.tz.4 
141 OhCn..r.e,.4 
1"4 Oh C1l. Pa,p -'·S 



205 

La Determinación MUitar no ofrece expllcaclón alguna sobre la posible modvaclón 

del autor, ni cómo fueron seleccionadas las vfctlmas de entre las docenas de personas que los 

soldados encontraron en la cUnlca. TamPoCO se lnvestlgó la paslble partJctpaclón de otros 

elementos del Ejército Mexicano, a pesar de los testimonios recopilados por periodlscls y 

defensores de derechos humanos sobre el secuestro de clvlles en la cUnlca por parte de los mllltares. 

Asf et Ministerio Público MUltar Especial concluyó: 

u •• por la dlscancla, trayectoria y calibre, coincide con la medida del lupr y calibres 

de las annas que el dfa de los hechos portaba el Subteniente )IMENEZ MORALES, segiln se 

desprende de los testimonios y de la constancia de armas que portaba el personal de la Quinta 

Companfa, expedida por la Comandancia del Setent.'.I y Tres Batallón de lnfanteria, de donde se 

desprende precisamente que los Oflclales pon.aban el dfa de los hechos, sus respectivas annas de 

caraos,, pistola ametralladora MP-5, esto es, Independientemente de sus Pistolas regtamenr.arlas, con 

lo anterior, queda plenamente demostrado que el Subteniente JIMENEZ MORALES, resulta 

probable responsable en la comisión del dellto de VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS 

CAUSANDO HOMICIDIO al adecuar su conducta al tipo penal previsto en el articulo 330 del 

Códl&O de Justicia Miiitar, en relación con el diverso 302, del Código Penal para el Dlstr1to Federal 

en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, toda vez que 

hizo uso de tas annas contra ocho clvtles, quienes no se enconuaban annados, ni lncunferon en 

nln¡ún acto de provocación en el momento en que les privó de la vida, y si bien es cieno que del 

nosocomio fueron agredidos con disparos de anna fuego, también lo es que desde momentos antes 

se había lo&rado el control de la clfnlca y que de hecho en su Interior no fue locallzó a ninguna 

persona annada ni annas,, y no obstante con tal slruaclón el citado Oflclal privó de la vida a los 

ocho clvlles •.. "c 14Sl 

A~gando que: " ... queda extinguida la acción penal por muerte del probable 

responsable,, procediéndose por tanto,. salvo la mefor detennlnaclón de esa superioridad, decretar el 

archivo de la presente Averiguación Previa .. "< 146) 

145. Ob. Crt. Pío{t.S 
146.0b C1L~ 7 
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Los resultados de la Investigación del Ejército Mexicano difieren en puntos cructales 

de las conclusiones a las que arribaron t.anto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los 

defensores Independientes de los derechos humanos y la prensa. En erecto,. la lnvesdgaclón del 

caso de los homlddlos en la cllnJca de Ocoslngo reall:z.ada por el Mlnlsterfo Público Muttar Especial, 

le aslena exclusiva responsabllldad de Ja efecuclón extrafudlclal de ocho clvlles al Subteniente 

Arn.rro Jlménez Morales pero en dicha Investigación el Ministerio Público Milftar Especiar no 

aborda el tema de Ja vfolaclón de la neutralidad médica por parte del EJérclto Mexicano al Ingresar 

a un hospital clvU; ni la prolonpda detención e Interrogatorio de cerca de un centenar y medio de 

personas en las lnst.alaclones de la clínlca, ni el secuestro, presumlblemente por pane de los 

soldados, de a-es clvlles, que luego fueron hallados muertos y que posterfonnente nos enteramos 

por testlgos presenctales de los hechos, que varios elementos del EJérclto Mexicano ordenaron a 

Jacinto Gómez Santfz separarse del grupo Junto con dos lndlgenas de Oxchuc que suponemos 

serian Manuel y Mariano Gómez López.. 

Aunque el reconocimiento de responsabllldad en este caso por parte del EJérclto 

Mexicano, representa un Importante primer paso en favor del establecimiento de la verdad por 

vlolaclones a los derechos humanos comecJdos por agentes del estado, Ja Detennlnaclón MllJtar y 

las clrcunsunclas en que se dio Ja muerte del único acusado, desplert.an muchas dudas que sólo 

pueden encontrar respuena en una fnvestfpc:lón Judlclal clvll Independiente. 

Respecto al suicidio del Subteniente Arturo ]lménez Morales, en la Determinación 

emitida el dieciocho de abril de mll novecientos noventa y cuatro, un Ministerio Públfco MJUr.ar 

Especial diferente al que hizo la Investigación sobre el caso de la cllnlca del Instituto Mexfcano del 

Seauro Soclal en Ocoslneo, describe la muerte del Subteniente Arwro )Jménez Morales, de la 

sleulente manera: 

Atendiendo al llamado de sus superiores para testificar sobre los sucesos en la 

cUnlca de Ocosln¡o, el Subteniente )lménez Morales se presentó a las encinas de la Subsecretaria de 

la Defensa Naclonal, aproximadamente a las nueve horas del e.ataree de abril de mlf novecientos 

novent.a y cuatro. Luego de esperar hasta las once horas, se reunió por aproximadamente una hora 
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con el Teniente Coronel de lnfanterfa Ramón Isidro Ortega C3rdoso Salinas, Jefe de la Sección 

Técnica de la Subsecretaria de la Defensa Nacional. Al medlodfa, Jlménez rue citado a una reunión 

con el General Brfaadler Dlplomado de Estado Mayor Annando Arturo Núftez Cabrera, Ayudante 

aeneral de la Subsecretaria de la Defensa Nacional. 

El mismo día en la noche, Jlménez Morales se reunió nuevamente con el General 

Núftez Cabrera; sin embargo, la Detennlnaclón Mtlltar no condene mención alguna de Jo que 

ocurrió enue la reunión con el General Núnez Cabrera al medlodfa y Ja discusión que soswvleron 

esa noche: 

" ... ..siendo aproximadamente como las veinte horas del mismo dla volvieron a llamar 

a dicho Oflclal )IMENEZ MORALES, y el Teniente Coronel de Fuerza Aérea Abastecedor de 

Mateñal Aéreo Diplomado de Est.ado Mayor Aéreo ALBERTO AMADO OCHOA,. quien se 

encontraba desempen.lndo como Ayudante del Servicio en las vetntlcuatro horas en la 

Subsecretaria,. observó que el hoy extinto JIMENEZ MORALES conversaba con el General 

Nú1'1 EZ CABRERA,. aproximadamente como a las veintitrés horas del dfa catorce del acwal, 

mediante el cual Je decía el General al Oflclal que no habla problema que se podfa quedar a 

pemocrar,. procediendo a retirarse el General NúNEZ CABRERA .. "'(147) 

Sin embargo, la Determinación MUitar no expllca qué se discutió en esta últlma 

reunión,. ni tampoco en las celebradas prevf..1mente. Sl el propósito era tomar un.1 declaración 

íonnal al Subtenlente ]Jménez Morales en relación a los hechos de la cllnlca de Ocoslngo,. entonces 

¿por qué estos oficiales en particular tomaron sus declaraciones, en lugar de haberlo hecho el 

Ministerio Públlco MUitar nombr.ldo para el caso de la clfnica de Ocoslngo o cualquier otro oftcfal 

mlllr.ar de la oficina del Procurador General de Justicia Millr.ar?. Tampoco resulta claro por qué el 

General Núnez Cabrera dilo al Subteniente ]lménez Morales que podía pernoctar en las 

lnstalaclones de la Subsecretaria de la Defensa Nacional,. teniendo en cuenta que Junto al cuerpo de 

]lménez Morales se encontraron más de dos mfl pesos,. con lo que podía pasar l.3 noche en 

cualquier ouo sido. 

147.~ MWtar Jc:fa:ha IMJc:alTildc l9'U.a. ... n:i.c..>na l..A~J>n:,.v. la7.J.WSi.r->4.n-..lizadap.-d~.-..-
~dc!Jusbc:M MWw y A¡lCnledc:J ~Puht-• ~'-' Mot.scs H.~'T'WI ~J .. 1111-.bcnwa L. 1~ Z:..- Miln.u NtL 2 
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As1mlsmo, la Oetermlnaclón Mllttar describe cómo la Subsecretaria de la Defensa 

Naclonal fue cerrada y se le ofreció a )lménez Morales un lugar dónde dormir u ••• y ya siendo como 

las velntlués horas con cuarenta minutos, el Ciudadano Teniente Coronel AMADO OCHOA le 

ordenó al Teniente BARRA.ZA BARRERA que procediera a cerrar la puerta principal de la 

Subsecretaria como habtwalmente se hace todas las noches al momento que se retira el últlmo de 

los )efes, procediendo a dar cumpllmlento el Oflclal de Pennanencla cerrando dicha puerta con 

llave; mientras tanto el resto del personal que se enconuaba desempeftando el servtdo en la 

menctonada Dependencia, procedió a ocupar sus oficinas para dlspcnerse a descansar, y el Teniente 

BARRAZA BARRERA le ofrecló una torta y un refresco al hoy extinto ]IMENEZ MORALES, 

asimismo, le faclllt6 una cobija color verde olivo para que pudlera ser más cómoda su estancia en la 

oflclna; aslmlsmo, dicho Oficial de Permanencla le 1ndlc6 que podla tomar los colines de un s1116n 

del reclbldor, para que no se acostara directamente en el plso; haciéndolo asl el hoy extJnto 

JIMENEZ MOR.A.LES y procedió a descansar en la Oficina de la Sección Técnica que se encuentra 

dentto de la muldcltada Subsecret.aóa, acomodando los cuatro colines de color verde, utlllzando el 

cobenor del mlsmo color y puso su fomlwra coreana en su costado Izquierdo y procedió a 

recostarse •.• ,.< 14a1 

En un párrafo que nos llama poderosamente ta atención, la tnvestlgaclón mllltar 

revela clrcunstanclas que generan dudas sobre si la presencla de ]lménez Morales en ta Subsecretaria 

de la Defensa Nacional era o no voluntaria: 

" ••• siendo las tres horas con treinta minutos del dia quince de abrtl de m11 

noveclentos noventa y cuatro el Cabo Auxlllar Mozo MARCELO ORNELAS ZEPEDA quien 

desempeftaba el Servido de Ordenanza, al momento que se levantó para Ir al bano y después de 

sa11r del mlsmo, vló al Oflclal ]IMENEZ MORALES que querla sa\tr por la puena principal de la 

Subsecretaria, pero como no pudo hacer1o, le dilo a dicho Cabo ORNELAS ZEPEDA que le 

abriera la puerta Porque necesitaba salir para Ir a ver unos parientes, diciéndole et Cabo ORNELAS 

