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XNTRODUCC:CON 

El presente trabajo, tal como su titulo lo indica 

es W\ anl'íliaia de alCJWK>s aSPeCtoll de los derechos htmane>a 

Y en particular del derecho a la vicia en el 6-bito juri

dico -xicano, que sin Embargo, no pretende ni con mucho 

agotar todo lo que en 1Mteria de anttlisis pudiera escri

bir- acerca de un ~ tan amplio y controvertido ~ 

lo - el de loa derechos i--. pero que -....-, 

goce al ..nos del Mrito de la originalidad, ai no por 

ser. W\ anftlisis jur1dico (ya que. al respecto · no será 

ni el pri-ro ni el 6lti110 C09> reza W\ popular acle91o ), 

s1 por la for1111 en que lo '-a desarrollado, toda vez 

que no tMlllOll hecho de nuestro trabajo de tesis UNl simple 

recopilación de datos de 110nografiaa que traten del te.a, 

para deapu6s vertirlos en otras palabras.atribuyendonot1lo., 

sino que hemos recurrido a aquellas fuentes bibli09r6f icae 

que tratan en fo~ directa loa punto. de loa cual-. 

debe partir nuestra inveatigac16n y la• deduce!~ que 

la conformen (Y si entre la biblioqrafia general, consul

tada en nuestra tesis, aparecen all)WMIS 11011ografiaa rela

tivas al tell8, éstas han sido usadas <mic-te para 

-nor.ar nuestro criterio}. "51. a quisa· de e:le11Plo: en 

el subinciso correspcmdiento al concepto de los derechos 

humanos. ubicado en el pri-r inciso del capltUlo l, 

nos he.os permitido elaborar un concepto propio en lugar 

de haber tomado frac;imentos de los de otros autora.. para .. 

..... ,.,,! 

.1 
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"re-irloa eolllcti~te", ya que en nuestra opinión 

eso no es investiqar. De la Mis.a fol"Sl h_,s procedido 

a lo largo de todo nuestro trabajo. 

No por lo anterior s090 partidarios de una origina

lidad ab9Urda que repercuta en contra de la sencillez 

o de la calidad de algún tema (esperando que no sea nues

tro caso), ya que a juicio propio la preexistencia de 

un estudio debida.ente razonado y f~tado debe ser 

tCllMlda en cuaita, a -nos que el punto de vista que se 

sustenta, aporte alqo nuevo, subsane, debata o corrija 

alquna 011isi6n o a.bi9Uedad de que adolezcan otros ante

riores. Pero no por esto se entienda que nuestra conside

raci6n ea en el sentido de que quien hace una aportación 

deba hacerlo indefectibl-nte con certeza o infalibili

dad, ya que ello no es posible: por eso he1110s hablado de 

f~to y razón. porque si bien es cierto que una 

aportación nunoa es pl-.ite aceptada (sobre todo en 

lo que a ciencias h..-nlsticas se refiere), también lo 

'ea: que si cuenta con esas dos bases no deberé ser consi

derada c0!90 un absurdo. 

P. M. C. 

t . ._ .• ' 



CAP:l:TULO I 

ANTECEDENTES 

a) Loa dentchos h~: ori911n deaarrollo y concepto. 

Ol!IGIN. 

Hablar del origen de los derechos h19811os implica 

doa •ltuaclonet1: el ori981l real de loti •lllllD• y el oriqen 

.. mu pro~16n fkt;lca y jwtdica; debiendo entenderse 

por el pri-.ro la causa .. terial que da origen a dichos 

cl9reoho9 y que es 11._te la existencia del hombre; y 

Por el sevundo • un Derecho objetivo que mediante orde-

..-tentoe 18981•• reconoce for.almente la existencia de 

eao• derechos. protevitndolom y revl1111entando determinadas 

sltuaciOllea·a fin de alcanzar y asegurar su respeto. 

Por su natural8llla jurldica los derechos humanos son 

un conjunto de derechos subjetivos 1 y cOllO tales. nacen 

pera su beneficiarlo en el momento en que éste se coloca 

en un determinado supuesto juridico. l\s1, de la misma 

for.a en que a favor de un contratante nacen ciertos rle

rechos o facultades una vez que ha contratado; para el . 
tio.bre nacen los derechos humanos en el llKllllento del inicio 

de su exi•tencia, refiriéndonos con esto. tanto a la 

qreaci6n del hollbre como a cada naci111iento de un nuevo 

ser hU198no porque el hombre existe desde antes de abando-

1. Vid ·1nfra pp. 27-30 
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nar.el vientre -terno. es decir: desde que ha sido conce

bido, e1111ezando a ser dellde - ~to sujeto de dere

chos -y obli9aeionea-. 

Por lo anterior no ....,_ confundir el orieen 

.. 1- del'~ a-, 0011 el de su reconocl•iento y 

proteoci6n fo1'9al-. ya que el prl-ro fue el 9'neai• 

•1- .. la h-..ldad. •Jentraa que el 1199undo f\111 el na

oi•ien~ clel De.-.cho objetivo que ha eoruatituido la f"8ftte 

fOl'891 .. MI r-.ooimento y prot9oet6n.· 

Ahora bien, hablar del aspecto oronol69ioo del ori-

9Ml de lo• dveoholt h.....- remultarla oclOllO. ya Cl\l8 haa

ta hoy nedie sabe o'*'do a..-.c16 el hollbre _.... · eate 

planeta, o en su def-to. oulndo la ariatura 41119 le dio 

oriven evoluoion6 para canvertine en un -r hl9UIO; al 

i9Wll que nadie salle cuAndo ni ddnde, en una COMlllidad 

por rudi-taria y pequ8fta que haya siclo, - .l .. i•l6 por 

primera vea. aunque fuese verbal-te. en def- de los 

derechos m.anoa, lo que es .áa, quiz6 nunáa sabr-. 

quilmes y cuándo defendieron dichoa derechos f6ctio888nte 

por pri•ra vez; y de haber•• dado tal •itu8oi6n, no 

Podrla negarse que esa, seria en -trioto a.itido ei 

antecedente pri•i9enio, ea decir: el ori9en de la protea

oión jurldica do ·talos derechos. 

De cualquier for11a, esa• especulaci- lllMlUadte-: 

r1an en· los par.r.-tro11 prehistóricos;y si queniloa hacer 
¡ 

Historia de la situaci6n de los derecbos huilanOS a trav•til 
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del tiempo, alls vale hablar de su evolución o desarrollo 

que de su origen. 

Para analizar la evoluc16n de lo• derechos hUJ118nos 

a lo largo de la historia, enfocare110s nuestro estudio ha

cia la situ.ci6n en que - ha desenvuelto el individuo 

frente al poder p(lblico, ya que en nuestra opinión el res

peto o violación de aqu6l l011 que se ha dado y se da entre 

los Individuos C090 simples particulares no reviste impor

tancia suficiente (en nuestro t-) c~ para elaborar 

una cronologla, pues ea sabido que el hOllbre comun•mte 

atenta contra los derechoa de sus. s-jantes, y esta si

tuación considerada entre particulares no ha cambiado 

en esencia desde los tiellPO• primitivos, ya.que lo mismo 

entonces lle .. taban a otro11 individuOll para despojarlos de 

su caza. al igual que hoy se lea hace para despojarlos de 

su dinero, de su autOll6v11. etc. 

Lo que si ha callbiado sustancialmente es esa situa

ción frente al poder p(¡blico, ya que 9eneralmente ha de

pendido. de 6ste el respeto o desconocimiento, parcial o 

total de BM>S derechOll. 

Otra razón que nos deteraina a analizar este desa

rrollo histórico desde el punto de vista propuesto, es que 

nuestro trabajo de tesis es estrictamente un análisis ju

rtdico · y de la otra fonaa adoptarla 11as bien un carácter 
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sociol69ico, por lo que la situación de los derechos hu

Banos ante el poder p6blico. es un antecedente obli9ado. 

debido a que el Derecho viqente normal90nte emana o es ia

puesto por ese poder público. 

Por <.&ltiao aclar~ que M1te inciso abarca 

únicamente los aspectos hist6ricos de diversos Bstados 

hasta la Bpoca conteaporAnea, pero sin hablar do or9anis

mos internacionales ni de los d~tos elaborado• por 

6•tos, toda vez que al respecto ~ dedicado un inciso 

en particular. 

Btapa pri•ltiva. Durante esta etapa el hollbre se encontra

ba agrupado en pequenas coaunidades que no pueden ser con

sideradas aQn como Bstados ; en orden de c<>111>lejidad se 

puede hablar propi81118nte de: hordas tribus y clanes. 

La gran mayoria de esas aqrupac_iones primitivas 

reveat1an una orqanizaci6n matriarcal que po•teriormente 

se ·convirti6 en un sistema regido por patriarcas (tal 

como es el caso de las tribus de Israel y otros pueblos 

mencionados en la Biblia). Bn estos reqiaenes no exist1a 

un .. yor respeto de los derechos humano•, ya que tanto el 

jefe de la comunidad como los jefea de familia pod1an dis

poner de la vida de sus subalternos o de su faailia~ A es

to se sulÍlaba la existencia de esclavitud en la 9ran mayo

ria-:de eaas comunidades por causa da cautiverio de querra. 

2. Cfr. Burgoa Orihuelas Ignacio. Las 9arantias indivi:
p. 56. 

·'• ·.·.· 
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Aunado a lo anterior encontramos como castigo 

al desacato justificado o injustificado, a la voluntad ma

triarcal o patriarcal, la eXJ>Ulsión del qrupo; sanción 

que 9eneralmente era inapelable. 3 

De todo esto deduciltOll que en el estadio primitivo 

fue casi nulo el respeto hacia los derechos del hombro. 

!\ntlauo l'ledio Oriente. Bn los re9t-nes del Medio 

Oriente el aiabllmla de 90blerno conaist1a en .anarquias de 

origen teocrAtico. Asi tenemos al pueblo egipcio que con-

aideraba al faraón como un dios; para los hebreos el 

patriarca y posterior11ente el rey era un -nsajero de la 

voluntad divina; al ioual que en: Asiria, Babilonia, Per-

sia y Sumllrt•. donde los reyes eran considerados represen

tantes de la divinidad. 

Bn es'toe Estados, Derecho y religión se confundian 

en un toc1o 4 por lo que el gobierno era asumido por los 

"<micos cápacea" de. interpretar los mandatos divinos, es 

decir: la clase sacerdotal,. Tanto la voluntad del monarca, 

0090 la de la cla88 en el poder asumian un carActer despó

tico, ya que se enrecia de un sistOtlla juridico que salva-

CJQardara los derechos (ya no dioaJllOs fundal90ntales, sino 

cualquier otra clase de derechos) que pudieran haber te

nido los 9obernados. Por otra parte recorde111os que todas 

3. Ibidem. 
4. Ibiclell, p. 59. 

.'.~. ' 
·~' • ', • • • • r - ';, • 
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estas sociedades fueron eminentemente esclavistas. basando 

en este sistema sua economlas. Bl eje11plo 9'11 claro de es

to lo ~ - B9ipto. en donde lu obras p(Jblica• de 

urbanidad, la construcción de tUllba• reales. la acJI"icultu

ra y la CJ8Dlld9rla, deP9111llan CMi en su totalided de 

la llllllO de obra gratuita suministrada Por los esclavos del 

&atado. 

Por otra parte, no detie.>s olvidar que en tocia so

ciedml e11elavi•bl de la antilJÜlld9CI el - podla disponer 

libremente de la vida y persona de swt siervos. Pinal981lte 

sumado a todo lo anterior encontr...,.·Ull8 cla .. aocial·de 

c~rciantes 4-tluradamente rica, frente a la -

•iserable del pueblo. que a diferencia de loa otros no 

poseia ni slquiera tierras para su .anu_tenci6n. 

La Canica protecci6n que encontraban los gobernados 

en estos 1"991- era la que brindaba el naciente Derecho 

penal, que ntablecia algunas sancione• para otros parti-

. cularea que ~tieran delitos en au contra. Sin ~o 

la <ínica ventaja verdader-nte h1portante aportada por 

dichos or~ientoe fue la supereoi6n de la vindicta pri

vata plus facto (venqanza privada excesiva); toda vez que 

.éstos li•itaron el derecho de veftCMl\llB, tal CC90 lo haicla 

por ej-.,lo: el Código de H~abi en el que se cont-

plaba la fimosa "Ley del Talión". (ojo por ojo y diente por 

diente). 

A todo esto no fue una eicepc16n el pueblo hebreo 

en el que u pesar de estar menquada la autoridad soberana 
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por sus principios rolic¡iosos (cuya base era la Ley oc: :"loi

sés -El DecAlogo-} y 11inimizado el derecho particular de 

venganza; existia sin eabarqo la esclavitud.5 Asi. de 

lo anterior se deduce que en estos r891-nes los derechos 

a: la vida. la libertad. la iCJUaldad. la sequridad y 

a la propiedad. estaban proscritos para el individuo. 6 

t,a l!!dia. La India fue una excepción en lo que se 

refiere a los rec¡1-nes teooréticos de la antigUedad ya 

que su poder p(lbl leo descansaba en un 111<>narca al que 

no se le atribula origen divino y que no podia 111Czclar 

asW\tos del Blltado con cuestiones de 1ndole religiosa. Pro-

bablOllOnte esto obedeció a la 111\lltiplicidad de religiones 

que han proliferado en la India desde la re.ota antigüedad; 

asi, lo mifllkl encontra.os bratwanistas. budistas. isla

aistas que judios e incluso cristianos. Sin embargo encon-

trlllll>s t.abi6n la existencia de castas vitalicias que 

eran: la de lo• brahllanes a quienes estaba reservada la ju

dicatura. la medicina y el sacerdocio; la do los chatrias o 

guerreros; la de los vasias que eran labradores, artesanos 

y ce1111rciantes; la de los sudras que eran individuos some

tidos a una servidUllbre vitalicia -lo que ora una especie 

de esclavitud-; y los parias -intocables- que eran indivi

duos relegados de todo trato con la COlllUnidad y marqinados 

5. Cfr. Burgoa Orihuelas. Ignacio, Las c¡arantias indivi
dual•. p. 59. 

6. Q~~· Porrúa Pérez. Francisco. Teoria del Estado. pp. 
4!l"'7;Burgoa Orihuelas. lqnacio, Las gorantlas indi
viduales. pp. 58-60 y nn. 38 y 39. . ' 
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en todo aspecto. 

e 

Antiqua China. Bn China nos encontramos un r'91.,,n 

inicial-nte absolutista conformado por dinast1as. en el 

que también el -..arador era comiiderado ca.> de ori98f' 

divino. Posteriormente (durante el siglo 111 d. C.) el Es

tado as1111ió una forma de gobierno de tipo feudal. que al 

d898nerarócasionó el resurgi•iento de la monarquia despó

tica. China no fue la excepc16n en lo que a .d-conoci

•iento de derechos h~• se refiere. -s sin embargo 

fue la cuna de diversos filósofos cuyas doctrinas consti-

tuyeron un verdadero pilar de los derechos de i4JU8ldad 

y s~idad del individuo. Asi tenemo. a Confuoio (Kun9-

ta6). l'lencio. l'toh-ti y Lao-Tse; quienes sostuvieron . la 

·i9Uélldad· entre loa h<llabres, la democr6cia cOllO ·forma 

de gobierno y el derecho de rebelión ante el despoti11110. 8 

Agtiqua 9recia. En Grecia la aituaci6n del respeto 

y clesconoci•iento de los derechos hlmBllos fue variable: 

As1 ten'->s que en Blaparta el individuo i,iozaba sol-te 

de ciertos derechos civilea y pol1ticos como eran el 

_de voto y participación en diversas funciones 9U)iernlll9Bn~ 

tales; sin embargo no todos ten1an acceao a .los 11iS110s 

,J>Ór razOn de clase social, ya que en esta ciudad tres es• 

7~ Cfr. 8ur9oa Orihuelas, I9nacio, Las garant1aa · indivi
dualea, pp. 61 y 62. 

8. Ibid-; y Porr<.ia: Pérez •. Francisco, Teoria del Estado, 
p. 45. 
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tratos sociales hacian la diferencia de clases. a saber: 

los espartanos o arist6cratas. los periecos que eran 

la claae llOdia y se dedicaban a las manufacturas Y al co

-rcio. y los ilotas que eran siervos dedicados a la 

agricultura.9 

Kn Atenas no existió una diferencia de clases tan 

marcada COllO en Esparta, por lo que el individuo gozaba 

de una saludable libertad, pudiendo incluso impugnar las 

decisionem del poder p6blico que afectaran a su persona. 

La foraa de gobierno ateniense fue la dellOCrAcia en la que 

sin embargo no todos gozaban de plenitud de derechos 

civiles y politicos, no siendo sino hasta el gobierno de 

Periclea, cuando el pueblo conquistó la isono1111a que 

.siCJllifica: igualdad de todos ante la ley y que consistia 

en no dar un trato preferencial a los pudientes ante 

los -nesterosos. 

Aqui encontr_,. a los sofista• (que a través de 

loa pena-lentos de Hippias y Alcid-s} sostenian la 

existencia de derechos del hOllbre, considerAndolos como 

el-nto8 irmeparables del •i~. ya que de acuerdo al 

"estado original•, nadie estA sa.etido a nadie porque en 

un principio todos los tio.bres fueron libres e iguales. 

Por otra parte tenemos el pen9a11iento socrAtico que 

sostenía que el hombre ha Mcido en un plano de lgualdad 

9. Cfr. Burgos Orihuelas, 111naoio, Las qarantias indivi 
duales, pp. 62-63. 

"-1.: <.· .. ;; 
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con sus semejantes; proclillllllldo el principio de la racio

nalidad de \os actos de la vida individual Y pOblica. 

que sostiene que aun las leyes positivas deben quedar 

rel898daa cuando se contraponen a la razón. 

Plat6n diaclpulo de Sócrates, se p1-onunci6 en 

contra de los derechos bimanos (o cuando -nos de la 

libertad, la iqualdad y la sevuridad del individuo) ya que 

consideraba vAlido el sometiaiento de loa d6bilea por par

te de loa poderosos, concibiendo un Batado en el que 

éstos ejercieran dicho d09inio a través del poder pClblico, 

sin que los gobernados tuvieran derecho a objetar su 

situación, por baber nacido inferiores. 

l\rist6teles, disclpulo del anterior. coincid16 

con el penaaaiento de su 1111estro al justificar la existen

cia de la esclavitud y el dOtllinio de los poderosos, sin 

~ fue IMs liberal que aquél al reconocer que el 

perfecciona.lento del individuo como persona, requerf.a de 

cierta sequridad y libertades que le peraitleran realizar

se. Bate filósofo coincidió con Sócrates al preconizar la 

existencia de la equidad ante la cual tiene que cederse 

cuanclo la ley es injusta. 

Resu.iendo tenemos que aunque Grecia alzanz6 un al

to !Jl"ado de desarrollo cultural que incluyó desde lueqo 

un evolucionado Derecho. no por eso fue una excepción 

en la desprotecci6n de ciertos derechos bu.anos, 1118S 

sin e.tlar90 fue ia cuna de corrientes filosóficas que 

posterlonnente influirian en la protección de dichos 
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derechos en occidente. 10 

~ La situación de los derechos humanos en 

Ra.ll evolucionó paralel-nte a su foraa de organización 

politice. Bn su pri-ra etapa histórica (de la monar

quia) enconu-- una profunda dea!9ualdad personificada 

en los patricios y plebeyos que eran las dos grandes 

clases socialea existentes. La pri-ra aqrupaba a fami

lias de ori9911 noble, que se decia eran descendientes 

de los latinos (fundadores de ROIBa), ellos detentaban 

el poder y la plenitud de derechos civiles y politicos. 

La segunda clase estaba constituida por la iaasa del pueblo 

que se decia de9Cendia de los pobladores que hablan llega

do a Roma despu6s de su fundación, procedentes de regiones 

aledanaa al Lacio. Paralela111ente a la división entre 

patricios y plebeyos encontraJIOs la existencia de la 

esclavitud que era una institución de orden pCiblico san

cionada por el lua civile y que alcanzó una "depurada re

\Jla.entación" no igualada ni siquiera en Derechos poste

riorea. Bl B11Clavo (al igual que en cualqÜier sociedad 

esclavista) era considerado COllO objeto de libre c011Brcio 

y dispoiÍici6n, pero ad-as era considerado como una res 

lllllncipi (COllll enajenable), pudiendo su da.inus (amo) 

disponer de la vida de aquél. Asi•iSllO durante esta etapa, 

encontrlJllOe que la base del Estado era la gens (flllllilia) • 

que se enooatraba ba.jo la potestas (potestad) de un pater

f-iliaa (jefe de fa•ilia) que tenia plena disposición 

10. Cfr. Burgoa OI-ihuelas, Iqnacio, Las garantlas indivi 
dualea, pp. 64-67. 
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sobre los bienes, la persona y aun la vida de sus agnados, 

•i-*» la 6nica cla- de ciudadano r~ que gozaba 

de la plena capacidad jurldica y que podia ser formailleftte 

propietario de bienes aueble• e irmJebles, ya que de 

acuerdo al lus civile sus acinados no podian tener disposi 

c16n llObre bienes propios. 

En el slquiente periodo (la rep6blica) la injusta 

situaci6n de los plebeyos se vio -jorada al desaparecer 

n\8Brosas restricciones de las que eran objeto. As1 por 

ej.,...lo: se les permitió contraer .atri.onio con patricios 

cosa que anteriormiente no era permitida.Alcanzaron algunas 

-9iat:ratura11 ~ fue la de tribuni ·plebis (tribuno 

de la plebe), y aa1 sucesivamente hasta que termin6 desa

pareciendo totalmente la división entre llllbas clases. Por 

otra parte el poder del pater faail las quedó restringido 

·al ya no poder disponer de la persona o la vida de sus ag

naclo9. Aún la e11elavitud se vio favorecida. con la evolu

ci6n del Derecho remano, pues el domlnwi no pod1a ya 

disponer libr-nte de la vida de 11\111 siervoa, sino por 

haber c~tido éstos un delito de cierta gravedad. 

Finalmente durante el i11PUrio, cu.ndo el Derecho 

~ 11e encontraba en su etapa clAaica, ~ta en 

Rema la .protección de ciertos derechos h\9all0s. Asi por 

ej~lo1el acreedor ya no puede ejercitar la llllllUS iniec

tio sobre aua deudorell insolventes (fiqura que conaiatia 

en que, no pudiendo un deudor liquidar su d6bito, podla 

ser ejecutado por su acreedor), ni el ·dominus puede ya 
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privar de la vida a sus esclavos sin causa justificada. 

ya que de hacerlo se hace acreedor a una sanción corporal. 

Por otra parte encontra90s un vasto sistelll8 jurl.dico que 

mediante acciones y excepciones garantizaba la seguridad 

procesal de los individuos y con ello su seguridad juridi-

ca. Pero no fue sino hasta la institución del cristianismo 

como religión oficial Por parte del emperador Constantino 

en el siglo IV, cuando la situación de los derechos huma

nos -jor6 radical1111nte en --el entonces dividido imperio 

romano, aunque esto fue sólo de lllllllera teMporal, pues a la 

calda del Imperio romano de oriente decayeron nuevamente 

dichos derechos.11 

En rell\l9en, en ROiia la protección y el respeto a 

los derechos hu.anos dejó mucho que desear, toda vez 

que fue una sociedpd esclavista por excelencia, que consi

deró v&lidos: el derecho de guerra de conquista y de 

invasión, por lo que el derecho a la vida, a la libertad. 

a la propiedad y a la iqualdad se vieron atacados durante 

la existencia de este imperio. 

Bdad l'ledta. Por las caracteristicas que revistieron 

loa derechos esenciales del hombre. tanto en las relacio-

nea entre poder p6bl1co y gobernados, como entre los 

particulares entre si, se ha hablado dentro do la Edad 

11. Cfr. D'ors, Alvaro, Derecho Privado RDllllno,PP· 276-

• < ~· • 

283; Kaser, Max. Derecho ROllallo Privado, pp. 275-284; 
I9le11ias, Juan, Derecho r01111no, Instituciones de Dere
cho privado, pp. S29-531 • 

'·'··· 
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media de tres periodos fundalnentales en Europa: el de 

las invasiones bArbara•, el del feudaliSl90 y el llWlicipal. 

