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Estamos felices de celebrar contigo nuestro
primer aniversario. Ha sido una aventura
increíble. Gracias por seguir
acompañándonos.

En este mes, la propuesta es sobre una puerta
morada, que te conduce a un lugar seguro,

porque eso ha sido este espacio. 

Somos nuestro lugar seguro :)

Esperamos que disfrutes cada uno de
nuestros artículos y analices las problemáticas
descritas por nuestra autora y autores, con la
finalidad de visibilizar las desigualdades que
se presentan. 

Acompáñanos a descubrir una nueva forma
de ver la desigualdad. 
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DESIGUALDADES
Que enfrentan los grupos en

especial situación de
vulnerabilidad

BRENDA AGUILAR
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S U M A R I O :  I .  I N T R O D U C C I Ó N /  I I .  G R U P O S  E N  S I T U A C I Ó N  D E

V U L N E R A B I L I D A D /  I I . 1  M U J E R E S /  I I . 2  N I Ñ O S ,  N I Ñ A S  Y  A D O L E S C E N T E S /

I I . 3  P E R S O N A S  C O N  D I S C A P A C I D A D /  I I . 4  A D U L T O S  M A Y O R E S /  I I . 5

I N D Í G E N A S /  I I . 6  M I G R A N T E S /  I I . 7  D I V E R S I D A D  S E X U A L /  

I I I .  C O N C L U S I O N E S .

I .  Introducción

A  lo  largo  de  los  años ,  en  el

mundo ,  específ icamente  en

nuestro  país ,  han  exist ido

diversos  grupos  que  día  con

día  son  rechazados ,

discr iminados  y  violentados

de  dist intas  formas .

Lamentablemente ,  debido  a

las  condiciones  de

desventaja  en  las  que  se

encuentran ,  por  diversos

factores  que  los  rodean ,  sus

derechos  humanos  no  son

plenamente  reconocidos ,  ni

cuentan  con  los  medios

adecuados  y  suf ic ientes  para

poder  exigir los ,  ya  sea  por  la  

D E S I G U A L D A D E S  Q U E  E N F R E N T A N  L O S
G R U P O S  E N  E S P E C I A L  S I T U A C I Ó N  D E

V U L N E R A B I L I D A D

fa lta  de  oportunidades  para

acceder  a  una  buena

educación ,  la  fa lta  o  poca

información  acerca  del

reconocimiento  de  sus

derechos ,  e  incluso  la

s ituación  económica  en  la

que  se  encuentran  inmersos

que  es  poco  favorable  para

lograr lo .  Sin  embargo ,  es

importante  cuest ionarnos  en

un  principio  quiénes  son  las

personas  que  conforman

estos  grupos  en  s ituación  de

vulnerabi l idad ,  asimismo ,

bajo  qué  contexto  han  s ido

discr iminados  y  excluidos  de

la  sociedad .
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Por  otro  lado ,  se  debe

anal izar  de  dónde  proviene

dicha  discr iminación  y

exclusión  de  los  grupos  a  los

que  se  ha  hecho  referencia ,

pues  se  ha  considerado  que

una  de  las  razones

principales ,  conforme  a  lo

que  menciona  Vir idiana

Nazareth ,  es  la  fa lta  de

empatía  por  parte  de  la

sociedad ,  ya  por

desconocimiento  del  tema ,

ya  por  no  saber  acerca  de  la

s ituación  actual  en  la  que

habitan ,  lo  que  trae  como

consecuencia  que  en  diversas

ocasiones  seamos  part íc ipes

de  la  violencia  hacia  el los  [1] ,

aunado  a  otros  factores  como

los  prejuicios  que  se  han

impuesto  en  la  sociedad

debido  al  contexto  cultural

que  se  vive  día  con  día  que

los  aís la  y  excluye  de  la

sociedad  cuest ión  que  los

convierte  en  personas  más

vulnerables  y  con  pocas

oportunidades  para  acceder

a  una  buena  educación ,

salud ,  viv ienda .

Lamentablemente  la

desigualdad  es  un  problema

que  se  ha  intentado  el iminar .

Fue  a  part i r  de  la  década  de

1980  que  comenzó  una  lucha

cuya  f inal idad  era  erradicar

la  desigualdad  y

discr iminación ;

infortunadamente  en  la

actual idad  esa  lucha  s igue

 viva ,  pues  los  actos  de

violencia  hacia  ciertos

sectores  de  la  población

continúa  e  incluso  ha

incrementado  de  manera

muy  evidente ,  no  obstante

los  preceptos  plasmados  en

dist intos  ordenamientos

jur ídicos  tanto  nacionales

como  internacionales  que

prohíben  la  misma .  

Un  ejemplo  muy  claro  es  el

últ imo  párrafo ,  art ículo

primero  de  nuestra  Carta

Magna  que  establece  una

prohibición  a  la

discr iminación  por  motivos

de  raza ,  rel igión ,  género ,

orientación  sexual ,  entre

otros .
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Cabe  resaltar  que  el  término

de  discr iminación  va  muy  de

la  mano  con  el  concepto  de

igualdad ,  pues  estos  grupos

que  han  s ido  discr iminados

por  la  sociedad  son

considerados  desiguales  por

la  misma .  Para  comprender

mejor  el  sentido  de  igualdad ,

se  hace  referencia  al

pr incipio  de  no

discr iminación ,  esto  es  la

prohibición  al  operador

jur ídico  de  dist inguir  en

donde  la  ley  no  hace

dist inción  alguna  [2] ,  de  lo

contrar io  se  estar ía  cayendo

en  un  supuesto  de

discr iminación  que  se  ref iere

a  la  abstención  o  acción  que

trae  implícita  la  negación  de

manera  in just i f icada  de

derechos ,  imposición  de

deberes  e  incluso  el

otorgamiento  de  priv i legios .

I I .  Grupos  en  s ituación  de

vulnerabi l idad  

Para  desarrol lar  con  mayor

clar idad  el  presente  tema ,  es

importante  conocer  quiénes

 son  considerados  grupos  en

situación  de  vulnerabi l idad .

De  acuerdo  con  la  f racción

VI ,  art ículo  5  de  La  Ley

General  de  Desarrol lo  Social ,

son  considerados  como  tal

aquel los  que  enfrentan

situaciones  de  r iesgo  o

discr iminación  que  les

impide  alcanzar  mejores

niveles  de  vida  [3] .  

Asimismo ,  la  Constitución

Pol ít ica  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos ,  en  su

art ículo  primero ,  últ imo

párrafo  señala  lo  s iguiente :  

“Queda  prohibida  toda

discr iminación  motivada  por

origen  étnico  o  nacional ,  el

género ,  la  edad ,  las

discapacidades ,  la  condición

social ,  las  condiciones  de

salud ,  la  rel igión ,  las

opiniones ,  las  preferencias

sexuales ,  el  estado  civ i l  o

cualquier  otra  que  atente

contra  la  dignidad  humana  y

tenga  por  objeto  anular  o

menoscabar  los  derechos  y

l ibertades  de  las  personas . ”  
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Del  párrafo  anter ior ,  se

puede  desprender  con  mayor

precis ión  quiénes  son

considerados  grupos  en

situación  de  vulnerabi l idad ,

quienes ,  en  complemento

con  lo  establecido  por  la

Comisión  Interamericana  de

Derechos  Humanos ,  son  los

s iguientes :  

1 .  Mujeres  

2 .  Niñas ,  niños  y  adolescentes

3 .  Personas  con  discapacidad  

4 .La  comunidad  lésbico ,  gay ,

bisexual ,  transexual ,

transgénero ,  travest i  e

intersexual  

5 .  Adultos  mayores

6 . Indígenas  

7 .  Migrantes

De  la  definición  anter ior ,  se

desprende  que  son  personas

que  se  encuentran  en  clara

desventaja  por  considerarse

diferentes  ya  sea  en

capacidades  f ís icas ,  mentales

y  por  consiguiente  han  s ido

discr iminados  y  sus  derechos

no  han  s ido  plenamente  

reconocidos ,  s in  embargo ,  es

importante  del imitar  sus

caracter íst icas ,  así  como  bajo

qué  contexto  han  s ido

considerados  como  tales .

A  continuación ,  hablaremos

de  cada  uno  de  los  grupos

mencionados  con

anter ior idad .

I I .  1  Mujeres

El  grupo  de  las  mujeres  como

grupo  en  s ituación  de

vulnerabi l idad  ha  s ido

discr iminado  histór icamente

por  motivos  de  género ,  esto

es ,  lamentablemente  la

mujer  se  ha  visto  en  la

obl igación  de  sat is facer  al

hombre  en  el  ámbito  sexual ,

así  como  aspectos  del  hogar ,

pues  los  roles  de  género  que

anter iormente  e  incluso  en  la

actual idad ,  la  sociedad  t iene

arraigados  dictaban  que  era

la  mujer  quien  debía  hacerse

cargo  de  las  labores  del

hogar ,  mientras  el  hombre  se  
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encargaba  de  los  asuntos

intelectuales ,  económicos ,

entre  otros ,  como  s i  la  mujer

no  tuviera  la  capacidad

suf ic iente  para  pensar  y

dedicarse  a  dichos  temas ,

trayendo  como  consecuencia

la  l imitación  de  ciertos

derechos  como  son  la

educación .  Otros  de  los

derechos  que  fue  l imitado  e

incluso  prohibido  durante

muchos  años  para  la  mujer

fue  el  derecho  al  voto .  

Derivado  de  lo  anter ior  es

que  las  mujeres  han  luchado

a  lo  largo  de  los  s iglos  para

lograr  el  reconocimiento  de

sus  derechos ,  así  como

demostrar  que  t ienen  la

capacidad  suf ic iente  para  ser

tratadas  en  igualdad  de

circunstancias  que  los

hombres  porque  pueden

real izar  las  mismas

activ idades  tanto  f ís icas

como  intelectuales  hablando .  

No  está  de  más  decir  que  la

rel igión  ha  tenido  gran

 inf luencia  en  el  trato  hacia

la  mujer ,  pues  sost iene

ideales  como  que  la  mujer

t iene  únicamente  la  f inal idad

de  procrear ,  mismas  que  son

condenadas  moralmente  en

caso  de  que  su  actuación  sea

contrar ia  [4] .  

Es  fundamental  reconocer

que  gracias  a  estas  luchas

estas  ideas  se  han  ido

dis ipando ,  aunado  a  que  las

mujeres  han  logrado  que  se

le  reconozcan  diversos

derechos  fundamentales  que ,

en  un  principio  eran

reconocidos  únicamente  para

los  hombres .  Tal  es  el  caso

del  sufragio ,  que ,  s i  bien  a

nivel  nacional  fue  reconocido

el  17  de  octubre  de  1953  bajo

el  gobierno  de  Adolfo  Ruiz

Cort ines ,  es  menester

precisar  que  dicho

reconocimiento  tuvo  dos

antecedentes  a  nivel

municipal ,  el  primero  en

1924 ,  año  en  el  que  el

gobernador  de  Yucatán ,

Fel ipe  Carr i l lo  Puerto  
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reconoció  el  derecho  de  las

mujeres  a  part ic ipar  en  las

elecciones  tanto  municipales

como  estatales .

Poster iormente ,  fue  hasta  el

24  de  diciembre  de  1946  que

fue  aprobada  por  la  Cámara

de  Diputados  la  in ic iat iva  de

reforma  del  art ículo  115

enviada  por  el  presidente

Miguel  Alemán ,  misma  que

fue  publicada  en  el  Diar io

Oficial  de  la  Federación  el  12

de  febrero  del  s iguiente  año

[5] .  

Cabe  señalar  que  el  art ículo

4  de  la  CPEUM  establece  la

igualdad  entre  hombres  y

mujeres ,  que  s i  bien ,  s í

ref le ja  que  ha  habido  un

avance  en  cuanto  a  evitar  la

discr iminación  hacia  la

mujer ,  gracias  a ,  como  ya  se

mencionó  las  incansables

luchas  que  aún  se

encuentran  latentes ,  aún

queda  un  camino  largo  por

recorrer  porque  s i  bien  se

han  obtenido  grandes  logros ,

 la  mujer  s igue  s iendo

violentada  de  nuevas  formas

que  ya  no  solo  se  quedan  en

el  plano  de  lo  moral ,  s ino  de

lo  f ís ico .

I I .2  Niños ,  niñas  y

adolescentes

De  acuerdo  con  lo

establecido  por  el  art ículo  5

de  la  Ley  General  de  los

Derechos  de  las  Niñas ,  Niños

y  Adolescentes ,  son

considerados  como  niñas  y

niños  aquel las  personas

menores  de  12  años  y

adolescentes  aquel las  entre

12  y  18  años  de  edad  [6] .  

 Asimismo ,  la  Convención

sobre  los  Derechos  del  Niño

determina  que  son

considerados  como  niños  y

niñas  aquel las  personas

menores  de  18  años  [7] .  

Los  niños  son  considerado

parte  de  estos  grupos  debido

a  que ,  necesitan  mayor

protección  de  adultos ,  ya

sean  sus  padres ,  famil iares  o

tutores ,  pues  en  muchas  
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ocasiones  tr istemente  son

abandonados  o  se

encuentran  en  una  s ituación

de  extrema  pobreza  que  trae

como  consecuencia  el  viv i r

una  vida  carente  de

educación ,  s in  una  viv ienda ,

ni  al imentación  digna ,

obl igándolos  a  trabajar  para

poder  sobreviv i r .

No  debe  dejarse  a  un  lado  la

s ituación  en  la  cual  muchos

de  estos  niños  son

explotados  y  obl igados  a

trabajar  para  un  tercero ,

quienes  s i  no  son  obedecidos

cast igan  a  los  niños  con  la

agresión  f ís ica .  

Derivado  de  lo  anter ior  es

que  requieren  de  atención  y

protección ,  pues  les  es

imposible  sat is facer  sus

necesidades  por  el los

mismos .

I I .3  Personas  con

discapacidad

Según  la  Organización

Panamericana  de  la  Salud ,

las  personas  con

discapacidad  son  aquel las

que  t ienen  deficiencias

f ís icas ,  mentales ,

intelectuales  o  sensoriales  a

largo  plazo  que ,  en

interacción  con  diversas

barreras ,  pueden  obstacul izar

su  part ic ipación  plena  y

efect iva  en  la  sociedad  en

igualdad  de  condiciones  con

los  demás  [8] .   

Este  grupo  ha  s ido  excluido

por  la  sociedad ,  en  un

principio  porque  se  ha  creído

que  las  personas  con

discapacidad  no  presentan ,

como  su  nombre  lo

menciona ,  las  mismas

capacidades  f ís icas  o

mentales  que  los  demás ,  el

anter ior  ha  s ido  uno  de  los

principales  argumentos  para

excluir los  de  cierto  t ipo  de

activ idades .

Otro  factor  importante  a

considerar  es  la  fa lta  de

acondicionamiento  a  lugares
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públicos ,  lo  que  implica  una

gran  dif icultad  para  moverse

dentro  de  la  ciudad ,  además

del  rechazo  que  recibe  esta

minoría  por  parte  de  la

sociedad ,  en  el  ámbito

laboral ,  educativo ,  acceso  a

la  información  e  incluso  en  la

práct ica  de  algún  deporte .

