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Presentación

La Guía Metodológica para la Educación en Derechos Humanos es el resultado del 
esfuerzo conjunto de varias instancias: la Procuraduría de Protección Ciudadana de 
Aguascalientes, el Programa de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (EPDH) 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), la Asociación para la Educación en 
Derechos Humanos de Aguascalientes, afiliada a la Asociación Mexicana para las Naciones 
Unidas y Amnistía Internacional, 5ecclón Mexicana.
El propósito general de la Procuraduría es proporcionar un Instrumento flexible de trabajo 
para formadores en derechos humanos, tanto de Organismos Públicos de Protección de 
Derechos Humanos como de no gubernamentales. Dicho propósito responde al 
cumplimiento de una de las funciones centrales de la Procuraduría que es la educación y 
promoción de los derechos humanos, así como la atención de toda la ciudadanía, 
principalmente, a quienes constituyen las poblaciones vulnerables.
5e hace referencia a los derechos humanos, a su defensa, protección y promoción; pero 
poco se reflexiona sobre su significado y funciones. ¿Cómo promover y difundir los 
derechos humanos entre la ciudadanía? El conocimiento de los derechos humanos es 
vital, sobre todo para las poblaciones más vulnerables; así como el conocimiento de los 
procedimientos para la defensa cuando sus derechos humanos y garantías sean violados. 
¿A quién acudir? ¿Qué hacer para que ese conjunto de derechos sean respetados 
cabalmente?
Doce años de experiencia del Programa de EPDH, fundada en el manejo de metodologías 
innovadoras y alternativas, básicamente, la socioafectiva, la particlpatlva y la 
problematizadora, avalan el diseño de esta Guía; además de la experiencia del personal 
de la Procuraduría, quienes se enfrentan, día a día, a la problemática de las violaciones de 
derechos humanos en la vida pública del estado de Aguascalientes.
De esta manera, la Procuraduría, La Universidad y las Organizaciones no gubernamentales 
Involucradas en la producción de esta publicación, responden al cumplimiento de una de 
sus funciones centrales: la promoción y la educación sobre, en y para los derechos 
humanos, con toda la ciudadanía y, especialmente, con quienes constituyen las 
poblaciones más vulnerables de la sociedad.

VII



La materialización de esta propuesta es resultado de la colaboración Interinstitucionaí, 
que ha permitido que la Procuraduría se Involucre en la participación y realización de 
talleres, para hacer suya la propuesta de educación en derechos humanos, desde una 
perspectiva crítica y desde un enfoque educativo que Impacte y transforme el entorno 
cotidiano; Intentando superar la desigualdad en la costumbre para hacer de la igualdad 
en la norma una realidad más cercana y concreta.

Lie. Jo5é Lu¡5 Fteyno5O Chequl 
Procurador de Protección Ciudadana

Greta Papadimitriou Cámara
Programa de EPDM - UAA

Aguascallentes, Ags., noviembre del 2000
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Estructura de la guía

La estructura de la propuesta que tienes en tus manos está constituida por tres sesiones. 
La sesión 1 Derechos humanos y poblaciones vulnerables, la sesión 2 Derechos humanos 
en la vida cotidiana y la sesión 3 Organismos de Protección de Derechos Humanos.
Los contenidos y las actividades de cada sesión están especificados en un cronograma, 

cada sesión está programada para 5 o 6 horas, aproximadamente, ya que la duración 
depende del número de participantes y del ritmo de cada grupo.
En el cronograma se señalan los contenidos generales, sus propósitos respectivos, las 
actividades, los materiales y los tiempos.
El desarrollo de las actividades indican a la persona facilitadora, paso a paso, qué hacer 
en cada actividad e incluye los contenidos teóricos mínimos a tratar en cada sesión, así 
como los materiales a reproducir para cada participante.
Cada sesión incluye la bibliografía básica para su lectura o consulta, en caso necesario de 
ampliar la Información.
El diseño de la Guía, por su flexibilidad, permite cubrir un taller de '.5 a 20 horas de 
duración, de tres a cuatro sesiones de 5 horas cada una; o, en su caso, seleccionar 
contenidos y actividades de acuerdo con las necesidades de la demanda, es decir, de los 
grupos específicos que requieran el servicio.
Por otro lado, esta Guía requiere de preparación previa, tanto de manejo teórico como 
metodológico, dentro de una perspectiva crítica, ética y política de la Educación para la 
Paz y los Derechos Humanos.
Para formar es necesaria la autoformaclón.
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Sesión 1

Derechos humanos y 
poblaciones vulnerables

Propósitos generales:
• Construir un ambiente que estimule el acercamiento y primer contacto 

entre los y las participantes para consolidar un grupo dinámico y horizontal.
• Conocer y analizar las nociones fundamentales sobre los derechos humanos, 

su origen e historia.
• Conocer y analizar algunas declaraciones, convenciones y programas 

Internacionales, nacionales y estatales que protegen a poblaciones 
vulnerables.
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Integración del grupo

Me pica aquí

El propósito es aprender los nombres de todo el grupo.
Todo el grupo en círculo. La primera persona dice: "Me llamo Carlos y me pica aquí" 
rascándose alguna parte del cuerpo, por ejemplo la cabeza. La segunda dice: "5e llama 
Carlos y le pica aquí (rascando la cabeza de Carlos) y yo me llamo María y me pica aquí", 
se rasca otra parte del cuerpo. Y así sucesivamente, hasta que todas las personas se 
hayan presentado.

Piñas de nombres

El propósito es reafirmar los nombres de forma dinámica.
Todas las personas pasean por la sala hasta que la persona facilitadora dice un número, 
hay que formar grupos de personas de Igual número al mencionado y decirse los nombres 
rápidamente así como el motivo por el que están en el taller. Después, los grupos formados 
se separan y siguen paseando hasta que se grite un nuevo número.

Patio de vecinos

El propósito es conocer algunos aspectos específicos o algunas cualidades de las personas 
del grupo. 5e forman dos círculos concéntricos, de forma que uno quede mirando hacia 
el otro. Durante dos minutos las personas del círculo de afuera explican a su respectiva 
pareja algunas características suyas; sobre su niñez, sus gustos, sus familias. Al término 
lo hacen las de adentro. A continuación la persona facilitadora Indica al círculo de afuera 
que gire a su derecha una posición, comenzando de nuevo la explicación, se pueden 
hacer dos o tres giros, pero sin advertir previamente cuántos se van a realizar. Para 
concluir cada persona es presentada al grupo por aquellas con quienes conversó.

Puesta en común

¿Qué les pareció iniciar de esta forma?, ¿cómo se sintieron?, ¿qué relación tiene el 
conocer los nombres y algunas características de las personas con las que vamos a 
trabajar con los derechos humanos?
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La persona facilitadora tiene que hacer énfasis en 1) la dignidad del ser humano, 2) el 
derecho a tener un nombre 3) el reconocimiento por y hacia los otros, 4) los derechos 
humanos como base para la convivencia solidaria y 5) los derechos humanos como 
fundamento de nuestras relaciones más cercanas.

Presentación del Programa y de las 
Metodologías Socioafcctiva y Participativa

El propósito de esta actividad es presentar el programa del curso - taller a cada participante, 
haciendo hincapié en la metodología de trabajo.

□ Metodología Socioafectiva

Sus principales propósitos son la formación de grupo, la creación de un ambiente de 
trabajo horizontal, distendido; en donde la afirmación, confianza y comunicación se 
privilegian. Permite obtener elementos mínimos para la cooperación al momento de 
abordar conflictos de una manera novlolenta. Pretende combinar la transmisión de 
información con la vivencia personal para lograr la aparición de una actitud afectiva.
Esta metodología propicia la creación de un ambiente favorable para proveer a los 
participantes de las herramientas y de los recursos necesarios para v/v/r en carne propia 
situaciones que promueven el autoconocimiento y el conocimiento de otras personas, la 
autoestima y la afirmación de los otros, con base en la confianza, la comunicación y la 
cooperación para el ejercicio y vigencia de los derechos humanos en la vida cotidiana. 
Apoya y favorece los aprendizajes significativos de las personas a partir de sus propias 
experiencias y aprendizajes previos; de ahí la Importancia de v/V/r en carne propia tanto 
participantes como facilitadores los contenidos que se abordan, para su análisis y reflexión. 
Rescata el principio frelrlano "nadie educa a nadie -nadie se educa a sí mismo-'1, 
(Frelre, 1986:69) nos educamos en sociedad y parte de ios conocimientos previos de 
cada participante.
Quienes le dieron nombre a este nuevo enfoque -David WolsK y Rachel Cohén- partieron 
de las observaciones de los países nórdicos y anglosajones, pioneros en educación para 
la paz, donde se comprobó la aparición de un nuevo tipo de alumnado modelo: capaz de 
aprender y de memorizar cualquier cosa, incluso lo que se le enseñaba sobre las duras 
condiciones de vida en Africa, sin embargo, carente de una concepción global y solidarla 
del mundo.
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Para fomentar la aparición de conductas prosoclales -entendiendo por prosocial la conducta 
que fomenta el socorro, la cooperación, el deseo de compartir, de simpatizar, confortar, 
regalar, etc.- se tiene que partir de una emoción empática.

Empatia: sentimiento de concordancia y correspondencia con el otro, 
presupone seguridad y confianza en una misma, así como habilidad 
comunicativa verbal y no-verbal.

El enfoque socioafectlvo permite que, como Individuos que forman parte de un grupo, 
cada persona viva una situación empírica, la sienta, la analice, la describa y sea capaz de 
comunicar la vivencia que le ha producido.
La educación para la paz y los derechos humanos, entendida como proceso de aprendizaje 
social, toma en consideración diferentes tipos de problemas y conflictos. Incluye también 
el desarrollo de destrezas Individuales básicas como la empatia misma, sin las cuales es 
imposible que una acción para la paz -concretamente la resoluclón/medlaclón de conflictos 
y la vigencia de los derechos humanos en la vida cotidiana- llegue a tener lugar.

□ Metodología Participativa

Felipe Tirado —

La metodología participativa, se puede definir como una forma de estructurar el proceso 
de enseñanza a partir de las necesidades del participante, considerando su experiencia, 
sometiéndole a situaciones de aprendizaje donde tenga que ensayar lo que aprende en 
su experiencia cotidiana, donde se reconoce a la persona que participa del proceso 
educativo, donde se genera un aprendizaje significativo para su vida, donde se desea 
que la persona sea efectivamente más persona, no sólo una mejor alumna. Todos estos 
aspectos son los que ayudan a definir esta opción metodológica.

Criterios de la metodología participativa
Una forma de precisar la metodología activo - participativa es indicar cinco criterios que 
orientan esta metodología, de tal forma que en conjunto, tanto en sus opciones más 
fundamentales como en su modo concreto de operar, nos ayudarán luego a estructurar 
el proceso de enseñanza - aprendizaje en su operatlvidad concreta.

• La confianza básica en la persona
La persona humana tiene una gran capacidad y una señe de potencialidades que sólo 
tiene que desarrollar.



• El grupo como instancia privilegiada de aprendizaje
El trabajo colectivo o en grupo, se considera como la mejor forma de aprender, debido a 
que, efectivamente, en el grupo de iguales es donde se pueden compartir las Inquietudes, 
las necesidades, los Intereses, las capacidades, las debilidades, las habilidades, y al 
ponerse en común, ayudan a que las personas confronten, debatan, critiquen; y todas se 
vean enriquecidas por lo que las demás les aportan.

• Los medios de aprendizaje
Es necesaria la utilización de medios para el aprendizaje, es decir material educativo que 
permita la reflexión, que Invite a la conversación, a compartir las experiencias e Inquietudes.

• El aprendizaje ligado a la vida personal y social de la que aprende
El aprendizaje debe estar basado en las necesidades del que aprende, debe serle útil, 
debe estar conectado con lo que efectivamente necesita para su vida, sea en el ámbito 
personal o profesional.

• El aprendizaje significa cambios cualitativos
Cuando se habla de aprendizajes significativos se hace referencia a un tipo de aprendizaje 
que no sólo se base en aprender una técnica nueva o una habilidad nueva, es un 
aprendizaje profundo que modifica no sólo una parte de la persona, la que tiene que ver 
con los aspectos cognltlvos, sino que modifica e introduce cambios en varias esferas de 
la persona humana, en este caso, en actitudes y valores.

Formación de subgrupos: Objetos personales

El propósito es afirmar al grupo en el momento de crear subgrupos. Cohesionare Integrar 
a cada uno de sus miembros, evitando la exclusión.
Cada participante coloca en un recipiente o bolsa algún objeto personal (un reloj, un 
zapato, una pluma, llaves) y tantas personas como grupos se vayan a formar, serán las 
que con los ojos cerrados tomen los objetos. Cada participante .recoge su objeto y se 
reúne con las personas integrantes de su equipo.
De acuerdo con el número de participantes, se recomienda formar 5 ó 10 equipos para 
trabajar todas las actividades siguientes.
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Vigencia y violación de los derechos humanos

¿Qué derechos creo poseer?

El propósito de esta actividad es reconocer la vigencia y la violación de los derechos 
humanos.
A cada participante se le proporciona la pauta de reflexión sobre los derechos humanos, 
ya sea que se prepare con las cuatro preguntas distribuidas a lo largo de una hoja tamaño 
carta, o que se escriban las preguntas en el pizarrón o rotafolio.
La persona facilitadora determina el tiempo para trabajo individual, más tarde, dentro de 
los equipos ya conformados, se comparten las respuestas y hacen un vaciado común.

Pauta de reflexión sobre los derechos humanos

¿Qué derechos creo tener?
¿Qué derechos de las y los demás me cuesta aceptar?
¿Qué derechos son violados con mayor frecuencia en mi comunidad?
¿Qué derechos sí se respetan y reconocen en mi comunidad?

Recuadro 1
¿Qué derechos creo tener?

• Vida digna
• Igualdad
• Libertad
• Vivienda
• Educación
• Respeto
• 5eguridad / legalidad
• Atención médica

¿Qué derechos no reconozco
en los otros?

• Libertad
• Igualdad
• Creencia
• Tomar decisiones

¿Qué derechos son violados en 
mi comunidad?

• Trato digno
• Libertad
• Igualdad
• Vivienda
• Educación
0 Atención médica
• Información

¿Qué derechos sí se respetan 
y reconocen en mi comunidad?

• Deporte
• Información
• Legalidad
• Privacidad

Taller con algunos 
integrantes de la 
policía preventiva
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Puesta en común: evaluación y conclusiones

En la puesta en común se recupera el trabajo en equipos: ¿Qué aprendieron? ¿Qué 
derechos fueron más reconocidos? ¿Cuáles derechos se nos dificulta reconocer a las 
otras personas?¿Qué les resultó más fácil reconocer, la vigencia o la violación de los 
derechos? ¿Qué le corresponde al Estado y qué a la ciudadanía para que se viva en un 
estado de derecho?

¿Qué son los derechos humanos?: 
construcción de un código común

Lluvia de ¡deas

El propósito de esta actividad es construir un código común sobre la concepción de 
derechos humanos, favoreciendo la participación de todo el grupo.
La persona facilitadora plantea la pregunta ¿qué son los derechos humanos?, de manera 
Individual cada participante responde a dicha pregunta pora aportar su Idea al grupo y 
construir uno o dos conceptos básicos. No se puede rebatir a nadie ni entrar en 
discusiones. Toda Idea es admitida. 5e comparan las definiciones del grupo con la siguiente 
selección de definiciones.

□ Qué son los derechos humanos

Los derechos humanos no son neutros, no toleran cualquier tipo de comportamiento 
social, político o cultural. Exigen ciertas actitudes al tiempo que rechazan otras.

Luis Pérez Agulrre y Juan José Mosca

5on todos aquellos derechos que tiene una persona por el simple hecho.de serlo. 5on un 
conjunto de normas Jurídicas provistas de sanciones para efectuar su efectividad, que 
Imponen deberes al Estado y conceden facultades a las personas.

Magdalena Agullar Cuevas

Los derechos humanos son derechos Innatos, inalienables, que pertenecen a todo ser 
humano en cuanto tal, Independientemente de su reconocimiento por el Estado.

Oestrelch y 5ommermann 
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5on una expresión Inacabada, en continuo desenvolvimiento soclocultural y Jurídico de 
lo que constituye de modo fundamental al ser humano y que, al mismo tiempo y como 
consecuencia, son Irrenunclables y exigióles. Constituyen de modo fundamental al ser 
humano porque representan las aspiraciones y concretlzaclones de Justicia.

Jesús Antonio de la Torre

Los derechos humanos son el reto sin parangón que la humanidad, las naciones y los 
grupos sociales tienen para darle un rostro y metas humanas a toda forma de civilización. 
(...) El reto para el propio ser humano consiste en no comparar, ni mucho menos equiparar 
cosa o bien alguno con su propia dignidad y valía. Tal aserto tiene consecuencias morales 
importantísimas, pues implica el reconocimiento de la dignidad humana como valor 
superior a otros.

José Bonifacio Barba

Exigencias éticas de Importancia fundamental que poseen todos los seres humanos, sin 
excepción, por razón de una sola pertenencia al género humano. Exigencias sustentadas 
en valores cuyos principios se han traducido históricamente en normas de derecho 
Internacional y nacional. Valores/Frlnclpios considerados como parámetros de Justicia y 
legitimidad política.