Durante el primero fue notoria la decadencia de 

la cultura y del Derecho en qeneral, que motivó un retro

ceso en el respeto y protección a lo• derechos del hollbnt 

respecto de las extintas culturas clésicas, ya que al 

estar el poder en qran parte de Europa. en manos de tribus 

de ascendencia qer.ma (entre las que fiCJuraban CJ(>dos, 

vlsiqodos, ostroqodos, etc.) y monqólica (entre las que 

se encontraban los hunos, tllrtaros. etc) retornó la vin

dicta privata y la protección a los derechos hlm&nos 

que penosamente babia sido conquistada durante el esplen

dor de dichas culturas decayó c0111pletallente. 

Por lo que respecta a la época feudal, ésta se 

caracterizó por el despotis1110 absoluto de los senores 

feudales. duenos de las tierras y de la suerte de sus va

sallos, de los que a cllllbio de un •iserable 8\IStento 

obtenian: cosechas qratuitas. milicia tallbién qratuita y 

toda clase de servicios y satisfactores para sufraqar 

los excesos de aquéllos. Bn estas condiciones os evidente 

la violación plena de los derechos hwnanos, ya que el 

individuo no qozaba de libertad, ni vela respetada su 

inteqridad personal ni patrimonial. Esta situación i•per6 

pr6ctic-nte en toda Europa que se encontraba dividida 

en feudos que guerreaban entre s! a fin de obtener la 

11e9.-,,,1a del territorio, viniendo a desaparecer sólo 

con el naci•iento de nuevos Estados monArquicos, durante 
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la sequnda mitad de nuestro milenio. 

Al final de la Edad media se da una etapa de tran-

sición entre aquélla y la Edad l'loderna que ha sido llama-

da: etapa municipal, consistiendo la misma en un decreci

miento de la autoridad feudal, paralela a un acrecenta-

miento de la soberania popular, que aunque relativo 

y transitorio sirvió para la creación de los nuevos Esta

dos monérquicos que posterio~nte se tornarl.an también 

desp6tico.s y que por lo tanto no sic¡nificaron avance 

alquno en la protección de los derechos humanos.12 

Inglaterra. La inicial vindicta privata común 

a todos los pueblos, en Inqlaterra encontró su primer fre-

no en restricciones diversas a la violencia que áquella 

implicaba Y que recibieron el nOlllbre de "la paz del 

rey" dichas restricciones estaban viqentes en todos 

aquellos sitios en donde la presencia sintbólica de la 

autoridad del 1110narca se consideraba latente, es decir: 

en los caminos reales, plazas públicas, condados y demás 

~itios considerados colllO parte de la jurisdicción del rey. 

Posteriol"lllente fueron creados los primeros tribuna-

les llainados: witan, el consejo de nobles, consejo del 

condado y el consejo de los cien. Después nace la Curia 

reqis o Corte del rey, que realizaba funciones diversas 

12. Cfr. Bur9oa Orihuelas, l<Jnaoio, Las qarant1as indi
duales, pp. 72-76. 
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jurisdiccionales encomendadas por el soberano. Asi1Dis1110 

durante todo este periodo fue extendiendose por Inqlate

rra lo que recibirla el noiabre de ca.on law (Derecho co

llÚn), que era un conjunto de nonaas juridicas consuetu

dinarias que se fueron enriqueciendo con resoluciones de 

los tribunales ingleses y de la corte del rey; que en su 

conjunto constituyeron precedentes obligatorios no escri

tos, para casos seniejantes sucesivos. 

Puedo considerarse que el comon law proteqi6 a dos 

de los derechos humianos: la seguridad jurídica y la pro-

. piedad, pero al tener que ser acatado no s6lo por el 

pueblo, sino talllbién por el monarca, tuvo consecuentes y 

ll>cJlcas violaciones por parte de éste, lo que sin embar

go s6lo sirvió para iniciar rebeliones y hostilidades 

por parte de aquél. mlsMas que culminaron en la elabora

ción de las Billa (cartas) que eran documentos suscritos 

por el propio 1DOnarca, en los que ade!Mls de cot1pr0111eter

se a respetar el ca.on law y en especial determinadas 

resoluciones del mis.o, concedia al pueblo nuevas qa

rantias y libertades. El prototipo de estos documentos 

y el m6s importante en su género fue la carta magna de 

1215 que estaba constituida por 79 cap1tulos que conte

ntan una serie de garant1as prometidas a la Jqlesia, 

a los barones y al pueblo en general, y que hasta la fe

cha constituyen la esencia de alqunas Constituciones. Esta 

carta fue fiI'lllllda por Juan sin tierra, y ratificada en el 

contenido de otra posterior llaiaada Great Bill (Gran Car-
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ta), elaborada bajo el reinado de Eduardo l. quien sin em

bargo la violó posteriormente en diversas ocasiones 

originando con ello el naci•iento de un nuevo documento: 

The petition of rights (La petición de derechos), redacta-

da por sir Edwar Coke y que cobró carActer de obligato

riedad para el monarca con la intervención del parlamento 

inglés en 1628. En 1639 el parla111ento impuso La carta de 

derechos (The bill of ri9hts) a los principes Maria y Gui

llerw> de Orange; d0Ct98nto que ademés de recoger dere

chos ya consagrados en Cartas anteriores se ve adicionado 

con otros ca.> son: el de petición ,al rey, prohibición do 

11Ultas y fianzas excesivas, derecho de portación de armas, 

libertad de tribuna en el parlwaento, libertad de elección 

en los COl9Urtea, etc. 

Posteriol'l90nte Oliverio Crowell cristalizó sus 

ideas en el documento U-do Instru111ent of government, 

de 1653, en el que se -tahleci6 lo que hoy llaJ11ariamos 

separación de poderes, a fin de evitar la.arbitrariedad del 

poder p<dllico~3 De todo l~ anterior se deduce que lnglate-

rra, si no fue una excepción a la situación que privó en 

Europa durante la Bdad media, cuando 19enos tuvo un próspe

ro desarrollo de la protección a los derechos hU111anos, 

sobre todo en lo que se refiere a los de: libertad, igual-

dad. propiedad y sequridacf.. jur1dica . 

. 13. Cfr. Burgoa Orihueles, 19J\Boio, Las garantias indivi• 
duales, pp. 63-88. 
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Francia. A pesar de que en Francia la corriente filosó

fica del jusnaturaliSllO sostenla que laa relaciones entre 

el poder pClblico y los gobernados deb1an desenvolverse 

respetando las prerrogativas connatural- de la persona 

(c0l90: la vida, la libertad, la propiedad, la sequridad, 

etc.); la realidad era otra. El despotia.o y la autocrA

cia del rey y la nobleza, cil90fltados en un sistenia teocrA

tico en el que se def inia a aquéllos ca.o cumplidores de 

la voluntad divina. los llevó a cometer interminables 

·arbitrariedades e injusticias, sometiendo al pueblo a ago

biantes cargas tributarias para sufragar el derroche real. 

Por otra parte encontr890s en Francia a la corrien

te de los fisiócratas quienes apoyados en su f~so 

"laissez faire-laissez passer" (dejar hacer, dejar pasar), 

tltJllbién propugnaron por poner un freno a la situación im

perante. 

Por su parto Voltaire concibió una BK>narqu1a ilus

trada y. 'tolerante, proclaaando ada.As la igualdad entre 

los holllbres por lo que hace a sus: "derechos naturales 

de libertad, propiedad y protección leqal." 

A su vez los enciclopedistas {entre ellos Diderot y 

D'Ala.bert) pugnaron por la consagración definitiva de los 

derechos naturales del h0111bre. A esto se s\Jlll8n las ideas 

de Montesquieu, quien habla de un sistem111 de frenos y 

contrapesos para ev.itar los abusos de los gobernantes. 

Pero el pens1111iento que llás relevancia tuvo en las 
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ideas politicas que culminaron en la Revolución francesa. 

fue el de Russeau con· su obra El contrato social. en 

la que sostenla que en un principio el hombre vivia en un 

estado de libertad e igualdad, pero al evolucionar su con

vivencia se volvió compleja y se tornó conflictiva por el 

abuso de algunos, por lo que tuvo la necesidad de hacer un 

pacto con los deiatis, y de ese contrato nació la sociedad 

civil, pero el 6nico i•perio que dicha sociedad admite es 

el de la voluntad 9eneral. 

As1 sobrevino la revolución francesa en 1789 con 

la consiguiente Declaración de los derechos del hombre·y 

del ciudadano en cuya redacción intervinieron entre otros: 

l'Urabeau, Robespierre, l'lounier Tar9et, Lafaytte. etc. y 

que fue jurada durante la Asallblea nacional. Al respecto, 

Lafaytte en un proyecto de dicho documento senalaba: 

"La naturaleza ha hecho a los hOlllbres libres e iquales; 

las distinciones necesarias para el orden social no se 

·fundan -s que en utilidad general. Todo hOlllbre nace 

con derechos inalienables e imprescriptibles ca.e son: 

la libertad de todas sus opiniones, el cuidado de su 

honor y de su vida, el derecho de propiedad, la disposi

ción entera de su persona, de su industria y de todas sus 

facultades, la expresión de sus pensa11lentos por todos los 

~ios posibles, procurarse el bienestar y el derecho 

de resist.noia a la opresión. El ejercicio de los derechos 

naturales no tiene lds limite• que aquéllos que aseguran 

.... ,.-..".·,;., 
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su goce. • 14 

Para finalizar esta parte de nuestra exposición 

dire90s que: se dice que la declaración antes aludida tu-

vo su ori9er1 en las Constituciones politicas de las colo

nias inglesas en Norteamérica, debido a la siailitud 

que guarda dicha declaración con la actual Const1tuci6n 

de los Bstados Unidos de Hortea.érica, pero sea esto 

cierto o falso, lo que s1 pode.as asegurar es que los 

colonos 1t19leses llevaron consigo el afán de libertad 

que qued6 plasmado en su ca.on law, lo que origin6 que al 

ser violadas las Cartas del .-onarca inglés, por él •ismo, 

en las que se determinaban las libertades, derechos y 

obligaciones que ten1an los colonos; éstos sintieron 

la necesidad de independizarse de la corona, logro que 

fue posible al unificar las diversas colonias su. pensa-

miento polltico, el cual qued6 plasmado en la Constitución 

norteamericana. que sin Ollbarc;¡o en un principio no consa

graba ·espec1fic-nte a los derechos htmanos, ante lo 

cual se hicieron necesarias las fa.osas enmiendas, en las 

que se preservó el respeto y protección a los atributos 

inalienables del hombre. 

14. Cfr. Bur90él Orihuelas, Ignacio, Laa geranttas indivi 
duales, pp. 83-88. 

... 
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CONCBPTO. 

Bn este punto expondremos un· concepto proplo de los 

derechos hu.anos que ha sido elaborado con base en elemen

tos contenidos en este subinciso y en otros lnclsos de 

nuestro trabajo de tesis, por esta razón. para referirnos 

a los elementos que no aparecen en esta parte, lo hemos 

hecho mediante reenv1os a pie de página, a fin de evitar 

una redacción repetitiva, pero previamente a dicha exposi

ción h_,s incluido un breve desarrollo del concepto en 

cuestión. que sirva de fundmnento al mismo. 

Bn nuestra opinión para formular un determinado 

concepto es necesario saber el significado de aquello que 

se pretende conceptualizar y para ello, en la mayor1a de 

los casos, es menester partir del conocimiento de la 

etilll01091a correspandiente. 

Rtimoloqia y siqnificado de la palabra derecho. An

tes de analizar la primera de las voces que integran la 

expresión derechos hU11Bnoa, cabe senalar que a la misma, 

.·ortográficamente le han sido asignadas dos formas de 

expresión gráfica, 

Derecho objetivo; 

subjetivo. 15 

a saber: Derecho, que se refiere al 

y derecho, que se refiere al derecho 

Por lo que hace a su etimologia, la palabra derecho 

proviene del lenquaje latino vulgar tardo-romano, de ins-

15. Vid d'Ors, Alvaro. Derecho Privado ROlllBno, §14. 
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pirac16n judeo-cristiana
16

; teniendo como ra1z al vocablo 

directu.i
17

cdel que a su vez derivan: direito -en portuqués-

diritto -en italiano-. drolt -en franofls-. etc.).Dicha voz 

latina original-.tc carece de si11nificaclo jurldico y se 

refiere a lo que es recto -lineal-, al Cémino derecho; aun-

que ya desde la antigUedad reflejaba la idea de que una 

conducta justa -apeqada al Derecho- es aquélla que sique 

el camino recto. 18 

l'tuchos autores juridicos al hablar de la eti11c>logia 

de Derecho confunden direcb.a con la palabra -propiamente 

rc.ana- tus (del latin antiquo ious} que en estricto 

sentido significa lo justc\9 cde ahi las derivaciones del 

latin culto: justicia, jurtdico, Jurista. Jurisconsulto, 

jurisprudencia, etc.) A su vez las ralees de tus no son 

conocidas con presic16n, pero evidentellente se relacionan· 

con ius-iurare (jurar) lo cual permite pen-r en una 

conexidad de este ténmino con Iovis-iuppiter, el dios 

que castiga el perjurio:º que consiste en haoer de un 

jur'iUlento una ofensa a la divinidad {para el ius -Derecbo

la fuerza del jw-nto era esenc.ial ya que generaba la 

confianza -fides-2~ Lo que s1 es SCCJUrO es que ius si--

pre ha indicado todo lo que se relaciona con el Derecho, 

con lo juridico. 

16. Vid d'Ors, Alvaro, Derecho Privádo ROllallO, §14. 
17. !bid-. 
18. Ibidem. 
19. Ibid-. 
20. Ibide•. 
21. Vid d'Ors. Alvaro, Derecho Privado Ro.ano, §13. 
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8s probable que la confusión a que antes aludimos 

se haya generado por la idea de que el Derecho es el 

.odio para alcanzar la justicia, pero aun en ese orden de 

ideas, estos vocablos tienen signif lcados que aunque siem

pre van vinculados son completa.ente distintos. Asi tene

IMls que en D.l.1.10pr~2se define a la justicia diciéndose: 

iustitia est constants ete perpetua voluntas ius sum 

cuique tribuendl (justic.ia es la constante y perpetua vo

luntad de dar a c~ .... 'llAQ, su derecho) Esta cita se refiere 

al Digesto o Pandectas que son una ordenación de cincuenta 

libros que contienen soluciones y opiniones a casos con

cretos, e•itidas par juristas de la época cl6sica del De

recho roinano; a su vez el Digesto forma parte del Corpus 

Iuris Civilis que es una recopilación de obras juridicas 

realizadas por orden del emperador Justiniano durant.e el 

siglo V. d. C. y que tuvo car6cter de Derecho positivo. 

Sin etlbargo la isulticitada conf"usí6n (que es es

trlcta111ente efiinol6gica) parad6jicBIM!nte tiene un fundamen

to juridico, ya que a fin de cuentas la Í1nica traducción 

· posible que nos ha quedado de ius es Derecho o derecho. 

Final-nte dir_,s que para los r0111anos ius signi

ficaba: Derecho objetivo (lus ci.vile, lus naturale, Ius 

gentiwn, etc.); y derecho subjetivo (ius sufragii -derecho 

a votar-, ius fruendi -derecho a los frutos de una cosa

etc.) 

22. Passim Inst.1.1.pr. (Instituciones de Justiniano). 
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Derecho objetivo y derecho subjetivo. Bn nuestro 

contmlto juridico vivente a la palabra derecho se le 

han -ivnado diversas sivnificaciones, pero en el teMa 

que nos oeupa ser& suficiente solamente el análisis de dos 

de é•taa, a saber: Derecho objetivo y derecho subjetivo. 

Por lo que respecta al Derecho objetivo. basándonos 

en la definición que aporta Rafael Roj ina Vil legas (la 

cual coincide en lo esencial con las de otros autores) 

dire111111 que el Derecho es un conjunto de nol'llas bilatera-. 

les, · -ternas, heteró~s y coercibles que requlan la 

conduct:a ht1111ana en S9ciedad. 

Y analizando la anterior definición, diremos que 

dichllls nol"91Bs son biiaterales porque ante el obligado por 

la noraa encontraÍlos siempre a otra persona facultada por 

la •illlia norma para exigir su CUllPli•iento. Bn otras 

palabras se trata de norsas impero-atributivas porque 

imponen deberes y atribuyen facultades correlativa.onte. 

Son. externas porque al Derecho le intt1resan sol.a

-nte las IMnifestaciones externas que de su voluntad 

haga el indi.viduo, porque si bien es cierto que las inten

ciones lleqan a trascender tallbién en el ámbito juridico, 

éstas 9610 repercutirAn cuando haya una prueba evidente, 

es decir: .. externa. de las •i-s. 

Son heterónomas porque en cierta foraa y vrado so

-ten al obli9ado a una pretensión ajena. es decir: que 

ind4tpmndien~nte de que el obligadó por la l'lOl"98 esté de 

aauere o no en mmplir el deber i111>uesto, lo har6 si-~re 

para Blatisfacer una pretensión que no es propia. 
r ~~) 

,,.!., 
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Y final ... mte las normas que intoqran el Derecho son 

coercibl-. porque el ct1111pli111iento de la obllqaci6n que 

i•ponen puede ser exigido y obtenido aun en contra de la 

volunl:ad del obliqado.7.3 

Bn cuanto al derecho en sentido subjetivo, tenOUIOs 

que consiste precisamente en osa facul uid de que ha dotado 

al derechohabicnte la norma juridica, es decir: quo todo 

derecho subjetivo se encuentra corrolat.ivamente determina-

do por el Derecho objetivo, ya que de éste catana la ohli

gaci6n impuesta y el correlativo derecho subjetivo o fa-

cultad de hacerla valer (a este respecto Eduardo Garcia 

l"aynez afirma que entre el Derecho Obj<itivo y el subjetivo 

existe wm correlaciOn perfecta. ya que el segundo es una 

funci6n del primero. pues éste representa 11 la norma 

que prohibe o pormite, y el segundo al permiso o facultad 

derivada del primero; agrega que al derecho subjetivo no 

se le podria concebir sin el objetivo, pues aqu61 es 

la posibilidad de hacer u omitir algo licit:ament:e supo

niendo 11Ht9<>. la·existenc~a de una norma juridica que im

pri .. a la conducta u omisión el sollo de la licitud.
24 

Hn otras palabras podemos decir que derecho subje

tivo es la facultad licita que tiene un individuo de exi-

gir a otro. la realización de determinada conducta o una 

dete.rainada abstenciOn; o bien: la facultad Ucit.a que 

23. Vid Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Ci 
vil, T. 1, p. 7; Garcia Maynez, Eduardo. Introducción 
al estudio del Derecho. pp. 15-35 (Cfr.) 

24. Vid Garcia Maynez, Eduardo, Introducción al Estudio 
del Derecho, p. 37. 
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tiene un individuo de realizar deten11inada conducta o de 

pet"918necer en la abstención. 

Bti.ol09ia y significado de la palabra humano. Eti-

190l69ic1111ente la palabra huiaano proviene del latin humanus 

siendo un adjetivo que adjudica algo al hombre; ahora 

bien, el vocablo hOlllbre proviene del latin hamo y define 

a un ser aniaado que posee alma (ániiaa) racional, pero es

ta ascepción es genérica ya que no deteraina sexo alguno 

a ese ente racional, sino que se refiere al hotnbro simple

niente COl90 especie. 

Para designar a los dos sexos en especifico el la

tin cuenta con dos palabras que a su vez son las ralees 

de las dos respectivas, que en el espaftol cumplen con la 

•is•a función, éstas son: mulier (mujer) que designa a un 

individuo de la especie hwnana, de sexo femenino que ha 

alcanzado la pubertad; y varo (varón) que en latin signi

fica fuerte, esforzado, y que designa a un individuo 

-scul ino de la especie hu.ana que ha lle<¡ado a la edad 

viril o pubertad. 

Por lo tanto, partiendo de la etimologia del adje

tivo hUllllno, no hace falta 1111yor estudio para entender que 

cualquier sustantivo que se anteponga al mismo. quedará 

referido al hombre (entendiendose por hombre lo que Yil 

helM>ll seftalado, es decir: varones y 11111jeres indistintamen

te). 

..:,.,). 
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Naturaleza Jurldica de los derechos hU111anos. Como 

hemos visto anterio~nte los derechos subjetivos son un 

conjunto de facultades o atributos. son facultades porque 

encierran ciertas autorizaciones otorgadas por el Derecho 

objetivo (a través de sus nornias jurldicas) para real izar 

una detenainada conducta o permanecer en determinada omi

sión (11citaftlente). Son atributos porque el mismo Derecho 

se los ha adjudicado (atribuido) a ciertos sujetos (cuando 

éstos se encuentran o se han situado en los supuestos que 

para tal efecto preveen las normas juridicas) pero ¿Qué 

no también .las obligaciones emanan de las normas jur1dicas 

y son asi~islllO adjudicadas por éstas a ciertos sujetos?, S1 

pero no por eso los términos: facultad y atributo causan 

confusión cuando se habla de derechos y obliga·ciones, 

sino que precisamente nos permiten talU>ién diferenciarlos, 

porque un derecho sólo podrá ser atribuido, mientras 

que una obligación sólo podrá ser impuesta; lo mismo 

que sol-nte al derechohabiente se le facultará para. 

ejercitar ese derecho, mientras que al obligado se le 

obligará a cumplir con su obligación (independientemente 

de que la CU11Pla voluntaria o coaccionadamente). Asimismo 

un derecho sol-nte es susceptible de ser ejercitado, 

mientras que una obligación s6lo puede ser cumplida; 

y para entrar en 111ateria se nos ocurre la siguiente pre

qunta: ¿en dónde sltuar11110s a la vida, a la libertad, a la

igualdad, a la seguridad, a la propiedad, etc.?,_ nosotros 

lo hartamos dentro de los derechos subjetivos, porque 
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innt19ablelleflte se trata de atributos y no de iaposiciones, 

toda vez que al -terialh:arse se traducen en una serie 

de conductas pel"llitidas y sancionadas par el Derecho 

que tendrAn ca.o 6nico 11aite el no afectar o mejor dicho 

perjudicar a otros individuos que taabién ejerciten esos 

•111111>& atributos. 

Por otra parte el Derecho sólo produce dos clases 

de efectos: derechos y obliqaciones. y a nadie se le 

ocurrirla que la vida, la libertad, la it¡Ualdad, la segu

ridad, etc. son obligaciones. 

"81 pues, los derechos huaanos son un conjunto de 

derechos subjetivos, y al respecto recordellos que todo d~

rechos subjetivo se encuentra deteralnado par el Derecho 

objetivo25; sin eabargo aqu6llos no han sido otorgados al 

hoabre por un 109islador terreno. sino que le pertenecen 

POr el si111>le hecho existir26y por lo tanto si buscamos su 

func1111111nto objetivo, no podremos encontrarlo en ningWI or-

denmltento le9al de oriqen terreno. pues en todo caso 

encontrar_,• el fun~nto objetivo de su protección 

reconociaiento o r09Ulaci6n, 19BS nunca encontrarei.os SH 
fund-nto como derechos en si, y al respecto recordetllQI!! 

que cuando hubimos hablado del oriQen de los derecho• 

huiianos dijillOs que no era lo misllO su origen COlllO derew 

choll en sí. que el origen de su reconociaiento, protecci6~ 
27 o re9UlaiCi6n as1 de la aiSM f oraa y por. las miS111as ra-

2S. Vid supra p; 25. 
26. Vid supra p. 1. 
27. Vid supra, p. 2. 

·.r• 
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zones no es lo •iSMO el fundamento objetivo (esencial) 

de los derechos humanos (en s{), que el fWlda.ento objeti

vo de su regulación juridica ( fol"11181). y por lo tanto 

(en nuestra opinión) al primero sólo lo hallaremos en el 

Derecho Natural.28 

Ahora bien. estos derechos (COlllO posteriormen-

te veremos 29 tienen algunas caracteristicas que los 

diferencian de cualquier otra clase de derechos subjetivos 

a saber: que son connaturales al hOlabre. evidentes supre

mos y universales. Son connaturales al hoiabre porque 

éste gozará de el los desde el 1110MCnto en que inicia su 

existencia30; son evidentes porque (al igual que el De -

recho Natural, en el cual se fundan) 31resultan innegables 

ante el raciocinio hwaano; son supra.as (caracteristica 

que trunbién comparten con el Derecho natura1)l2porque se 

sitúan en cuanto a. importancia. por enci- de cualquier 

otro derecho a que pueda aspirar o con que pueda contar el 

hombre; y finalmente son universales (.COlllO lo es el De-

recho natural)33 porque existen para toda la hwaanidad al 

margen de que se les reconozca o no en todo el mundo. 