143 Ob. Cn.. Pap.. l·l 
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ZEPEDA, que le pidiera autorización al Oficial de Permanencia ya que dicho Oficial es el encargado 

de Ja llave, por lo que JIMENEZ MORALES deJó de inslsdr en pedir la Uave ..... "(149J 

Seeún la Determinación MUitar,. en un exuano giro de Jos acontecimientos, ]Jménez 

Morales decidió lueao tomar una ducha en un bano del cuan.o piso, quince minutos más tarde, el 

Cabo Omelas Zepeda supuestamente " •. tomó las llaves de la puerta principal y procedió a darle 

parre al Oftcfal de Pemianencla de la Subsecretarfa que el ahora extinto JIMENEZ MORALES 

habla tratado de salir de dicha Dependencta y no lo pudo hacer ••• ".< 1 so) 

Esta secuencia de hechos sugiere las sfgulentes preguntas: ¿En cafldad de qué 

pernoctó )lménez Morales en Ja Subsecretaria de la Defensa Nacional, dado que su conducr.a 

pareciera lndfcar que no deseaba estar allí, y que habla tratado de comunicarse con algunos de sus 

famlllares? ¿Por qué no se le permltló saJlr Inmediatamente de las lnstalaclones de la Subsecretaria 

de la Defensa Naclonal cuando manlfestó su Jntenclón de hacerlo?, sl el Subteniente habla 

reconocido haber matado extra Judicialmente a ocho clvlles, ¿Por qué no se ordenó de Inmediato 

su detención, siendo transferido a una prislón militar? y si estaba detenido a rafz de estos crfmenes, 

¿Por qué se le permltló seguir careando su anna de servicio?. 

Poco después de que Jlménez Morales se dlrfgfera presuntamente al bano, el 

Teniente Barra.za Barrera supuestamente llamó a la puerta del bano y descubrió que estaba cerrada, 

aparentemente habló con ]lménez Morales, quien le comunlcó que Iba a tomar un bano, y Juego 

de acuerdo a Ja lnvesdgaclón mllltar, Barraza Barrera se retlró al módulo en que se desempenaba el 

Servicio de Offclal de Pennanencla y aproximadamente a las ·cu.atto de la manana del Quince de 

abrfl, Barraza Barrera escuchó un "'golpe seco como si algo se hubiera caldo" por Jo que de 

Inmediato, revisó el oirea para ver1Rcar si habla alguna Irregularidad, sin enconuar nada. La 

Determinación MUitar condnúa describiendo: 

149. Ob. C'1. Plq¡.. l. 
1 SO. Ob. Crt. Pag. -4 
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" •• aproxJmadamence como a las cinco horas del mismo dfa quince de los corrientes, 

dicho Ofldal de Permanencia se percató que en el lugar donde se habfa acostado }IMENEZ 

MORALES el mismo no se encontraba en el referido lugar, por lo que procedió a buscarlo en el 

balto, tocando varfa.s veces la puerta sin recibir respuest.a alguna, acto seguido, dicho Oflclal el 

Teniente BARRAZA BARRERA fué por las llaves que se encuentran en el resguardo del OHclal de 

Permanencia de toda la Dependencia, tomando varias de las llaves y procedió a tratar de abrir con 

las mismas hasta que logró abrir la pueru del citado bano, haciéndose acampanar por el Cabo 

ORNELAS ZEPEDA y al abrir la puena de los multlcltados banas se percataron que el ahora 

extinto Subteniente de Infantería ARTURO JIMENEZ MORALES se encontraba sentado en la ta.za 

del bano y recargado con L1 pane derecha de su cuerpo pegando del mismo fado con el bano y en 

el parte del piso se aprecJaba líquido hemátlco .... " e 1 s I} 

La muerte del Subteniente ]lménez Morales fue callftcada como un suicidio, Jo que 

el EJérclto Mexicano ha reforzado con un recado ante-mortem que a su letra dice: 

"'Subae. de lnf .. Arwro Jfménez Morales .. Todo lo que declaré es la verdad, lo que 

siento es defar a mi famllla desamparada, todo por cumplir en cierto modo una orden Avisar a la 

senora Irene Tapia Pérez en la Unidad Habltaclonal Mlfftar de Tenoslque y al teléfono •.. con la 

senora Albert.a Morales Orea, es mi madre .. - Irene perdóname por defart.e sola y le pido perdón a 

mis hJJos pero no voy a resistir este castigo que me esta Imponiendo Dios cuida a mis hlJos los 

adoro y no sufras por mi no vale fa pena, busca la companla de mi madre ella quiere a Jos nlnos y 

sabr~ ayudane, busca un companero para que seas fellz. Te deJo NS2,390.00 espero te los 

entre&11en. Adiós mi vida te espero en mas alu.n, calzando una firma lleglble .. "c1s2) 

UI. Ob C1l r.~ .¡ 
152.0bCll.~H 
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Las palabras empleadas por el Teniente ]lménez en su nota suicida genera más 

preguntas que las que responde. En ta nota, el oficial declara que su confesión es verdadera Y que 

lamenta abandonar a su familia, "todo por cumplir, en cierto modo, una orden.", ello sugiere ya 

sea la participación de altos ofklales mllltares en los sucesos de la clínica de Ocoslngo - vale la pena 

subrayar que la determinación del Ministerio Público Militar Especial que conoció de los hechos en 

la clfnlca de Ocoslne;o senala respecto a dicha frase que la mlsma se reflere posiblemente a la 

conducta realizada en las lnst.alactones de la cHnlca de Ocoslngo-, o bien, que el Teniente Jlménez 

fue presionado para suicidarse. Lo cierto es que la lnvesdgactón mlltt.ar no explora ninguno de estos 

razonamientos. 

Al Igual que la Investigación de las eJecuciones en la cHnlca de Ocoslngo, esr.a 

Investigación está plagada de serlas deficiencias metodológicas, especialmente con graves faltas de 

seguimiento de la prueba material e Interpretación lógica de dicha evidencia, pues según la 

Determinación MUitar, el examen médico del cadáver mostró una herida de contacto en la sien 

derecha y las pruebas químicas registraron residuos de mer.al en ambas manos de ]iménez Morales; 

sin embargo, la presencia de residuos de metal en las manos del occlso no es evidencia definitiva de 

que se haya suicidado, dado que el sólo hecho de empunar un anna puede también dejar los 

mismos residuos. 

Por oa-a parte, sin haberse realizado dichas pruebas a otros elementos del Ejército 

Mexicano que se encontraban presentes en la Subsecretaria de la Defensa Nacional el dla de los 

hechos, ni contemplar la poslbllldad de que alguien haya cometido el crimen us.:mdo guantes, el 

Ministerio Público Miiitar concluyó que la causa probable de la muerte fue suicidio. 

Las conclusiones del Ministerio Público MUitar tampoco toman en cuenta el 

dlcúmen emitido pcr los peritos en crlmlnaUstlca, ya que las mismas contradicen la aflrmaclón del 

Teniente Barraz.a Barrera en el senddo de que este senala que la puena del bano estaba cerrada al 

momento de ta muene de Jlménez Morales y la opinión de los peritos concluye que: u ••• con base 

en las p>dadas hemátJcas observadas en el área Inmediata y exterior del sanitario, producidas por 

salpicadura, lnwyeron que al momento de los hechos la puena de dicho lugar se encontraba 

abierta ....... ( 153) 

l5lObC1Lr.¡r.9 



212 

La determinación del suicidio se basa también en la supuesta falta de evidencia de 

lucha, y en la nota suicida attfbutda al Subteniente )lménez Morales, misma que el Investigador 

militar consultó con peritos grafólogos, quienes baQndose en los documentos de Inscripción 

escritos par ]tménez Morales en mil novecientos ochenta y cinco compararon y coteJaron los 

mismos con la nota suicida, concluyendo que la nota habla sido en efecto escrita por ]lménez 

Morales, y no se hizo esfuerzo alguno por citar a famlllares del Subteniente para detennlnar si 

reconoclan su letra, o si sabían de depresión o tendencias suicidas por parte del occiso. 

Como se desprende de la Detenntnaclón Militar, el Subteniente )tménez Morales 

confesó haber cometido los asesinatos; en este sentido representa una gravistma Irregularidad que 

las autoridades militares no hayan ordenado de Inmediato su detención y no le hayan decomisado 

su arma de servtclo, espectalmente luego de haber admitido su responsabilidad en los homicidios. 

OTROS CASOS REPORTADOS A PARTIR DE LA INCURSION MILITAR A LA SELVA 

LACANDONA EN FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. 

La mtlltarlzaclón del E.stado de Chiapas que se dio al principio del confUao en los 

Municipios de San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Altamlrano, y Ocoslngo se extendió a 

pan.Ir del nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco a ouas áreas de la selva, ¿modvo? 

aprehender a la dlrlgencta del Eférclto Zapatlst.a de Liberación Nacional, principalmente al 

Subcomandante Marcos, esto provocó que la mayoria de la población lndlgena de la reglón 

abandonara sus comunidades y se adentrara más a ta selva. 

OrKOJnlz.aclones de médicos, de leglsladores, de rell¡losos y de derechos humanos 

tanto nacionales como Internacionales vlalaron a Chiapas, con el fln de monltorear esta slwaclón y 

evitar cualquier abuso por parte de las autoridades federales y estatales, de esta manera se originó 

la Comisión Internacional de Observación {CIO}, la cual después de vlsltar varias comunidades 

chlapanecas realizó un Informe en el que reportó, basjndose en testlmonlos directos, la desuucclón, 
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saqueo, persecución y torwra de lndlgenas en más de treinta comunidades consideradas 

"zapatlstasn en los municipios de Ocosln&0, Las Margaritas y Altamlrano .. Asimismo, manifestaron 

que el Elérclto Mexicano est.ablecló un cerco cada vez más estrecho en tomo a la selva lacandona 

que lmpedla la llegada de aumentos y medicinas a los lndlgenas refugiados. 

El doce de febrero, los observadores de la CIO, recibieron la denuncia de que en las 

comunidades de San Mtguel, la Garrucha y Lázaro Cárdenas, en los Municipios de Ocoslngo y 

Altamlrano, se allanaron casas, destruyendo propiedades, comida y ropa; asimismo, hubo rechazo 

del ejército de dar agua a aquellos que hablan decldldo pennanecer en sus propiedades. 

Hacia el trece de febrero, la CIO recibió la denuncia de dos casos de torwra en las 

personas de los tndlgenas Trinidad Pérez Pérez y Octavto Santls Burguete, realizados por miembros 

del EJérclto Mexicano en el retén denominado ,..Chlapas" en el Municipio de Las Margaritas. 