Mario I. Alvarez

Lecturas de apoyo

□ naturaleza y origen de los derechos humanos

Ma. de los Angeles Alba —

Son muy diversas las formas en que se han concebido a los derechos humanos una de 
ellas es la que los define como: "Un conjunto de facultades e Instituciones que en cada 
momento histórico concreta las exigencias de la libertad y la igualdad humanas, las 
cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos Jurídicos a nivel 
nacional e internacional" (Centro Fray Francisco de Victoria, 1985:1-6).
51 se atiende el aspecto fundamental de los derechos humanos, que es precisamente el 
carácter humano de su existencia, significa que es la dignidad del hombre y la mujer la 
razón de ser de tales derechos (Cfr. Mosca - Férez, 1985:18). Pero para comprender 
esta noción de dignidad humana es necesario precisar que "a la condición que puede 
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exigir cada humano de ser tratado como semejante a los demás, sea cual fuere su sexo, 
color de piel, Ideas o gustos, etc., se le llama dignidad" (5avater, 1993:175).
Para sintetizar los anteriores conceptos podemos afirmar que los derechos humanos son 
un conjunto de facultades y un sistema de valores que en cada momento histórico 
concretan las exigencias de la dignidad humana y que deben ser reconocidos y hacerse 
valer por medio de los ordenamientos Jurídicos de las Instituciones nacionales e 
internacionales.
Esta definición nos lleva a ubicar al menos tres dimensiones que abarcan una visión 
global y amplia de los derechos humanos:

Dimensión histórica. 5e dice que los derechos humanos concretan las exigencias de la 
libertad y la igualdad, sin embargo, estas exigencias han variado en los diferentes 
momentos y circunstancias de la historia de la humanidad, lo que confiere a estos derechos 
un carácter de permanente transformación, atendiendo a las necesidades, condiciones 
sociales y políticas e Incluso al desarrollo tecnológico y científico de los seres humanos y 
sus sociedades a través del tiempo. Los derechos humanos, por lo tanto, no pueden 
entenderse carentes de contexto ni permanecer ajenos a una realidad histórica concreta. 
Por ejemplo, la lucha por el reconocimiento del derecho a la vida, se gestó en un periodo 
histórico caracterizado por la servidumbre, la esclavitud y en donde la vida y la muerte 
dependían de la voluntad de otro (el poderoso). Hoy en día seguimos reconociendo que 
este derecho Implica el respeto a la vida biológica de los seres humanos, pero también 
que comprende tener salud, alimentación, educación, salarlo digno, servicios públicos, 
etc., de manera que la noción de vida biológica se amplia hacia un concepto de ''calidad 
de vida".
Un elemento de esta dimensión histórica es la clasificación de los derechos humanos de 
acuerdo con su reconocimiento en el tiempo, de ahí que se hable de generaciones.

Dimensión ética o valoral. Los derechos humanos, en cuanto valores sociales, se gestan 
en una situación histórica, sin embargo, ''luego la trascienden y se proyectan mas allá de 
las circunstancias que le dieron origen" (Maronna, 1988:9). Esto significa que los derechos 
humanos, además de dar respuesta a las necesidades humanas, se constituyen como 
un ideal común para los hombres y para los pueblos, "por lo que se presentan como un 
sistema de valores" (5orono, 1988:10), que tienden a ser aceptados unlversalmente 
como principio para la convivencia social.
Es por lo anterior que los derechos humanos representan el mínimo ético de la humanidad 
para lograr un vida en sociedad mas apegada a su dignidad. Este mínimo ético son 
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valores como la Igualdad en dignidad y derechos, la libertad de pensamiento, de expresión, 
de asociación y organización, la Justicia, la solidaridad y la vida, que han logrado el consenso 
de las naciones y se presentan en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los derechos humanos, en cuanto valores, tienen tres Implicaciones de gran importancia:

• Orientan el orden Jurídico al establecer lo bueno y lo Justo, al definir prerrogativas y 
deberes.

• Ejercen una función crítica sobre el hombre y la mujer existentes, Indicando los 
aspectos de la realidad social que impiden la realización humana o la realización de 
un tipo de convivencia basada en el conjunto de los valores que manifiestan los 
derechos humanos.

• Proponen una utopía, unas condiciones soclohlstórlcas diferentes a las actuales, 
más cercanas y acordes con la dignidad humana, aunque nunca se alcancen 
absolutamente, pues están sujetos a las condiciones soclohistóricas. (Barba, 
1994:46).

Dimensión legal. 51 bien entender a los derechos humanos en su carácter histórico y 
ético nos permite construir un enfoque mas amplio, su consideración como medio de 
transformación permanente hacia una sociedad más Justa ha hecho necesario enfatizar 
su exlglbllidad. Por eso, además de ser históricos y constituirse en valores éticos, los 
derechos humanos deben plasmarse en documentos y normas que establezcan, por un 
lado, la obligación del estado con su cumplimiento y, por otro, la posibilidad de la sociedad 
de exigir su respeto.
En estos términos (derechos reconocidos Jurídicamente), se considera a los derechos 
humanos como aquellos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
así como en los dos pactos internacionales: el de los derechos económicos, sociales y 
culturales y el de los derechos civiles y políticos. En el caso de nuestro país también se 
consideran las garantías individuales y sociales establecidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Es Importante señalar, sin embargo, que si bien la dimensión 
legal a sido de gran trascendencia en la lucha por su reconocimiento, no podríamos decir 
que los derechos humanos son únicamente leyes o garantía, ya que dicho reconocimiento 
está estrechamente vinculado a la existencia de un régimen democrático, (Cfr. Ferrajoll, 
1995:10) entendido éste en su triple dimensión: democracia política, democracia 
económica y democracia social (Cfr. Diccionario electoral 1989:202).
De esta forma "la democracia se legitima con el acatamiento de la voluntad política de la 
mayoría y en la aceptación del orden constitucional que necesariamente Implica el 
reconocimiento de la existencia y de los derechos de las minorías y de su adecuada 
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representación y de los derechos humanos de todos, sin ningún tipo de discriminación 
arbitrarla". (Op. Clt.: 204).
La democracia así, supone "la que es la máxima adquisición y al mismo tiempo el 
fundamento del estado constitutivo de derecho: la extensión del principio de legalidad 
también al poder de la mayoría y, por consiguiente la rígida sujeción de la ley de todos los 
poderes públicos, incluido el legislativo, y su funclonalización a (o puesta al servicio de) la 
tutela de los derechos fundamentales constltuclonalmente garantizados". (Eerrajoll, 
1995:11).

□ Seis cuestiones irresueltas a propósito de una definición consensuada

Rafael Grasa —

Derechos
El ejercicio de un derecho, la actividad que conecta sujeto y objeto, puede tomar diversas 
formas. Veamos las cinco básicas. Primero, afirmar que un derecho existe en el sentido 
de pedir que se acepte algo que otros consideran contestable. 5egundo, hacer lo mismo 
pero con mayor énfasis: afirmar o pedir un derecho determinado de forma general. 
Tercero, reclamar la aplicación concreta de un derecho específico. Cuarto, gozar pura y 
simplemente del derecho. Y quinto, intentos de aplicación de un derecho, lo que incluye 
la lucha contra las violaciones o la petición de compensaciones por los daños recibidos. 
Exceptuando algunos casos, los derechos se ejercen contra algo o alguien, tío obstante, 
conviene tener bien presente que no siempre existen derechos in per5onam, derechos 
que se corresponden con obligaciones de personas específicas. Pueden existir derechos 
in rem, derechos que se corresponden con una obligación general de no Interferencia (el 
derecho de un propietario a gozar exclusivamente del objeto de su propiedad, por usar 
un ejemplo clásico). O lo que es lo mismo, existen derechos "negativos", cuyo ejercicio 
sólo exige no Interferencia, y derechos "positivos" (como por ejemplo la educación), 
cuyo ejercicio exige provisión efectiva.
En cuanto a la Justificación de un derecho, ésta puede basarse en la costumbre, la razón, 
el estatuto o norma, el contrato, etcétera. La forma de defender el derecho es siempre la 
misma: Tengo derecho a X (libertad, propiedad) en función de V (norma, costumbre). En 
cualquier caso, la posibilidad de sostener eficazmente ciertas afirmaciones (controvertidas 
o no asumidas) supone aceptación social de dichos derechos.
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Humanos
5i al concepto de derechos le añadimos ahora el calificativo de "humanos", su significado 
se altera en cada uno de los cinco elementos recién señalados:

a) Todo el mundo tiene derechos. Los sujetos de los derechos humanos no son 
miembros de esta o aquella sociedad, sino miembros de toda la comunidad humana, 
incluyendo las generaciones futuras. 5lguen, pese a todo, planteándose dudas, al 
menos según algunos autores, respecto de dos cosas: 1) los derechos de niños y 
niñas, personas con discapacidad física o mental; y 2) si los grupos de seres humanos 
pueden tener todos y cada uno de los derechos que se afirman de los Individuos, 
ser sujetos plenos. Este segundo aspecto, habida cuenta del Impacto de los sujetos 
colectivos en los últimos años y en las décadas futuras, no es en absoluto balad!.

b) Como objetos, los derechos humanos son mucho más que meros derechos, 
adquieren una enorme Importancia, lo que permite a muchos autores plantearlos 
como derechos absolutos.

c) Su ejercicio, en el sentido amplio de la noción de derechos humanos, puede tener 
un espectro algo más amplio que el de los derechos civiles. En ese sentido, el valor 
asertivo, afirmativo, de los derechos humanos es clave: a menudo se apela a ellos 
como garantes, como sucede cuando las reclamaciones que engloban no están 
reconocidas, al menos localmente, en el derecho positivo.

d) En cuanto a sus correlatos de obligaciones, los derechos humanos son universales 
en sentido fuerte y débil a la vez. En sentido fuerte, son universales en la medida 
en que pueden ejercerse o sostenerse contra cualquier persona o grupo (derecho 
a la vida). En un sentido débil, los derechos humanos pueden reclamarse respecto 
de cierto grupo o parcela de la humanidad, como sucede con los derechos 
económicos y sociales: pueden reclamarse, en el mejor de los casos, respecto de 
determinadas autoridades responsables. Una forma reciente de decirlo, que sitúa 
la distinción "negativo"/"positivo" en el campo de los deberes correlativos y no en 
el de los derechos es la siguiente. Los derechos humanos (básicos) tendrían tres 
deberes correlativos: a) obligación o deber de evitar la privación; b) obligación de 
proteger de su privación y; c) deber de ayudar a las personas que sufren privación 
de dicho derecho. Ello supone, obviamente, que tanto el tipo de deber como su 
responsable pueden variar. Habrá que explorar las consecuencias, muy profundas, 
que este desarrollo conlleva.

e) En cuanto a la Justificación de los derechos humanos, lo que la caracteriza no es 
apelar a tal o cual estatuto, contrato, sino el hecho de apelar a pautas o estándares 
Internacionales admitidos a nivel regional y/o a nivel general.
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derechos humanos...Por ejemplo, ¿debe existir una Organización Internacional 
Gubernamental dedicada a temas de derechos humanos? De existir, ¿debería ser 
algo así como un Alto Comisionado para los Derechos Humanos? ¿Qué competencias 
tendría? ¿Podría Intervenir y, de responderse que sí, en qué supuestos y con qué 
garantías y restricciones...?

6. Los costos financieros, así como la fijación de los responsables de aportarlos, para 
la realización de los derechos de la segunda y la tercera generación, en particular el 
derecho al desarrollo, así como de las nuevas generaciones. En cualquier caso, el 
problema se plantea también dentro de cada sociedad, habida cuenta de la creciente 
discrepancia entre las Incesantes demandas de la sociedad y la capacidad material 
de satisfacer dichas demandas.

□ ¿Existen, sin más, los derechos humanos?

Helio Gallardo —

Por supuesto que no. No se trata únicamente de que la pretensión de darle a los derechos 
humanos alcancejurídlco tenga una gestación socio-histórica específica: la modernidad 
y los Intereses revolucionarlos de la burguesía y su posterior despliegue conservador y 
conflictivo, sino que el artículo "los" designa y comprende derechos Individuales, políticos 
y sociales, es decir un universo complejo y desgarrado, heterogéneo, en el cual la 
afirmación de algunos derechos o capacidades puede implicar el menoscabo o la negación 
de otros. Así, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas contiene, en un mismo artículo, la proclamación tanto del derecho a la libertad de 
expresión como el de recabar y recibir Información veraz y adecuada (artículo 19).

La Declaración de Derechos Humanos no contiene en su título el artículo 
determinado "los" como sí lo hace la propuesta francesa de 1789: Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la que más impacto 
consigue en el imaginarlo colectivo. Desde luego, hablar de /os derechos 
humanos genera efectos deshistorlzadores y sustanclallzadores.

La primera capacidad, ya se sabe, es la bandera privilegiada de los dueños y manejadores 
tecnocráticos de los medios maslvo/comerclales de Información y propaganda para impedir 
la regulación del servicio que ofrecen empresarlalmente. La segunda debería ser la bandera 
defenslvo/constructlva de los usuarios de esos y otros medios y, también, una exigencia 
de los ciudadanos ante el manejo, con frecuencia opaco, de los asuntos públicos y 
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estatales. Igualmente, un derecho individual como la libertad, consagrada en el artículo 
5 de la misma declaración, entra en conflicto, en las actuales condiciones históricas, con 
uno social, como el derecho al trabajo, entendido como empleo, propuesto en el artículo 
25. Resumiendo, en la expresión común "los derechos humanos" el artículo determinado 
"los", no desempeña su función gramatical porque el conjunto o colectivo que pretende 
designar es heterogéneo y, en las actuales formas de existencia, la aplicación de algunos 
de sus preceptos resulta incompatible con la aplicación de otros. 5e puede decir esto de 
otra manera: el artículo "los" no designa sin más derechos s/no un orden Jerarquizado 
de derechos (en caso de conflicto se prefiere a unos o se pospone o Ignora a otros), de 
modo que no puede cubrirlos a todos por Igual.
Por lo demás, si la atención se concentra en la Declaración de las naciones Unidas, 
advertimos que el documento remite a cuatro portadores distintos (o sujetos) de derechos: 
el Individuo, con fueros Inalienables como la libertad y la Igualdad; el sujeto con 
capacidades políticas, que suponen una Interacción social ordenadajurídlcamente, como 
el derecho a la propiedad y el derecho a participar en el gobierno del país; derechos 
propios de sectores sociales, como los asalariados (derecho a una remuneración equitativa 
y satisfactoria, derecho a sindlcallzarse, derecho al descanso), o de las madres y los 
niños, y, todavía, de Instituciones sociales, como la familia. Aquí, el artículo "los" 
homogenelza sujetos (sociales, éticos y eventualmente Jurídicos) de distinto carácter, 
respecto de los cuales los derechos no pueden ser atribuidos de la misma forma. Por 
ejemplo ¿será "natural" y por ello Inalienable el derecho a una educación que busque el 
pleno desarrollo de la personalidad humana? (artículo 26, Inciso 2). Natural no lo es, 
pero podría declarársele social y políticamente fundamental. Ello Implicaría determinar si 
el procedimiento para acceder a esta educación cualitativa sería universal y sin carácter 
mercantil, o sería empresarlal/mercantll. De la misma manera, a quién se castigaría, y 
severamente, por Impedirá quienquiera el acceso a este bien fundamental. Salta también 
a la vista que el derecho a la vida (artículo 1) fuero Individual natural, no posee el mismo 
carácter que el derecho a acceder a las funciones públicas (artículo 21, inciso 2), que es 
una capacidad políticamente adquirida. El primero determina un sujeto absoluto. El 
segundo, uno relatlvlzado por factores como la edad, la salud o la educación.
El primer alcance respecto de una expresión como "los derechos humanos" nos dice, 
entonces, que el artículo definido "los" no desempeña en la oración su función gramatical 
correcta, porque designa un conjunto heterogéneo y mutuamente excluyente de normas 
y porque los sujetos a quienes se atribuye o desea capacidades y obligaciones poseen 
diverso carácter social, ético y Jurídico.
En el mismo sentido suele hablarse de derechos humanos de primera, segunda, tercera 
y hasta cuarta y quinta generación.
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Carlos I. Massini, distingue cinco generaciones de derechos. Estas 
generaciones están ligadas a despliegues históricos específicos. La primera, 
a la emergencia de la burguesía como sector políticamente dominante. La 
segunda, a la aparición, en el marco de la Revolución Industrial, del proletariado 
como sector y fuerza social. La tercera, a los ambiguos efectos de los procesos 
de descolonización que han caracterizado a gran parte del siglo WC Las 
generaciones que Masslni considera cuarta y quinta están relacionadas tanto 
con la gestación de nuevos actores y movimientos sociales como con el 
impacto de las tecnologías de punta que comprometen, por ejemplo, la 
calidad genética de la especie humana.

Los primeros (derechos políticos) determinan fueros y capacidades Individuales y de 
ciudadanía ante el poder político concentrado en el Estado; los segundos, derechos 
económicos, sociales y culturales, en cambio, remiten a prestaciones del mismo poder 
político a los sectores más desprotegldos con el fin de que ellos puedan efectivamente 
ejercer los derechos ciudadanos y políticos; los terceros, considerados por Masslni Correa 
como "difusos", porque, en su opinión, resultan imprecisos sus titulares, sus contenidos 
y los sujetos a quienes obliga, contemplan aspectos como el derecho a la paz y seguridad 
internacionales, el derecho de los diversos pueblos/culturas a su existencia y a la libre 
disposición de sus recursos naturales, el derecho al patrimonio de la humanidad, al 
desarrollo y a un ambiente sano.