De. lo anterior podemos concluir que los derechos 

28. Passi11 Sepúlveda l\J8or. César, Derecho Internacional 
p.· 503.; vid. infra pp. 37-41. 

29. Vid infra p. 30 
30. Vid supra p. l. 
31. Vid infra pp. 40 y 41. 
32. Ibidet11. 
33. Ibidem. 

.. -., ,_,.,.' 
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h~. por su natural.eza juridica son un conjunto de 

derechos subjetivos. c:onnaturales al hambre, evidentes. 

supremos y universales, fundados esencialmente en el 

Derecho natural. 

!!uestro · copcepto ele derechos hU!11!!!9!. De acuerdo 

con todo lo· expuesto, en ·nuestra opini6n los derechos 

h----son un conjunto de derechos subjetivos;34supremos., 

evidentes y univeniales;35esenciales del hombre y connatu

rales a su --existencia;36 .-anados del Derecho natural y 

fundamentados en el •ia.o.37 

b) Bl respeto a los derechos humanos. 

Bl objetivo de este inciso es sol-te exponer 

al9Ufllls razones por las cuales deben. ser respetados los 

derechos humanos, por lo tanto no determinaremos si son o 

no respetados en la actualidad, ya que para tal efecto 

heÍllOs reservado otra parte de nuestra investi9aci6n. 

La vida COllO derecho humeno. Bl ser hiaano tal 

~ lo '->a definido38 sólo puede existir si tiene vida. 

ya ~ ai careciera de la •i- seria sol-nte .ateria 

inerte, inani.ada; de no tener vida hablar1_,a en tódo 

34. Vid pp. 27 y 28pr. 
35. Vid pp. 29, 40 y 41. 
36. Vid p. l.. 
37. Vid p. 40 y 41 • 

. 38. Vid p. 26. 

•.· .. ,_.:,_ 
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caso de un cadáver. Al hablar pues del hollbre presuponemos 

que tiene vida, que existe coeo ente vital. 

Bs real ... nte un eni9111<1 la respuesta al interrogante 

del •isterio de la vida. Quizll alq(ín d1a alguien logre 

probar fehacientellente que el ser humano proviene de 

una evolución que partió desde la U-da sopa ~rgllnica 

pri-ria; pero aun asi subsistir1a el misterio de saber 

quilm otorgó la vida a esa 11111teria priiaigenia. /\ este 

.interr09ante desde la antiqüedad más reiaota siempre ha 

existido una respuesta desde el punto de vista teológico, 

es decir: nietafisico, 11111s sin embargo cualquiera que 

sea el dios en que se base la respuesta, no existe ninguna 

prueba fehaciente o palpable del 111is.>, por lo que ésta. 

s6lo puede subsistir C090 dogma de fe. 

Lo que si es indubitable es que ori9inaria1110nte co

mo 11ieabros de una especie zool()qica, todos los hombres 

son ·. iquales, que de acuerdo a su sexo tienen . tarea,¡; 

biol6cJico-fisiol6cJicas especificas, para cuyo CUlllPlimiento 

no es necesario dallar a otros integrantes de su especie, y 
1111cho menos causarles el dafto fisico 816s grave que es la 

-rte. Bste razon-iento tuvo un eco teológico en el 

Decélogo, en el precepto que reza: no 1111tarás. 

Bn otro orden de ideas el razon-iento que se 

antoja innegable es el hecho de que: si ninqún individuo 

ea el autor de la vida de sus selll9jantes, no puede dispo

ner de la •i-. Bata afirnaci6n puede parecer confusa 

si se piensa en la concepción que de un nuevo ser hacen 

posible dos individ\109 de distinto sexo, sin embargo, al 
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decir que nin96n individuo da la vida a otro, no debe 

perusarse en la reproducci6n y los aapecl:o8 que la •i

i11Plica, sino en la vida que ya está contenida en el 

eapeIWatosoide y en el 6vulo, de los cuales los seres hu-

111111os 11610 son portadores y trans•iaores; eaa vida que 

ori9inariamente no fue concebida por la voluntad o inter

vención h\lllllna, y que solamente es transmitida de padres a 

hijos. 

De todo lo anterior poda.Ja deducir que la vida es 

un atributo que inalienabl-nte tienen y deben conservar 

todos los seres hu.anos y que se manifiesta como un dere

cho h~o que merece el respeto de todos. 

La libertad c~ derecho hu.ano. La vida del hatabre 

tiene indefectiblet11ente una finalidad que es su felicidad. 

(Seg6n el maestro Ignacio Burgoa Orihuelas podemos estar 

B89Ut"OS de que por lll6s diversos que sean los fines parti-· 

culares o loe caracteres del hQllbre, éste siempre tenderá 

a la felicidad, porque nadie busca conciente y deliberada

mente su infelicidad; considerando que la •isma es IUl es

tado subjetivo que alcanza el ser h.-no .-diante un 

senti•iento conciente o inconciente de -tisfacci6n, 

aun cuando esa satisfacción pueda llevar iaplicito alq(an 

sufri•iento o perjuicio para la persona que la experimen

ta. ~ ej.-plo de esta afinMc16n el -ncionado autor 

nos dice que pu-a un eqoista la felicidad oonsistirlt 

cm procurarse los 1118yores beneficios, aun en perjuicio de 
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sus semejantes; mientras que para el filAntroPo la feli

cidad consistiré en beneficiar a sus s011ejantes desintere

sad-nte), pero para que el individuo pueda alcanzar 

esa telooloqta. requiere que su vida se vea realizada, y 

para esto lo id6neo es que dicho individuo se encuentre 

en la condición pri•igenia y original en que se hallaban 

todos los hOlllbres, esto es: en libertad, la cual es indis

pensable para poder: obtener su sustento, reproducirse, 

protecierse, y en una palabra desenvolverse c~ persona. 

Sin etabargo el ejercicio de esta libertad no debe atentar 

contra la esfera de la libertad de otros individuos. 

De lo anterior se deduce que tallbién la libertad 

es un derecho hu.ano, ya que es una pr-isa necesaria 

para el desenvolvimiento de la vida del hombre, pero 

lo que es más importante es que es un derecho que al 

iqual que la vida es connatural a cada individuo y por 

lo tanto debe ser inalienable. 

La iqyaldad como derecho hu.ano . He.os dicho 

anteriormente que para que el individuo pueda realizar su 

vida, debe encontrarse en libertad. y que esa libertad 

s6lo debe tener cOlllO lt111ite la libertad de sus congéneres, 

pero para que esto sea posible se requiere de una situa· 

ción de iqualdad entre todos los individuos; esa situa

ci6n de iqualdad talllbién es primigenia en la existencia 

hU9111\8, ya que tal COl90 los especi111enes de otras especies 

zool69icas, nin<J(ln hombre fue oreado poseyendo caraote

rtsticas 111orfol6gicas o f isiolóqicas que le hicieran 
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superior a otro, sino que con el transcurso de la evolu

ción se fue proveyendo de elemientos -alcanzados en virtud 

de su inteligencia y raciocinio•, lllediante los cuales ini

ció el despojo de los bienes que otros poseian; as1 nacen 

la superioridad; los dominantes y los doeinados. 

Por otra parte siguiendo nuestro razonamiento por 

la secuela de causas y efectos, tenel90s que as1 como 

la libertad es un ele11ento indispensable para el desarro

llo de la vida, la iqualdad es a su vez necesaria para que 

todos los individuos vivan en libertad, porque sólo esa 

i9Ualdad connatural y pri•igenia funda11enta eficazmente el 

respetu mutuo que debe existir entre la especie humana. 

I.a propiedad c~ derecho h\mallO. Para que la 

vida del ser hwaano pueda realizarse, requiere antes que 

nada de la satisfacción de sus necesidades naturales, 

tales c<>1110 el c~r, el abrigarse, el· protegerse, etc. 

Y el satisfacerlas i•Plica que el hoiabre tOllle del ecosis

t- donde habita, los elementos -teriales que habrán 

de proporcionarle: SWltento,. vestido, vivienda y demás 

satisfactores necesario• para su adecuada subsistencia. 

Bata situación a su vez supone la necesidad del hecho de 

que los individuos se aPOderen de los. -ncionados satis-· 

factores y del reconociaiento y respeto hacia dicha acti~ 

vidad por parte de otros individuos, pero siempre y cuando· 

tal apoder-iento no iaplique el despojar a alguien de sus 

bienes o atentar contra su persona, su l.ibertad o su vidq, 
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En otras palabras. nos referimos al derecho de 

propiedad, que aunque en esencia y COlllO derecho subjetivo 

ha sido si-pre el mi990, ha ca.biado sin ciabargo (de 

acuerdo a la época en que se ha dado) en lo que se refiere 

a sus manifestaciones materiales, es decir: en cuanto a 

los bienes sobre los cuales recae o se ejercita. As1 

Por ej-plo: en la etapa primitiva el hombre subsist1a 

unicamente con el producto de su caza. pesca y recolección. 

bast6ndolo para habitar si111pl-nto una cueva; mientras 

que para un individuo conteinporénco se hacen necesarios 

nruchisinN>s el-ntos para cubrir las mismas necesidades. 

asi verbic¡racia requeriré de un tractor y fertilizantes 

para poder obtener frutos de la tierra que hace siglos 

no hubiera requerido al no encontrarse erosionada .ésta." 

Por otra parte, en la actualidad se habla de una 

propiedad originaria y una propiedad derivada (tal como 

en el caso de nuestra Constitución Politica que adjudica 

la primera -por lo que se refiere al territorio naciorial

exclusivamiente a la Nación). Sin embargo nos debe quedar 

bien clara la idea de que la propiedad tal COlllO en la ac

tualidad se encuentra reglar.entada y repartida es en mayor 

o 111enor medida producto del rOt11J>i•iento inicial del respe

to a la ic¡ualdad. a la libertad y a la vida misma del in

dividuo. Toda vez que desde la antiCJUedad el ser h~ano 

concibió la idea de despojar a otros del territorio en el 

que habian nacido o se hablan asentado, es decir: concibió 

la idea de la conquista y el colonaje. Asiais1110 el robo. 



36 

el despojo, el pillaje, etc. se pierden en la sombra de 

los tiempo11 y se han precticado desde tiempos i.-ria-

les, siendo en 1111chas oc-ionea justificados por conceptos 

relativos del "Derecho y de la justicia". 

Bn res\9911 la propiedad a que nos referillOS ca.> 

derecho hlmBno, es si11Pl-nte el reconoci•iento y respeto 

que se ten9a al apoder-iento de los satisfactores a 

que tiene derecho todo hollbre para subsistir y por lo 

tanto ese apoder-iento aismo C 116-se donación, compra, 

usucapión, etc.) 

La seguridad ccmo derecho h~o. Para que perdure 

la vida del individuo y todos los aspectos que ·1e son 

inherentes se hace aenester una situación .o circunstancia 

que lo.peralta. es decir: que dicho individuo requiere de 

una sevúridad que salvaquarde su existencia y la perdu

rabilibad de los bienes y satisfacores que resultan indis

pensables para· la 11isiaa. Bsta sequridad puede· tener una 

enorme variedad de manifestaciones y expresiones, que 

han evolucionado confo~ se han hecho lllés CCJ9Plejas la 

sociedad y la cultura. l\s1 podemos hablar de Íl89Uridad 

juridica, sevuridad económica, sevuridad cultural. etc. 

Bn este orden de ideas, la sevuridad tallbién revis-

te la calidad de derecho humano y al ser t.-bién nece

\'IBria para la supervivencia hlllllllna resulta inalienable 

r debe ser respetada por todos los individuos. 

-,:.:_.:.· 
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El Derecho natural co.> fundwnto de los derechos 

hU11anos. La concepción de lo que debe entenderse por Dere

cho natural ha variado a través de la historia y aún 

en la actualidad se le define conforme a la corriente fi-

los6fica con la que se identifique quien aporta la defini-

ci6n. 

En la antigua Grecia encontra111os el pensamiento 

del sofista calicles, . para quien· existen dos .Derechos 

paralelos que son: el natural y el positivo; el primero 

es plena.ente-valioso por su espontaneidad y naturalidad; 

cÓlltparado con éste el Se9Ufldo resulta convencional y con-

tin9ente. Cada uno de estos dos Derechos tiene una concep-

ci6n distinta de la justicia, ya que para el positivo ra

dica en la igualdad, 11ientras que para el naturaL en el 

pred0111inlo de los lllás fuertes sobre los más débiles. 

porque sólo esa desigualdad concuerda Ca juicio del filó

sofo) con la desigualdad natural de las especies. Para· 

calicles el término natural es entendido en sentido biol6-

9ico. 
39 

Para Sócrates el Derecho natural está formado por 

exigen~ias que acatan una voluntad divina, el Derecho na

tural' es no escrito, en contraposición al positivo que es 

escrito. Por ende, podemos considerar a éste fl lósofo 

C<90 el creador de la concepción teológica del Derecho 

natural. 40 

39. Vid Diál090 plat6nico Gorgias (o de la retórica). 
40. Jenofonte, l'lemlorias sobre Sócrates, capitulo IV. 
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Una tercera tesis es la racionalista que identifica 

a la naturaleza con la razón, s.iendo ésta la que detennina 

los dictados del Derecho natural. Para los racionalistas 

los fenóllenos naturales estAn r89idos por una inteligencia 

superior (esta tesis está contenida en la teoria heracli

tana del 169os).41 

Para los r09anos, paralel-nte a su i:us civile 

·-existian una serie de noraas aplicables a todos los pue:

blos, en la época republicana se dena.inó a estas normas 

ius gentium o ius naturale indistinta11e-~te. 42 

Posteriormente en la época postcl6sica, por Derecho 

natural se entiende a un conjunto de principios o nonaas 

supr-as seguramente de origen divino que se identifican 

con la verdadera justicia y a las cuales debe apegarse 

todo Derecho paraº no ser injusto; mientras que por Derecho 

de gentes se entiende .tts bien al eonjunto de institucio

nes coaúnes a los diversos pueblos, tales como la· guerra, 

la esclavitud, la conquista, etc.; convirtiéndose asi 

el ius gentium en un derecho ·estrictrunente regulador de 

la gUerra y la paz y fund-nto de las instituciones ya 

mencionadas. 43 Desde éste punto de vista el ius gentilllll 

es un antecedente .del actual Derecho· internacional p(lblico 

Y en buena parte del privado. 44 

41. HerAclito, Doctrinas filosóficas, recopilación de So
lovine, traducción de Pablo Brcilla, Santiago de Chile 
1935, frag..,ntos: l, 4 y 42. Cit. pos. Garcia l'laynez, 
Bduardo, Introducción al estudio del Derecho, p. 
43. 

42. Vid D'ors, Alvaro, Derecho Privado Romano, §32 . 
.43.~--Ibid-. 

44. Ibide9. 
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Con el advenimiento del cristianismo como religión 

oficial del i~perio ra.ano, por Derecho natural se entien-

a una serie de principios que son observados por todos los 

pueblos al igual que sucede con el ius gentium. pero 

que a diferencia de éste, han sido dictados por una razón 

suprema, razón que es atribuida a Dios. tal como lo con-

firma un decreto del emperador Graciano ( 1. 1. 1) que en 

lo relativo dice: ius naturale est quod in lege et Evange-

lio continetur (Derecho natural es el que está contenido 

en la ley y en el Evangelio -refiriendose con ley a los 

Diez mandamientos-).45 

Para la escuela clásica del Derecho natural. éste 

representa frente a todos los ordenamientos positivos un 

cor:ijunto de principios eternos e inmutables; la noción 

de naturaleza está referida al hombre. que debe tener una 

unidad esencial en cuanto a su especie. Esta escuela 

trata de descubrir rasgos que sean una constante en la 

especie hUMana, para derivar de los mismos los principios 
46 

universalmente válidos del Derecho Natural. 

Para la corriente positivista sólo existe aquél 

Derecho que es formal...,nte válido, que se cumple de manera 

efectiva que en deter111inada sociedad y época. 

45. Ibidem. 
46. Los principales representantes de esta corriente 

fueron: Hu90 Grocio (1583-1645), Tomas Hobbes (1588-
1679), Samuel Pufendorf (1631-1694) y Christian Toma
sius (1655-1728). 
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Para los jusnaturalistas existen dos sist011111s 

de Derecho: el positivo y el natural, que se diferencian 

entre si porque el pri-ro vale por si 111iAK>, es decir: 

que es intr1nsecamente vAlido porque su validez no depende 

de el-ntos extrinsecos. l'lientras que el posi.tivo vale 

sólo en cuento cumpla con ciertos requisitos externos que 

son los de fonnalidad y que van impl1citos en las fuentes 

fonaales del •iSl90. 

De todo lo anterior se colige la gran diversidad de 

opiniones existentes en torno al concepto del tema que nos 

ocupa. Por nuestra parte ofrecemos una definición basada 

en los datos anterior..ante vertidos y en el desarrollo 

que del t- del Derecho natural hace el maestro Rafael 

, Preciado HernAndez (quien por cierto, pese a la congruen

cia y claridad de. sus ideas a este respecto no formula de

finición alguna).47 

Bn nuestra opinión el Derecho natural es un conjun

to de principios supremos, universales y evidentes; funda

dos en la· justicia, que rigen la convivencia social del 

hOlllbre a · través de 1 Derecho positivo y que tienen conlo. 

finalidad el bien COlllÚn. 

Decimos que se trata de principios porque van 

lllAs allá del li•itado alcance de las noI'llU!S jurídicas 

que en ciertos casos concretos sujetos a su regulación, 

resultan injustas. 

47. Preciado Herntindez Rafael, Lecciones de Filosofia del 
Derecho, capitulo XVII, cfr. pp. 234-249. 

.¡ 
1 
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Dichos principios son supremos porque se sitúan en 

cuanto a justicia y perfección por encima de cualquier 

norma inteqradora del Derecho positivo. sirviéndole de 

funda111ento infalible. 

Son evidentes porque ante la racionalidad del 

hombre resultan innegables. 

Decimos que están fundados en la justicia, en la 

inteligencia de que: la misma implica diversos conceptos 

que encuadran en la equidad, que es la perfecc !onadora 

del Derecho y mediante la cual éste trata de apegarse 

lo más posible a la misma justicia; 

las caracteristicas que 

y por lo tanto. un 

le hemos atribuido Derecho con 

al Natural 

justicia. 

tener como fundamento a la 

Por otra parte, cuando la convivencia humana es 

regida equitativaaente, puede alcanzarse en forma verdade

ra el bien comün, término que a su vez implica otro impor

tante aspecto que es la igualdad. 

A nuestro juicio ha quedado demostrado que los 

derechos a que nos he1110s referido como derechos humanos 

son connaturales a la existencia del hombre o le resultan 

indispensables; también ha quedado claro que el hombre 

los tiene por causas ajenas a la voluntad humana; y que 

dichos atributos emanan de un Derecho superior como es 

el natural. Por todo esto es que dichos derechos deben 

ser respetados por todos los miembros de la especie 

hU11811a. 
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c) Principales convenios sobre derechos humanos. 

Si en este inciso pretendiera.as analizar la tota

lidad de docuaentos relativos a los derechos hU111anos 

existentes en el állbito internacional, abarcar18ll0s con 

él aés p6<Jinas que las que ocupa la totalidad restante 

de nuestro trabajo, adeMés de que par si 111is1110 podria 

constituir un basto tema de tesis. Por lo tanto aqul 

anal izaremos sola-nte los siguientes: la Carta de las 

Naciones Unidas, la Declaración Universal de· derechos 

humanos, la Declaración Americana de los derechos y debe

res del hOlllbre, el Pacto Internacional de derechos econ6-

111icos. sociales y culturales; y el Pacto Internacional de 

derechos civiles .y politicos. 

Previamente al anAlisis de los referidos documentos 

citaremos alqunos antecedentes mediatos e inMediatos, 

que aunque nunca tuvieron viqencia internacional, si 

constituyeron un sólido funJamento ideológico que quedó 

plasaado en los diversos Instrumentos Internacionales 

conteinporAneos. 

Por lo que respecta a los antecedentes aiediatos, 

tenemos a la Carta Ma9na creada en el ano de 1215, la 

Petición de derechos de ~628, el Acta de Habeas corpus de 

1679 y la Declaración de derechos redactada en 1776; 

todos, doc1111entos de ori9en inglés. Por otra parte tene-

- la Carta de derechos de 1'176, de Virginia, Estados 
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Unidos; La declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano de 1769, docu.ento francés; La Constitución de 

Cádiz (Espafta) de 1612; La declaración de prohibición de 

la esclavitud de 1792 dada en Dinamarca; La declaración 

de las potencias sobre el tráfico de negros, dada en Vie-

na en 1615; las declaraciones de los congresos de: Aquis-

grán en 1616, de Verana en 1822 y de Inglaterra en 1.833; 

el Tratado de Londres de 1841; el Acta general de la Con

ferencia de Berlin de 1885 y el Acta general de la confe-

rencia contra la esclavitud celebrada en Bruselas en 1H90; 

entre otros. 48 

Por lo que respecta a documentos contemporáneos de 

carácter internacional, a continuación reproducimos una 
49 

lista elaborada por el inaestro Modesto Seara Vázquez. 

"PRINCIPALES INSTRUPIENTOS INTERNACIONALES RELATIVOS 

A LOS DERECHOS HU1'1ANOS 

A) Universales, de carácter obligatorio. En vigor 
Pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales de 1966. 3-I-7o 
Pacto internacional de derechos civiles y poli -
ticos, de 1966. 23-III-76 
Protocolo fac~~tativo del Pacto internacional de 
los derechos civiles y politicos de 1966. 23-111-76 
Convención sobre la prevención y castigo del de-
lito de genocidio, de 1946. 12-1-51 
Convención sobre la imprescriptibilidad de los 
crii.enes do querra y contra la humanidad, de 
1966. 11-Xl-70 
Convención internacional sobre la eliminación do 
todas las fonnas de discriminación racial, de 
1965. 4-I-69 

48. Seara Vázquez, l'lodesto, Derecho Internacional Pfi
blico, p. 125. 

49. Ibidem p. 126. 

'·-·~ . ' 
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Convención sobre el estatuto de los refu9iados, 
de 1951. 22-IV-54 
Protocolo facultativo sobre el estatuto de los 
refu9iados, de 1967. 4-X-67 
Convención sobre el estatuto de los apátridas, 
de 1954. 6-VI-60 
Convención para la reducción de los casos de apa-
tridia, de 1961. 13-XII-75 
Convención sobre los derechos politicos de la •u-
Jer, de 1952. 7-:-VII-54 
Convención sobre la nacionalidad de la mujer ca-
sada, de 1957. ll-VIII-58 
Convención sobre el consenti•iento para el i.atri-
l90llio, la edad •ini.a para contraer niatrilftOnio y 
el registro de los ftlatri~ios de 1962. ' 9-XII-64 
Convención sobre el derecho nacional de rectifi-
cación, de 1952. 24-VIII-62 
Protocolo para modificar la "Convención sobre 
abolición de la esclavitud de 1926", de 1953. 7-XII-53 
Convención suple.entaria sobre abolición de la 
esclavitud, el c09lercio de esclavos y las insti-
tuciones y prácticas similares a la esclavitud, 
de 1956. 30-IV-57 
Convención para la represión y la abolición de 
la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena. de 1949. 25-VII-71 
Convención internacional para la represión y el 
casti90 del delito de apartheid, de 1973. 18-VII-76 

B) Re9ionales, de carácter obli9atorio. 

Convención interamericana de derechos hUftlanos; de 1969 
(en vigor desde el 18 de julio de 1978), 
Convención europea para la protección de los derechos 
del hOllbre y las libertades fund-ntales de 1948 (en 
vigor desde el 3 de septietabre de 1953). 

C) Universales de carácter declarativo. 

Declaración Universal de derechos hU1118nos, de 1948. 
Declarac16n de los derechos del nino. de 1959. 
Pr:oclldllllCión de Teherán sobre derechos hUllanos, de 1968. 
Declaración. sobre la protección a todas las personas para 
no ser sujetas a tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhWlllnas o cleQradantes, de 1975. 
Declaración sobre la eli•inación de la intolerancia y la 

. discri•inación basadas en la religión o las creencias, 
de 1981." 