Según el reporte de la CIO "Trlnldad fue vendado de los oJos, golpeado y 

arrastrado aproximadamente doscientos metros, lo golpearon en la cabeza, lo uataron de 

estrangular con las manos, también recibió patadas en el estómago. Poster1onnente lo metieron en 

una bolsa conteniendo ést.a una sustancia que le causaba ardor en todo el cuerpo. Más adelante lo 

baJaron al rio y lo sumergieron repeddas veces hasta causar1e asOxla, con el nn de que Trinidad 

confesara su vinculo con el EZLN, lo cual negó". 

En el caso de Octavlo Santfs, la CIO senala que "fue también vendado de los oJos 

par los soldados, amarrado de los ples y arrastrado por un vehiculo como doscientos metros; lo 

pusieron boca arriba echándole agua por la nariz y boca mientras otros soldados brincaban sobre su 

estóma¡:o. Luego se lo llevaron a una casa y lo vlstleron con un uniforme de soldado dldéndole que 

lo matarian y que dlóan que había sido el EZLN. finalmente lo llevaron al cuartel de Comlún 

donde lo liberaron al dfa siguiente a las once de la noche". 

Por su parte, otros observadores lntemaclonales reportaron en el documento, que 

lndí¡enas de al&Unos eJldos de Ocoslngo senalaron que: "El doce de febrero a las quince horas, los 

soldados llepron al rancho El Calvario rompiendo la puerta, entraron, regaron el mafz y el frijol y 
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lo envenenaron, Quedando el lugar con un olor apestoso. Se llevaron el café, rompieron el potrero, 

el alambrado, se robaron los machetes y las hachas. Se cagaron en el fogón y se llmplaron en 

nuestras ropas. Mataron todas las galllnas, se las comteron, se llevaron todo lo que tentamos, 

saquearon las casas.,. y que casos similares se reportan en los ranchos La Penlnsula, Callfomla, 

xante, Las Tacitas y Avellanal. 

En tanto que en el elido San Antonio La Victoria, aseguran que el veinte de febrero, 

uel elérclto se nevó amarrado a un muchacho del elido La Unión~ Domingo Hemández, con las 

manos atadas por detrás. Cuando llegó al elido to obligaron a mostrar las casas de los dirigentes de 

ta orpntzactón elldal. Los soldados se llevaron los acumuladores de las casas -única fonna de 

energfa eléctrica- y se los dieron a los prllstas, argumentando que esta organb.aclón no servia porque 

estaba en conu-a del gobierno, y que era meJor que se allaran al PRI". 

De Igual manera en el Informe de la ClO se presenta otro caso donde el campesino 

de cincuenta y ues anos de edad, Anlceto Hemández, del elido La Unión fue torturado por 

elementos del EJérclto Mexicano acusándolo de ser zapatlsta: 

"El miércoles veintidós de febrero, llegó a su casa proveniente de San Miguel. A las 

doce del dla encontró una tanqueta fuera de su domlctno con soldados que lo acusaban de ser 

dlrl&ente del EZ.LN, y estaban buscando armas, le diJeron que enuara a su casa y esperara hasta que 

Uegara su Jefe. A las catorce horas regresaron por él, sacándolo de su casa a la fuerz.a, lo llevaron a 

la escuela donde lo empezaron a tortUrar haciéndole las siguientes preguntas: tCuánt.as annas 

denes? ¿Quiénes son los z.apatlscas? ¿Dónde tienes las armas?. Lo golpearon en et tórax y uno 

)atándole los cabellos le esuellaba contra la pared, le pegaron en un oJo y en varias panes de la 

cara, lo encal\onaron por la boca acusándole de haber robado el pnado. Por tres veces le pusieron 

una bolsa de plástico para uatar de ahogarlo, pegándole en el estómago. Fue entonces cuando 

confesó que en mll novecientos ochenta y cinco habla comprado un rifte, y que en mil novecientos 

noventa y tres lo vendió para comprar medicinas porque tJene una hernia en el estómago. Los 

soldados lo amenazaron dlcléndole que ellos lo Iban a operar y lo golpearon con mois fuena en el 

estómago. Posteriormente lo amenazaron d1c1éndole que ellos no lo Iban a matar sino que hablan 
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dado la orden a los rancheros para que lo hicieran. Cuando lo soltaron, ruvo que huir defando su 

casa y a su famllla". 

La CIO también reporta el caso del eJJdo La Grandeza, Municipio de Altamfrano, 

donde el dieciocho de febrero el ejército Inició su avance, deteniendo ese día a Rafael Gómez 

Velazco y Mariano Santfs )lménez, cuando estos se dlrlgfan a sus labores de campo, siendo 

liberados al día siguiente. 

El domingo diecinueve de febrero, senala el lnfonne,. alrededor de quinientos 

soldados al mando de un General, que nunca dló su nombre, entraron a la comunidad La 

Grandeza. Al enterarse de que Ja población habla hufdo, los mflltares sacaron ropas y cobijas de las 

casas y las quemaron. 

Para el dla veinte de febrero, se Indica en el Informe de la CIO, fué detenido 

Sebastlán Mena López, en tanto que los militares dieron muerte con un tiro en el ojo a Gllbeno 

]lménez Hemández. 

&IBaJo la sombra de un árbol amamancaba a su bebé sencada Junto con su esposo, 

hombre de cuarenta anos, padre de doce hijos y de nombre Gllberto Jlménez Hemández .. De 

pronto llegaron los soldados disparando al aire y golpeando a Gllbeno y a su hJJo Manuel Jlménez 

Gómez, luego los ataron y frente a Elena y a otra de sus hijas pequenas, uno de los soldados 

disparó en el oJo a GUberto, cuyo cadáver se llevó un hellcóptero del EJérclto Mexicano, Junto con 

tres detenidos: Sebastlán Mena lópez, Ramiro Alfonso Hemoindez y Manuel )Jménez Gómez". 

Sobre el caso de Sebastfán Mena, la CIO lnfonna que éste habfa sido enviado por 

los lndfeenas tzeltales refugiados a Investigar lo que estaba pasando . .,Sebastljn se encontró con una 

patrulla mllltar que al verlo, sin mediar advertencia, dispararon en su contra. Después de entregarse 

Seba:stJán fué arado y amordazado con una llana". 

De acuerdo a un video tomado por Médicos sin Frontera (organización Integrante 

de la CJO), Sebast:Lin ya puesto en libertad, narró que fué subido a un helicóptero donde los 
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mllltares lo golpearon amenazjndolo con aventarlo desde lo alto o ''hacerlo chicharrón" si no decía 

que era zapatlsta. 

A consecuenda de la persecución de los mtucares, agrega el Jnfonne, se encuentran 

perdidas veintinueve personas en la montana, entre ellos tres hJJos del campesino muerto. 

Las organtz.aclones nacionales y extranJeras senalan en el Informe que u •• el eJérclto 

federal no est.i acatando sus leyes y que actos como los mencionados contribuyen al descrédito de 

las lnstfnJclones, creando además un cllma de desconfianza y temor entre la poblactón clvll de 

Chlapasn.(154] 

Por su parte, una Comisión de Observación de Greenpeace lntemaclonal, Integrada 

Por los Directores de la.s oficinas de Greenpeace en Estados Unidos, Canad.1, Améñca Latina, 

Esp.ana y México respectivamente, también vlstcaron varias comunidades de Chiapas en marzo de 

mU novecientos novent.a y cinco, reponando lo siguiente: 

En la comunidad Nueva Estrella, Jos trescientos habitantes huyeron ante la entrada 

del eJérclto. Sólo ocho famlllas regresaron al lugar; de los demás se desconoce su p.ar.adero. Su 

pr1nclpal preocupación es que no tienen semum, ni Instrumentos de trabajo ni las condiciones para 

Ir a sus milpas a preparar la tierra para la siembra. Destaca la denuncta sobre l.a des.ap.arlclón de 

todos sus documentos personales, lncluídas las actas de nacimiento de los nlnos. Aparte ~el temor 

de que estos papeles sean utJJtzados para ldentJflc.arlos, la gente está preocupad.a porque t.amblén 

fueron robados los documentos que comprueban la tenencia de las derras. 

En la comunidad de Monte Lfbano el eJérclto ocupa las casas de los pobladores que 

huyeron. Es enorme la cantidad de camiones, soldados y tanques que hay en el lugar, el eJérclto 

esú proicdcamente a lo lar&Q de todo el camino hasta Tanlperlas donde hay otro destacamento. 
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En la comunidad de Agua Azul ningún habitante de esta comunidad abandonó su 

hogar. No obstante el miedo es generalizado y evidente. Durante una reunión con los pobladores, 

éstos manlíestaron que el miedo es causado por los perros que el ejército dene y que son soltados 

al atardecer. Los hombres e:icpltcan que no pueden sallr a trabaiar a sus mllpas, también por miedo 

a encontrarse con el eJérclto, y ser Interrogados, torturados y acusados de ser z.apatlstas. En el caso 

de la eente que tiene sus sembradíos en áreas más dlsta:ntes, es el propio eJérctco el que no les 

permite Ir a ellas baJo el argumento de que en esas zonas se encuentra el enemigo. Un lugarei'\o 

relata que soldados del eJérclto federal rodearon su casa y obltgaron a su mufer a que les diera todas 

las tortillas que tenfan. Lo golpearon por no saber hablar espanol, creyendo Que se rehusaba a 

hablar con ellos. Otro soldado que traducfa su lengua de origen, lo amenazó diciendo que estaban 

discutiendo si se lo llevaban o no. Flnalmente lo deJaron libre. Además de estos casos la vlolenda 

ftslca y slcológlca, el ejército hace circular el rumor de que pennanecerán en esta zona entre uno y 

cinco anos. La simple presencia del ejército en el poblado supone un acto de violencia, ya que 

destruye las fonna.s de vida cotidiana de estas comunidades. 

Otro problema que reportan es que no pueden vender sus animales porque son 

acusados de habérselos robado a los ganaderos, que los soldados les exigen papeles, un campesino 

cuenta que vendió una vaca y al Ir a entregarla, se la quitaron en el retén mllltar. Y que el eJérclto 

les quitó el aparato de radio comunal que necesitan para ca.sos de emergencia. 