Para  erradicar  este  t ipo  de

discr iminación  se  han

tomado  diversas  medidas ,

mismas  que  se  han  plasmado

en  diversas  leyes  nacionales ,

así  como  tratados

internacionales  que  t ienen  el

pr incipal  objet ivo  de

reconocer  derechos  como  la

igualdad ,  no  discr iminación ,

accesibi l idad ,  vida ,

seguridad ,  protección  en

situaciones  de  r iesgo

emergencias  humanitar ias ;

igual  reconocimiento  como

personas  ante  la  ley ;  acceso  a

la  just ic ia ;  l ibertad  y

seguridad ;  protección  contra

la  tortura  y  otros  tratos  o

penas  crueles ,  inhumanos  o  

degradantes ;  protección

contra  la  explotación ,  la

v iolencia  y  el  abuso ;

protección  de  la  integridad

personal ;  l ibertad  de

desplazamiento  y  derecho  a

una  nacional idad ;  derecho  a

viv i r  de  forma  independiente ,

inclusión  en  la  comunidad ;

movil idad  personal ;  l ibertad

de  expresión  y  de  opinión ,  y

acceso  a  la  información ;

respeto  a  la  privacidad ,  y

respeto  al  hogar ,  los

derechos  de  las  personas  con

discapacidad  a  la  educación ;

a  la  salud ;  a  la  habil i tación  y

rehabi l i tación ;  al  trabajo  y  al

empleo ;  a  un  nivel  de  vida

adecuado  y  a  protección

social ;  a  la  part ic ipación  en

la  vida  pol ít ica  y  pública ,  y  a

la  part ic ipación  en  la  vida

cultural ,  las  activ idades

recreativas ,  el  esparcimiento

y  el  deporte  [9] .  

Es  importante  tener  en

cuenta  que  el  problema  con

el  grupo  de  las  personas  con

discapacidad  no  implica  un
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 problema  médico  o  de

salud ,  s ino  un  problema

social  que  los  considera

personas  incapaces  y

dependientes .  Esto  es ,

aceptar  que  lo  que

histór icamente  ha  l imitado  el

desarrol lo  personal ,  cultural ,

económico ,  de  salud ,

etcétera ,  de  las  personas  con

discapacidad  no  son  sus

caracter íst icas  f ís icas ,  s ino  la

manera  en  que  la  sociedad

actúa  al  respecto ,  por

ignorancia ,  miedo  o

creencias  fa lsas  sobre  sus

capacidades  y

potencial idades  [10] .

I I .4  Adultos  mayores

En  México  se  considera

Adulto  Mayor  a  una  persona

que  t iene  más  de  60  años  y

se  ref iere  a  la  etapa  que

suma  todas  las  experiencias

de  la  vida  y  pasa  por  la

mayoría  de  las  metas

famil iares ,  profesionales  y

sociales .  Pero  también  marca

el  in ic io  de  una  etapa  donde

las  personas  presentan

condiciones  de

vulnerabi l idad  f ís ica ,  social  y

económica  [11] .  

Lamentablemente  en  la

actual idad ,  los  adultos

mayores  son  considerados

personas  débiles ,  se  t iene  la

idea  de  que  por  su  edad  ya

no  t ienen  las  mismas

capacidades  para  real izar  las

mismas  activ idades  que  los

demás ,  es  por  eso  que

muchas  veces  ya  no  existen

oportunidades  laborales  para

este  sector  de  la  población ,

la  fa lta  de  oportunidades  se

ha  visto  reducida  para  este

grupo  trayendo  como

consecuencias  el  dif íc i l

acceso  a  servicios  públicos

como  salud ,  por  fa lta  de

dinero .

Por  otro  lado ,  se  encuentra  la

cruda  real idad  de  que

muchos  de  éstas  personas

son  abandonadas  por  sus

famil iares  por  considerar los

una  “carga ” ,  l levándolos  a

asi los  y  dejándolos  en  el

olv ido .
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I I .5  Indígenas

De  acuerdo  con  el  art ículo  1

del  Convenio  169  de  la

Organización  Internacional

del  Trabajo .  

Los  pueblos  son  considerados

indígenas  por  el  hecho  de

descender  de  poblaciones

que  habitaban  en  el  país  o

en  una  región  geográf ica  a  la

que  pertenece  el  país  en  la

época  de  la  conquista  o  la

colonización  o  del

establecimiento  de  las

actuales  f ronteras  estatales  y

que ,  cualquiera  que  sea  su

situación  jur ídica ,  conservan

sus  propias  inst ituciones

sociales ,  económicas ,

culturales  y  pol ít icas ,  o  parte

de  el las  [12] .  

Los  pueblos  y  comunidades

indígenas  desde  hace

muchos  s iglos  han  s ido  una

parte  de  la  población  muy

marginada  y  violentada .

Desde  la  época  pre -colonial  y

colonial  muchos  de  el los  

fueron  despojados  de  sus

t ierras ,  derivado  de  la

evangel ización ,  pues  eran

considerados  como  animales

u  objetos ,  asimismo  querían

destruir  sus  costumbres  y

tradiciones  e  imponerles  la

rel igión  catól ica .

No  fue  s ino  hasta  Fray

Bartolomé  de  las  Casas  y

Francisco  de  Vittor ia ,  quien

impulsó  derechos  a  favor  de

los  indígenas ,  proponiendo

principalmente  el  trato

humano  hacia  el los ,  por

considerar los  personas  y  no

animales .

Poco  a  poco  a  nivel  nacional

como  internacional ,  estos

derechos  de  los  pueblos

indígenas  han  ido  s iendo

reconocidos  en  diversas

inst ituciones  tanto

nacionales  como

internacionales ,  tal  es  el  caso

de  la  OIT  que  fue  la  primera

en  reconocer  la  existencia  de

los  pueblos  indígenas  en

desventaja .  
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Sin  embargo ,  pese  a  la

abol ic ión  de  la  esclavitud  de

los  mismos  y  de  las  castas ,

muchos  de  estos  grupos

siguen  s iendo  violentados  y

sus  derechos  no  son

plenamente  reconocidos .

Una  de  las  principales

razones  es  por  el  lenguaje  de

los  mismos .

En  México ,  existe  un  grave

problema  al  querer  imponer

un  solo  modelo  de  mexicano ,

s iendo  que  diversas  culturas

emergen  dentro  del

terr i tor io ,  esto  implica  el  uso

de  diversos  lenguajes ,  no

únicamente  el  español .

Razón  por  la  cual  muchas  de

las  personas  indígenas  no

pueden  tener  acceso  a

principales  derechos  como

educación ,  salud ,  pues

dentro  del  país  son  muy

pocas  las  personas  quienes

hablan  alguna  de  las  lenguas

indígenas .

Asimismo ,  pese  a  los  grandes

avances  que  se  han  tenido  en

material  de  derechos

humanos ,  como  respuesta  a

la  reforma  del  2011 ,  se

reconocieron  sus  derechos ,

pero  desafortunadamente

con  restr icciones ,  pues  como

se  mencionaba  con

anter ior idad ,  únicamente  se

reconoce  un  solo  modelo  de

mexicano ,  el  cual  excluye  a

los  pueblos  y  comunidades

indígenas .

Se  debe  entender  que

viv imos  dentro  de  un  Estado

mult icultural ,  es  decir ,  en

donde  se  reconocen  las

diferencias  en  un  plano  de

igualdad ,  en  otras  palabras ,

se  busca  una  valoración

jur ídica  de  las  diferencias .

Reconocer  las  culturas

preexistentes  y  valorar las  por

igual .  

I I .6  Migrantes  

La  Organización

Internacional  para  las

Migraciones  (OIM )  define  a  
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un  migrante  como  cualquier

persona  que  se  desplaza ,  o  se

ha  desplazado ,  a  través  de

una  f rontera  internacional  o

dentro  de  un  país ,  fuera  de

su  lugar  habitual  de

residencia

independientemente  de :  

1 )  Su  s ituación  jur ídica ;  

2 )  El  carácter  voluntar io  o

involuntar io  del

desplazamiento ;  

3 )  Las  causas  del

desplazamiento ;  o  

4 )  La  duración  de  su  estancia

[13] .  

Muchas  de  las  personas

viajan  a  otros  países  con  la

f inal idad  de  buscar  mejores

oportunidades  de  vida ,  mayor

educación ,  trabajo ,  entre

otras  razones ,  s in  embargo ,

existe  el  otro  lado  de  la

moneda  en  la  que  personas

que  viven  en  s ituación  de

extrema  pobreza ,  o  que  son

violentados  en  su  país  de

origen ,  se  ven  en  la

necesidad  de  desplazarse  a  

otros  países  buscando

protección  y  mayor  cal idad

de  vida .  Lamentablemente

muchas  de  estas  personas  no

cuentan  con  la

documentación  legal

necesar ia  para  residir  en  un

determinado  lugar ,  lo  que  los

obl iga  a  buscar  diferentes

opciones  para  moverse ,

mismas  que  son  muy

pel igrosas  en  las  que  suelen

ser  perseguidos ,  violentados ,

privados  de  su  l ibertad  e

incluso  de  la  vida .  Aunado  a

que  las  mismas  autoridades ,

en  la  mayoría  de  los  casos  al

darse  cuenta  de  la  fa lta  de

documentación ,  son

part íc ipes  de  la  violencia

hacia  el los ,  agrediéndolos

f ís icamente ,  incluso  dándose

casos  de  violencia  sexual

hacia  la  mujer  así  como  la

separación  de  muchos  niños

y  niñas  de  sus  famil ias .  

I I .  7  Divers idad  Sexual  
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El  reconocimiento  social  de

la  población  LGBTTTI  como

personas  plenas  de  derechos ,

se  ha  visto  trastocado  por  las

constantes  violaciones  de

derechos  humanos  que  han

sufr ido  por  su  orientación  o

preferencia  sexual  y  su

identidad  o  expresión  de

género ,  colocando  a  este

grupo  social  como

discr iminado  f rente  al

cumplimiento  de  las

obl igaciones  que  t iene  el

Estado  de  respetar ,  proteger ,

garantizar  y  promover  sus

derechos  humanos  [14] .  

En  México  este  grupo

anter iormente  e  inclusive  en

la  actual idad  se  le  han

l imitado  muchos  derechos

como  el  matrimonio  y  la

adopción  de  niños  y  niñas ,  lo

anter ior  en  consecuencia  del

modelo  de  famil ia  que  se  ha

adoptado  en  México ,  mismo

que  ha  s ido  impuesto  por  la

rel igion  catól ica ,  esto  es  el

de  mujer  y  hombre  que

contraen  matrimonio  con  la  

única  f inal idad  de  crear  una

famil ia .  Aunado  a  los

prejuicios  que  existen  en  la

sociedad ,  pues  en  diversas

ocasiones  fueron

considerados  personas  con

enfermedades  o  que  sus

preferencias  sexuales  iban  en

contra  de  lo  natural .  

I I I .  Conclusiones  

Con  base  en  lo  anter ior ,  se

han  podido  identi f icar  cuales

son  los  principales  problemas

por  los  que  estos  grupos  han

sido  excluidos ,  discr iminados

y  violentado  a  lo  largo  de  los

años ,  una  de  las  principales

razones  es  la  rel igión ,  pues

muchas  de  sus  ideologías  son

muy  cerradas  y  cast igan

severamente  de  manera

moral  a  quienes  no  s iguen  las

mismas ,  tal  es  el  caso  del

grupo  LGBTTTI ,  así  como  las

mujeres  que  no  s iguen  el

modelo  conservador

impuesto .

Otras  de  las  razones  es  el

comportamiento  que  se  t iene
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como  sociedad ,  pues  son

el los  los  que  principalmente

se  han  encargado  de

discr iminar  a  estos  grupos ,

gracias  a  su  trato  racista  y

xenófobo ;  l igado  a  que  son

poco  tolerantes  y  empáticos

con  estos  grupos ,  lo  que  trae

como  consecuencia  la

exclusión  de  los  mismos  en

muchas  activ idades ,  ya  sea

porque  se  considera  que  no

tienen  la  capacidad

suf ic iente  o  la  habil idad  para

real izar las .  Lo  que  poco  a

poco  genera  el  dif íc i l  acceso

a  diversas  oportunidades

para  estos  grupos  en

situación  de  vulnerabi l idad .

No  pasa  desapercibida  las

incansables  luchas  que  todos

estos  grupos  han  tenido  a  lo

largo  de  los  s iglos  para  que

sus  derechos  sean

plenamente  reconocidos ,

pues  efectivamente  sus

condiciones  son  diferentes  a

los  demás ,  razón  por  las  que

se  encuentran  en  

desigualdad  de

circunstancias  f rente  a  otros ,

que ,  s i  bien  han  tenido

muchos  avances ,  como  el

reconocimiento  de  los

derechos  pol ít icos  de  la

mujer ,  la  aprobación  para

que  puedan  part ic ipar  en

deportes ,  así  como  en

activ idades  que  con

anter ior idad  eran  exclusivas

para  hombres ,  además  de  las

pol ít icas  migrator ias  a  nivel

internacional ,  las  reformas  al

código  civ i l  para  que

personas  con  diferentes

preferencias  sexuales  puedan

contraer  matrimonio ,  la

autodeterminación  de  los

pueblos  indígenas ,  entre

otros .  Pese  a  que  no  el imina

el  problema  completamente ,

s i  es  un  primer  paso  para

lograr  poco  a  poco  la

inclusión  de  estos  grupos

para  poder  viv i r  en  una

sociedad  en  donde  son

completamente  respetados .
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S U M A R I O :  I .  I N T R O D U C C I Ó N /  I I .  L A  F A M O S A  " B E S T I A " /  I I I .  V I O L A C I O N E S

A  D E R E C H O S  D E  L O S  M I G R A N T E S

I .  Introducción

Antes  de  empezar  a  hablar

sobre  el  tema  a  profundidad

debemos  tener  claro  nuestro

concepto  de  qué  debe

entenderse  por  Migración  así

que ,  ¿qué  es  la  Migración?-  la

migración  es  una

caracter íst ica  propia  de  la

humanidad ;  desde  épocas

remotas ,  la  humanidad  se  ha

movi l izado  por  diversas

causas :  al imento ,  refugio ,

sobrevivencia ,  etcétera .  La

histor ia  de  las  migraciones  es

la  histor ia  de  la  humanidad

[1] .  

Ahora ,  existen  dos  t ipos  de

migración ,  la  Migración

VOLUNTARIA  que  puede

darse  cuando  existe  la

búsqueda  de  una  mejor  

L A  M I G R A C I Ó N  ¿ U N  G U S T O  O  U N A
N E C E S I D A D ?

cal idad  de  vida ,  por  trabajo ,

famil ia  o  incluso  por  gusto

propio ;  mientras  que ,  la

Migración  FORZADA  engloba

aspectos  más  complicados  y

sensibles  porque  son

enfocados  a  confl ictos

armados ,  violencia  social ,

hambrunas ,  guerras ,

desastres  naturales ,  entre

otras .  

