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Guatemala, 02 de agosto de 2010 

Licenciado 
Marco Tulio Castillo Lutin 
Jefe de la unidad de Asesoria de Tesis 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Su Despacho 

Licenciado Castillo Lutln: 

De conformidad con el oficio de fecha veintiseis de mayo de dos mil diez, en que 
se me notifica el nombramiento como Asesor de tesis de la estudiante ANA LUCIA 
BARRIOS SOLARES, me permito informarle, que he asesorado el trabajo de tesis 
titulado "LA OBLIGACION DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
IMPLEMENTAR UN CURSO DE DERECHOS HUMANOS" por 10 que procedo a emitir 
el dictamen siguiente: 

La estudiante BARRIOS SOLARES en su trabajo de tesis, realiz6 una 
investigaci6n basada en la realidad actual del origen, desarrollo, actividades, funciones, 
desernpeno y atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos. Asl mismo se 
plantea la necesidad de la creaci6n de un curso de Derechos Humanos para la mejor 
educaci6n y comprensi6n de los mismos por parte de todos los guatemaltecos. 
Considero este trabajo un anahsis acertado que permite aportar una nueva fuente de 
informaci6n relacionada con la educaci6n de los Derechos Humanos, su incidencia en 
la sociedad guatemalteca y el desarrollo politico, social, econ6mico y cultural, por 10 que 
contribuye cientificamente al estudio de los Derechos Humanos. 

AI trabajo de tesis se Ie hicieron recomendaciones, como el cambio del titulo de 
la tesis, de "LA OBLIGACI6N DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LA IMPLANTACI6N DE UN CURSO DE DERECHOS HUMANOS", a "LA 
OBLIGACI6N DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 
IMPLEMENTACI6N DE UN CURSO DE DERECHOS HUMANOS", para hacer enfasis 
que el tema abordado y el desarrollo de la investigaci6n corresponde a datos 
relacionados ala falta de educaci6n sobre los Derechos Humanos, la cuailleva consigo 
la constante violaci6n a los mismos, adernas de otras recomendaciones las cuales 
fueron tomadas en consideraci6n por la estudiante. Asi mismo, aport6 a la 
investigaci6n sus propias opiniones y criterios, los cuales complementan el trabajo 
realizado. 

En el desarrollo de la tesis la estudiante utiliz6 los rnetodos de investigaci6n: 
inductivo con el que se estableci6 10 relativo al desarrollo de los Derechos Humanos y la 
incidencia que provoca en la sociedad la falta de educaci6n y desinformaci6n de los 

1..1. ~8-1..4 ~1. ~5:2. 5+0-: NWeL~T~ 

T~ :2.:2.:2.00q:2- q 

C~)C.A. 



- ;.,~ 
:~ .. ~iW(o. 

~;;-~ If 

mismos; deductivo en el cual se analiz6 las causas que originan la iil. ~~ J 
implementaci6n de un curso de Derechos Humanos en Guatemala, y el analfti~ . .;~fI 
Permiti6 establecer la constante violaci6n y desinformaci6n de los Derechos HuM~.'_ ,~~,.!.;;J 
como consecuencia de la inexistencia de un curso relativo a la materia. Para 10 cual se 
tom6 en cuenta una exhaustiva investigaci6n documental, de foros y ponencias 
realizadas en el tema y fichas bibliograficas. 

EI trabajo realizado contribuye cientfficamente al estudio de los Derechos 
Humanos, debido a que, abarca las etapas del conocimiento cientffico como la 
conformaci6n y estructura interna de la materia, la toma de decisiones, funciones y 
atribuciones que Ie corresponden al Procurador de los Derechos Humanos, los medios 
y tecnicas para la ensenanza y aprendizaje de los Derechos Humanos y las 
consecuencias que lIeva consigo la falta de un curso sobre la materia 10 cual se puede 
corroborar por medio de las fuentes de informaci6n utilizadas. 

Las conclusiones y recomendaciones son basadas en datos extraidos de la 
investigaci6n, por medio de las cuales se busca desvanecer la falta de educaci6n e 
implementaci6n de un curso de Derechos Humanos, para lograr asi un pais con menos 
analfabetismo, violencia e ignorancia. Se utilizaron distintas fuentes de consulta tanto 
nacionales como internacionales las cuales ayudaron a sustentar la investigaci6n 
realizada, y por las cuales se implementaron e hicieron correcciones a los capitulos y 
ampliaron las citas bibliograticas. 

Por 10 anteriormente expuesto considerando que el trabajo de investigaci6n, 
cumpie con los requisitos necesarios contemplados en el Articulo 32 del Normativo para 
la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen 
General Publico, raz6n por la cual emiti6 DICTAMEN FAVORABLE, con el objeto que 
el mismo sea evaluado por el Tribunal Examinador en el examen publico de tesis. 

Agradeciendo su atenci6n, atentamente. 

;Lic. Istuardo CosleNa~ Jf:neg~ 
l ABOGADO Y NOTARlO . -----
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UNIDAD ASESORI.:,," DE TESIS DE LA L'\CULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y 
SO(:LALES. Guatemala, cuatro de octubre de dos mil chez. 

Atentamente, pase al (a la) UCENCIADO (Ai EDGAR AP,JvHNDO CASTILLO 
AYALA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) esiudiante ANA 
LUCIA BARRIOS SOLARES. Intitulado: "LA OBLIGACJC)N DEL PROCURADOR 
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA IMPLEMENTACION DE l.Ii'.J CURSO DE 
DERECHOS HUMANOS". 

Me perrnito hacer de su eonoeimiento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma) Iondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar e] contenido del Articulo 32 del Normative para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicus y Sociales y del Examen General Publico. el cual 
dice: ~~T(lnto cl ascsor t;i.i1110 cl revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes. su 
opinion respccto del contcnido cicntifico y tecnico de la tesis. In metodologia } tccnicas de mvestigacion 
uti lizadns, la redaccion. los cuadros cstadisticos si Iucrcn nccesarios. la coutribucion cientifica de lu 
misma, las conclusioncs, las recomcndaciones y lao bibliogr.uia utilizada. si aprueban o desaprueban cl 

trabejo de invcstigacion y orras considcraciones que estimen pertincntes". 

trc. l\1ARCO '10 CASTILLO LUTIN 
JEFE DE LA ,1 -IDAD ASEsoaiA DE TESIS 

cc.Unidad de Tesis
 
MTCL/sllh.
 



Guatemala, 10 de noviembre de 2010 

Licenciado 
Marco Tulio Castillo Lutin 
Jete de la Unidad de Asesoria de Tesis 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Su Despacho 

Licenciado Castillo Lutfn: 

En atenci6n s la providencia de esa jefatura de fecha cuatro de octubre de dos 
mil diez, en la cual se me notifica el nombramiento como Revisor de tesis de la 
estudiante ANA LUCIA BARRIOS SOLARES, me permito informarle, que he asesorado 
el trabajo de tesis titulado "LA OBLIGACION DEL PROCURADOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE IMPLEMENTAR UN CURSO DE DERECHOS 
HUMANOS" por 10 que procedo a emitir el dictamen siguiente: 

EI trabajo de tesis de la senorita ANA LUCIA BARRIOS SOLARES es un tema 
actual para quien gusta y conoce del derecho, en especial sobre los derechos 
humanos, este trabajo sirve como directriz para poder implementar un curso de 
Derechos Humanos en Guatemala, ya que desarrolla las instituciones basicas de 
Derechos Humanos y asimismo contiene un amplio contenido sobre el material 
necesario para el correcto aprendizaje en Derechos Humanos, cornplementandolo con 
el ordenamiento juridico guatemalteco vigente. EI tema investigado es un aporte 
juridico, cientifico con relaci6n a la mencionada materia. Para la realizaci6n del tema se 
ha utilizado bibliograffa y leyes existentes en el medio juridico, que sirvieron de base 
para el anal isis jurfdico-doctrinario del tema. 

Durante el tiempo que dur6 la asesoria de la presente investigaci6n, discutimos 
algunos puntos del trabajo, los cuales razonamos, asi tarnbien, el contenido de la 
investigaci6n, con 10 que concluimos que la investigaci6n realizada es comprensible 
para toda clase de lector, por su amplia gama de vocabulario y su correcta redacci6n. 
AI trabajo de tesis se Ie hicieron recomendaciones, como el cambio del titulo de la tesis, 
de "LA OBLIGACION DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 
IIVIPLANTACION DE UN CURSO DE DERECHOS HUMANOS" a "LA OBLIGACION 
DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA IMPLEMENTACJON DE 
UN CURSO DE DERECHOS HUMANOS A TODO NIVEL EDUCATIVO", para hacer 
enfasis que el tema abordado y el desarrollo de la investigaci6n corresponde a la 
aplicaci6n que se debe de dar en todo el pais a falta de educaci6n sobre Derechos 
Humanos y las consecuencia que esto trae consigo. 

3a. Avenida 13-62 zona 1 
Telefono 2232-7936 
Guatemala, C.A. 
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Asimismo, cornprobe que se hizo acopio de una bibliografia'1M -:!Vi ...,.llO
actualizada y enriquecedora, se realiz6 con los metodos inductivo, deduli,tp· . '~~q 
tecnica de investigaci6n documental y de encuesta los cuales se en~Y~!1ti~n ~"~.".'t' 
acorde a la tesis. Las conclusiones y recomendaciones estan acordes y llenan 'su 
cometido ya que ponen de manifiesto uno de los grandes problemas que afronta 
Guatemala el cual es la falta de educaci6n en Derechos Humanos, por 10 que se 
puede observar que son un gran aporte al conocimiento y desarrollo de la 
educaci6n en Derechos Humanos. 

En virtud de 10 anterior concluyo informando a usted, que procedi a 
asesorar el trabajo encomendado y me es grato opinar: que el trabajo asesorado 
cumple con los requisitos necesarios contemplados en el Articulo 32 del Normativo 
para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del 
Examen General Publico, raz6n por la cual emito DICTAMEN FAVORABLE, con el 
objeto de que eJ mismo sea evaluado por el Tribunal Examinador en el examen 
publico de tesis. 

Atentamente. 

Colegiado 6220 

~u~~V\ 
Edger Armi ndo Castillo Ayala 

Abogado y Notario 

3!!. Avenida 13-62 zona 1 
Telefono: 2232-7936 
Guatemala, CA. 
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Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del 

(de la) estudiante ANA LUCIA BARRIOS SOLARES, Titulado LA OBLIGACION DEL 

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA IMPLEMENTACION DE 

UN CURSO DE DERECHOS HUMANOS A TODONIVEL EDUCATIVO. Articulos 31, 

33 y 34 del Normativo para la elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y 

Sociales y del Examen General Publico> 
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INTRODUCCION
 

En terrninos historicos los derechos humanos tienen una vinculacion reciente con 

la sociedad, fueron reconocidos por primera vez en la Declaracion Universal de los 

Derechos del Hombre en 1948, la cual cobro vigencia despues de la Segunda 

Guerra Mundial a causa de las reiteradas violaciones a dichos derechos. 

La historia de los derechos humanos esta muy ligada a la historia misma de la 

humanidad, puesto que los hechos que dinamizan las diversas luchas sociales, 

politicas, eccnomicas e, incluso, culturales, estan inspiradas en los principios 

doctrinarios de estos derechos: la busqueda de la dignidad, la igualdad, la libertad, 

la equidad yel bienestar. 

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones 

reivindicaciones relativas a bienes primarios 0 basicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condicion humana, para la garantfa de una 

vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, 

etnia 0 nacionalidad; y son independientes 0 no dependen exclusivamente del 

ordenamiento juridico vigente. 

Es por todo esto que la educacion sobre los derechos humanos es indispensable 

para la prornocion y el respeto de los mismos. Debido que solo un pueblo que 

conoce y entiende sus derechos, sabra exigir su respeto y se cornprornetera a 

luchar por ellos. 

La investiqacion inicia en el primer capitulo, con una breve explicacion sobre el 

origen de los derechos humanos, su evolucion nistorica al pasar de los aries y 

como se han ido desarrollando; en el segundo capitulo se desarrollan las 

generalidades de los derechos humanos, sus diferentes conceptos, 

denominaciones y definiciones, asimismo sus caracteristicas, fuentes y diversas 
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clasificaciones; en el cuarto capitulo se hace referencia a aspectos ge~,~IB~~~~. j~: 
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sobre el Procurador de los Derechos Humanos tambien conocido CO~;i.~J ~~')}:;i 
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ombudsman; en el cuarto capitulo desarrolla los metodos y herrarnientas" . 

necesarias para enseriar los derechos humanos; y por ultimo el quinto capitulo 

analiza la obliqacion del Procurador de promover la irnplementacion del curso de 

Derechos Humanos. 

Se utiliza el metoda historico para determinar las distintas etapas de la evolucion y 

desarrollo de los derechos humanos en el mundo y en Guatemala. EI metodo 

analltico se utiliza para distinguir los elementos normativos y doctrinarios del tema 

estudiando cada uno de ellos por separado. Con el rnetodo sintetico se relacionan 

los hechos aislados para reunirlos de manera racional. En cuanto a las tecnicas de 

investiqacion se emplea la biolioqrafica y documental para recabar toda la 

informacion necesaria sobre el tema. 

Por 10 tanto, en este trabajo de investiqacion se hara referencia a los metodos 

educativos a utilizar para poder irnplementar un curso de derechos humanos a 

nivel nacional y con esto poder lograr el fin primordial del presente trabajo el cual 

es que la poblacion guatemalteca conozca sus derechos fundamentales para 

impedir la violacion a los mismos. 
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CAPiTULO I 

1. Origen de los derechos humanos 

1.1. Antecedentes hist6ricos 

Es importante resaltar en el presente trabajo los antecedentes hist6ricos de los 

Derechos Humanos. Varios autores coinciden en afirmar que los orfgenes de los 

Derechos Humanos se remontan a la Grecia antigua y surgieron con el derecho natural 

de los hombres. EI ejemplo clasico, tomado de la literatura griega, es el de Antfgona. 

Sequn S6focles, cuando Ger6n Ie reprocha haber dado entierro a su hermano pese 

estarle prohibido, ella replica que ha actuado sequn las leyes no escritas e inmutables 

de los cielos. 

Otro lejano antecedente se encuentra en un texto de escritura titulada Espejo para 

Principes y atribuido a Kaos en Iskanda, prfncipe de Gurgan (India) que vivi6 alrededor 

del ana 1082 a. de J. G. Se trata del respeto a ciertos derechos de los subditos como 

parte de los deberes del gobernante para con su pueblo. La ceremonia de coronaci6n 

inclufa una promesa publica del soberano ante sus subditos: "Entre el dla en que nacl y 

la noche en que me muera, que se me prive de mi cielo, de mi vida y de mi progenie, si 

os oprimo a vosotros." 

Pero acaso la primera manifestaci6n explicita de los Derechos Humanos y de su 

reconocimiento publico es el antiguo texto legal hindu conocido como G6digo de Manu 
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o C6digo de las Diez Libertades Humanas Esenciales y Controles 

Necesarias Para la Vida Buena. 

EI Cristianismo 

No obstante, fue el Cristianismo el que sent6 las bases para el reconocimiento de la 

igualdad radical de todos los seres humanos, par ser todos hijos de Dios. Pero la misma 

Iglesia tard6 mucho en adoptar enteramente la doctrina de los Derechos Humanos que 

se desprendfa del cristianismo. La Edad Media, por ejemplo, no fue una epoca 

favorable a la idea de esos Derechos Humanos ni a su observancia. Plenamente 

sometida a la influencia de la filosoffa aristotelica, la del derecho medieval (elemento 

caracterfstico de la cual era, entre otros, el reconocimiento por parte de santo Tomas de 

Aquino -como antes 10 fuera de Arist6teles- de la esclavitud) no reconocla las 

cualidades humanas que no comprendfa y, por ende, no buscaba situar la personaJidad 

humana en el centro de las preocupaciones del derecho y de la vida social. 

La Carta Magna 

Respecto de la sociedad civil de Occidente fue en Inglaterra donde, por primera vez, se 

establecieron limitaciones juridicas al ejercicio del poder, tendientes a preservar los 

Derechos Humanos de los ciudadanos. La Carta Magna (1215), por la cual el rey Juan I 

de Inglaterra se oblig6 a respetar las leyes viejas y garantiz6 par escrito los privilegios 

de los barones feudales, inclufa al mismo tiempo el reconocimiento de ciertos Derechos 
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Humanos fundamentales de lodos los habitantes del reino: el derecho a l:iiJ;t~JI)
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necesidad de juicio de sus iguales previa al arresto 0 condena de cualquier noble, 

seglar 0 eclesiastico, etc. Por su parte, el Habeas Corpus votado en 1679, el Bill of 

Rights -que en 1689 sent6 las bases del nuevo sistema de gobierno britanico- y los Dos 

tratados del gobierno civil (1690) -que legitimaron la revoluci6n que acababa de poner 

fin al absolutismo de los Estuardo- son textos precursores de la actual legislaci6n sobre 

derechos humanos. 

Reconocimiento de los derechos del ciudadano 

La Declaraci6n de Independencia de los Estados Unidos (1776) contiene un breve 

parrafo en el que, por primera vez, un poder, en este caso constituyente, si asume las 

obligaciones que supone el reconocimiento de los derechos del ciudadano: 

"Consideramos como verdades evidentes que todos los hombres han sido creados 

iguales, que han sido dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre 

los que se encuentran la vida, la libertad y la busqueda de la felicidad." 

Declaraci6n de los P~rtqhos Fundamentales del Hombre y del Ciudadano 

EI gran punta de partida de la proclamaci6n, defensa y vigencia de los Derechos 

Humanos es la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada 

por la Asamblea Francesa el26 de agosto de 1789. En ella se reconocia solemnemente 

que "10$ hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos". 
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Dos siglos despues de esas primeras Declaraciones, los derechos individ1J~.lesse ~iiJ 

vuelven materia de otras convenciones y cuerpos legales que constituyen, ho;;~(;tk6Y~~:?' 
un sistema juridico general y universal de protecci6n de los seres humanos en sus 

derechos basicos, 

Convenci6n de la Haya 

En 1907, la Convenci6n de la Haya regula las normas que deben observar los 

beligerantes: estos no deben tener alternativas ilimitadas en el modo de infligir dana al 

enemigo pues se deben preservar la vida, la dignidad y la safud de las vlctimas, 

derechos estos que estan par encima del manejo de la guerra. 

Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, las Declaraciones de Derechos se convierten en 

exposiciones proqrarnaticas suscritas por la rnayoria de parses del mundo. La 

Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 1948, encontr6 el respaldo institucional de los Estados del 

Consejo de Europa, que en 1950 suscribieron la Convenci6n Europea para la 

salvaguarda de los derechos del hombre y las libertades fundamentales. En tiempos 

mas pr6ximos, las Declaraciones han servido para canalizar todo tipo de 

reivindicaciones - derechos de la mujer, del nino, de los j6venes, de los ~los indios, 

etc.- sin conseguir, en la rnayorla de casos, el necesario apoyo estatal. 
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Hoy, los derechos individuales, aunque ignorados en demasiadas ocasione~.1?dL!p~~A.lg: 
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en cambio, mas espacio que nunca en las Constituciones y leyes de todos los;i~.i.~:.;f' 

menores son las expectativas mas se acrecientan la esperanza de que sus postulados 

se realicen. 

La uni6n de esta declaraci6n y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus 

Protocolos comprende 10 que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos. 

Mientras que la Declaraci6n constituye, generalmente, un documento orientativo, los Pactos son 

tratados internacionales que obligan a los estados firmantes a cumplirlos. 

1.2. Primeros ordenamientos constitucionales 

1.2.1 Documentos ingleses 

Magna Charta de 12150 "Ia Gran Carta", surgi6 como una forma de Iimitaci6n al poder 

absolute del Rey a favor de comerciantes y artesanos. EI Rey Juan Sin Tierra se oblig6 

a la aceptaci6n de dicha carta, que contenia el derecho a la propiedad, el respeto a la 

libertad y a la vida. Asimismo se estableci6 el origen del Parlamento inqles, puesto que 

se constituyeron Asambleas para que juntamente con el Rey se fijaran los tributos 0 

impuestos a los ciudadanos, con el objeto de evitar toda conducta antojadiza del 

monarca. 

Bill of Petition de 1628. Esta carta amplia los derechos concedidos en la Gran Carta de 

1215, puesto que se garantiza la libertad de las personas, especialmente a traves del 
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principio de legalidad penal, particularmente la garantfa criminal, la garai1tja~p.~.IM~ ~~i 

jurisdiccional, donde sa indico qua nadia podia ser detenido, sino por d~?,t~;;?,:~t;;; 
establecido previamente en ley y no se podia juzgar de otra forma distinta al proceso 

establecido en la legislaci6n. 

Habeas Corpus de 1679. Se garantiza la libertad corporal, donde el ciudadano cuenta 

con un mecanismo de protecci6n en contra de las detenciones arbitrarias. Este principio 

es para evitar cualquier privaci6n de la libertad sin orden judicial y la presentaci6n de un 

detenido a un juzgador dentro del plazo estipulado por la ley (en esa epoca 20 dias). 

Dentro de la Carta del Habeas Corpus se estableci6 el principio de "Ne bis in idem", el 

cual consiste en la imposibilidad de juzgar dos veces a una persona por un mismo 

hecho. 

Bill of Rights de 1689. En esta carta se establecen otros derechos no contenidos con 

anterioridad, tal es el caso del derecho a la libertad de culto, el derecho de petici6n, el 

derecho a la portaci6n de armas por parte de la poblaci6n, la Iibertad de expresi6n, la 

independencia del juez, el derecho de defensa del procesado y el derecho de elegir a 

los miembros del Parlamento. 

1.2.2 Constituciones americana y francesa 

En el estado constitucional hay un reconocimiento de la existencia a priori de los 

derechos fundamentales, los cuales se forjaron como tales en Norteamerica con la 

Declaraci6n del Suen Pueblo de Virginia en el ano de 1776 yen Francia con la 
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Declaraci6n de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, Geor~~~~llfrre1"( ~~S) 

determin6 que los americanos en el ano de 1776 a traves de la Declaraci6n ~~i~t.::;)' 
Pueblo de Virginia fueron los pioneros en la promulgaci6n de derechos del hombre, 

incluyendo un diseno fundamental para la estructura del Estado. Dentro de los 16 

artfculos que consta la Declaraci6n, ocho son plenamente para los derechos 

individuales y los restantes para la estructura polltica del Estado. Es a partir de esa 

Declaraci6n que surge 10 relativo a la "constltucionalizacion" de los mismos, puesto 

que los nuevos Estados americanos se dotan de documentos que les denorninan 

constituciones porque estan integrados por dos elementos fundamentes: Declaraci6n 

de derechos y estructura polftica de Estado. 

A ralz de 10 anterior, y como consecuencia de la guerra de las colonias americanas con 

Inglaterra (1775-1783) surgi6 la declaraci6n de independencia el 04 de julio de 1776. 

Esta declaraci6n de independencia fue redactada por Thomas Jefferson, la cual estipul6 

que: "todos los hombres han sido creados iguales; estan dotados de derechos 

inalienables, tales como la vida, la libertad y la busqueda de la felicidad; para garantizar 

estos derechos ha sido instituido un gobierno entre los hombres; los gobiernos derivan 

sus poderes del consentirniento de los gobernados; cuando una forma de gobierno se 

hace destructora los hombres tienen entonces derechos a instituir nuevos gobiernos 

que se funden en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su 

juicio ofrecera las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad". La 

Constituci6n estadounidense se promulg6 en el ano de 1787. 
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Existen multiples teorlas referidas al fundamento de los Derechos Hurnanos"~;~ericf~"" 

conveniente abordar. Sin embargo, la doctrina coincide en afirmar la existencia de dos 

grandes corrientes 0 teorlas sobre el particular: el iusnaturalismo y el iuspositivismo, 

que han determinado la elaboraci6n de conceptos diferentes. 

1.3.1 Teoria iusnaturalista 

EI iusnaturalismo, como corriente filos6fica, sostiene que el hombre tiene derechos 

naturales, anteriores y superiores al Estado y que tiene su fundamento en la propia 

naturaleza humana. Toda autoridad debe respetar esos derechos pues son inherentes 

a la naturaleza del hombre y por tanto, inviolables. 

Esta, es la esencia de toda doctrina iusnaturalista, pero encontramos diferentes 

variantes entre elias al referirse a la fuente de d6nde emanan los derechos naturales. 

Existe una corriente que afirma, desde una postura teol6gica que "el origen de esos 

derechos se encuentran en un conjunto de reglas jurldicas eternas, inmutables y 

universales, creadas por Dios y reveladas al hombre quien puede descubrirlas por 

medio de la razon." 

Conforme a otra postura, los derechos naturales del hombre tienen su fundamento en la 

esencia racional de aquel como ser con dignidad y naturaleza trascendente y valiosa. 

. ~ y:. 

1 Barranco Aviles, Marfa del Carmen .La teoria jurfdica de los derechos fundarnentales. Pag. 210 
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Para otra corriente, esos derechos son hist6ricos, derivados de la naturalez~~~~ociat-d~ii, 
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hombre y acordes a las condiciones imperantes en un lugar y una epoca det~rmimroe.>~f 

Es el iusnaturalismo racionalista quien proporciona la base filos6fica a las primeras 

declaraciones de derechos de los siglos XVII YXVIII. 

Sobre la concepci6n iusnaturalista de los Derechos Humanos, Felice Bataglia sostiene: 

la afirmaci6n de que existen algunos derechos 0 esencia absolutamente humana, no se 

puede separar del reconocimiento previa y necesario de un derechos natural; natural en 

cuanto distinto del positivo y, a su vez, preliminar y fundamental respecto a este. EI 

considerar que existe un derecho de naturaleza inserto en las cosas, en la naturaleza, y 

del cual el hombre es partlcipe, esto es, una lex naturae de la que el es el interprete 

racional, termina por influir en el reconocimiento de que el hombre mismo es su titular, 

como portador de algunos derechos que precisamente Ie son inherentes por naturaleza, 

que 10 son naturalmente propios, atributos suyos y, a fin de cuentas, constitutivos de su 

esencia profunda en cuento sujeto de derecho. 

En resumen la teoria iusnaturalista fundamenta la existencia de los Derechos Humanos 

en un orden superior, universal, al que debe atender todo legislador al aprobar las 

normas juridicas positivas orden primigenio del cual emanan, acorde a la esencia 

humana, derechos naturales que existen por sl mismos y que la autoridad debe 

respetar. 
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Se reconoce que los lIamados derechos naturales no son propiamentft.~erecho~';i'
;~,)o. ..~• ...,'1 

subjetivos en su acepcion tecnico-jurldica, sino exigencias ideales fundadas ~~~~~s.;J' 
estimativos y juicios de valor, de contenido fitosoflco-polltico, racionalmente acordes a 

la esencia humana. Exigencias que debe tener en consideracion el legislador para 

emitir un orden juridico acorde a elias. 

1.3.2 Teoria iuspositivista 

Esta teoria no reconoce la existencia de derechos anteriores al Estado postulando el 

surqimiento de los derechos subjetivos solo en la ley positiva, promulgada y sancionada 

por el poder publico. Acorde a esta teoria, el derecho encuentra su rasgo definitorio en 

el hecho de que ante su incumplimiento 0 inobservancia se pueda recurrir al Estado 

para su cumplimiento coactivo, derivando la potestad juridica de exigir esa intervencion. 

De esta suerte, ese caracter solo 10 tiene el derecho subjetivo derivado de una norma 

juridica vigente creada por el Estado. 

Esta teoria fundamenta los Derechos Humanos en su consaqracion legislativa por el 

poder publico, Para el iuspositivismo los Derechos Humanos se otorgan por la ley, 

constitucional u ordinaria sequn los diferentes sistemas, emanados de la misma. En 

forma diferente, el iusnaturalismo sostiene que los Derechos Humanos emanan de un 

sistema superior de normas 0 principios al cual la ley positiva debe sujetarse; por ello, la 

ley no otorga sino reconoce los derechos naturales." 

2 Latorre, Angel. Introducci6n al derecho. Barcelona. Pags. 133-161 
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puntualizaciones. No es posible hacer una confrontaci6n de ambas porque los pianos 

de orientaci6n de cada una de elias son diferentes y su esencia responde a cuestiones 

distintas. 

En efecto, mientras la teoria iusnaturalista tiene su esencia en el plano filos6fico

politico, la iuspositivista 10 tiene en el plano tecnico-jurldico, En este contexto, es viable 

afirmar que el fundamento dado por cada uno de elias a los Derechos Humanos puede 

[leqar a completarse. Es indudable que, tecnicarnente, los unicos derechos reconocidos 

ygarantizados en la obligatoriedad de su cumplimiento y eficacia son los consagrados 

en las normas juridicas positivas, creadas y respaldadas por el poder publico del 

Estado; pero tambien, no cabe duda, la norma juridica para su legitimidad requiere 

responder a un conjunto de principios y valores socialmente generados, aceptados, y 

postulados en un sentidos filos6fico-politico. 

En esta perspectiva, el fundamento filos6fico-politico de los Derechos Humanos puede 

encuadrarse en el isunaturalismo, en una variante humanista e hist6rica en tanto el 

fundamento tecnico-jurldico se encuentra en el iuspositivismo. 

En este sentido, se pronuncia Alemany al apuntar: "Ambas teorias refiriendose al 

isunaturalismo y iuspositivismo, presentan insuficiencias, ya que un derecho humane no 

reconocido ni garantizado por una norma positiva no es derecho propiamente dicho, y 
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Humanos a las decisiones unilaterales de los legisladores, dependiendo su vigeri~~1r~~!>'!-:~ot-;' 

10 que regulan las normas positivas. Y continua: "En realidad ambas teorias deben 

coexistir, la positivista necesita del iusnaturalismo para encontrar en este su 

fundamento y justificaci6n, y la iusnaturalista se apoya en el positivismo para mostrarse 

a traves de normas y regular de forma inmediata las relaciones humanas individuales y 

sociaies. EI aspecto de subordinaci6n en la actualidad se entiende como la ley natural, 

limita allegislador humano, presentandose como una garantia para el ciudadano." 

3 Alemany Verdaguer, Salvador. Derechos Humanos. Pag. 14 
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CAPiTULO II 

2. Generalidades de los Derechos Humanos 

2.1. Concepto de Derechos Humanos 

Los derechos humanos han sido durante toda la historia del hombre una constante 

lucha por fa conquista y reivindicaci6n de los mismos frente a quienes ostentan el poder 

publico, frente a aquellos grupos que por su poder econ6mico y su fuerza expansiva 

hacen imposible su disfrute, como derechos que siempre han sido reconocidos aun 

antes que hiciera su aparici6n el Estado, es decir, como un derecho natural emanado 

de una concepci6n divina 0 de una orden puramente racional inmanente. 

EI termino Derechos Humanos tom6 carta de naturaleza a ralz de la Declaraci6n 

Universal de Derechos Humanos que recogi6 esta denominaci6n, "como ideal cornun 

por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirandose constantemente en ella, promuevan, 

libertades y aseguren, por medidas progresivas de caracter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicaci6n universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 

Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo [urisdiccion.?" Es por 

ello que, tanto la doctrina como los cuerpos legislativos, han adoptado como 

denominaci6n cornun, aunque no exclusiva, la de Derechos Humanos, dentro de los 

cuales esta la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. Sin que pueda 

4 Proclamaci6n de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos. Paris 10 de diciembre de 1948. 
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redactora de la Declaracion hubo de sortear y resolver una serie de dificultaqe~'~Y "::: 
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contradicciones internas, porque el concepto de Derechos Humanos "planteaba: para 

los paises occidentales eran derechos del individuo frente a los demas y frente al 

Estado; mientras que para los paises del bloque sovietico constitulan conquistas 

historicas de la comunidad alcanzadas no contra el Estado sino a traves del mismo. 5 

2.2. Denominaciones de los Derechos Humanos 

2.2.1 Derechos naturales 

En los primeros estadios de la humanidad se considero que al hombre Ie asistlan 

derechos por el hecho de ser hombre, son los lIamados derechos naturales. Ya decia 

Cleeton que todo Derechos esta constituido por causa del hombre. Con esta expresion 

de derechos naturales se daba a entender que tales derechos tenlan una existencia 

previa al Estado y que, por tanto, a este solo Ie correspondia reconocerlos. Por 

consiguiente, cuando se hace referencia a derechos naturales se piensa en un derecho 

no basado en voluntad humana, sino en algo trascendente 0 inmanente, sequn la 

concepcion filosofica que el mismo tenga. 

De acuerdo con Kelsen cuando se habla de la palabra natural en su forma adjetiva lise 

piensa en una ordenacion no basada en la voluntad humana, insuficiente por serlo; no 

5 Ezcurdia lavigne, Jose A. Curso de Derecho Natural, Perspectivas lusnaturalistas de los Derechos Humanos. Pag. 

143. 
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existente con independencia del querer humano subjetivo, pero no obstante a~~~~~t.;;r 

hombre como hecho fundamental, susceptible de ser conocido por el hombre; de un 

principio humano 0 la voluntad humana, pero susceptible de ser reproducido por ellos. 

Ese hecho objetivo, ese principio fundamental, es la naturaleza 0 Dios". 6 Concebidos 

asl, los Derechos Humanos tendrfan un campo amplio diffcil de cuajar en una doctrina 0 

teorla que por 10 mismo no podrian encuadrarse dentro de un esquema tecnico-jurldico 

que diera una garantfa eficaz de proteccion al ciudadano. 

2.2.2 Derechos innatos 

Tarnbien se Ie denomina a nuestra disciplina, con la cual nos colocamos en una 

posicion inmanente consustancial al hombre mismo. Son los derechos con los que nace 

el hombre, los que no Ie pueden ser sustraldos por el Estado, sin incurrir en una clara 

violacion a ese orden natural. En este sentido la filosoffa de los derechos innatos no 

tendria ninguna diferencia con respecto a la posicion del derecho natural. 

EI problema de esta teorfa radica en el hecho de que existen derechos que no son 

innatos al hombre, esto es, que no nacen con el, sino con el momenta dado, como 10 

son los derechos economicos y sociales, y sin embargo se han reputado como 

Derechos Humanos. Por 10 tanto, el concepto de derechos innatos no responde a una 

realidad vivencial que se da particularmente en los momentos actuales de nuestro 

proceso historico, 

6 Kelsen, Hans. La Idea del Derecho Natural. Pag 17. 
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Para otros los Derechos Humanos no son mas que los derechos fundamentate:~r-est(f.ol/ 
»., -?-~i,:·:... ." " 

es, aquellos derechos que no son secundarios ni tampoco derivados. EI terrnino 

,fundamental se acerca mas a un concepto de positivaci6n de los derechos que 

necesariamente deben formar parte de un orden juridico positivo. 

Los derechos fundamentales hacen hincapie en aquellas cualidades 0 valores 

esenciales al hombre que, por tanto, merecen protecci6n juridica. Sirven de fundamento 

a los restantes y afectan a las dimensiones mas basicas y entranables del ser humano. 

En ocasiones, sin embargo, el terrnino se emplea en un sentido mucho mas restringido, 

entendiendo por fundamental los Derechos Humanos en cuanto positivados en las 

Constituciones estatales. 

La concepcion de derechos fundamentales serla aquella que participarla de un 

dualismo de derecho natural y de un derecho positivo, por tanto, necesitaria del 

reconocimiento del Estado para que aquellos derechos alcanzasen su plenitud, por 10 

que su existencia estarla determinada en ultima instancia por el orden jurldico positivo, 

si bien matizada dialecticamente con una filosofla de los Derechos Humanos. 

Antonio Enrique Perez Lurie, observa que los propios textos normativos no suponen 

una ayuda decisiva a la hora de fijar con precisi6n el concepto de derechos 

fundamentales, y pone como ejemplo la Convenci6n Europea de Salvaguarda de los 

Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales de 1950, que asigna al 
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termmo derechos fundamentales aquellos que quedan circunscritos al amb~? i~~r.~-rm \i. 
Derechos Humanos al campo internacional, se puede advertir una cierta t~f!~:r~~7 
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absoluta como 10 prueba el enunciado de la mencionada Convencion europea, a 

Derechos Humanos positivados a nivel interno, en tanto que la formula Derechos 

Humanos es la mas usual en el plano de las declaraciones y convenciones 

internacionales. 7 

2.2.4 Derechos individuales 

Encontramos que tarnbien se les ha denominado a los Derechos Humanos derechos 

individuales, expresion que si bien tuvo su aceptacion en un periodo de la historia, hoy 

podemos decir que esta en un comp/eto desuso, precisamente porque los hechos 

historicos Ie han quitado todo sentido de validez conceptual en relacion a los Derechos 

tiumanos. 