Desde luego, el calificativo de Masslni es enteramente doctrinal. Salta a la 
vista que se trata de derechos cuyos titulares son los ciudadanos en cuanto 
seres humanos y organizados en colectividades, y que son los obligados 
con sus construcciones a la vez plural y genérica del ser humano, es decir al 
despliegue de una Humanidad no homogénea aunque articulada. Los 
obligados por estos derechos, en cada caso, son quienes personifican o 
institucionalizan condensaciones de poder, es decir de las autoridades.

Las eventuales cuarta y quinta generación de derechos humanos hacen referencia o a 
las exigencias de nuevos actores y movimientos sociales (derecho a la opción sexual, 
derecho al reconocimiento de la diferencia, por ejemplo) o a los impactos que las 
tecnologías de punta de finales de siglo producen en la existencia humana (manipulación 
genética y clonación de animales y seres humanos, transplantes de órganos, derechos 
de las especies vivas y de la naturaleza, por ejemplo).
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Esta variedad de derechos propone, asimismo, desafíos tanto respecto de una actitud 
ética y política hacia ellos como respecto a su cumplimiento Jurídico. El presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano resume así la situación 
del último punto:

"El paradigma de la Declaración Universal (de las naciones Unidas) sigue vigente, pero 
sus postulados han sido rebasados en unos casos, ignorados en otros, o reinterpretados 
en terceras vías, mientras que casi todo el andamiaje que tiene Naciones Unidas para el 
tema de derechos humanos, está orientado básicamente a monitorear selectiva y 
discriminatoriamente a los llamados derechos de primera generación, derechos civiles y 
derechos políticos exigióles de cumplimiento inmediato. La visión de sana crítica con la 
que se cotejan estos primeros 50 años del documento nos lleva a mencionar 
ineludiblemente la falta de respuesta a los llamados derechos de segunda generación, 
que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y los de tercera generación, 
mucho más relegados en su exigencia, con nuevos derechos de las colectividades 
derivados de las necesidades de la vida humana, como son el derecho al desarrollo, el 
derecho a la paz, el derecho a la preservación del medio ambiente, el derecho a la 
protección del patrimonio cultural, los derechos de las minorías étnicas y la solidaridad 
internacional ante los desastres, entre otros.

En cuanto a la perspectiva ética, Massiní Correa, un especialista católico, relega 
despreciativamente los derechos de tercera, cuarta y quinta generación tildándolos de 
"difusos", "eróticos" e "infrahumanos".
Esta focallzación estancada e interesada en la primera generación de derechos y la ausencia 
de proyección y cumplimiento en los restantes niveles hace que el autor, desde su rango 
de parlamentarlo regional, solicite a las Naciones Unidas la redacción de una nueva Carta 
Internacional de Derechos Humanos que "actualice, complete y renueve la indivisibilidad 
de esos derechos para el bienestar y la calidad de vida de todos los seres humanos". 5in 
embargo, .el problema no está en la proclamación de derechos, sino en la gestación de 
las condiciones que hacen posible su factibilidad política. Lo que sí resulta claro es que el 
artículo "los" no puede dar cuenta de la diversidad excluyente ni del carácter socio- 
histórico y político del conjunto "derechos humanos" que, Intuitivamente y en el lenguaje 
cotidiano, parece designar.
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□ Educación, género y derechos humanos

Marcela Lagarde

Crítica de los derechos humanos
Es urgente educar desde una perspectiva Igualitaria entre mujeres y hombres si queremos 
transitar al siglo XXI y al tercer milenio con un horizonte renovadojusto y esperanzador. 
Los Derechos Humanos, concebidos y acuñados en el siglo XX, herederos de los Derechos 

> del Hombre y del Ciudadano del XVIII, han tenido una configuración compleja. Buscan 
ampliar la democracia con la construcción ético-política de normas y mecanismos para 
eliminar formas de dominio y de violencia y preservar la integridad de las personas. Los 
derechos humanos no están cerrados ni terminados y, aún hoy no son universales. 5e 
han ampllado.de manera desigual con las luchas de sujetos sociales que han reivindicado 
ser nombrados y reconocidos. De esta manera, la /nc/us/ón caracteriza a la filosofía de 
los derechos humanos. Pero esta filosofía y su campo político han estado permeados por 
el pensamiento y la política excluyentes de signo patriarcal, clasista, racista, xenófobo, 
sectario.
Así, la paradoja de los derechos humanos está en la contradicción entre las tendencias 
de inclusión y exclusión, enmarcadas por tensiones hegemonistas.
La más importante invención ética para la convivencia, que es reconocer sin más un 
conjunto de derechos fundamentales, queda al mismo tiempo limitada cuando en su 
concepción y en sus prácticas sólo se considera a quienes se reconocen en ciertas 
Identidades.
La exclusión se debe a que los derechos del hombre -transformados en 1948 en humanos 
para Incluir a las mujeres- se apoyaron en la tradición liberal de igualdad. Una creencia 
falaz ha supuesto que la Igualdad Jurídica es Indicativa de una igualdad esencial entre las 
personas. Esta concepción disminuyó y negó las diferencias de género, culturales, raciales 
y otras más, para favorecer el principio de la igualdad. Con este velo Ideológico, en la 
práctica la política real ha excluido a las y los diferentes. El referente simbólico humano 
ha sido etnocéntrlco y androcéntrico, discriminatorio y legitimador de oprobios sociales. 
La cultura y la práctica de los derechos humanos coexisten con otros sistemas normativos 
que legitiman la explotación, el abuso, la violencia y la Intolerancia. Es más; la filosofía de 
los derechos humanos no específicos se ha abierto camino en lucha contra quienes 
reivindican sus derechos humanos específicos. Ho sólo se omiten las múltiples diferencias, 
sino que se esgrime una universalidad basada en un simbólico humano que excluye a 
las humanas y a los sujetos que no pertenecen a las categorías sociales de quienes se 
enseñorean simbólica y políticamente en cada sociedad y en cada cultura.
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Por ello los movimientos reivindícateos de los sujetos sociales marcados por identidades 
específicas minorlzadas, con sus voces y sus acciones prácticas para lograr un 
poslcionamlento pleno en la sociedad y su reconocimiento simbólico, realizan la crítica 
de la concepción hegemónlca de los derechos humanos. Han construido alternativas 
que incluyen facetas Inéditas de esos derechos en las representaciones colectivas, las 
normas y las prácticas sociales. Así se ha renovado y ampliado el simbólico de humanidad. 
Y aunque no lo creamos, cada vez es más evidente que la humanidad es una categoría 
dialéctica, una construcción en proceso, cuya redeflnlclón va paralela a la conciencia de 
la complejidad y la diversidad humanas, y a la práctica de la pluralidad política.
Cinco generaciones de derechos humanos se reconocen en la actualidad. 5e han 
desarrollado a través de una crítica deconstructiva consistente en la afirmación de los 
principios éticos que sustentan los derechos humanos y en develar sus faltantes; cada 
generación Implica el aumento de derechos o la profundización de su influencia. En la 
actualidad el cambio está en la exigencia cifrada de su real universalidad.
f\ pesar de las Ideologías esenclalistas que presuponen su inmanencia, los derechos 
humanos están mutilados porque no abarcan a todas y todos, no son vigentes en todas 
partes, no son del conocimiento de la mayoría de las personas contemporáneas en la 
aldea global y, aun establecidos, son violentados tanto por las condiciones sociales de 
vida como por sujetos, fuerzas e Instituciones cuyo poder se recrea precisamente en 
ese atentado. En el umbral del milenio, las identidades colectivas no están cimentadas 
en una filosofía política de los derechos humanos, y nuestras formas de vida están muy 
distantes de sus principios éticos. La mutilación consiste también en la Impotencia civilizada 
para hacer prevalecer su respeto, su práctica y su vigencia. Veamos una síntesis de los 
obstáculos que impiden la cultura y la convivencia definidas por los derechos humanos:

• A pesar de ser universales, no abarcan a todas las personas contemporáneas.
• 5u fuerza cultural y política es minoritaria frente a la política de la depredación y a la 

cultura que legitima el oprobio y la impunidad.
• Las instituciones que deben preservarlos son en ocasiones menos poderosas que 

aquellas que aseguran su eliminación o inexistencia.
• Es el caso de gobiernos totalitarios de países amparados en preceptos culturales 

de ideologías religiosas o laicas: violentan y excluyen a las personas y a categorías 
sociales.
Así les sucede en los sistemas de castas, a las personas de las castas Inferiores y 
a las descastadas, como las mujeres y los hombres intocables cuya condición 
humana está basada en su exclusión y en su legítima carencia del cobijo de los 
derechos humanos.
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• Los pueblos Indígenas del mundo son Identificados por su diferencia cultural 
convertida en folklore de consumo. Pero no se aceptan sus derechos plenos como 
pueblos Integrantes de Estados y de la llamada comunidad Internacional. El Acuerdo 
169 de la OIT responde a la lucha de pueblos de diversos países por su 
reconocimiento como pueblos y por legitimar en primer término sus derechos 
políticos y de Identidad.

• Así por ejemplo, pese a que este acuerdo es ley suprema en México, el gobierno 
Instala 60,000 soldados y su parafernalia militar para enviar al Congreso una ley 
que lo anule. Y mantiene bajo secuestro como rehenes no sólo a los pueblos 
Insurgentes sino a todos los pueblos Indígenas mexicanos y al conjunto de la 
sociedad, y al país al borde de un colapso.

• Enfrentan la misma circunstancia otros derechos: Los derechos de los niños -desde 
Beijlng ampliados a los derechos de las niñas-, los derechos de personas que 
enfrentan la vida con dlscapacldades severas, de personas viejas y los de quienes 
están atrapadas por guerras, conflictos armados, hambrunas y otras catástrofes.

• Las mujeres somos un sujeto social y cultural colectivo, somos un género y como 
tal todavía no tenemos derechos humanos establecidos y reconocidos de manera 
universal. Ello a pesar de que los últimos treinta años han estado convulsionados 
por un sinfín de movimientos sociales de mujeres y feministas y que han repercutido 
en la celebración del Año (1975) y el Decenio de la Mujer (1976-1985) proclamados 
por la ONU, la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra 
las Mujeres (1979), La Conferencia de Nairobi (1985), la Conferencia de Vlena por 
los Derechos Humanos 1995, la Conferencia del Cairo sobre Población y Desarrollo 
(1994), la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijlng y el Foro de ONGs (1995), así 
como de la Conferencia de Nacimiento do Pará (1996). Esos procesos han Involucrado 
movimientos de mujeres y feministas, así como esfuerzos de Instituciones 
Internacionales, fuerzas políticas civiles y gubernamentales para legitimar la necesidad 
de reconocer un conjunto de derechos humanos de las mujeres. A pesar de la 
voluntad así desplegada, aún no se ha logrado consenso para una base cultural de 
sustento a estos derechos.

Pero veamos qué tienen en común los derechos de los pueblos indígenas, los derechos 
de los niños y las niñas y los derechos de las mujeres. Todos ellos han surgido como 
reconocimiento de lo que en las teorías filosófica y antropológica llamamos la diferencia. 
Cada categoría social implica una diferencia particular en su modo de vivir, su problemática, 
sus expectativas y oportunidades. 5us diferencias son a la vez producto y sustento de 

23



desigualdades originadas en formas de dominación. Las desigualdades son ocultadas 
con ideologías que presuponen la igualdad universal.
Asimismo, las diferencias convertidas en marcas de identidad personal y colectiva son 
subsumldas en otras Identidades y las personas y los grupos deben adaptarse a formas 
de vida social y cultural impuestas y definidas por otros grupos. Más aún, las diferencias 
Identitarias no son valoradas, respetadas y democráticamente preservadas; por el 
contrario, son fundamento de discriminación, marglnaclón, explotación y violencia. En 
cambio, las especificidades de quienes dominan no se consideran diferencias, son 
convertidas en estereotipos homogenelzadores, en atributos del sujeto y, en consecuencia, 
en modelos de referencia simbólica universal y base legitimadora de superioridad, 
hegemonía y dominio.
En estos casos se trata de ampliar los derechos humanos más allá de las personas y de 
abarcar categorías de sujetos sociales y culturales colectivas. Somos partícipes de la 
reformulación contemporánea de los derechos humanos por y para los llamados nuevos 
sujetos o sujetos emergentes.
Enumero a continuación los obstáculos enfrentados en la construcción actual de los 
derechos humanos; esta construcción está definida por las formas variadas y complejas 
en que se concatenan los ejes políticos en la cultura hegemónlca; las alternativas concretas 
que se mencionan responden a cada uno de ellos;

• La Igualdad: Ideológicamente es considerada esencial y políticamente implica 
homogenelzaclón estereotipada referida al sujeto. 5u alternativa es la Igualdad con 
equidad a partir de la equivalencia.

• La diferencia: Políticamente es negada y convertida en desvalorizante; además es 
considerada causa de la desigualdad. La alternativa es el reconocimiento a la 
especificidad y la diversidad históricas de los sujetos, en este caso de las mujeres 
y los hombres, siempre cambiantes. La diferencia es entonces, fundamento de su 
libertad y de la libertad colectiva.

• La dominación: Ideológica y prácticamente normalizada, sacrallzada o naturalizada. 
La alternativa es la relación paritaria en solidaridad para el desarrollo social y personal, 
sin postergación.

• La desigualdad política y de oportunidades: es considerada atributo inmanente de 
la condición de los sujetos oprimidos y, además, producto de sus diferencias. La 
alternativa es el reconocimiento pleno de la igualdad en la diferencia y la democracia 
genérica con equidad para abatir las brechas entre mujeres y hombres.
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La Igualdad entre los sexos se basa en el concepto de que hombres y mujeres 
somos Igualmente diferentes. Afirmar que todo trato que tenga por resultado 
la desigualdad supone aceptar que cuando a una mujer se la trata igual que 
al hombre, y ese trato la Interioriza, éste es discriminatorio aun cuando el 
propósito haya sido la Igualdad. Este es el principio de la equidad y la acción 
afirmativa (Guzmán y Pacheco, 1996:53-86).

□ Las generaciones de derechos humanos

Primera Generación
5e encuentra Integrada por los denominados derechos civiles y políticos. 5on los más 
antiguos en su desarrollo normativo, son los derechos que corresponden al individuo 
frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Surgen con la Revolución Francesa, como 
rebelión contra el absolutismo del monarca.
Ejemplos: Libertad de tránsito, derecho a ser electo, derecho al voto.

Segunda Generación
La constituyen los derechos sociales, económicos y culturales. Son derechos de 
contenido social para procurar las mejores condiciones de vida. Los derechos sociales 
surgen con la Revolución Industrial, por la desigualdad económica. En México la 
Constitución de 1917 los Incluyó por primera vez en el mundo. Los derechos económicos, 
sociales y culturales Imponen su "deber hacer" (satisfacción de necesidades y prestación 
de servicios) por parte del Estado. 5u titular es el Individuo en comunidad, 5on legítimas 
aspiraciones de la sociedad.
Los derechos Económicos y culturales surgen después de la Segunda Guerra Mundial. 
Ejemplos: Derecho a un salarlojusto, libertad de asociación, tomar parte en la vida cultural.

Tercera Generación
5e forman por los llamados derechos de los pueblos. Surgen en nuestro tiempo como 
respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como dentro de los 
distintos grupos que lo Integran. Requieren para su cumplimiento de prestaciones, Su 
titular es el estado.
Ejemplos: Derecho al medio ambiente, a la Independencia económica y política, a la paz.
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Cuarta Generación
Está relacionada con la gestación de nuevos actores y movimientos sociales.
Ejemplo: Derecho a la,opción sexual, derecho al reconocimiento de la diferencia, entre 
otros.

Las personas siguen 
sufriendo violaciones 
en sus derechos fun
damentales; sin em
bargo, la primera ge
neración de derechos 
humanos está más 
fortalecida y sus lími
tes más marcados 
que las siguientes, de
bido a que se ha for
talecido su aparato le
gal y se reconoce a la 
mayoría de los actores 
sociales que los ejer
cen y los vigilan.

Quinta Generación
Esta relacionada a los impactos que las tecnologías de punta de finales de siglo producen 
en la existencia humana.
Ejemplo: Manipulación y calidad genética de la especie humana, clonación de animales y 
seres humanos, transplantes de órganos, derechos de las especies vivas y de la naturaleza.

Poblaciones vulnerables

Hablar de poblaciones vulnerables y de minorías Involucra a grandes sectores de nuestra 
población, unos grupos sí son minoritarios y ahí descansa el eje de su vulnerabilidad, 
pero otros, como la niñez y las mujeres, son poblaciones mayoritarlas que por su condición 
histórica dejerarqulzaclón menor respecto al hombre, son vulnerables.
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En este capítulo, se analizará la Declaración Universal de Derechos Humanos así como 
las declaraciones, convenciones y programas que protegen a poblaciones vulnerables o 
poblaciones específicas; con el fin de constatar que la Igualdad estipulada en la Declaración 
Universal no se cumple en la costumbre; de ahí que las naciones Unidas reconozcan y 
promuevan nuevas declaraciones y convenciones de protección para las poblaciones 
vulnerables, es decir, para las poblaciones que no entran en el patrón de igualdad occidental 
y androcéntrlca.
En esta guía metodológica se trabaja con las mujeres, prioritariamente, con la niñez, con 
personas con dlscapacldad y con personas de la tercera edad. La población Indígena 
requiere de un tratamiento ético-político específico y una guía metodológica donde se 
aborde su problemática, en relación con el poder, la autonomía como resistencia ante la 
exclusión, la xenofobia y el racismo.