En  éste  art ículo  nos

dedicaremos  a  hablar  sobre

la  Migración  FORZADA

porque  es  la  que  t iene  un

impacto  mayor  a  nivel

mundial  y  que  todos  los  días

se  escucha  en  los  medios  de

comunicación  alguna

violación  a  derechos

humanos ,  muerte ,  crimen  y /o

injust ica  en  contra  de  éstas

personas  l lamadas  migrantes .
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En  consecuencia ,  ¿Quién  es

un  migrante?-Es  toda

persona  que  sale ,  transita  o

l lega  al  terr i tor io  de  un

Estado  dist into  al  de  su

residencia  por  cualquier

motivación  (Ley  de

Migración ,  art .  3 ,  f racción

XVII )  [2] ,  evidentemente  que

éstas  personas  t ienen

derechos  y  deberían  estar

protegidos  por  éstos  pero

lamentablemente  en  la  vida

real  esto  queda  a  un  lado  y

son  muy  pocos  los  que

realmente  l legan  a  ser

protegidos .

De  acuerdo  con  estudios  que

han  real izado  las  Naciones

Unidas  en  tema  de  Derechos

Humanos  se  calcula  que  unos

281  millones  de  personas ,

aproximadamente  el  3 ,6  por

ciento  de  la  población

mundial ,  residen

actualmente  fuera  de  sus

países  de  origen  y  esto  se

caracter iza  porque  cada  vez

mayor  número  de  migrantes

se  ven  obl igados  a  abandonar

sus  hogares  debido  a  una

compleja  combinación  de

factores  (violaciones  de

derechos  humanos  que

padecen  los  migrantes ,  la

denegación  de  derechos

civ i les  y  pol ít icos ,  forma  de

detención  arbitrar ia ,  tortura

o  ausencia  del  debido

proceso  judicial ,  así  como  la

vulneración  de  derechos

económicos ,  sociales  y

culturales ,  tales  como  los

derechos  a  la  salud ,  la

v iv ienda  o  la  educación )  [3] .  

Por  otro  lado ,  es  importante

saber  que  existen  var ios

instrumentos  internacionales

que  contemplan  la  f igura  de

la  emigración  como  un

derecho  humano  y  que  se

enfocan  en  su  debida

protección ;  entre  el los  se

encuentra  la  Declaración

Universal  de  Derechos

Humanos  es  donde  nos

especif ica  que  cualquier

persona  puede  circular

l ibremente  y  elegir  
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residencia  en  el  terr i tor io  de

cualquier  Estado  de  su

preferencia  (art ículo  13 ) ,  de

igual  forma  lo  contempla  la

Convención  Americana  sobre

Derechos  Humanos  en  su

art ículo  22 .2  [4] .  Al  igual  que

la  Comisión  Nacional  de

Derechos  Humanos  la  cual

t iene  un  catálogo  de  var ios

derechos ,  los  cuales  a

continuación  se  enl istan  para

un  mejor  aprendizaje :

1 .  El  primordial  por  no  decir

que  el  más  importante  es  el

de  GOZAR  DE  TODOS  LOS

DERECHOS  QUE  RECONOCE

LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA

DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

MEXICANOS  Y  LOS

INSTRUMENTOS

INTERNACIONALES

SUSCRITOS  POR  EL  ESTADO

MEXICANO .  

2 .  Derecho  a  la  Nacional idad ,

dicho  vínculo  otorga

pertenencia  e  identidad

dentro  o  fuera  de  su  país .

3 .  Derecho  a  la  Libertad  de

Tránsito ,  poder  circular

l ibremente  dentro  del

terr i tor io ,  s in  que  éste

derecho  sea  vulnerado  o

lesionado  por  alguna  ley  o

razones  de  orden  público .

4 .  Derecho  a  la  Seguridad

Jurídica  y  al  Debido  Proceso ,

se  les  debe  garantizar  un

procedimiento  acorde  a  la

ley  con  base  en  los

l ineamientos  nacionales  e

internacionales .  

5 .  Derecho  a  la  Asistencia

Consular ,  al  ser  detenido  por

una  autoridad  extranjera ,  se

t iene  la  obl igación  de

informar  a  la  persona  sobre

el  derecho  que  t iene  a

contactar  a  una  autoridad

consular  de  su  país  de  origen

y  faci l i tar le  la  manera  para

que  pueda  real izar lo  y  se

pueda  comunicar

adecuadamente .
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6 .  Derecho  a  la  no

Discr iminación ,  es  uno  de  los

principios  que  r igen  la  Ley  de

Migración ,  lo  cual  se  ref iere

en  específ ico  a  que  no  se  les

rechazará  en  ningún

momento  por  raza ,  sexo ,

género ,  condición  social  o

económica ,  estado  de  salud ,

embarazo ,  lengua ,  rel igión ,

preferencia  sexual ,  etc .

7 .  Derecho  a  Sol ic itar  Asi lo ,

en  dado  caso  de  estar  bajo

una  persecución  pol ít ica

t iene  derecho  a  sol ic itar  asi lo

en  el  país .

8 .  Derecho  a  Sol ic itar  el

reconocimiento  de  la

condición  de  refugiado  de

manera  internacional

derivada  de  alguna  posible

violación  a  derechos

humanos  de  cualquier  índole .

9 .  Derecho  a  la  protección  de

la  Unidad  Famil iar ,  toda

persona  que  emigra  t iene

derecho  a  que  se  le  sea

garantizada  su  integridad

famil iar .

10 .  Derecho  a  no  ser

cr iminal izado ,  cuando  un

inmigrante  ingresa  de

manera  “ informal ”  a  un  país ;

no  debe  ser  est igmatizado

como  un  criminal  o

del incuente  s ino  que

simplemente  ser ía  acreedor  a

una  infracción  administrat iva

pero  no  a  un  i l íc i to  penal .  En

ningún  caso  una  s ituación

migrator ia  i r regular

reconfigurará  por  s í  misma  la

comisión  de  un  del ito  ni  se

prejuzgará  la  comisión  de

i l íc itos  por  parte  de  una

persona  migrante  por  el

hecho  de  encontrarse  s in  una

condición  migrator ia .

(Artículo  2 ,  segundo  párrafo

de  la  Ley  de  Migración ) .

11 .  Derecho  a  un  alojamiento

digno ,  existen  estancias

migrator ias  que  deben

cumplir  con  ciertos

parámetros  específ icos  para

que  las  personas  puedan

permanecer  de  manera

adecuada  y  digna .
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12 .  Derecho  a  no  ser

incomunicado ,  por  ningún

motivo  a  ningún  migrante  se

le  debe  coaccionar  su

derecho  a  comunicarse  con

cualquier  persona  que  desee

ya  sea  famil iar ,  organismo

internacional  y /o

representante  legal  o

autoridad  consular  de  su  país

de  origen .

13 .  Derecho  a  un  intérprete  o

traductor ,  las  autoridades

deben  de  proporcionar  a

dicha  persona  un  intérprete

o  en  su  caso  traductor  para

que  puedan  entender  el

idioma  con  el  cual  se  les  está

hablando .

14 .  Derecho  a  no  ser

detenidos  en  las

inmediaciones  o  dentro  de

los  albergues ,  Las

autor idades  migrator ias  no

tienen  la  atr ibución

confer ida  por  ley  de  real izar

detenciones  de  personas

migrantes  que  se  encuentren

alojados  o  en  las  

inmediaciones  en  albergues

con  este  f in  patrocinados  por

Asociaciones  Civi les  o

personas  que  presten

asistencia  humanitar ia  a  los

mismos .

En  relación  con  lo  anter ior ,

nuestro  estado  mexicano

cuenta  con  una  Ley

específ ica  de  los  Migrantes  la

cual  fue  creada  en  el  sexenio

del  entonces  presidente

Fel ipe  Calderón  el  25  de

mayo  de  2011  en  el  Diar io

Oficial  de  la  Federación  la

cual  está  dir igida  a  regular  el

ingreso  y  sal ida  de  personas

extranjeras  y  mexicanas ,  así

como  el  tránsito  y  estancia

de  personas  extranjeras  en  el

terr i tor io  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos  [5] .   

Pero ,  ¿Por  qué  a  pesar  de  que

todos  los  migrantes  se

encuentran  protegidos  por

Instrumentos  y  Organismos

Internacionales  e  incluso

cuentan  con  su  propia  Ley ,

sufren  de  violaciones  a

derechos  humanos  y  se  les

trata  tan  mal  al  l legar  a  un

país?
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Lamentablemente  los

gobiernos  han  s ido  incapaces

de  ofrecer  una  vida  digna  a

sus  nacionales  dentro  de  su

terr i tor io  y  con  el lo ,

proporcionar  soluciones

reales  que  no  les ionen  los

derechos  humanos  de  los

migrantes ,  todos  los

esfuerzos  por  garantizar  los

derechos  de  los  migrantes

han  s ido  insuf ic ientes ,

porque  no  se  ha  generado  un

cambio  en  las  real idades  que

éstos  enfrentan

cotidianamente .  Así ,  los

migrantes  i r regulares  son

est igmatizados ,  lo  cual  se

asocia  a  actos  violator ios ,

como  tratos  crueles ,

inhumanos  y  degradantes ,

discr iminación ,  detenciones

arbitrar ias  y  prolongadas ,

negativas  arbitrales  de

asistencia  consular ,

violaciones  a  su  integridad

personal  y  violaciones  al

derecho  a  la  vida  [6] .

Sin  embargo ,  en  América  se

ha  acentuado  la  percepción

respecto  de  la  amplia

porción  de  población  que

vive  “bajo  el  umbral  de  la

pobreza ”  y  de  la  creciente

brecha  económica  entre  las

“clases ”  s ituaciones  que

pueden  afectar  el  goce  y

ejercicio  general  de  los

derechos  [7] .

García  Ramírez  establece  que

la  idea  de  universal idad

implica  que  “nadie  debería

quedar  excluido  de  los

benef ic ios  que  extrañan  los

derechos  humanos ,  y  más

estr ictamente ,  nadie  debiera

hal larse  al  margen  de  las

garantías  jur isdiccionales  y

no  jur isdiccionales  que

signif ican  el  medio  preciso

para  la  exigencia ,  la

consol idación  o  la

recuperación  de  esos

derechos ” .
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Hoy  en  día ,  se  s igue

observando  una  cruel

real idad  en  cuanto  a  las

migraciones  forzadas  e

irregulares  causadas  por  la

pobreza ,  el  desempleo ,  los

confl ictos  internos  que

existen  en  cada  país  y  que  no

se  t ienen  la  capacidad

suf ic iente  o  la  vis ión  de

arreglar los  por  el  s imple

hecho  de  que  no  es

fundamental  para  el

gobierno  real izar lo .  Es  con

esto  que  los  migrantes

indocumentados  forman

parte  de  un  Tercer  Mundo

transnacional  de  personas

que  está  creciendo  cada  día

más  y  que  no  const ituye  un

sector  importante  para  la

mater ia  electoral  enfocada

en  los  efectos  de  procesos

pol ít icos  a  niveles  nacionales

porque  se  mueven  en  “t ierras

de  nadie ”  desde  un  punto  de

vista  jur ídico ,  es  por  el lo  que

los  migrantes  son  el  lado  

oscuro  que  vive  nuestra

sociedad .

I I .  La  famosa  "Bestia "  

Todos  en  algún  momento

hemos  l legado  a  escuchar  el

nombre  de  “La  Bestia ”  donde

migrantes  de  Honduras

viajan  en  busca  del  “ famoso

sueño  americano ”  cruzando

por  nuestro  país  y  en  donde

sufren  demasiados  actos  de

violaciones  a  derechos

humanos .

Éste  famoso  tren  es  un  tren

de  carga  que  durante

muchos  años  ha  transportado

migrantes  y  refugiados

centroamericanos  a  través  de

México  -rumbo  a  Estados

Unidos  o  a  la  nada -  no  es  la

voracidad  con  la  que  engulle

extremidades ,  o  en  su  lomo

se  producen  secuestros ,

extors iones ,  violaciones ,

desapariciones  y  asesinatos

[8] .  

L A U R A  C H A V E R O  - V I S I B L E S -  P A G .  2 8



El  problema  que  se  vive  con

éste  transporte  es  que  los

migrantes  lo  uti l izan

diar iamente  para  poder  pasar

a  la  f rontera  pero  se  torna  en

una  misión  imposible  e

inhumana  ya  que  deben

arr iesgar  hasta  sus  vidas  para

lograr lo  y  lo  peor  es  que  no

se  encuentran  con  los

recursos  suf ic ientes  para

poder  mantenerse  vivos  hasta

la  últ ima  parada  del  Tren ;  la

cual  es  en  la  f rontera  de

Texas .

A  pesar  de  que

supuestamente  en  el  2014  las

autor idades  mexicanas

quis ieron  contener  la

migración  excesiva  que  se

viv ía  a  través  de  este  medio

de  transporte  y  las

violaciones  que  sufr ían  los

hondureños ;  a  la  fecha  esto

sigue  pasando  día  con  día ,  es

impresionante  la  cantidad  de

hondureños  que  tratan  de

sobreviv i r  por  l legar  al  otro

lado  pero ,  

sucede  que ,  los  movimientos

de  del incuencia  organizada

que  se  encuentran  en  cada

uno  de  los  estados  en  donde

hace  paradas  dicho  tren ,

hacen  que  las  mujeres ,  niñas

e  incluso  niños  que  viajan

con  sus  famil ias  sean

separados  y  extors ionados .

Un  ejemplo  claro  son  los

atrancados  que  viven  al  pasar

por  el  terr i tor io  de  Oaxaca  en

donde  está  la  famosa

organización  de  “Los  Zetas ”  la

cual  aprovecha  este  t ipo  de

viajes  para  secuestrar  a  éstos

inmigrantes ,  violar  a  sus

mujeres ,  niños  y  f inalmente

asesinarlos  o  real izar  trata  de

personas .

De  lo  anter ior ,  uno  se

preguntará  ¿por  qué  nadie

hace  algo  al  respecto? ,  s i

bien  es  cierto ,  este  t ipo  de

vivencias  y  circunstancias  ya

son  cubiertas  por  otro  t ipo

de  noticias ,  haciendo  creer

que  ya  no  pasan  o

disminuyeron  los  asesinatos ,

secuestros ,  etc .  
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Pero  la  verdad  es  que  no  es

así ,  muy  poca  gente

realmente  sabe  y  conoce  éste

famoso  Tren ,  además

simplemente  para  las

autor idades  es  algo  con  muy

poca  importancia  porque

ser ía  una  guerra  contra  el

narcotráf ico  la  cual  no

quieren  combatir  y  por  ende

no  desean  solucionar .