Dicho terrnino es una reminiscencia de la postura que asurnio la Revolucion Francesa 

del respeto de las libertades individuales por parte del Estado, despues de su victoriosa 

lucha contra los abusos de "ancien regime". Derechos individuales, en consecuencia, 

tiene un fuerte sabor liberal que significaba la abstencion de los poderes publicos en los 

derechos de los individuos, 10 que algunos autores han considerado como las Iibertades 

negativas; la terminologia compagina con un sistema individualista que radicaba en una 

7 Los Derechos Humanos, Significaci6n, Estatuto Jurfdico y Sistema. Publicaciones de la Universidad de Sevilla Pag, 

24. 
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la elirninacion de la libertad por la libertad." '", -

2.2.5 Derechos publicos subjetivos 

Los derechos publicos subjetivos no son mas que la elaboracion de los derechos 

individuales conforme la concepcion de la doqrnatica juridica alemana de finales del 

siglo XIX. Se trata de esquematizar los derechos de acuerdo con los moldes jurldicos 

positivos, de manera que solo reconocidos por este orden tienen sustantividad propia y 

pueden ser, por ende, invocados por sus destinatarios frente a los poderes del Estado. 

Se excluye cualquier vinculacion con las teorlas iusnaturalistas que reconocfan los 

derechos del hombre como anteriores al Estado, esto es, con validez independiente de 

este, "los derechos publicos subjetivo surgieron como un decidido intento de situar la 

teorla de los Derechos Humanos dentro de un marco estrictamente positivo al margen 

de cualquier contarninacion ideoloqica iusnaturalista". 

La teorla de los derechos publicos subjetivos, rompe, ademas con las caracterfsticas 

esenciales de los Derechos Humanos sobre su inalienabilidad e imprescriptibilidad por 

la vinculacion del interes al que sujeta el derecho. Pero tarnbien porque supone una 

autolirnitacion al poder del Estado, cuando en realidad esa lirnitacion proviene de la 

manitestacion de soberanfa popular, en cuanto que Ie impone a este una directriz 

ideoloqica-polltica que reconoce y protege los derechos que en un momenta historico, 

representan el ideal que exija una comunidad deterrnina 

8 Sanchez Agesta, Luis. Principios de Teoria Polftica. Pag. 550. 
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2.2.6 Derechos subjetivos 

EI derecho subjetivo considerado como un reflejo del derecho objetivo, esto es, como 

una facultad que nace de la norma juridica, ha tenido una identiflcacion con los 

Derechos Humanos. En esta teoria encontramos una similitud con la anterior en cuanto 

que el derecho subjetivo vendria a ser una derivacion de la voluntad del Estado. Es mas 

los derechos subjetivos, sea cual fuere la teoria que se sustente sobre los mismos, 

estaria sujeto su ejercicio a la voluntad 0 al interes de los particulares, con 10 cual los 

Derechos Humanos valdrian poca cosa, pues su existencia estaria sujeta a los 

intereses en juego en un determinado momento. 

Se toma al derecho subjetivo como la posibilidad de querer y de obrar que esta 

intimamente conexo con el derecho objetivo, puesto que aquel no existe sino en 

relacion a una norma, esto significa que los derechos estarian siempre sujetos a un 

etemento volitivo que por 10 mismo puede ser 0 no ser. Su esencia ontoloqica, por tanto, 

quedaria reducida al sujeto a favor del cual se otorga el derecho. 

2.3. Definiciones de Derechos Humanos 

Tautol6gicas: esta clase de definicion produce una repeticion de los que a una simple 

operacion conceptual se puede sustraer, puesto que indica que "los Derechos Humanos 

son todos aquelJos derechos que posee el hombre por el simple hecho de ser hombre. 

Asimismo, se dice que los Derechos Humanos son los derechos que poseen los seres 

humanos. Con esta definicion no se logra puntualizar 10 que en realidad son los 
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derechos objeto de nuestro estudio, por la repetici6n y anteposici6n de 

derecho." 

Formales: en cuanto a la definici6n formal de los Derechos Humanos quiza un poco 

mas especifica que la anterior pero sin caer en los elementos sustanciales, "se puede 

indicar que son aquellas que se fundamentan en una operaci6n plegada a la formalidad 

de los derechos del hombre, como por ejemplo el conjunto de normas juridicas que 

tienden a proteger los derechos 0 facultades del ser humane."? 

Teleol6gicas: "esta definici6n 10 que sustenta es el fin esencial de los Derechos 

Humanos, los cuales se deben de basar en la Iibertad como la posibilidad natural del 

hombre de actuar sin faltar el respeto, y de la dignidad. Lo que se persigue es que el 

hombre es un fin en si mismo, loqrandolo a traves de la Iibertad y dignidad como los 

valores supremos e inseparables de todos ser hurnano."" 

Descriptivas: en cuanto a una definici6n descriptiva, a la que nos ocuparemos para 

poder indicar los elementos sustanciales de los Derechos Humanos fundada en la 

corriente teleol6gica y acornpanada de los elementos que se pretenden hacer notar, 

"consists en las facultades y prerrogativas que tiene el hombre para poderse realizar 

9 Hubner Gallo, Jorge Ivan. Los derechos humanos. Pag, 23 

10 Fernandez Largo, Antonio Osuna. Los derechos humanos. Ambito y desarrollo. Pag. 30 

11 Taleva Salvat, Orlando. Oerechos humanos. pag. 47 
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como tal, fundarnentandose en la Iibertad, la igualdad, seguridad 

valores superiores del hombre y reconocidos por el derecho.t" 

2.4. Caracteres de los Derechos Humanos 

Para estudiar mas a profundidad los Derechos Humanos es necesario que conozcamos 

sus propiedades fundamentales las cuales son las siguientes: 

Inmutabilidad: Esa caracteristica no es admisible si se tiene en cuenta, que los 

Derechos Humanos tienen caracter historico. Es decir, no es posible establecer un 

cataioqo de los derechos que tenga vaJidez general con caracter supratemporal. EI error 

fundamental de la escuela del derecho natural racionalista (siglo XVIII) fue 

precisamente el pretender elaborar un codiqo de derechos con tales caracteristicas. 

Ahora~bien, si puede afirmarse de los derechos la caracteristica de la inmutabilidad si la 

referimos al contenido esencial de los rnismos, en el sentido de que ese contenido 

esencial constituye un ambito de intangibilidad para el legislador, el interprete y el 

operador juridico encargado de la aplicacion de derecho de que se trate. 

EI caracter hist6rico: Si la vieja concepcion liberal hablaba de unos derechos innatos, 

de caracter suprahistorico y anteriores, en consecuencia a la entrada del hombre en 

sociedad, existentes ya en eillamado estado de naturaleza, la concepcion actual de los 

12 Beuchot, Mauricio. Derechos humanos: historia y filosofia. Pag. 13 
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Derechos Humanos afirma, casi sin excepci6n, que los Derechos 

concepto hlstorico. 

Esta caracteristica implica las siguientes consecuencias: 

•	 No existe un concepto aprioristico de los Derechos Humanos. EI concepto de los 

Derechos Humanos esta siempre "in fieri", en continuo proceso de creaci6n, 

enriqueciendose con los cambios hist6ricos y dependiendo al mismo tiempo de 

ellos. 

•	 No existe un cataloqo definitivo de derechos. Su existencia y enumeraci6n 

dependen de factores multiples tales como: La evoluci6n de las fuentes de poder 

a 10 largo de la historia; Las necesidades y formas de agresi6n a los derechos en 

cada momenta hist6rico. EI grado de toma de conciencia de los mismos. La 

diversa interpretaci6n y concepci6n de los Derechos Humanos sequn las 

diversas ideologias y su influencia en su reconocimiento y garantia. Las formas 

de organizaci6n social y politica como determinantes objetivos de SIJ existencia. 

•	 Tanto el fundamento como las garantias de los derechos son conquistas 

hist6ricas. EI reconocimiento de la dignidad de la persona humana como 

fundamento de los Derechos Humanos y la necesidad de garantizar su respeto 

es el resultado de una larga lucha hist6rica que aun no ha concluido. 

EI caracter procesal de los Derechos Humanos: de tal manera que la situaci6n 

actual de los mismos en el orden normativo, de sus garantias procesales e incluso su 

grado de elaboraci6n doctrinal, deriva necesariamente del proceso de evoluci6n de los 

mismos. Por eso, se puede hablar, en toda su extensi6n, de tres generaciones de 
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Derechos Humanos. Aspecto este ultimo que sera estudiado en la parte dediJ.~~i':~",-j,f' 
-'*-".	 - . 

clasificaci6n de los derechos humanos y desarrollada en el apartado de los concretos 

Derechos Hurnanos. 

EI caracter de absolutos: esto significa que son oponibles erga onmnes, tarnbien que 

prevalecen sobre todas las decisiones polfticas y normas jurfdicas que no preservan 

valores contenidos en la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, asimismo 

no pueden ser infringidos por ninqun motive. 

EI caracter de inalienables: Tradicionalmente se les atribuye a los derechos humanos, 

por parte de la doctrina, esta caracteristica. Esta caracterfstica significa 

fundamentalmente, sequn la doctrina tradicional, que son irrenunciables, incluso por sus 

propios titulares. Los derechos humanos, en cuanto que son inalienables se Ie 

adscriben a la persona humana al margen de su consentimiento 0 incluso en contra de 

su consentimiento. Los bienes sobre los que recae la protecci6n de los derechos 

humanos son atribuidos a la persona humana de una forma ineludible. 

Tienen caracter sisternico: Los Derechos Humanos constituyen un sistema, en el 

sentido de conformar una unidad y en cuanto a que elementos integrantes de la misma 

son interdependientes. Lo cual se demuestra por los siguientes elementos: 

•	 La existencia de un comun fundamento de los derechos, 10 cual constituye
 

uno de los argumentos en virtud del que se puede afirmar su unidad sistematica.
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derechos humanos. Lo que se demostrarfa ya, desde el propio fun~(~t{ij~W 
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virtud de la naturaleza dual del mismo: el fundamento indirecto mirarfa hacia la 

dignidad de la persona humana y el fundamento directo mirarfa hacia las 

garantfas del derecho de que se trate. Me ocupare del fundamento de los 

Derechos Humanos en el apartado correspondiente. La derivaci6n de ciertos 

derechos -los que puedo denominar Derechos Humanos especificos- respecto 

de otros a los que puedo denominar Derechos Humanos genericos. Asf, por 

ejemplo, el derecho a la objecion de conciencia es derivacion de un derecho mas 

generico, cual es el derecho a la libertad de conciencia; el derecho a la 

informacion es concrecion 0 especificacion del derecho a la libertad de 

expresion. 

EI caracter expansivo: Ese caracter expansive se ve reflejado en el surgimiento de las 

tres generaciones de los Derechos Humanos: primera generacion (derechos civiles y 

politicos), los derechos de segunda generacion (los derechos econornicos, sociales y 

culturales) y los derechos de solidaridad (tarnbien denominados derechos de los 

pueblos 0 derechos de tercera generacion), la expansion por 10 tanto es consecuencia 

de la constante evolucion de caracter universal que tienen los derechos humanos. 

Son tendencialmente universales: Esa tendencia se proyecta en varios sentidos: 

Constituyen preceptos eticos y estos, en sf mismos, en cuanto tales preceptos, tienen 
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caracter generalizable.
 

como en el imperativo categ6rico kantiano.
 

•	 Constituyen criterios de racionalidad que en si mismos y en cuanto que criterios 

morales tienden a buscar, a traves de la acci6n cornunicativa, el maximo de 

aceptaci6n, yen consecuencia, de universalidad. 

•	 Constituyen, por asi decirlo, un minima etico -un contenido etico imprescindible

cornun a toda la humanidad, aunque la interpretaci6n de los mismos, desde 

diversas culturas pueda variar. 

•	 En relaci6n a los sujetos: los Derechos Humanos se adscriben a todos los seres 

humanos; todos los hombres son sujetos de Derechos Humanos, en virtud de la 

igual dignidad humana. Por eso tanto los textos internacionales como incluso las 

constituciones utilizan -para referirse a ellos- expresiones tales como "todos 

tienen derecho a la vida". 

•	 Correlativamente, todos los seres humanos son titulares de un deber general y 

universal de colaborar en la protecci6n de los bienes de la personalidad. 

•	 En relaci6n al tratamiento legal de los Derechos Humanos: todos los hombres 

son iguales ante la ley. Lo cual debe lIevar 16gicamente a la superaci6n del 

tratamiento discriminatorio en relaci6n al ejercicio de los derechos 

fundamentales, entre nacionales y extranjeros. 

Esta caracteristica se toma como universal ya que es aplicada a todo el mundo sin 

distinci6n de raza, sexo, nacionalidad 0 cultura y son de observancia obligatoria tanto a 

nivel nacional como internacional. 
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Son correlativos a los deberes baslcos: Esta caracteristica sera 

apartado dedicado a los deberes basicos. 

•	 En cuanto que reconocidos y garantizados como derechos fundamentales los 

Derechos Humanos son derechos que gozan de una especial resistencia 0 

fortaleza frente a las decisiones de los 6rganos politicos. 

2.5. Fuentes de los Derechos Humanos
 

A continuaci6n se hace referencia a las fuentes de los Derechos Humanos,
 

entendiendo como tales aquellas de donde emanan estos derechos en su consagraci6n
 

normativa.
 

2.5.1 Fuentes internas
 

Se incluyen todas aquellas fuentes de derecho interno de cada Estado de las que
 

emanan 0 pueden emanar Derechos Humanos.
 

La Constituci6n 

Como ordenamiento jerarquicarnente superior del orden juridico, la constituci6n es 

reconocida doctrinalmente como la fuente madre de los Derechos Humanos. AI estar 

contenidos en la Carta Magna, participan del principio de supremacia que la caracteriza 

y de los sistemas de garantia y protecci6n contemplados en ella. Se reconoce que el 

paso de las declaraciones de los Derechos Humanos a su constitucionalizaci6n fue 

fundamental para la consolidaci6n y eficacia de los mismos. 
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La legislaci6n interna 

La legislaci6n interna ordinaria puede ser fuente de Derechos Humanos mediante dos 

vias: 1. al reglamentar los Derechos Humanos consagrados constitucionalmente para 

su mayor eficacia; y 2. AI existir normas juridicas que otorguen derechos 

fundamentales 0 amplien los conternplados constitucionalmente. 

La costumbre 

Algunos sistemas juridicos basados en el derecho consuetudinario 0 que 10 reconocen, 

tienen en la costumbre (entendida como practica generalizada en la comunidad 

aceptada como derecho con fuerza vinculante) una fuente importante de Derechos 

Humanos. 

La jurisprudencia 

Entendida como criterio judicial obligatorio que interpreta el contenido de la norma 

juridica, constitucional u ordinaria. Tratandose de los Derechos Humanos, la 

jurisprudencia puede enriquecer su contenido y alcance, atendiendo 

circunstancialmente una infinidad de casos en la realidad. En Guatemala tambien se 

entiende como una serie de fallos ininterrumpidos de forma conteste, en el mismo 

sentido. 
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Los principios generales del derecho 

Comprenden ciertos principios que son comunes en los ordenamientos jurldicos de los 

Estados, fundados en instituciones 0 ideas juridicas con aceptaci6n generalizada. En 

algunos sistemas, se reconocen como fuente del derecho, en general, y de Derechos 

humanos, en particular. 

En nuestro pais, la fuente fundamental de Derechos Humanos 10 es la Constituci6n 

Politica de la Republica de Guatemala, siendo estes, en ella contenidos, los que 

alcanzan el medio juridico-constitucional de protecci6n y defensa del juicio de amparo. 

La legislaci6n ordinaria s610 reglamenta, precisando y detallando la naturaleza y 

alcance del el derecho consagrado constitucionalmente. La jurisprudencia, al interpretar 

la norma juridico-constitucional, fija el significado de la prevenci6n referido al caso 0 los 

casos concretos. 

2.5.1 Fuentes internacionales 

Los tratados internacionales 

Los tratados internacionales (en su caracter de pactos entre Estados soberanos u 

organismos internacionales) generan normas juridicas con obligatoriedad para las 

partes, y con reflejo en el interior de los Estados. En la actualidad, los tratados 0 
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convenciones internacionales son fuentes fundamentales de Derechos 

estando su efectividad respaldada por la comunidad internacional. 

En el primer momenta de la evoluci6n de los Derechos Humanos en el 

constitucionalismo clasico moderno las fuentes internas eran las (micas reconocidas en 

este campo. Sin embargo, con el desarrollo de esos derechos y la formaci6n de su 

consenso cada vez mayor sobre su importancia y trascendencia para lograr un avance 

arm6nico de los pueblos, con posterioridad se ampli6 su cobertura y se dio su 

internacionalizaci6n. Sobre este particular nos dice Bidart Campos, en relaci6n a los 

tratados internacionales: "En la hora ternprana del constitucionalismo moderno esta 

fuente no era conocida ni usada, pero actualmente ha cobrado funcionamiento 

importante desde que las organizaciones internacionales y el acrecentamiento de las 

relaciones de igual naturaleza difundieron el consenso universal por la paz, la Iibertad, 

los derechos, el desarrollo, el bien comun internacional, la democracia". 

2.6. Clasificacion doctrinaria de los derechos humanos 

2.6.1 Clasificacion de George Jellinek 

Sequn el profesor de la Universidad de Heidelberg la pertenencia al Estado califica a 

cada ciudadano y se concreta en una serie de relaciones que 10 colocan en diversas 

situaciones juridicas, de las que surgen pretensiones juridicas. Esta pretensi6n de los 

ciudadanos constituyen los derechos publicos subjetivos, los cuales han ido 

afirmandose progresivamente en cuatro fases 0 status. 
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Status subiectionis 

No permite el nacimiento de ninqun derecho subjetivo, es una situaci6n pasiva de los 

destinatarios, de la norma juridica frente al poder publico. Dentro de estos estarian las 

normas relativas de la obediencia al Estado, servicio rnilitar, fidelidad del Estado, pago 

de impuestos. En realidad es un estado de sujeci6n del individuo frente al Recht. 