Minorías: Grupo de ciudadanos y ciudadanas de un Estado que constituyen 
una minoría numérica y que se hallan en una posición no dominante en ese 
Estado, dotados de características étnicas, religiosas o lingüísticas que difieren 
de las de la mayoría de la población, que tienen un sentido de solidaridad 
entre sí, motivados, aunque sólo fuera Implícitamente, por un deseo colectivo 
de sobrevivir y cuyo propósito es lograr igualdad con la mayoría, de hecho y 
de derecho.(J. Deschenes, de la Subcomisión para la Prevención de la 
Discriminación y Protección de Minorías en 1985)

Poblaciones vulnerables: son grupos de ciudadanos y ciudadanas que, 
Independientemente de la cantidad, se hallan en una posición de desventaja 
en relación con la población dominante, por ejemplo: las mujeres, los niños 
y las niñas, las personas de la tercera edad, personas con discapacidades, 
homosexuales y lesbianas; y que, al Igual que las minorías, tienen que luchar 
por la Igualdad de hecho y de derecho.

Lectura de documentos por equipos

Con los mismos equipos se analizan e Identifican los propósitos de los siguientes 
documentos: Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención sobre la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, Convención sobre los 
Derechos de la niñez, Derechos Humanos de las Personas con Dlscapacldad y Derechos 
Humanos de las Personas de la Tercera Edad.
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□ Declaración Universal de Derechos Humanos

Preámbulo
Considerando que la libertad, la Justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad Intrínseca y de los derechos iguales e Inalienables de 
todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 
originado actos de barbarle ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha 
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo 
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 
palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelldo al supremo recurso de la rebellón 
contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones;' o
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en 
los derechos fundamentales de la humanidad, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la Igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos 
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación 
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos 
y libertades fundamentales del hombre y la mujer; y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 
Importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos 
como Ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de 
que tanto los Individuos como las Instituciones, Inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, con medidas progresivas de carácter nacional e Internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su Jurisdicción.

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e Iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
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Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, Idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, Jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya Jurisdicción dependa una persona, tanto si se 
trata de un país Independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3
Todo Individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos 
están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, Inhumanos o degradantes.

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
Jurídica.

Artículo 7
Todos son Iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a Igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a Igual protección contra toda discriminación que Infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
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Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena Igualdad, a ser oída públicamente 
y con Justicia por un tribunal Independiente e Imparclal, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal.

Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su Inocencia mientras 
.no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y enjuicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. íladie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueron delictivos según el Derecho nacional o Internacional. Tampoco se Impondrá pena 
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12
Nadie será objeto de Injerencias arbitrarlas en su vida privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales Injerencias o ataques.

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 
de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a 
su país.

Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, 
en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser Invocado contra una acción Judicial realmente originada por 
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones 
Unidas.

Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad.
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Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbll, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarán de Iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse 
el matrimonio.
5. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, Individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad 
de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo Individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho Incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de Investigar y recibir Informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de Igualdad, a las funciones 
públicas de su país.
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3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 
por sufragio universal e Igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación Internacional, habida cuenta de 
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, Indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a Igual salarlo por trabajo Igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, Invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias Independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la Infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños y niñas, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a Igual 
protección social.
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Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 
en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La Instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso 
a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz.
5. Los padres y madres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos e hijas.

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora.

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

Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer 
lasjustas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a 
los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
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Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá Interpretarse en el sentido de que confiere derecho 
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades 
o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración.

□ Convención sobre la Eliminación de toda Forma
de Discriminación contra la Mujer

Reconocimiento
Art. 1 5e entiende por "discriminación contra la mujer" todo acto que restrinja, excluya 
o limite el reconocimiento, goce o disfrute de las mujeres, Independientemente del 
estado civil, de su condición política, económica, cultural, social, religiosa, sobre la base 
de la Igualdad entre el hombre y la mujer.

Art. 2 Los Estados Parte convienen en seguir una política encaminada a eliminar la 
discriminación comprometiéndose a:

a) Incorporar en la legislación de cada país el principio de igualdad entre el hombre y 
la mujer y hacer cumplir la práctica de este principio.

b) Sancionar toda discriminación contra la mujer.
c) Establecer protección Jurídica contra todo acto de discriminación de la mujer.
d) Abstenerse de Incurrir en discriminar a las mujeres y velar porque se cumpla esta 

ley.
e) Tomar medidas para eliminar la discriminación por cualquier tipo de Institución, 

organismo o persona.
f) Adoptar medidas para derogar leyes, usos y prácticas que constituyen discriminación 

contra la mujer.
g) Derogar las disposiciones penales que constituyan discriminación contra la mujer.

Art. 3 Pleno desarrollo en las esferas políticas, sociales, económicas y culturales.

Art. 4 Igualdad de Facto con carácter temporal.

Art. 5 Modificar patrones socloculturales para eliminar los prejuicios y las prácticas basadas 
en la idea de Inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres.
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Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad 
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y 
mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos e hijas.

Art. 6 Suprimir todas las formas de trata y explotación de la prostitución de la mujer.

Participación política y derecho civil
Art. 7 Eliminar la discriminación en la vida política y pública y garantizar a las mujeres el 
derecho a:

a) Votar en las lecciones y referéndums públicos y ser elegibles en elecciones públicas.
b) Participar en la formulación de políticas gubernamentales y en su ejecución, ocupar 

cargos públicos y ejercer estas funciones.
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de 

la vida pública y política del país.

Art. 8 Oportunidad de representar al gobierno en el plano internacional y de participar en 
la labor de las organizaciones Internacionales.

Art. 9 Tener la oportunidad de conservar, cambiar o adquirir una nacionalidad. Garantizar 
que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante 
el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en 
apátrlda o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.
Otorgar los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos 
e hijas.

Sociales: Educación, empleo, salud
Art. 10 Igualdad de derechos en la esfera de la educación.

a) Mismas condiciones de orientación para elegir carreras o capacitación profesional.
b) Acceso a los mismos programas de estudio, a los mismos exámenes, a locales y 

equipos escolares de la misma calidad.
c) Eliminación de todo estereotipo de los papeles masculino y femenino en todos los 

niveles, mediante la modificación de los libros y programas escolares.
d) Mismas oportunidades para la obtención de becas y otras ayudas para cursos.
e) Mismas oportunidades para acceder a los programas de educación para adultos: 

de alfabetización u otros.
f) Reducción en la tasa del abandono femenino en los estudios.

35



g) Oportunidades para participar en el deporte y en la educación física.
h) Acceso al material que contribuya a asegurar la salud y el bienestar en la familia, 

Incluida la Información y el asesoramlento sobre planificación sexual.

Art. 11
1 Eliminar en todas las esferas la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo:

a) Derecho al trabajo como derecho Inalienable de todo ser humano.
b) Derecho a las mismas oportunidades de empleo y a la aplicación de los mismos 

criterios de selección.
c) Derecho a elegir libremente profesión y empleo, con todas las prestaciones de ley, 

derecho a la formación profesional.
d) Derecho a igual remuneración e inclusive a prestaciones e Igualdad de trato.
e) Derecho a la seguridad social: Jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez u otra 

Incapacidad para trabajar, derecho a vacaciones pagadas.
0 Derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo.

2 Eliminar la discriminación por razones de matrimonio o maternidad, para el efecto es 
necesario:

a) Prohibir el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad.
b) Implantar la licencia de maternidad con todas las prestaciones sociales.
c) Permitir que los padres combinen las obligaciones con la familia, mediante el fomento 

y la creación de una red de servicios destinados al cuidado de los niños y niñas.
d) Atender a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado 

pueden resultar perjudiciales para ella.

Art. 12
1 Eliminar la discriminación de la mujer en la atención médica, a fin de asegurar el 
acceso a servicios de atención médica, inclusive los de planificación familiar.
2 Garantizar los servicios médicos en relación con el embarazo, el parto y el postparto.

Art. 13 Eliminar la discriminación de la mujer en las esferas de la vida económica y social 
a través de:

a) el derecho a prestaciones familiares.
b) el derecho a obtener prestamos bancarios, hipotecas u otra forma de crédito.
c) el derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y la vida cultura.
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Art. 14
1 Tomar en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el Importante 
papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia.
2 Adoptar las medidas apropiadas para asegurar su participación en el desarrollo rural y 
en sus beneficios.

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo.
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica y planificación familiar.
c) Beneficiarse de los programas de seguridad social.
d) Obtener todos los tipos de educación y formación académica y no académica.
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener Igualdad de acceso 

a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia.
0 Participar en todas las actividades comunitarias.
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas.
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, en vivienda, servicios sanitarios, 

electricidad, abastecimiento de agua, transporte y comunicaciones.

Art. 15 5e reconocerá a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley, reconocerán en 
materias civiles, una capacldadjurídlca idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades 
para su ejercicio. Igualdad para firmar contratos y administrar bienes.
Todo contrato que pretenda limitar la capacldadjurídlca de la mujer se considerará nulo. 
(...)■

□ Convención sobre los Derechos de la Niñez

A finales de 1989, representantes de muchas naciones del mundo se reunieron en la 
casa de las Naciones Unidas (ONU). El resultado de esta reunión fue la Convención de los 
Derechos de las Niñas y los Niños.
Ahí se pusieron de acuerdo para actuar de la misma manera frente a todos los niños y las 
niñas del mundo. Es decir, en muchos países ahora existen reglas que las personas 
adultas deben cumplir para cuidar mejor a la niñez.
Para que sea útil para ti, esta convención se dividió en tres grandes aspectos que tocan 
los derechos que te corresponden y que debes hacer cumplir:

a) Derechos de provisión
b) Derechos de protección
c) Derechos de participación
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A continuación enumeraremos sólo algunos de estos derechos, para dar una Idea de 
cada uno de los aspectos arriba enunciados:

a) Derechos de provisión (supervivencia y desarrollo)
• Somos niños y niñas todas las personas menores de 18 años de edad.
• Todos los adultos deben pensar siempre en qué es lo mejor para los niños y las 

niñas. (Interés superior del niño).
• La vida de los niños y las niñas debe ser respetada por ellos mismos y por los 

demás.
• Desde que nacen se les debe dar un nombre y tener una nacionalidad (país al que 

pertenecen).
• Mientras sea posible deben conocer a sus padres y madres y ser cuidados por 

ellos.
• Cada niño y niña tienen derecho a una Identidad. La familia, la comunidad y las 

creencias los hacen únicos y diferentes de los demás.
• Cuando los padres y madres viven y cuidan bien a sus hijos e hijas, nadie debe 

separarlos de ellos.
• 5ólo se puede separar a la niñez de sus padres y madres cuando: sean maltratados 

física y psicológicamente, cuando el ambiente para lograr el desarrollo emocional 
sea violento.

• Los niños y las niñas deben ser ayudados por un Juez para escoger en dónde 
quedarse cuando son separados de sus padres y/o madres.

• Cuándo los niños y las niñas vivan con su padre o su madre, deben visitar al otro lo 
más seguido que puedan.

• Cuando la policía o el ejército se lleve a su padre o a su madre o a ambos, los niños 
y las niñas tienen derecho de poder ir a verlos.

• Cuando uno de los padres viva fuera del país, los gobiernos deben dar facilidades 
para poder Ir a visitarlos.

• Los padres y madres tienen la obligación de cuidar a sus hijos e hijas, y cuando 
éstos no pueden, el Gobierno debe ayudarlos.

• Los niños y las niñas tienen derecho a la alimentación, al agua potable y a la aplicación 
de vacunas para no enfermarse o morir.

• Los niños y las niñas deben contar con atención médica para sí y para toda la 
familia.
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• Los niños y las niñas deben conocer sobre la salud, para crecer sanos y prevenir 
enfermedades.

• Las mamás deben tener atención médica antes y después de tener a sus bebés.
• El Gobierno debe darle ayuda a niños y niñas cuando la necesiten: desastre, 

epidemias, accidentes, etc.
• Todos los niños y las niñas tienen derecho a Ir a la escuela y recibir una educación 

de calidad.
• Los padres y las madres de familia y los docentes deben ayudar a los niños y las 

niñas para poder terminar sus estudios.
• Todos los niños y las niñas deben gozar de oportunidades para Ir a la escuela 

secundarla y a las escuelas profesionales.
• En la escuela nadie-debe Imponerles castigos crueles, ni pegarles, Insultarlos o 

maltratarlos.
• Uno de los objetivos de la educación será el fomentar la Justicia para lograr una vida 

digna.
• La educación debe respetar lo que son los niños y las niñas, lo que piensan, su 

lenguaje, la religión que profesan y las costumbres del lugar.
• La educación que reciben los niños y las niñas debe ayudarles a desarrollar todas 

sus capacidades: Intelectuales, físicas y culturales.
• Otro objetivo de la educación es fomentar la cooperación para el trabajo y para la 

convivencia entre quienes son Iguales y entre los que no son Iguales.
• La educación debe enseñar a los niños y niñas a respetar y a cuidar la naturaleza.
• Las personas adultas tienen la libertad de enseñar a sus hijos e hijas, alumnos y 

alumnas de acuerdo a sus conocimientos y costumbres, siempre y cuando respeten 
los derechos de la Convención.

• Los niños y las niñas tienen derecho a la recreación y al descanso, es necesario 
proporcionar el tiempo para descansar y Jugar, así como para hacer actividades 
artísticas.

b) Derechos de protección
• Todos los niños y las niñas tienen derecho a no ser discriminados, a recibir un 

mismo trato sin Importar el color, el sexo, la religión o de cuánto dinero dispongan.
• Los niños y las niñas deben ser respetados sin importar las opiniones o actividades 

de sus padres y madres.
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• Los niños y las niñas son primero, todas las personas debemos mostrar Interés 
superior en la niñez.

• Todos los países están comprometidos a cumplir y aplicar todos los derechos que 
están escritos en la Convención sobre los derechos de la niñez.

• Los adultos a cargo, tienen el deber de orientar y de elegir qué enseñan a sus hijos 
e hijas, siempre y cuando estas enseñanzas no atenten contra la dignidad de los 
niños y niñas.

• Ninguna persona puede llevarse a los niños y niñas o tenerlos en contra de la ley.
• Los adultos deben respetar la vida privada, la honra y la reputación de los niños y de 

las niñas.
• La Convención tiene artículos para que los niños y las niñas reciban protección 

contra los abusos y los malos tratos.
• Cuando los niños y las niñas están fuera de sus familias, deben tener protección y 

cuidados especiales.
8 51 una familia quiere adoptar a una persona menor deben pedir permiso a los

familiares y a unjuez.
• Las personas que cuidan a los niños y niñas deben pensar bien en su futuro y 

deben tomar en cuenta sus opiniones.
8 Los niños y las niñas no deben ser forzados a hacer trabajos superiores a sus 

fuerzas y capacidades.
8 Cuando los niños y niñas están como refugiados en otro país, éste debe atenderlos 

como si fueran del propio país.
8 Los niños y las niñas que tienen problemas físicos o mentales deben recibir ayuda 

y atención especial.
8 Nadie puede obligar a los niños y niñas a que realicen trabajos que dañen o puedan 

dañar su salud.
8 Los adultos deben proteger a la niñez del uso de las drogas. Nadie puede usarla 

para vender o producir drogas.
8 El cuerpo de niños y niñas debe ser respetado y protegido de la explotación sexual.
8 Los adultos tienen que proteger a la niñez contra el secuestro y la venta de ésta. 

Los niños y las niñas son libres y nadie los puede comprar o vender.
8 Los niños y las niñas están protegidos contra la tortura, los castigos crueles y la 

pena de muerte.
8 51 algún niño o niña ha sido acusado por desobedecer la ley, tienen derecho a la

ayuda legal y a seguir teniendo contacto con la familia.
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• Los niños y las niñas no deben participar en las guerras. 51 la comunidad sufre 
violencia por parte de algún grupo armado, deben recibir protección especial.

• Cuando algún niño o niña ha recibido cualquier tipo de maltrato, el Estado tiene la 
obligación de ayudarlos en su recuperación y reintegración a la sociedad, para 
volver a vivir sanos y felices en su comunidad.

• Además de la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, hay otras 
leyes como el Código Civil del Estado, la Constitución Política Mexicana, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que también protegen a la niñez.

c) Derechos de participación
• Los niños y las niñas tienen derecho a decir lo que piensan y sienten en todas las 

situaciones que los afecte.
• Pueden hablar, escribir y contar lo que quieran, porque tienen derecho a la libertad 

de expresión e información.
• Los niños y las niñas tienen libertad de asociación, pueden organizarse en grupos.
• Tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 5on libres de 

pensar, creer y elegir.
• Tienen derecho a practicar las costumbres, religiones y lenguas de sus pueblos, el 

Estado debe proteger la cultura, la religión y el Idioma.
• Los niños y las niñas deben recibir Información a través de cualquier medio de 

comunicación que los ayude.

□ Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

A raíz de que la Organización de Naciones Unidas designó el periodo de 1985 - 1992 
como el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, en 1987 se celebró la 
Reunión Mundial de expertos para analizar el marcojurídlco prevaleciente en cada país, y 
abolir las disposiciones que afectaran directa o indirectamente a la persona con 
dlscapacldad en la sociedad.
Por lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboró el folleto que aquí se 
reseña para presentar los aspectos básicos del orden normativo mexicano y contribuir a 
la difusión de los derechos humanos de que goza esta población.
Las tres clases de dlscapacldad que distingue la Organización Mundial de la 5alud y que 
deben conocerse como conceptos básicos del tema son:
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Deficiencia: Es una pérdida o anormalidad, permanente o transitoria, de 
carácter psicológico, fisiológico o anatómico, de alguna estructura o función.

Incapacidad: Cualquier restricción o Impedimento del funcionamiento de una 
actividad, ocasionada por una deficiencia, dentro del ámbito considerado 
normal para el ser humano.

Minusvalidez: Es una Incapacidad que constituye una desventaja para una 
persona, en cuanto limita o Impide el cumplimiento de una función que es 
normal para esa persona según la edad, el sexo y los factores sociales y 
culturales.

El entendimiento social de estos tres conceptos son fundamentales para fomentar el 
carácter de igualdad y de actitud responsable frente a las personas con discapacidad y, 
así, aumentar su grado de desarrollo en la sociedad.
En materia de normas Jurídicas en México, existe una Ley General de Salud que da 
protección a las personas con discapacldad mediante su artículo 173 y, en particular, el 
Distrito Federal dispone de un reglamento para la atención de estas personas.
Este marco Jurídico contempla en beneficio de las personas con discapacldad:

• La Igualdad como derecho humano: garantía constitucional.
• El derecho a la protección de la salud, que contempla la prevención de Invalidez y 

rehabilitación, coordinado por la Secretarla de Salud: DIF, IMM5 e I555TE, con objeto 
de facilitar seguros de Invalidez que Incluyan la pensión temporal, asistencia médica, 
asignaciones familiares y ayuda asistencia!.

• El derecho a la educación señalado en el artículo 3 Constitucional, está concebido 
para desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, así la Ley 
Federal de Educación establece en el artículo 15 el derecho de las personas con 
discapacldad a la educación especial o la de cualquier otro tipo y modalidad que se 
Imparta de acuerdo con las necesidades educativas de la población y las 
características particulares de los grupos que le integren.

• El derecho al respeto de la dignidad e Integridad personal, como derecho de todo 
ser humano a ser protegido en su Integridad física, mental y moral.

• El derecho civil mediante el cual la persona con discapacldad está protegida de la 
falta de alimento, vestido, habitación y asistencia médica.
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• Los derechos políticos para todo ciudadano, en especial, el derecho al voto. Aquellos 
electores que se encuentran Impedidos físicamente para marcar sus boletas de 
voto podrán hacerse asistir por una persona de confianza que les acompañe.

• En materia de transporte y tránsito, las personas con dlscapacldad tienen 
reglamentadas zonas exclusivas de estacionamiento, uso de asientos específicos 
del transporte público, derecho de paso donde no haya semáforo, disposición de 
vehículo sin que les afecten las normas federales para limitar el uso vehicular.

• Respecto a las medidas de apoyo recreativas, los minusválidos deben recibir las 
facilidades para desarrollarse; las Instalaciones educativas deben contar con 
facilidades físicas y administrativas para su libre Ingreso, las bibliotecas deben contar 
con ejemplares en sistema brallle; y algunas tiendas y farmacias deben vender 
dispositivos, prótesis, herramientas y accesorios para minusválidos.

La conclusión de estas líneas es una Invitación a la sociedad para mejorar la actitud frente 
a las personas con dlscapacldad y hacer extensivo el respeto y reivindicación a sus 
derechos humanos; así mismo, dar un sí a la urgencia de expedir el Reglamento para la 
Atención a Minusválidos en los Estados de la República.

□ Los Derechos Humanos de las Personas de la Tercera Edad

La sociedad está conformada por distintos grupos sociales, cada uno de los cuales 
desempeña una función según la condición y las características que les son propias.
51 bien todos los grupos son Importantes, algunos de ellos se encuentran en una mayor 
situación de indefensión, razón por la cual son más vulnerables.
Este es el caso del grupo conformado por las personas de la tercera edad, ya que 
enfrentan la problemática relacionada con su estado de salud Inherente a esta etapa de 
la vida y las dificultades relacionadas con la falta de un Ingreso que les permita satisfacer 
sus necesidades básicas. En repetidas ocasiones reciben los efectos de la discriminación 
y el rechazo social. Por ello, es necesario que la población se sensibilice sobre la situación 
que viven, así como las dificultades que padecen en su vida cotidiana.
En este orden de Ideas, la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de su 
programa sobre el envejecimiento, decretó 1999 como el Año Internacional de las Personas 
de la Tercera Edad. El objetivo es la promoción de los Principios de las Naciones Unidas a 
favor de las Personas de la Tercera Edad, mismos que se encuentran divididos en cinco 
áreas: independencia, participación, autorreallzaclón, cuidados y dignidad.
El lema del Año Internacional de las Personas de la Tercera Edad fue Hacia una sociedad 
para todas las edades, por considerar que este tipo de actitud es Incluyente, es decir, 
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que Involucra a todos los grupos sociales y que se apoya en el respeto a los Derechos 
Humanos, en las libertades fundamentales y en la diversidad cultural y religiosa. De Igual 
manera, este concepto Implica la evolución hacia una sociedad en la que sus estructuras 
y funcionamiento, así como sus políticas y planes, sean acordes a las necesidades y 
capacidades de todos sus Integrantes. De esta manera se aprovechan las posibilidades 
de los distintos grupos de la población con base en los principios de reciprocidad y 
equidad.
La sensibilización sobre los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad 
forma parte de las acciones encaminadas hacia la promoción de una cultura en derechos 
humanos en México; la finalidad es materializar el tema de las personas de la tercera 
edad conscientes de la Importancia de vivir en una sociedad en donde se entiendan y 
atiendan las necesidades de todos sus Integrantes.
Para esto es necesario que conozcamos algunos de los derechos fundamentales de las 
personas de la tercera edad:

• Las personas de la tercera edad tienen derecho a acceder a vivienda, alimentación, 
agua, vestido y servicios de salud, mediante un Ingreso propio y el apoyo de sus 
familias y de la comunidad.

• Tienen derecho a que se les brinde la oportunidad de trabajar o de tener acceso a 
otras posibilidades de obtener recursos económicos.

• Tienen derecho a contar con la posibilidad de vivir en entornos seguros, adaptables 
a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio.

• Tienen derecho a permanecer Integradas a la sociedad, participar activamente en 
la formulación y aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar 
y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más 
Jóvenes.

• Es Importante que las personas de la tercera edad disfruten de los cuidados y la 
protección de la familia y la comunidad, de conformidad con el sistema de valores 
culturales de cada sociedad.

• Es necesario que las personas de la tercera edad tengan acceso a servicios de 
salud que les ayuden a mantener o recuperar un óptimo de bienestar físico, mental 
y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades.

• Las personas de la tercera edad deben disfrutar de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales cuando residan en hogares o Instituciones donde se les 
brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, 
necesidades e Intimidad, así como de su derecho a tomar decisiones sobre su

■ vida.
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• Las personas de la tercera edad necesitan acceder, en Igualdad de condiciones que 
el resto de la sociedad, a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos.

• Las personas de la tercera edad necesitan determinar cuándo y en qué medida 
dejarán de desempeñar actividades productivas y participar en programas de 
capacitación laboral.

• Las personas de la tercera edad tienen derecho a acceder a servicios sociales y 
Jurídicos que les aseguren autonomía, protección y cuidados.

• Las personas de la tercera edad merecen vivir con dignidad y seguridad, además 
de verse libres de explotaciones y de maltrato, ya sea físico o mental.

• Las personas de la tercera edad tienen derecho a recibir un trato digno, 
Independientemente de la edad, sexo, raza, procedencia, discapacldad u otras 
condiciones, y han de ser valorados sin Importar si contribuyen o no a la economía 
familiar.

Algunos de los derechos que Incluyen los principios a favor de las personas de la tercera 
edad, establecidos por la Organización de las Ilaciones Unidas son:

Principios de Independencia
• Derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda, al vestido, a la atención de la 

salud.
• A la posibilidad de trabajar o tener acceso a otras fuentes de ingreso.
• A tener programas educativos formatlvos que les ayuden a orientarse.

Principios de Participación
• Derecho a permanecer Integrados a la sociedad y participar activamente en políticas 

que afectan directamente su bienestar.
• Poder formar asociaciones Integradas por personas de la tercera edad avanzada.

Principios de dignidad
• Vivir con dignidad y seguridad.
• Estar libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales.
• Recibir buen trato.

Principios de cuidado
• Disfrutar de los cuidados y protección de la familia y la comunidad.
• Contar con servicios sociales y Jurídicos que les aseguren mayores niveles de 

autonomía, protección y cuidado.
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Principios de autorrealización
• Aprovechar todas las oportunidades para desarrollar su potencial.
• Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos.

Exposición por equipos

El propósito de esta actividad es presentar los propósitos de los documentos, la facilitadora 
puede preguntar ¿por qué existen poblaciones vulnerables?, ¿qué derechos están ausentes 
o presentes?, ¿por qué la Declaración Universal no especifica a dichas poblaciones? 
¿todos y todas somos Iguales?, ¿por qué sí o por qué no?

Juegos de mesa

El propósito es crear Juegos de mesa para la difusión de los derechos humanos de las 
poblaciones vulnerables, donde se presenten algunos derechos que aparecen en cada 
documento, tomando en cuenta lo mínimo que debe tener el Juego: el tablero, las fichas, 
las cartas y las Instrucciones.
Se invita a las personas participantes a continuar en los equipos ya conformados, para 
trabajar con el mismo documento.
Algunas Ideas para trabajar se basan en Juegos de mesa tradicionales: lotería, memoria, 
serpientes y escaleras, el Juego de la oca, maratón, entre otros.

Presentación de materiales

Se presentan al grupo los Juegos, Invitando a algunas personas participantes a Incorporarse 
a los mismos para ver si cumplen los requisitos mínimos y puedan ser aprobados. 
¿Quedan claros los derechos humanos que se están promoviendo en eljuego? ¿EIJuego 
da una ¡dea general de la población vulnerable con la que se trabajó?
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Recuadro 3

Juegos de mesa
A partir de la lectura de los documentos que protegen a las 
poblaciones vulnerables, el grupo elaboró los siguientes 
Juegos de mesa:

Taller con 
servidores 
públicos

• Memorama Infantil, como ejemplo, el contenido de un 
par:"Cuando la policía o el ejército se lleva a uno o a 
ambos padres, los niños y las niñas tienen derecho de 
verlos".

• Oca de la tercera edad, en la que se avanza cuando se 
cumplen sus derechos -voto, pensión, asistencia médlca- 
y se retrocede cuando son violados -maltrato, falta de 
atención familiar o institucional-,

• Serpientes y escaleras para la eliminación de la 
discriminación hacia la mujer, en este juego se sube por 
las escaleras cuando se reconocen los derechos de la 
mujer y se baja por las serpientes cuando se violan estos 
derechos.

• ña//y sobre ruedas para personas con dlscapacldad, para 
avanzar en el tablero se contestan preguntas y acertijos 
alrededor de los derechos de esta población, además de 
realizar ciertas consignas -bailar, recitar, contar chistes-.

Plenaria

¿Por qué existen documentos que trabajan los derechos humanos tomando en cuenta 
sólo algunas características de los seres humanos? ¿Estos documentos son vigentes en 
nuestra comunidad? ¿5e violan con frecuencia?, ¿quiénes son los principales violadores 
de estos derechos? ¿Qué podemos hacer entre todos y todas para que los derechos 
humanos se respeten y se hagan vigentes en el lugar donde vivimos?
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Pesca submarina

El propósito de esta actividad es cerrar la sesión de una manera distendida.
Se divide el espacio en dos mitades Iguales trazando una línea en el suelo. Una mitad es 
la playa, donde estarán los buzos y la otra es el mar, donde estarán los peces. Los buzos 
pueden enviar hasta tres Jugadores cada vez al mar; los buzos pueden Ir tocando gente 
mientras que tengan aire, es decir, mientras mantengan el sonido "Aaaaaaaa..." sin parar. 
Los peces tocados están pescados y pasarán al campo de la playa, si el buzo consigue 
volver a la playa antes de perder el aire. 51 por el contrario, no lo consigue, se ahoga y 
pasa a ser un pez. Los peces que sean tocados pueden seguir al buzo e intentar por 
medios legítimos Inmovilizarlo hasta que pierda el aire.
Todos y todas deben terminar o en la playa o en el mar.
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Sesión 2

Derechos humanos 
en la vida cotidiana

Propósitos generales
• Construir un ambiente que favorezca la confianza y la comunicación.
• Conocer y analizar la Igualdad y la diferencia como principios fundamentales 

para promover la convivencia solidarla.
• Reconocer valores, actitudes y habilidades necesarias para el ejercicio 

cotidiano de derechos humanos: poder, autonomía y toma de decisiones, 
dialogo y construcción de consensos.

• Proponer acciones concretas que permitan la diversidad, que rebasen la 
tolerancia y que favorezcan la convivencia solidarla.
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Integración del grupo

Juego de los nombres

El propósito es recordar los nombres de los y las participantes y conocer una característica 
propia de cada persona. La persona facilitadora dice su nombre y hace un gesto 
característico de su personalidad (p. e., tocar la guitarra, leer el periódico, dormir). Las 
personas que Identifican lo que está representando, lo dicen. A continuación, la persona 
que está a la derecha o a la Izquierda de la persona facilitadora dice el nombre de la 
persona anterior, dice su propio nombre al mismo tiempo que hace un gesto característico 
de sí misma. 5e continúa hasta que todas se hayan presentado. La persona facilitadora 
hace el gesto que ha caracterizado a otra persona y las participantes deben recordar el 
nombre que el gesto evoca. La persona citada hace lo mismo, y así hasta que se haya 
mencionado a todas las personas o hasta que se crea conveniente.

El tesoro humano

El propósito es el conocimiento de las demás personas, conocer lo que se tiene en 
común y estimular la Integración del grupo. La persona facilitadora reparte las hojas de 
búsqueda y da la consigna de pararse y conversar con los y las demás, siguiendo las 
Instrucciones de la hoja. Cada participante llenará la hoja con los nombres de las personas 
que hayan respondido a las preguntas. La Idea es Intentar terminar todas las preguntas, 
pero si no se logra, no Importa. El orden por el que se contesten es Indiferente.

X Hoja de búsqueda del tesoro

• Busca a tres personas que sean de lugares diferentes.
• Busca a una persona que tenga las mismas aficiones que tú.
• Busca a alguien que necesite un apapacho y dáselo.
• Busca a una persona que se sienta Incómoda porque tiene muchos pendientes.
• Busca a dos personas yjuntas Inventen una consigna. Grítenla.
• Busca a alguien que le huelan los pies como a ti.
• Habla con alguien que te quiera contar por qué vino a este taller.

¿Cómo nos hemos sentido?, ¿cómo se ha dado la comunicación en el grupo?, ¿te ha 
sido fácil o difícil hablar con la gente?
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La igualdad en la norma, la desigualdad en la costumbre

De acuerdo con Leah Levln "en el curso de la historia se ha hecho caso omiso de la vida 
y de la dignidad humanas y esta situación aún pervive hoy día, pese a que la Idea de que 
hay normas comunes a toda la ciudadanía se remonta a muchos siglos" (Levln, 1999:15). 
5e dice que por "derecho natural" somos Iguales, de ahí que el artículo Io de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos sustente dicho principio de igualdad; sin embargo, la 
discusión cultura vs. natura lleva más de dos siglos.
Más allá de las normas y desde una postura histórica y cultural, en la vida cotidiana las 
diferencias están basadas en grandes desigualdades y en actos dlscrlminatlvos; peor 
aún, existen teorías que Justifican las desigualdades para Justificar la esclavitud o la 
discriminación por sexo, raza, clase, nación, creencias religiosas.
Desde la perspectiva de la educación para la paz y los derechos humanos, la paz no trata 
de suprimir las diferencias, las respeta, a través de la resolución novlolenta de los conflictos, 
donde el otro, el diferente a mí, tiene cabida.
La equidad se fundamenta en la diferencia, su realización reduciría la desigualdad y la 
discriminación; la equidad "corrige la ley y toma en cuenta la singularidad de lo real" 
(Antakl,2000:47). La equidad responde a la irrealización de la Justicia, si la injusticia es la 
costumbre sólo el trato desigual a favor de los desiguales puede romperla.
Existen dos Instrumentos de derechos humanos esenciales que resguardan el principio 
fundamental de no discriminación: La Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Eormas de Discriminación Racial (1969) y la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979).
En esta guía metodológica centramos nuestra atención en las poblaciones vulnerables y 
en las minorías. La protección de las minorías desde las naciones Unidas ha tenido que 
Ir ampliando su perspectiva, ya que estaba principalmente referida a minorías nacionales 
o étnicas, religiosas o lingüísticas; sin embargo, el concepto de minorías puede relacionarse 
también con comunidades lésblcas y gays, o con enfermos de 5IDA, como parte de las 
poblaciones vulnerables y de las minorías.
El siguiente apartado, desde una perspectiva de género y derechos humanos, se centra 
en la discriminación por sexo/género, ya que las mujeres, sin ser minoría, sufren la 
discriminación desde distintos frentes, cruzándose con su situación de edad, clase, raza, 
nación, etnla y creencia religiosa, entre otras.
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Formación de subgrupos: colores

El propósito de la actividad es formar equipos de manera Incluyente y favorecer la cohesión 
grupal.
En un recipiente se meten tantas papeletas de colores como grupos se quieran hacer. 
Cada persona participante toma una papeleta e Integra un subgrupo con quienes tengan 
el mismo color.
Dependiendo del tamaño del grupo es recomendable formar de 4 a 8 equipos, para 
distribuir las cuatro lecturas con sus respectivas pautas para su análisis, discusión y 
conclusión en plenarla.