Dentro del ültimo grupo, 'nosotros incluirilUIOs 

a la Declaración americana de los derechos y deberes . del 

.hombre de 1948. 
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La Carta de las N11ciones unidas. Este documento 

tiene cOllO 11ntecedentes a la carta del Atlántico del 14 de 

aQOsto de 1941 y a la Declaración de las Naciones unidas, 

del 111 de enero de 1942, sin etlbar90 también podemos 

considerar que influyeron en su creación: La Conferencia 

de l'toaeíl (celebrada del 19 al 30 de octubre de 1943); La 

declaración de Moscú (publicada el 111 de noviembre de 1943 

por: le U.R.S.S., Estados Unidos, Gran Bretana y China) en 

la que se habló de la necesld11d de establecer una posible 

organización internacion11l; y finalmente Las Propuestas 

de DUllbarton Claks -Washington- producto de las dos etapas 

de conversaciones celebradas en ese Estado norteamericano 

en agosto y septielllbre de 1944, y que contenían ya los li

ne1111ientos generales de la O.N.U. 

La Carta en estudio fue firmada en la Conferencia 

de las Naciones unidas (celebrada en San Francisco) el 26 

de junio de 1945, Y consta de un Preámbulo y 19 capitulas 

que agrupan un total de 111 articulas, de los cuáles han 

sufrido reformas: el 23, 27, 61 y el 109.50 

En el Preálllbulo de esta Carta se dice que las Na-

clones unidas se encuentran dispuestas a desterrar el 

"flagelo de la guerra" y de los sufrimientos que ésta im

plica, asimi890 se a9re9a que dichas naciones quedan dis

puestas a " •.• reefinmar la fe en los derechos fundamen-

tales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

50. Vid Seara Vázquez, l'lodesto, Derecho Internacional Pú
blico, p. 146. 
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h\mana, en la i9U11ldad de derechos de hOllbres y aujeres 

y de las naciones grandes y pequellas, •; • •.. a pra11over 

el pr09reso social y a elevar el nivel de vida dentro de 

un concepto 111\s implio de libertad,•; y a aunar sus es

fuerzos para lograr esos propósitos. 

Por lo que se refiere a articulas relacionados 

con los derechos humanos tenemos los siguientes: 

"Articulo 1 
Los propósitos de las Naciones Unidas son: 
... 3. Realizar la cooperación internacional en 

la solución de proble91Bs internacionales de carác
ter econlliaico, social, cultural o hUl98nitario, y 
en el desarrollo y est119ulo del respeto a los 
derechos huaanos y a las libertades funda111entales 
de todos, sin hacer distinción por 1110tivos de ra
za, sexo, idioma o religión; y 

4. Servir de centro que ar11<>nice los esfuerzos 
de las naciones por alcanzar estos propósitos co
.ines .. " 

"Articulo 13 
l. La Asamblea General pro11<>verá estudios y 

haré rec0110nd.a.oiones para los fines siguientes: 
b. f~tar la cooperacilm internacional 

en materias de¡ carácter econlliaico, social, cultu
ral, educativo y sanitario y ayudar a hacer efec
tivos los derechos humanos y las libertades funda
-ntales detodoa, sin hacer distinción por l'IOtivos 
de raza, sexo, idioma o religión. • 

"Articulo 55 
Con el propósito de crear las condiciones 

de estabilidad y bienestar necesarias para las 
relaciones paclf icas y amistosas entre las nacio
nes, basadas en el respeto al principio de la 
i9Ualdad de derechos y al de la libre deteniina
c16n de los pueblos, la Organizaoi6n prOmlOVeré: 

a. niveles ele vida más elevados, trabajo per1118-
nente para todos, y condiciones de progreso y de
sarrollo econll9lco y social; 

b. la soluci6n de probl- internacionales de 
car6cter econllltico, social y sanitario y de otros 
proble.as conexos; y la cooperación internacional 
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en el orden cultural y educativo; y 
o. el respeto universal a los derechos humanos 
Y a las libertades funda.entales de todos. sin ha
cer distinción Por 110tivos de raza, sexo, idioma o 
religión, y la efectividad de tales derechos y 
libertades.• 

"Articulo 62 
l. El consejo Bconómico y Social podrá hacer o 

iniciar estudios e informes con respecto a asuntos 
internacionales de carácter económico, social. 
cultural, educativo y sanitario. y otros asuntos 
conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asun
tos a la Asaablea General. a los mielllbros de 
las Naciones Unidas y a los organisl90s especiales 
interesados. 

2. El Consejo Económico y Social podrA hacer 
recOllOndaciones con el objeto de pr0111over el 
respeto a los derechos hUlllaflos y a las libertades 
funda11entales de todos. y la efectividad de tales 
derechos y libertades. 

3. El Consejo Económico y Social podrá formular 
proyectos de convención respecto a cuestiones de 
su competencia para someterlos a la Asamblea 
General. 

4. El Consejo Económico y Social PodrA convo
car, confonne a las reglas que prescriba la Orqa
nizaci6n, conferencias internacionales sobre 
asuntos de su competencia." 

"Articulo 73 
Los ~ieabros de las Naciones Unidas que tengan 

o asuman la responsabilidad de administrar terri
torios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavla la 
plenitud del'gobierno propio, reconocen el princi
pio de que los intereses de los habitantes de esos 
territorios est6n por encima de todo, aceptan co
llO un encargo sagrado l~_obligaci6n de prOlllOver en 
todo lo Posible, dentro del sist- de paz y de 
seguridad internacionales establecido por esta 
carta, el bienestar de los habitantes de esos te
rritorios, y asi•ismo se obligan: 

a. a asegurar, con el debido respeto a la 
cultura de los pueblos respectivos, su adelanto 
politice. económico, social y educativo, el justo 
trat.lliento de dichos pueblos y su protección 
contra todo atMmo; 

b. a desarrollar el gobierno propio, a tener 
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debid-nte en cuenta las aspiraciones pollticas 
de loa pueblos y a ayudarlos en el desenvolvi•ien
to progresivo de sus libres instituciones pol1ti
cas, de acuerdo con las circunstancias especiales 
de cada territorio, de sus pueblos y de sus dis
tintos grados de adelanto; 

c. a pr01110ver la paz y la seguridad internacio
nales; 

d. a pr01DOver 111edidas constructivas de desarro
llo, esti11Ular la investigación, y cooperar unos 
con otros y, cuando y donde fuere del caso, con 
orvani880s internacionales especializados, para 
con11Q<JUir la realización practica de los propósi
tos de caracter social, económico y científico ex
presados en este articulo; y 

e. a transaltlr regulannente al Secretario Ge
neral, a titulo infot111ativo y dentro de los li•i
tes que la seguridad y consideraciones de orden 
constitucional requieran, la infonaación estadis
tica y de cualquier otra naturaleza técnica que 
verse sobre las condiciones econónlicas, sociales y 
educativas de los territorios por los cuales 
son respectiv11111ente responsables, que no sean 
de los territorios a que se refieren los Capi tu los 
XII y XIII de esta Carta." 

"Articulo 76 
Los objetivos básicos del régimen de adainis

tración fiduciaria, de acuerdo con los propósi
tos de las Naciones Unidas enunciados en. el Arti
culo 1 de esta Carta, serán: 

a. f<>11entar la paz y seguridad internacionales; 
b. pra.>ver el adelanto politico, económico, 

social y educativo de los habitantes de los te
rritorios fideicoaetidos, y su desarrollo progre
sivo hacia el gobierno propio o la independencia, 
teniéndose en cuenta las circunstancias particu
lares de cada territorio y de sus pueblos y los 
deseos 1 ibr-nte expresados de los pueblos in ... 
teresados, y se!J(.m. se dispusiere en cada acuerdo 
sobre adllinistración fiduciaria; 

c. pra.>ver el respeto a los derechos hWlllllOB y 
a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por 110tivos de raza, sexo, idioma 
o religión, as1 COlllO el reconoci•iento de la 
interdependencia de los pueblos del 1SUJ1do; Y 

d. asegurar trata•iento igual para todos los 
l'tiembros de las Naciones Unidas y sus nacionales 
on .. terias de carácter social, econóllico y ccm9r
cial, as1 COlllO tratamiento igual para dichos 
nacionales en la administración de la justicia, 

48 
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sin perjuicio de la realización de los objetivos 
arriba eapue11tos y con sujeción a las disposicio
nes del articulo 80. • 

49 

·~emos apreciar en los anteriores preceptos, que 

la Carta de las Naciones unidas sol111118nte enuncia los 

prop6sitos y las facultades de la Organización en materia 

de derechos h\llllll\os, sin precisar en concreto las medidas 

que deberAn t011111rse para protegerlos, ni las sanciones 

aplicables a los 90biernos que los violen. Desde este 

punto de vista, el maestro l'lodesto Seara Vézquez considera 

que el docUlllento en cuestión, no es un auténtico convenio, 

toda vez que no obliga a sus signatarios. a cUJ11plir con 

lo pactado, agregando que éstos no pretendieron adquirir 

un ca11promiso internacional respecto de estas nor111as, sino_· 

otor9arles mas bien un •valor declarativo y·programf!tico"?1 

Otra razón en la que funda111enta su critica el citado autor 

es en que a su juicio las naciones creyeron necesario 

adoptar los dos pactoe internacionales sobre derechos hu.

manos, sujetos "a la voluntaria ratificación de sus sig

natarios"~2<Aunque nosotros mas bien creemos que la fina

lidad esencial de esos pactos fue crear ordenamientos re

wl-ntarios de los preceptos de la Carta; y desde este 

punto de vista dicho!' pactos re~larian la materia col!IO 

lo hace por ejemplo: una ley re9la11entaria respecto de un 

precepto constitucional). 

51. Vid Seara V6zquez, Modesto, Derecho Internacional Pú
blico, p. 127. 

52. Ibide11. 
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Al punto de vista del anterior tratadista se suma 

el del -estro C6sar Sepúlvtlda "'9or, cauien al respecto di

ce: "Aun con el lenvuaje contundente empleado en la Carta. 
llh1 no - i11POM1n obli.-cionea para los Bat.dos ai99bros. 
ni .. -t.Jtlecen ll&todoe o inatitucione• pera la tutela 
internecional de ellos. ni se definen ni especifican 
los derechos h.--. Sin eabar90 es eviolente que la 
CU't. introd~jo un nuevo •l-.mto de l• releaiones inter
nacionales. una preoc::upect6n que se inaert6 desde entonces 
en la conciencia univerMl sobre la neceaided de instituir 
Y de proteQer eBOB dllrechoe, por via internacional. cuando 
es deficiente el sis~ d096atico de su protección, un 
aviso de que la CC191nidad internacional se proponia ir 
~ acct6n en -te campo. si las circunstancias lo 
justificaban. Las condiciones del 11Undo de la posquerra no 
pen1itlan ir a.As allé. •53 

Declaración universal de derechos h!9!!0s. 

Bate doc-to fue redactado por la Co•isión de 

derechos hUlllllnos. creada Caediante una resolución dictada 

en 1946) por el Consejo Bconóaico y Social de las Naciones 

Unidas, que atendiendo a las facultades que le confiere la 

Carta de la O.N.U. (en sus articulos: 62 y 68). encar96 a 

dicha Ca11isión la elaboración del •i-. Bl proyeeto 

de la Declaración qued6 discutido y aprobado por la AsCllll~ 

blea General de la O.N.U., adoptándosele con 48 votos a 

favor y 8 abstenatonea, el 10 de dici811bre de 1948. 

Bata declaraci6n fue aceptada fácil-te debido a 

que se trataba de un doeu11ento si111>let1ente declarativo que 

no obli9aba en nada a los Estados; 5\a1 COSIO lo confit"lllll 

53. Vid Sepillveda /laor, C6aar, Derecho lntemaciOnal; 
p. 505. 

54. lbide• p. 506. 
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el texto referente a su Procla111a en el que se asienta 

qtie la Declaración es un ideal a alcanzar por los pueblos 

de la Tierra?5 

Sin embargo la i•portancia de este documento radica 

en que a diferencia de la Carta de la O.N.U. sl define cuá

les son los derechos hlllllélnos; además de haber motivado 

con su nacimiento la creación del Pacto Internacional de 

derechos econ6inicos, sociales y cultura les. y del Pacto 

Internacional de derechos civiles y pol1ticos. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

PREÑIBULO 

CONSIDERANDO que la libertad, la justicia 
y la paz en el mundo tienen por base el reconoci
miento de la dignidad intrinseca y de los derechos 
iquales e inalienables de todos los miembros 
de la familia hlllllélna; 

CONSIDERANDO que el desconocimiento y el menos
precio de los derechos humanos han originado ac
tos de barbarie ultrajantes para la conciencia de 
la humanidad, y que se ha proclamado. como la as
piración más elevada del hombre, el advenimiento 
de un 11Undo en que las· seres hWllanos, liberados 
del tellor y la miseria, disfruten de la libertad 
de la palabra y de la libertad de creencias; 

CONSIDBRANDO esencial que los derechos humanos 
sean protegidos por un régi-n de Derecho. a fin 
de que el hombre no se vea cOlllpelido al supremo 
recurso de la rebelión contra la tirania y la 
oPre•i6ni'. 

OONSIDBRANDO tallbién esencial pro111<>ver el desa
rrollo de las relaciones amistosas entre las na
ciones; 

CONSIDERANDO que los pueblos de las Naciones 
Unidas han reafirmado en la Carta, su fe en los 
ele~ fundamentales del hOllbre, en la dignidad 

55. Ibide111 p. 507pr. 
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Y el valor de la persona hUllana y en la i<JUaldad 
de derechos de hollbrea y 1111Jerea; y se han decla
rados resueltos a pra.over el progreso social y 
a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
lllAs amplio de la libertad; 

OONSIDBRMOO que los Bstados ,.,i811bros se han 
C011pr011etido a ase<JUrar, en cooperación con la Or
ganización de las Naciones Unidas, el respeto uni
versal y efectivo a los derecho• y libertades fun
d1111entales del h011bre, y 

CONSIDERANDO que una concepción común de estos 
derechos y libertades es de la mayor importancia 
para el pleno cumplimiento de dichos compromisos; 

LA ASAl'IBLBA GENERAL PROCLJ\MA 

LA PRESENTE DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HU~
NOS cOlllO ideal común por el que todos los pueblos 
Y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto 
los individuos como las instituciones, inspirándo
se constante91ente en ella, pro111Uevan, mediante la 
enseftanza y la educaclón , el respeto a estos de
rechos y libertades, y aseguren, por medidas pro
gresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconociaiento y aplicación universales y efecti
vos, tanto entre los pueblos de los Estados ,.,iem
bros como entre los territorios colocados bajo su 
jurisdicción. 

ARTÍCULO 1. Todos los seres humanos nacen li
bres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están en razón y conciencia, deben comportar
se fraternalmente los unos con los otros. 

ARTÍCULO 2. 1. Toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en esta Declara
ción, sin distinción alguna do raza, color, sexo, 
idioiaa, religión, opinión política o de cualquier 
otra ind·ole, origen nacional o social, posición 
econ611ica. nacimiento o cualquier otra condición; 

2. Adellás, no se hará distinción alguna fundada 
en la condición politica, jur1dica o internacional 
del pais o territorio de cuya jurisdicción dependa 
una persona, tanto si se trata de un pais indepen
diente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o so-tido a cualquier 
otra Umitación de soberania. · 

ARTÍCULO 3. Todo individuo tiene derecho a la 
Vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

52 
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~TICULO 4. Nadie estará sometido a esclavitud 
ni serviduabre; la esclavitud y la trata de escla
vos estAn prohibidas en todas sus fonnas. 

J\.RTICULO 5. Nadie será sometido a torturas ni 
penas o tratos crueles, inhU111anos o deqradantes. 

J\.ltTICULO 6. Todo ser humano tiene derecho, en 
todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
Jurldtca. 

J\.RTICULO 7. Todos son iCJuales ante la ley y 
tienen, sin distinción, derecho a iqual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a t9ual protección 
contra toda discri•inación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal dis
cri•inación. 

J\.RTlCULO 6. Toda persona tiene derecho a 
un recurso efectivo, ante los tribunales naciona
les competentes, que la -pare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por 
la constitución o por la le.Y. 

J\.RTlCULO 9. Nadie podrá ser arbitraria11ente 
detenido, prellO ni desterrado. 

J\.RTICULO 10. Toda persona tiene derecho, en 
condiciones de plena iCJualdad a ser oida pública-
11111nte y con justicia por un tribunal independiente 
e illPSI'cial, para la deteI'Wlinación de sus derechos 
y obli9aciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en 11111teria penal. 

J\.RTlCULO 11. l. Toda persona acusada de delito 
tiene derecho a que se prellUllB su inocencia 11ien
tras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 
la ley y en Juicio p6blico en el que se le hayan 
all8Cj\lrado todas las 9arantias para su defensa; 

2. Nadie serA condenado por actos u omisiones 
que en. el -to de c~terse no fueron delicti
vos a&CJ(m el Derecho nacional o internacional. 
TllllPC>éo ae illPOlldrá pena ús grave que la aplica
ble en el . ....,nto de la.c011isi6n de un delito. 

l'\RTICULO 12. Nadie será objeto de injerencias 
arbitrar! .. en su vida privada, su f<Utilia, su do
•icilio o su correspondencia, ni· de ataques a su 
honra o a su reputac16n. Toda persona tiene dere
cho a .la protecci6n de la ley contra tales inje
rencias ·o atllqUell. 

~TlCULO 13.LToda persona tiene derecho a cir-

f, 
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cular 1 ibremente y a eleqir su residencia en el 
territorio de un Estado; 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cual
quier pa1s, incluso del propio, y a regresar 
a su pais. 

ARTICULO 14. 1. En caso de persecusión, toda 
persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfru
tar de él, en cualquier pa1s; 

2. Bste derecho no podrá ser invocado contra 
una acción judicial real111ente originada por deli
tos co11unes o por actos opuestos a los propósitos 
y principios de las Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 15. l. Toda persona tiene derecho a 
una nacionalidad; 

2. A nadie se privará arbitrariwnente de su na
cionalidad ni del derecho a calllbiar de nacionali
dad. 

ARTÍCULO 16. 1. Los ho11bres y las 11ujeres, a 
partir de la edad núbil, tienen derecho. sin res
tricción alguna por 11<>tivos de raza. nacionalidad 
o religión. a casarse y fundar una familia ; 
y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 1aa
tri11<>nio, durante el 11111trimonio y en caso de 
disolución del niatri•onio; 

2. Sólo 111ediante libre y pleno consenti•iento 
de los futuros esposos podrA contraerse el 11atri-
11<>nio, y 

3. La Paawilia es el el-nto natural y funda
-ntal de la sociedad y tiene derecho a la protec
ción de la sociedad y del Estado. 

ARTICULO 17. 1. Toda persona tiene derecho a 
la propiedad individual y colectiva.ente; 

2. Nadie será privado arbitrariwnente de su 
propiedad. 

ARTICULO 18. Toda persona tiene derecho a la 
libtertad de pensa•iento, de conciencia y de reli
gión; este derecho incluye la libertad de c811biar 
de religión o de creencia, as1 como la libertad de 
a.anifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público COlllO en privado, 
por la enseftanza, la práctica. el culto y la 
observancia. 

J!UtTlCULO 19. Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el .de no ser 11<>lestado a causa de sus opi
niones, el de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin li•itaoión 
de fronteras, p0r c\llllquier 118dio de expresión. 

54 

i 
1 

i 



cial la ali-ntación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia mfldica y los servicios sociales ne
cesarios; tiene asi .. illllO derecho a los seguros en 
callO de desempleo, enfel'9edad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus med los de 
subsistencia por circunstancias independientes a 
su voluntad; 

2. La -ternidad y la infancia 
cuidados y aaistencia especiales. 
nacidos de -tri11anio o fuera 
tienen derecho a igual protección 

tienen derecho a 
Todos los ninos, 

de matrimonio. 
social. 

ARTICULO 26. l. Toda persona tiene derecho a 
la educaci6n. La educación debe ser qratui ta, al 
111enos en lo concerniente a la instrucción elemen
tal y fundamental. La instrucción ele111ental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habré de ser 9eneralizada; el acceso a los estu
dios superiores será iqual para todos, en función 
de los lléritos respectivos; 

2. La educación tendré por objeto el pleno de
sarrollo de la personalidad h\m81\8 y el fortale
ci111iento del respeto a los derechos hW11anos y a 
las libertades fund-ntales, favorecerá la com
prensión, la tolerancia y la -istad entre todas 
la• naciones y todos los vrupos 6tnicos o reliqio
sos; y promoveré el desarrollo de las actividades 
de las Naciones Unidas para el llllntenimiento de 
la paz; 

3. Los padres tendrán derecho preferente a 
escoqer el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos. 

ARTICULO 27. l. Toda persona .tiene derecho 
a t.Ollar parte libremente en la vida cultural' de· 
la comunidad, a qozar de las artes y a participar 
en el pl"OCJl"8RO cientifico y en los beneficios que 
de él resulten: 

2. Toda persona tiene derecho a la protección 
de sus intereses 11arales y -teriales que le co
rrespondan por razón de las producciones cient1f i
cas, literarias o artisticas de que sea autora. 

ARTICULO 28. Toda persona tiene derecho a que 
se establezca un orden social e internacional 
en el que los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

ARTICULO 29. l. Toda persona tiene deberes 
respecto a la coaanidad puesto que sólo en el la 
pu9de desarrollar libre y plenamente su personali
dad; 

2. Bn el ejercicio de sus derechos y en el dis-
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frute de sus libertades, toda persona estarA sola
mente sujeta a les li•itaciones -Ablecidas por 
I• ley con el 6nico fin de asegurar el reconoci
•iento y respeto de loa derechos y libertades de 
los dem611, y de satisfacer las juataa exigencias 
de la •r•l, del orden pQblico y del bi-tar 9e
neral en una sociedad de.>crAtica; 

3. Rlltoll derechos y libertades no podrAn en 
ning(¡n callO ser ejercidos en oJ)Ollic16n a los pro;,, 
11691tos y principios de las "-clones Unidas. 

ARTICULO 30. Nada en la presente Declaración 
podrA interpretarse en el sentido de que confiere 
derecho al9W10 al Bstado, a un 9rupo o a una 
peraona, pera 911Prender y desarrollar actividades 
o realizar actos tendientes a la supresión de 
cualquiera de los derechos y libertades proclBllB
dos en esta Declaración. 
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A manera de análisis he111<>s elaborado una tabla 

en la que se enlistan los art!culos de la Declaración.en 

los que se consiqnan cada uno de los cinco derechos hlllllB

nos f~tales a los que nos hemos referido en el 

inciso b).de este capitulo, a9regando (al lado derecho de 

los articulo& que se van citando) la abreviatura ss. 

(sedes materiaeJ cuando refieren el respectivo d.erecho en 

stricto sensu; o una palabra que resulta alusiva, cuando. 

refieren el respectivo derecho en lato sensu o bien en al

guna de sus modalidades, variantes de expresión o manifes

tación. 

Por otra parte esperUIOs que con el an61 is is de la 

referida tabla, quede fundBA1entado nuestro punto de vista · 

(que se encuentra 111pllcito talllbién en el inciso bJ de es

bt cap! tulo); por lo que respecta a que los derechos 

.....,_ (cualquiera que sea la modalidad oon que se expre

.-a o -ni fiesten) pueden resumirse en l-0s: ·siguientes: 
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IGUALDAD LIBERTAD PROPIEDAD SEGURIDAD 

1 ••. 1 ss. 
2-1 SS. 3 SS. 
2-2 i.sj. 4 ss. 
7 1.J. 13-1 l.tr. 
10 i.j. 13-2 l.tr. 
16-1 i.c;l •• l6-l l.c. 
21-1 1. jp. 16-2 l. e. 
21-2 i.jp. 18 l.p.r. 
21-3 l.jp; 19 l.p.o. 
23-2 i.p. 20-1 l.r.a. 
26-1 i.p. 20-2 l.a. 

17-1 
17-2 
23-3 
21-2 

21-1 l.p; Le. 
21-3 Le. 
23-1 l.t. 
23-4 l. a. 
26-3 l. e. 
27-1 l.sc. 
29-2 ss. 

ss. 
p.p. 
a.p.p. 

J SS. 
5 s.f. p. 
6 s. j. p. 

p.p.l. 7 s.J. 
B s. j. 
9 s. j. 
10 s.jl. 
11-1 s. jl. 
11-2 s. jl. 
12 s.j.p. 
14-1 s.j.p 
15-2 s.j.p. 
16-3 s. s. 
17-2 s. j. 
19 s.j,p. 
20-2 s.j.p. 
21-3 s.jp. 
22 s.se 
23-1 s.s. 
23-3 s.se. 
25-1 s.se. 
25-2 s.s. 
26-1 s.s. 
27-2 s.J.p. 