En la comunidad de Tanlperlas el pueblo est..1 completamente tomado por los 

mllltares, por donde quiera se ven tanques, camiones, Jeeps y soldados annados. Alrededor de la 

comunidad hay trincheras cavadas. Los hellcópteros suben y baJan en forma permanente. Los 

soldados armados patn.Jllan pennanentemente por el Poblado y la sede de la tropa está en la 

escuela .. Los habitantes del lugar denuncian la desaparición de dos campesinos, los hermanos 

Fldellno y Feliclano S~nchez Gómez, que con otra persona estaban uabaJando en el cafetal cercano 

al pueblo. Los lugarenos cuentan que escucharon entonces sets fuertes detonaciones, antecedidas 

par disparos. Las ues personas que estaban b"'aba)ando huyeron, pero sólo uno consiguió regresar 

después; los otros dos desaparecieron. Al d(a siguiente de los hechos, el ejército no permitió que 

nadie saliera del pueblo y hay gente que dice haber visto pasar algunos soldados cargando palas y 

picos, con rumbo al e.afer.al. 
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En la comunidad de Agua Dulce también hay presencla m111tar. Los soldados 

habitan en las casas abandonadas y no se ve que haya civiles en el lugar. 

En la comunidad de La Garrucha la ocupación del eJércfto se extiende varios 

kltómea-os hasta el camino que conduce a El Prado. En entrevista, un oflclal del eférdto afirma no 

saber dónde escin los habitantes del lugar. Entramos a las casas abandonadas y constatamos que la 

desuucclón que hay dentro dlffcllmente se debe a los antmales, como aseguran los soldados, en 

nlnguna casa se encuentran documentos personales, la destrucción es total, fislca y simbólicamente. 

En uno de los salones de la escuela, por efemplo, encontramos a un soldado con una prostlruta. 

En la comunidad El Prado, la población huyó totalmente cuando el ejército Invadió 

el Poblado el nueve de íebrero, mientras los hombres trabajaban en las milpas. Los lugarenos 

afirmaron que violaron mujeres y provocaron pánico enue los nlnos. Describen el miedo, el 

hambre y las enfermedades que padecieron durante el tlempc que pasaron en el monte. Al regresar 

encontraron destruidas codas sus pertenencias: Instrumentos de uabaJo, ropas, obJetos de uso 

personal etc. Todos los sacos de allmentos desaparecieron y los caballos y su ganado t.amblén.u(155) 

Acwalmente, el Ejército Mexicano Invade reglones de los valles centrales, la sierra, 

la costa y la zona none de Chiapas y con esta nueva exr.enslón de control mtllt.ar en el Estado, 

organismos no gubemament.ales sen.Jlan que han .Jumentado las denuncias por abusos cometidos 

por las fuerzas castrenses al reallz.ar sus acciones y tácticas de conualnsurgencla. De Igual manera, 

han manifestado que en bs com.,.nldades tndfgenas ha aumentado el Indice de alcoholtsmo, ha 

aparecido la drozadlcclón, la prostlwclón, los acosos sexuales; que el apoyo a grupos de guardias 

blancas ha crecido; sobre esto, autoridades Indígenas de la comunidad VenustJano Carranza han 

asegurado que elementos del Ejército Mexicano apoyaron la represión contra los campesinos 

maiceros que el nueve de noviembre de mll novecientos noventa y seis bloqueaban la carretera de 

Venustlano Carranza·Tuxda Gutlérrez, demandando una alza en el precio del mafz, cuando fueron 

agredidos con ráfaps de meualleta y gases lacrimógenos, ocasionando la muerte de tres personas e 
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hiñendo a vartas más, senalando que los mllltares estaban con armas de alto poder y tanquetas; 

que además el Elérclto enu-ena bandas paramllltares, como la Allanza San Bartolomé de los Llanos. 

Asimismo, senalaron que en la comunidad de Palestina (lelos de la zona de conflicto), elementos 

del EJérclto Mexicano tienen tomadas las escuelas, donde duermen y se emborrachan.( 156) 

Autoridades del EJldo Clntalapa en Chiapas, denunciaron que desde mll novecientos 

noventa y cinco, los mlltt.ares llenen tnsr.alado un retén a orillas del poblado y que "pisotean 

nuestros derechos constlwctonales y nos tratan como perniciosos extranjeros, como si fuéramos 

enemigos de ta paaia condenados a soport.ar la conducta de tan Indeseables huéspedes: 

alcohollsmo, prostfwclón, arbitrariedades y abusos de todo orden ••• el caplt.án Sergio López y el 

sargento Javier Lar.a se embriagan con frecuencia y esto ha propiciado que se rompa la dlsclpllna 

mllltar de los subalternos, además de que macheteraon el frtJolar del eJtdatarlo Manuel Méndez 

Nunez, los mllltares frecuentemente pisotean nuestros campos sembrados y en estado de ebriedad, 

pauullan el poblado a toda velocidad, poniendo en peligro la vida de nuestros h1Jos. Igualmente 

siguen molestando a las muieres que lavan ropa en el rfo .. "(1S7J 

Organismos No Gubemament.ales realizaron un Informe sobre la actual situación de 

los derechos humanos en Chiapas, mismo Que presentaron ante la Comisión lnteramertcana de 

Derechos Humanos, en el que refirieron que el EJérclto Mexicano realiza amenazas, violaciones a la 

seguridad personal e Interrogatorios; que retienen a las personas en las entradas y salidas de los 

pueblos donde se han est.ableddo; que obligan a los habitantes de varias comunidades a reatlzar 

traba)os forzados; que continúan allanando y ocupando edificios públicos, cometiendo desPo)os de 

terrenos y que su presencia ha corrompido la moral y las buenas coswmbres .. t 1 se> 

Un grupo plural de ciudadanos, agrupados en equipos de observación, recon1eron 

diversas rutas de la zona del conflictos y realizaron un Informe denominado "MllJtarlz.aclón y 

Violencia en Chiapas", en el que denuncian que elementos del EJén:lto Mexicano u ••• c:onsuuyen 

1!16 RC\.'Ullal~ Numero 1047 :.i~r-.:o..~Jo: )99h r.~ :1 
157.0b. Cal Pli.fl. ~ 
IS8 IJcrn.I'lls-!Z 



220 

trampas en las comunldades que ponen en peligro la vida de sus habitantes, y usan perros que ya 

han atacado personas. Llevan prostlwtas con ellos y hosdgan sexualmente a las muJeres Indígenas, 

ofrecléndoles dinero para prostlrulrse, además de Que algunos soldados ebrios dfsparan sus annas 

durante la noche. Los miembros de las patrullas militares han allanado viviendas, Interrogan a los 

habitantes del Jugar constantemente sobre dirigentes de organizaciones sociales y la presencia de 

armas; registran a Jos hombres para ver si tienen cicatrices y los acusan de estar entren.ándose 

mllltannente; Invaden potreros y terrenos eJldales para la construcción de sus campamentos 

mlllt.ares; roban animales y frutas de los terrenos; Instalan retenes en los cruceros de los caminos, 

donde les qult.an a los campesinos hasta sus machetes cuando van a la milpa; pauullan día y noche 

las comunidades, Incluso en vehículos clvlles; reallzan vuelos rasantes de manera constante, ademá.s 

de que efecroan Incursiones permanentes en las montanas aledanas; hostigan selectivamente a 

miembros de Ja comunidad y al n.uismo •• "(159) 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolmé de las Casas, en octubre de mll 

novecientos noventJ y seis elaboró un documento tJwlado "NI Paz ni Justicia", en el que describe el 

problema de la p..lramllfcarlzaclón en la zona norte de Chiapas, cercana a Tabasco y también aleJada 

del área considerada de conflicto y explfca que se est.á aplfcando con rigor la Guerra de Bala 

Intensidad que realfzan las lnstJwclones mJJltares en coda Ja entldad, dedicadas entre otras 

actividades, a la fonnacfón de fuerzas de éJlte, grupos de alto rendimiento, comandos especiales y 

fuerzas de desplazamiento rápido, agregando que la Guerra de BaJa Jntensfdad que busca acabar 

con las retaguardias de los movimientos revoluclonarlos, debe desartlcular el trab..1Jo comunitario y 

lo hace bajo los siguientes parámetros: 

"Controlar campesinos de oposición; apoyar al grupo paramllltar Paz y Justicia; 

realfz.ar lnvestJgaclón y esplonaJe; Inspeccionar la zona; fortalecer a grupos del PRI: ganaderos e 

Inversionistas; deteetar llderes oposftores e lntJmldar1os; restablecer el orden; dar •segurfcf.ad• a 

pobl.aclón amiga; acciones de labor social como plan de contralnsurgencla; entrenar paramllitares; y 

ordenar a oficiales del EJérclto dirigir destacamentos del grupo Paz y Justicia. "e 160) 

1.59 Oh C1t.Pitp..2!1 
IGO JJan.~2!1 
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Al concluir el presente trabajo, la prensa condnúa dando cuenta de casos en Jos que 

elementos del EJérclto Mexicano se ven Implicados en presuntas vlolaclones a los Derechos 

Humanos, mismos que han aumentado tras la aparición del Ejército Popular Revolucionarlo (EPR). 

Pero dejemos hasta aquí la exposición de casos y proslpmos a anallzar la observancia que los 

elementos del EJérclto Mexicano prestaron a los Derechos Humanos en los sucesos expuestos en el 

presente capfrulo. 



CAPITULO CUARTO. PROPUESTAS EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL FUERO MILITAR MEXICANO. 
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Consideramos que los casos expuestos en el caplwlo anterior constituyen un 

sombño testimonio que nos muestra la carencia de un compromiso coherente de nuestra 

Institución Miiitar con las normas fundament.ales de Derechos Humanos, poniendo al 

descubierto la exlst.encla de un patrón grave de violación a estos derechos por pane de dicha 

fnstlwclón tanto a su Interior como hacia su exterior, patrón que como ya hemos visto, se 

confteura por la pr.oktfca (actualmente no generallzada pero si slstem.itlca) de detenciones 

arbitrarlas, allanamientos, saqueos, Intimidaciones, amenazas, tortura, efecuclones 

exa-afudlclales, ocupaciones Indebidas, procedimientos Irregulares etc., y Junto con ello, el 

fracaso del Estado mexicano en el Intento de proteger los Derechos Humanos en nuestro pals. 

La Incapacidad del Eférclto Mexicano para hacer del respeto y de la protección 

de los Derechos Humanos una prioridad real, tanto dentro de la lnstJwclón como al exterior 

de ésta, se evidenció aún más con su acwaclón en, durante ;· después de la rebelión en el 

Estado de Chiapas, en donde si bien es cierto que, el Ejército Mexicano wvo frente a si una 

contienda vlolenta; también lo es que esta slwaclón no Justifica la vlolaclón de Jos Derechos 

Humanos ya que cualquier persona, asl haya cometido un delito atroz e Infamante, debe ser 

ofda y vencida en Juicio, con las formalidades legales, sin que nada excuse ni explique 

cualquter acto que desconozca los derechos fundamentales de la misma. 