Lecturas

□ ¿De la igualdad a la diferencia o de la diferencia a la igualdad?

5lnú Romo — 
Texto N° 1

La Igualdad se concibe como una norma que establece lo que se espera de cada persona, 
ya que la gente se debe comportar Igual y debe satisfacer sus necesidades en el mismo 
nivel. Cada persona es, en este sentido, Igualmente capaz de ejecutar un trabajo, de 
reaccionar adecuadamente ante una situación difícil, de mostrar sus sentimientos e 
Ideas de manera clara y directa, de pedir y dar ayuda a otras personas, entre otras 
capacidades. La Igualdad asegura que los procesos sociales de producción y de 
reproducción incluyan a todas y todos en la cultura, en la política, en las ciencias, en los 
deportes, en la casa, en la educación y en los centros de diversión y socialización.
La Igualdad es, sin duda, un postulado con una tradición muy antigua de lucha y exaltación. 
Desde la perspectiva de género, se pretende ampliar las posibilidades de expresión del 
ser mujer y del ser hombre para que los modelos se traslapen y se rompa el cerco de la 
diferencia que condiciona a las mujeres a una situación de dependencia, subordinación y 
desesperanza; mientras exige a los hombres la fuerza, la competencia y el hermetismo. 
La diferencia, parte de la negación de la Igualdad. Las posturas por la diferencia destacan 
que cada persona es un mundo de ideas, necesidades, expectativas y relaciones; que la 
diferencia debe ser entendida como la base de la convivencia humana. Ven a la Igualdad 
como la Justificación de las sociedades mediocres.
La Igualdad, desde la postura de la diferencia, Ignora las necesidades que tienen las 
mujeres e Invlslblllza sus condiciones de subordinación y dependencia. La diferencia es
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el derecho a la individuación, como sujetos de derecho, únicos e Irrepetibles; desde este 
campo se definen las necesidades específicas y los logros particulares. En la diferencia 
es posible construir una Identidad personal y ejercer la libertad.
Por otro lado, la diferencia es la alternativa a la cultura institucional. En la diferencia es 
donde se rescatan los aspectos deseables del ser mujer y del ser hombre, de pertenecer 
a una raza, a una cultura, o de profesar un credo diferente al Institucional. La diferencia es 
contracultural. En la diferencia se amplía el espectro de formas de ser a las cuales cada 
persona, cada Individuo, puede tener acceso y aspirar a ellas no sólo de manera legítima 
sino también deseable.
Ambas posturas -la que defiende la Igualdad y la que se Inclina por marcar las diferencias- 
convergen en un problema dejustlcla social que afecta la vida cotidiana de cada persona 
Individual. Analizado desde el puntos de vista social o desde el punto de vista del Individuo, 
el problema puede aterrizar en una aparente contradicción.
A lo largo de la historia de la filosofía se amplían los temas de la Igualdad y la diferencia 
que, en la actualidad, se traslapan con los temas sobre antirracismo y antlsexismo: 
somos iguales, somos diferentes. 5ln embargo la conciliación igualdad/diferencla está 
lejos de ofrecer una salida real a la polémica. Marina bublrats apunta varios ejemplos 
dramáticos: "las políticas de la Igualdad y las relativas a la situación de la mujer son una 
trampa"; "hablar de Intereses de la mujer es hablar de intereses humanos, mejor hablar 
de humanos ya que resulta más incluyente"; "las discusiones sobre igualdad y diferencia 
no llevan a ningún lado, las mujeres que hablan de Igualdad o de diferencia no saben lo 
que quieren por lo tanto las cosas están bien de la manera como están". Estos ejemplos 
fueron tomados de situaciones donde se discutían políticas públicas o en espacios 
académicos (bublrats, 1998:20-21).
El tema de la Igualdad/diferencla no ha sido explorado de manera exhaustiva, la equidad 
puede ser una respuesta.
La Justicia referida a la igualdad y a la diferencia plantea una doble forma de ser:
1) La defensa de lo individual. En el sentido de la Justicia individual se refiere a aspectos 
específicos donde es importante retomar las diferencias históricas y las Inmediatas. El 
ejercicio del equilibrio de poderes desde la perspectiva de género se basa en la equidad, 
es decir, en proporcionar a cada parte -hombres y mujeres, gobernados y gobernantes, 
distintas etnias, distintas clases sociales- los elementos, físicos, psicológicos, espaciales, 
técnicos, de apoyo puntual y de fortalecimiento social necesarios para encontrar un 
lugar en el mundo.
2) La defensa de los derechos de grupos. En el sentido de la Justicia grupal se refiere a la 
Jerarquización de las actividades y los espacios, se refiere a la apropiación de espacios y 
actividades por parte de un grupo de personas que establecen un pacto para Impedir
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que las otras personas tengan acceso a estas actividades o espacios. En tal contexto, la 
justicia pugna por la Igualdad de acceso, de derechos, de actividades y de valoraciones, 
a partir de la Individuación, más allá de los géneros.
Ambas formas dejustlcla se cruzan y se retroallmentan en una relación simbiótica, dentro 
de las esferas de lo público y lo privado.

□ Diferencia, desigualdad y discriminación

Greta Papadlmltrlou y Gabriela A. Barba — 
Texto N° 2

La presencia de la mujer y del hombre en lo público, no es neutral, tiene una carga 
Jerárquica que se Inclina a favor del hombre. La cultura androcéntrlca, es una cultura que 
"establece sus modelos y sus Juicios de valor con relación a los hombres, a lo que se 
considera propio de ellos, a sus actividades, a sus necesidades. Ignora al mismo tiempo, 
la presencia de la mujeres, de los valores tradlclonalmente femeninos, de las actividades 
que le son atribuidas; (...) es un rasgo cultural que se ha transmitido a través de los 
siglos y que subyace en nuestros actos y en nuestras formas de pensar" (Sublrats y 
Tomé, 1992:7).
El androcentrlsmo, considera al ser humano de sexo masculino como el centro del 
universo, como la medida de todas las cosas, como el único capaz de dictar leyes, de 
Imponer la Justicia, de gobernar el mundo. Esta visión no sólo la poseen los hombres, 
sino la Inmensa mayoría de los seres humanos, hombres y mujeres. Supone desde el 
punto de vista social, un cúmulo de discriminaciones y de Injusticias hacia la mujer, que 
no se tolerarían en ningún otro grupo humano. La mujer las tolera porque ella misma 
participa del pensamiento androcéntrlco, en multitud de ocasiones es su principal 
defensora y su más fácil transmisora, tiene aceptados, Inconscientemente, todos su 
tópicos. La mayoría de elementos que en nuestra sociedad reflejan el androcentrlsmo 
cultural al que estamos sometidos, nos pasan desapercibidos por la simple razón de que 
lo hemos visto siempre así, como natural, como universal y eterno (5emlnarlo, 1996:151).

Perspectiva de Género: Ante esta visión androcéntrlca, surge la filosofía 
feminista -por lo menos con un siglo de vida y desde una racionalidad crítica, 
que en los últimos treinta años se identifica como perspectiva de género y 
que Intenta develar las distintas formas de discriminación hacia la mujer, por 
razón de su sexo, ligadas históricamente a otras formas de discriminación 
por raza, por etnla, por clase social.
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El género es un concepto utilizado para diferenciarlo del sexo: "mientras este último 
tiene claras raíces biológicas y debe ser visto como 'natural', el concepto de género 
hace referencia a las diferencias soclalmente construidas entre los sexos. (...) Es una 
noción que apunta a características que tienen que ver con cultura, Ideología y socialización 
que tiene profundas relaciones con lo material (...) El género es un constructo social 
sujeto al cambio" (5eminarlo,1996:15).
Desde esta perspectiva, el sexo determina biológicamente la función de la reproducción 
humana y, parcialmente, una serie de características corporales; sin embargo, esta base 
•física dice muy poco sobre los comportamientos y las capacidades de las personas; por 
lo tanto "cada sociedad construye un conjunto de comportamientos y capacidades de 
los cuales unos serán considerados propios de los hombres y otros considerados propios 
de las mujeres. A tal conjunto de patrones se les denomina género" (5ubirats en 
5olsona,1995:7).
La perspectiva de género señala las diferencias y desigualdades; pero no toda diferencia 
ni toda desigualdad desencadena una práctica discriminatoria -a veces no reconocida o 
invisible- por nuestras sociedades.

Sexismo: expresión de la discriminación basada en el sexo, caracterizada, sí 
por diferencias, sí por un trato desigual entre hombres y mujeres, pero más 
que nada, por la supeditación de un sexo al otro, dicha Jerarquización basada 
en el poder es la característica de cualquier práctica discriminatoria.

Marcela Lagarde y Daniel Cazés (1998) definen esta práctica discriminatoria nombrada 
como sexismo, como la opresión social fundamentada en la diferencia sexual de las 
personas. El sexismo permea la totalidad de las relaciones humanas: intragenérlcas e 
Intergenérlcas, las de los géneros y los particulares con la sociedad y con el Estado, es 
decir, las que se dan en todos los espacios de la vida (doméstico, comunitario, laboral, 
institucional). Más allá de la conciencia, el sexismo se incuba en el inconsciente como 
elemento definitivo y deflnltorio del sentir, pensar y actuar de las personas. Por ello, es 
elemento sustantivo en la constitución de las identidades. (...) 5u presencia sólo puede 
percibirse en situaciones extremas en que los hechos se tornan violentos. Ambos autores, 
enfatizan que en la vida cotidiana el sexismo es la máxima intolerancia a lo diferente del 
paradigma masculino.
La Igualdad en la norma ha evolucionado tanto en la esfera privada como en la pública, 
en algunos aspectos con mayor peso en lo legal que en lo legítimo, otras, con mayor 
legitimidad social que Jurídica, con el apoyo de políticas compensatorias o de protección 
hacia una mayoría que sigue siendo vulnerable en la costumbre.
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□ 5exo/género: estereotipos, prejuicios y afirmaciones identitarias

Greta Papadimitrlou y Gabriela A. Barba — 
Texto H° 3

Estereotipos
Los estereotipos "son generalizaciones provenientes del proceso cognltivo general de 
categorlzaclón. 5u función principal es simplificar o sistematizar, con propósitos de 
adaptación cognoscitiva o comportamental. Los estereotipos pasan a ser sociales cuando 
se atribuyen rasgos en forma de clichés a todos los Integrantes de los diferentes grupos 
nacionales o sociales" (Gudykunts en Rodas, 1997:29).
Los roles atribuidos a las personas por su sexo, y que constituyen su género, forman 
parte de un proceso de categorlzación, tanto de la persona como de grupos sociales, así 
lo que es "ser niño" o ser niña" más que pasar por filtros sociales, pasa por moldes que 
después serán parte de la costumbre y la tradición (Rodas, 1997:29).
De acuerdo con Haré Mustín y Marecek (1994) los estereotipos son la elaboración cultural 
de las características tipificadas según los sexos o de acuerdo con los patrones de normas 
y sanciones mediante los cuales la sociedad regula la conducta de hombres y mujeres, 
desde la separación espacial hasta las barreras sociales más fuertes (...). Los estereotipos 
Justifican muchas de las diferencias observadas entre hombres y mujeres:

• feminidad: identificada con la pasividad, la crianza, el adorno y la virtud.
• masculinidad: Identificada con la actividad luchadora, el combate ritual, la sexualidad 

manifiesta y el Individualismo posesivo.
La bifurcación de estas cualidades humanas en masculinas y femeninas forman parte de 
muchos de los estereotipos occidentales convencionales. Dicha bifurcación otorga un 
trato diferencial a los dos sexos, así como un acceso restringido a determinados roles, 
situaciones y oportunidades, tomando como base el sexo (...).
Estas autoras concluyen que etiquetar determinadas conductas sociales como femeninas 
o pertenecientes al ámbito de las mujeres, y a otras como masculinas, o pertenecientes 
al ámbito de los hombres es una actitud que oculta la característica esencialmente humana 
de las conductas y la capacidad que tiene toda persona para aprender vlrtualmente 
cualquier respuesta, si se dan las condiciones apropiadas; sin embargo, generalmente 
se enseñan determinadas conductas sociales a un sexo, Inhibiendo su manifestación en 
las personas del otro sexo.
Rara Marta Lamas (1997), “la dicotomía masculino-femenina, con sus variantes culturales, 
establece estereotipos, las más de las veces rígidos, que condicionan los papeles y 
limitan las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los 
comportamientos en función de su adecuación al género".
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Prejuicios
En general, son Ideas preconcebidas, existentes antes de elaborar un cabal o auténtico 
conocimiento (Fainholc,s/f).
Desde la perspectiva de género, Martha Lamas (1997) define los prejuicios como la 
suposición de que se sabe, sin lugar a dudas, lo que son los hombres y las mujeres; 
considerando lo femenino y lo masculino como cuestiones esencialmente naturales y 
no elaboraciones predominantemente culturales.
En el campo de la moral, cuando se emite unjulclo se hace de manera Inducida y se da 
una opinión prefabricada, no basada en datos fiables ni concretos; Cascón y González 
señalan que, "generalmente, este tipo de prejuicios se desarrollan respecto a las minorías, 
o respecto de los que siendo mayoría (como el caso de las mujeres) no tienen el poder 
económico o social (...) Dentro del valor competitivo de la sociedad actual se nos plantea 
la Imagen de que toda aquella persona que sea diferente de nosotras es un posible 
enemigo, un rival en la competencia. En realidad, más que diferente de nosotras, es 
diferente con respecto a los valores Imperantes -dictados por el imperio- que en nuestro 
caso (occidente) están marcados por .Estados Unidos y Japón" (Acsur, 1998:35-36).
Los prejuicios se convierten en realidades, en la medida en que se transmiten de 
generación en generación, basados en la repetición; desde que se nace, se etiqueta al 
ser humano con un estereotipo por el que se le va a prejuzgar sin importar sus habilidades, 
sus valores o sus carencias.
Los prejuicios constituyen "opiniones dogmáticas y desfavorables respecto a otros grupos 
y, por extensión, respecto a miembros Individuales de estos grupos" (Blllig en 
Rodas, 1997:28-29). Desde la perspectiva de la dominación, Rodas señala que "el prejuicio 
puede ser expresión de una actitud ofensiva -mantener o reforzar la dominación-, o 
depender de una actitud defensiva" hacia grupos o culturas dominantes.
Rosa 5ensat señala que "el significado del prejuicio se encuentra en la misma palabra: 
significa "pre-Julclo", la elaboración de una decisión o la adopción de una actitud o creencia 
por adelantado. 5e trata de la deformación del Juicio racional por obra del propio Interés 
o del Interés del grupo. Por regla general, va acompañado de Intensas experiencias 
emocionales de gusto o disgusto, donde radica su efectividad" (Acsur, 1998:36).
En la revisión de distintos textos, desde la perspectiva crítica, los y las autoras coinciden 
en apuntar que los prejuicios no son naturales, Innatos, sino producto de la cultura, de 
una cultura dominante e Imperante, como Instrumentos de control, de ejercicio de poder 
hacia o en contra de grupos vulnerables.
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Prejuicio y discriminación: "La discriminación es la denegación arbitraria de 
poder, privilegios o status a los miembros de un grupo minoritario que tienen 
las mismas cualificaciones que el grupo dominante. El prejuicio puede o no 
estar asociado con discriminación; no hay necesariamente una relación 
blunívoca entre nuestras actitudes y nuestras acciones" (Acsur, 1998:36).

Afirmaciones identitarias
Martha Lamas parte de la diferenciación entre identidad sexual e identidad de género: "la 
identidad sexual se conforma mediante la reacción Individual ante la diferencia sexual 
mientras que la identidad de género está condicionada tanto históricamente como por la 
ubicación que la familia y el entorno le dan a una persona a partir de la simbolización 
cultural de la diferencia sexual: el género" (1997:350).
Para Marcela Lagarde (1997b), la Identidad -fenómeno subjetivo-, ocurre en la conciencia 
pero también en la inconsciencia, ya que Involucra las representaciones, los afectos y los 
pensamientos sobre el Yo y sobre los otros, así como sobre su ausencia.
5ln embargo, al hablar de afirmaciones Identitarias, la conciencia es central, ya que se 
basan en la oposición a la desvalorización, negación, Jerarquización y discriminación de 
género.
En este sentido, las afirmaciones Identitarias consisten en valorar y afirmar de manera 
equitativa, a hombres y a mujeres tanto en el discurso, como en las percepciones y 
expectativas.
Tanto los estereotipos, como los prejuicios y las afirmaciones identitarias actúan en la 
selectividad de la percepción y ésta, a su vez, en las expectativas alrededor del sexo/ 
género.
Sirva de ejemplo cómo los hombres protagonizan su mundo -patriarcal- a partir de su 
condición positiva y desarrollan Identidades fuertemente positivas, ya que las cualidades 
asignadas a éstos, corresponden con las de su mundo; no así las mujeres que, ya 
conscientes, son transgresoras del orden establecido.
Por afirmaciones identitarias vamos a entender dos cosas:

1) La existencia de distinciones socialmente aceptadas entre hombres y mujeres que 
dan fuerza y coherencia a la Identidad de género, distinciones en base a situaciones 
sociales, no a biológicas, como contraparte de los prejuicios y de los estereotipos.