Lo  que  viven  éstas  personas  a

diar io  es  un  inf ierno  y  es  por

el lo  que  muchos  hondureños

se  bajan  en  var ias  partes  de

estados ,  municipios  en  busca

de  comida ,  ayuda ,  transporte ,

etc . ,  para  lograr  cruzar  a  la

frontera  con  sus  propios

medios ,  pero ,  realmente

¿cuánta  gente  los  ayuda? ,

hemos  l legado  al  punto  en

que  nuestra  sociedad  se  ha

transformado  en  gente

apática ,  en  gente  que  no  le

interesa  los  problemas  de  los

demás  y  no  buscan  alguna

forma  o  manera  para  poder

ayudar  o  hacer  algo  por  los

demás ,  nos  hace  fa lta

 sensibi l izarnos  más  como

humanos  y  entender  que  los

migrantes  también  son  un

factor  importante  de  la

población  y  que  lo  que  el los

buscan  s implemente  es

mejorar  sus  condiciones  de

vida ,  que  evidentemente  en

su  país  no  lograron  obtener .

Ahora ,  como  otro  punto

interesante  es  el  por  qué  la

necesidad  de  éstos  migrantes

en  tener  que  migrar ,  por  qué

no  quedarse  en  sus  países  de

origen  y  buscar

oportunidades  de  trabajo ,

viv ienda  y  protección .  Esto

pasa  porque  los  gobiernos

internamente  no  se

preocupan  por  su  forma  de

gobernar ,  porque  existen

trabas  en  la  misma  pol ít ica

que  hacen  que  exista

corrupción  y  un  trasfondo

económico ,  social ,  que  muy

pocos  realmente  conocen  o

que  ni  s iquiera  t ienen  idea

de  que  exista .
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Sí  realmente  los  países  se

dedicaran  a  implementar

programas  de  empleo ,

seguridad ,  protección  hacia

sus  ciudadanos ,  educación  y

una  cal idad  de  vida ,

evidentemente  las

migraciones  no  tendrían  que

ser  de  esta  forma ,  no  habría

la  necesidad  de  forzar  a

buscar  “mejores  condiciones

de  vida ”  o  “un  salar io  mejor ” .

Pese  a  que  como  lo  vimos  en

párrafos  anter iores ,  existen

organismos  internacionales  y

nacionales  que  protegen  y

velan  los  derechos  de  todos

los  migrantes ;  la  real idad  es

que  muy  pocos  son

protegidos  como  debería  de

pasar ,  muy  pocos  son

escuchados  ante  una

autoridad ,  a  muy  pocos  se  les

da  seguimiento  de  su  caso  y

evidentemente  eso  crea

desconfianza  y  baja

credibi l idad  con  las

inst ituciones .  

Al  buscar  documentales  o

test imonios  de  migrantes

sobre  lo  que  han  sufr ido  al

transportarse  en  “La  Bestia ” ,

existe  muchís ima

información  sobre  el  tema  y

es  ahí  en  donde  nos  tenemos

que  dar  cuenta  de  que  la

real idad  es  otra ,  de  que

existen  muchís imos  casos  de

mujeres  que  sufr ieron

violación ,  que  fueron

secuestradas  y  que  a  la  fecha

no  han  recibido  una  ayuda

adecuada  o  que  s implemente

han  s ido  rechazadas  porque

son  migrantes .

I I I .  Violaciones  a  Derechos  de

los  migrantes  

Derivado  de  noticias  se  han

observado  que  sólo  en  el  año

2019 ,  la  Comisión  Nacional

de  Derechos  Humanos

(CNDH )  abrió  3 ,723

expedientes  por  violaciones  a

los  derechos  humanos  de  las

personas  en  contexto  de

migración ,  además  de  recibir ,

al  menos ,  808  quejas .
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De  acuerdo  con  la  CNDH ,  las

dependencias  que  más

recibieron  quejas  por

presuntas  violaciones  de

derechos  humanos  en  contra

de  migrantes  fueron :  el

Inst ituto  Nacional  de

Migración ;  la  Comisión

Mexicana  de  Ayuda  a

Refugiados  (Comar ) ;  la

Pol ic ía  Federal  (PF ) ,  y  la

Fiscal ía  General  de  la

República  (FGR ) ,  entre  otras

[9] .  

Es  evidente  que  los

migrantes  son  un  sector  de  la

población  vulnerado  y  que

diar iamente  sufren  ataques  a

sus  derechos  humanos ,

especialmente  de  fuerzas

armadas ,  lo  cual  en  un

primer  plano  no  se  creer ía

porque  las  fuerzas  armadas

deberían  de  proteger  a  la

población  y  no  last imarla

pero ,  tr istemente  en  la

real idad  no  pasa  así ,  es  por

eso  que  los  migrantes  le

t ienen  miedo  a  las

autor idades  o  fuerzas  

armadas  al  saber  que  no  van

a  ayudarlos  s ino  a  vulnerar los

o  posiblemente  hasta

asesinarlos .  

Se  ha  creado  una  in ic iat iva

t itulada  Iniciat iva  Frontera

Norte  de  México  es  un

esfuerzo  art iculado  que

busca  potencial izar  el  trabajo

real izado  por  las

organizaciones  defensoras  de

migrantes  en  dicha  zona ;

para  hacerlo ,  contempla  tres

aspectos  estratégicos :

Defensa  de  derechos

humanos ,  fortalecimiento  de

la  red  de  organizaciones  y

seguridad  para  defensoras  y

defensores  de  migrantes .  La

Iniciat iva  t iene  como

antecedente  el  proyecto

Frontera  Norte  de  México :

Espacio  de  encuentro  y

aprendizaje  para  la

incidencia  binacional  en

materia  de  Derechos

Humanos  [10] .  
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El  citado  proyecto  impulsó  la

creación  de  un  Programa

Piloto  de  Defensa  e

Incidencia  Binacional  que  a

través  del  trabajo  coordinado

de  un  equipo  jur ídico ,  real izó

labores  de  detección ,

documentación ,  anál is is  y

defensa  de  casos  por

violaciones  a  derechos

humanos  de  personas

mexicanas  detenidas  en  los

Estados  Unidos  y

poster iormente  repatr iadas

por  las  f ronteras  de  Ti juana ,

B .C . ,  Agua  Prieta ,  Son . ,

Ciudad  Juárez ,  Chih .  y  Nuevo

Laredo ,  Tamps .  El  programa

piloto  operó  de  mayo  de

2010  a  agosto  de  2011 ,

generando  un  primer  informe

de  resultados  que  fue

difundido  en  diversos

espacios  gubernamentales ,

civ i les  y  académicos  tanto  en

los  Estados  Unidos  como  en

México  [11] .  

Es  cierto  con  base  en  lo

anter ior  que  existen

organismos  que  se  dedican  a

tratar  de  proteger  los

derechos  de  los  migrantes  y

de  estar  presentes  ante  una

violación  pero  el  problema

radica  muchas  veces  en  las

herramientas  de  poyo  con  las

que  cuenten  o  qué  tanto

poder  logren  tener  para

poder  erradicar  o  acabar  por

completo  con  dichas

violaciones ,  es  una  tarea

dif íc i l  pero  se  agradece  y

aplaude  a  la  gente  que  t iene

la  energía  y  la  creencia  de

que  se  puede  cambiar  la

forma  de  viv i r ,  su  estancia  en

otro  país  y  sus  condiciones

de  supervivencia  de  éstas

personas .  

Finalmente ,  considero  que

podríamos  evitar  este  tema

de  la  migración  i legal  y  las

violaciones  a  éstos ,  teniendo

un  dialogo  realmente

concreto  y  con  propuestas

real istas  entre  los  gobiernos

de  cada  país ,  es  cierto  que  es

demasiado  dif íc i l  entablar

dichos  diálogos  y  que  nos  les

interesa  éste  tema ,  
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pero  debemos  cambiar

nuestra  vis ión  de  la  real idad ,

LOS  MIGRANTES  son  un  caso

real  y  que  diar iamente  se

pueden  observar  entre  las

autopistas ,  carreteras  en

donde  piden  ayuda  o

sol ic itan  apoyo .

Finalmente ,  comparto  que  yo

actualmente  me  encuentro

ayudando  a  un  alberque  se

encuentra  aquí  en  Cuautit lán

Izcal l i ,  Estado  de  México  en

el  cual  mi  mamá  y  su

servidora  nos  encontramos

en  un  grupo  de  apoyo  para

un  albergue  de  migrantes

que  están  de  paso  porque  “LA

BESTIA ”  pasa  cerca  de  este

municipio  y  muchos

hondureños  se  bajan  por  las

mismas  condiciones  que  ya

plat iqué  párrafos  atrás ;  es

una  vivencia  increíble  y

demasiado  fuerte  porque  al

escuchar  los  test imonios  de

cada  uno  de  los  migrantes

con  los  cuales  he  tenido  el

gusto  de  dialogar ,  me  doy  

cuenta  de  que  aún  nos  fa lta

mucho  por  descubrir  y

entender  de  su  búsqueda

hacia  un  mejor  futuro .

En  el  albergue  al  cual

servimos ,  l levamos  ropa ,

comida ,  medicamentos ,

donaciones  y  todo  lo  que  se

encuentra  dentro  de  nuestras

posibi l idades  para  mejorar  su

estancia  de  paso  porque  nos

hemos  encontrado  con  gente

que  l lega  anémica ,  descalza

o  desnuda  porque  sufr ieron

robos  en  el  tren  y  por  ende

están  cansados  f ís ica  y

emocionalmente ,  es  por  eso

que  buscamos  darles  refugio

el  t iempo  que  el los  necesiten

hasta  que  se  s ienta  con  la

fuerza  de  resist i r  el  camino

restante  porque  la  mayoría

busca  lograr  entrar  a  los

Estados  Unidos ,  muy  pocos

desean  quedarse  porque

saben  que  no  hay

posibi l idades  de  trabajo ,

porque  son  indocumentados

y  quieren  evitar  i r  a  la  cárcel ,

entre  otras  circunstancias ;  en
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mi  caso  al  ser  abogada  me

dedico  también  a  recabar  sus

test imonios  y  tratar  de

asesorar los  lo  mejor  posible

en  cuanto  a  sus  derechos  y

las  posibles  soluciones  a  las

que  pueden  l legar  al

presentarse  en  s ituaciones  de

vulnerabi l idad  de  sus

derechos ,  con  el  f in  de  que

el los  s ientan  un  respaldo  y

un  poco  más  de  seguridad .

Lo  antes  mencionado  es  con

el  f in  de  proyectarnos  más

consciencia  y  empatía

humana  hacia  la  gente  que

emigra  porque  en  real idad

no  sabemos  el  sufr imiento

que  están  cargando .  

Cierro  con  las  s iguientes

palabras  de  Gros  Epiel l  como

ref lexión ,  proyectándolas  al

caso  de  los  migrantes .

“La  comparación  entre  el

abismo  que  existe  entre  los

cr iter ios  y  los  principios

af i rmados  por  las  normas

dir igidas  a  promover  el

respeto  y  la  protección  de  los

derechos  humanos  (de  los

 migrantes )  y  la  tr iste

real idad ,  s i rve ,  no  para

favorecer  un  sentimiento  de

desesperanza  y  f rustración

del  derecho  y  buscar  su

plena  apl icación ,  para

trasforma  una  s ituación

caracter izada  generalmente

por  s ituación  de  opresión  e

injust ic ia ”  
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Si  nos  concentramos  en

anal izar  la  evolución  de  los

derechos  de  las  mujeres  a  lo

largo  del  t iempo ,  nos

daremos  cuenta  de  la  forma

en  la  que  nuestro  género

afecto  a  la  obtención  de

estos ,  pero  poco  a  poco  esto

fue  cambiando  y  nos  dimos

cuenta  que  no  éramos  seres

de  segunda  y  que  nuestra

cal idad  humana  era  igual  a  la

del  hombre .

En  Roma  hubo  un  f i lósofo

l lamado  Ulpiano ,  que

argumentó  que  la  debil idad

de  la  naturaleza  femenina

( inf i rmitas  sexus )  era  un

impedimento  para  que  esta

pudiera  ejercer  la  tutela  a

favor  (o  en  perjuicio )  de  las

mujeres ,  en  nombre  de  la

protección  de

L A  D E B I L I D A D  D E  L A  N A T U R A L E Z A
F E M E N I N A

los  intereses  económicos  de

el las ,  pero  este  no  fue  uno  de

los  solos  argumentos ,  s i  no

que  se  agrego  que  la

ignorancia  que  tenía  la  mujer

de  los  asuntos  pol ít icos  y

jur ídicos  era

otro  de  los  factores  por  los

que  sus  padres ,  esposos ,

hermanos  o  algún  otro

famil iar  tenían  que  velar  por

sus  intereses ,  la  mujer

entonces ,  no  podía  ejercer  un

cargo  civ i l  y  todas  sus

decis iones  estar ían  sujetas  a

la  aprobación  de  un  tutor .  

Si  bien  se  sabe  de  algunas

part ic ipaciones  de  la  mujer

en  la  vida  pública  y  pol ít ica

del  Imperio ,  fueron  contadas ,

y  las  que  lograron  permear

en  este  ámbito  por  su  clase

social  tenían  una  mayor

notor iedad  [1] .  
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Indagando  un  poco  más

tarde  en  la  histor ia ,

encontramos  en  el  S .  XVI  que

para  mantener  bajo  tutela  a

la  mujer  casada ,  se  le  declare

como  una  bestia  que  no  es

f i rme  ni  estable ,  aunque

encontramos  un  pequeño

avance ,  las  mujeres  pudieron

recuperar  en  caso  de  quedar

viudas  y  s in  hi jos ,  los  bienes

aportados  en  sus  dotes  y

prescindían  de  la  tutela

mascul ina ,  pero  para  que  se

pudiera  dar  ese  caso ,  inf luían

las  condiciones  económicas  y

sociales  entorno  a  la  mujer

[2] .  

El  pensamiento  jur ídico  a  lo

largo  de  la  histor ia  consideró

a  las  mujeres  como  infer iores

a  los  hombres  y  las  leyes

entonces ,  trasladarían  esa

creencia  a  sus  códigos ,

protegiendo  s iempre  los

intereses  del  hombre  y  en  la

defensa  únicamente  de  sus

bienes  jur ídicos ,  como  el  de

la  propiedad .  

La  superior idad  del  hombre

sobre  las  mujeres  se  dejo  ver

en  las  mentes  de  uno  de  los

contrat istas  más  destacados

del  s iglo  XVII I ,  Jean -  Jacques

Rousseau ,  quien  decía  que  la

mujer  no  necesitaba

educación  racional ,

plasmado  ese  pensamiento  

 en  su  l ibro  Emile  de  1762 ,  en

donde  argumentaba  que  la

mujer  debía  de  ser  educada

únicamente  para  el  placer .