Nuestra vivencia personal al trabajar en Chiapas, nos permitió conocer que en 

b ralz de las vlolaclones a los Derechos Humanos por parte de los miembros del EJérclto 

Mexicano, además de la negflgencla y de Ja falta de voluntad polftlca de las autoridades clvtles 

y mllltares; Impera un eran desconocimiento por parte de sus elementos respecto de lo que 

los valores fundamentales de la profesión militar exigen; de las normas contenidas en los 

Tratados lntemaclonales de Derechos Hu manos de los que nuestro pals forma parte, asf como 

de las nonnas que Integran su propia leglslaclón. 
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Asimismo, pudimos observar que frecuentemente la Justicia militar acoge en 

sllenclo las denuncias que en contra de sus miembros se Interponen, o desacredita las mismas 

sin Investigación alguna o abandona las lnvestlgaclones Iniciadas sin darles solución, 

fomentando con ello la gran Impunidad que ya de por si existe en nuestro pals, 

resquebrajando la credlblltdad ciudadana e Impidiendo el Imperio del derecho y por ende el 

respeto a los Derechos Humanos. 

No obstante que la Institución Mllltar mexicana ha adaptado su legtslaclón a 

las nonnas contenidas en los tratados Internacionales de Derechos Humanos y de haber 

realizado declaraclones públicas sobre el cumptlmlento de tales nonnas, con sus actos ha 

demosuado que dichas leyes y palabras no son más que gestos dlpfomátlcos. 

Personalmente, creemos que el Eférclto Mexicano deberla asegurarse de que 

los miembros de su Institución conozcan los Derechos Humanos fundamentales y las sanciones 

que su vtolacl6n tmpllca, de promover éstos y verificar acerca de su real apllcaclón en la 

práctica. Resulta esencial que el EJérclto Mexicano Imparta a sus miembros formación sobre la 

manera de proteger los Derechos Humanos en su lnstlwclón y fuera de ella, a.si por su parte, 

el gobierno debe cerciorarse de que se emprendan fnvest:lgacJones y se adopten medidas 

Imparciales y objetivas siempre que se produzcan vlolaclones a los Derechos Humanos. 

Lo anterior puede parecer poco realista dada la actual slwaclón del pals pero 

después de todo, creemos Importante y urgente la existencia de una culwra de los Derechos 

Humanos dentro del Eférclto Mexicano, para lo cual nos atrevemos a propQner las siguientes 

consideraciones con la esperanza de que la protección y promoción de los Derechos Humanos 

pronto sea una realidad en nuesa-a tnstJwclón castrense. 
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ACADEMICAS. 

La materia castrense, en espedflco el derecho mtlltar, tiene una ampllwd 

mucho mayor de lo que normalmente se le reconoce; este adquiere su mayor significación en 

dempas de guerra o emergencia social, pero es Igualmente Indispensable para el 

mantentmlento y la efldencla de las fuerzas armadas en tiempos de paz. 

Las normas penales y dlsclpllnañas son por su aplicación las mas eswdladas del 

derecho mlllt.ar, pero este comprende además otra serie de dtsclpllnas Igualmente Importantes 

como lo son, por ejemplo, aquellas que uatan de la organización castrense, del sistema de 

seguridad social para los elementos del EJérclto Mexicano, de los ascensos y recompensas del 

personal mtlltar, del ceremonial mlllt.ar, de los tratados y leyes de guerra, etc.; por lo que 

consideramos que es necesario examinarlo en toda su extensión, para asl poder comprender 

su verdadero carácter. 

Acwalmente existe Incomprensión y abandono por parte de los lurlstas en 

relación a la dlsclpllna Jurldlco m111t.ar, lo que se debe también a su carácter eminentemente 

técnico, ya que result.a dlfic11 para los que no formamos pane de la mllicla, peneuar en la 

esencia del lnstlwto annado, derivándose de ello la falta de Interés por est.a materia; sin 

embargo, con los acontedmientos t.anto en el Est.ado de Chiapas como en ouos Estados de la 

República, en los que la mllit.arlzac16n se ha Incrementado y con ello las violaciones a los 

Derechos Humanos por parte del EJérclto Mexicano, creemos Importante conocer a fondo 

est.a materia. 

En la acwalldad, las publicaclones de seriedad, vaUa y aprovechamiento 

práctico, que se hacen sobre eswdlos Jurfdlco mll1tares en ouos palses son Innegables; 

desafortunadamente en México existe una gran Indiferencia Incluso oficial por est.a disciplina 

lurfdlca, pues resulta sorprendente primero, el d10cll acceso a la llterawra mllltar, y después, 

que los libros sobre ta materia e Incluso sobre la lnstlwclón Militar en general sean de 

ediclones muy antiguas y que hasta ahora los mllltares no se hayan preocupado por rea11zar 
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una acwallz.aclón a los mismos ni tampoco hayan realizado nuevos eswdlos sobre sus temas 

específicos y salvo una me}or llustraclón al respecto, notamos que estamos muy atrás con 

respecto a otras naciones. 

Al realizar este trabaJo y topamos con la gran dificultad para el acceso y para 

encontrar bibllografia reciente sobre las fuerzas armadas mexicanas y otros temas relatlvos, 

comprendimos la necesidad que existe de esQblecer un centro adecuado de eswdlos Juridlco 

mllltares, con blblloteca y archivo especializados, asf como con orientación académica, por lo 

que proponemos que debe gestJonarse ante la Dirección de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, la creación de un Seminario de Derecho Miiitar. 

Como sabemos, en nuestra Facultad de Derecho se Jmp;1rte la cátedra 

denominada Derecho Militar, pero esta materia dentro del plan de eswdlos tJene el carácrer 

de opr.atJva y su lmpan:Jclón se establece en semestres alternados, lo que reduce las 

poslbllldades de conocer a fondo dicha rama del derecho y considerando que como abogados 

el eswdlo de la esuuctura, el funcionamiento y el orden nonnatlvo del EJérclto Mexicano es 

Indispensable para ayudar a ta vigencia real y a la defensa de los Derechos Humanos dentro de 

la lnsdwclón mllltar y hacia la población civil cuando los derechos de la misma se ven 

afectados por una autoridad mlllr.ar. Creemos necesario el que la materia de Derecho Militar 

se Imparta semestralmente y con carácter de obligatoria en nuestra Facultad de Derecho, 

atreviéndonos a proponer como plan de eswdlos para la ensenanza de dicha materia, la 

exposición y an<lllsls de los siguientes rubros: 

Introducción al Eswdto del Fuero Miiitar Mexicano; 
Derecho Penal Millt.ar; 
Derecho Procesal MUitar; 
Derecho Dlsclpllnario Milltar; 
Derecho AdmlnisuatJvo Miiitar; 
Derecho Miiitar Técnico, Orgjnlco y Funcional; 
Derecho lntemaclonal Militar; 
Derecho de la Seguridad Social para las Fuerz.as: Armadas Mexicanas; 
Derecho Premlal MHltar; 
Derecho Protocolario Miiitar; 
Derecho de Guerra. 
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EDUCATIVAS 

Como en su momento lo analizamos, los Derechos Humanos cuentan con un 

reconocimiento dentro de la legtslaclón mJJJtar mexicana; sin embargo, sabemos que el 

problema actual no es ya tanto el reconoclmfento ronnal de estas en la lnsdtucfón castrense -

que no deJa de ser Importante- sino el de su efectividad real dentro de la lnstlrucfón y por esta 

hacia la poblaclón clvfl, pues también como ya vimos, el Ideal de estricta acruacfón legal de los 

miembros del EJérclco Mexicano por desgracia no siempre se cumple, sino que es común la 

actuación Irregular de los mismos, esto como pudfmos percatamos, es consecuencla del 

desconocimiento de las normas lntemaclonales y nacionales de Derechos Hum•mos asl como 

de las que se encuentran establecidas en su propia leglslacfón-

El reconocimiento y consagración de los Derechos Humanos en algún cuerpo 

nonnatlvo no lmpllca autom.1tJcamente su respeto y cumpllmlento, pero constlruye 

fndudabfemente una base de legftJmacJón Indispensable para poder reclamarlos. Esto nos 

conduce al problema de su conocimiento y difusión, el cual dentro del Fuero MUJtar se 

manifiesta en dos planos: 

a) En el medio Jurídico mllftar existe todavía desconocimiento de las normas 

relativas a los Derechos Humanos y de su alcance. 

b) En Ja población mflltar resulta de suma lmporT..lncla hacer saber a todo 

elemento que exlsten ciertas derechos b.iskos que tanto el mllltar como 

toda la sociedad, poseen; que su Inobservancia tanto en tiempos de paz 

como de guerra se encuentra sancionada y que existen Instrumentos 

Jurldlcos e lnstlruclones encargados de hacerlos valer y reparar su vlolaclón. 

La lnterelacfón de estos factores Implica la poslbflfdad de que los valores, 

acda.utes, creencias y opiniones favorabfes a los Derechos Humanos pasen a convertirse en 

estruca.rras y prácdcas pennanentes. 



227 

Sabemos que los Der-echos Humanos son un tema dlficll para muchos 

elementos del Ejército Mexicano, pues lo ven como una campana que se emplea para 

despresdglar a la lnstfwclón Miiitar, pero no debemos olvidar que tratándose del Fuero Mute.ar 

es principalmente en el seno de la Secretaria de la Oerens.a Nacional en donde debe surgir la 

ensenanz.a de lo que son los Derechos Humanos y la conctentlzaclón acerca del Ineludible 

respeto a ellos, para evitar la muerte, la desuucclón y el sufrimiento Innecesarios .. 

Consideramos que la Secretarla de la Defensa Nacional debe preservar y dar 

plena vigencia a los Derechos Humanos dentro de la misma y de ésta, a toda la sociedad, 

apoyando una diversidad de acciones que pennltan su Investigación, su difusión, Ja 

capacitación del personal mllltar para acwar en su promoción y gestorfa, asl como su 

dlwlg.actón hacia todo el cuerpo castrense mexicano. 

De ello se desprende la necesidad de que la tnstfwción mJJJr.ar contribuya de 

manera decisiva en este proceso, para lo cual proponemos la creación de un dtplomado o 

taller que se denomine ••fuero Mlllr.ar Mexicano y Derechos Humanos". que de manera 

obllgatorla se Imparta para satisfacer la necesidad inaplazable de garantizar la acwación de los 

elementos del EJérclto Mexicano con pleno respeto a los Derechos Humanos, en el que se 

toquen temas como: Teorfa General de Jos Derechos Humanos, Protección Jurldlca de los 

Derechos Humanos en el Marco Constlwclonal, Internacional y en la Leglsl.Jclón Miiitar, entre 

oo-os. 