2) La conclenclaclón progresiva de nuestras percepciones y expectativas, que permitan 
desvelar estereotipos y prejuicios que guían comportamientos sexistas hacia sí 
mismas y hacia las otras personas.
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□ Discriminación, SIDA y opciones sexuales

Greta Papadlmltrlou y 5inú Romo —
Texto N° 4

Significados y resignificados
La vinculación entre el SIDA y la homosexualidad es producto de la fuerte influencia 
conservadora dentro de nuestra cultura. La cotidianidad nos ha mostrado otro vínculo: el 
vínculo con la heterosexualldad. Vivir con el 5IDA hace de la sexualidad un tema público, 
una sexualidad reprimida por las cuatro paredes de la esfera privada salta de repente a la 
plaza y, el 5IDA, pasa a formar parte de la Interminable agenda de problemas de la esfera 
pública.
El problema en Aguascallentes, desde nuestra perspectiva, es la doble discriminación 
que padece una persona portadora del VIH o una enferma de SIDA por el mismo hecho 
de estar contagiada y, además, por ser homosexual o, en caso de no serlo, por atribuirle 
dicha caracterización como implícita en el mismo paquete.
De acuerdo con Marcela Lagarde la actitud discriminatoria homofóblca se da "cuando se 
considera que la heterosexualldad es natural, superior y positiva y, por antagonismo, se 
supone que la homosexualidad es inferior y es negativa. La homofobla concentra actitudes 
y acciones hostiles hacia las personas homosexuales." (Lagarde, 1997:15)
La homosexualidad entendida como la preferencia sexual hada el mismo sexo ha sido 
atacada violentamente -de manera directa y estructural-, violencia que "se considera 
legítima, incuestionable y Justificada" (Lagarde, op clt).
La actitud homofóbica ha sido alimentada en nuestras sociedades machistas, donde no 
sólo la mujer es víctima, sino todo aquel o aquella cuya preferencia sexual no sea la 
"normal".
De hecho, "el término «gay» surgió en los sesenta dentro de la comunidad homosexual 
para contrarrestare! término «homosexual» inventado por un psicólogo alemán en 1870". 
(Prieto, 1996:285) Es decir, para contrarrestar la connotación negativa señalada por 
Lagarde.
Los derechos humanos y la perspectiva de género fundamentan estilos de vida diferentes, 
más equitativos, más democráticos, más humanizantes. Es una perspectiva Inclusiva, 
no exclusiva; es una puerta de salida y de entrada para significar y reslgnlflcar.
El género se refiere "al conjunto de atributos simbólicos, sociales, económicos, Jurídicos, 
políticos y culturales asignados a las personas de acuerdo a su sexo. Es un proceso 
pedagógico, ya que aprendemos en los diferentes ámbitos de socialización qué se espera 
de nosotros en función de nuestro sexo." (López, 1997:11). 5ln embargo, este proceso 
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pedagógico, en la diferenciación, ha limitado nuestros roles desde una construcción 
patriarcal que marca todos los modelos científicos, históricos y políticos, entre otros.
Para que los derechos humanos y la perspectiva de género construyan e Incluyan, la 
construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y masculinos debe 
explicar dicha diferencia en la solidaridad y en la tolerancia para una convivencia pacífica 
y democrática.
El género como categoría relaclonal, debe sumar, no restar, a partir de las diferencias 
femeninas y masculinas. El y la homosexual, portadores o no portadores, diferenciados 
por su preferencia sexual, no renuncian en todo a su género y pueden asumir roles de 
acuerdo, no sólo a su preferencia sexual, sino a su condición humana, a los roles adquiridos 
y reaprendldos como hombres y como mujeres. Así mismo, las personas heterosexuales 
o bisexuales que adquieren el virus, ni renuncian a sus preferencias sexuales ni a sus 
roles culturales.

Sociedad... ¿civil?
La ley garantiza la Igualdad pero no la legitima, es decir, la práctica social, las mentalidades 
y actitudes de las personas no se cambian con leyes. La cotidianidad muestra que la 
equidad está muy lejos en muchos planos de la vida. No es desconocida la discriminación 
que sufren los enfermos de SIDA o los portadores de VIH para permanecer en su trabajo 
o para tener acceso a éste. Además de la doble discriminación señalada anteriormente. 
El supuesto vínculo del SIDA con la homosexualidad, acrecienta las actitudes homofóblcas 
de la ciudadanía, de algunas autoridades que se lanzan en su "cacería", violando sus 
derechos, Irrumpiendo sus espacios. La desinformación/informaclón que manejan algunos 
medios masivos de comunicación es otra suma en contra, que resta Importancia a la 
problemática del SIDA, ya sea porque omiten la problemática o porque la "magnifican", 
violando todos los derechos de las personas, apoyando campañas difamatorias.
A la gravedad de las actitudes homofóblcas, de la ausencia de una política gubernamental 
definida en relación al 5IDA, tanto en salud como en educación, se suma la satanización 
abierta de las autoridades ecleslales ante el uso del condón y, velada, ante los portadores 
del VIH y los enfermos de SIDA.
Los interminables actos represivos que han recaído en la comunidad gay o ante las 
personas enfermas de SIDA, la intolerancia hacia la diferencia respecto a la preferencia 
sexual y, más grave aún, el desconocimiento tanto de la ciudadanía en general como de 
los servidores públicos -sobre todo del área de salud-; han provocado que el VIH/5IDA 
sea mortal; en contradicción a los avances científicos, que amplían cada vez más las 
expectativas de vida.
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Toda esta ola de violencia directa y estructural queda velada. Queda velada la ausencia 
de políticas gubernamentales, por la presencia de otras no menos Importantes', pero 
que hacen a un lado una problemática real, urgente y humana que es la atención a 
quienes portan el VIH y a quienes enferman de 5IDA, así como a quienes, potencialmente 
todos y todas, están en peligro de adquirir el virus por falta de prevención informativa y 
educativa.
La sociedad civil, referida aquí a la ciudadanía organizada y particlpatlva, tiene la tarea de 
contrarrestar este sesgo marginador y difamatorio que atenta contra la dignidad humana 
y contra la vida misma.

Pauta de análisis y discusión

El propósito de esta actividad es provocar la reacción ante las lecturas desde distintos 
planos, para ir más allá de los contenidos y construir conocimiento a partir de las reflexiones 
dentro de los equipos. La pauta está basada en un modelo cognoscitivo que forma parte 
de la Guía de educación para el desarrollo (AC5UR-Las 5egovlas, 1998:29).

1. ¿Qué percibimos?
Qué Información se maneja en el texto
Qué Ideas suscita la lectura
Qué sentimientos provoca

2. ¿Qué reconocemos?
Relación del texto con el entorno 
En qué condiciones se da la relación 
Identificar de quiénes se habla en el texto

3. ¿Qué pensamos?
Reacciones yjustlflcaclones presentadas
Ideas centrales del texto
Problemática denunciada en el texto

4. ¿Cómo lo explicamos?
¿Qué fenómenos y conflictos generan la 
igualdad, la diferencia, la desigualdad y la 
discriminación?
¿Quiénes obtienen beneficios?
¿Quiénes imponen sus decisiones?
¿Qué cambios serían necesarios?

5. ¿En qué nos comprometemos?
¿Qué posibilidades existen para cambiar 
la situación y quiénes pueden hacerlo? 
¿Quiénes lo están Intentando y cómo?
¿Qué decisiones urge tomar?
¿Qué podemos hacer?

Puesta en común

Presentar en plenarla los aportes de ia lectura y las respuestas o comentarlos surgidos 
a partir de la pauta.
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Mundo de colores

El propósito del Juego es que las personas participantes tomen conciencia de que nadie 
está libre de prejuicios y que es necesario cuestionarlos para evitar caer en 
comportamientos injustos.
Se colocan las personas participantes en círculo, con los ojos cerrados. Se les pega en la 
frente una etiqueta con un círculo pintado de algún color. Debe haber varios colores 
repetidos, un par de colores con muy poca cantidad y uno o dos colores con una sola 
etiqueta. Cuando se acaban de colocar las etiquetas, se les da la consigna de que formen 
grupos sin hablar. Ya que los grupos estén totalmente formados y separados se procede 
a la evaluación.

Puesta en común

¿Cuál ha sido el criterio para formar los grupos?, ¿por qué?, ¿es común que los grupos se 
formen en base al mismo color?, ¿existen otros posibles criterios? (grupos de diferentes 
colores, grupos con todos los colores, grupos en base a algo que no fuera el color, ...), 
¿por qué nos acercamos a quién más se nos parece?, ¿por qué cuando alguien con 
autoridad nos coloca etiquetas tendemos a actuar en función de ellas y sin reflexionar?, 
¿qué pensaron y cómo se sintieron los que no pudieron formar parte de ningún grupo?, 
¿y el resto?, ¿tiene algún paralelismo con la vida real?

El ejercicio de los derechos humanos en la vida cotidiana

Un programa de paz tiene que responder a la violencia estructural que se ejerce a través 
de la desigualdad y la discriminación, violencia ejercida por el Estado en su definición 
amplia: gobiernos y ciudadanía. Por lo tanto, la cultura de paz se enfrenta al reto finisecular 
de ampliar y de abrir espacios públicos que promuevan la convivencia solidarla.
La civilidad o urbanidad, en palabras de Ikram Antaki, significa "la benevolencia hacia la 
diversidad de las formas de vida y de relacionarse con los demás... La civilidad que 
buscamos supone la aceptación del hecho de que, en la ciudad (como espacio público), 
todo el mundo no habla el mismo lenguaje, y hay una pluralidad de esferas de legitimidad". 
La urbanidad propuesta por Antakl parte de la Inclusión de la diferencia y no del "encierro 
en unas diferencias exclusivas". La laicidad es el velo que legitima, ya que sin ella sería 
Imposible la diversidad y la diferencia sin exclusión.
La ciudad como espacio público de la sociabilidad, tiene que volver a ser un espacio de 
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calidad, con límites y referencias, para ejercer nuestra ciudadanía, para hacer de la 
seguridad pública o social, parte de nuestra vida cotidiana. De ahí la Importancia de la 
búsqueda de coherencia entre distintos actores para autorizar "nuevas civilidades" sin 
borrar todas las tradiciones.
El ejercicio de los derechos humanos en la vida cotidiana atraviesa distintos ámbitos: el 
público y el privado, el global y el local, el comunitario y el personal; y requiere de 
distintas actitudes frente a ellos: equilibrio de poderes, capacidad para el diálogo y la 
construcción de consensos, la solidaridad frente a la diversidad, para pasar de la tolerancia 
a la convivencia solidarla.

Exposición

□ Poder: simetrías y asimetrías

"Los que cuidan las formas son aquellos que tienen algo que probar; 
quienes no tienen nada que probar, 

porque su poder está en el campo de la evidencia, 
hablan como quieren, se visten como quieren y hacen lo que quieren.

¿Por qué? porque pueden. Esta es la esencia del poder."
Ikram Antaki

El poder es una condición necesaria y fundante para el ejercicio de los derechos humanos; 
sin poder es difícil abrirse espacios y ocupar un lugar en el mundo, entablar un diálogo 
simétrico, resolver conflictos.
El equilibro de poder, entre personas, comunidades y naciones se vive en el contexto de 
su ejercicio -apoderamiento- a partir de la afirmación personal o comunitaria y del otro o 
de lo exterior, en los distintos niveles de la convivencia social.
La autoridad tiene que ver con la conservación y el poder con la transformación, de ahí la 
importancia de equilibrarlos en las distintas esferas de la vida pública y privada.
El poder no es sinónimo de autoridad, ya que toda autoridad exige distintos niveles de 
obediencia, el poder se significa con la creación de condiciones para la participación 
responsable; con la toma de decisiones para enfrentar de forma conjunta algunas 
situaciones que Incumben al grupo (familia, escuela, trabajo, barrio, nación).
El poder Implica devolver a todos y a todas su derecho de gozar condiciones de Igualdad. 
Establecer relaciones humanas donde cada quien pueda ejercer sus derechos, Implica 
practicar la desobediencia civil ante una ley que atropella, que divide, que es Injusta; o 
ante una postura que atenta contra Intereses y necesidades fundamentales.
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Apoderamiento y poderíos

Poder: en el sentido más amplio y al mismo tiempo más incluyente por 
poder debemos entender capacidad. No existe un poder, sino un sinfín de 
poderes y variadas formas de ejercerlo.

Poder de dominio o de opresión: tiene como propósito dominar, Intervenir 
en la vida de otros, castigar, arrebatar derechos o bienes de otros.

Poderío: poder de crecimiento, autoafirmación y transformación para satisfacer 
las necesidades propias.

Empoderamiento / apoderamiento: este concepto tiene una doble dimensión. 
En primer término, significa la toma de conciencia del poder que individual y 
colectivamente tienen las mujeres, en este sentido, tiene que ver con la 
recuperación de la propia dignidad de cada mujer como individua. En segundo 
lugar, pero no menos importante, está la dimensión política del concepto, 
con la pretensión de que las mujeres estén presentes en el lugar donde se 
toman las decisiones, es decir, de que ejerzan su poder.

Recursos de Poder

El propósito de esta actividad es reconocer la variedad en el ejercicio del poder y la 
búsqueda de alternativas para ejercerlo de manera ética.
5e explica el significado del poder y se divide al grupo en equipos de 5 a 6 personas, 
para que elaboren tres listas de recursos de poder: los que habltualmente utilizan los 
hombres, los que habitualmente utilizan las mujeres, los que utilizan ambos. Una vez 
terminado, cada persona representante de los equipos leerá sus conclusiones y la persona 
facilitadora las anotará en un papelógrafo o en el pizarrón.
Los equipos analizarán todos los recursos anotados para revisar qué recursos aceptan y 
cuáles eliminan o modifican, resaltando los recursos que deberían utilizarse más a menudo.

Puesta en común

¿Qué lista de recursos de poder es más larga, la de los hombres o la de las mujeres?, 
¿por qué?, ¿tienden los hombres a utilizar más sus recursos de poder masculino?, ¿utilizan 
las mujeres menos poder del que tienen?, ¿es Igual el poder social otorgado para hombres 
y para mujeres? 691



¿5e puede modificar la concepción y práctica del poder se vive en esta sociedad?, ¿es 
Importante que tanto hombres como mujeres gocen de un poder que los construya e 
Incluya a ambos géneros?, ¿existen formas democráticas de ejercer el poder?

Exposición

□ Autonomía y toma de decisiones

La autonomía se ejercita cada vez que se elige o se decide entre varias opciones. Savater 
señala:

1. fio somos libres de elegir lo que nos pasa, sino libres para responder a lo que nos 
pasa de tal o cual modo.

2. 5er libres para Intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo Indefectiblemente - 
no somos omnipotentes; es decir, no podemos conseguir siempre lo que queremos.

La elección gira en torno, no a lo que nos pasa, sino en torno a cómo hacer frente a lo 
que nos pasa. No podemos elegir no elegir, la vida misma, las circunstancias, nos Imponen 
elegir entre dos o más opciones que no hemos elegido.
Todas las personas actuamos en base a motivos, el motivo es la razón que se tiene o al 
menos se cree tener para hacer algo, la explicación más aceptable de la conducta cuando 
se reflexiona sobre ella.
5avater señala tres categorías en relación a lo que nos motiva actuar de una manera o 
de otra, a tomar una decisión, a elegir:

órdenes: son dadas por otras personas y reforzadas a través del miedo o del 
afecto y la confianza en el otro.

costumbres: son las acciones o actitudes que asumimos porque así se ha 
venido actuando, ya sea por comodidad o por presión social.

caprichos: son las conductas o actitudes que asumimos por el propio gusto 
de hacerlo.

La libertad es poder decir sí o no, lo hago o no lo hago. En circunstancias normales basta 
con hacer lo que le manden a una persona, pero, a veces, lo más prudente es plantearse 
hasta qué punto resulta aconsejable obedecer. La desobediencia es una decisión; ésta 
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es parte de la libertad, de nuestro poder, pero siempre y cuando vaya de la mano del 
darse cuenta de qué se está decidiendo.
rio es suficiente calificar una acción como buena sólo porque sea una orden, una costumbre 
o un capricho, éstas también pueden ser Inmorales, o malas órdenes o costumbres. 
Precisamente, la moral o la ética nos ayudan a emplear de la mejor manera -bien- la 
libertad que tenemos. El castigo o los premios otorgados por la autoridad humana o 
divina, señala 5avater, nada tienen que ver con la ética de un ser humano libre.