Diderot  por  su  parte  hizo

énfasis  en  su  ensayo  Sur  les

Femmes  de  1772 ,  sobre  la

infer ior idad  intelectual  y

f is iológica  de  la  mujer ,  donde

solo  fa ltaba  la  belleza  de

esta  y  su  forma  de  querer

como  el  contrapeso  de  su

infer ior idad  intelectual ,  con

lo  que  podemos  concluir  que

en  esta  época  la  mujer

tampoco  era  reconocida  en

la  esfera  del  derecho  pero

estas  poco  a  poco  en  los  años

poster iores  comenzarían  a

plantear  su  reiv indicación  a

favor  de  su  igualdad .  
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Marie  Gouze  nació  en  1748 ,

su  lucha  empezó  publicando

novelas  que  estaban  en

contra  de  la  esclavitud ,  esta

escr itora  se  dio  a  conocer  por

su  nombre  Olympe  de

Gouges  y  durante  la  época  de

la  Revolución  Francesa ,  l lama

a  las  ciudadanas  f rancés  a

hacer  su  propia  revolución  al

gr ito  de  “Las  mujeres  s iempre

estaremos  ais ladas  unas  de

otras  y  nunca  nos

convert i remos  en  parte  de  la

sociedad ”  y  es  así  como  en

1791  publica  la  Declaración

de  derechos  de  la  mujer  y  la

ciudadana ,  en  la  cual  plasmó

todas  las  necesidades

pol ít ico  sociales  en  las  que  la

mujer  quería  part ic ipar  y

abrirse  paso ,  en  esta

declaración  se  vio

claramente  que  las  mujeres

poseían  todas  las  facultades

intelectuales  que  el  hombre

y  por  naturaleza  tenían  los

mismos  derechos  que  los

hombres .  

Se  habla  de  la  igualdad  de

derechos ,  que  muchos  años

estuvo  oculta  y  no  solo  para

las  mujeres ,  s i  no  para  otras

clases  sociales  e  indiv iduos

de  la  sociedad  [3] .

“La  ignorancia  y  el  olvido  al

que  han  s ido  sometidos  los

derechos  de  las  mujeres ,  son

la  causa  de  los  males

públ icos  y  de  la  corrupción

de  los  gobiernos "  [4] .

Las  generaciones  no  se

quedaron  estát icas ,  se

dir igieron  a  nuevos

horizontes ,  con  la  Revolución

francesa  surgieron

movimientos  en  pro  de  los

derechos  de  las  mujeres ,

mucho  t iempo  quedas  en  el

olv ido ,  como  el  segundo  sexo

que  nunca  tuvo  notoriedad

en  ninguno  de  los  ámbitos  de

la  esfera  pública .  Muchos

movimientos  se  viv ieron

alrededor  del  mundo ,  países

como  Inglaterra  y  Estados

Unidos  se  unieron  al  grito  de

las  ciudadanas  f rancés  que

exigían  su  reconocimiento .
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En  el  caso  de  México ,

tuvimos  un  tardío  despertar

en  cuanto  a  exigir  nuestros

derechos  civ i les  y  pol ít icos ,

las  mujeres  por  mucho

tiempo  fuimos  margínalas  de

la  escena  pol ít ica ,  en  el

proceso  histór ico  de  México

desde  la  instauración  de  la

Colonia ,  fuimos  parte  del

s istema  romano  y  la  tutela  de

la  mujer  permaneció  por

mucho  t iempo .

Fuimos  parte  de  la

construcción  del  Estado

mexicano  y  vimos  nacer  la

Const itución  de  1824 ,  1856 ,

las  cuales  no  reconocían

nuestra  igualdad  con  los

hombres .  Incluso  en  1917  las

mujeres  mexicanas  no  fueron

invitadas  a  part ic ipar  en  el

Const ituyente ,  pero  aunque

las  mujeres  no  estaban  en  s í

act ivas  en  las  inst ituciones

gubernamentales ,  lo

estuvieron  en  algunos  foros

pol ít icos  del  país ,  ejemplo  de

el lo  es  Hermila  Galindo  quien

empezó  la  lucha  en  México

 por  la  ciudadanía  de  las

mujeres  y  sus  derechos  al  ser

secretar ia  de  Venustiano

Carranza  y  proponer  var ios

cambios  en  los  derechos  de

la  mujer ,  como  el  acceso  al

divorcio  en  la  ley .

Las  primeras  mujeres

activ istas  fueron  la  clase

media ,  y  el las  organizaron  en

1916 ,  el  Primer  Congreso

Feminista  de  Yucatán ,  en

1916 ,  quienes  buscaban  el

sufragio  femenino ,  un  in ic io  a

la  vida  pol ít ica  del  país .

Juana  Gutiérrez  se  le  vinculó

con  el  movimiento  de

mujeres  que  buscaba  la

obtención  del  sufragio

femenino  escr ibiendo  un

ensayo  “ Incorporar  a  la  mujer

en  la  vida  ciudadana ” ,  la

escr itora ,  en  el  opúsculo  que

redacto  junto  a  Concha

Michel  l lamado  La  República

Femenina , ”  real izaron  una

crít ica  del  feminismo  que

perseguían  las  mujeres  post

revolucionarias ,  crit icando  
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que  el  derecho  al  voto  que

querían  obtener ,  no  estaba

sustentado  y  las  mujeres  no

sabían  para  que  ocuparlo ,

argumentando  su  posición

era  una  imitación  de  las

act iv idades  mascul inas ,  lo

que  el la  en  verdad  perseguía

era  la  necesidad  de  una

l iberación  femenina  de  los

modelos  mascul inos ,  más  al lá

de  la  emancipación  y

consecución  de  la  igualdad

legal  [5] .  

Muchas  otras  mujeres ,

buscaron  poster iormente  el

sufragio  femenino ,  Antonieta

Rivas  Mercado ,  quien  apoyó

económicamente  la  campaña

de  José  Vasconcelos ,  le  fue

prometido  el  sufragio

femenino  cuando  este  l legara

a  la  presidencia ,  lo  cual  no

fue  cumplido .  

Elvia  Carr i l lo  Puerto  fue  otro

de  los  personajes  a  los  que

les  debemos  el  sufragio

femenino  y  sobre  todo  la

part ic ipación  de  las  mujeres  

en  la  vida  pol ít ica ,  ya  que  al

inicio  del  s iglo  XX  creo

viar ias  l igas  feministas  donde

no  solo  hablaban  de  los

derechos  de  la  mujer ,

hablaban  de  las  jornadas

labores ,  el  trabajo  de  los

indígenas  en  las  haciendas  y

la  creación  de  escuelas

rurales ,  pero  sobre  todo  se

planteó  la  discusión  de  la

propiedad  de  la  t ierra  por

parte  de  las  comunidades

indígenas ,  que  s i  bien  había

incorporado  la  Constitución

de  1917 ,  no  se  hablaba  a

profundidad .

Su  lucha  comenzó  para  la

l iberación  de  la  mujer  a

través  de  la  activ idad  social  y

pol ít ica ,  fue  Diputada  por

Yucatán  durante  el  periodo

en  el  que  gobernó  su

hermano  el  estado  de

Yucatán ,  pero  tras  el

asesinato  de  su  hermano  se

vio  forzada  a  dejar  su  cargo ,

donde  fue  protegida  por  el

presidente  Álvaro  Obregón ,

donde  s iguió  su  lucha  en

favor  de  las  mujeres .
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En  el  Congreso  de  mujeres

feministas  de  1931  en  el  que

el la  part ic ipó ,  surgió  la  idea

de  crear  una  organización

exclusiva  para  exigir  el

sufragio  femenino ,  los

esfuerzos  fueron  largos ,  Elvia

no  pudo  lograr  grandes

avances  incluso  en  el

gobierno  de  Lázaro  Cárdenas

quien  se  dist inguió  por  los

avances  pol ít icos  y  sociales

durante  su  sexenio ,  pero  en

1947  bajo  la  presidencia  de

Miguel  Alemán  Valdés  se

aprobó  el  derecho  de  voto  y

el  presentarse  la  mujer  en  las

elecciones  municipales  en

México  como  candidatas  [6] .  

Fue  hasta  la  presidencia  de

Adolfo  Ruiz  Cort ines  que  en

el  art ículo  34  de  la

Const itución  se  otorgó  la

igualdad  de  derechos

pol ít icos  a  las  mujeres

mexicanas ,  incluyendo  su

derecho  al  sufragio  y  a  ser

candidatas  en  las  elecciones

nacionales .

Sin  duda  la  mujer  s iempre

fue  relegada ,  los  hombres  la

consideraron  como  un  sujeto

de  segunda  que  no  merecía

los  más  mínimos  derechos ,

sujetas  a  la  tutela  del

hombre ,  consideradas  de

espír i tu  l iv iano ,  fuimos

relegadas  a  las  tareas  más

simples ,  los  derechos  a  la

propiedad  nos  fueron

negados  o  l imitados ,  la

marcha  del  t iempo  fue

despertando  la  l lama  de  la

rebel ión ,  s iempre  supimos

nuestro  valor  pero  poco  a

poco  pusimos  en  alto  este ,

nos  revelamos ,  exigimos

nuestro  reconocimiento ,

hasta  l legar  al  momento  en

el  que  permeamos  en  la  vida

públ ica  y  pol ít ica ,  ¿pero  qué

consecuencias  trajo  esto?

Quizás  sea  pert inente  su

anál is is  en  otra  entrega .
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S U M A R I O :  I .  I N T R O D U C C I Ó N /  I I .  P U E B L O S  I N D Í G E N A S  /  I I I . A C C E S O  A  L A

J U S T I C I A /  I V .  D E R E C H O  I N D Í G E N A  ( C O N S U E T U D I N A R I O ) /  V .  D E R E C H O

E S T A T A L /  V I .  P R O B L E M Á T I C A /  V I I .  C O N C L U S I O N E S

I .  Introducción

El  acceso  a  la  just ic ia

const ituye  un  derecho

humano  al  que  todas  las

personas  deben  tener

alcance  s in  importar  el

or igen  social ,  cultural ,  étnico ,

racial  o  nacional .

Constitucionalmente  es  un

derecho  consagrado  en  la

Carta  Magna ,  rat i f icado

mediante  instrumentos

internacionales ,  s in  embargo ,

en  el  mundo  fáct ico  nos

encontramos  con  una

indebida  apl icación  del

derecho  cuando  se  trata  de

juzgar  a  personas  integrantes

de  una  comunidad  o  pueblo

indígena  ya  que ,  por  razones

de  discr iminación  e

ignorancia  de  los  operadores

del  derecho ,  se  afecta  su

esfera  jur ídica .  

P U E B L O S  I N D Í G E N A S :  A C C E S O  A  L A
J U S T I C I A  Y  D E R E C H O S  H U M A N O S

Ello  const ituye  una  s ituación

del icada  debido  a  que ,

máxime  de  que  las

inst ituciones  del  Estado  se

han  dado  a  la  tarea  de

implementar  herramientas

para  garantizar  los  derechos

de  los  indígenas ,  estos  no

han  s ido  lo  suf ic ientemente

ef icaces  para  garantizar  un

estado  de  derecho  a  la

medida  de  las  exigencias

sociales ,  s iendo  las

comunidades  indígenas  uno

de  los  sectores  más

afectados .  

De  igual  forma ,  ante  la

inminente  evolución  del

derecho  a  la

conceptual ización  social ,

actualmente  se  ubica  un  
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importante  dilema  entre  el

reconocimiento  de  los

derechos  de  los  pueblos

or iginar ios  en  el  s istema

jur ídico  Estatal  y  el  respeto

de  los  derechos  humanos  de

la  colect iv idad .  

I I .  Comunidades  indígenas

Se  entiende  por  pueblos

indígenas ,  comunidades  y

naciones  indígenas  aquel los

que ,  teniendo  una

continuidad  histór ica  con  las

sociedades  preinvasivas  y

precoloniales  que  se

desarrol laron  en  sus

terr i tor ios ,  se  consideran

dist intas  de  otros  sectores  de

las  sociedades  actualmente

dominantes  en  estos

terr i tor ios  o  en  parte  de  el los .  

Son ,  actualmente ,  un  sector

no  dominante  de  la  sociedad ,

determinados  a  conservar ,

desarrol lar  y  transmit ir  a  las  

generaciones  futuras  sus

terr i tor ios  ancestrales  y  su

identidad  étnica ,  como  base

de  su  continuidad  como

pueblos ,  en  concordancia

con  sus  propias  inst ituciones

sociales ,  s istemas  legales  y

culturales .

La  Constitución  Pol ít ica  de

los  Estados  Unidos

Mexicanos ,  en  su  art ículo  2 °

reconoce  a  los  pueblos

indígenas ,  comunidades  y

naciones  indígenas  de  la

s iguiente  manera :

Artículo  2o .  La  nación

Mexicana  es  única  e

indivis ible .

La  Nación  t iene  una

composición  pluricultural

sustentada  originalmente  en

sus  pueblos  indígenas  que

son  aquel los  que  descienden

de  poblaciones  que

habitaban  en  el  terr i tor io

actual  del  país  al  in ic iarse  la

colonización  y  que  conservan  
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sus  propias  inst ituciones

sociales ,  económicas ,

culturales  y  pol ít icas ,  o  parte

de  el las .  […]

Aunque  la  población

indígena  es  cada  vez  menor ,

actualmente  s iguen

representando  un  gran

porcentaje  de  la  población

mexicana .  Según  los  datos

del  Inst ituto  Nacional  de

Información  Estadíst ica ,

Geograf ía  e  Informática

( INEGI ) ,  los  datos  recabados

conforme  al  censo  del  año

2020 ,  el  país  cuenta  con  un

total  de  7 ,177 ,185  personas

mayores  de  cinco  años

hablante  de  lengua  indígena

siendo  los  Estados  de

Chiapas  y  Veracruz  las

entidades  que  concentran

mayor  número  de  indígenas .

Si  bien  podría  argumentarse

que  el  habla  de  una  lengua

indígena  no  es  el  único

indicador ,  para  efectos  

estadíst icos  el  INEGI  toma  en

cuenta  a  las  personas

mayores  de  cinco  años  que

hablan  una  lengua  indígena

ya  que  este  método  s i rve

como  referente  para

identi f icar  con  clar idad  el

or igen  social  de  las  personas ,

proporcionando  no  solo  un

elemento  cual itat ivo  s ino

también  cuantitat ivo ,

permit iendo  vis lumbrar  la

pérdida  de  la  r iqueza  de  la

cultura  indígena .

I I I .  Acceso  a  la  just ic ia  

Desde  su  conceptual ización ,

las  comunidades  indígenas

han  s ido  rezagados  de  los

s istemas  sociales

hegemónicos ,  s in  embargo ,

progresivamente  han  s ido

reconocidos  por  la  sociedad

dominante  en  la

construcción  de  un  estado  de

derecho ,  a  tal  grado  de

promover  la

instrumental ización  de  un

sistema  jur ídico  que  no  solo  
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reconozca  sus  derechos

humanos  y  acceso  a  la

just ic ia ,  s ino  que ,  además ,

procure  que  el  acceso  a  las

instancias  judiciales  sean

efectivas .  

En  este  sentido ,  los  pueblos

indígenas  representan  un

claro  objet ivo  de  las  últ imas

y  más  recientes  reformas

const itucionales  y  tratados

internaciones ,  s in  embargo ,

s iguen  s iendo  rezagados  de

la  inst itucional idad  del

Estado .  Las  comunidades

indígenas  no  han  terminado

de  integrarse  a  los  términos  y

estándares  establecidos  por

el  s istema  jur ídico  estatal ,

mucho  menos  con  los

procedimientos  que  estos

imponen  para  el  acceso

efect ivo  al  derecho  de  acceso

a  la  just ic ia .

Es  necesar io  precisar  que  las

comunidades  indígenas  r igen

su  comportamiento  conforme

dos  instancias :  el  derecho  

indígena  y  el  derecho  estatal ,

cuyas  caracter íst icas  resultan

ser  totalmente  dist intas .  