VIDA* 

3 ss. 
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• El n6-ero izquierdo de cada co1...J: in3f ca el articulo; 
el derecho que aparece después del guión indica la frac
ción del articulo. Las colUlllnas no quardan relación en
tre si. Los significados de las abreviaturas aparecen en 

la siguiente lista: 

a.p.p. asequrwniento de la· l. t. libertad de trabajo 
propiedad patrilllO- l. tr. libertad de tránsito 
nial p.p. protección a la pro-

Le. igualdad civil piedad 
i. j. iqualdad juridica p.p.i.protección a la pro-
i. jp. igualdad Jur1dico- piedad intelectual 

politica s.f.p.sequridad física per-
i.p. iqualdad peri.anal sonal 
i. sj. iqualdad socio-juri- s.j. seguridad juridica 

di ca s. jl. seguridad jurídico-le-
La. libertad de asocia- qal 

ción s.j.p.sequridad jur1dica 
Le. libertad civil personal 
l. e. libertad de e lec- s.jp. seguridad juridico-po-

ción lltica 
l.p. libertad politica SS. sedes materiae 
l.p.e. libertad de pensa- s.s. seguridad soclal 

•tento y eillipresión. s.se. seguridad socio-econó-
l.p.r. Ulllertad de pensa- •ica 

•iento y religi6n 
l.r.a. libertad de reunión 

y Mociación 
l. ao •. 1U1ert.d socio-cul-

tul'al 

:.':·· 
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Declaración ainericana de los derechos y deberes del 

hOlllbre. Este docu.ento fue aprobado el 2 de mayo do 1948, 

en la IX Conferencia Internacional Americana, celebrada en 

Bogotá, Cololllhia en ese mismo ano. La redacción estuvo a 

cargo del Coai té Jur1dico Interaaericano (que habla sido 

creado acatando la XL Resolución de la Conferencia de Cha-

pultepec, que a su vez se celebró del 21 de febrero al 8 

de marzo de 1945 en la capital mexicana). 

Esta declaración precede cronológicamente a la De-

claración Universal do derechos humanos, sin embargo hemos 

ubicado su exposición secundando a la otra, porque aquélla 

es un documento de carácter universal, mientras que ésta 

lo es de carácter regional y por lo tanto, desde el punto 

de vista de su interés internacional reviste menor impor-

tanela. 

Al igual que la Declaración Universal. la Declara-

ción en estudio no es un convenio de derechos humanos, ya 

que tampoco emanan de ella obligaciones para los Estados 

americanos, respecto de tales derechos; sino que constitu-

ye un ideal a alcanzar por el Derecho americano. Sin 

embargo se diferencia radicalmente de la otra por contener 

los deberes (que fundados en el Derecho natural) tiene el 

hombre con sus semejantes. 

Por lo que se refiere al análisis de este documento 

hOOIOB elaborado una tabla similar a la anterior en la 

que se clasifican los derechos y deberes contenidos en 

el mislllO . 

... ,: ,•;-··. 
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DECLARACION llP'IBRICANA DE LOS DERECHOS 

V DEBBRKS DEL HOl'\BRE 

La IX Confei-encla Internacional Americand. 
C O N S l D E R A N D O : 
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· Que los pueblos aaei-icanos han dignificado la pcr-sona 
ru-na y que sus constituciones nacionales reconocen que 
laa instituciones juridicas y pollticas. rectoras de la vi
da en sociedad, tienen como fln principal la protección de 
los derechos esenciales del hombre y la creación de cir
cunstancias que le pel'lftitan progresar espiritual y mate
rial-nte y alcanzar .la felicidad; 

Que en repetidas 
reconocido que los 
nacen del hecho de 
sino que tienen como 
na humana; 

ocasiones. los Estados Americanos han 
derechos esenciales del hombre no 
ser nacional de deter111inado Estado 
fundamento los atributos de In persa-

Que la protección 1 nternacionai do los derechos de 1 
hombre debe ser guia .. del Derecho americano en evolución; 

Que la consagración runericana de los derechos esencia
les del hombre unidas a las qarantias ofrecidas por el ré
gi-n interno de los Estados. establece el sistema inicial 
de protección que los Estados Americanos consideran ade
cuado a las actuales circuntancias sociales y jurldicas. 
no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en 
ca111po internacional. a medida que esas circunstancias 
vayan siendo más propicias, 

A C U E R D A 

adoptar la siguiente 

DECLARACIÓN NtBRlCANA DE LOS DERECHOS V 
V DHBRRl!S DEL HOMBRE 

PRBNmULO 
Todos los hOllbres nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados COlllO están por naturaleza de razón 
y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con 
los otros. 

Bl cumpli•i•nto del deber de cada uno es exigencia del 
derecho de·todos. Derechos y deberes se integran corrcla
tiv-nte en toda actividad social y palitica del hombre. 
Si.los derechos exaltan la libertad individual, los debe
.._ e•pre .. n la diQni4ad de eaa libertad. 

Los deberes de orden jurldico presupanen otros. de or
den lllOral. que los apoyan conceptualmente y los fundamcn-

' . . ~ . , ... 
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tan. 

Es deber del hombre servir al espiritu con todas 
sus potencias y recursos porque el esp1ritu es la finali
dad supre111a de la existencia hU111ana y su máxima cateqoria. 

Es deber del hOlft.bre ejercer, mantener y estimular por 
todos los 111edios a su alcance la cultura, porque la cultu
ra es la 111Axil9a expresión social e histórica del esplritu. 

Y puesto que la moral y buenas maneras constituyen la 
floración lllés noble de la cultura. es deber de todo hombre 
acatarlas siempre. 

CAP1TULO PRIMERO 

DERECHOS 

Art. I.- Todo ser humano tiene derecho a la vida. a la 
libertad y a la seguridad de su persona. 

l\rt. I I. - Todas las personas son igual es ante la ley 
y tienen los derechos y deberes consagrados en esta Decla
ración sin distinción de raza. sexo, idioma. credo ni otra 
alquna. 

l\rt. I I I. - Toda persona tiene el derecho de profesar 
libremente una creencia religiosa y de manifestarla y 
practicarla en público y en privado. 

Art. IV.- Toda persona tiene derecho a la libertad de 
investigación. de opinión y expresión y difusión del 
pensamiento por cualquier medio. 

Art. V.- Toda persona tiene derecho a la protección de 
la Ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación 
y a su vida privada familiar. 

Art. VI.- Toda persona tiene derecho a constituir fa
milia. elen1ento fundamental de la sociedad. y a recibir 
protección para ella. 

l\rt. VII. - Toda mujer en estado de gravidez o en 
época de lactancia. asi como todo nino. tienen derecho 
a protección, cuidados y ayudas especiales. 

l\rt. VIII.- Toda persona tiene el derecho de fijar su 
residencia en el territorio del Estado en que es nacional, 
de transitar libra.ente y no abandonarlo sino por su 
voluntad. " 

Art. IX. - Toda persona tiene el derecho a la invj·o
labilidad de su domicilio. 

Art. X.- Toda persona tiene derecho a la inviolabili
dad de su correspondencia. 

Art. XI. - Toda persona tiene derecho a que su salud 
sea .-reaervada por "9didas sanito.rias y sociales. relati
vas a la alililentaci6n, el vestido, la vivienda Y la asis
tencia médica. correspondientes al nivel que por•itan los 
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ios recursos p(lblicos y de la comunidad. 

Art. XII.- Toda persona tiene derecho a la educación. 
la que debe estar inspirada en los principios de libertad. 
aioralidad y solidaridad humanas. 

Asi•is1110 tiene el derecho de que, 111ediante <Jsa edu
cación, se le capacite para lograr una digna subsistencia. 
un mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la so
ciedad. 

El derecho de educación comprende el de igualdad de 
oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las 
dotes naturales, 1011 méritos y el deseo de aprovechar los 
recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. 

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente l<> 
eduaci6n priwiaria, por lo menos. 

Art. Xlll.- Toda persona tiene el derecho de parti
cipar en la vida cultural de la comunidad, gozar do las 
artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los 
proqresos intelectuales y especialmente de los descubri
mientos ctent1ficos. 

Tiene asimismo derecho a la protección de los intere
ses morales y materiales que le correspondan por razón de 
los inventos, obras literarias. cient1ficas o art1sticas 
de que sea autor. 

Art. XIV. - '!'oda persona tiene derecho al trabajo en 
condiciones diqnas y a seguir libremente su vocación, en 
cuanto lo per111ltan las oportunidades existentes de empleo. 

Toda persona que trabaja tiene derechude recibir una 
remuneración que en relación con su capacidad y destre7a 
le asequre un ni<Qlll de vida conveniente para si mismo y 
su f-ilia. 

Art. XV. - Toda persona tiene derecho a descanso, a 
honesta recreación y a la oportunidad de emplear útil
.mte el tiellPO libre en beneficio de su mejoramiento 
espiritual, cultural y fisico. 

Art.· XVI.- Toda persona tiene derecho a la seguridad 
social que le proteja contra las consecuencias de la deso
cupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente 
de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la lmpos ibi
lite fisica o imontal111ente para obtener los medios de 
subsistencia. 

Art. XVII. - Toda persona tiene derecho a que se le 
reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y 
obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamen
tales. 

Art. XVIII.- Toda persona puede ocurrir a los tribuna
les para hacer.valer sus derechos. Asimis~o debe disponer 
ele un procediaiento sencillo y breve por el cual la justi
cia lo .....,.... oont.r• actos de la autoridad que violen, en 
P91'juicio SIQ'o, alCJUnO de los derechos fundamentales 
contN19rados eont1titucionalaente. 

Art. XIX.- Toda persona tiene derecho a la nacional!-
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dad que leqal-nte le corresp0nda y el de cambiarla, si 
as1 lo desea, por la de cualquier otro pais que esté dis
puesto a otorgArsela. 

Art. XX. - Toda persona, legalmente capacitada, tiene 
el derecho de t0111ar parte en el gobierno de su pais, 
directa.ente o por 111edio de sus representantes, y de par
ticipar en las elecciones populares que serán de voto 
secreto, genuinas, per1odicas y libres . 

Art. XXI. - Toda persona tiene el derecho de reunirse 
pao1fi~te con otras, en 111anifestación p6bl1ca o en 
asamblea transitoria, en relación con sus intereses comu
nes de cualquier indole. 

Art. XXII.- Toda persona tiene el derecho de asociarse 
con otras para pr01110ver, ejercer y proteger sus intereses 
legitiaos de orden POlitico, econ6ftlico, religioso, social, 
cultural. profesional; sfnchcal o de cualquier otro orden. 

Art. XXIII.- Toda persona tiene derecho a la propiedad 
privada correspondiente a las necesidades esenciales de 
una vida decorosa, que contribuya a mantener la diqnidad 
de la persona y del hoqar. 

Art. XXIV. - Toda persona tiene derecho de presentar 
peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, 
ya sea por motivo de interés qeneral, ya de interés parti
cular, y el de obtener pronta resolución. 

Art. XX V. - Nadie puede ser privado de su libertad 
sino en los casos y seqOn las formas establecidas por le
yes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumpli
miento de obligaciones de carActer neta111ente civil. 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad 
tiene derecho a que el juez verifique sin demora la lega
lidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustifi
cada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene 
derecho tallbién. a un tratallliento humano durante la priva
ción de su libertad. 

Art. XXVI. - Se presUMe que todo acusado es inocente, 
hasta que se pruebe que es culpable. 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser 
oida en for111a i111parcial y pOblica, a ser juzgada por 
tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con 
leyes preexistentes y a que no se le impon9an penas crue
les, inf811B1ltes o inusitadas. 

Art. XXVII. - Toda persona tiene el derecho a buscar 
y recibir asilo on territorio extranjero, en caso de per
secución que no sea motivada por delitos de derecho comün 
y de acuerdo con la legislación de cada pais y con los 
convenios internacionales. 

Art. XXVIII.- Los derechos de cada ho111bre est4n limi
tados por los derech<>11 de los d-1\s, Por la. seguridad 
de todos y por las justas exigencia• del bienestar 9eneral 
y del desenvolvimiento cte.ocratioo. 
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Art. XXIX.- Toda persona tiene el deber de convivir 
con los d1!1916s de manera que todas y cada una puedan formar 
y desenvolver inte<Jralmente su personalidad. 

Art. XXX. - Toda persona tiene el deber de asistir. 
ali..antar, educar y a.parar a sus hijos Nenores de edad. y 
loe hijoe tienen el deber de honrar sle•pre a sus padres 
y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos 
lo necesiten. 

Art.XXXI. - Toda persona tiene deber de adquirir a lo 
menos la instrucci6n primaria. 

Art. XXXII.- Toda persona tiene el deber de votar en 
las elecciones popUlares del pais de que sea nacional. 
cuando est:ll leqal..,nte capacitado para ello. 

Art. XXXIII.- Toda persona tiene el deber de obedecer 
a la Ley y da.As mandamientos leqitimos de las autoridades 
de su pais y de aqu61 en que se encuentre. 

Art. XXXIV. - Toda persona hAbil tiene el deber de 
prestar los servicios civiles y •!litares que la Patria 
requiera para su defensa y conservación, y en caso de ca
lastidad pí&blica, los servicios de que sea capaz. 

Asi•ill90 tiene el deber de des-peftar los carqos 
de elección popular que le correspondan en el Estado de 
que sea nacional. 

Art. XXXV. - Toda persona tiene el deber de cooperar 
con el Estado y con la cOllUflidad en la asistencia y sequ
ridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con 
las circunstancias. 

Art. XXXVI. Toda persona tiene el deber de paqar los 
i111>uestos establecidos por la Ley para el sostenimiento 
de los servjcios pí&blicos. 

Art. XXXVII. - Toda persona tiene el deber de trabajar, 
dentro de su capacidad y posibll idad a fin de obtener 
los recursos para su subsistencia o en beneficio de la 
comunidad. 

Art. XXXVIII. - Toda persona tiene el deber de no 
intervernir en la• actividlldetl PC>litica• que, de conformi
dlid con la Ley 118811 Privativas de los ciudadanos del 
B•tado en que sean extranjeros. 

En la si91.1iente tabla se ha procedido al igual que 

en la anterior; avrev&nd098 aclell6s debajo de cada articulo 

aitado, el o los artfcul- (Y sus fracciones relativas) 

pertenecientes a la anterior tabla, cuando entre ambos 
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qrupos de n~rales existe: iqualdad~ si•ilitud o relaci6n 

debidas a su contenido. Por lo que :ie· refiere a su explt..~ 

caci6n. nos helllOs valido de las •is.as abreviaturas (a las 

que se han suaado dos nuevas cuyo siqnificado aparece en 

la parte inferior de la tabla); aclarando. que en este 

caso las r-islones operan sola.ente entre las colUlllllas 

de a.ibas tablas que tienen el •is.a titulo. 

IGUALDAD 
1 
ss.: ly2-1 
1I 
i. j.: 7 
XII 
i.p.: 26-1 

LIBBRTAD 
I 
ss.: l,3y4 
111 
l.p.r.: 18 
IV 
l.p.e.: 19 
VI 
l. c.: 16-1 
VIII 
l. tr.: 13-ly 

13-2 
XIII 
l.sc.: 27-1 
XIV 
l. t.: 23-1 
XX 
l.p.: 21-1 
l.e.: 21-1. 

XXI 

21-2y 
21,..3 

l.r.: 20-1•• 
XXII 
l.a.: 23-4 
XXIV 
l.ex.••• 
XXVIII 
•11.: 29-2 

PROPIBDAD SEGURIDAD 
1 1 
ss.: 17-1 ss.: Jy26 
XIII V 
p.p.i.:27-2 s.j.p.i 12 
XIV VII· 
a.p.p. :23-3 ss.: 25-2 
XVII IX 
SS.: 17-1 s.j.p.: 12 
XXIII X 
ss.: 17-1 s.j.p.: 12 

XI 
s.se.: 22y 

25-1 
XII 
s. s.: 26-1 
XIII 
s.j.p.:27-2 
XIV 
ss.: 23-1 
s.se.: 23-3 
XV 
as.: 24 
XVI 

VIDA* 
I 
as.: 3 

s.s.: 23-1 
a.se.: 23-JY 

25-1 
XVII 
s.j.p,: 6. 

15-ly 
15-2 

s.j.: 17-ly 
17-2 

XVIII 
s.j.p.:.12 
s.j.: 7y6 
s. jl.: lOy 

11-1 
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XIX 
s.j.p.:15-ly 

15-2 
XX 
s.J.p.:21-J 
XXIII 
s.sc. 
XXV 
s. j.: 9 
s. jl.: 10, 

11-ly 
11-2 

s.f.p.: 5 
XXVI 
s. jl.: lOy 

11-1 
s.f.p.: 5 
XXVII 
s. j.p.: l.4-ly 

14-2 
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• Los nÍlmeros romanos indican los articulas de la Oeciard
ción Americana de los derechos y deberes del hombre; los 
arllbigos indican los articulas de la Declaración Univer
sal de derechos humanos con los que aquéllos guardan 
igualdad, similitud o relación. 

•• l.r.: libertad de reunión. 
••• l.ex.: libertad de expresión. 

Por lo que respecta a los deberes ennurnerados en 

el documento que se anal iza; éstos se pueden resumir en 

dos fundamentales: respetar los derechos de los demás y 

colaborar con la familia. com1midad o Estado, real izando 

todas aquellas conductas necesarias para su subsistencia o 

111ejoramiento; a fin de perpetuar la existencia de la espe

cie hwaana. (Capitulo segundo: arts. XXIX a XXXVIII) 

Pacto Internacional de derechos económicos, socia-

les y culturales. 

Este pacto fue redactado por la Comisión de dere

chos hwnanos de la O.N.U. (que elaboró también La Declara-

.. ·.- ),·,·. -,;__ ·, ·.- '. 
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ci6n Universal de derechos humanos56¡. La discusión acerca 

de su contenido duró 12 al\os, ya que el proyecto respecti

vo fue sometido a la Asamblea General de la O. N.U. en 

1954, siendo aprobado hasta el 

(mediante la resolución "2200, 

16 de diciembre de 1966 

XXI"). Dicho pacto fue 

suscrito por 76 Estados, entrando en vigor 10 anos después 

de su aprobación, el 3 de enero de 1976. 

Este documento consta de un Preámbulo y 31 articu

las divididos en 5 partes (de la I a la V). Su preámbulo 

coincide en contenido con el del Pacto de los derechos ci

viles y politicos, y en él se hace alusión a los prlnci

pios generales relativos a los derechos humanos, conteni

dos en la Carta de la O.N.U. y en la Declaración Universal 

pero a diferencia de éstas concluye diciendo: que el 

individuo "estA obligado a procurar la vigencia y la ob

servancia de los derechos reconocidos" en el miSllO. 

Entre los derechos contenidos en este Pacto figuran 

los siguientes: la autodeterminación de los pueblos, 

seqún el cual éstos "establecen libremente su condición 

poli ti ca y proveen, asimismo a su desarrollo económico, 

social y cultural" (Art. 1 frac. 1). El derecho de los 

pueblos a "disponer libre!M)nte de sus riquezas y recursos 

naturales" (Art. l frac. 2). El de igualdad al prohibir la 

discriminación en la aplicación de los derechos ah1 reco-

56. Vid supra p. 50. 

·.·,., .. 
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nocidos, •por motivos de raza, color, sexo, idioma, reli-

9l6n, opinión pol!tica o de otra 1ndole, origen nacional o 

social, posición econ6cica, nacimiento o cualquier otra 

condición social" {Art. 2 frac. 1). Derecho al trabajo li-

br-nte escogido y en condiciones "equitativas y satis-

factorias• (Arts. 6 y 7). Derechos sindicales (Art. B). 

Derecho de sequridad social, traducido en protección a la 

familia y en especial a .adres y niftos (Art. 10). Derecho 

a un nivel adecuado de vida, económico y de salud fisica y 

.,ntal, partiendo de una lucha contra el hambre y la 

pobreza existente en muchos paises {Arts. 11 y 12). Dere

cho a la educación y la cultura, traducido principalmente 

en la 11ratuitidad de la ensenanza, cuando menos a nivel 

b6alco (Arts. 13 a 15). Flnal111ente en su parte V el Pacto 

en estudio reglamenta la fonna en que se harán efectivas 

las.medidas tendientes a la protección de los derechos en 

61 con11a9rados, mediante diversos or9anis.os y dependen

cias de la O.N.U., que para tal efecto quedaran bajo la 

supervisión del secretario ~eneral. Asimismo se contemplan 

las fonnas en que podrán adherirse al documento nuevos Es

tados, y en que habrltn de hacerse modificaciones o enmien-

das a dicho docU111ento. 

Pacto Intern.acional de derechos civiles y politices. 

La creación de este docU118nto fue paralela a la del 

anterior, toda vez que fue redactado por la •isma Comisión 

y la discusión de 11u contenido dur6 taJlbién 12 anos canse-
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cut.lvos, siendo aprobado su proyecto el 16 de dicielllbre 

de 1966. entrando en vi9or diez allos despult•. el 23 de 

marzo de 1976. Al igual que el otro taabién consta de un 

preluabulo. pero ésta es lllás extenso ya que contiene 53 

articulos que se agrupan en 6 partes. 

Bate docU111Cnto consagra los siguientes derechos: 

La l lbre autodetenlinaci6n de los pueblos (Art. 1). El 

respeto de todos los derechos hwaanos de los individuos 

integrantes de los Bstados suscritos, con la respectiva 

protección de dichos derechos mediante medidas de carácter 

judicial. tendientes a castigar a quien los viole (Art. 2) 

Igualdad de derechos civiles y poli ticos entre hombres y 

mujeres (Art. 3). El derecho a la vida. al que se califica 

de inherente a la persona huaana. protegiéndosela al 

decirse que nadie podrá ser privado de la vida arbitraria

mente (Art. 6). El derecho a la libertad (Art. 8). El 

derecho a la seguridad personal (art. 9). El derecho a la 

seguridad jurídica (Arts. 13 a 19). El derecho de reunión 

pacifica (Art. 21). El derecho de libre asociación (Art. 

22). El de seguridad social. en especial para. la f-i lia. 

para las mujeres y para los ni nos (Art. 23 y 24). El 

de i9Wllclad social, jur1rica. le9al y poUtica de todos 

los individuos de cada Estado CArts. 25. 26 Y 27). 

RR la parte IV de este documento se contell!pla 

la creaoi6n de un COlli té de derechos h~os. que tendrá 

faoultedes para la vi9ilancia del CW1Pliaiento del Pacto; 

en los subsecuentes pr-eceptoa, hasta 1 leqar al 43 se 
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requla el funclona.iento del COllité y la fonna de su inte-

gracl6n, substitución de inteqrantes, su forma de elección 

y ad11isi6n, etc. Finalmente, de los articulos 44 a 53 

se roqula la. foraa de aplicación de los preceptos que 

integran el docu.ento, el inicio de su vigencia (Art. 49), 

y la realización de enmiendas al •ismo (Art. 51). 

De los cinco doc1-ntos que he110s analizado sólo 

los dos 6lti110s revisten el caracter de verdaderos conve-

nios, Por e911lllar de los •1880S obligaciones para· los 

Estados suscriptores. Sin 89bar90 los tres prinieros han 

sido también analizados porque fueron el punto de partida 

de las diversas convenciones sobre derechos hu.anos vi9é11-

tell en la actualidad, aparte de que aún el contenido 

de sus preceptos ha sido reproducido esencial11ente en di

chos Pactos. 

J r 
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CA.P:t:TULO II 

EL DERECHO A LA VIDA DESDE 
EL PUNTO DE VISTA 

INTERNACIONAL 

71 

a) 81 re•peto a la vida en las principales leqialaciones. 

En este inciso hare11<>s un estudio de las diversas 

legislaciones del mundo, que consistiré en saber en cuéles 

paises existe la pena de muerte para castigar ciertos de

litos. Sin embargo para poder hablar del respeto a la vida 

desde el punto de vista multinacional, no basta con hacer 

el mencionado estudio, ya que en un gran número de paises 

cuyas legislaciones penales cont0111plan la pena de muerte, 

esta sanción raramente es ejecutada o bien nunca es apli-

cada por lo que también hablaremos de los Estados en 

los que ocurren estas dos situaciones. Para este efecto 

hemos hecho una clasificaciál de delitos que a111eritan la 

pena capital, agrupando en cada uno a los paises corres

pondientes. Posteriormente a esto hemos en~umerado en 

for11a general a los paises en que por diversas causas no 

se verifica dicha pena. 