Este proyecta puede realizarse en coordln.Jclón con el lnstlwto Naclonal de 

Ciencias Penales con el que la Secrer.aria de la Defensa Nacional podrfa flrTnar un convenio de 

colaboración educativo o bien con la Comisión Nacional de Derechos Humanos con quien 

podrla acordarse la lmpartlclón semestral de este diplomado o r.aller en las propias 

Instalaciones de la Secrer.arí.J de la Defensa Nacional, quien debe abrir su el.lustro a la práctica 

y enseftanza diaria de esos derechos para desarrollar realmente valores, actlwdes y h.1bltos de 

compon.amlenco coherentes con lo que los valores militares especfffcos Indican y con los 

verdaderos obfetlvos de una lnstlwclón Mllit.ar hum.Jna. 
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Es preciso senalar, que durante la Investigación realizada para la elaboradón de 

este traba}o encontramos dos eJemplares editados por la Secretaria de la Defensa Nactonal en 

1994, el primero de ellos se tlwla "GUIA. SOBRE LA RESOLUCION DE CASOS 

ESPECIFICOS EN LA APLICACION DE LAS LEYES DE LA GUERRA" y presenta una 

gula y orientación prjctlca sobre el comportamiento de los combatientes en los diversos 

niveles de mando; en la toma de decisiones respecto a las leyes de la guerra y a otras 

dlspostclones legales; e}emplinca diversas situaciones a través de casos concretos de eswdlo, 

con preguntas y respuesta.S para que el soldado conozca la conducta a seguir según las leyes 

cuando se encuentre realizando operaciones de campana. 

El otro denominado "PRONTUARIO. CONDUCTA EN EL COMBATE", 

contiene tnrormaclón que aunque escueta, es de utilidad para que el soldado comprenda sus 

responsabilidades y obltgaclones según los Conventos y Tratados Internacionales, la Legislación 

Penal y la Legislación y Reglamentaclón Militar vigentes. 

Lo anterior nos parece de suma lmport.ancla para el comienzo de una culwra 

de Derechos Humanos dentro de nuestro Fuer-o MUitar-; sin embargo, Indagando, 

confinnamos que gran parte de ta población militar- desconoce la existencia de estos 

eJemplar-es, qulzj por- falta de Interés o por-que la divulgación de los mismos no fue suflclente, 

por- lo que enamos seguros que se requiere de un mayor grado de desarrollo y maduración de 

la conciencia moral de los militares para lo cual también pr-oponemos la r-eallzaclón de una 

exposición mj,s completa de los temas trat.ados en los e)emplares citados con el fln de 

enriquecer más la lníormaclón en ellos contenida y una nueva publicación de estos para que 

se hag.-1 enuega de manera grawlta a cada uno de los miembros del EJérclto Mexicano y con 

ello se establezca la obllgaclón que tienen los soldados mexicanos de conocer, comprender, 

vivir y concebir b existencia de los valores que entranan las leyes y reglamentos que 

reconocen los derechos fundamentales del ser humano, desde lo que pudiéramos llamar su 

nivel de conciencia; es decir, reconociendo plenamente como fundamento de los Der-echos 

Humanos el principio de que todo hombr-e es persona, esto es, nawratez.a dotada de 

lntell&encla y libre albedrfo, y que, por tanto, et hombre tiene por si mismo derechos y 
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deberes que dimanan Inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza Y que estos 

derechos y deberes son, por ello, unlvers.lles e Jnvfolables y no pueden renunclal'3e por 

ningún concepto por lo que los mllfcares deben de acatar1os a fin de no caer en sJruaclones 

lleples que comprometan el prestlgfo de la lnstlruclón mUJtar mexicana. 

LA CREACION DE UN OMBUDSMAN MILITAR. 

Una población, un territorio y un gobierno, son elementos que Integran un 

Estado. Este además se rige por normas Jurldlcas que regulan tanto la aca.iaclón de los 

gobernantes como la de Jos gobernados, a nn de hac~r posible la vlda de relaclón, en el 

eferclclo de los derechos y el cumpllmlento de las obllgacfones. Hablamos a.si de un Estado de 

Derecho, en el que es obvia la necesidad de existencia de autoridades que realizando su 

función de gobernar actúen con estricto apego al orden Jurfdlco. 

Los gobernantes y en general las autoridades no siempre cumplen con una 

esaicta actuación legal, sino que es común la acwaclón arbitraria e Irregular que afecta en sus 

personas e Intereses a los miembros de la comunidad gobernada, por Jo que cada Estado ha 

creado o buscado los medios de control que ha considerado adecuados para que los 

Individuos, frente al poder públlco, tengan a su alcance medios de defensa contra los abusos o 

actos Ilegales de las autoridades. 

Fue asl como en Sueda, en el ano de 1 809, aparece la flKUra del 

Ombudsman, que es una persona que actúa por cuenta de otra sin tener un Interés personal, 

propio, en el asunto en que Jntervfene. Se trata de un funcionario que -recibe e lnvestlp las 

quejas de los cfudad:mos contra Jos actos JnJusros del gobierno; elerce vlgflancla general para 

ase&0rar el cumpllmlento de las leyes y regtamentos y por lo tanto su actuación significa un 

control de legafldad respecto de las autoridades. 
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Concretamente, en nuestro pats se creó la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, un organismo que dene rasgos comunes con el Ombudsman, excepto por las 

siguientes y determinantes diferencias: 

1 • El Ombudsman sueco es designado por el máxlmo órgano legislativo 

denominado Parlamento y en México, la designación corresponde al 

Presidente de la República; 

2. En Suecia, el Ombudsman se creó para supervisar la legalidad de 

acwaclón de los poderes Ejecutivo y ]udlclal, en México, se creó por el 

Poder EJecutlvo para supervisar la legalidad de ese mismo poder y del 

Poder ]udlclal; 

3. En Suecia existe un Ombuclsman para asuntos del fuero mllftar, que en 

México no existe. 

La Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hace mención 

expUclta de su competencia en el ámbito mllltar pero tampoco lo excluye; sin embargo, este 

organismo ha deJ.ado mucho que desear durante su acn.Jactón en los casos de violación a los 

Derechos Humanos por parte de elementos del Ejército Mexicano en el Estado de Chlapas y 

ahora en otra.s panes de nuestro pals en donde la mllltarlz.aclón se ha extendido, Jo que nos 

parece muy desafortunado. 

En el capíwlo anterior hablamos del General José Francisco Gallardo 

Rodriguez y de su propuesta respecto a la creación de un Ombudsman MllJtar en nuestro 

pals.. El General Gallardo senala que el Ombudsman MUitar debe ser un funcionario con 

caracter estrictamente clvll ya que con ello se fortalecerla la confi.anza pública, y que sus 

funciones principales seri.an las de vigilar continuamente que en la prktfca se respeten los 

estawcos, leyes y reglamentos; realizar Investigaciones lmpardales de las quejas que en contra 

de Ja autorld.ad mlllcar se Interpongan e tmpl.antar una efectJv.a Intervención en casos de 
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abusos, lo que nos parece Ideal para empezar a erradicar la cultura de Impunidad que existe 

en el Fuero Mllltar. 

Tomando en cuenta que acrualmente la sociedad mexicana demanda un 

control más eficiente en el campo castrense, consfderamos Interesante Ja propuesta del 

General Gallardo pues constlrulria un medio de defensa y protección de los Derechos 

Humanos Importante, que le darla un cambio profundo a la vida castrense mexicana, pero 

tambfén creemos que de establecerse un Ombudsman Mlfftar este debe ser en la prácdc.a un 

medio complementarlo real de Jos medios Jurisdfccfonales de defensa de los Derechos 

Humanos para asl evitar caer en la Ineficacia en la que ha caldo la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. 

Personalmente proponemos que el Ombudsman Mllltar no debe ser designado 

por el Poder EJecutJvo Federal, proponemos que tenga un fundamento Jurldlco más sólfdo 

que la actual Comisión Naclonal de Derechos Humanos, en una Ley del Congreso y aún 

medlante una refonna constlwclonal que asegure su Independencia y la eficacia de su acclón, 

a fin de que se aproxime a las car:Jcteristfcas b.isfcas de Ja figura originar del Ombud.sman. 

El Ombudsman Miiitar como lnscJrución recibirla e lnvesdgarla quejas 

Jnterpuesus por los mflfcares y por los clvfles contra Ja deficiente actuación de la.s autoridades 

mllltares, lntervendria para tratar de establecer un arreglo amistoso entre las partes, pero si 

esto no se logra, continuarla con el procedlmfenco hasta emitir una Recomendación 

respaldada por la fuerza moral de la lnstJruclón y por el apoyo que la opinión pública le 

otorgara a la RecomendacJón cuando esta fuera dada a conocer a través de los medios de 

comunicación; sin embargo, esta Recomend.lclón carece de obffg.acor1edad para la autoridad a 

ta que va dirigida y la coacción en caso de no observarla, únicamente consiste en el 

desprestf&(o públlco de la autoridad responsable. Por lo anterior, nos atrevemos a proponer 

por un lado, que la Institución del Ombudsman Mlllcar haga valer las vfolacfones de los 

derechos fundamentales comeddas por los elementos del EJérclco Mexicano ante los órganos 

Jurisdlcclonales, por medio del Cuerpo de Defensores de Oficio con el que acwalmente 

cuenta fa )usdcla MJlltar, pero que este Cuerpo de Defensores de Oficio dependiera no del 
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Fuero Miiitar (como ocurre actualmente), sino del Poder Judfclal Federal, en concreto de la 

Suprema Corte de ]unida de la Nación, esto conttibufrfa a salvaguardar los derechos del 

personal mllltar y de los clvlles a los que las autoridades mllltares les hayan causado algún 

perfuldo. 

Como ya lo hemos dfcho, el )ere del Poder EJecutlvo con el nn de proteger los 

Derechos Humanos en México, creó un órgano que aunque se dice autónomo en realidad 

esta rotalmente subordinado y dependiente del Poder EJecutfvo y que cuando se logra que 

dicho organismo emita una Recomendación a la aucorfdad que cometió las vlolaclones a los 

derechos humanos por las que se ha Interpuesto L1 quefa, Ja misma recomendación no Ubera a 

la autoridad Infractora de la responsabilidad por la vlolaclón a los Derechos Humanos 

cometida, y además dicho organismo no cuenta con poder coactlvo alguno para hacerte 

cumpllr lo Que recomienda por ello también se propone crear un sistema para hacer efectiva 

la responsabJJJdad de las autoridades mfllt.ares que transgredan la protección de los Derechos,, 

Humanos esto es, aquellas que omitan dar cumplimiento a las Recomendaciones que el 

Ombudsman Mllftar emita en su momento. 