Status Iibertatis 

Se reconoce un estado de libertad del individuo frente al estado de manera que este no 

puede intervenir 0 interferir en la vida de aquel; es la esfera de autonomia dentro de la 

cual el sujeto tiene un libre campo de actuaci6n. Constituye, por tanto, 10 que se habia 

venido denominando las libertades fundamentales del hombre, en cuanto que el Estado 

debe adoptar una actitud de respeto, de abstenci6n en el actuar de la persona. 

Status civitatis 

Aqui ya existen derechos de los individuos 0 mejor de los ciudadanos. En esta 

categoria de derecho se Ie permite al ciudadano solicitar al Estado un determinado 

comportamiento activo; existen autenticos derechos publicos subjetivos, en tanto que 

derechos civiles. Es el ciudadano que asume deberes frene al Estado pero tarnbien 

puede pedirle a este el cumplimiento de derechos por su calidad de ciudadano. 
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Status activae civitatis 

Dentro de esta categorfa estan los derechos politicos, en la participaci6n de las 

funciones publicas del ciudadano. Es un estado de actividad del ciudadano en el poder 

publico contribuyendo con su actividad a la realizaci6n de la voluntad del Estado. 

2.6.2 Clasificaci6n de Carl Schmitt 

Derechos fundamentales individuales 

Parte este pensador aleman de la distinci6n de los derechos fundamentales, de los 

derechos dernocraticos y de los derechos esencialmente socialistas. Con arreglo a los 

primeros existen ciertos derechos que tienen su origen en el Estado burques son 

esencialmente derechos del hombre individual Iibre, y , por cierto, derechos que el 

propio tiene frente al Estado. Los derechos fundamentales en sentido propios son tan 

solo los derechos liberales de la persona humana individual. 

Derechos democratlcos 

Los derechos ciudadanos democraticos no presuponen al hombre individual Iibre en el 

estado extra-estatal de "Iibertad" sino al ciudadano que vive en el Estado. Tienen por 

eso un caracter esencialmente politico. EI contraste mas importante estriba en que no 
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Derechos socialistas 

Son los derechos del individuo a prestaciones positivas del Estado, los que por su 

propia naturaleza no pueden ser ilimitados, pues todo derecho a prestaciones ajenas es 

Iimitado, pero 10 seria en cualquier caso un derecho de todos a prestaciones del Estado. 

2.6.3 Clasificaci6n de acuerdo a su contenido: 

Derechos civiles 

Que son aquellos que Ie corresponden a la persona como individuo, 

independientemente de su rol social, y que hacen a su vida y a su libertad personal. 

Son exigibles contra cualquiera, que ose perturbarlos. Asi, son derechos civiles el 

derecho a la vida, a la libertad personal, a ejercer libremente su culto, a reunirse, a 

asociarse con fines utiles, a la dignidad, al honor, al nornbre, etcetera. 

Derechos sociales 

Son los que Ie corresponden a las personas por su rol en un determinado contexte 

social, por hallarse desprotegidos frente a una situaci6n desigual con respecto a otros 
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que podrian abusar de tal circunstancia. Asi son derechos sociales fundame~I~~1e\~ ~~~ 
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los referidos al trabajo, debido a la situaci6n de necesidad en que se halla el traQ:alaclor,'~"<} 
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10 coloca en una posici6n susceptible de ser objeto de abusos, tal como habla sucedido 

durante la revoluci6n industrial, que fue una muestra mas que elocuente de 10 que 

pueden hacer los empleadores con sus empleados si no existen leyes que limiten su 

accionar. Es por ello que la ley toma posici6n para lograr equidad, estableciendo por 

ejemplo que las condiciones de trabajo deben ser dignas, que deben respetarse 

horarios de trabajo, impide 0 regula el trabajo de menores, concede vacaciones pagas, 

un salario minima vital, el derecho de agremiarse, el derecho de los gremios a la 

huelga, a concertar convenios colectivos de trabajo, a recurrir a la conciliaci6n y al 

arbitraje, etcetera. En otros casos el estado interviene para proteger a aquellos 

miembros del cuerpo social que se hallan en situaci6n de inferioridad. 

Derechos patrimoniales 

Son aquellos que tienen un contenido econ6mico, como por ejemplo, el derecho a 

contratar, el derecho de propiedad, el de comerciar, etcetera. 

Derechos culturales 

Son los que tienen un contenido que hace a la capacitaci6n del ser humano, con vistas 

a su perfeccionamiento, y es compatible con los derechos sociales: Por ejemplo, el 

derecho de ensenar y aprender. 
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Derechos politicos 

Son el conjunto de derechos humanos de indole politicos que garantizan al ciudadano 

la capacidad de participar e influir en la adrnmistracion del poder politico, tarnbien los 

que Ie corresponden al ciudadano para participar como miembro activo del poder 

politico en un gobierno dernocratico, por sl 0 a traves de sus representantes. EI derecho 

de sufragio, a afiliarse a un partido politico, a ser elegido para un cargo de gobierno, a 

participar en la presentacion de un proyecto de ley, a consulta popular. 

2.6.4 Clasificaci6n segun a la aparici6n de derechos en el tiempo. 

Derechos de primera generaci6n 

Fueron los que importaban a la sociedad burguesa que lidero la Revolucion Francesa 

de 1789. Se trataba de una concepcion liberal del estado, que requeria su abstencion, y 

un libre desarrollo de la individualidad. Por 10 tanto propiciaron la incorporacion a partir 

de la Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los derechos civiles, 

los patrimoniales y los politicos. Se buscaba favorecer al individuo libre, propietario y 

que tuviera un alto grado de participacion politica. Recordemos que la Revolucion 

Francesa se realize para terminar con el absolutismo monarquico, y permitir la 

intervencion popular en los asuntos de gobierno. 
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Los derechos de segunda generaci6n 

Incluyen los derechos sociales y culturales, y surgieron a partir del siglo XIX, cuando los 

ricos burgueses, duenos de las fabricas, debieron afrontar el surgimiento de los 

movimientos obreros, que luchaban por lograr condiciones diqnas de trabajo, que les 

habfan side desconocidas a partir de la Revoluci6n Industrial, y que no habfan side 

contempladas luego de la Revoluci6n Francesa, porque a los burgueses les convenfa 

mas tener una masa de trabajadores marginados, como mana de obra d6cil y barata. A 

partir de esta etapa los trabajadores apoyados por los movimientos socialistas, lograron 

progresivamente, el establecimiento de jornadas de labor de ocho horas, condiciones 

dignas, descanso dominical, el derecho a constituir sindicatos, etcetera. EI estado 

aparece ahora como garante de la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, 

impidiendo abusos de parte de los socialmente mas favorecidos. 

Los derechos de tercera generaci6n 

Aparecieron en el siglo XX, cuando nuevas circunstancias en el mundo hicieron 

palpable la necesidad de proteger no s610 a las personas en su individualidad (derechos 

de, primera generaci6n) 0 en relaci6n a oros miembros del cuerpo social (de segunda 

generaci6n) sino que ahora los sujetos de derechos son colectivos, considerando el 

derecho de los pueblos. 
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En efecto, las guerras mundiales demostraron la necesidad de los pueblo~~~~ .yer--. ~;si 

garantizado su derecho a la paz, el mundo globalizado dio nacimiento al recono~~~~tQ,5>;r 
del derecho a la solidaridad, el ambiente victima de la acci6n humana durante tantos 

aries, comenz6 a dar muestras de que necesitaba protecci6n para el bien de todos, y 

las nuevas condiciones del consumo a gran escala, dejaron desprotegido al 

consumidor, muchas veces, victima de contratos de adhesi6n (en los que su voluntad 

no es tenida en cuenta, sino que solo firma las condiciones de quien realiza la oferta, 

sin darse cuenta de algunas, colocadas en "letra chica"). Asl tarnbien surgen los 

derechos del consumidor. 0 sea, que entre estos derechos de tercera generaci6n se 

incluyen: el derecho a la paz, el derecho a la solidaridad, el derecho a un ambiente 

sano, y los derechos del consumidor. 

2.6.5 Clasificaci6n en tres generaciones 

Existen diversas formas de c1asificar los derechos humanos; una de las mas conocida 

es la lIamada tres generaciones, en la que se toma en cuenta su protecci6n progresiva. 

Para Raymundo Brenes Rosales, los Derechos Humanos se c1asifican: 

Primera generaci6n, 0 de derechos civiles y politicos 

Surgen con la Revoluci6n francesa como rebeli6n contra el absolutismo del monarca. 

Imponen al Estado el deber de respetar siempre los derechos fundamentales del ser 

humane: 
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• "A la vida 

• A la integridad flsica y moral 

• A la libertad personal 

• A la seguridad personal 

• Ala igualdad ante la ley 

• Ala libertad de pensamiento, de conciencia y de religi6n 

• Ala Iibertad de expresi6n y de opini6n 

• De resistencia y de inviolabilidad del domicilio 

• A la Iibertad de movimiento 0 de Iibre transite 

• Ala justicia 

• A una nacionalidad 

• A contraer matrimonio y fundar una familia 

• A participar en la direcci6n de asuntos politicos 

• A elegir y ser elegido a cargos publicos 

• A formar un partido 0 afiliarse a alguno 

• A participar en elecciones dernocraticas. 

Segunda generaci6n, 0 de derechos econ6micos, sociales y culturales 

La constituyen los derechos de tipo colectivo, los sociales, econ6micos y culturales. 

Surgen como resultado de la revoluci6n industrial, por la desigualdad econ6mica. 

Mexico fue el primer pais en incluirlas en su Constituci6n, en 1917. Los derechos 

econ6micos, sociales y culturales estan integrados de la siguiente manera: 
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Derechos econ6micos 

• A la propiedad (individual y colectiva) 

• A la seguridad econ6mica. 

Derechos sociales 

• A la alimentaci6n 

• AI trabajo (a un salario justo y equitativo, al descanso, a sindicalizarse) 

• A la seguridad social 

• Ala salud 

• A la vivienda 

Derechos culturales 

• A participar en la vida cultural del pais 

• A gozar de los beneficios de la ciencia 

• A la investigaci6n cientifica, litera ria y artistica. 

Tercera generaci6n, 0 derechos de los pueblos 0 de solidaridad 

Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperaci6n entre las 

naciones, asl como de los distintos grupos que la integran. Se forma por los lIamados 

derechos de los pueblos: 

• A la paz 
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• AI desarrollo econ6mico 

• A la autedeterminacion 

• A un ambiente sana 

• A beneficiarse del patrimonio cornun de la humanidad 

• Ala solidarldad.v''' 

13 Brenes Rosales, Raymundo. Introducci6n a los Derechos Humanos. Pags. 37-41. 
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CAPiTULO III 

3. EI ombudsman 

1.1. Consideraciones generales 

Cuando se habla del funcionario encargado del control de la Administraci6n en cuanto a 

la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano, se Ie designa con el nombre 

generico de Ombudsman. 

Surge el Ombudsman en la Constituci6n sueca de 1809, como el funcionario que tiene 

como funci6n principal el sistema de control establecido sobre administradores y jueces 

si bien sus antecedentes se remontan a epocas antiguas como la griega en donde 

recibe el nombre de "Nomofilax" que se traduce en la protecci6n de la norma jurldica 

objetiva. 

Despues del surgimiento en la Constituci6n sueca, pasa a los Parses Bajos, Finlandia, 

mas tarde en Noruega y Dinamarca. Luego en Alemania Occidental y en 1962 aparece 

en los parses anglosajones, (Nueva Zelandia y mas adelante en el Reino Unido). En 

Irlanda del Norte, en la India, Italia, Australia, Israel. En America tambien ha tenido su 

lugar, en Canada y en algunos Estados de los Estados Unidos de America. En la 

Conferencia parlamentaria celebrada en Estraburgo bajo los auspicios del Consejo de 

Europa suqerla el establecimiento de un Ombusman que estuviera inspirado en la 

instituci6n sueca. 
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EI Ombudsman, por tanto, viene a robustecer el Estado de Derecho a fi'~,::,;&,e~:~~~~lgJ: 
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ciudadano este protegido al maximo de la Administraci6n y de sus funcionariO~~~t;f!.~~~.;'J' 
. -; • -.;",~..:-:~ __":I, J 4t'. 

proteger el ciudadano realiza una funci6n de sujeci6n de los 6rganos del Estado al 

orden juridico y, por ende, constituye una pieza importante dentro de la teorla clasica de 

los frenos y contrapesos formulada por Montesquieu. 

1.2. Significado del vocable Ombudsman:
 

EI significado de la expresi6n Ombudsman, de acuerdo con el autor Fairen Guillen es
 

"el hombre que Ie da tramite. Por tanto, se trata de una palabra compuesta prefijo om
 

de la ralz Bud, una s de funci6n genitiva y del sustantivo simple man, que significa en el
 

qermanico occidental: hombre; Bud significa enviado, embajador, delegado,
 

comisionado. EI prefiio: om significa movimiento alrededor de un punto medio; en torno;
 

hacia. Por consiguiente, la significaci6n intervenir en un movimiento respecto un asunto
 

central y que, obviamente, tiende hacia un termino: de ahl la existencia de un camino,
 

de una sucesi6n de etapas, de un trarnite.
 

EI Ombudsman, por tanto, es un delegado del Poder Legislativo 0 del Poder Ejecutivo 

para intervenir en un tramite; el mayor concebido en un pais, en el trarnite par 

antonomasia de la Administraci6n estatal comprendidas todas sus rarnas.':" 

14 Barrios de los Angelis, Dante. lntroduccion al estudio del Proceso. E.de Palma, Buenos Aires, 1983. Pag 145. 
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EI funcionario del control de la adrnirustracion que nacio en Suecia con el norn8~.\-~,;f' 

Ombudsman ha recibido diversas denominaciones, sequn los pafses que 10 instituyen. 

Asf, en Inglaterra se Ie llama el Comisario Parlamentario, en Francia el l\I1ediateur, en 

Espana el Defensor de Pueblo; en Barcelona, Espana, el Sfndico de Agravios, en 

Guatemala, Procurador de los Derechos Humanos. Pero en todos los pafses en que 

exista un defensor de los derechos humanos el nombre mas conocido y el que identifica 

a dicho funcionario es el de Ombudsman, de manera que cuando se hace mencion de 

este nornbre se sabe que se trata del funcionario encargado de la tutela de los 

derechos fundamentales. 

Pero en el aspecto teorico 0 tecnico todos saben cual es el significado de dicha palabra. 

De esto no cabe ya ninguna duda. En Guatemala en consecuencia, Procurador de los 

Derechos Humanos y el Ombudsman son terrninos equivalentes. 

3.4. Antecedentes patrios 

Algunos distinguidos juristas del foro guatemalteco que organizaban y desarrollaban los 

congresos jurfdicos patrios, habfan manifestado reiteradamente su preocupacion por la 

constante violacion de los derechos humanos. Pero no solo en estos conclaves sino 

tambien desde la catedra de Derecho Constitucional se manifestaba el mismo 

sentimiento, tanto mas cuanto que se carecfa de verdaderos instrumentos que hicieran 

eficaz la defensa de dichos derechos frente al poder publico, si bien ya existfa el 
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En varios Congresos Juridicos con motivo de ponencias presentadas y al calor de la 

discusi6n de las mismas, venia proponiendose en forma concreta la creaci6n de un 

Procurador de los Derechos Humanos 0 un Defensor de los Derechos Humanos 0 de 

cualquier otra denominaci6n que defendiera y robusteciera el Estado de Derecho al 

propio tiempo que consolidara un regimen autenticamente democratico. 

Despues de tantos esfuerzos, despues de tantas luchas la idea germin6. En la 

conciencia del legislador constituyente, pes6, al final de largas jornadas de 

convencimiento, la necesidad de instituir la figura del Ombudsman, denominado por el 

mismo legislador: Procurador de los Derechos Humanos. Asi fue como naci6 esta figlJra 

en el marco del Derecho positivo constitucional. 

3.5. Modos de creaci6n del Ombudsman 

Para crear al Ombudsman son dos los modos de creaci6n: el constitucional y el 

legislathlQ', EI primero es instituido por el legislador constituyente, nace, por tanto, con 

un rango superior a la ley, 10 que Ie da una gran firmeza no s610 como instituci6n en si, 

como por las funciones que se delinean en el propio cuerpo fundamental. EI otro modo 

de creaci6n es el que se instituye en la ley. En este caso se Ie encomienda allegislador 

ordinario su creaci6n y su desaparici6n cuando asi 10 considere. 

44 



, 

Si bien es cierlo que esta es una cuesli6n de polilica legislaliva tambi.kl~;;'~ 
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tratandose de un funcionario que tiene como misi6n la defensa de 1~,~~rec~"!!J 
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fundamentales del hombre y velar por el cumplimiento de las prestaciones sociales par 

parte del Estado, debe estar dotado de las rnaxirnas seguridades y de las mayores 

garantias para el efectivo cumplimiento de tan delicada misi6n, 10 cual s610 se 10 da el 

range de constitucional. 

La experiencia ha demostrado, principalmente en pafses como el nuestro, de poca 

conciencia polftica y cfvica que el legisladar ordinario esta a merced de los vaivenes 

politicos y de la influencia directa del Organismo Ejecutivo, por no decir del Presidente 

de la Republica, en la que el comisionado del Congreso se puede ver afectado por su 

propio comisionado, con 10 cual la defensa de los derechos humanos resulta nugatoria. 

Dadas las frecuentes violaciones a los derechos humanos par parte del Organismo 

Ejecutivo que secularmente se venfan observando par diferentes regfmenes y dado el 

sistema presidencialista predominante, podrfamos decir absoluto, el legisladar 

constituyente consider6 que el Ombudsman nacido de la Constituci6n Polftica yelecto 

confarme un procedirniento escrupuloso, podrfa ser la rnejor garantfa para el ciudadano 

en la defensa de sus derechos fundamentales. Desafortunadamente este intento se via 

frustrado en la realidad, pues aquella influencia de todos modos se produjo, eligiendo a 

la persona ad hoc, y la defensa de los derecho humanos sigui6 siendo quebrantada. 
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EI Estado de Derecho es el Estado que se traduce en reglas de derecho, CUY~~~~i~~:.;f 
..~--_.-

suprema esta en la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala. En elias se 

encuentra la lirnitacion jurfdica que en forma natural y ab initio Ie demarca su contorno. 