En  este  orden  de  ideas ,  se

debe  entender  por  acceso  a

la  just ic ia  a  la  facultad  que

todas  las  personas  -

independientemente  de  su

sexo ,  origen  nacional  o

étnico  y  sus  condiciones

económicas ,  sociales  o

culturales  -  tengan  la

posibi l idad  real  de  l levar

cualquier  confl icto  de

intereses  (sean  indiv iduales  o

colect ivos )  ante  un  s istema

de  just ic ia  y  de  obtener  su

justa  resolución ,  entendiendo

por  s istema  de  just ic ia  todos

los  medios  para  atender  y

resolver  confl ictos ,  que  sean

reconocidos  y  respaldados

por  el  Estado .

IV .  Derecho  indígena

(consuetudinario )  

Los  pueblos  indígenas ,  desde

su  const itución  han

establecido  sus  propios  
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medios  de  control  social ,

cultural ,  económico ,  pol ít ico

y  judicial ,  con  base  a  los

instrumentos  nacionales  e

internacionales ,  los  indígenas

cuentan  con  el  derecho

intransgredible  para

implementar  un  s istema

judicial  conforme  a  sus  usos

y  costumbres  establecidos

entre  los  integrantes  de  cada

comunidad .  Estos  estándares

de  autodeterminación  se

encuentran  establecidos  por

cada  una  de  las

comunidades ,  por  lo  tanto ,  s i

bien  pueden  ser  semejantes

no  existe  homogeneidad

entre  una  comunidad  y  otra .  

Esta  especie  de  derecho  se

trata  de  un  s istema  jur ídico

desarrol lado  por  los  propios

habitantes  que  con  el  t iempo

han  establecido  las  reglas  de

convivencia ,  derechos  y

obl igaciones  que  les

corresponden  y  las  sanciones

ante  el  indebido  ejercicio  o

incumplimiento  de  los

anter iores .  

Se  trata  de  un  s istema  de

just ic ia  que  procura  la

solución  de  controvers ias

entre  sus  propios  integrantes

de  modo  natural ,  en  un

del imitado  espacio

geográf ico  al  cual  no  le

resulta  vinculante  la

determinación  de  otros

órdenes  de  gobierno

aledaños  y ,  a  veces ,  estatales .

En  este  orden  de  gobierno ,

los  representantes  de  las

comunidades  indígenas

cuentan  con  las  prerrogativas

para  establecer  los  métodos

de  coerción  para  el

cumplimiento  de  las  reglas

sociales  y  las  sanciones  a

imponer .  Cabe  mencionar

que  se  trata  de  un  s istema  de

gobierno  poco  sof ist icado

que  progresa  en  la  manera

que  progresa  su  sociedad .

Otra  caracter íst ica

fundamental  versa  en  que  se

trata  de  un  derecho  vigente

no  posit iv izado ,  por  lo  que  

D A N I E L  M A R T Í N E Z  - V I S I B L E S -  P A G .  5 4



dif íc i lmente  se  puede

encontrar  un  código  o

reglamento  escr ito  en  la

lengua  natural  de  la

comunidad ,  por  lo  tanto ,  se

trata  de  un  derecho  no

escr ito ,  vigente ,  aceptado  por

la  general idad .

A  pesar  de  que  se  trata  de  un

derecho  totalmente

consuetudinario ,  el lo  no  es

óbice  para  la  existencia  de

un  s istema  jur ídico  ef icaz

conforme  a  su  cosmovis ión  y

valores  culturales  pues  en  él ,

se  garantiza  a  cada  persona

el  acceso  a  la  just ic ia .  

En  tal  aseveración

encontramos  que ,  a  pesar  de

estar  aceptado  por  los

integrantes  de  las

comunidades ,  algunas  de  sus

determinaciones  resultan

contrar ias  a  la

conceptual ización  de  la

sociedad  predominante  ya

que ,  para  estos ,  ciertas

conductas  normalizadas  por  

los  pueblos  podría  const ituir ,

en  otra  esfera  de

competencia ,  una  violación  a

los  derechos  humanos ,  lo

cual  ocasiona  una  paradoja

en  el  mundo  del  derecho .  

V .  Derecho  estatal  

De  manera  paralela  al

derecho  indígena  se

encuentra  al  derecho  estatal

el  cual  ref iere  al  principio  de

gobernanza  por  el  que  todas

las  personas ,  inst ituciones  y

entidades ,  públicas  y

privadas ,  incluido  el  propio

Estado ,  están  sometidas  a

leyes  que  se  promulgan

públicamente  y  se  hacen

cumplir  por  igual ,  apl icadas

con  independencia ,  además

de  ser  compatibles  con  las

normas  y  los  principios

internacionales  de  derechos

humanos .

Las  inst ituciones  pol ít icas

regidas  por  dicho  principio

garantizan  en  su  ejercicio  la

pr imacía  e  igualdad  ante  la
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ley ,  así  como  la  separación

de  poderes ,  la  part ic ipación

social  en  la  adopción  de

decis iones ,  la  legal idad ,  no

arbitrar iedad  y  la

transparencia  procesal  y

legal .

Conceptualmente ,  el  estado

de  derecho  contempla  los

s iguientes  puntos :  1 )  la

estructura  formal  de  un

sistema  jur ídico  y  la  garantía

de  l ibertades  fundamentales

a  través  de  leyes  generales

apl icadas  por  jueces

independientes  (divis ión  de

poderes ) ;  2 )  l ibertad  de

competencia  en  el  mercado

garantizada  por  un  s istema

jur ídico ;  3 )  divis ión  de

poderes  pol ít icos  en  la

estructura  del  Estado  y ,  4 )  la

integración  de  los  diversos

sectores  sociales  y

económicos  en  la  estructura

jur ídica .

Dentro  de  este  s istema

jur ídico ,  los  operadores  del

derecho  t ienen  el  deber  de

juzgar  con  perspectiva  a  los

indígenas ,  tomando  en

cuenta  la  cosmovis ión  y

cultura  de  los  pueblos

or iginar ios  de  cual  son  parte .

En  este  sentido ,  el  Estado  ha

reconocido  en  su  s istema

jur ídico  el  derecho  que

tienen  los  indígenas  a  recibir

un  traductor  e  intérprete  que

tenga  conocimiento  de  la

lengua  originar ia  que  usan

los  indígenas  al  asumir  la

jur isdiccional  judicial  estatal .

De  igual  manera ,  se  les

reconoce  el  derecho  a  recibir

una  defensa  acorde  a  los

intereses  del  gobernado ,

quien  deberá  de  conocer  los

usos  y  costumbres  adoptados

por  la  comunidad  indígena

de  su  representado .

En  este  sentido ,  la

cosmovis ión  indígena  se

entiende  como  la  cultura  que
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t iene  toda  persona  a  su

origen  étnico ,  que  basa  su

comportamiento  conforme  a

los  usos  y  costumbres .  El

desarrol lo  de  sus

inst ituciones  pol ít icas ,

económicas ,  sociales ,

culturales  y  espir i tuales

dependen  del  medio  donde

plenamente  puedan

real izarse .  

En  este  sentido ,  la

cosmovis ión  indígena  se

entiende  como  la  cultura  que

tiene  toda  persona  a  su

origen  étnico ,  que  basa  su

comportamiento  conforme  a

los  usos  y  costumbres .  El

desarrol lo  de  sus

inst ituciones  pol ít icas ,

económicas ,  sociales ,

culturales  y  espir i tuales

dependen  del  medio  donde

plenamente  pueda  real izarse .

Dicho  lo  anter ior ,  el  derecho

estatal  t iene  el  deber  de

procurar  el  derecho  de

exhaust iv idad  que  debe  

imperar  en  todo  proceso

jur ídico ,  agudizando  los

mecanismos  de  legal idad

ante  la  impart ic ión  de

just ic ia  a  los  integrantes  de

las  comunidades  indígenas ,

juzgado  con  igualdad  y

reprimiendo  todo  t ipo  de

dist inción  y  discr iminación ,

para  lo  cual ,  los  operadores ,

es  decir ,  los  jueces  y  juezas

deben  de  estar  a  la  altura  de

las  exigencias  que  demanda

la  igualdad  de  los  indígenas

como  ciudadanos  de  la

hegemonía  social ,  s in  pasar

por  alto  las  part icular idades

del  ciudadano  y  las  reglas

que  r igen  su  comportamiento

en  sociedad .

VI .  Problemática  

En  la  actual idad ,  los  pueblos

indígenas  son  uno  de  los

grupos  más  vulnerables

frente  a  la  just ic ia ,  víct imas

de  un  s istema  jur ídico  que

no  cumple  con  las  
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necesidades  que  exige  esta

parte  de  la  ciudadanía .  A  lo

largo  de  la  histor ia  se  han

dado  a  conocer  múltiples

asuntos  legales  mediante  los

cuales ,  el  Estado  no  ha

garantizado  a  los  ciudadanos

un  derecho  a  la  just ic ia  justo ,

de  acuerdo  con  el  modelo  de

sociedad .

En  el  campo  del  derecho ,

comúnmente  encontramos  a

las  inst ituciones  del  Estado

l imitar  el  acceso  a  una

just ic ia  pronta ,  equitat iva ,

legal  y  exhaust iva  en  favor  de

los  integrantes  de  una

comunidad  indígena .  

Los  jueces ,  en  su  mayoría ,  no

proveen  a  los  ciudadanos  las

herramientas  para  una

defensa  adecuada  pues  es

común  encontrar  recluidos

en  los  centros  penitenciar ios

a  personas  indígenas  que  han

sido  condenadas  por  del itos

no  cometidos  o  que ,

habiendo  real izado  un  acto  .

i l íc i to ,  no  tuvieron  acceso  a

un  interprete  o  traductor ;  la

defensa  adecuada  de  un

abogado  o  bien ,  ser  juzgados

tomando  en  cuenta  su

cosmovis ión  y  valores

culturales  de  su  comunidad .  

Es  decir ,  en  el  campo  del

derecho  judicial ,  el  juez  y  las

inst ituciones  que  lo

componen  t iene  el  deber  de

anal izar  y  estudiar  las

condiciones  part iculares  del

ciudadano  indígena ,

tomando  en  consideración

los  valores ,  costumbres  y

cualquier  elemento  que  bajo

una  perspectiva  de  identidad

permita  conocer  la  razón  del

comportamiento  del

indígena .

A  manera  de  ejemplo ,

podemos  encontrar  a  una

persona  del  género  femenino

que  es  detenida  por

elementos  de  seguridad

pública  estatal ,  a  quien  se  le

imputa  la  portación  de  arma

de  fuego .
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En  el  caso ,  las  autoridades

deben  part i r  de  la  premisa

de  que  se  trata  de  una

ciudadana  de  origen

indígena ,  por  lo  tanto ,  deben

de  real izar  las

invest igaciones  necesar ias

sobre  su  modo  de  conducta

en  sociedad .  Hecho  lo

anter ior ,  podría  ser  el  caso

de  que  en  comunidad  a  la

que  pertenece  es  común  la

portación  de  un  arma  por

motivos  de  seguridad  o  bien ,

por  razones  culturales  como

podría  ser  la  caza  de

animales  s i lvestres ,  por  lo

que  s i  bien  para  el  Estado  de

Derecho  no  es  legal  la

portación  de  un  arma  de

fuego  s in  la  autorización  de

la  Secretar ía  de  la  Defensa

Nacional ,  no  menos  cierto

que  la  conducta  podría

encontrarse  just i f ica ,  toda

vez  que  la  detenida  no

incurr ió  en  alguna  conducta

no  permit ida  por  su  núcleo

social .

Como  se  puede  observar ,

existe  un  concurso  de

jur isdicciones  y

apreciaciones  dist intas ,  s in

embargo ,  nos  encontramos

ante  la  ponderación  legal  de

un  anál is is  integral  para  una

interpretación  adecuada  del

derecho .  

El  estado  de  derecho  debe

considerar  que  no  es  mejor

derecho  aquel  que  es  mejor

adoptado  por  la  general idad

sino  el  que  juzga  tomando  en

consideración  los  derechos

del  presunto  infractor ,  quien

a  la  luz  de  su  jur isdicción

real iza  una  conducta

normalizada .  

Lo  anter ior  es  así ,  toda  vez

que  las  comunidades

indígenas  no  exigen  al

Estado  la  intervención  de  sus

autor idades  s ino  la

integración  de  los  derechos

indígenas  en  el  s istema

jur ídico  con  el  único  objet ivo
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de  que  se  respete  la

cosmología ,  teniendo  la

capacidad  legal  de  resolver

cualquier  controvers ia  que  se

suscite  en  su  jur isdicción ,

pues  es  evidente  que  la

intervención  f lagrante  de  las

inst ituciones  contr ibuyen  al

debi l i tamiento  y  potencial

desaparición  de  los  pueblos

or iginar ios  y  su  r iqueza

cultural .  

VII .  Conclusiones  

El  derecho  de  las

comunidades  indígenas  debe

ser  respetado  por  el  Estado

de  Derecho ,  promoviendo  su

integración  mediante

instrumentos  jur ídicos  que

no  intenten  colonizar los ,  s ino

que  promuevan  el  respecto  y

subsistencia  de  su  derechos  y

cultura .

Actualmente ,  el  cambio  de

ideología  social  trae  consigo

la  evolución  constante  del

derecho .  Tal  acontecimiento  

traerá  consigo  la

erradicación  de  diversas

conductas  que  se  desarrol lan

en  el  número  de  las

comunidades  indígenas  con

el  objeto  de  garantizar  el

respeto  a  los  derechos

humanos  de  todas  y  todos  los

ciudadanos .

Esta  evolución  es  provocada

por  el  cambio  de  la

conceptual ización  de  la

conducta  humana  adoptando

estándares  éticos  y  morales

que  procuren  el  mayor

benef ic io  a  la  protección  de

los  derechos  humanos .  En

esta  transición  observamos  la

ref lexión  sobre  ciertas

conductas  desarrol ladas  en

los  pueblos  indígenas  que  no

cumplen  con  los  principios

de  igualdad  y  just ic ia ,  tal

como  es  el  caso  de  la  venta

de  mujeres  en  el  Estado  de

Oaxaca ,  la  violencia

doméstica  en  la  mayoría  de

las  comunidades  originar ias  
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o  el  matrimonio  no

consensuado ,  por  mencionar

conductas  normalizadas

dentro  de  su  ámbito  de

competencia .

En  consecuencia ,  se

aproxima  una  importante

ponderación  entre  el  derecho

de  los  pueblos  originar ios  y

la  sociedad  predominante

mediante  el  cual  el  Estado

jugará ,  como  s iempre ,  un

papel  importante  mediante

la  regulación  y  adopción  de

mecanismos  ef icaces  para  el

respecto  de  los  derechos

humanos ,  debiendo  procurar

la  implementación  del  mejor

derecho  para  ambas  esferas

sociales .  
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S U M A R I O :  I .  I N T R O D U C C I Ó N /  I I .  ¿ Q U É  E S  E L  A C C E S O  A  L A  J U S T I C I A ?  /

I I I . C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L  A C C E S O  A  L A  J U S T I C I A /  I V .  R E G U L A C I Ó N

N A C I O N A L  E  I N T E R N A C I O N A L  D E L  A C C E S O  A  L A  J U S T I C I A /  V .  A C C E S O  A

L A  J U S T I C I A  E N  M É X I C O .  ¿ U N  D E R E C H O  O  U N  P R I V I L E G I O ?