La actlvfdad del Ombudsman MUitar seria,, pues,, una actividad de contenido 

esencialmente moral que accionara al derecho para que éste realice el más Importante de sus 

fines que es el establecer la Justicia en la vida de relación; por ello también el derecho es el 

agente clvUfzador por excelencia& 
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LA UTILIZACION DEL .JUICIO DE AMPARO COMO MEDIO .JURISDICCIONAL 
PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DENTRO DEL FUERO MILITAR MEXICANO Y EN LA SOCIEDAD EN 
GENERAL. 

La protección de los Derechos Humanos, desde hace m<is de un siglo (desde la 

Consdwclón de 1857) se encuentra encomendada al Poder Judicial de la Federación como 

garante de la Constfwclón mediante el Julcto de Amparo. El ]ulclo de Amparo fue por 

muchos anos el medio de protección y defensa lurldlca de los Derechos Humanos, por mucho 

dempo mediante el Juicio de Amparo los órganos del Poder Judicial otorgaron a la población 

protección contra los abusos y arbitrariedades cometldos por diversos órganos de autoridad. 

El Juicio de Amparo, procede contra actos especiHcos, actos de autoridad, 

leyes, actos administrativos, actos Jurisdiccionales, que lesionan a un gobernado en particular, 

llámese persona fislca o tndlvfduo, persona moral de derecho privado, persona moral de 

derecho soclal, las entidades paraestatales y excepclonalmente las personas morales de 

derecho público. Pero debe haber un acto de autoridad especifico que vulnere las garantJas 

lndlvtduales, Que sea 1nconstJwclonal y que cause un agravio personal y directo a quien acuda 

a promover el amparo ante los tribunales federales. 

Asimismo, el Juicio de Amparo tiene, por otra parte, como flnalldad la 

lnvalldaclón del acto de autoridad vlolatorio,. no solamente para proteger a Quien ha sufrido el 

agravio en su esfera Jurídica, sino para restaurar el orden constJwclonal y el orden legal que el 

acto reclamado haya violado, o sea el amparo es un proceso Jnvalldatorfo de los acws de 

autoridad que se Impugnen y resdwtorlo de las cosas al estado en Que se encontraban anees 

del acto de autoridad. 

Desaforn.inadamente, acwalmente existe una gran concentración del peder 

público en las manos del Poder Efecutlvo Federal, por lo que los órganos Jurtsd1cclonales han 

perdido Independencia y con ello la potestad de proteger y defender los Derechos Humanos, 
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mellándose de esta manera la práctica significativa de acudir al Juicio de Amparo para solicitar 

la protección de las garantlas lndtvfduales. 

Por ouo lado, es evidente que entre nosotros los tribunales no gozan, en 

materia de protección de los Derechos Humanos, del prestigio y la autoridad que poseen en 

otros paises. Esto se debe a múltiples razones, pero t.amblén a causas sociológicas concretas 

como por e)emplo, el costo de acceso a la Justicia que Imparten los tribunales, que sólo en 

teorfa es grawlta; la existencia de otras barreras soclales y culwrales para recun1r a las 

Instituciones Jurfdlcas pues a las personas de poca Instrucción o escasos recursos, 

frecuentemente no les son accesibles los tribunales;: las formalidades de los procedimientos 

Judiciales les son totalmente aJenos; no pueden r"ecurrlr a un abogado y por ello el Juicio de 

amparo les resulta algo muy remoto; por lo tanto, acOJalmente quien es v(cdma de un 

abuso o una arbitrariedad por pan.e de un órg.Jno de autoridad, acude más a Interponer una 

queJa ante la Comisión Nactonal de Derechos Humanos, que a sonetear los servidos de un 

abogado para promover un Juicio de amparo. 

Consideramos necesario eliminar el predominio del Poder EJecutlvo sobre 

nuestro Poder Judlclal, para que este cumpla sus functones digna e Independientemente. 

Aslmlsmo, es Importante que las Organtz.actones No Gubernamentales (ONG ·s) dedicadas a 

la deíensa, protección y difusión de los Derechos Humanos, además de realizar pubUcaclones 

de las vfolaclones a los derechos humanos, en especial de las cometidas por los elementos del 

EJérclto Mexicano, des.arrollen una difusión a todos los niveles del funcionamiento del sistema 

constln.iclonal y sobre todo eJerclten los órganos Jurlsdlcclonales mediante nuestra Juicio de 

Amp.:1ro, el cual también debe adaptarse más a nuestro presente para de esca manera superar 

las deficiencias existentes, ya Que en materia mtutar, como en otras (laboral, palitlca, 

económica, ambiental etc •. ) íalta aún un enonne trecho por recorrer porque no todos los 

derechos humanos han Ingresado a la posltlvldad Jurtdlc.a mexicana ni menos tienen encada. 

Como eswdtosos del derecho, aqul y ahora debemos promover y defender los 

Derechos Humanos dentro de la esfera de nuestro eJerctcto profesional, cualquiera que sea la 

especbltdad Jurldlca, la condición genérica de los Juristas debe estar orlent.lda a contribuir al 
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conocimiento y defensa de los derechos fundamentales del hombre, porque éstos constlruyen 

el requeñmlento más ineludible de la Jusdcta. que es el supremo valor que ~pira a realizar el 

derecho y qué mejor remedio para darles a estos derechos verdadera eficacia y protegerlos en 

la realidad fáctica que la udllzactón del Juicio de Amparo. 
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CONCLUSIONES 

1 • Los Derechos Humanos son producto de movimientos sociales, por lo que tienen una base 

histórica muy grande: sin embargo, la Declaración de Derechos Humanos que más influyó 

en otros documentos fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano 

promulgada en Francia en 1789. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, con la 

creación de la Organización de tas Naciones Unidas (O.N.U.) y del documento base de este 

organismo denominado Carta de las Naciones Unidas o mejor conocida como Carta de San 

Francisco, se plasmó el propósito internacional de defender y respetar los Derechos 

Humanos. Posteriormente se celebraron diversidad de Convenciones Internacionales que 

dieron por resuttado la elaboración de importantes documentos como la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en 1948, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y 

Politices; y de Derechos Culturales, Económicos y Sociales, ambos otorgados en 1966; y en 

el aspecto regional americano aparecieron instrumentos de igual importancia como son la 

Deciaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también en 1948; la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en 1969. Asimismo, 

se crearon Organismos Internacionales especializados, encargados de salvaguardar tos 

derechos previstos en esos instrumentos, tales como la Corte Internacional de Justicia de la 

que, dicho sea de paso, el gobierno Mexicano no forma parte. El Comité y la Comisión de 

Derechos Humanos a nivel internacional, y la Comisión lnteramericana de Derechos 

Humanos, a nivel regional, entre los más significativos. 

2. La previsión de los Derechos Humanos en México tiene su punto de partida en las Leyes 

de Indias. las cuales buscaban proteger a los naturales de las tierras conquistadas por los 

espanoles de todo abuso que estos cometieran en su contra. Más tarde con el movimiento 

insurgente, la lucha por el reconocimiento y preservación de los derechos fundamentales 

del hombre, dio origen a algunos documentos en los que se tomaron serias medidas como 

el declarar abolida la esclavitud y depositar la soberania nacional en et pueblo, lo que vino a 

ratificar las aspiraciones progresistas de los filósofos europeos de la Ilustración. 
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3. El fundamento legal del sistema de Derechos Humanos en México se encuentra en los 

textos constitucionales de 1824, 1857 y 1917; sin embargo. la Constitución mexicana de 

1917. no sólo superó en cuantO a la previsión de Jos Derechos Humanos a sus antecesoras 

de 1824 y 1857. sino que las agrupó en un solo Titulo denominado .. De las Garantías 

Individuales", de donde se desprenden, no sólo las garantias de igualdad, de libertad, de 

seguridad o de respeto al derecho, y los derechos políticos sino que también fue la primera 

en el mundo que estableció la designación de "garantías sociales", a los derechos del 

hombre considerado como parte integrante de un grupo social. 

4. La Constitución Política de México establece vías formales o jurisdiccionales y medios no 

jurisdiccionales para asegurar el cumplimiento y respeto de Jos Derechos Humanos para 

prevenir su violación, o bien, para exigir su respeto y disfrute, así como para sancionar a las 

autoridades que contravengan los mismos. Dentro de las vías jurisdiccionales está el Juicio 

de Amparo. que es y seguirá siendo la columna vertebral del aparato de justida en nuestro 

pafs y dentro de Jos medios no jurisdiccionales se encuentran los realizados por Ja Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y los organismos de las Entidades Federativas. 

5. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada en junio de 1990 a través de un 

decreto presidencial, para en enero de 1992 elevarla a rango Constitucional, incorporándola 

a la Carta Magna en su articulo 102, al cual se le adicionó el Apartado B actual. La Comisión 

Nacional de Derechos Humanos es un organismo público, descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. que tiene por objeto esencial Ja protección, 

observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el 

orden jurfdico mexicano: sin embargo, después de presenciar de cerca su actuación en el 

conflicto chiapaneco, llegamos a la conciusión que es un organismo con subordinación al 

Poder Ejecutivo Federal, lo cual Je obstaculiza para cumplir cabalmente con Jos objetivos 

que motivaron su creación. 

6. La definición más aceptada sobre Ja connotación Derechos Humanos, es aquella que se 

basa fundamentalmente en el Derecho Natural, el cual debe su superioridad al entendido de 

que constituye un ordenamiento universal deducido de la propia naturafeza humana, de 

cuyo reflejo subjetivo nacen derechos que ostenta la persona que se caracterizan por ser 
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eternos e inmutables. Lo anterior significa que el hombre tiene ciertos derechos que le son 

inherentes por la sola razón de participar de esa naturaleza, los cuales se constituyen en 

valores intrlnsecos de su personalidad individual. Esta afirmación ha llevado a universalizar 

los Derechos Humanos con la méxima de que todos los hombres nacen libres e iguales en 

sexos, creencias religiosas, posición social, económica, o de cualquier otra fndole. 

7. En atención a su evolución, los Derechos Humanos se clasifican en tres generaciones a 

saber. La Primera Generación comprende, en suma, los derechos civiles y políticos que por 

su esencia elemental, son los más antiguos en su desarrollo normativo. La Segunda 

Generación, se refiere a aquellos derechos de naturaleza económica, social y cultural, cuya 

finalidad principal consiste en procurar mejores condiciones de vida a los individuos. Por 

último. la Tercera Generación que abarca los llamados derechos de los pueblos o de 

solidaridad que tienden a proteger bienes juridicos de singular trascendencia universal como 

la paz, el desarrollo y el medio ambiente. 