EI derecho es para el Estado el factor fundamental integrante de su esencia, la razon de 

su ser, la forma en que debe discurrir su actividad. EI Estado de Derecho, por tanto, 

solo puede realizar los valores fundamentales si esta estructurado bajo una forma 

dernocratica. Pues bien, el Procurador desde un punta de vista teorico es un funcionario 

que coadyuva a consolidar el sistema dernocratico mediante la defensa de los derechos 

fundamentales. Este es el objetivo primario y basico para el cual fue instituido de 

acuerdo con el Articulo 274 de la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala: 

es el comisionado del Congreso de la Republica para la defensa de los Derechos 

Humanos. 

A primera vista podrfa preguntarse para que un Procurador de los Derechos Humanos, 

si el mismo sistema dernocratico esta estructurado de tal forma que permite la defensa 

de dichos derechos. Asf, existe un poder legislativo que elabora leyes de acuerdo al 

programa polftico diseriado por la Constitucion; un poder Ejecutivo que gobierna, que 

administra y que ejecuta la ley; y un poder Judicial que juzga y aplica la ley en casos 

concretos ~Para que, entonces, un Procurador? Adernas, si los poderes del Estado son 

los tradicionales, habrfa que pensar que los mismos no desarrollan eficazmente sus 

funciones y en tal caso establecer cuales son las causas. 
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",;,..' . ,r, - · 4 .... 
~,~~t~~_(~ .. 

una figura que quedara reducida a algo verdaderamente simb61ico 0 superfluo~'~':bIEm 

convertirse en una especie de superpotencia interior que termine dominando a los 

dernas poderes politicos. Pero la verdad es que frente a estas interrogantes puede 

decirse con Carlos Giner que "S610 quienes esten persuadidos de que la democracia es 

la (mica forma de gobierno fundada en la dignidad del hombre y no en la dignidad de 

unos cuantos, cornprenderan que nunca son suficientes las cautelas que se tomen para 

impedir que un sistema politico degenere 0 se convierta en un organismo inerte y 

anquilosado"." 

EI Ombudsman esta lIamado a proteger al cada vez mas desamparado ciudadano 

frente a la acci6n individual 0 conjunta de los poderes establecidos y en especial del 

aparato administrativo, por 10 que en materia de defensa de derechos individuales 

reclama un luqar destacado junto con otras instituciones del Estado que tutela dichos 

derechos. 

Es cierto que dentro de los tres poderes del Estado esta el Judicial y tarnbien es cierto 

que este Ie compete la defensa del orden constitucional a traves de los instrumentos 

jurldicos creados para el efecto, pero tarnbien 10 es que en los parses del mundo 

democratico el Estado ha tenido una gran funci6n interventora y prestacional de 

servicios que hace que el ciudadano tenga un funcionario que pueda defenderlo, sin 

15 EI Defensor del Pueblo en la Teorfa yen Practice, Editorial popular. Madrid 1986. Pag. 8. 
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que no tenga por ello rnisrno una naturaleza jurisdiccional. 

Esta funcion del Ombudsman no contradice 10 que la moderna teorla constitucional 

denomina el Estado de Derecho, sino la robustece, dotandolo de un instrumento mas 

para que pueda realizar los postulados fundamentales para el cual fue creado: respetar 

la esfera de libertad del individuo y realizar las prestaciones sociales para hacer 

realidad el bien comun. 

3.6.1 EI Estado protector de los Derechos Humanos 

Hay que recordar que el primero y mas importante protector, garante y promotor de los 

Derechos Humanos debe ser el Estado. La Constitucion PoHtica de la Republica de 

Guatemala es clara y establece: "el Estado de Guatemala se organiza para proteger a 

la persona ya la familia; su fin supremo es la realizaclon del bien cornun (Articulo uno). 

Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la republica la vida, la Iibertad, la 

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (Articulo dos)". 

EI Estado es para la persona y no la persona para el Estado. EI Estado es una 

estructura creada por los seres humanos, que debe ser una herramienta para la plena 

realizacion de la persona humana. Cualquiera que sea la concepcion de Estado, desde 

la primigenia concepcion de liberal del Estado, unicarnente juez y gendarme, (que 

positivo serla que nuestros Estados fueran, al menos, buenos jueces -esto es: buenos 

gendarmes- 0 10 que es 10 mismo: efectivos garantes de la seguridad humana) hasta la 
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concepcion socialdernocrata actual de Estado social de derecho, el Estado ~,(~;:(:.~; 

en primer lugar, respetuoso de todas las personas, no violar estos derechos por 

intermedio de sus agentes: no matar, no conculcar las Iibertades de expresion, de 

reunion, de asociacion, de participacion polltica, de participacion ciudadana en las 

decisiones de la adrninistracion, etcetera. 

Por otra parte, el Estado ha de organizar mecanismos legales y administrativos de 

proteccion de los Derechos Humanos. Es 10 que ha de denorninarsele Sistema Nacional 

de Proteccion de Derechos Humanos. Asl mismo, debe el Estado impulsar un conjunto 

de condiciones sociales y econornicas, que aumenten la posibilidad concreta de 

realizacion efectiva para todas las personas, de sus derechos fundamentales 

economicos, sociales y culturales. Esto tiene que ver con poHticas de salud, educacion, 

empleo, vivienda, participacion y recreacion. 

3.6.2 EI Estado violador de los Derechos Humanos 

EI Estado, que en teorla es organizado por los mismos seres humanos para el logro del 

bien cornun y de una vida mas plena y digna, a menudo se convierte en el principal 

violador de la dignidad y los derechos rnlnirnos de las personas. Muchas son las causas 

de este traqico fenomeno historico social, especialmente por la perversion de la 

finalidad del poder politico. 

EI poder deberia ser un medio de organizar la estructura y funcionamiento de la 

sociedad para hacer mas equilibrada, justa y pacifica la convivencia entre los seres 
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hacer valer siempre sus intereses, prevalece el egoismo, la diatriba y el '1~~:#' 

particular. No les importa el bienestar general. 

En cuanto mas dernocratica sea la sociedad y las decisiones politicas de los 

adrninistradores se toman con participaci6n ciudadana tiende a favorecer el bien 

cornun, la sociedad misma es mas dernocratica y resulta mas probable que los 

derechos de la generalidad se vean favorecidos. 

Por el contrario, cuando el poder politico se concentra en pequeiios grupos de poder, 

se producen discriminaciones y exclusiones, los derechos de la generalidad estan en 

grave peligro y es donde vienen las violaciones de Derechos Humanos. Surge entonces 

el Estado opresor, que es temido por la poblaci6n y en lugar de realizar el anhelo de la 

poblaci6n, se torna dificilla vida de las personas y totalmente deshumanizada. 

3.6.3 EI Estado protector y violador de los Derechos Humanos 

AI reflexionar sobre este t6pico podemos inferir que ninqun Estado en el mundo es 

totalmente protector de los Derechos Humanos, ni por el contrario no es cornpletamente 

violador de los derechos humanos. 

Si el Estado fuera visto como un s610 bloque indivisible, se pudiera perder la 

oportunidad de actuar dentro de el 0 en contra de el para obligarle a ser cada vez mas 

proteccionista y promotor de los Derechos Humanos. Para ello, el Estado ha creado 

so 



__ 

. -; .~ 
/-t1j. ..

~

~.~..q. 
....' . .0'

oI~.,.r. !'<'9 
g... QQJ 

i'1.~ r r.p J'~ ~~ 

una serie de normas juridicas, de instituciones y de mecanismos para impedirJt"~.a~sUS· ~fiJ 
".;.."~:I." . ~\ <'If 
~ '" ·trF; - '~fi' 

agentes las violaciones a los Derechos Humanos y sancionar las viola~i'~~~·I!.:·P. 

promover la efectiva vigencia de los Derechos Humanos de todas las personas sin 

discriminaci6n. 

En este sentido, el Estado va incrementando una serie de pollticas institucionales para
 

garantizarle a su poblaci6n que sus derechos no sean conculcados, a traves de la
 

justicia penal, por ejemplo, la salud, educaci6n y seguridad publica. Y asl .podrlamos
 

recorrer todos los sistemas de politlcas estatales y la finalidad ultima es el cumplimiento
 

de la plena efectividad de los. Derechos Humanos; de esta manera, el Estado,
 

potencialmente violador de los. Derechos Humanos, corrige su acci6n y mediante
 

pollticas definidas promueve la efectividad de tales derechos.
 

Cuando el Estado se da cuenta que el es el principal violador de los Derechos 

. Humanos, genera polfticas para enderezar su actuar, y surgen con primordial 

importancia los ombudsman, los defensores del pueblo 0 procuradores de los Derechos 

Humanos, que son una especie de auditor externo del Estado, que deben intervenir en 

situaciones extremas de violaciones 0 peligro de violaci6n y que auditan y critican todo 

aquello que en la estructura 0 en el funcionamiento del Estado, constituye un peligro 0 

una situaci6n violatoria de los derechos de las personas. En Guatemala esta figura se 

denomina el Procurador de los Derechos Humanos, el cual se encarga de estudiar, 

proponer y promover pollticas publicae favorables para la efectiva realizaci6n del 

cumplimiento de loa Derechos Humanos. 
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Son dos las instituciones mas importantes que tienen funcion de contralor d~~';I.~~t~¢ 

Derechos Humanos en Guatemala, por su parte la Cornision de los Derechos Humanos 

del Congreso de la Republica de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos, 

que es un comisionado del Congreso de la Republica de Guatemala en esta materia. 

Aparte, hasta el ario 2004 tuvo mucha relevancia la Mision Internacional de Naciones 

Unidas para Guatemala, relatora de Derechos Humanos (MINUGUA), la cual fue 

retirada por considerarse que no era necesaria su presencia en nuestro pais y sequn 

Naciones Unidas no tenia razon de ser. 

Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la Republica de Guatemala 

En el seno del Congreso de la Republica de Guatemala existe una gama de comisiones 

que trabajan en proyectos de ley en diferentes ramas tales como: la Comislon de 

Trabajo, Comision de Finanzas, Cornision de Legislacion y Puntos Constitucionales, 

Cornision de Probidad, etcetera. 

Una de las comisiones mas importantes es la Cornision de Derechos Humanos, la cual 

se encuentra integrada por un diputado representante de cada partido politico 

representado dentro del periodo correspondiente, y sus atribuciones estan contenidas 

en la Ley de la Cornlsion y Procurador de los Derechos Humanos. 
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En el capftulo V de la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, se ~~~'b_ '~1' 
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la Comisi6n y Procurador de Derechos Humanos, esta norma establece:(":"·('':.(~~/ .•' 
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•	 Artfculo 273. Comisi6n de Derechos Humanos y Procurador de la Comisi6n. EI 

Congreso de la Republica desiqnara una Comisi6n de Derechos Humanos 

formada por un diputado por cada partido polftico representado en el 

correspondiente perfodo. Esta Comisi6n propondra al Congreso tres candidatos 

para la elecci6n de un Procurador, que debera reunir las calidades de los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozara de las mismas 

inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. La ley requlara las 

atribuciones de la Comisi6n y del Procurador de los Derechos Humanos a que se 

refiere este artfculo. 

Es la norma ordinaria la que Ie otorga a la Comisi6n de Derechos Humanos del 

Congreso de la Republica de Guatemala, la respectiva competencia. 

Son atribuciones de la Comisi6n de Derechos Humanos: 

a.	 Proponer, al Pleno del Congreso, dentro del plazo de los sesenta dfas siguientes
 

a la instalaci6n de la Comisi6n, una terna de candidatos para el cargo de
 

Procurador de los Derechos Humanos. Si por cualquier motivo quedare vacante
 

dicho cargo, el plazo para hacer las propuestas del sustituto no debera exceder
 

de diez dfas.
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b. Realizar estudios de la Legislaci6n vigente, con el objeto de proponer,i!~Gf~d~. ,Ig1 
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de ley al Pleno del Congreso, tendientes a adecuar la existente a los ti;a'~Rt~S\':] 

constitucionales, relativos a los derechos humanos y a los tratados y 

convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. 

c.	 Preparar un plan anual de trabajo que incluya estudios, seminarios, 

investigaciones tecnico-cientlficas sobre derechos humanos, asl como participar 

en eventos nacionales e internacionales sobre tal materia, en representaci6n del 

Congreso de la Republica. 

d.	 Reformado por el Articulo 10. del Decreto 32-87 vigente el 24/06/1987, asl: 

"Dictaminar sobre tratados y convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos, trasladando al Pleno del Congreso de la Republica y al Procurador los 

asuntos procedentes". 

e.	 Ser el medio de relaci6n del Procurador de los Derechos Humanos, con el Pleno 

del Congreso, trasladando informes y gestiones que dicho funcionario formule 

ante el Congreso; la Comisi6n podra hacer observaciones por separado sobre el 

informe 0 informes del Procurador. 

f. Formular recomendaciones a los organismos del Estado para que adopten 

medidas en favor de los derechos humanos y solicitarles los informes 

respectivos. 

g. Reformado por el articulo 10. del Decreto 32-87 vigente el 24/06/1987, asl: 

"Mantener cornunlcacion constante con los organismos nacionales e 

internacionales de defensa de los Derechos Humanos para consulta e 

intercambio de informacion". 
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h. Plantear al Pleno del Congreso la cesacion en sus funciones del procur~~e~i::' 
'-.	 

los Derechos Humanos, cuando existieren las causas que especificamente 

contempla la Constituci6n Politica de la Republica y la ley. 

i.	 Reformado por el articulo 10. del Decreto 32-87 vigente el 24/06/1987, asi:
 

"Recibir y trasladar al Procurador de los Derechos Humanos, las comunicaciones
 

y quejas provenientes del exterior del pais que dirijan personas 0 instituciones al
 

Congreso de la Republica, denunciando violaciones de los derechos humanos en
 

Guatemala" .
 

j.	 Examinar las comunicaciones y quejas provenientes del exterior del pais que
 

dirijan personas 0 instituciones al Congreso de la Republica, denunciando
 

violaciones de los derechos humanos en Guatemala.
 

3.8. EI Procurador de los Derechos Humanos 

3.8.1 Atribuciones y responsabilidades legales 

En Guatemala el Procurador de los Derechos Humanos no es una instituci6n que actue 

con plena independencia de funciones, puesto que se encuentra inmerso dentro de la 

esfera del Congreso de la Republica, actua como un comisionado del mismo, 10 que 

queda regulado en una norma constitucional. 

•	 EI Articulo 274 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala
 

Establece "EI Procurador de los Derechos Humanos es un cornisionado del
 

Congreso de la Republica para la defensa de los Derechos Humanos que la
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ejercera su cargo por un periodo de cinco alios, y rend ira informe anual ajl=i'(lml6",'!,.~;r 

del Congreso, con el que se relacionara a traves de la Comisi6n de Derechos 

Hurnanos." 

En el caso del Procurador de Derechos Humanos, tiene una serie de atribuciones que 

se encuentran enmarcados en la Constituci6n. 

En su Articulo 275 se senala: "EI Procurador de los Derechos Humanos tiene .Ias 

siguientes atribuciones: 

a.	 Promover el buen funcionamiento y la agilizaci6n de la gesti6n administrativa
 

gubernamental, en materia de derechos humanos;
 

b.	 Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de
 

las personas;
 

c.	 Investigar toda clase de denuncias que Ie sean planteadas por cualquier
 

persona, sobre violaciones a los derechos humanos;
 

d.	 Recomendar privada 0 publicarnente a los funcionarios la modificaci6n de un
 

comportamiento administrativo objetado;
 

e.	 Emitir censura publica por actos 0 comportamientos en contra de los derechos
 

constitucionales;
 

f.	 Promover acciones 0 recursos, judiciales 0 administrativos, en los casos en que
 

sea procedente; y
 

g.	 Las otras funciones y atribuciones que Ie asigne la ley." 
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Cabe senalar que el Procurador de los Derechos Humanos, de oficio 0 a ins~ftc;fa de"~";;""r.:fJ 
'I	 ,I,. (, 

,;.~ ~!,->". ".;,:r
parte, actuara con la debida diligencia para que, durante el regimen de excepci6n, 'se 

garanticen a plenitud los derechos fundamentales cuya vigencia no hubiere side 

expresamente restringida. Para el cumplimiento de sus funciones todos los dias y horas 

son habiles. 

Estas son las atribuciones que Ie otorga la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala al Procurador de los Derechos Humanos, sin embargo hay que hacer una 

revisi6n de la ley para establecer otras atribuciones y los procedimientos contenidos en 

la misma. Pero, a traves de leyes ordinarias y reglamentos el Procurador tiene otras 

atribuciones que van acorde a las establecidas en la Constituci6n. 