I .  Introducción

“Que  todo  el  que  se  queje

con  just ic ia  tenga  un  tr ibunal

que  lo  escuche ,  lo  ampare  y

lo  defienda  contra  el  fuerte  y

el  arbitrar io . ”  José  María

Morelos  y  Pavón .  

En  México  se  habla  mucho  de

lo  que  hay  poco :  just ic ia .  

Nuestro  s istema  de  just ic ia

vive  olvidado  en  todos  los

sentidos ,  en  términos

operat ivos ,  funcionales  y

estructurales .  

Somos  un  país  donde

histór icamente  la  just ic ia  ha

sido  un  priv i legio  de  la

minoría ,  es  decir ,  ha  s ido  un

terr i tor io  que  solo  pisan  

A C C E S O  A  L A  J U S T I C I A  C O M O  P R I V I L E G I O
P A R A  A L G U N O S  S E C T O R E S

P O B L A C I O N A L E S

aquel las  personas  que

cuentan  con  los  recursos

suf ic ientes  para  poder

acceder  plenamente  a  el la .  

Lo  anter ior  se  traduce  en  que

la  just ic ia  mexicana  excluye

a  los  más  marginados  de  la

sociedad ,  que  de  manera

irónica  son  los  que  más  la

necesitan ,  convirt iéndola

entonces  en  un  tesoro  que

dif íc i lmente  cualquier

persona  pudiera  encontrar ,

pero  sobre  todo  disfrutar .

La  gran  interrogante  que

surge  es  que  s i  en  real idad

nuestro  país  cuenta  con  los

mecanismos  suf ic ientes  para

poder  corregir  esa

problemática ,  s i  contamos  o
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no  con  ministros ,

magistrados ,  jueces ,

servidores  públicos  o

abogados  postulantes  que

estén  preparados  para  tan

ardua  labor ;  s i  en  términos

f inancieros  y  estructurales

nuestra  nación  posee  lo

suf ic iente  para  poder

garantizar  el  acceso  a  la

just ic ia  de  todas  las

personas ,  o  acaso  será  que

nos  hal lamos  ante  un

concepto  utópico .

El  presente  art ículo  t iene

como  f inal idad  en  primer

lugar  comprender  el

s ignif icado  del  acceso  a  la

just ic ia ,  pues  eso  permit irá  al

lector  conocer  el  contexto

teórico  que  rodea  el  tema  en

comento ;  poster iormente ,  se

anal izarán  las  caracter íst icas

y  el  marco  normativo

(nacional  e  internacional )

que  regula  el  acceso  a  la

just ic ia .

Luego ,  se  expondrán  las  

problemáticas  que  a  mi

juicio  ponderan  en  nuestro

país  respecto  al  acceso  a  la

just ic ia ,  y  f inalmente ,  daré

una  pequeña  ref lexión  acerca

de  lo  que  podemos  hacer

para  mejorar  la  s ituación  que

nos  rodea .

I I .  ¿Qué  es  el  acceso  a  la

just ic ia?  

El  acceso  a  la  just ic ia  no  es

un  tema  reciente ,  s ino  que  se

trata  de  un  concepto  que  ha

sufr ido  profundas

trasformaciones  con  el  pasar

del  t iempo ,  y  que  se  ocupa

de  cuest iones  tan

heterogéneas  que  van  desde

la  divers i f icación  de  servicios

judiciales  hasta  la  atención

de  la  demanda  de  just ic ia  de

los  sectores  más  marginados

de  la  sociedad .

Comúnmente  es  concebido

como  la  posibi l idad  que

tienen  todas  las  personas

para  poder  acudir  ante  
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instancias  jur isdiccionales  y

demandar  la  reparación  a  su

esfera  jur ídica  de  derechos ,

que  se  considera  ha  s ido

vulnerada .  

Su  origen  se  ubica  en  el

concepto  denominado  due

process  of  law  del  common

law  inglés ,  la  norma  según  la

cual  los  indiv iduos  no  deben

ser  privados  de  su  vida ,

l ibertad ,  o  propiedad  s in  que

previamente  se  les  brinde

una  oportunidad  de  defensa

judicial  efectiva  [1] .  

Por  su  parte ,  la  Organización

de  las  Naciones  Unidas ,  por

sus  s iglas  ONU ,  ha

establecido  que  el  acceso  a

la  just ic ia  es  un  principio

básico  del  Estado  de

Derecho ,  s in  el  cual  los

sujetos  gobernados  no

pueden  hacerse  escuchar  ni

ejercer  la  total idad  de  sus

prerrogativas  fundamentales

[2] .  

En  ese  sentido ,  Rita  Maxera

Herrera ,  en  su  publicación

denominada  " Informe  de

Costa  Rica  en  Acceso  a  la

Just ic ia  y  Equidad ,  estudio

de  s iete  países

lat inoamericanos " ,  dio  una

definición  bastante

interesante  de  lo  que

conl leva  el  acceso  a  la

just ic ia ,  la  cual  se  transcr ibe

a  continuación :  “Es  el

derecho  de  toda  persona  de

hacer  valer

jur isdiccionalmente  una

prerrogativa  que  considera

violada ;  de  acceder  a

procesos  ági les  y  garantistas

para  obtener  just ic ia  pronta  y

cumplida ,  entendida  como

just ic ia  de  cal idad  y

oportuna ” [3] .  

De  igual  manera ,  la  doctr ina

jur ídica  mexicana  se  ha

preocupado  por  el  tema  de

acceso  a  la  just ic ia ,  a  tal

grado  que  en  los  años

setenta  surgió  un

movimiento  denominado
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"acceso  a  la  just ic ia " ,  el  cual

promovió  var ios  trabajos

importantes  en  la  materia ,

logrando  con  el lo  una

primera  y  s ignif icat iva

aportación  a  la  invest igación

de  naturaleza  empír ica .  

Autores  como  Héctor  Fix

Fierro  y  Sergio  López  Ayl lón ,

han  considerado  que  el

acceso  a  la  just ic ia  en  un

sentido  amplio ,  se  entiende

como  la  posibi l idad  efectiva

que  pueden  tener  los

ciudadanos  de  movil izar  el

aparato  de  la  just ic ia

(considerada  en  un  sentido

amplio ,  esto  es ,  que  no  solo

comprende  a  los  tr ibunales )

para  la  defensa  de  sus

derechos  e  intereses  [4] .  

De  lo  hasta  aquí  narrado ,

podemos  establecer  con

cierta  seguridad  que  existen

un  s inf ín  de  definiciones

acerca  de  lo  que  es  el  acceso

a  la  just ic ia ,  pues  su  estudio

teórico  se  ha  ido

acrecentando  con  el  pasar  de

las  generaciones .

No  obstante  lo  anter ior ,

también  es  cierto  que  no

dejan  de  exist i r  aquel los  que

consideran  que  hablar  del

acceso  a  la  just ic ia  no  es  más

que  un  s imple  discurso ,

desgastado  por  su  constante

uso ,  el  cual  solo  existe  en  la

teor ía ,  ya  que  en  la  práctica

está  vedado  por  aquel los

indiv iduos  que  gozan  de  un

estatus  que  le  permite  tener

tal  prerrogativa  a  su  alcance .

I I I .  Caracter íst icas  del  acceso

a  la  just ic ia .  

En  este  apartado  se

abordarán  de  manera  breve  y

concisa  las  caracter íst icas

que  t iene  el  acceso  a  la

just ic ia ,  las  cuales  son

importantes  conocer ,  ya  que

nos  permite  tener  una  vis ión

más  amplia  y  concreta  de  la

problemática  a  la  que  nos

afrontamos .

Así ,  de  manera  enunciat iva ,

más  no  l imitat iva  se

mencionan  las  s iguientes

caracter íst icas :  
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a .  La  administración  de

just ic ia  debe  real izarse  por

tr ibunales  previamente

establecidos ,  en  los  plazos  y

términos  que  f i jen  las  leyes .

b .  Las  resoluciones  de  los

tr ibunales  deben  ser  de

manera  pronta ,  completa  e

imparcial .

c .  El  servicio  que  preste  el

tr ibunal  será  gratuito .

d .  El  servicio  de  asistencia

legal  debe  ser  de  cal idad ,  al

alcance  de  las  posibi l idades

económicas ,  sociales  y

culturales  de  las  personas .

e .  El  Estado  debe  garantizar

la  prestación  del  servicio .

f .  Que  se  garantice  el  acceso

a  todas  las  personas  s in

discr iminación  de  ningún

tipo .

Con  base  en  el lo ,  podemos

concluir  que  las

caracter íst icas  sustantivas  

del  derecho  al  acceso  a  la

just ic ia  funcionan  como  un

conglomerado  que  integran

el  núcleo  duro  de  la  refer ida

prerrogativa  y  que  cumplen

la  función  de  vedar  el

accionar  de  las  autoridades .

IV .  Regulación  nacional  e

internacional  del  acceso  a  la

just ic ia .  

El  acceso  a  la  just ic ia  como

componente  esencial  del

Estado  de  Derecho  t iene  una

amplia  regulación  normativa .

Tanto  a  nivel  nacional  como

en  el  ámbito  internacional  se

han  preocupado  por  su

atención ,  pues  garantiza  al

ciudadano  el  ingreso  a  los

dist intos  caminos

inst itucionales  que  ofrece  el

Estado  para  la  resolución  de

confl ictos .

En  ese  tenor ,  nuestra  Carta

Magna  en  su  art ículo  17 ,

párrafo  segundo ,  establece  
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de  manera  expl íc ita  el

derecho  de  los  sujetos

gobernados  al  acceso  a  la

just ic ia ,  mismo  que  se

transcr ibe  para  mejor

entendimiento :  

“Artículo  17 .  Ninguna  persona

podrá  hacerse  just ic ia  por  s í

misma ,  ni  ejercer  violencia

para  reclamar  su  derecho .

Toda  persona  t iene  derecho  a

que  se  le  administre  just ic ia

por  tr ibunales  que  estarán

expeditos  para  impart i r la  en

los  plazos  y  términos  que

fi jen  las  leyes ,  emitiendo  sus

resoluciones  de  manera

pronta ,  completa  e  imparcial .

Su  servicio  será  gratuito ,

quedando ,  en  consecuencia ,

prohibidas  las  costas

judiciales .

(… ) ” .

(el  énfasis  es  nuestro ) .

Del  citado  precepto  legal  se

puede  soslayar  que  toda

persona  t iene  el  derecho  de

acudir  ante  las  autoridades

competentes  para  sol ic itar  el

acceso  a  la  just ic ia ,  la  cual

deberá  ser  otorgada  de

manera  pronta ,  completa  e

imparcial .  Dicha

conceptual ización  es  acorde

a  las  caracter íst icas  que  se

señalaron  en  el  apartado

anter ior ,  es  decir ,

observamos ,  en  un  primer

momento  que  su  regulación

es  adecuada .

Bajo  esa  premisa ,  la  Primera

Sala  de  nuestro  Tr ibunal

Const itucional ,  en  la

jur isprudencia  1a . /J .  42 /2007 ,

de  rubro :  “GARANTÍA  A  LA

TUTELA  JURISDICCIONAL

PREVISTA  EN  EL  ARTÍCULO  17

DE  LA  CONSTITUCIÓN

POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS

UNIDOS  MEXICANOS .  SUS

ALCANCES ”  [5] ,  sostuvo  que

la  garantía  a  la  tutela

jur isdiccional  puede  definirse

como  el  derecho  público

subjet ivo  que  toda  persona

tiene ,  dentro  de  los  plazos  y

términos  que  f i jen  las  leyes ,  
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para  acceder  de  manera

expedita  a  tr ibunales

independientes  e

imparciales ,  a  plantear  una

pretensión  o  a  defenderse  de

el la ,  con  el  f in  de  que  a

través  de  un  proceso  en  el

que  se  respeten  ciertas

formalidades ,  se  decida

sobre  la  pretensión  o  la

defensa  y ,  en  su  caso ,  se

ejecute  esa  decis ión .

Asimismo ,  estableció  que  es

un  imperat ivo  para  todas  las

autor idades  mexicanas  no

supeditar  el  acceso  a  los

tr ibunales  a  condición

alguna ,  pues  de  establecer

cualquiera ,  esta  const ituir ía

un  obstáculo  entre  los

sujetos  gobernados  y  los

tr ibunales .  

Aunado  a  lo  anter ior ,  la

misma  primera  sala  col igió

que  el  derecho  en  comento

comprende  tres  etapas ,  a  las

que  corresponden  tres

derechos ,  a  saber :  ( i )  una

previa  al  ju ic io ,  a  la  que  le  

corresponde  el  derecho  de

acceso  a  la  jur isdicción ,  que

parte  del  derecho  de  acción

como  una  especie  del  de

petición  dir igido  a  las

autor idades  jur isdiccionales  y

que  motiva  un

pronunciamiento  por  su

parte ;  ( i i )  una  judicial ,  que  va

desde  el  in ic io  del

procedimiento  hasta  la

últ ima  actuación  y  a  la  que

concierne  el  derecho  al

debido  proceso ;  y ,  ( i i i )  una

poster ior  al  ju ic io ,

identi f icada  con  la  ef icacia

de  las  resoluciones  emitidas .

De  igual  modo ,  la  Segunda

Sala  de  la  Suprema  Corte  de

Just ic ia  de  la  Nación ,  en  la

diversa  jur isprudencia  2a . /J .

192 /2007 ,  de  rubro :  “ACCESO

A  LA  IMPARTICIÓN  DE

JUSTICIA .  EL  ARTÍCULO  17  DE

LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA

DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

MEXICANOS  ESTABLECE

DIVERSOS  PRINCIPIOS  QUE

INTEGRAN  LA  GARANTÍA

INDIVIDUAL  RELATIVA ,  A  
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CUYA  OBSERVANCIA  ESTÁN

OBLIGADAS  LAS

AUTORIDADES  QUE

REALIZAN  ACTOS

MATERIALMENTE

JURISDICCIONALES . ”  [6] ,

anal izó  los  principios  que

rigen  o  que  integran  el

derecho  al  acceso  a  la

impart ic ión  de  just ic ia ,

mismo  que  resumió  en  4 ,  los

cuales  son :  a )  de  just ic ia

pronta ,  b )  de  just ic ia

completa ,  c )  de  just ic ia

imparcial  y ,  d )  de  just ic ia

gratuita .  