Independientemente de la· clasificación en que 

pudiera encuadrérsele, México no aparece en lo absoluto a 

lo largo de este inciso, toda vez que a su estudio, hemos 

dedicado otro apartado posterior. 

' ,. ·--~ '. 
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Delitos penados con la privación de la vida: 

H()plcidlo. (Equivalentes al homicidio simple inten
cional y al preterintencional que 
tipifica el Código Penal para el O.F~''i* 

Af9anist:An 
Auatralia: ,..rr. Pederal 

Auat. Pl9rid1onal 
Awlt. Occidental 
Aust. Septent. 

Bélgica 
Binaania 
Canadll 
CeylAn 

Tasmania y 
Victoria; 

Costa de l"arfil 
Checoeslovaquia 
Chile 
China 
Da heme y 
Bl Salvador 
Bapafta 
Batado11 Unidos: 

Jurisd. Pederal 
Al~ 
Arizona 
Arkansas 
california 
carolina del N. 
carolina del s. 
Colorado 
Connecticut 
Dakota del S. 
Plorida 
Georgia 
Idabo 
Illinois 
Indiana 
Iowa 
KanMas 

Kentucky 
Luisiana 
Plaryland 
l'lassachusetts 
l'lississipi 
l'lissouri 
l'lontana 
Nebraska 
Nevada 
New Ha111pshire 
New Jersey 
New l'lexico 
New York 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Vir9inia 
Virginia Occ. 
Washin9ton 
Washin9ton o.e. y 
Wyomin9; 

Federación l'lalaya 
Filipinas 
Francia 
Gallbia 
Ghana 
Gigraltar 
Gceoia 
Guatemala 
Hon9 Konq 
India 
Inglaterra 

Irak 
IrAn 
Islas 
Islas 
Islas 
Isla 
Islas 

Japón 
Laos 

Ellice 
Fidji 
Gilbert 
l'lauricio 
SalolllÓn 
britAnicas 

Libano 
Liberia 
Luxemburgo 
Marruecos 
Nicaragua 
Nigeria 
Nueva Guinea 

holandesa 
Nyasalandia 
Pakistán 
Polonia 
Rep. Araba Unida 
Rep. Centroafricana 
Rep. Sudafricana 
Rhodesia del N. 
Seychelles 
Somalia (norte) 
SUdlm 
Surinam 
Tailandia 
Tan9anica 
Togo 
Turquia 
U.R.S.S. 
Viet-Naa (república) 
Yugoeslavia y 
Zanzibar. 

* La palabra "equivalente" usada en ésta y subsecuentes 
.aclaraciones del .. ismo tipo, ha sido usada desde el 

PW1to de vista de la fol'9B de c<Miisión de los delitos 
y no de su perialidad. Pero cuando la denot11inaci6n con
vencional con que hlllllOa denaainaclo a cada delito (atan
do a la . diversidad de pal- citados) coincide con 

eMQtitud oon la clenominaoi6n 111111 le da nuestro Código 
JMiftill, s61o se cita el. o los art\culos correspondientes. 
57: Vid uta.: 60.-VI y ~llJ7 del Códivo Penal para el o, F. 

en -teria c:le··fiuero cOlllÚll y para toda la rep. en mate
ria • fuero federal. 

i 
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H9!1!icidio en duelo. CArt. 308 in fine C.P.D.F.) 

Estados Unidos: 
Arkansas 
carolina del N. 
Carolina del s. 
Dakota del S. 
Florida 
Georgia 

Indiana 
Iowa 
!'lassachusetts 
Mississipi 
Nebraska 
Nevada 
Oklahoina 

Texas 
Utah 
Virginia 
Virginia Occ. y 
Wyoming 

Linchamiento. (Equivalente al hoaicidio calificado 
con ventaja; Arts.: 315 y 316-
II C.P.D.F.) 

Estados Unidos: 
Alabama 
Arkansas 
Carolina del S. 

Georgia 
Indiana 
Kansas 
Kentucky 

Penssylvania 
Virginia y 
Virginia Occ. 

Bnvenenamiento. (l\rt. 315 in fine C.P.D.F.) 

Bélgica 
Costa de Marfil 
Dahomey 
Francia 
Guatemala 

Irak 
Isla Mauricio 
Japón 
Laos 
Luxemburgo 

Marruecos 
Rep. Arabe Unida 
Rep. Centroafricana 
Togo 
Viet-Nam {repílblioa) 

Parricidio e infanticidio. (Arts.: 323 y 325 C.P. 

Bélgica 
Costa de Marfil 
Chile 
China 
Daho-y 
El Salvador 
Espafta 

Filipinas 
Francia 
Guatemala 
Irak 
Isla Mauricio 
Japón 
Laos 

D.F.) 

Libano 
Luxemburgo 
l'tarrueoos 
Nicaragua 
Tailandia 
Toqo y 
Turquia 

Homicidio en: robo, robo a desJ!Oblado y en Pirate
.tl.!!..:... CArts.: 315 y 31Sbis pr.; 146 y 147 C.P.D.P.) 

Australia 
Bélgica 

.Blniania 
Canadá 
Costa de Marfil 
Chile 
China 
Dah~y 
Bl Salvador 
•P&t1a 
Filipinas 
Francia 
Gibraltar 
Gua~la 

Hong Kong 
India 
Inglaterra 
Irak 
Islas Ellice 
Islas Fidji 
Islas Gilbert 
Islas Salomón 

británicas 
Japón 
L1bano 
Luxelllburgo 
Nicaragua 
Nyasalandia 

Pakistán 
Rep. Arabe Unida 
Rep. Centroafricana 
Seychelles 
Sudán 
Surinam 
Tailandia 
Togo 
Turqu1a y 
Viet-Nam (repílblica) 
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Homicidio de un policla o un funcionario si•ilar en 

99ll•iento de su deber. (No hay equivalente en 
nuestro C.P.D.F.) 

Birmania 
Co•ta de "'8rfil 
Dahc.ey 
Gibraltar 

India 
lnqlaterra 
Irak 
Laos 

Pakistán 
&lllalia {norte) 
SudArl y 
Tailandia 

Hol!icidio cOlletido por reot que ae encuentran pur
gando condena. (No tiene equiva~ente en nuestro 

C.P.D.P'.) 

Estados Unidos: 
Arizona 

California 
Dakota del N. y 

Rhode Island 

Lesiones 111<>rtales en la persona de un nino. 
(Art. 303 C.P.D.F.) 

Costa de l'\arfil 
Dahotney 
Francia 

11arruecos Togo y 
Rep. Centroafricana Viet-Nam (república) 

H091icidio c011etido mediante incendio u otros actos 
de violencia similares. (Art. 315 in fine C.P.D.F.) 

Bélgica 
Costa de l'\arfil 
Chile 
China 
Dah~y 
Estados Unidos: 

Almia
Arkansas 
carolina del N. 
Georgia 
Illinois 
Indiana 

Ka ns as 
Mississipi 
l'lissouri 
VeI'lllOnt y 
Virginia; 

Francia 
Gibraltar 
Guatllftlala 
Inglaterra 
Irak 
Irán 

Isla Mauricio 
Japón 
l'\arruecos 
Rep. Arabe Unida 
Rep. Centroafricana 
SOllalia (norte) 
T090 
TUrqula y 
Vugoeslavia 

Complicidad en un suicidio. CArt s.: 3h2 y )313:c •• 
P.D.F.J 

Ceylan India Sudlln 
E. u.: Arkansas Somalia (norte) y 

'Ho!!icidio en la per1ona de W!• !!lljer al practicarle 
un · . !lporto (No hay equivalen te en 
el C.P.D.P.) 

E.U.: Illinois Kentucky y Virginia Occ. 
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Violación seguida de homicidio. (l\rt. 315 C.P.D.F.) 

Filipinas Jap6n y Turqu1a 

Violación si19Ple. (Art. 265 C.P.D.F.) 

China 
Estados Unidos: 

Alab!Ulil 
Arkansas 
Carolina del N. 
Carolina del s. 
Florida 
Georgia 

Kentucky 
Lui•iana 
Karyland 
f'1••1ssipi 
,.issouri 
Nevada 
Oklahoma 
Tonnessee 

Castración seguida de muerte. 

Costa de l'larf il 
Dah~y 

Toqo y 

Texas 
Virginia 
Virginia Occ. y 
Washington D.C. 

Nyasalandia 
Rep. Sudafricana y 
Rhodesia del N. 

(No hay equivalente 
en el C.P.D.F.) 

E.U.: Georgia 

TrAfico de dr09as en ciertos casos graves. (No hay 
equivalente exacto en el C.P.D.F.) 

China Irfm Y 
E.U.: Jurisd. Federal Turquia 

Secuestro de menores. (l\rt. 366 C.P.D.F.) 

Dahoiney Filipinas y 
Federación l'lalaya E.U.: Jurisd. Federal 

Secuestro con la finalidad de torturar a la victima. 
(Art. 366 C.P.D.P.) 

Checoeslovaquia 
China 
DahOllOY 

Filipinas 
Francia 
Guatemala 

Irtm 
Laos 
Togo 

Falso testi!91!io origine una sentencia de ~uerte o 
un encarcelamiento prolongado. (No hay equivalente 

exacto en "ºl C.P. 
D.F.) 

CeylAn 
Costa de l'larfil 
Dahomey 
Batados Unidos: 

i\rizona 
California 
Colora4o 
Oeor9ia 
Idaho 

Nebraska 
Nevada 
VeraJnt y 
Virginia Occ.; 

Francia 
India 
Irek 
LWUlllbur9o 
Plarruecos 

. .....:..~:..... ___ ,__ _____ . ____ __: __ -_~-·~ :-~·. 

Centro; y 
Sur; 

Togo 
Turqu[a y 
U.R.S.S. 
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IlUnois 
Hissoilri 
flontana 

Chile 
China 
Daha.,y 
Irak 

Rep. Arab6 Unida 
Somalia: 

Norte 

l'larruecos 
Sollalia: 

Centro y 
Sur; 

Toqo 
Turqula y 
U.R.S.S. 

7.6 

Danos graves causados al ferrocarril. (No Hay 
equivalente exacto en el C.P.D.F.) 

Estados Unidos: 
Alabama 
Arizona 
California 
Florida 
Georgia 
Idaho 

Indiana 
Kentucky 
l'laryland 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Mexico 

Ohio 
Oregon 
Pennsylvania 
Virginia 
Virginia Occ. 
Washington o.e. y 
Wyoining 

Malversación de fondos póblicos. (Art. 224 C.P. 

China Viet-Nam (repóblica) 
D.F.) 

Yugoeslavia 
Polonia U.R.S.S. Y 

Traición a la patria. (Art. 123 C.P.D.F.) 

Antillas Holand
Australia 
Bélgica 
Birmania 
Canadá 
Ceylán 
Costa de Marfil 
Checoeslovaquia 
Chile 
China 
Daha.,y 
Bl Salvador 
BapQna 
Estados Unidos: 

Jurisd. Federal 
Alaballw 
Arizona 
Arkansas 
Celifornia 
Connecticut· 
Dlllrota del N. 
Georgia 

Mississipi 
Missouri 
Hontana 
Nevada 
New Jersey 
New York 
Oregon 
Texas 
Vermont 
Virginia 
Virginia Occ. y 
Washington; . 

Federación Malaya 
Filipinas 
Fr.inota: 
Gallibia· 
Olla ha 
Giliraltái:. 
Orecia 
Guate111ala 
Hong Kong 
India 

Islas 
Isla 
Islas 
Japón 
Libano 

Gilbert 
Mauricio 
SalOlllÓn brits. 

Liberia 
Luxemburgo 
Marruecos 
Nigeria 
Nueva Zelandia 
Pakistán 
Polonia 
Rep. Arabe Unida 
Rep. Centroafricana 
Rep. Sudafricana · 
Rhodesia del N. 
Seychelles 
SOllalia: 

centro y 
sur; 

Tailandia 
Tanqanica 
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Indiana 
Kansas 
Luisiana 
l'laryland 
l'lichigan 

Indonesia 
Inglaterra 
Irak 
Irán 
Islas Ellice 
Islas Fidji 

Espionaje. C Art. 127 C.P.O.F.) 

Checoeslovaquia 
China 
Daho111ey 
El Salvador 
Espafta 
E.U.: Jurisd. Fed. 
Francia 
Grecia 

Irán 
Luxe111burgo 
l'larruecos 
Polonia 
Rep. Arabe Unida 
ffip. Centroafricana 
Rep. Sudafricana 
Sot11alia: 

Togo 
Turqu1a 
U.R.S.S. 
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Viet-Nam (república) 
Vugoeslavia y 
Zanz1bar 

Centro y 
Sur; 

Togo 
Turquia 
U.R.S.S. 
Viet-Nam (república) 
Vugoeslavia y 
Zanzibar 

Rebelión armada. (l\rt. 132 C.P.D.F.) 

Australia 
Bir111ania 
Checoeslovaquia 
China 
Es pana 
Ffancia 
Ghana 
Guatemala 
India 

Irak 
Irán 
Japón 
Laos 
l'larruecos 
Isla Mauricio 
Nueva Zelandia 
Pakistán 
Polonia 

Rep. Centroafricana 
So111alia: 

norte 
centro y 
sur; 

Sudán 
Turquia 
U.R.S.S. y 
Vugoeslavia 

Atentados contra la vida de un Jefe de Estado. 
(No hay equivalente exacto en el C.P.D.F.J 

Australia 
Bélgica 
Espafta 
Estados Unidos: 

Connect icut 
Nueva Jersey y 
Ohio; 

Grecia 
Cuate-la 
Indonesia 
Irán 
Laos 
Luxemburgo 
Marruecos 

Adulterio. (Art. 273 C.P.D.F.J 

Afganistán 

Nueva Guinea holand. 
Nueva Zelandia 
Surina• 
Tailandia 
Turquta y 
Yugoeslavia 

Dentro de los paises abolicionistas de la pena ca

pital se dan dos situaciones: la eliminación de dicha 

penalidad en virtud de algún ordenamiento legal (que 

puede ser constitucional o de derecho común); y la absten-
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ción fáctica, mediante la cual, a pesar de estar contem

plada la pena de muerte en el Derecho positivo nacional. 

no se le consigna en ninguna sentencia, o bien, habiéndose 

dictado jamlls se ejecuta. 

Paises abolicionistas de Derecho: 

Antillas Holand. 
Argentina 
Australia 
Austria 
Brasil 
ColOlllbia 
Costa Rica 
Dinamarca 
Ecuador 
Estados Unidos: 

Alaska 

Delaware 
Hawai 
Maine 
Minnesota y 
llisconsin; 

Finlandia 
Groelandia 
Islandia 
Italia 
Noruega 
Nueva Zelandia 

Paises abolicionistas de hecho. 

Bélqica Liecl}tenstein y 

Paises Bajos 
Portugal 
Rep. de Sn. Marino 
Rep. Dominicana 
Rep. Fed. de Aiem. 
Suecia 
Suiza 
Uruguay y 
Venezuela 

Luxemburqo. 

b) Respeto a la vida en los derechos humanos. 

Como ya hemos visto la vida es un requisito indis

pensable para poder hablar de la existencia del hombre, 

ya que sin vida, dicha existencia seria inconcebible58 

y por lo tanto no habria posibilidad de concebir tampaco 

los otros derechos humanos de los que ya hemos hablado 

¿Podriamos acaso hablar de la felicidad de un mineral; o 

podriamos atribuirle aspiraciones, sentimientos, necesida-

des, o cualquier otra situación de las que sólo son canee-

bibles respecto de los seres vivos? ; no se requiere 

de la minima investigación para conocer la respuesta. 

58. Vid supra pp. 30-32. 
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A nuestro juicio han quedado debidamente fund-n-

tados los anteriores razonamientos en el capitulo prece-

dente, por lo que el objetivo de este inciso no es argu

mentar nuevas razones para llegar al convenci•iento de 

lo que es innegable; m:.s bien se trata de puntualizar 

que en cualquier álllbi to juridico, incluyendo el Interna-

cional, todo derecho gira en torno a los derechos hllllaJIOs. 

Al elaborar las tablas de análisis de las dos prin-

cipales Declaraciones de derechos humanos pudi111<>s c0mtpro-

bar que todos los derechos ahi consignados son Cinica111ente 

variantes de la expresión o manifestación de loa_qinco de

_rechos humanos fundamenta1es de los que he190S venido 

hablando a lo largo de este trabajo, y también nos di1110s 

cuenta de que el derecho a la vida se consagra en una for-

ma aparenta.ente escueta (solamente en uno o dos nUJ11era-

les); la razón de ello salta a la vista y es en esencia la 

que hemos. mencionado en el inicio de este apartado. Por lo 

tanto debemos llega; a la conclusión de que la protección 

juridica del derecho a la vida no abarca si•pl-nte a 
la prohibición de su privación, ni se basta con dejar 

asentado que es connatural y debe ser inviolable, sino 

que se extiende a la requlac16n de cualquier situación 

fáctica o jurídica que a su vez sea connatural al referido 

derecho, o que sea producto de su 11anifestaci6n en el áa-

bito de lo material. 

Por lo tanto, nosotros no. dudariaÍllOs en Cl'CJar ~· 

tSTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
6tnUOTECA 
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escala adicional de valores dentro del conjunto de dere

Óbos huilanos fundamentales, para conceder al derecho 

a la vida el valor supremo; valor que lleva impl ic.i ta 

una i11POrtancia también suprema. 

e) El derecho a la vida y la supresión de la pena 

de iauerte. 

Este es uno do los temas más debatidos dentro 

del ámbito de los derechos hlllll8nos. Al respecto ilustres 

tratadistas ca.o Bcccaria han elaborado completos tratados 

que revisten tanto interés filosófico, cOlllO sociológico o 

juridico. 

La problemática en torno a '8Sta sanción. parte ne

cesaria111ente de un punto de vista filosófico. ya que desde 

el punto de vista juridico no hay mayor cuestión que re

solver. porque la validez de este castigo depende slmple

-nte de un orden formal. Es decir: que basta con que 

la pena de lllUOrte esté conte111plada en preceptos de un sis

toina jur1dico positivo y vigente, para que quede (Juri

dicamente) justificada, porque de no ser asi. nos encon

trar1W10s entonces frente a una injustificada violación a 

dicho sistema juridico. 

llellde el punto de vista filosófico (axiológlco pa

ra ser llla. exactos) la diacuai6n queda resumida en dos 

preflmtllil: ¿Ti- el h~e derecho a privar de la vida 

a sus -jantas, BllPllt'ado en un precepto legal con val 1-
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dez fonN!l? y conaecuentellonte: ¿Le justificación juridica 

-té dotada a su vez de una j~tificac16n y validez 11<>ra

les? Para responder necesitalllOs analizar detenidamente 

esta situación. y para tal efecto se nos ha ocurrido 

for•ularnos una serie de pre<¡Untas que (al menos presW1i

bl-nte) nos permitan despejar satlsf'actori-te las 

anteriores cuestiones. 

Ln primera pregunta es: ¿Qu6 objetivo se persioue al 

aplicar la pena de muerte? la respuesta es m<i.ltiple y 

puede expresarse de la siguiente manera: se persigue la 

ejemplaridad de la pena. la retribución del dafto causado o 

bien. la eliminación del peligro latente que existe en la 

persona del sentenciado. 

Si habla90s de la ejeaplarldad de la pena cuya 

finalidad es intimidar a otros delincuentes en potencia, 

podr!an adoptarse dos posturas: considerar inonstruosa e 

innecesaria la 1110dtda adoptada; o considerarla apenas 

adecuada para infundir el suficiente te1110r en el Animo de 

los posibles delincuentes. 

Por lo que a la retribución del datlo se refiere, 

talllbién surgir1an dos posiciones: la que considere que 

ae incurre en un at6vico acto de venoanze despersonalizada 

(es decir: de venganza ejecutada por una persona autoriza

da para ello, pero que no es el ofendido ni los parientes 

o -i9os del mi890); o bien, la que considere el acto 

~ una "justa y oquitllt!va• deYolllCi6n .del afecto que 

.la conducta del delincuente ha causado en su victima. 
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Por lo que hace a la eliainación del peli9ro que 

en potencia· significa el condenado sur9en nuevamente 

dos puntos de vista: bastaria con la reclusión del aiSl90, 

duradera o peraanente11ente, atendiendo al delito co111etido; 

o quizA dicha reclusión seria insuficien·te. pues nada 

illP8Clir1a que estando cautivo. el delincuente reincidiera 

causando un dafto iCJUal al anterior en cuanto a for.a 

y consecuencias o de ser posible uno 19i\s desastroso. 

Volviendo a la ejeaplaridad de la pena. nos encon

trallOs con que las personas que incurren en los llasiados 

delitos capitales (que son aquéllos cuyas consecuencias 

trascienden en la victima de manera definitiva e irrepara

ble). 9eneralaente son personas que tienen< en mayor o 

aenor grado) perturbadas sus facultades -ntales; tal 

es el caso de 11uchos hoaicidas, parricidas. violadores. 

etc. V aunque no fuere asi, en aJllbos casos cabria pre9\lll

tarse ¿hasta que 9rado el condenado es culpable de su 

conducta. y hasta que grado lo es el C)l"Upo de individuos 

entre los que ha desenvuelto su vida -y a fin de cuentas 

de los que aprendió muchos patrones de c09P0rtaaiento~? 

Por lo tanto de qué le servirá a un individuo 

saber que la violación se castiCJa con pena de nruerte, 

cuando siendo hijo de una prostituta presenció !fesde pe

quefto en muchas ocasiones las relaciones sexuales que 

sostenla su 11111dre, quedando desde entonces perturbado 

de por Vida. iSerA suficiente el ej-..lo de otros indivi~ 

duos ya ejecutados por coaeter dicho delito. para evit~f 
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que nuestro hipotético personaje, acatando impulsos de su 

inconciente, perpetre una violación y después elimine a 

su victima; sea positiva o n69ativa la respuesta. en 

aabos casos seria relativa, ya que son infinitos los 

faotore• de 1ndole personal y sociológica que influyen 

en la coai11i6n de los delitos, y por lo tanto el grado 

de culpa que se atribuye a un criminal. siempre será 

talllbién relativo. 

Recorde910s que una cuestión filosófico-moral que 

hasta la fecha no ha sido resuelta satisfactoriamente 

es el saber si el hOftlbre tiende al bien o al mal innata-

11ente. Si algún dia este interroqante fuera resuelto 

fehacien~te, servirla ca.> fundaaiento para _decidir 

si 1110ral y axiol69icB111ente la pene de muerte es justifica~ 

ble. 

Quien opine acerca de la retribución del dano 

causado ccmo fundamento de la pena de nruerte, segura-nte 

también lo harA de una manera por de.As parcial. Es lógico 

pensar. que si cada uno de nosotros resultaremos dolientes 

de la victima de un h<>111icidio, en una 9ran mayoria. busca

rla.os que se ejecutase la V9n94f1Za despersonalizada 

a que nos hemos referido anteriormante; o porqué no.busca

ria1110s incluso (pretendiendo acallar nuestro sufrimiento) 

cobrar dicha venqanza por nuestra propia cuenta, tomando 

deade lu89o las providencias necesarias para no exponer~ 

~i'ilf<ca-:¡: castigados. 

Pero si nos coloolllllOs desde el punto de vista 
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de los familiares o a•lic;ios del condenado, seguramente 

pedirla.os que se otorqara una única o última oportunidad 

de re9enera111iento a nuestro ser querido o bien invocar1a

mos porque se le tratase benévolamente si fuera el caso de 

un enajenado. Este punto de vista no dejaria de ser menos 

parcial que el anterior, pues quizA serla justo lo que 

pedl!M>S para el condenado, pero quizA sea mucho mas de 

lo que en justicia debiera merecer. 

Ret011111ndo el aspecto de la eli•inacl6n del peliqro 

latente que pudiera representar el condenado, nos encon

tramos tallbién, con que una medida qeneral izadora a la 

par que cumplirla con una qarantla de orden constitucional 

reaultarla sin eabariio inadecuada en alqunos casos. ¿COtllo 

conocer COlllO juzqadores, las futuras intenciones del 

condenado? con la certeza suficiente cOllO para saber si 

repreaenta un peliqro potencial, o ha quedado arrepentido 

en forftlll definitiva del raal cometido. En este caso al 

iqual que ·en· los· anteriores, la decisión que se tomase 

deberla atender a •últiples aspectos personales y socio-

169icos relacionados con el sentenciado. 