EI Articulo 13 de la Ley de la Comisi6n de Derechos Humanos del Congreso de la 

Republica y del Procurador de los Derechos Humanos, establece que son atribuciones 

esenciales del Procurador y hace una repetici6n de la norma constitucional. AI mismo 

tiempo el Articulo 14 de la misma ley establece que otras atribuciones Ie corresponden 

al Procurador: 

a.	 "Promover y coordinar con las dependencias responsables, para que en los 

programas de estudio en los establecimientos de ensenanza, oficiales y 

privados, se incluya la materia especifica de los Derechos Humanos, que debera 

ser impartida en los horarios regulares y a todos los niveles educativos; 

b. Desarrollar	 un programa permanente de actividades para que examinen
 

aspectos fundamentales de los Derechos Humanos, se realicen informes,
 

57
 



,I~i"",. 
~ _ ~It~ 
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carnpanas divulgativas y cualesquiera otras actividades de promoci6~~~9JJ~" e(.:f.... - .. _..... .,.-~,_. 

prop6sito de hacer conciencia en los diversos sectores de la poblaci6n sobre la 

importancia de estos derechos; 

c.	 Establecer y mantener comunicaci6n con las diferentes organizaciones 

intergubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales, nacionales 0 

extranjeras, encargadas de la defensa y promoci6n de los Derechos Humanos; 

d.	 Divulgar en el mes de enero de cada ano, por los medios de comunicaci6n 

social, el informe anual y los informes extraordinarios a que se refiere esta ley; 

e.	 Participar en eventos internacionales en materia de derechos humanos; 

f.	 Recibir, analizar e investigar toda denuncia de violaci6n de los Derechos 

Humanos, que presenten en forma oral 0 escrita cualquier grupo, persona 

individual 0 juridica; 

g.	 Iniciar de oficio las investigaciones que considere necesarias en los casos que 

tenga conocimiento sobre violaciones de los Derechos Humanos; 

h.	 Investigar en cualquier local 0 instalaci6n, sobre indicios racionales que 

constituyan violaci6n sobre cualquiera de los Derechos Humanos, previa orden 

de juez competente. La inspecci6n no requiere la notificaci6n previa a los 

funcionarios 0 encargados de quien, directa 0 indirectamente, dependen los 

locales 0 instalaciones; 

i.	 Exigir de particulares, funcionarios y empleados pubhcos de cualquier jerarqula al 

presentarse a los locales 0 instalaciones referidos en la literal anterior, la 

exhibici6n inmediata de toda clase de Iibros, documentos, expedientes, archivos, 
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incluso los almacenados en computadora, para 10 cual se acompaft~f 11~P~~, ", 
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Constltucion Politica de la Republica de Guatemala; 

j.	 Emitir resolucion de censura publica en contra de los responsables materiales y/o 

intelectuales de la violacion de los Derechos Humanos, cuando el resultado de la 

lnvesttqacion arribe a esa conclusion; 

k.	 Organizar la Procuraduria de los Derechos Humanos y nombrar, amonestar y 

remover al personal de la misma, de conformidad con el reglamento respectivo; y 

I.	 Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Procuraduria y remitirlo a la 

Cornision de Derechos Humanos del Congreso de la Republica, para que sea 

incluido en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado." 

Aparte de las atribuciones que la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y 

la ley Ie otorga al procurador de los Derechos Humanos, queda establecido en la Ley de 

Arnparo Exhibicion Personal y de Inconstitucionalidad, la leqitirnacion activa en materia 

de procesos constitucionales, la que puede ser demandada en nombre de la sociedad 

guatemalteca. 

Esta leqitirnacion activa, que el Procurador tiene, ha dado como consecuencia que 

cuando han sido trastocados derechos sociales de los guatemaltecos en resoluciones, 

leyes y actos del Estado ha tenido la oportunidad de plantear procesos de amparo y 

acciones de inconstitucionalidad contra el Estado, los que han tenido un efecto positivo, 

tal es el caso de los abusos en el cobro de los servicios publicos esenciales, en los que 
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recursos. En este sentido existen varias sentencias de la Corte de Constituciclfil!.jda~ · ..i~J 
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una de las ultirnas fue la defensa que realiz6 contra el aumentoa las tarifas"1:f~:~ .: ~ 

energia electrica, especialmente contra el aumento a la tarifa social de la misma. 

3.8.2 Realidad guatemalteca sobre el Procurador de Derechos Humanos 

Si bien como dijimos tanto desde el punta de vista te6rico como formal esta es la 

funci6n que debe realizar el Procurador de los Derechos Humanos, la realidad 

guatemalteca esta muy distante de ello. Por las condiciones personales del Procurador 

en vez de fortalecer el Estado de Derecho 10 debilita, {,Por que? Porque una instituci6n 

cuando es organizada y dirigida por alguien cuya elecci6n ha sido viciada de raiz, en 

vez de ser un signa positivo es negativo. En vez de que la Instituci6n nazca fuerte 

fecunda, nace muerta, 10 que, aparte de que es una ofensa al sistema democratico, es 

un desprestigio para un Estado de Derecho, si es que se puede hablar de una 

verdadera democracia y de un autentico Estado de Derecho. Peor aun, su confianza y 

credibilidad es dificil que renazca, porque los esfuerzos tienen que ser muy superiores a 

fin de dotarla de una nueva vida. 

Una instituci6n no vive ni mucho menos se afianza s610 porque aparezca en el texto de 

la ley, sino por las funciones que realiza en la vida real que es donde se vive la 

autentica democracia, de otro modo la Constituci6n s610 aparece como "hoja de 

papel". La legitimaci6n juridica y moral del Procurador s610 puede ser cierta si se vela 
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realmente en el tejido social de nuestro pueblo. Pero esto sigue siendo solo u~·~~~U~:,.~' •.;l 

En este sentido el Procurador de los Derechos Humanos es nada mas que una carga 

fiscal para el sufrido contribuyente que no solo no se Ie defiende de sus derechos 

fundamentales, sino, adernas, tiene que pagar para sostener a alguien que "no 10 es" y 

por anadidura se enriquece a traves de la rernuneracion del cargo. 

3.8.3 La funci6n del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala 

Guatemala, fue el primer pais de America Latina que creo, con caracter constitucional la 

figura del Procurador de los Derechos Humanos, la cual se inspire en la figura del 

"Ombudsman", creada en el ano 1809 en Suecia y tarnbien en el Defensor del Pueblo 

de Espana, creado en 1978 en aquella nacion europea. 

En el caso de Guatemala debe recordarse que tiene una historia marcada por tragedia, 

dolor, sangre e injusticias de todo tipo. Solo por cortos periodos de tiempo ha habido 

regimenes dernocraticos y, como consecuencia, nunca, 0 casi nunca, se han respetado 

los Derechos Humanos de sus habitantes. 

A 10 largo de la historia republicana del pais, casi 177 arios, se han producido 

numerosos golpes de estado y fraudes electorales y de una 0 de otra manera han 

prevalecido los gobiernos dictatoriales con el consiguiente irrespeto a los derechos 

fundamentales de las personas. Las estructuras econornicas, sociales y juridico
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politicas han impedido la existencia de un desarrollo en estos 

inevitablemente nos conduciria al bien cornun. 

Los Derechos Humanos de los guatemaltecos han sido violados casi siempre por los 

sectores del poder formal y real. Se puede decir que Guatemala se hizo famosa ante la 

comunidad internacional, pero no por sus vivos sino por sus muertos; por la cantidad y 

por la forma que fueron ajusticiados, incluso comunidades completas. 

Aunque la violaci6n sistematica a los derechos humanos individuales es la mas notoria, 

en Guatemala tarnbien hay reiteradas violaciones a los derechos humanos, econ6micos 

y sociales, provocando una muerte lenta derivada de la ausencia de satisfactores 

sociales basicos. 

La epoca de mas represi6n en el pars, fue a finales de la decada de los 70's y los 

primeros de la decada de los 80's, cuando los gobiernos militares iniciaron acciones de 

contrainsurgencia que condujeron a una guerra sucia en la que, como siempre, la 

poblaci6n fue la mas afectada al aportar los muertos, viudas, huerfanos y 

desarraigados. 

Por esta raz6n cuando el 23 de marzo de 1982 hay un rompimiento constitucional, este 

hace renacer las esperanzas de iniciar una vez mas el camino a un proceso 

dernocratico, en el que todavla nos encontramos. 
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Fue en mayo de 1984, a s610 un mes de las elecciones para la Asamblea ~01'1:!,~l}5j 

Constituyente, que el Colegio de Abogados realiz6 las lIamadas Jortt~~~:~;,..~~':,.~;· 

Constitucionales, en las que se discutieron las bases que la Nueva Constituci6n de la 

Republica deberia tener para obtener una permanencia necesaria. 

De esta jornada surge la idea de crear instituciones como la Corte de 

Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduria de 105 Derechos 

Humanos. 

La Asamblea Nacional Constituyente, electa un mes despues, fue la responsable de 

redactar una de las constituciones mas humanistas del mundo, con mas de la mitad de 

su articulado dedicado a 105 derechos humanos, y adernas de dejar plasmado en sus 

articulos la creaci6n de la Procuraduria de 105 Derechos Humanos, desiqnandose al 

Procurador como un Comisionado del Congreso de la Republica para la defensa de 105 

derechos fundamentales de la poblaci6n. 

Se lIam6 Procurador porque su actuaci6n seria en nombre del pueblo y porque su 

gesti6n encaminaria a mantener a 105 habitantes en el pleno goce de las garantias que 

la misma Constituci6n establece. 

La figura del Procurador, nace entonces del poder constituyente originario, no de 

gobierno alguno, y con la caracteristica fundamental de no estar supeditado a 

organismo, instituci6n 0 funcionario alguno; con absoluta independencia en situaciones, 

comp un Mc:lgi~tr~oo de Conciencia, no coercitivo, investido de fuerza moral, yen cierto 
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EI Procurador tiene sequn el texto constitucional la tarea prioritaria y complicada de 

defender la construcci6n y la vigencia de un autentico Estado de Derecho. 
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CAPiTULO IV 

4. la ensefianza de los Derechos Humanos 

La educaci6n como instrumento para la promoci6n de la ciudadanfa plena, esta 

vinculada con la capacidad de generar en el individuo, la adquisici6n de habilidades y 

destrezas para su ejercicio ciudadano. Estas habilidades y destrezas estarian al menos 

relacionadas con: 

• Apropiaci6n de valores y principios sociales que permitan la convivencia pacifica. 

• EI desarrollo personal, familiar, social, cultural. 

• EI ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos. 

En tiempos de globalizaci6n, las expectativas sociales sobre la educaci6n adquieren, 

adernas, un nuevo componente relacionado con la capacidad de generar competencias 

para hacer frente a los requerimientos intelectuales y productivos a nivel nacional e 

internacional relacionados con la competitividad. 

Por ello, las demandas sociales hacia la educaci6n no estan solo vinculadas a la 

disponibilidad de conocimientos globales sino tarnbien a la adquisici6n de habilidades y 

destrezas para responder adecuadamente a una sociedad en permanente cambio. 

En este marco, el derecho a la educaci6n adquiere un caracter de integralidad en 10 

individual y en 10 social que implica considerarlo desde la perspectiva de cobertura y 
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pertinencia, pero tarnbien incorporando al analisis la capacidad para 

adaptarse al cambio, en un mundo aceleradamente integrado. 

EI derecho a saber, conocer y estar preparado para el cambio son derechos exigibles, 

tanto como el derecho a la vida. La declaraci6n universal de los derechos humanos no 

es un listado priorizado, sino es, visionariamente, un conjunto integrado de derechos 

conexos donde el incumplimiento de unos afecta tarde 0 temprano el cumplirniento de 

todos. Generar espacios desde 10 publico y desde 10 privado para que la sociedad en su 

conjunto conozca, sepa e incorpore todos los derechos humanos, promoviendo su 

exigibilidad, pareciera ser el reto a asumir. 

4.1. Construccion de indicadores para la edacaclon en Derechos Humanos 

La finalidad practica que se persigue con la construcci6n de indicadores lIeva a la 

necesidad de contar con medios de verificaci6n para cada uno de ellos. Estos tienen 

como funci6n clarificar si un indicador es factible de ser calculado y las fuentes de 

informaci6n para calcularlo. Los medios de verificaci6n ayudan a seleccionar 

indicadores realistas, al asegurar como se van a comprobar los resultados. 

Para los efectos practices de la presentaci6n de indicadores se ha adoptado la 

propuesta de UNESCO presentada en World Education Indicators - Conceptual 

Framework. Sequn este documento, la formulaci6n de los indicadores debe contemplar 

un aspecto conceptual y otro operativo. Existen tres tipos de indicadores, estos son: 
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cobertura en primaria y secundaria, sino en educacion profesional y feGr*::a.- . .'v' 

identificando c1aramente las fuentes de mejoramiento 0 deterioro, segregando al menos 

los esfuerzos publicos y privados. Tambien, el seguimiento a las brechas regionales, de 

etnia y de genero implica la seqreqacion de la informacion de cobertura en al menos 

estos rubros. 

Indicadores de pertinencia, que permitan conocer la calidad del proceso educativo, si 

es 0 no pertinente a las necesidades educativas individuales y sociales, y coherente 

con sus expectativas, recordando que la educacion tiene como fin ultimo la realizacion 

plena de las personas. La exigibilidad del derecho a la educacion puede constituirse en 

un indicador de pertinencia y aproplaclon del proceso educativo por parte de la 

ciudadanfa. 

En el contexte de este trabajo se considera a la pertinencia como un concepto mas 

propositivo que la calidad de la educacion, la cual es necesaria pero no suftciente para 

asegurar una educacion adecuada. La pertinencia de la educacion y su valoracion 

surge desde los beneficiarios e incorpora como elemento de calidad el cumplimiento de 

los estandares internacionales en educacion. Como se vera en los indicadores que se 

proponen mas adelante, la valoracion de la pertinencia requiere de la aplicacion de 

instrumentos directos de obtencion de informacion, como encuestas y/o censos donde 

participan como sujetos no solarnente los beneficiarios (estudiantes) sino tarnbien sus 

familias y. sectores sociales. 
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que participan instituciones y expertos- la estimacion de la pertinencia de la educacion 

corresponde solamente a sus beneficiarios, sus familias y grupos sociales. 

Indicadores de capacidad ante el cambio. En una sociedad cambiante, se hace 

necesario medir las habilidades y destrezas de los ciudadanos y ciudadanas para 

enfrentar este cambio. Los esfuerzos para la consolidacion de estructuras dedicadas a 

la produccion de conocimiento, difuslon de informacion y a la formaclon continua son 

trascendentales en este campo. 

4.2. La necesidad de una educaclon interdisciplinaria en Derechos Humanos 

En la mayorfa de los espacios en los que se trabaja el tema de los Derechos Humanos, 

ya sean instancias publicas 0 privadas, nacionales e internacionales los profesionales 

en derechos humanos tienen la necesidad de establecer vinculos con profesionistas de 

otras areas. Algunos de los problemas comunes que se presentan cuando surge esta 

necesidad, son sin duda el usa de un lenguaje distinto y una imposibilidad real de 

ciertos profesionistas de relacionarse con personas con las que no comparten la misma 

profesion. 

En este sentido, la educacion en derechos humanos debe tender a ser mucho mas 

interdisciplinaria. Para sacar adelante un caso de violaciones a Derechos Humanos no 
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se requiere normalmente unicarnente la intervenci6n de abogados 0 de alqun ~t...; ~,";;f 

profesionista en particular. En la rnayorla de las ocasiones se requiere el trabajo 

conjunto con medicos, psicoloqos, antropoloqos 0 socioloqos y desafortunadamente en 

muy pocas universidades nos ensenan a realizar trabajo conjunto con profesionales con 

los que no compartimos la rnisma rama de conocimiento. 

Por ello, debe garantizarse un manejo de lenguaje cornun basico entre los profesionales 

de derechos humanos. Esto no significa que los psicoloqos tengan que estudiar y 

aprender todos 10 terrninos legales usados por un abogado, ni que los abogados tengan 

que estudiar medicina y aprender los conceptos que normalmente utilizan, sin embargo, 

contando con una educaci6n interdisciplinaria se garantizara por un lado el que los 

estudiosos de los Derechos Humanos gocen de un lenguaje mlnirno cornun y por otro 

lado el que adquieran herramientas valiosas para poder trabajar con profesionales de 

otras areas. 

Adernas, el abordaje pedag6gico de los derechos humanos debe ser integral y no 

basarse unicarnente en un area del conocimiento -poniendo de manifiesto la 

indivisibilidad de los derechos y su interrelaci6n mutua, sumando al analisis jurldico las 

perspectivas hist6rica, politica, sociol6gica, psicol6gica y antropol6gica, entre otras." 

16 Rodino, Ana Maria. Vision y propuestas para la region "La educaclon superior en Derechos Humanos en America 

Latina y el Caribe". Mexico. UNESCO. 2003. Pag, 64 
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Hay diversos rnetodos para lograr que las estrategias nacionales para introducirla c:' t 

educaci6n de los derechos humanos en los sistemas educacionales sean sostenibles (a 

largo plazo), completas y eficaces tales como: 

•	 La incorporaci6n de la ensenanza de los derechos humanos en las leyes
 

nacionales en las que se regula la educaci6n que se imparte en las escuelas.
 

•	 La modificaci6n de los programas de estudio y los libros de texto. 

•	 La inclusi6n de la capacitaci6n sobre los derechos humanos y las metodologias
 

didacticas correspondientes en la formaci6n de los profesores antes y despues
 

de su entrada en funciones.
 

•	 La organizaci6n de actividades extracurriculares tanto en las escuelas como en
 

el sene de la familia yen la comunidad.
 

•	 La preparaci6n de material dldactico. 

•	 EI establecimiento de redes de apoyo de profesores y otros profesionales (tales
 

como grupos de derechos humanos, sindicatos de docentes, organizaciones no
 

gubernamentales 0 asociaciones profesionales), etc.
 

La forma concreta de aplicar este proceso dependera de los sistemas educacionales, 

que difieren considerablemente en el grade de Iibertad de los profesores para 

establecer y alcanzar sus propios objetivos de ensenanza. Los profesores seran 

siempre las personas clave para la puesta en practica de las nuevas iniciativas y, por 

consiguiente, para la difusi6n del mensaje de los derechos humanos. 
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arte, la geografia, los idiomas y las ciencias, 0 bien puede crearse la asignatura de 

derechos humanos; la ensenanza de esta materia tarnbien puede lIevarse a cabo en 

arnbitos menos formales tanto dentro como fuera de las escuelas, por ejemplo en 

actividades extraescolares, clubes y asociaciones de j6venes. 

Lo ideal serla que la cultura de los derechos humanos se incorporara a todo el 

programa de estudios (sin embargo, en la practica y especialmente en la enserianza 

secundaria, el tema se trata esporadicamente, como parte del programa de estudios 

establecido dentro de las ciencias sociales y econ6micas y las humanidades). 