8. Actualmente. en el sistema legal mexicano no existe un reconocimiento ni una concepción 

amplia ni lo suficientemente comprensiva de todos los campos que actualmente los 

Derechos Humanos abarcan. 

9. En México. desde el régimen azteca hasta la Reforma existieron varios fueros dentro de los 

cuales se encontraba el fuero militar, mismo que no se circunscribia sólo a la jurisdicción de 

quienes debían resolver las controversias surgidas con miembros del Ejército con motivo de 

sus responsabilidades. sino era considerado además como un privilegio e inmunidad para 

los militares. 

1 O. Con la promulgación de la Constitución de 1857 fueron abolidos los fueros, excepto el de 

guerra, et cual fue limitado a conocer de los delitos y fattas del orden militar, suprimiendo 

los privilegios e inmunidades con los que hasta entonces contaban los elementos del 

Ejército. 

11. México luchó por alcanzar su libertad, no deseaba continuar siendo colonia de Espana 

once anos (de 181 o a 1821 ), fueron necesarios para alcanzar la meta, aunque no fue con 
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las ideas de los antiguos insurgentes. A partir de Jturbide principia la organización del 

Ejétcito de México, quedando los principales mandos encomendados a generales de la 

época colonial, la oficialidad y Ja tropa se hizo de una mezcla entre antiguos insurgentes y 

quienes habían estado alineados en el Ejército Colonial y la antigua Ordenanza General 

del Ejército Español, con ligeras adaptaciones se puso en vigor quedando como la norma 

legal que debian seguir Jos miembros del nuevo Ejército. El primer Ejército del México 

independiente formó una ciase militar que no habia existido antes, Jos militares, conforme 

a sus jerarquías, tenían una situación privilegiada; sin embargo, este Ejército al tener a su 

mando jefes ambiciosos y egoístas que llenaron una época de cuartelazos y traiciones, se 

fue deteriorando hasta que el Ejército Restaurador de la Libertad triunfó, arrojando a Santa 

Ana deJ poder y promulgando la Constitución de 1857. Posteriormente vino la lucha entre 

liberales y conservadores que terminó con el triunfo del Ejército Liberal en la Batalla del 

CalcuJalpan, el Ejército Conservador fue dado de baja y se constituyó entonces el Ejército 

Federal. Al triunfo de Ja Revolución el Ejército Federal fue disuelto confortTle al tratado 

firmado en Teo/oyucan, México por el General Alvaro Obregón en representación del 

Ejército de la Revolución o Constitucionalista antecedente directo de nuestro actual 

Ejército Mexicano. 

12. La labor institucional del Ejército Mexicano se desarrolla movida completamente por el 

Ejecutivo, para quien el Ejército Mexicano constituye su fuel'2B. fa garantía de su 

existencia, su órgano de ataque y defensa; sin embargo, el Ejército debe ser garante de la 

integridad constitucional, y no debe perder el respeto a su prestigio y responsabilidad 

moral. 

13. Existe un distanciamiento del Ejército Mexicano con la sociedad civil por diversas razones. 

entre las cuales encontramos el deseo de autonomfa por parte de la institución armada, 

que se refleja en su postura institucional secreta y protegida; la hermética naturaleza social 

de los militares mexicanos que fes impide establecer vínculos con los sectores civiles; la 

carencia de conocimiento y discusión pública sobre el Ejército Mexicano; la falta de 

credibilidad y la imagen de represión del mismo. La sociedad civiJ deberla conocer, 

entender y apreciar la magnitud positiva de la institución castrense y esta deberla abrirse y 

extender sus vínculos sociales. 
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14. La finalidad del fuero militar está en la necesidad de conseivar la organización de la 

institución armada y mantener a ésta sólidamente unida. Su existencia legalmente 

descansa en el articulo 13 Constitucional, precepto que da al Ejército el medio más 

poderoso para conservar su disciplina y. por tanto, para mantenerse como unidad y 

realizar plenamente todas sus finalidades. Asimismo, esta disposición posibilita la 

jurisdicción militar, esto es, la existencia de tribunales militares que juzgan a los elementos 

del Ejército Mexicano que atentan contra la disciplina o que cometen delitos militares. 

15. El derecho militar es una rama autónoma que esta integrado por el conjunto de 

disposiciones que reglamentan la organización. el funcionamiento y el desarrollo de tas 

fuerzas armadas en tiempo de paz y en la guerra, ast como de los derechos y obligaciones 

de sus miembros, de los delitos militares y sus penas, y de la fonna de intervención de sus 

tribunales. 

16. Para tener un conocimiento correcto de lo que significa el Ejército como institución, es 

preciso examinarlo bajo diversos puntos de vista, de manera que, desde el ángulo 

sociológico constituye una llamada sociedad perfecta; desde el politice un factor de 

equilibrio entre los diversos órganos capitales del Estado; bajo el prisma jurtdico el Ejército 

se traduce en una organización constitucional; y apreciado con criterio filosófico implica el 

inderogable e inalienable derecho de legítima defensa del Estado, de las instituciones y de 

sus ciudadanos. Finalmente, considerado desde el punto de vista de la técnica constituye 

una organización adiestrada, equipada y mantenida en constante pericia para el uso 

eficiente de las annas. 

17. Los militares mexicanos son educados dentro de un espectro de valores especificos, 

mismos que norman su formación como soldados y su participación social, estos son: 

disciplina militar; obediencia militar, honor militar. valor militar. leattad militar; ética militar y 

moral militar. 

18. Los grandes deberes de la profesión mihtar exigen una larga y constante preparación, una 

educación completa que comprenda tres aspectos: el físico, el intelectual y el moral. 
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19. Las Declaraciones Universal y Americana de Derechos Humanos -ambas aprobadas por 

nuestro pals- son, en Jo internacional. lo que en nuestro país la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos es; sin embargo, por diversas razones a veces politicas. 

nuestro gobierno no ha llegado a ser parte en todos los instrumentos internacionales. que 

en materia de Derechos Humanos existen hasta ahora, limitando con ello el 

reconocimiento y la protección de Jos Derechos Humanos en México. 

20. La institución militar mexicana cuenta con una legislación de carácter especial que norma la 

vida castrense y en la cual se encuentran consagrados algunos de los preceptos que sobre 

Derechos Humanos se establecen en los convenios y tratados internacionales que sobre la 

materia existen, desafortunadamente, la legislación militar no es observada por los 

elementos del Ejército Mexicano, desvirtuando con ello los principios que motivaron su 

creación. 

21. Del análisis de los casos expuestos en el Capitulo Tercero del presente trabajo. podemos 

concJuir que elementos del Ejército Mexicano si violan los Derechos Humanos, que estos 

si son un rubro olvidado en el fuero militar y que es urgente fincar una cultura integral de 

los mismos dentro de dicha institución. 

22. El motivo principal de la violación a los Derechos Humanos por parte de Jos elementos del 

Ejército Mexicano tanto al interior de su institución como a la sociedad en general es el 

gran desconocimiento que existe por parte de sus elementos respecto de Jo que los 

valores fundamentales de la profesión militar exigen: de las normas contenidas en los 

tratados internacionales de Derechos Humanos de los que nuestro paJs forma parte, asl 

como de las normas que integran su propia legislación. 

23. La Secretaria de la Defensa Nacional debe preservar y dar plena vfgencla a los Derechos 

Humanos dentro de 13 misma lnstfwclón mllltar y de esta, a toda la sodedad, apoyando una 

diversidad de acciones que permitan su Investigación, su difusión, la capacit.acJón del personal 

mtlfcar para acwar en su promoclón y gestoría, asf como su divulgación hacia todo el cuerpo 

castrense mexicano. 
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24. El Ombudsman es un funcionario que recibe e Investiga las que)as de los ctudadanos contra los 

actos 1nJustos del gobierno; eferce vlgllancfa general para asegurar el cumpltmlento de las leyes y 

reglamentos y por lo tanto su acwaclón significa un control de legalldad respecto de las 

autoridades. Concretamente, en nuestro pa(s se creó la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, un organismo que tiene rasgos comunes con el Ombudsman pero también tiene 

detennlnantes diferencias. 

25 .. El estableclmlento de un Ombudsman Mtlltar como un medio complementario real de los 

medios Jurlsdlcclonales de defensa de los Derechos Humanos ayudaría a la pr-otecclón y al 

respeto de los Derechos Humanos dentro del Fuero Militar Mexicano. El Ombudsman Militar 

no debe ser designado por el Poder Ejecutivo Federal, y debe tener un fundamento jurldico 

más sólido que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una Ley del 

Congreso y aún mediante una reforma Constitucional que asegure su independencia y la 

eficacia de su acción, a fin de que se aproxime a las caracte.-isticas básicas de la figura 

original del Ombudsman. Asimismo, seria de mucha valia la creación de un sistema para 

hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades militares que transgredan la protección 

de los Derechos Humanos esto es, aquellas que omitan dar cumplimiento a las 

Recomendaciones que el Ombudsman Militar emitiera en su momento. 

26. En el medio jurídico militar existe todavía desconocimiento de las normas relativas a los 

Derechos Humanos y de su alcance. En la población militar resulta de suma importancia 

crear por medio de la educación una cultura de Derechos Humanos, haciendo saber a todo 

elemento que existen ciertos derechos básicos que tanto el militar como toda la sociedad 

poseen; que su inobservancia tanto en tiempos de paz como de guerra se encuentra 

sancionada y que existen instrumentos jurídicos e instituciones encargados de hacer1os 

valer y reparar su violación. 

27. Todo estudioso del derecho debe conocer a fondo el Derecho Militar, considerando que el 

estudio de la estructura, el funcionamiento y el orden normativo del Ejército Mexicano es 

indispensable para ayudar a la vigencia real y a la defensa de los Derechos Humanos 
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dentro de la institución militar y hacia la población civil cuando los derechos de la misma se 

ven afectados por una autoridad militar. 

28. Como estudiosos del derecho. aqul y ahora debemos promover y defender los Derechos 

Humanos dentro de la esfera de nuestro ejercicio profesional. cualquiera que sea nuestra 

especialidad jurfdica, la condición genérica de los juristas debe estar orientada a contribuir 

al conocimiento y defensa de los derechos fundamentales del hombre. porque éstos 

constituyen el requerimiento más ineludible de la justicia, que es el supremo valor que 

aspira a realizar el derecho y qué mejor remedio para dar1es a estos derechos verdadera 

eficacia y proteger1os en Ja realidad fáctica que la utilización del Juicio de Amparo. 
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