La sequnda prequnta básica consiste en cuestionar

nos si en un supueato de que la ejemplaridad de la pena 

fuera efectiva y por lo tanto necesaria; y as.1.mismo re

sultara justa la retribución del dafto; y además fuera 

necesario, por su peliqrosidad, eliminar al .condenado: 

¿Todo eso autorizarla al juzgador a disponer de la vida.de 

,, 

,! 
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de aquél, desde el punto de vista del Derecho Natural?; 

¿Estaria ese juzgador actuando confonroo a este Derecho o 

apartándose de sus dictados? 

En nuestra opinión la dje•pl'll'idad de la pena 

e11 una raz6n relativa y por lo tanto carente de fuerza 

plena que pudiera justificar la existencia de la pena 

de -rte. 

La retribución del dafto causado resultar1a irriso

ria como fundamento ético de la pena de 111uerte. porque 

desgraciada.ente no sie111pre se aplica esta sanci'ón a 

quienes han privado de la vida a otros encontrándose 

en aus plenos cabales (tal ha. sido y es el caso de los 

dice.dores que toman dicha pena cOllO' instrw1ento de terror 

y s098ti•iento); ni es aplicada solaaonte para castigar el 

delito de homicidio, ya que de acuerdo a interéses politi

cos y econ6111cos de los grupos en el poder, el concepto de 

peligrosidad de los delincuentes varia radicai.ente. Como 

eje11plo de esta aseveración propone.os lo sucedido en Bei

jin en el presente afio (1989), en donde fueron ejecutados 

estudiantes "de entre 18 y 24 anos de edad, por haber 

participado en manifestaciones en contra del ré<Ji.en 

cOlllUllista Chino ¿Qué 111al se buscó retribuir a esos jóvenes? 

cuya peligrosidad consistt6 sólo .. en defender. alqunos de 

los derechos hUll8nos violados por el réqi.en que los 

ejecutó. 

Por último diremos que la pena de IN8rte no se 

ajusta en lo absoluto a los dictados del Derecho natural, 
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ni aun cuando sea aplicada a un temible delincuente, 

sin que influyan 111<>tivos que distorciomm la intención 

de la sentencia, En todo caso, nos encontramos frente a 

un mal necesario, al que tiene que recurrir el imperfecto 

Derecho positivo, que pretende con la misma conminar 

la realización do otros delitos similares en lo subsecuen

te, evitar la vindicta privata y jerarquizar los castigos 

de acuerdo con los delitos de que se trate. Y decimos 

pretende porque es de cuestionarse si lo logra efectiva

-nte. Por lo tanto suprimir la pena de muerte impl icaria 

dos situaciones. 

La primera de orden jurldico que no revestirla ma

yor probleinática. ya que en el momento en que esto fuera 

posible, estaria111os indudabl0111ente frente a un sintoma 

de perfectibilidad del Derecho; es decir: que la supre

sión de dicha pena nos indicarla que el Derecho positivo 

ha evolucionado favorabl-nte, desechando una her•amicnta 

tan peligJ:osa como lo es la pena capital. 

La segunda situación es de 1ndole ética pe•o sin 

etnbargo repercuti•1a tamibién en el ámbito juridico positi

vo. Es decir, que en el 1110111ento en que se suprimiera 

la pena de muerte, se •espetar1a en forma plena el ·dere -

cho a la vida y se acatarlan por lo tanto los dictados del 

Derecho natural, con lo que el Derecho positivo se verla 

lllAa apegado a la justicia. 

Sin embargo, para que esto sea posible se requeri

ría previa-.ente de una sociedad más justa y evolucionada, 
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para que la •is111a no tuviora una influencia nociva sobre 

cada nuevo individuo que se le incorpora. De esta foraa 

se<JUI"amente caer1a por si misma en desuso la pena capital, 

ya que disminuir1an o incluso desaparecer1an los delitos a 

los que es aplicable, a la par de que nadie la usarla 

para el sometiaiento ni el terror; y es aqu1 donde redon

dearet110s para concluir este inciso prequntando: ¿es esto 

compatible a la naturaleza himana? COlllO dijilllOs antes, 

nadie a respondido satisfactoria-nte, si el hOlllbre pro

pende por naturaleza al mal o al bien. 

-.:. -'.-. .. .·.·~ 
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CAPl:TULO III 

EL DERECHO A LA VIDA 
EN M:G!X:ICO 

a) Desde el punto de vista Constitucional. 

88 

En eate inciso hareaios un an6lisis de algunos 

preceptos conatitucionales con el fin de averiguar en qué 

caaoa se conte..pla la pena de •uerte; evitando hablar 

con toda intención de las foraas en que se le protege, 

ya que ca.> hemos dicho en el inciso b) del capitulo 

anterior: en algunos casos, hablar del derecho a la vida, 

i•i•cuye a todos los derechos y aituaciones que le son 

ineberentea, y tratar acerca de esto implicarla hacer 

un an611sis de las Garantias individuales y sociales 

que contempla nuestra Carta "8CJna, y el lo se apartarla 

ele maestro ta.a. 

Bl articulo 14 constitucional (que consagra la 

9A1"antla de leQalidad, seftala que nadie puede ser privado 

de su vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante un juicio que se verifique ante tribunales 

preexistentes, y en al que se C1111Plan las foraalidades 

establecidas en leyes t1181bi6n preexistentes al caso con

creto. A9r99a que en juicios de materia penal quedá pros

.. cr i'to el uso de la anal09ia o de la -yoria de razón 

(CCJll lo qua ratifica el principio Qeneral de Derecho 

Clile reza: null• cri- nulla poene iline le<Je). 

1 ¡ 
1. 

1 

1 

1 

l: 

!l 
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l!n la sequnda parte del articulo 22 constitucional 

se Prohibe la aplicación de la pena de 1111erte por delitos 

politicoa, y se establecen ca.o causas de la •iS11a: la 

traición a la Patria en tie•pos de guerra; el parricidio; 

el !Mmicidio 119ravado con: p~itaci6n, alevosia o 

ventaja; el incendio causado intencionalmente; el pla9io; 

el aaalto a despoblado en su llOdalidad de salteo en C8111i

not1; la pirateria y los delitos de vravedad del fuero •i

litar. 

Por lo que a las Constituciones estataleB se ref ie

re, te.->• lo aivuiente: 

La Constitución de A9Wlacalientes ratifica en 

su articulo 211 la observancia de todas 1- garantlas. 

Oon...-adas en la Constitución federal. sin referirse en 

especifico a la pena de 111Uerte. 

La Constitución de Baja California ratifica las 

•i .... varantias en su articulo 711, sin-regular en especl

co la pena capital. 

La Constitución de Baja California Sur, en lo 

ccinducente es id6ntica a la anterior. 

La Constitución de Campeche ratifica las varan

tiaa -tablecidas en la Federal, en su articuló 611, sin 

referir .. t1111P<>Co a la pena de 111Uerte. 

La Constitución de Coahuila se adhiere a las va: -

rantlú -tablecidas en la de la Rep6blico, en su orti:.. 

culo 711 sin hablar de la pena de •uerte. 
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La Constitución de Colil'lla hace suyas a las garan

tlu fundamentales en la fracción I de su numeral 11, 

sin reqla.entar la pena iaáxill!a. 

La Constitución de Chiapas en su articulo 8º con

ai.OM laa l,larantia• individuales de nuestra Carta Magna, 

sin referirse a la privación de la vida ca.o pena. 

La Constitución de Chihuahua taa1poco consigna 

la pena de 11Uerte. pero ratifica las garantias fundamen

tales en su n~ral 42. 

La Consti tuci6n de Durango consac¡ra dichas garan

tias en su articulo 1~. sin contemplar la pena capital. 

Bn la misma fol'l9a queda estructurada en lo relativo 

la Constitución de Guanajuato. 

La Constitución de Guerrero al respecto procede 

de 11anera idéntica a las dos anteriores. 

La Constitución del Estado de Hidalgo consagra las 

ciarantias fundamentales de la Constitución federal en 

su articulo 4º; prohibiendo expresa111ente la pena capital Y. 

dea\s penas inusitadas .y trascendentales coao la mutila

ción, los azotes, la tortura, etc. en su articulo 92. 

La Constitución de Jalisco se li•ita a reconocer 

las qarantias fund-ntales en su articulo 4º. sin pronun

ciarse acerca de la pena llAxiiaa. 

:&o-~ª' Constitución del Estado de México las garantías 

~dividualea q\¡edan lldoptaclas en su articulo 30, pero 

~o se hace alusión a la pena de muerte. 
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La Constitución de Michoacán hace suyas las 9aran

tias f~ntales en su articulo 111. sin hablar nada 

acerca de la pena capital. 

La Constitución de Morelos en su articulo 211 rati

fica a la Constitución Federal en cuanto a las Mrantias 

individuales sin pronunciarse acerca de· la pena 11Axi11a. 

La Constitución de Nayarit habla de dichas 9aran

tlas en sus articulos 72 y 811, abateniéndoae en lo refe

rente a la pena de muerto. 

La Constitución do Nuevo León reproduce las 9aran

tias individuales en sus articulo lª al 27. Adetaás repro

duce fielmente el articulo 14 de la Constitución federal, 

por lo que consigna de igual forma la 9arantia de legali

dad c090 requisito para privar de la vida a un procesado, 

Asi•ismo prohibe en su articulo 20 las penas de 

mutilación, infaaantes, 111arca, azotes. pal·os, tonento 

de cualquier especia, multa excesiva. confiscación de 

bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascenden

tales. Su articulo 21 corresponde con exactitud al 22 

de la Constitución de la Rep(d>Uca. al abolir la pena 

de -rte por delitos poUticoa, y reservarla a los que 

enn1J11era dicho precepto federal. 

La Constitución de Oaxaca consagra las qarant1as · 

individuales en sus articulas 10 al 20, pero sin 11encionar 

a la PC!ll8 ele 11Uerte. 

La Constitución de Puebla se une a laa garantias de 

la Constitución federal en su nU11eral 40, pero sin contem-
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plar la pena capital. 

La Constitución de Querlitaro no se pronuncia acerca 

de las qarant1as individuales contenidas en la Constitu

ción federal (POr lo que so deben considerar tácitamente 

contenidas). y POr lo que haco a la pena de muerte. tam

bifln es omisa. 

La Constitución de Quintana Roo adopta las qaran

tlas federales llediante su numeral 12 y prohibo en el 30 

la pena de muerte y otras inusitadas como son: los azotes. 

los palos, el tonwento de toda especie y las multas exce

sivas. 

La Constitución de San Luis Potosi se pronuncia en 

favor de las referidas <Jarantias, en su articulo 19, 

pero es omisa en cuanto a la privación de la vida c01110 pe

na. 

La Constitución de Sinaloa en lo relativo coincide 

con la de Querétaro. 

La constitución de Sonora se une a la• 11arantias 

individuales -diante su articulo 19, pero no hace refe

rencia a la pena capital. 

La Constitución de Tabasco, en lo conducente coin

cide t811bi6n con la de Queritaro. 

La Constitución de Ta1111ulipas en lo referente 

se asemeja de ilJU81 for11a a la de Querétaro. 

La de Tlaxaala - encuentra en la situación de la 

precedente. 
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La Constitución veracruzana se une a las 9arantlas 

del Pacto .federal 119diante su nU1111ral 4v; y en su articulo 

10 prohibe la pena de •uerte en for11a total, seftalando ahl 

•i1111<> sin Bllbargo. que la 9arantia que la proscribe puede 

ser suspendida en caso de grave peligro público, respecto 

de la com1ai6n de delitos del fuero cOIÑn, y para tal 

efecto requiere de la instancia del .Jefe del Ejecutivo 

estatal, •illllll que deberA ser aprobada par la legislatura 

del Estado, cuando 11enos por un total de las dos terceras 

partes de los diputados que se encontraren presentes en la 

sesión correspondiente. 

La Constitución del Batado de VucatAn adopta las 

garantlas federales a trav6s de su pri-r articulo. Sin 

pronunciarse acerca de la pena capital. 

Y finalmente la Constitución zacatecana coincide al 

respecto con la anterior. 

b) Desde el punto de vista penal. 

El enfoque que se ha dado a este irioiso coincide 

totalmente con el del anterior. 

Bl Código Penal para el Distrito Pederal en .. teria 

coaíln y para la República, en .. teria Federal (al que en 

lo sÚbaecuente denominare110s como C.P.) no conte11Pla 

en la actualidad la pena de muerte para ninq(m delito de 

alguno~ de los dos fueros en los que se aplica. Sin eabar-

90 · "->• .oonaider..SO. pertinente hablar del tratamiento que 

dicho ordenamiento legal, da a los ilicitos para los 
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que la Ooftat1tuci6n a establecido la pena capital. 

La traic16n a la Patria se encuentra tipificada en 

el articulo 123 del C.P. La sanción aplicable al traidor 

serA de 5 a 40 anos de prisión y •ulta hasta de cincuenta 

•11 ~. Bate delito conaiate en términos generales en 

realizar actos que atenten contra la independencia. sobe

ranla o integridad de la Nación, con el fin de soineterla a 

otra nación o a una persona o grupo extranjero. O O .bien 

atente contra la Nación en tiempo de guerra, proporcionan~ 

do al enemigo inforaaci6n o ayUda material. humana· o 

de cualquier otro tipo que haga peligrar al pals. 

Bl parricidio consiste en privar de la vida a 

cualquiera de los ascendientes consangulneos en linea 

recta. ya sean leqiti•os o naturales, siempre que el 

delincuente sepa de la existencia del parentesco (art. 323) 

este delito tiene senalada una penalidad de 13 a 50 anos 

(art. 324}. 

De acuerdo al articulo 302 del C.P. el homicidio 

consiste en privar de la vida a otro, pero de acuerdo a 

la foraa en que se realice varia la penalidad con que es 

caatiqado. Bl articulo 315 define al h0111icidio calificado. 

diciendo que es aquél que se perpetra con: pre1110ditaoión. 

ventaja, alevosla o traición. La pre-ditación consiste 

en planear detenida.ente la realización del il1cito (art. 

315); la ventaja consiste en la superioridad del hOlfticida 

r...-ct.o de su victima por: encontrarse armado a diferen-

eta del ofendido. por su 11ayor habilidad en el manejo de 

¡ ' 
¡ 
1 
1 
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las arl98a cuando ruabos cuenten con ellas, por tener niayor 

fuerza o superloridad fisica, etc. (art. 316); existe 

alevosia cuando se ataca sorpresiv-nte a la victima 

con el fin de debllitar sus defensas a fin de que la 

•ls- no pueda librarse de la a9resión (art. 318); y 

exlste traición cuando adMIAs de la alevosia se usa la 

perfidia que consiste en traicionar la canfianza que 

la vlcti- tenia hacia el h<>11icida. En estos casos. la 

penalidad del h011icidio seré de 20 a 50 aftos de prisión 

(art. 320). 

El incendio causado intencional~nte queda tipifi

cado COlllO delito en los articulos 397 y 315 del c. P. El 

pri1110r numeral se refiere al incendio que sólo cause 

dallo en propiedad ajena y ponga en peligro a otras perso

nas y -rece una penalidad de 5 a 10 anos y 111ulta de 

cien a cinco ail pesos; el se9U0do articulo se refiere 

a la COlllisión de un homicio mediante un incendio intencio

nal, en este caso la penalidad será de 20 a 50 aftos de 

acuerdo al articulo 320 del C.P. 

El asalto en caminos queda tipificado con el nombre 

asalto en despoblado en los articulos: 286 y 287 del C.P. 

cuando dicho asalto se efectue en despoblado a una o 

varias persona. independient-nte de las penas que 

resulten de la conlisi6n si•ultAnea de otros i Ucitos~ 

se aplicar6n de 1 a 5 anos de prisión, pero cuando el 

aaalto se efect(le sobre una población, (que se sobreer> 

tiende aislada). de acuerdo al segundo numeral citado 
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la pena aplicable será do 20 a 30 anos a los cabeci lJ as 

y de 15 a 20 anos a los demás salteadores. 

El delito de pírater1a tf P.ne senalada una sanción 

de 15 a 30 anos de prisión. además del decomiso de la 

nave en que se realice dlcha práctica ilicita (art. 14'7), 

este delito consiste en apoderarse a mano armada de otro 

nav1o para cometer depredaciones de cualquier Lipo en el 

mismo. ejerciéndose a la vez actos de violencia sobre su 

tripulación o pasajeros. También puede consistt r en e 1 

apoderamiento de la nave en que se viaja para entrH

garla a un pirata (art. 146 fraccs. l y II). 

Por lo que respecta a los delitos del fuero militar 

éstos. enseguida serlln motivo de un comentario aparte. 

en atención de que quedan tipificados en otro ordenamiento 

distinto del Código Penal. 

Para concluir la parte de este inciso dedicada al 

fuero federal y al común. diremos que en ninguno de los 31 

Códigos penales de las entidades federativas se contempla 

tampoco la pena de muerte. ya que en los cuatro Estados 

en que existía (l'lorelos. Oaxaca, san Luis Potosi y Tabasco) 

ha sido abrogada. 

El Código de Justicia Militar prevé la pena de 

muerte para los siguientes delitos: 

Traición a la patria. que puede darse en cualesquiera de 

las formas previstas en las XXII fracciones del articulo 

203 de dicho ord-iento. y que genéricamente radica en 

cometer actos durante la guerra. que atenten contra la 

~:. ,. 
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seguridad, independencia. intec¡ridad o soberanL1 de la 

Nación. 

Espiondje, al que será aplicada la pena capital, 

solamente cuando el espia sea sorprendido en flagrante de

lito (art. 206); toda vez que, cuando dicho espía logre 

reincorpararse a las filas enemigas una vez cumplida 

su misión. sin que haya sido descubierto. pero sea apresa

do posteriormente. sólo se le considerará como prisionero 

de guerra común (art. 207). 

Delitos contra el Derecho de gentes (art. 206). 

que consisten en ejecutar por parte de miembros del Ejér

cito. hostilidades contra otras naciones. en sus buques. 

aeronaves. y demás equipo o bienes; si como consecuencia 

do las mismas sobreviene una declaración de guerra en con

tra de nuestro pais. o se producen violencia o represa

lias. Pudiendo consistir tambión dichos delitos, en la 

violación de una tregua, artriisticlo. capitulación u otro 

convenio, si con tal motivo se reanudan las hostilidades 

bélicas; o bien. en prolongar las hostilidades o un blo

queo después de haberse recibido un aviso formal de paz. 

Otro delito del tipo en estudio. es el hecho de 

incurrir en excesos de devastación innecesaria contra 

hospitales. monumentos, sembrad1os. v1as de c0111unicaci6n. 

etc. (art. 209). Asimismo encontramos el delito do pirate

ria. tipificado por el articulo 210. 

Otro delito penado con la privación de la vida es 

do rebelión (art. 216 -tipo- y 219 -penalldad-); dicha 



:• 

sanción se aplicará al que promueva, dirija o so una 

a la rebelión. 

También serán castigados con la pena de muerte, 

los danos causados a instalaciones, buques aeronaves 

y otros bienes de nuestro ejercito, por uno de sus miem

bros (arts. 251 a 253). 

La deserción en los casos previstos en el articu

lo 272 (marchando al encuentro de filas enemigas. esperán

dolas a defensiva, bajo su persecuslón o en retirada), 

serán castigados también con la pena do muerte; para 

tener por efectuada la deserción en ios anteriores casos, 

se estará a lo dispuesto en el articulo 273. 

La amenaza a mano armada de un centinela, guardia, 

vigilante, serviola o guardián (art. 279). 

La falsa alarma que ocasione desconcierto y danos 

a bienes del ejército; siempre que hubiere sido dada 

de manera dolosa, frente al enemigo y que hubiere ocasio

nado los mencionados danos (art. 282). 

La insubordinación en servicio, siempre que median

te la misma se causara la muerte del superior al que 

se hizo (art. 285 frac. IX). Cuando fuere de la misma con

secuencia, aun encontrándose el insubordinado fuera de 

servicio (art. 286). Asimismo se aplicará la pena de 

muerte al que mediante amenazas o violencia trate de 

evitar o evite la ejecución de una orden del servicio, 

siempre que lo haya hecho: sobre las armas, delante de la 

bandera o tropa formada o durante combate (art. 290); 
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cuando la insubordinación a que se refiere el anterior 

precepto se realice: marchando a encontrar al enemi.qo, 

esperándolo en defensiva, bajo su persecuslón o on retira

da. 

El abuso de autoridad que mediante violencias 

produzca la muerte de un inferior (art. 299 frac. VII) 

La desobediencia de una ordeil de servicio cuando se 

efectúe marchando a encontrar al enemigo, esperándolo 

a la ofensiva, bajo su persocusión o en retirada (art. 303 

frac. III). 

La asonada (rebelión en grupo) cometida on campana 

por cabos u otros oficiales de más rango siempre que 

actuen como cabecillas o instigadores (art. 305 frac. II). 

Abandono de servicio, cometido durante campana 

y frente al enemigo (art. 31~ frac. III in fine). 

Abandono de puesto (o buque) que haya hecho un co

mandante dejando de defenderlo (art. 312 fracs. 11 y III). 

Abandono de 1 mando duran te campa; a y frente al 

enemiqo (art. 315 in fine). 

Abandono de buque varado o acosado por e 1 enemigo, 

cuando se efectúe por oficiales que en desobediencia 

a su comandante no efectúen la defensa de la nave (art.318 

frac. VI). 

Abandono de buque o convoy por parte de un marinero 

cuando dicho en el •111111> se transporten viveros, combusti

ble, pertrechos. militares, caudales del Estado, tropa, 

etc. si por el abandono fueren apresados o destruidos 
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todos los buques (art .. 319 frac. I). 

Abandono de la escolta o conducción de un convoy. o 

entrega de los mismos al enemigo (art. 321). 

Extralimitación y usurpación de mando o comisión. 

cuando se ocasionen perjuicios graves en el servicio, 

se efectúe marchando hacia el enemigo, esperándolo a 

la defensa. bajo su persecusión o durante la retirada 

(art. 323 frac. TI l). 

Infracción a los deberes especiales de marinos. 

cuando consistan en la pérdida deliberada de un buque por 

parte del comandante o del oflcial de guardia. Cuando 

consistan en causar dano en un buque del Estado o al 

servicio de ésto. con el propósito de ocasionar su pérdida 

o impedir la expedición a que estuviere destinado. durante 

combate o situación peligrosa para la seguridad de la 

nave. cuando un marino abandono el punto designado para 

el combate o vuelva la espalda al enemigo durante el 

mismo (art. 362 fraccs. l. II y II). 

Danos causados a buques o propiedades de la armada, 

mediante incendio u otra forma de destrucción.(art. 363). 

Abandono de escuadra, causado maliciosamente por 

el oficial subordinado que esté al mando del buque que se 

separa. cuando se efect .. durante campana o !'rente ai 

enemigo, cuando del mismo resulten danos a ia nave separa-

da o a su tripulación, o bien a la escuadra abandonada. 

o por ese motivo se pierda el combate (art. 364 frac, 
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IV). 

Destrucción dolosa de su aeronave, frente al enemi

go, por parte de un aviador (art. 376 frac. 1). 

Abandono de la zona asignada durante el combate, 

por apartarse de la misma, ocultarse o volver la espalda 

al enemigo, por parte do un aviador (art. 376 frac. 11). 

Infracción de deberes mili tares, correspondientes 

a cada elemento según su comisión o empleo, cuando de 

las mismas resulte la derrota do las tropas, o pérdida 

de un buque o aeronave encontrándose en campana (art. 385) 

Infracción de los deberes de prisioneros. evasión 

de éstos o de presos o detenidos y auxi 1 io a unos o a 

otros; cuando los primeros vuelvan a tomar las armas 

en contra de la Nación después de haberse comprometido ba

jo palabra de honor a no hacerlo, y en estas condiciones 

fueren capturados nuevamente (art. 386). Se impondrá 

también pena capital al prisionero que habiendose compro

metido de la misma forma que los anteriores, a guardar 

su prisión. se evada y sea aprehendido nuevamente prestan

do el servicio de armas en contra de la Nación (art. 

386). 

La pérdida de la Bandera o de un estandarte durante 

combate, o marchado a encontrar al enemigo, esperándole 

a la defensiva, bajo su persecusión o en retirada, si 

hubiere sido ocasionada por falta de valor, o no hubiese 

sido defendida incluso hasta perder la vida. 