En el aula, la educaci6n de los derechos humanos debe impartirse prestando la debida 

atenci6n a la etapa de desarrollo de los nines y sus contextos sociales y culturales para 

que los principios de derechos humanos tengan sentido para ellos. Por ejemplo, la 

educaci6n en derechos humanos para los nines mas j6venes puede centrarse en el 

desarrollo de la autoestima y en la empatia 0 sensibilizaci6n respecto de los problemas 

de los dernas, asl como en el fomento del respeto de los derechos humanos dentro de 

la escuela. Aunque los mas j6venes pueden comprender los principios fundamentales 

de los instrumentos basicos de derechos humanos, conviene reservar los documentos 

de derechos humanos con un contenido mas complejo para los alumnos mayores, que 

tendran mas capacidad para desarrollar los conceptos y para el razonamiento analitico. 
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4.4. Derechos Humanos en ensenanza de asignaturas escolares 

Matematicas 

La rnatematica es una asignatura muy apropiada para ensenar problemas relativos a 

los derechos econornicos y sociales, a algunos culturales y a algunas categorias 

especificas de derechos, tales como los derechos del nino y de los pueblos indigenas. 

Derechos Culturales Se pueden mostrar porcentajes usando datos de la poblacion 

general yuxtapuestos con estadisticas como las de alfabetizacion (en este tema se 

pueden hacer comparaciones entre porcentajes femeninos y masculinos, a fin de 

ilustrar como el qenero es un obstaculo para el pleno disfrute de derechos). 

Se pueden presentar estadlsticas comparando periodicos independientes y del estado, 

o que tienen auspicio politico. Estas estadisticas se pueden emplear junto con los datos 

de alfabetizacion para estimar el porcentaje de ciudadanos, en los palses y regiones, 

que tienen acceso a la informacion asi como capacidad para manejarla. Los maestros y 

maestras deben serialar como estos derechos culturales se relacionan con los derechos 

econornicos (por ejemplo, la informacion sobre empleo contribuye a mostrar una de las 

tantas relaciones posibles). 

Derechos Economicos: Protecclon de la salud Ejercicios similares pueden basarse 

en la disponibilidad de instituciones, servicios y personal de salud. Se pueden hacer 
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Derechos Econ6micos: Derecho al trabajo y a una remuneraci6n justa Se pueden 

comparar y analizar datos a nivel nacional sobre empleo/desempleo de acuerdo con el 

genero y a diferencias relevantes en etnicidad y edad. De la rnisrna manera se pueden 

usar datos comparando salarios en el mismo sentido para determinar las diferencias 

porcentuales, sequn las mismas cateqorlas u otras cateqortas, tal como niveles de 

educaci6n. 

Ciencias de la Computaci6n 

Seleccione un concepto, tema 0 problema de derechos humanos y realice una 

busqueda de informaci6n en Internet. Los estudiantes pueden escoger un pars 0 un 

aspecto particular del tema de busqueda relacionado con su propia area de 

investigaci6n. Cuando se completa la primera etapa de la busqueda se puede hacer un 

informe a toda la clase. A traves de una discusi6n, la c1ase puede decidir una respuesta 

o un conjunto de respuestas para sacar en Internet 0 la "World Wide Web". 

Una clase puede escoger un tema de derechos humanos e instalar su propia direcci6n 

en la Red para comunicarse con otros estudiantes sobre el tema. Por ejemplo, pueden 

plantear preguntas sobre el tema en su propia direcci6n y compartir la responsabilidad 

de bajar las respuestas y trasmitfrselas a la c1ase. 
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sobre el tema elegido. Si se considera apropiado, pueden decidir algunas acciones de 

seguimiento 0 empezar otro intercambio en la Red. 

Lenguaje y Literatura 

Todas las generaciones y categorfas de derechos pueden integrarse en los cursos y 

lecciones de lenguaje, literatura y enserianza de lenguas extranjeras. La literatura es 

especialmente util para enseriar los orfgenes de los conceptos y estandares de 

derechos humanos en la vida social real, y para describir las condiciones humanas que 

motivaron los estandares de derechos humanos que se denominan categorfas 

especiales. 

Historia y Estudios Sociales 

Es esencial que toda enserianza de la historia contenga algunos elementos de 

derechos humanos. Es a traves de la historia que se puede enseriar la evolucion de los 

movimientos de derechos humanos que condujeron a las normas y estandares 

articulados en declaraciones, convenciones y pactos. Algunos enfoques posibles 

consisten en comenzar la ensenanza de diversos periodos de la historia mundial. 
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Segunda Guerra Mundial puede presentarse con la Declaracion Universal de Derechos 

Humanos, enfatizando la relacion entre derechos humanos y paz, y haciendo ver como 

ella enumera los derechos que se violan cuando hay guerra y cuya violacion con 

frecuencia causa guerra. 

EI estudio del periodo de las independencias nacionales y la muerte del colonialismo 

politico pueden empezar con la discusion del derecho a la autodeterminacion. 

Ciencias Naturales 

Cuando se estudia la cornposicion y las propiedades del agua, los maestros pueden 

serialar que el acceso al agua potable es una necesidad humana fundamental, al punto 

que rnuchas personas consideran que deberia ser un derecho. 

La opinion de que es un derecho hoy en dia, hace que el acceso al agua potable sea un 

tema crucial en la polltica mundial y en los acuerdos de paz. Las maneras en que se 

cubre la necesidad de agua potable pueden ilustrar diferencias en los derechos 

econornicos y sociales, y pueden mostrar la desigualdad de genero. En muchas areas 

rurales del mundo son las mujeres y las nirias quienes deben conseguir y lIevar el agua, 

a veces distancias muy grandes. 
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situaci6n es un obstaculo para el disfrute de sus derechos al descanso ;' ':'ci';-:'~~~~."J~.:t' 
entretenimiento y, en el caso de las ninas, de su derecho a una educaci6n adecuada. 

4.5. Contenido de la educaci6n en Derechos Humanos 

La historia de los derechos humanos es la historia de los esfuerzos que se han hecho 

para definir la dignidad y valor basicos del ser humane y sus derechos mas 

fundamentales. Esos esfuerzos prosiguen en la actualidad. Conviene que el profesor 

incluya una exposici6n de esa historia como parte esencial de la enserianza de los 

derechos humanos, que puede ir haciendose mas detallada en los grados superiores. 

La lucha por los derechos civiles y politicos, las campanas en pro de la abolici6n de fa 

esclavitud, la lucha por la justicia econ6mica y social, el avance que supuso la 

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y los dos Pactos subsiguientes, asi como 

todas las convenciones y declaraciones que los siguieron, en especial la Convenci6n 

sobre los Derechos del Nino, son los elementos con los que se puede establecer.un 

marco basico juridico y normativo. 

La educaci6n de los derechos humanos en las escuelas se basa principalmente en la 

Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y en la Convenci6n sobre los Derechos 

del Nino. Estos documentos, que han gozado de reconocimiento universal contienen los 

principios e ideas con los que puede evaluarse la experiencia y crear una cultura 

pedag6gica en la que se valoren los derechos humanos. 
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seres humanos deben disfrutarlos por igual, e indivisibles, es decir, que no hay 

jerarquia de derechos: ninqun derecho puede considerarse no fundamental 0 menos 

importante que otro. En realidad, los derechos humanos son interdependientes y 

forman parte de un marco de elementos complementarios. Por ejemplo, el derecho a 

participar en el Gobierno depende directamente del derecho a la libertad de expresi6n, 

a formar asociaciones, a recibir educaci6n e incluso a obtener los medios necesarios 

para la vida. 

Cada uno de los derechos humanos es necesario y esta relacionado con todos los 

dernas, No obstante, aun si el proceso educativo se dirige con gran cuidado y habilidad, 

los documentos y la historia por sl solos no pueden hacer que los derechos humanos 

cobren vida en el aula. Del mismo modo, aunque se pase revista a toda la Declaraci6n 

Universal 0 a la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, explicando la justificaci6n de 

cada articulo, no se loqrara necesariamente que el significado de esos articulos se 

integre en la vida de las personas. Los "datos" y "elementos basicos", por bien 

seleccionados que esten, no son suficientes para crear una cultura de derechos 

humanos. Para que estos documentos tengan algo mas que interes intelectual, los 

alumnos deben abordarlos desde la perspectiva de sus experiencias cotidianas reales y 

de sus propios puntos de vista sobre la justicia, la libertad y la equidad. 
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4.6. La concepcion de aprendizaje de los Derechos Humanos 

La educaci6n en derechos humanos es promotora de sujetos sociales de derechos. No 

se trata de que los alumnos memoricen derechos, sino de que la escuela en su 

integralidad propicie su vivencia. Las relaciones en la escuela, la concepci6n de 

aprendizaje, la organizaci6n del curriculo, los recursos y los materiales educativos, la 

gesti6n de la escuela que promueva la participaci6n, son aspectos sustantivos en una 

educaci6n en derechos humanos. Por 10 tanto, se seriala que la educaci6n en derechos 

humanos: 

•	 No consiste en enunciados te6ricos que hay que memorizar, sino en principios 

de relaci6n interpersonal que hay que vivenciar y promover, y 

•	 No debe encasillarse en el marco de una sola asignatura, sino ser transversal a 

toda la vida de la escuela y el curriculo. 

Una concepci6n educativa que busca promover los derechos humanos busca ante todo 

el desarrollo personal de los estudiantes. Por ello, la concepci6n de aprendizaje debe 

guardar coherencia con la educaci6n en derechos humanos como promotora de 

personas. Porque no se trata de "dictar temas", sino de promover vivencias donee el 

joven se sienta participe de su propio desarrollo personal, promoviendo experiencias de 

aprendizaje donde el 0 ella opine, piense por sl mismo, discuta, sienta, cree y, en 

general, participe en la construcci6n de sus conocimientos, sensibilidades, actitudes y 

valores. Por ello, la concepci6n de aprendizaje se plantea sustenta en 10 siguiente: 

•	 EI estudiante es constructor de su aprendizaje. 
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•	 Los contenidos deben ser contextualizados y tomar en cuenta la realidad de vi~j}"~.,,.~· .>/ 

de los estudiantes. Desde alii se incorporan otros que Ie permitan ampliar su 

saber. 

•	 EI error y el exito son oportunidades para el aprendizaje. 

•	 EI aprendizaje compromete todas las potencialidades de los estudiantes, tales
 

como la afectividad, las potencialidades cognitivas y motoras.
 

•	 EI docente es un guia y un facilitador de procesos de aprendizaje. 

4.7. Principios metodol6gicos para la ensetianza de los Derechos Humanos 

Desde el punta de vista pedag6gico, existen coincidencias importantes entre la 

educaci6n en derechos humanos, la educaci6n en valores, y el enfoque constructivista 

de la educaci6n. Esto nos permite interrelacionar propuestas metodol6gicas vigentes, 

muy valoradas hoy en el ambito latinoamericano, con las propuestas de construcci6n de 

paz y democracia en la escuela. 

Los principios metodol6gicos en los que coinciden estas propuestas educativas pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

1	 Partir de la realidad del alumno. Las experiencias y conocimientos adquiridos
 

de los alumnos y a1umnas deben ser incorporados' ell los procesos de
 

ensenanza y aprendizaje. Se debe partir de la re~Jiq~d de los nines y no de los
 

conocimientos de las asignaturas. Es importante conocer el mundo familiar de
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2 Promover la actividad. EI aprendizaje que parte de la actividad y la experiencia 

es mejor y mas duradero. Mediante la actividad directa, los alumnos aprenden a 

aprender, es decir, a buscar informaci6n, a organizar sus ideas, a reflexionar, a 

sintetizar y a construir opini6n y conocimientos. Se debe buscar la actividad 

creadora, respetando diferencias individuales, y promover la actividad grupal por 

ser mas enriquecedora. 

3 Propiciar el dialogo. La apertura al dlaloqo garantiza el autoconocimiento y la 

comunicaci6n con los dernas: tambien desarrolla los sentimientos de identidad y 

pertinencia del nino con su entorno social. Este es el camino hacia la convivencia 

dernocratica. 

4 Promover la criticidad. Criticar es buscar la verdad dentro de la confusi6n, es 

no dejarse lIevar por la mayoria 0 por la moda. Para aprender a ser crlticos es 

necesario obtener informaci6n correcta , poder elegir entre diferentes opciones y 

contar con un ambiente de libertad y tolerancia para expresarse. Se debe 

impulsar una educaci6n que fomente la reflexi6n personal y grupal. 

5 Promover la expresi6n y el desarrollo de afectos y sentimientos. Para 

fomentar la expresi6n de los sentimientos, el alumno debe sentirse aceptado, 

motivado, y estar en un ambiente de confianza. Esto es la base para el 

aprendizaje de los valores. 

6 Promover la participaci6n. Los alumnos participan en el aula 0 en la escuela 

cuando: expresan y defienden su opini6n con espontaneidad y Iibertad, plantean 
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de sus actos. 

4.8. Tecnicas pedag6gicas en la ensefianza de Derechos Humanos 

Las tecnicas que se proponen a continuacion muestran la forma en que los profesores 

pueden estimular la empatia y la irnaqinacion en los alumnos, poner en cuestion sus 

ideas de base e integrar conceptos como la dignidad humana y la igualdad en sus 

relaciones con los demas y con el poder, y en su forma de asumir sus obligaciones. 

Estas tecnicas han demostrado ser especialmente adecuadas para la enserianza de los 

derechos humanos porque fomentan el pensamiento crltico, el aprendizaje cognitivo y 

afectivo, el respeto de las diferencias en las vivencias y opiniones de los dernas, y la 

participaclon activa de todos en el aprendizaje permanente. 

Intercambio Iibre de ideas 

Esta tecnica puede utilizarse para buscar soluciones a los problemas tanto teoricos 

como practices. Para ello es precise analizar el problema que se trata de solucionar. EI 

intercambio 0 aportacion libre de ideas fomenta un alto grade de participacion y 

estimula a los participantes a encontrar el maximo de soluciones creativas. 
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pizarra 0 en una gran hoja de papel. Se apuntan todas las respuestas; no es precise tk;if·;·l;~.' ,,,,.' 

explicaciones y no se critica ni rechaza ninguna sugerencia en esta etapa. 

Seguidamente, el profesor distribuye las respuestas en categorias y las analiza, y, en 

esta etapa, algunas de elias se combinan, adaptan 0 rechazan. 

Estudio de casos 

Los alumnos, divididos en pequenos grupos, estudian casos reales 0 ficticios que los 

obligan a aplicar normas de derechos humanos. Los estudios de casos deben basarse 

en situaciones verosimiles y realistas que guarden relaci6n concreta con dos 0 tres 

temas principales. 

La situaci6n de un estudio puede plantearse a los alumnos en su totalidad, de entrada 0 

bien gradualmente, siguiendo la evoluci6n de una situaci6n ante la que deberan actuar. 

Este metoda fomenta el analisis, las aptitudes de resoluci6n de problemas y 

planificaci6n, y la cooperaci6n y el trabajo en equipo. 

Expresi6n creativa 

Las artes tarnbien pueden servir para concretar los conceptos, personalizar las 

abstracciones y modificar las mentalidades pues permiten la expresi6n de los aspectos 

emocionales e intelectuales de los derechos humanos. Pueden utilizarse tecnicas como 
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canciones y la danza. No es necesario que los profesores sean artistas, basta ~~e. ,'f~.;;r 
~.~.ci'~~~ ~~ 

propongan tareas interesantes y den ocasi6n a los alumnos de dar a conocer sus 

creaciones. 

Debates 

Hay numerosas tecnicas para estimular los debates en parejas, pequerios grupos 0 

entre toda la clase. Para crear un entorno de confianza y respeto, los alumnos podrlan 

establecer sus propias normas para el debate. 

Los debates pueden estructurarse de diversas formas. Algunos temas pueden 

abordarse en un debate formal, en grupo 0 con el sistema de la pecera (un pequeno 

grupo debate un tema rnientras que el resto de la c1ase escucha y, despues, hace 

comentarios y preguntas). Otros temas son mas adecuados al dialoqo en circulo (los 

alumnos se sientan en dos clrculos concentricos, unos mirando hacia dentro y otros 

mirando hacia fuera. 

Los alumnos dialogan con la persona que tienen enfrente; al cabo de un rata el profesor 

pide a los que estan sentados en el clrculo interior que se desplacen un lugar hacia la 

derecha y que traten del mismo tema con otra persona). 
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puede utilizar tecnicas como la rueda de preguntas y respuestas (el profesor hace:un~f" .

pregunta en general como "l-que significa para ti la dignidad?" 0 bien "me gusta que..." y 

cada alumno 0 alumna va respondiendo a la pregunta). 

Un rnetodo muy animado para representar un debate graficamente es la trama del 

dialoqo. Los alumnos estan sentados en circulo y hablan por turnos. Cuando Ie IIega su 

turno a alguien se Ie entrega un ovillo de hila que se va desenrollando a medida que se 

pasa de uno a otro alumno. Cada persona sujeta el hila cada vez que el ovillo pasa por 

sus manos. AI cabo del rata el grupo esta interconectado por una malla de hila donde 

se puede observar claramente la direcci6n en que se han mantenido las 

comunicaciones dentro del grupo. 

Excursiones y visitas a la comunidad 

Es positivo para los alumnos que la escuela se abra a la comunidad y aprender en los 

lugares en los que se plantean cuestiones de derechos hurnanos (por ejemplo los 

tribunales, las carceles, las fronteras internacionales) 0 donde hay personas que 

defienden los derechos 0 socorren a victimas (por ejemplo organizaciones voluntarias, 

dep6sitos de alimentos 0 ropa para necesitados, consultorios medicos gratuitos, etc.). 
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utilizaran en un debate 0 en una reflexi6n por escrito despues de la visita. 

Entrevistas 

Las entrevistas sirven para aprender directamente y personalizar las cuestiones y la 

historia. Las personas entrevistadas pueden ser miembros de las familias 0 de la 

comunidad, activistas, dirigentes y testigos presenciales de sucesos relacionados con 

los derechos humanos. Sus relatos orales pueden servir para documentar y 

comprender problemas de derechos humanos de la propia comunidad. 

Proyectos de investigaci6n 

Los temas de derechos humanos dan ocasi6n de realizar investigaciones 

independientes. Estas pueden consistir en estudios de tipo acadernico, utilizando las 

bibliotecas 0 Internet, 0 bien investigaciones de informaci6n basadas en entrevistas, 

encuestas de opini6n, informaci6n tomada de los medios de comunicaci6n y otras 

tecnicas de recopilaci6n de datos. Tanto si los proyectos son individuales como si se 

realizan en grupo, se desarrolla la capacidad para pensar independientemente y para 

analizar los datos, y permite conocer mas a fondo problemas complejos de los 

Derechos Humanos. 