Por  lo  tanto ,  encontramos

que  a  nivel  nacional  el

derecho  al  acceso  a  la

just ic ia  t iene  cimientos

const itucionales ,  legales  y

jur isprudenciales ,  los  cuales

son  de  observancia

obl igator ia  para  cualquier

autor idad  mexicana ,  es  decir ,

en  armonía  con  el  diverso

art ículo  primero

const itucional ,  el  Estado

Mexicano  t iene  ciertas

obl igaciones  que  lo  

corresponde  el  derecho  de

acceso  a  la  jur isdicción ,  que

mandatan  a  proporcionar  a

cualquier  persona  el  respeto

irrestr icto  a  su  derecho  a

acudir  ante  instancias

jur isdiccionales  a  reclamar  el

derecho  que  considere  se  ha

violentado  en  su  perjuicio .

De  manera  s imilar

encontramos  que  en  el

ámbito  internacional  el

acceso  a  la  just ic ia  se

encuentra  regulado  en

diversos  ordenamientos

legales ,  a  través  de  los  cuales

se  puede  observar  que  el

derecho  al  acceso  a  la

just ic ia  se  transformó  de  un

derecho  de  enunciación

general  y  carente  de

efectiv idad ,  en  un  derecho

fundamental  de  primer

orden ,  cuya  regulación  exige

un  detal le  muy  minucioso ,

para  garantizar  de  manera

efect iva  su  ejercicio .  
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Así  las  cosas ,  dentro  de  los

instrumentos  internacionales

que  comienzan  a  tratar  el

derecho  de  acceso  a  la

just ic ia ,  y  con  el lo  a  ampliar

su  ámbito  de  protección  y

garantía ,  se  encuentra  al

Pacto  Internacional  de

Derechos  Civi les  y  Pol ít icos ,

cuyo  art ículo  14  señala  con

precis ión  el  contenido  del

derecho  de  acceso  a  la

just ic ia ,  y  que  en  su  parte

que  considerat iva  señala :

“todas  las  personas  son

iguales  ante  los  Tr ibunales  y

las  Cortes  de  Just ic ia ,

tendrán  derecho  a  ser  oídas

públ icamente  y  con  las

debidas  garantías  por  un

tr ibunal  competente ,

independiente  e  imparcial ,

establecido  por  la  ley ,  en  la

substanciación  de  cualquier

acusación ”  [7] .   

También  se  encuentra  el

Convenio  Europeo  para  la

Protección  de  Derechos

Humanos  y  Libertades

Fundamentales ,  el  cual  en  su

numeral  sexto  prevé  la

prerrogativa  que  t ienen  las

personas  de  ejercer  su

derecho  al  acceso  a  la

just ic ia ,  s in  padecer

discr iminación  alguna  por

razones  de  sexo ,  raza ,  color ,

lengua ,  rel igión  u  opiniones

pol ít icas .

Por  otro  lado ,  de  la  lectura  a

la  Declaración  Universal  de

Derechos  Humanos ,  en

concreto  al  art ículo  8º ,  se

col ige  que  toda  persona

tiene  derecho  a  un  recurso

efect ivo  ante  los  tr ibunales

nacionales  competentes ,  que

la  ampare  contra  actos  que

violen  sus  derechos

fundamentales  reconocidos

por  la  const itución  o  por  la

ley .

En  ese  tenor ,  del  mismo

ordenamiento  legal ,  pero  en

su  art ículo  10 ° ,  se  desprende

que  toda  persona  t iene

derecho ,  en  condiciones  de

plena  igualdad ,  a  ser  oída  
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públicamente  y  con  just ic ia

por  un  tr ibunal

independiente  e  imparcial ,

para  la  determinación  de  sus

derechos  y  obl igaciones  o

para  el  examen  de  cualquier

acusación  contra  el la  en

materia  penal .  

En  el  continente  americano

también  existe  legis lación

que  prevé  el  derecho  al

acceso  a  la  just ic ia ,  y  la

Convención  Americana  sobre

Derechos  Humanos  es  el

mayor  ejemplo .  De  dicho

instrumento  se  destaca  el

art ículo  8 ,  que  aborda ,  grosso

modo ,  las  garantías

judiciales ,  así  como  el

numeral  25 ,  que  engloba  la

l lamada  protección  judicial .

Como  es  vis ible ,  el  derecho  al

acceso  a  la  just ic ia  t iene  una

gran  protección  en  los  dos

ámbitos ,  empero ,  parecerían

que  son  letra  muerta ,  ya

pocas  veces  son  l levados  a  la

práctica  como  lo  veremos  en

el  s iguiente  apartado .

V .  Acceso  a  la  just ic ia  en

México  ¿Un  Derecho  o  un

priv i legio?

Ya  he  puesto  de  rel ieve  el

marco  teór ico  y  normativo

que  conl leva  el  acceso  a  la

just ic ia ,  hemos  podido

constatar  su  génesis ,  su

importancia ,  s in  embargo ,  el

gran  problema  que

encontramos  es  la  ef icacia

que  t iene  o  la  manera  en  que

se  desarrol la  en  la  vida

cotidiana .

En  México ,  como  se  ha

reiterado ,  el  acceso  a  la

just ic ia  no  es  un  derecho ,

s ino  un  priv i legio ,  las

personas  comunes  y

corr ientes  no  tenemos  las

mismas  faci l idades  para

instar  un  proceso

jur isdiccional  o  bien ,  para

poder  sostener  el  engranaje

jur ídico  que  el lo  implica .

De  hecho ,  según  el  World

Just ice  Project ,  nuestro  país
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se  encuentra  en  el  lugar  113

de  139  naciones  en  acceso  a

la  just ic ia ,  lo  cual  demuestra

lo  mal  que  estamos  en  ese

rubro .

Y  el  problema  no  radica  en

que  no  existen  leyes  ni

normativa  suf ic iente  para

poder  tutelar  el  derecho  al

acceso  a  la  just ic ia  de  las  y

los  mexicanos ,  pues  como

vimos ,  la  propia  Carta  Magna

se  encarga  de  consagrar  tal

prerrogativa .

El  meollo  del  asunto  se

encuentra  en  diversos

factores  que  al  juntarse

obstacul izan  y  transforman  el

acceso  a  la  just ic ia ,

convirt iéndolo  de  un  derecho

a  un  verdadero  calvar io  para

quienes  la  necesitan .

Por  lo  tanto ,  el  primer  factor

que  tengo  en  mente  es  la

corrupción ,  y  no ,  no  es  que

haya  comprado  el  discurso

de  nuestro  presidente ,  pero

estoy  totalmente  de  acuerdo

que  dicho  fenómeno

contr ibuye  en  que  el  acceso

a  la  just ic ia  sea  para  los

importantes ,  para  los  que

tienen  dinero  para

comprarla .  

Lamentablemente  muchos  de

los  funcionarios  públicos

encargados  de  la  procuración

de  just ic ia  caen  en  las  redes

de  la  corrupción ,  por  x  o  y

razón  la  al imentan ,  y  para

nada  es  un  secreto ,  s ino  todo

lo  contrar io ,  pareciera  que  el

mexicano  ha  aprendido  a

conviv ir  con  el la .

También  el  costo de los

l it igios es  una  s ituación  que

abona  a  nuestra

problemática ,  pues  l lega  a

alcanzar  una  cuantía

exorbitada  y

desproporcionada  en

relación  con  lo  que  una

persona  gana  en  el  día  a  día

y  lo  que  puede  destinar  para

sostener  un  proceso

jur isdiccional .
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Otra  causa ,  y  que  va  de  la

mano  con  la  anter ior ,  es  la

duración que tienen los

juicios,  los  cuales  pueden

perdurar  o  prolongarse  por

años ,  cuando  se  supone  la

just ic ia  debe  de  ser  pronta  y

expedita .

Igualmente ,  podemos  hal lar

la falta de conocimiento

legal básico no solo para

cuestionar,  sino para

comprender que se puede

impugnar,  es  decir ,  la

ignorancia  también  abona

para  que  el  acceso  a  la

just ic ia  se  vea  l imitado  de

manera  importante ,  ya  que

las  personas  desconocen ,

muchas  veces  cuándo  se

debe  o  no  acudir  ante

instancias  jur isdiccionales .

Además ,  las  asimetr ías  entre

las  partes  es  otra  de  las

grandes  problemáticas  a  las

que  nos  enfrentamos ,  toda

vez  que  originan  en  algunas

ocasiones  que  una  de  el las

disfrute  de  ventajas .

Factores como la

desigualdad o

discriminación por razones

de género,  edad, condición

económica,  preferencia

sexual ,  color de piel ,  y

lengua, de modo similar

funcionan como un freno

para el  acceso a la justicia

en México.

Y  es  que  la  marginación

impide  el  acceso  a  la  just ic ia

de  diversas  maneras ,  por

ejemplo ,  en  el  caso  de  los

grupos  étnicos  en  nuestro

país ,  el  hecho  de  que  hablen

con  una  diversa  lengua ,

impide  la  comunicación

necesar ia  con  las  autoridades

para  así  reclamar  just ic ia ,  lo

que  inevitablemente  genera

un  desinterés  en  ese  sector

de  la  población .

De  hecho ,  otro  dato  duro  lo

encontramos  en  la  Encuesta

Nacional  de  Población

Privada  real izada  por  el

Inst ituto  Nacional  de

Estadíst ica  y  Geograf ía  INEG ,
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la  cual  muestra  que  la  mayor

parte  de  la  población

recluida  cuenta  con

educación  básica  (72%).  El

60% trabajaba  en  oficios  de

bajos  ingresos  como :

trabajador  artesanal ,

operador  de  maquinaria

industr ial ,  activ idades

agrícolas  o  ganaderas  o  al

comercio  informal .  

La  mayor  parte  de  las

personas  encarceladas  son

jóvenes  entre  18  y  39  años

(68%).  Y ,  del  total  de  las

personas  recluidas ,  casi  el

67% se  encuentra  recluida  ya

sea  por  haber  s ido

condenado  o  se  encuentra  a

la  espera  de  ser lo  por

cometer  un  del ito

relacionado  con  el  robo  [8] .

En  ese  sentido ,  he  s ido

enfát ico  en  que  la

administración  de  just ic ia  es

un  priv i legio ,  y  vaya  que  los

hechos  que  vemos  de  manera

cotidiana  lo  reaf i rman ,

muestra  de  el lo  es  que  una  

persona  que  es  mediática ,  y  

 sea  por  su  trabajo ,  por  su

posición  económica ,  famil iar ,

etc . ,  fáci lmente  t iene  a  su

disposición  todas  las

herramientas  posibles  para

poder  exigir  just ic ia .

Recientemente ,  está  el  caso

del  personaje  conocido  como

“Benito  Rivers ” ,  actor  cuya

muerte  ha  s ido  tan  mediática

y  contundente  en  los  medios

nacionales ,  que  han

movi l izado  de  manera

importante  a  los  funcionarios

públ icos  para  exigir  just ic ia ,

incluso  el  mismo  presidente

de  la  República  se  ha

pronunciado  al  respecto ,  y  es

que  no  estoy  en  contra  del

esclarecimiento  de  los

hechos ,  s ino  más  bien  pienso

que  del itos  de  esa  magnitud

ocurren  de  manera  reiterada

en  nuestro  país  y  no  se  les  da

la  misma  cobertura ,  ni  las

mismas  oportunidades  a  los

padres  o  famil iares  de  las

víct imas  para  aclamar

just ic ia ,  s ino  que  se  da

carpetazo  y  se  considera  el

asunto  como  concluido
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Otro  caso  que  me  viene  a  la

mente  y  que  de  igual  forma

es  muy  conocido ,  pero  que

en  esta  ocasión  demuestra

que  no  todos  tenemos  las

mismas  faci l idades  para

acceder  a  la  just ic ia ,  es  el

famoso  caso  de  Rubí ,  una

joven  que  fue  asesinada  por

su  pareja  sentimental ,  y  cuya

madre  de  nombre  Marícela

Escobedo ,  luchó

incansablemente  para  exigir

just ic ia ,  y  que  a  pesar  de

recabar  todas  las  pruebas

necesar ias  que  incr iminaban

a  “Barraza ” ,  las  autoridades

de  aquel  t iempo ,

determinaron  dejar  l ibre  al

culpable  y  con  el lo  sumar  un

caso  más  de  impunidad .  

Aquel  caso ,  aunque

mediát ico ,  tuvo  un  f inal  tr iste

con  el  homicidio  de  la

act iv ista  Marícela  Escobedo ,

quien  a  pesar  de  no  bajar  los

brazos ,  no  logró  hacer  lo  que

tanto  anhelaba ,  acceder  a  la

just ic ia  en  nombre  de  su  hi ja .

Ese  caso  es  tan  s ignif icat ivo

para  los  mexicanos  porque  es

una  muestra  clara  que  el

acceso  a  la  just ic ia  no  es

igual  para  todos ,  no  es  un

derecho  del  cual  podamos

disfrutar  plenamente ,  y  lo

lamentable  es  que  se  repite

todos  los  días  y  no  hay

siquiera  estadíst icas  que

pueden  englobar  la  grave

situación  en  la  que  nos

encontramos .  

Soluciones  pueden  i r  y  venir ,

de  hecho  cuando  recién

comenzamos  a  estudiar  la

carrera  de  derecho ,  la

mayoría  de  los  compañeros

comentan  que  la  quieren

ejercer ,  porque  desean  hacer

just ic ia ,  porque  quieren

defender  a  los  más

necesitados ,  porque  quieren

contr ibuir  a  que  este  país

salga  adelante ,  para  hacer

valer  las  inst ituciones  y  l levar

a  la  praxis  el  contenido

íntegro  de  nuestra  Carta

Magna ,  s in  embargo ,  t iempo
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después  esas  actitudes

aspiracionales  se  desvanecen

y  nos  volvemos  cómplices  de

nuestro  s istema .

No  debemos  olvidar  que  el

acceso  a  la  just ic ia  como

derecho  humano  es  el  medio

indispensable  para  luchar

contra  la  pobreza ,  contra  la

marginación ,  contra  la

impunidad ;  podría  proponer

la  creación  de  diversas

inst ituciones ,  leyes ,  reformas ,

etc . ,  pero  lo  cierto  es  que  de

nada  s i rven  s i  no  hay  un

compromiso  para  l levar lo  a  la

práctica .

En  efecto ,  considero  que  la

clave  para  poder  garantizar

el  acceso  a  la  just ic ia  para

los  sujetos  gobernados  es  un

compromiso  que  nos

compete  a  todas  y  todos ,  a

aquel los  que  se  encargan  de

dar  vida  al  s istema  judicial ,  a

los  que  estudian  la

l icenciatura ,  a  los  que  la

ejerceremos ,  a  los  

propios  just ic iables ,  el

cambio ,  aunque  suene  a

cl iché ,  está  en  nuestras

manos ,  en  nuestro  actuar  día ,

de  nosotros  depende  hacer

VISIBLE  esta  problemática ,

pero  sobre  todo  corregir la ,  y

como  dir ía  aquel  personaje

mít ico  Martin  Luther  King :

"Tengo  un  sueño ,  un  solo

sueño ,  seguir  soñando .  Soñar

con  la  l ibertad ,  soñar  con  la

just ic ia ,  soñar  con  la

igualdad  y  ojalá  ya  no  tuviera

necesidad  de  soñarlas " .

Ojalá pronto el  acceso a la

justicia deje de ser un

privi legio para algunos y se

convierta en un derecho

para todas y todos.
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