La rendición de un comandante de buque, aeronave 
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o tropa, cuando capitule durante el combate sin haber 

agotado los medios de defensa (art. 397 fracs. I. r l y 

III). 

Conspiración consumada de rendición injustificada 

(art. 398). A quien la inicie o vote por la misma. 

La pena capital solamente podrá ser conmutada 

mediante indulto que otorgue el Jefe supremo de las fuer

zas armadas de la Nación, que es el Presidente de la 

Repúbl lea. cuando el sentenciado tenga cumplidos 60 ai'\os 

de edad, cuando el sentenciado acredite plenamente que 

la pena impuesta es improcedente por no ajustarse su 

conducta al hecho punible del cual deriva aquélla. cuando 

se haya promulgado una nueva ley que consigna una pena 

distinta ocuando concurran motivos de conveniencia pública 

o haya transcurrido cierto tiempo después de la comisión 

del delito. (art. 176). 

De acuerdo al articulo 174, la pena capital podrá 

substituirse cuando recaiga sobre una mujer, cuando recai

ga sobre un elemento menor de edad o que ha cumplido 

60 anos, al tiempo de dictarse la sentencia, o hayan 

transcurrido 5 anos desde la comisión del delito hasta 

el momento de ser aprehendido el culpable aunque se hubie

re actuado en el proceso. 

Sin embargo cabe senalar que en esta materia no 

ha sido aplicada la pena de que se trata, principalmente 

porque hasta la fecha México no .se ha visto envuelto 
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en un conflicto armado, de tal forma que pudieran haberse 

dado •uchos de los supuestos para los que se prevé dicha 

sanción. 

En resumen, en materia de fuero común y de fuero 

federal en México no existe la pena de muerte, aun cuando 

la •isma esté contemplada a nivel constitucional, por 

lo que nuestro pa1s se sitúa dentro de los abolicionistas 

de derecho, sin que en materia milltar podamos darle 

aún un calificativo por las circunstancias ya mencionadas. 

c) Desde el punto de vista administrativo. 

En este .inciso trataremos dos puntos de vista 

del derecho a la vida: 

El primero se refi.ere al aspecto preventivo que 

el poder público a través de sus funciones administrativas 

ejerce. a fin de evitar la comisión de ilicitos, con 

el objeto de que dicha conminación cobre eficacia, sin 

tener que cederse campo al derecho punitivo que es aplica

ble una vez realizados los il1citos. Es decir: que dichas 

funciones administrativas tienen 

una vi9ilancia preventiva eficaz, 

los delitos l lequen a perpetrarse, 

como 

que 

con 

objeto ejercer 

no permita que 

lo cual quedan 

resf1Uilrtiados diversos derechos, entre los que fiqura 

el derecho a la vida. 

Rl sequndo punto de vista atiende más bien al 

aspecto coactivo de la viqilancia preventiva a que hemos 

hecho referencia, sin pasar por al to incluso el aspecto 

._,:: 
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punitivo ejercitable cuando aquélla vigilancia no fue 

suficiente y se dio la comisión de un delito administrati

-Vo. 

Retomando el primer punto de vista nos encontramos 

con que el Poder pú.blico cuenta con un órgano destinado 

a ejercer la vigilancia preventlva, esto órgano en térmi

nos generales recibe la denominación de Pollcia adminis

trativa, la que a su vez reviste diversas modalidades. 

de las cuales sólo nos interesan dos: la policia preventi

va y la pal icia judicial, ambas dependientes del Poder 

ejecutivo federal en la capital del pais y de los Poderes 

ejecutivos estatales, en las Entidades federativas. 

La policia preventiva entendida como cuerpo, tiene 

la función de ejercer una vigl lancia destinada a prevenir 

la comisión de delitos; cuenta con la facultad de realizar 

detenciones de las personas que incurran en infracciones 

administrativas y delitos, siempre y cuando se trate 

de casos de flagrancia, con la obligación de poner al 

detenido inmediatamente a disposición del juez calificador 

(que es otra manifestación de la función administrativa 

de- policía preventiva), o bien del Ministerio Público 

seqún sea el caso. 

La policía· judicial entendida como cuerpo, es 

un cuerpo secreto que coadyuva con el Ministerio Público y 

con el Poder judicial, para la persecusión (cuando ya no 

opera la prevención) y esclarecilniento de los delitos, 

al igual que la anterior tiene _la obligación de respetar 

,,·,! .... '·,.,;, 
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de los detenidos (derechos 

vista constitucional) y de 

ponerlos prontamente a disposición del Ministerio Público 

o de la propia autoridad judicial. 

Es aqu1 donde pasa1110s directa.ente al sequndo 

enfoque propuesto para este Inciso. el cual incide en 

el á•bito penal qeneral y en el ámbito penal administrati

vo. En el primer caso se trata de las funciones de la 

policla judicial a que nos hemos referldo, abarcando 

ademés los aspectos de la extinción de penas decretadas 

por la autoridad judicial y de los elementos materiales 

y humanos necesarios para tal efecto; en el sequndo caso 

se trata de las mismas funciones, pero cuando éstas se 

relacionan directamente con la comisión de los llamados 

delitos administrativos. 

En el primer caso, el Derecho aplicable es en 

exclusiva el Penal, el Procesal Penal y las disposiciones 

a<hAinistrativas que regulan el cumplimiento de las sancio

nes corporales impuestas. 

En el sequndo caso resulta aplicable, tanto el 

anterior conjunto normativo como las leyes especiales 

que tipifican los diversos delitos de naturaleza adminis

trativa (talos como el Código ~'iscal de la Federación, 

las Leyes forestales, de pesca, etc.) 

Seria prólijo ennumerar la serie de delitos admi

nistrativos que pueden darse en nuestro sistema Juridico 
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y para el caso que nos ocupa, bástenos decir que de todos 

ellos ninc¡uno waerita una pena que sea privativa de la 

vida. Y por lo que hace a los delitos que no nwisten 

dicho carácter, ya se ha hablado lo suficiente en el 

inciso anterior, llegándose en este aspecto a conclusiones 

ya conocidas. Sin -barqo para redondear una conclusión 

llás respecto de este capitulo, diremos que en los 3 ámbi-

tos que se han conta.plado en el mismo, México se coloca 

COllO un pais abolicionista de Derecho de la pena capital, 

y por lo tanto juridica111ente, el respeto a la vida en 

nuestro sistema leqal es pleno. 

i 
.i 

¡ 
¡ 



CAP:t:TULO IV 

LOS DERECHOS HUMANOS 
EN M~XICO 

a) El poder ejecutivo y los derechos humanos. 
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Uno de los aspectos de gran importancia acerca 

de la protección tanto preventiva como punitiva de los 

derechos hUJ11anos, que se relaciona con el poder ejecutivo, 

es el que se ha contemplado en el último inciso del capi

tulo anterior, por lo que en materia de la función de 

policia preventiva del Poder ejecutivo Federal y local. 

debEllllOs remitirnos al mismo, para evitar repeticiones 

innecesarias. 

Pero la intervención de dicho i'oder en la tutela 

de los derechos humanos no se detiene ahi y es mucho 

más amplia de lo que pudiera imaginarse;· ya que del mismo 

dependen múltiples actividades que de una forma u otra 

no solamente protegen los derechos humanos, sino que 

los aseguran en los más variados aspectos. 

Asi por ejemplo, tratándose del derecho a la vida, 

~ste queda protegido mediante las instituciones sanitarias 

(nos referi1110s en concreto al lla11ado Sector salud que 

agrupa a la Secretaria de Salud, al LM.s.s. y al 1..s.s.s. 

T.E.) que a través de los servicios a sus derechohabientes 

o destinatarios segím el caso, y a través de programas 

pClblicos comunitarios realizan actividades tendientes a 

>':• 
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su preservación, por medio de la prevención (var.unas 

por ejemplo) y combate de las enfer11edades. 

Si nos referimos al derecho a la libertad, nos 

encontra.oa con que las múltiples expresiones del mismo 

no solaiaente se ven proteqidas. sino asequradas. tal 

seria el caso por ejemplo: de la libertad de expresión, 

en cuya difusión intervienen instituciones como son: 

el INBA. la SEP. SOCICULTUR,etc. La libertad de tránsito 

que se ve asequrada y facilitada mediante las funciones 

y obras de orqanis111os co1110 son la S. C. T.. Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares. Caminos y Puentes Federales de 

In9resos y Servicios Conexos, la SecTur., la Dirección 

General de Servicios Migratorios de la SG. por sólo ennu-

111erar alqunas. La libertad trabajo, para cuyo aseguramien

to y protección intervienen instituciones como la Secreta

ria del Trabajo y Previsión Social. el Congreso del Traba

jo, la Procuraduria de la defensa del Trabajo y las Juntas 

Locales y ·Federales de Conciliación y Arbitraje, que 

aunque cumplen con una función eminent-nto jurisdic

cional, dependen del Poder Ejecutivo. 

Pero pasando a referirnos a otro derecho, diq11moo; 

al de propiedad: que se ve asequrado con lnsti tuciones 

COlllO son el Registro General de derechos de autor, Reqis

tro P6blico de la Propiedad y del Co-rcio (del o. F.). 

las Notarlas P6blicas, etc. Y en este caso no decimos 

tutelado, porque de ello se encar9B11 más directamente 

los poderes le9islativo y judicial COWIO posteriormente 

'. 
li 
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veremos. 

y qué decir del derecho a la sequridad; resulta 

evidente que el mismo se encuentra qardntizado impl1clta-

111ente en el asequran1iento de los otros que ya h6111os comen

tado, y por lo tanto para ejemplificarlo basta con remi

tirnos a la péqina anterior. 

Finalmente por lo que hace al derecho de igualdad, 

éste queda asegurado desde el punto de vista del Pode.r 

ejecutivo, porque la gran mayor1a de dependencias que 

hemos propuesto como ejemplo en la foja precedente, cum. -

plan con una función a la que todo el público tiene acceso, 

y que en muchos casos adopta una tendencia de interés 

social (como por ejemplo en los casos del Sector Salud y 

del Sector Laboral). Pero no solamente se ve asegurado 

por los caracteres que revisten dichas funciones, sino 

también porque a las mismas tiene acceso todo individuo 

sin restricción alquna que se pudiera fundar en el desco

cimiento del derecho esencial de igualdad. 

b) El poder judicial y los derechos hWllanos. 

La función esencial de este Poder, es la tutela 

y defensa de los derechos hUBlanos, mismas que realiza 

a través de sus órganos jurisdiccionales de orden federal~ 

COllím. 

Dentro de los primeros quedan inc~uidoR La Suprema 

Corte de Justicia, los Tribunales Unitarios y Colegiados 

de Circuito y los Juzgados de Distrito. 
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Dentro de los segundos se encuadran los Tribunales 

Superiores de Justicia de las 31 Entidades federativas 

y el del Distrito Federal. mismos que agrupan a los juzga-

. dos de primera instancia en materia civil. familiar (en su 

caso) y penal. y a sus respectivas Salas do apelación. 

De la anterior clasificación se excoptúan los 

Tribunales admlnistratlvos. porque aunque cumplen una 

función eminentemente jurisdiccional. dependen en suma 

del Poder ejecutivo. 

De todos los mencionados. el Tribunal Supremo 

de la Federación es el do mayor importancia. ya que nada 

menos. es el que conoce (conjuntamente con los otros inte-

grantes del Poder Judicial Federal), de las violaciones 

que los inferiores y en general toda autoridad. puedan 

cometer a cualquiera de los derechos humanos que ·se 

encuentran consagrados en forma de garantias individuales 

en Nuestra Carta Magna. 

Por lo anterior carecería· de interés elaborar 

una serie de ejemplos que nos lleven a las conclusiones 

que van .implicitas en las anteriores aseveraciones. 

Simplemente puntualizaret11os que el derecho humano 

·que .guarda la mAs estrecha relación con las funciones 

del Poder judicial. es el de seguridad, en su modalidad 

de seguridad jur1dico legal. pues precisaaente el origen 

de· toda controversia sobre la cual -conozca. es la viola

ción ·de aigún derecho (consagrado en alguna ley) en per-

~;¡!.)l:f; .. -¿,,.~·.:,~ ;,.;.· ... , ;.:.,._,, .• - .. 
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juicio de alg1.1ien. y precisamente la funci6n funda.ental 

del Poder Judicial. es la jurisdicción (palabra que de 

acuerdo a su significado es explicita en exceso; toda vez 

que sus ralees etinK>l6gicas son: ius y dicere que respec

tiva.ente siqnifican: Dcrecho58y decir. pronunciar. dictar 

y de ahi iurisdictio: jurisdicc16n) que consiste en diri-

mir los conflictos para determinar a quien beneficiarA 

el derecho controvertido. 

c) El poder legislativo y los derechos hwnanos. 

El Poder legislativo cumple una funci6n protectora 

de los derechos hwnanos. pero lo que es llAs illPQrtante 

es el que tiene la inapreciable iais16n de crear su protec

ción juridica.59 de él emana el génesis de la expresión 

escrit~ de los derechos fundllllHlntales del hoid>re.en nues-

tro pais. 
,. 

Dicha expres
1
i6n queda consignada en la Consti tuci6n 

Politica de los Estados Unidos. y reafir11&da en las 31 

Constituciones estatales de la Federación. y de ella 

parte a su vez toda la obra creativa del Poder judicial. 

La anterior afirwiaci6n podria parecernos confusa, pero 

queda aclarada si recordamos que en estricto sentido 

la Constitucl6n no fue creada por el Poder 109islativo or

dinario. sino por un Poder legislativo eriqido en Poder 

constituyente. 

58. Vid supra pp. 21-23. 
59. Vid supra p. l. 
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Por otra parte diremos q\le la obra del Poder 

se relaciona con los derechos humanos en varios 

aspectos que consisten en: declarar, la existencia (o 

mejor dicho el reconocimiento de tal existencia} de los 

derechos hwnanos; crear las reqlas (nor11Bs juridicas} 

que tienen por objeto proteger dichos derechos; crear 

asimismo las noI'1118s que sancionen las violaciones a dichos 

derechos; crear también las nonnas de tipo procesal, 

que son principalmente un conjunto de reglas a las que 

se tiene que apegar el poder judicial. para hacer valer 

el derecho que ha sido violado; y finalmente crear las 

noI'lllas mediante las cuales habrá de aplicarse la sanción 

impuesta por el juzqador (y prevista en la ley}, al invi

duo que haya violado tales derechos (cualquiera que sea 

su for111a o manifestación), y que serán principalmente 

aquéllas a las que habrá de apegarse el Poder ejecutivo 

(que es el que tallbién por mandato constitucional ejecuta 

tales sanciones) para materializar la pena impuesta por 

el representante del poder Judicial de que se trate. 

De todo lo anterior se colige que los tres Poderes 

de la Unión, tienen plena relación con los derechos huma--· 

nos; cada uno interviniendo en un niomento determinado, 

en armónica sincronización, con la suprema finalidad 

de crear, vigilar y materializar el orden juridico de 

nuestro Bstado, que a final de cuentas no es otra cosa 

que un conjunto de instituciones tendientes a la fina

lidad da preservar el respeto a tales derechos. 
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d) La violación de los derechos humanos en·México. 

Desde el punto de vista juridico las vlolaciones 

que sean cOl9etidas a los derechos humanos quedan amparadas 

en el a6s aaplio sentido de la palabra, por las garantias 

de orden constitucional. Por lo tanto cuando dichas viola

ciones han sido cometidas (incluso por el Poder legislati

vo, Por ejeniplo: cuando crea un precepto que se contrapone 

a la esencia de la Constitución). el medio de defensa 

por excelencia será el juicio de amparo que queda consa

grado asimismo en nuestra mAxima Ley. 

Pero también sucede que las violaciones a los 

derechos humanos, son cometidas cuando éstos revisten 

al9Ulla de sus múltiples manifestaciones o expresiones. 

en tal caso nos encontramos con una organización juris

diccional de indole judicial y administrativa que de 

acuerdo a la violación concreta que hayan sufrido tales 

derechos entrarán en acción. 

En otras palabras toda violación a los derechos 

humanos sólo puede darse en dos modalidades: la fáctica 

y la juridica. 

En el pri111Cr caso hay mucho de que hablar. toda 

vez que las violaciones se dan tanto por los individuos 

considerados como particulares. como por los mismos gober

nantes; ya sea por error o negligencia en el ejercicio 

de sus funciones. o dolosamente extralimitandose en el 

ejercicio de tales funciones. 
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Un siste•a en el que ··formalmente" no existen 

las violaciones a los derechos hU111anos por parte de los 

individuos que nos gobiernan, un slStetllél en el que "form

iaalmente resulta" inconcebible e inaudito"que por ejemplo 

Wl detenido haya sido torturado por un ele•ento de alguna 

corporaci6n policiaca, y en el que adeinás por parte de 

los gobernantes son "respetados religiosainente" todos 

y cada uno de los derechos que nuestra Ley fund-ntal 

consagra. 

Por lo que respecta a las violaciones que de dichos 

derechos efectuan diari1111ente muchos habi tantos de este 

pais, en sus relaciones cotidianas COl90 si~plea particula

res, tampoco resultarla interesante tratar de particulari

zar, porque a lo mlts que nos conducirla hacerlo, seria 

a elaborar una crónica de la nota policiaca de algún 

diario o a elaborar una clasif icaci6n sistemática de 

dichas violaciones, que ya estlt contenida en leyes COllO 

son nuestro C6digo penal. 

Aunado a lo anterior se sUllla la certeza que tenenlos 

de que este tipo de violaciones se han dado.desde siempre 

y se sequirltn dando, por lo que este aspecto no debe 

interesarnos mayormente de lo qu~ nos ha interéaado hablar 

de los reinedios legales a tales arbitrarieda.des. 
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Sin embargo de todo lo que pudieramos hablar acerca 

de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo 

las que cOlllCten los gobernantes, carecería do cierto 

fundamento ya no diga1110s documental, sino de cualquier 

otra indole. Por ej-plo se ha hablado mucho de un fraude 

electoral en los pasados comisios mediante los cuales 

fue electo el actual presidente de la República Carlos 

Salinas de Gortari, a nosotros de fuentes de abso1ut1sima 

veracidad y seridedad nos consta que asi fue, pero si 

esto fuera debatido en un trabajo de la naturaleza del 

nuestro, so convertirla al mismo en una discusión polltica 

que probablemente a juicio del algún lector, le restarla 

por completo su seriedad académica, y quizé terminarla 

siendo tachado de charlataneria. Nos hemos "atrevido" 

a nt0ncionar el anterior ejemplo (que lentamente ha ido 

cayendo si no en el olvidQ s1 .. en·e'l ámbtto del rumor popular 

en el que todo lo que se pregona resulta tan veroslmil de 

acuerdo a nuestra escala personal de credibilidad que 

normalmente emana del estado de ánimo en que nos encontre

l90S cuando nos enteramios de la noticia o del rumor) no 

para tratar de acaparar on alguna forma la atención, 

ni para infundir animo alguno de credibilidad, sino porque 

resulta idóneo para demostrar qué tan dificil resultada 

hablar de eje•plos concretos de violaciones a los derechos 

humanos y que poca importancia revistiria hacerlo, en 

un sisteina COllO el que vivi11es (que difiere innegablemente 

del que de acuerdo al Derecho vigente deberíamos vivir). 

·,,• -~- ,;._'_; . ·,.,•·. 
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CONCLUSIONES 

PRil'IERA: 

El origen real de los derechos humanos, es el 
origen •ismo de la existencia del hombre, debiendose 
entender por el segundo: tanto a la creación del hombre, 
COlllO a cada nacimiento de.un nuevo ser humano. 

SEGUNDA: 
No debe confundirse el origen real de los derechos 

hu.anos, con el origen histórico de su protección féctico
jurldica, que consiste en el nacimiento del Derecho obje
tivo que ha constituido la fuente formal de su reconci
miento y protección. 

TKRCBRA: 

En nuestra opinión los derechos humanos son un 
conjunto de derechos subjetivos; supremos, evidentes y 
universales; esenciales del hOllbre y connaturales a su 
existencia; -nadas del Derecho natural y fundamentados 
en el miSlmO. 

CUARTA: 

Los derechos hwnanos.son connaturales a la existen
cia del hombre y le resultan indispensables; ~ste· los·· 
tiene por causas ajenas a su voluntad; y habiendo emanado 
de· un !Jerecho suprelllO c01110 lo es el NaturaL deben ser 
respetados por todos los miembros de la especie humana. 

QUINTA: 

Originarilllll!nte, ca.o miet11bros de una especie 
zoológica, tocios los hombres son entes iguales, que de a 
acuerdo a su sexo tienen funciones biológico-fisiológi
cas. espeo1.fioaa, para cuyo 0\.9Pli•iento no es necesario 
danar a otros integrantes de su especie, y mucho menos 
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causarles el dano fisico 11.\s qrave que es la muerte; 

y toda vez que la vida no fue concebida pri•iqeni-nte 

por la voluntad o intervención huaanas, debetnos deducir 

que la vida es un atributo que inalienableinente tienen 

Y deben conservar los holllbres. 

llBXTA: 

Los derechos humanos funda11entales son: la vida, 

la igualdad. la libertad, la propiedad y la seguridad . 

S~Til'IA: 

El respeto del derecho a la vida cobra cada vez 

ÉS· importancia en el orden internacional y multinacio

nal ya que se ha incrementado paulatinamente el nÚlllero 

de paises que asumen una posición abolicionista de la 
pena de muerte. 

OCTAVA: 
La pena de muerte no es compatible con el respeto 

juridico del derecho a la vida y carece de un fundrunento 

ético que justifique su existencia. No es de utilidad 

ni beneficio colectivo: toda vez que los objetivos perse-, 

guidos con su aplicación (y que son: la ejt!llJllaridad 

de la pena, la retribución del dallo causado y la desapa
rición del peligro latente que significa la existencia 

de la persona del condenado) son de relativa trascendencia 

la .. relación con la gravedad de la ,sanción. por lo .. que de
be ser prescrita en toda legislación penal. 

NOVENA: 

Las garantias individuales consagradas en nuestra 

carta l'lagna son una expresión constitucional del respeto 

a los derechos humanos fundamentales. 

l>tCIM: 

Con excepción de la leqislaclón marcial; el sis

. ~a juridico mexicano de fuero federal· y de fuero com<in, 
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puede considerarse co.o abolicionista de Derecho; toda 

vez que aunque en el orden constituolonal estA prevista 
la pena de -rte cOlllO sanción, no se le aplica por no 
encontrarse consi9nada en ninquno de los 32 C69idos pena
les existentes 1111 la Rep(lblica. 

ÑCil'IO Pllil"mlA: 

Los tres poderes de la Unión tienen plena relación 
con los de~ hlaanos; .cada uno interviniendo en un 
--nto deterelnado en arll6nica sincronización con 
la supre911 finalidad de crear, vi91lar y -terializar 
el orden jurldico de nuestro Estado que a su vez ti
c~ -ta el preservar el respeto de tales de aquel los 
derechos. 

Hcll'IO SIGUllDA: 

Bl Juicio de amparo es un medio de defensa creado 
con la finaU.s.d de hacer efectivo el reapeto a los dere
chos h-nos. cuanto estos han siclo violados por los 
9obernantes en perjuicio de los 9obemados. En Mxico 
si se dan violaciCX1es a tales derechos, pero desafortu
na~te. aun tratAndoae de actos de la autoridad, para 
cuya correcci6n fue creado aquél. no siempre ellÍ posible 
loqrar el restableciaiento del derecho que ha sido violado. 

DÍ!CI!'IO TERCBRA: 

Bn "6xico existen violaciones a los derechos 
bimanos que se dan con la coaisi6n de delitos entre los 
particulares y POr la co.isi6n de delitos por parte de 
los 9obernantes en detri-nto de los qobernados. 

D!cll'IC> CUMTA: 
Las violaciones a los derechos hu.anos que se 

dan en nuestro pa1s, independienteMeflte de que no sean 
... fatales conaecuencias, impiden poder af irmal: que México 
.cuaJ>le con las obliqaciones ámanadas de dOCU111entos inter
nacionales sobre derechos huaanos, ca.o son el Pacto 
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Internacional de Derechos econ6•1cos sociales y culturales 
y el Pacto Internacional de derechós civiles y politicos, 
a los cuales se encuentra fol"lftalmente adherido. 

i 
.1 

1 
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