85 



86
 



#I~' 
CAPITULO V .~~ ,- ~~~. 

I~ ~ ~f r:~ ;i~\\\~ ..~ ~J' 
~~jl. ~ ~" ~ r-J"'Ji _--- ~~ 
~ ......~ ~~..

....L;.~·..>;,:/ •.'" .{, -." 
:-,.,,,, '.~'-, - ~~ 
"~r{i•.1"'''' i:,'... "'. ~._-.,..~-'~:'f''''" 

5. Analisis sobre la implementaci6n de un curso de Derechos Humanos." 

EI Estado de Guatemala debe esforzarse, para que tanto los individuos como las 

instituciones promuevan mediante la enseiianza y la educaci6n el respeto a los 

derechos fundamentales de cada ser humano, y asegurando por medio de medidas 

progresivas de caracter nacional su reconocimiento, educaci6n, aprendizaje y 

aplicaci6n de manera efectiva en todo el territorio nacional. 

Si los Derechos Humanos son los preceptos basicos para el desarrollo de cada Estado, 

es una tarea del Cientifico Social comprobar si estos derechos universales se estan 

promoviendo, asegurando, reconociendo y respetando en la sociedad actual. Conocer 

el estado del Derecho en la naci6n, y sobre todo los derechos mas basicos y 

fundamentales de cada individuo, es un indicativo del nivel de soberania y desarrollo 

humane de cada sociedad. ~De que sirve tener un nivel educativo alto, con baja 0 nula 

tasa de analfabetismo si dichos estudiantes no conocen sus derechos humanos? ~De 

que nos sirve un pais cuya esperanza de vida sea elevada si no son iguales ante la ley 

y las personas son discriminadas por su edad, sexo, raza 0 condici6n social? Es por 

todo esto necesario que de forma responsable se implemente un curso para la 

enseiianza y educaci6n sobre los derechos humanos. 
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La educaci6n relativa a los Derechos Humanos es parte integral del derecho a la 

educaci6n y cada vez obtiene mayor reconocimiento en tanto que Derecho Humano en 

sl misma. EI conocimiento de los derechos y las Iibertades esta considerado como Lin 

instrumento fundamental para asegurar el respeto de los derechos de todas las 

personas. 

La labor de la UNESCO en materia de educaci6n relativa a los Derechos Humanos esta 

orientada por el Programa Mundial para la Educaci6n en Derechos Humanos. 

La educaci6n debe contener valores tales como la paz, la no discriminaci6n, la 

igualdad, la justicia, la no violencia, la tolerancia y el respeto de la dignidad humana, 

entre otros. Una educaci6n de calidad basada en un enfoque de Derechos Humanos 

significa que estes se aplican a 10 largo y ancho del sistema educativo y en todos los 

contextos de aprendizaje. 

5.1.1 Educaci6n en Derechos Humanos la Carta Internacional de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas 

La Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es el documento marco en el 

que se inspiran todas las iniciativas y trabajos posteriores de este organismo. La Carta 

incluye diferentes textos internacionales, entre ellos la Declaraci6n Universal de 
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Derechos Humanos. 

Humanos son: 

1 Declaraci6n Universal de Derechos Humanos: Articulo 26.2. 

2 Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales: Articulo 

13.1. Y 13.3.
 

3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos: Articulo 2.2.
 

5.1.2 Educaci6n en Derechos Humanos en otros instrumentos de las Naciones 

Unidas 

Son numerosos los textos internacionales que de manera mas 0 menos directa hacen 

referencia a la educaci6n de los Derechos Humanos. Entre los textos que contemplan la 

educaci6n en Derechos Humanos se extraen aqul los artlculos de los que se derivan 

las directrices propuestas en el ambito internacional con relaci6n a la educaci6n de los 

derechos humanos. Estos son: 

1 La Convenci6n de los Derechos del Nino: Articulos 4, 17, 19 Y29; 

2 Observaci6n General nO 1. Parrafo 1 del Articulo 29 de la Convenci6n de los 

Derechos del Nino: prop6sitos de la educaci6n: Articulos 1-4, 8, 9 Y 11-15. 

3	 Directrices generales relativas a la forma y el contenido de los informes que 

deben presentar los Estados Partes de conformidad con el parrafo 1 literal (b) del 

Articulo 44 de la Convenci6n. 

4	 Declaraci6n de las Naciones Unidas para la Promoci6n en los j6venes de los 

ideales de paz, respeto mutuo y entendirniento: principios I-III y VI; 
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5	 Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos (Teheran, 1968). «: '" ,...-' ~iSJ 

6 Resoluci6n nurnero XX. Educaci6n de los j6venes en el respeto a los D~r~bh·~s.,.t;:.;f' 

Humanos y las libertades fundamentales: Artfculos 1-6 y 8. 

7 Resoluci6n nurnero XXV. Publicidad para la Declaraci6n Universal de Derechos 

Humanos.
 

8 Declaraci6n y Programa de Acci6n de Viena: Artfculos 33, 34 y 80-82;
 

9 Declaraci6n sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, los grupos y
 

los 6rganos de la sociedad a promover y proteger los derechos humanos y las 

Iibertades fundamentales reconocidas universalmente: Artfculos 5 y 14-16. 

5.2. La educaci6n en Derechos Humanos en la UNESCO 

Como es sabido, la agencia especializada en educaci6n de las Naciones Unidas es la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). La preocupaci6n de la UNESCO por la educaci6n en Derechos Humanos 

es constante. Son numerosas las acciones emprendidas desde este organismo 

internacional, asl como son varias las publicaciones sobre este tema. Los principales 

textos que este organismo ha promulgado en relaci6n con la educaci6n en Derechos 

Humanos, son: 

1	 Recomendaci6n sobre la educaci6n para la comprensi6n, la cooperaci6n y la paz
 

internacional y la educaci6n relativa a los Derechos Humanos y las libertades
 

fundamentales (1974).
 

2	 Congreso lnternacional sobre la Ensenanza de los Derechos Humanos (Viena,
 

1978).
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3 Recomendaci6n de Malta sobre la Ensenanza, Documentaci6n e 

sobre los Derechos Humanos (Malta, 1987). 

4 Congreso Internacional sobre Educaci6n para los Derechos Humanos y la 

Democracia y Plan de Acci6n Mundial de la UNESCO para la Educaci6n en 

Derechos Humanos y la Democracia (Montreal, 1993). 

5 La 44a reuni6n de la Conferencia Internacional de Educaci6n (1994). 

5.3. Metodologia en la educaci6n en Derechos Humanos en textos de las 

Naciones Unidas y la UNESCO 

Para poder educar a la poblaci6n sobre cuales son sus derechos fundamentales 

debemos de establecer un programa marco y tomar en cuenta la cooperaci6n de 

instituciones internacionales. Asimismo a nivel internacional se ha desarrollado una 

metodologia eficaz para ayudar a ensenar los Derechos Humanos, todo esto incluye 

distintos textos, leyes, convenciones y sobre todo un programa de evaluaci6n 

constante, con todo esto se quiere alcanzar la universalidad sobre el conocimiento de 

los Derechos Humanos. 

La educaci6n en Derechos Humanos es un medio id6neo para contribuir al desarrollo 

pleno de la personalidad. Aunque no se puede hablar de personas educadas en los 

Derechos Humanos hasta que estos son vida en la conducta personal, es cierto que su 

realizaci6n tambien depende de la existencia de un c1ima politico e institucional 

favorable al respeto y promoci6n de los Derechos Humanos. A este respecto, las 

Naciones Unidas desemperian un papel relevante, porque velan por la promoci6n y 
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estos organismos, y contando con las Iimitaciones de su actuaci6n, 10 cierto e~~t~;J' 

labor tiene un gran valor. En este sentido, partiendo de los textos de las Naciones 

Unidas y la UNESCO que recogen la cuesti6n de la educaci6n en derechos humanos, 

se tratara de delinear las propuestas metodol6gicas de estos organismos en relaci6n 

con este aspecto de la educaci6n. 

Entre todos los textos e iniciativas emprendidas por las Naciones Unidas y la UNESCO 

se dedican muchos artlculos al c6mo enseriar los Derechos Humanos. Estos artlculos 

incluyen aspectos metodol6gicos tan diversos que, para recogerlos de un modo 

sistematico, se presentan agrupados en categorfas. 

1 Marco internacional y estatal.
 

2 Marco pedag6gico.
 

3 Ambito para la educaci6n de los derechos humanos.
 

4 Valor formativo de la participaci6n para la educaci6n de los derechos humanos.
 

5 Actividades, recursos y materiales.
 

5.3.1 Marco internacional yestatal: 

•	 Integrar la educaci6n en materia de derechos humanos en las pollticas
 

educativas. Polfticas educativas que a su vez habrlan de estar asentadas en la
 

dignidad de la persona y en el respeto al pleno desarrollo de sus potencialidades.
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•	 Asignar recursos a programas destinados a fortalecer la legislac~O\;.. Tas' ~i$1 

instituciones y las infraestructuras nacionales que defiendan la enser'ia~:~·~~:~~",·i:;:.:r 
educaci6n en materia de Derechos Humanos. 

Todas estas medidas son muy acertadas. Para que la educaci6n en Derechos 

Humanos pueda realizarse es necesario que se establezcan las condiciones politicas, 

legales, sociales convenientes y todo tipo de medidas institucionales y estructurales. 

Pero una vez que esto esta garantizado, cada persona habra de asumir su 

responsabilidad de ejercitar los deberes asociados a todo derecho humano. 

5.3.2 Marco pedag6gico: 

•	 Un planteamiento holistico en educaci6n. 

•	 Desarrollar la dimensi6n internacional y la perspectiva global de la educaci6n en
 

todos los niveles.
 

•	 Un proceso educativo, una organizaci6n y unos rnetodos dernocraticos en sl
 

mismos.
 

•	 Una metodologia multidisciplinar. 

•	 Un enfoque metodol6gico centrado en la experiencia. 

•	 Unos rnetodos activos y dinarnicos basados en la participacion. 

•	 Potenciar la figura del alumno como autentico agente de su aprendizaje y de su
 

educaci6n.
 

.",.- -,~-.. ,'~ 
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Ambito escolar: 

•	 Integrar la educaci6n en materia de Derechos Humanos no s610 en las 

actividades escolares sino en todo el proceso educativo. 

•	 La ensenanza de los Derechos Humanos no carga el plan de estudios, sino que 

es una forma de ampliar las materias. Adernas de este tratamiento transversal, 

los derechos humanos tarnbien pueden ensenarse como disciplina aut6noma 

sobre todo en secundaria- en areas tales como la filosofia, la ciencia politica, el 

derecho y la teologia. 

Ambito extraescolar: 

Es un conjunto de acciones educativo recreativas de tiempo libre que se origina por la 

practica orientada y organizada de actividades deportivas, cientificas, civico-sociales y, 

en general, de todas aquellas que, en funci6n de los fines y objetivos de la educaci6n 

formal, contribuyen al desarrollo de la persona, mediante un proceso de creaci6n y 

recreaci6n permanente. Educaci6n en Derechos Humanos dentro y fuera de los 

programas de enserianza, por ejemplo en la familia, en las asociaciones y en los 

programas de educaci6n permanente. La Familia es un medio 0 mecanisme adecuado 

para que los ninos, j6venes y adultos, aprendan y conozcan sobre los derechos 

fundamentales de cada individuo, con este metoda aprenden padres e hijos. 
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5.3.4 Valor formativo de la participaci6n para la educaci6n de los 

Humanos: 

•	 La asociaci6n y concertaci6n entre los distintos actores. Esta educaci6n es 

responsabilidad compartida de todos los miembros de la comunidad educativa: 

autoridades publicas, educadores, educandos y familias. 

•	 La interacci6n y cooperaci6n de todos los participantes, incluidos los miembros 

de la sociedad civil. 

•	 La participaci6n de ninos, padres y maestros en las decisiones relativas a la 

educaci6n (siempre sequn su edad, capacidad y preparaci6n). 

•	 La participaci6n escolar del nirto por ejemplo mediante la creaci6n de 

comunidades escolares y consejos de alumnos, la ayuda y asesoramiento entre 

cornpaneros, la intervenci6n de los nines en proyectos ambientales locales, 

regionales 0 mundiales. 

Todas estas tareas siempre han de contemplar el sentido de responsabilidad que 

poseen los alumnos, porque sequn su edad estas propuestas pueden resultar poco 

acertadas. Su responsabilidad se ira estimulando requiriendole su colaboraci6n en 

diferentes tareas sequn 10 que su edad y preparaci6n Ie permitan. 

5.3.5 Actividades, recursos y materiales: 

Las actividades que se proponen para contribuir a formar una nueva generaci6n que 

tenga conocimientos y comprensi6n de los Derechos Humanos, con estos proyectos se 
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busca fortalecer el ambito del Derecho pero sobre todo la educaci6n 

Humanos para evitar la contante violaci6n a los mismos. 

•	 "Las actividades que se emprendan habran de ser relevantes en la vida diaria de 

los educandos y por medio de elias se procurara iniciar un dialoqo, 

•	 Actividades id6neas para educar en Derechos Humanos: la representaci6n de 

papeles y los debates. 

•	 Trabajo en grupo y participaci6n en discusiones libres, en las que se concilien 

valores distintos por medio del dialoqo y del respeto a las diferencias. 

•	 Para fomentar la participaci6n escolar, convendra fomentar en la ensefianza la 

utilizaci6n de rnetodos activos, las tareas de grupo, la discusi6n sobre cuestiones 

morales y la ensefianza personalizada. 

•	 Implicar a los estudiantes en la organizaci6n de los estudios y de la escuela a la 

que asisten. 

•	 Utilizaci6n de materiales audiovisuales y de medios informativos multiples. Las 

tecnoloqias de la informaci6n y las comunicaciones son un importante medio 

para la difusi6n de los Derechos Humanos. 

•	 Empleo de los medios de comunicaci6n. 

•	 Creaci6n de redes docentes. 

•	 Difusi6n de ideas y materiales innovadores e intercambio de informaci6n con 

parses. 

•	 Alentar las investigaciones y la elaboraci6n de material didactlco. 
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texto. Revision de los materiales escolares para eliminar los estereotipos. 

•	 Metodos didacticos que abarquen conocimientos practices, analisis criticos y el 

desarrollo de aptitudes para promover los Derechos Humanos. 

•	 Los cursos y materiales de formacion habran de emplearse con flexibilidad, 

deben ser adaptables a las particularidades de una gama diversa de publicos 

posibles. 

•	 Acceso a la informacion y al material procedente de diversas fuentes nacionales 

e internacionales. 

•	 Difusion mundial de la Declaracion Universal en la maxima -cantidad de idlomas 

posible y en otras formas apropiadas a los distintos niveles de alfabetizaeion y 

para los discapacitados es un recurso de gran utilidad para educar en Derechos 

Hurnanos.?" 

17 MARTINEZ TURCIOS, Luis Mario. Manual de derechos humanos para docentes de las facultades de Ciencias 

Jurfdicas y Sociales. Guatemala, 2008. 

97 



98
 



CONCLUSIONES
 

1.	 La falta de recursos economicos, politicos culturales y sociales por parte del gobierno, 

de sus funcionarios, empleados publicos y de la poblacion guatemalteca, perjudica el 

optimo desarrollo y cumplimiento de los Derechos Humanos 

2.	 La escasa vigilancia por parte del Procurador de los Derechos Humanos y no IIevar un 

control del cumplimiento respecto a los Derechos Humanos, asl mismo el Congreso 

de la Republica de Guatemala,al no ejercer una vigilancia de estes de forma directa, 

crea una violacion al cumplimiento de estos Derechos. 

3.	 A traves del tiempo se ha expuesto a muchos guatemaltecos en reiteradas ocasiones 

a violaciones y maltratos, por desconocimiento sobre los derechos basicos que les 

asisten. 

4.	 En Guatemala, en la actualidad, existe una crisis por la falta social de educacion de 

valores. EI rescate de los valores morales, sociales y culturales se ha IIevado a cabo 

con el esfuerzo conjunto de la familia, la escuela y la comunidad. 

5.	 Para la construcclon y fortalecimiento de la cultura de paz, hace falta el conocimiento, 

respeto, proteccion desarrollado los Derechos Humanos: tanto los derechos civiles y 

politicos, como los derechos economicos, sociales y culturales y los de la tercera 

qeneracion, sin distincion alguna 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 Es necesario el apoyo econ6mico, politico, cultural y social por parte del gobierno, de 

todos sus funcionarios, empleados publicos y de la poblaci6n guatemalteca, a las 

instituciones que protegen y promocionan los Derechos Humanos para el cumplimiento 

de los mismos en todo el pais, sin discriminaci6n alguna. 

2.	 EI Procurador de los Derechos Humanos debe apegarse a la ley y dar el ejemplo de 

respeto de los Derechos Humanos, asimismo se debe ejercer una vigilancia de forma 

directa por parte del Congreso de la Republica de Guatemala, para Ilevar un control del 

cumplimiento 0 incumplimiento de sus actividades y asl poder irnponer las sanciones 

correspondientes. 

3.	 Instaurar un curso de Derechos Humanos a todo nivel educativo para que todos los 

guatemaltecos tengamos oportunidad de conocer y educarnos sobre nuestros derechos 

basicos y con esto evitar violaciones y maltratos a los mismos. 

4.	 Cultivar valores que favorezcan la paz, los derechos humanos y la democracia 

representa un desafio esencial para la educaci6n. La educaci6n debe desarrollar la 

capacidad de resolver los conflictos con rnetodos no violentos. Por consiguiente, debe 

promover el desarrollo de la paz interior en la mente de los estudiantes para que 

puedan asentar con mayor firmeza los dotes de tolerancia, solidaridad, voluntad de 

compartir y atenci6n hacia los dernas. 
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5. Se de un sistema de educaci6n a nivel nacional sin discriminaci6n de raza, se ~da(j' ;,,<?~ 
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o profesi6n, debido a que es necesario que todas las personas con titulo universitario
 

como las que no 10 tienen sean sabedoras de sus derechos y de la forma de
 

ejecutarlos, es preciso que las personas profesionales se apoyen mutuamente para
 

cooperar sequn su materia para la resoluci6n de casos sobre la violaci6n a los
 

Derechos Humanos.
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