Autonomía: la autonomía es fundamentalmente un conjunto de procesos 
de poder, por lo tanto, se constituye a través de procesos vitales políticos y 
en lo que tradlclonalmente llamamos el ámbito político. La autonomía requiere 
obligatoriamente de actores sociales constituidos, Identificares, que portan, 
reclaman, reivindican, actúan, proponen, argumentan, establecen y pactan 
la autonomía. Cada avance de autonomía es un avance político y requiere de 
una recomposición de las relaciones de poder, una reconflguraclón de la 
política, y requiere de un lenguaje político, pues la autonomía debe ser 
enunciada políticamente.
Lenguaje político: es aquel que puede trascender lo particular para Instalarse 
como parte de los pactos sociales, de los pactos en el Estado, entre los 
pueblos, naciones, gobiernos, Instituciones y, desde luego, entre las personas. 
El lenguaje político de la autonomía es uno de los campos más Importantes 
donde ésta se construye y también donde se plantea la posibilidad de 
enunciarla como pacto y no sólo de reivindicarla como demanda. 
(Lagarde, 1998: 15-14).

En la familia la autonomía se promueve cuando se ejerce con actitud de respeto, servicio 
y equidad, cuando se busca llegar a un acuerdo de toma de decisiones, para que todos 
y todas puedan satisfacer sus necesidades, Intereses, expectativas y problemas.
En la comunidad la autonomía se ejerce en un marco de cooperación para la toma de 
decisiones; por ello, en la escuela, en el trabajo, en el barrio o colonia, es necesario 
trabajar la afirmación y la confianza para tomar las decisiones con la participación equitativa 
de todas las personas.
El equilibro en la toma de decisiones entre la ciudadanía y los distintos niveles y tipos de 
gobierno, entre empresarios y trabajadores, entre docentes y alumnado; requiere de la 
participación Justa y democrática en los diversos aspectos del acontecer nacional, así 
como la búsqueda de mecanismos que posibiliten y comprometan a la ciudadanía a 
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participar, tanto en la elección de sus autoridades, como en las decisiones que éstas 
deben tomar y en la Justa elaboración y aplicación de las leyes. Se requiere promover y 
exigir la actuación del gobierno con apego a las leyes y con respeto a la diversidad 
ciudadana.

¿Quién decide qué?

El propósitos del Juego es descubrir qué personas de las que trabajan en la misma 
institución o área, toman las decisiones frente a determinadas situaciones y qué cambios 
se pueden llevar a cabo para que las decisiones sean más equitativas entre quienes 
Integran el grupo de trabajo.
En el pizarrón se dibuja una muestra del tablero:

^Personajes

Situaciones^-

Director de 
área

Personal 
administrativo

Personal 
secretarlal

Personal de 
ventanilla

Quién decide los 
roles de guardias X X
Quién decide los 
tiempos de 
receso

X
Quién decide las 
actitudes de 
atención hacia la 
ciudadanía

X X

Primer momento: Elaboración del tablero
• Determinar en los equipos, los personajes que Intervienen en la toma de decisiones 

en el centro de trabajo.
o Redactar las situaciones en las que se toman decisiones.
• Preparar los papeles o frijoles para el llenado del tablero.
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Segundo momento: ¿Quién decide habitualmente en mi centro de trabajo?
• Leer en voz alta cada situación que redactaron en el margen Izquierdo del tablero.
• Para responder quién toma la decisión, deberán considerarse como máximo sólo 

dos personajes, de acuerdo con lo que sucede en la realidad de su centro de 
trabajo.

• Continuar hasta agotar todas las situaciones.
Tercer momento: ¿Quiénes más pueden decidir según cada situación?

• Revisar situación por situación y responder como grupo a la pregunta de este 
momento.

• Agregar las fichas a los casilleros vacíos de los personajes a quienes se haya decido 
Involucrar más en las decisiones.

El Juego termina una vez que se hayan revisado todas las situaciones.

Exposición

□ El diálogo y la construcción de consensos

La efectividad y la afectividad en la comunicación son básicas para entablar el diálogo y la 
toma de decisiones por consenso. 5e requieren establecer relaciones de confianza, 
fomentar un diálogo franco, promover la libertad de expresión y actuar críticamente 
frente a cualquier información. La comunicación desde esta perspectiva es un elemento 
que favorece el equilibrio o reequlllbrio de poderes.
Es necesario desarrollar habilidades que permitan la expresión de Ideas, opiniones o 
sentimientos, en los diferentes niveles de la convivencia social; que permitan analizar 
críticamente personas, grupos, comunidades o naciones; que permitan, en última 
instancia, tener la Información y la formación necesarias para resolver de manera novlolenta 
los conflictos.
En una familia se practica la comunicación afectiva y efectiva cuando todos sus integrantes 
se relacionan de manera franca, fomentando la expresión verbal y no verbal de manera 
sencilla y directa, practicando la escucha activa, evitando los prejuicios, respetando las 
distintas posturas y desarrollando la empatia, es decir, saber ponerse en los "zapatos" 
de las otras personas.
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5avater no nombra la palabra empatia, pero señala que "reconocer a alguien 
como semejante Implica, sobre todo, la posibilidad de comprenderle desde 
dentro, de adoptar por un momento su propio punto de vista", quizás porque 
va más allá de ésta, pues implica también tomar en cuenta sus derechos y 
sus razones; y apunta como un derecho humano el intentar ponerse en 
lugar de la otra persona para comprender lo que hace y/o lo que siente. 
Un ejercicio más intenso sería ponerse en los zapatos de alguien diferente, o 
que no reconocemos como semejante o Igual.

El ejercicio de la comunicación Implica la posibilidad de expresar públicamente los distintos 
puntos de vista de la población en todos los aspectos de la vida, tanto las opiniones 
afines al régimen gobernante, como las que difieren Ideológicamente de éste.
La libertad de expresión es un derecho que debe ejercerse con responsabilidad y 
respetarse, creando las condiciones necesarias para que se expresen todas las Ideas y 
debatir ampliamente las diferentes posturas de los diversos grupos que Integran la 
sociedad.
La comunicación responde o debería responder a la necesidad de conocer lo que sucede 
en el mundo para tomar una postura frente a los diversos acontecimientos, lo que Implica 
analizar críticamente la información que se recibe y la responsabilidad por buscar la 
veracidad de los hechos o las posturas políticas detrás de las noticias.

Los medios de comunicación tienen una gran incidencia a la hora de crear y 
transmitir cultura, de provocar un determinado estado de opinión. Los diarios, 
las radiodifusoras, las televisoras a menudo provocan el efecto de una lupa. 
La lupa aumenta, aísla del resto lo que nos muestra, en definitiva, distorsiona. 
Para muchas personas, el mundo que presentan los medios de comunicación 
es lo único que existe. Muchas veces se simplifican las situaciones o se 
recurre a casos particulares sin analizarlos en su contexto. Además, los grupos 
minoritarios tienen poco o ningún acceso a espacios o canales dentro de los 
medios de comunicación.

naufragio

El propósito de esta actividad es llegar a una decisión por consenso para analizar y 
reflexionar sobre la toma de decisiones en relación con las prioridades y valores personales, 
resaltando los estereotipos y prejuicios que se manifiestan en las decisiones tomadas.
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En una dinámica de toma de decisiones por consenso debe aclararse, como consigna 
inicial, que no se pueden hacer votaciones y que sólo se toman aquellas decisiones 
aceptadas por todo el mundo.

5e lee a los participantes su situación:

"Estamos navegando por alta mar y nuestro barco está a punto de naufragar. Yo, capitán 
del barco tengo que tomar una decisión dura: sólo dispongo de una lancha neumática 
para cinco personas. Pero a bordo viajamos doce personas: una señora de 70 años, un 
trabajador, un estudiante, una empresaria, un científico, un inválido, un cura, la cantante 
de un grupo de rock, una madre de familia con su hijo y un homosexual. Tengo que 
tomar una decisión rápida".

5e da una hoja con la situación a cada participante y se les dan 5 minutos para decidir, 
Individualmente, a las cinco personas que salvarían (es Importante avisar cuando falte 1 
minuto). Una vez que todas las personas han elegido, se forman equipos Impares (de 3 
o 5 integrantes) para que decidan en 10 minutos las cinco personas que salvarían a 
partir de sus elecciones Individuales (avisar cuando falten 3 minutos).
Cada equipo elige un portavoz. Cada portavoz pasa al centro y forma un círculo de discusión 
e Intentan alcanzar el consenso grupal en 15 minutos (avisar cuando falten 3 minutos).

Puesta en común

Después de hacer una ronda para expresar cómo se han sentido durante el proceso de 
toma de decisiones rápida, es conveniente analizar si la decisión final representa a todas 
las personas participantes, si cada portavoz representó adecuadamente a su grupo, así 
como los roles que se observaron durante la dinámica.
¿Qué actitudes y habilidades favorecen o dificultan el consenso? ¿Cuáles son los valores 
que priman en nuestra sociedad y que determinan la toma de decisiones de cada 
participante? ¿Existen semejanzas, cuáles? ¿Existen diferencias, cuáles?
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Exposición

□ De la tolerancia a la convivencia solidaria

La diversidad se refleja en actitudes de conciencia propia, de tolerancia y de respeto. La 
diversidad o la diferencia se ejerce libremente con responsabilidad para asumir las 
consecuencias de las propias decisiones, de lo que se piensa, se hace o se dice.

Tolerancia: ser tolerante significa apartar la ignorancia y la superficialidad, 
penetrar en las similitudes y diferencias y, sobre todo, aceptar que hay 
individuos y sociedades diferentes y que, unos y otras, suelen tener buenos 
motivos para ser como son. Dicho de otra manera, tolerar es respetar la 
diversidad y tiene como contrapartida la intolerancia que Impone la uniformidad 
que sólo comprende y acepta al otro cuando lo ha amoldado a su imagen y 
semejanza.
Aunque parezca paradójico, profundizaren la tolerancia, nos conduce practicar 
una Intolerancia positiva a no tolerar las Injusticias, las marglnaciones, las 
violencias, las imposiciones, las humillaciones, sobre quién quiera que se 
ejerzan, so pretexto de raza, nación, religión, género o preferencia sexual.

Los límites de la diversidad son los derechos de los y las demás. La diversidad está 
sustentada en valores liberales como la libertad misma, la Igualdad y la justicia; de una 
manera Incluyente, donde la diferencia no es motivo para la exclusión o la discriminación. 
En la familia la diversidad se vive respetando a todas las personas que la conforman, 
permitiendo que cada Integrante de la familia tenga la posibilidad de desarrollar su propio 
modo de vida y, a su vez, aportar y establecer valores y costumbres en función de un 
mayor bien para todos y todas.
En la comunidad la diversidad se vive en el ejercicio y respeto de la diferencia y pluralidad 
en todas las manifestaciones y estilos de vida posibles, en el establecimiento de leyes y 
normas que favorezcan la diversidad para el desarrollo de la propia comunidad y para la 
solución noviolenta y creativa de los conflictos que se presentan.
Para que se logren relaciones y gobiernos que respeten la diferencia, es necesario educar 
para formar personas activas y responsables de la sociedad en que viven. Contribuir al 
respeto de la diversidad, implica formar una ciudadanía tolerante y plural en el marco de 
una convivencia solidarla, para acrecentar el desarrollo de procesos de democratización 
en el país.
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Para acrecentar la diversidad es necesario desarrollar la propia Identidad cultural. 5in 
embargo, la diversidad cultural en el Intercambio Internacional y en el marco de los 
derechos humanos, no puede entenderse si no va de la mano de la solidaridad y del 
equilibrio de poder-político y económico- entre naciones.
Hacer un solo mundo, Implica respetar las diferencias, aprovechar los recursos y la 
tecnología desde una perspectiva global, que no es sinónimo de neoliberal; por el contrario, 
en función del desarrollo Integral de las naciones.
Es Innegable la necesidad humana de gozar de las condiciones adecuadas que posibiliten 
el desarrollo y el respeto a la vida Individual y colectiva, que sean acordes con la dignidad 
de las personas y que permitan descubrir el sentido profundo del quehacer cotidiano. 
Para hacer de la convivencia solidarla una realidad es necesario respetar la dignidad 
humana desde distintos ámbitos: la satisfacción de necesidades básicas para vivir, de 
servicios públicos, de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de soluciones 
pacificas a los conflictos, de respeto a la diferencia, entre otros.
La solidaridad es un valor y una actitud ético-política necesarios para una convivencia 
democrática, sustentada en el respeto y materializada en el apoyo mutuo, en la aceptación 
del otro, en la Inclusión del diferente, en la disposición de los bienes necesarios para 
desarrollarse y para contar con una división del trabajo más equitativa, entre otras.
Ser solidarlo y solidarla significa superar el egoísmo y la Intolerancia, eliminar las distintas 
formas de discriminación, de explotación u opresión de grupos humanos y de naciones. 
Significa ser solidarlos con quienes carecen de lo necesario para vivir y ser capaces de 
compartir lo que somos y lo que tenemos.
La solidaridad es la unión de esfuerzos para lograr que todos y todas podamos gozar de 
nuestros derechos de manera Justa, a partir de la convivencia, para el desarrollo de la 
comunidad a la cual pertenecemos. Ser Solidarlo Implica un compromiso personal para 
mejorar las condiciones de vida propias y al mismo tiempo de los demás (MCD, 1997:22- 
23).
Según Pérez Agulrre no basta con el descubrimiento del otro como un «Tú», ni con la 
manifestación del «Yo» como Identidad de la persona. Es necesaria la aparición del 
«nosotros» para que exista la convivencia y la comunidad. Toda educación en derechos 
humanos deberá tener en cuenta esa prevalencla del «espíritu comunitario» en los diversos 
campos de relaciones sociales.(Rodas,1995:9)
La solidaridad nos avoca a nuevas y creativas posibilidades en el campo de las relaciones 
humanas. La solidaridad, sin alcanzar el grado de Intimidad que se da entre amigos, abre 
el camino a la cohesión, la creación de lazos personales y la Interdependencia.
La solidaridad, en definitiva, es una práctica. Amplía el espacio en que podemos situarnos 
Junto con otras mujeres (y también niños y varones) que quizá sean diferentes por razón 

771



de cultura, historia, raza, clase social y orientación sexual, pero sin las cuales no tenemos 
futuro. La solidaridad es a la vez fruto y causa de Inteligentes colaboraciones prácticas 
que generan nuevas mediaciones gracias a las cuales nos renovamos. (Copeland en 
Católicas, 1997:208).

Fraternidad: Solidaridad específica entre los hombres que, desde el 
androcentrlsmo, Invlslbiliza la solidaridad específica entre mujeres.

5ororidad: Es una solidaridad específica que se da entre las mujeres, que 
por encima de sus diferencias y antagonismos, se deciden por desterrar la 
misoginia y sumar esfuerzos, voluntades y capacidades y pactan asociarse 
para potenciar su poderío y eliminar el patrlarcalismo de sus vidas y del 
mundo.
Es en sí misma un potencial y una fuerza política porque trastoca un pilar 
patriarcal: la prohibición de la alianza de las mujeres...
Apoyadas unas en las otras sin ser Idénticas, sino reconociendo las diferencias 
entre ellas, las mujeres pueden pactar entre sí, siempre y cuando se 
reconozcan como sujetas.
(Lagarde, 1997:20)

¿Soy tolerante?

Con esta actividad se pretende tomar conciencia de lo que significa ser tolerante o 
intolerante en diferentes ámbitos de la vida; descubrir qué Implica y qué consecuencias 
tiene comportarse de forma tolerante o intolerante; sugerir líneas de acción para formar 
actitudes más allá de la tolerancia y que promuevan la convivencia solidarla.
Se trata de que cada persona participante escriba un relato real o Imaginario de tolerancia 
o Intolerancia. Se forman pequeños equipos de cinco o seis personas y se reparten al 
azar los casos escritos con anterioridad. Algunas pistas para Iniciar el diálogo son:

• Principales problemas que plantean los casos de tolerancia o Intolerancia.
• 51 tú fueras el personaje del caso que te ha tocado en suerte, ¿qué actitud 

adoptarías?, ¿cómo solucionarías el problema?, ¿por qué?.
• ¿Qué sugerencias harías a las personas Integrantes de tu equipo para solucionar 

los problemas que los casos plantean?
• ¿Cómo describirías un conjunto de personas que muestran actitudes de tolerancia 

hacia los demás?
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• ¿Qué significa ser tolerante o Intolerante con la propia familia, con tus amistades, 
con tus compañeros y compañeras de trabajo, con personas desconocidas, con 
quienes piensan y viven de manera distinta a la tuya?

• El término tolerancia es sinónimo de....
• El término de Intolerancia es sinónimo de ...
• ¿Qué significado tienen los sinónimos que han utillzado?¿ Por qué los has relacionado 

con los términos tolerancia o Intolerancia?

Puesta en común

• Un portavoz de cada grupo comunica las principales aportaciones de sus Integrantes.
• Entre todas y todos se valoran las distintas aportaciones.
• Es Importante evitar radicalismos y posturas cerradas en el momento de expresar 

los puntos de vista.

Lectura

Es recomendable que cada participante lea el texto completo y que se trabaje por equipos 
para analizar las Ideas centrales del texto.

□ ¿Educación para la tolerancia? Equívocos, requisitos y posibilidades

Pablo Latapí 5arre —

El concepto de tolerancia
El concepto y el término de tolerancia no es adecuado para referirnos a una convivencia 
basada en el respeto a los demás y en la vigencia de los derechos humanos. Veamos 
esto un poco más a fondo.
El Diccionario de la Real Academia (1941) define "tolerar" como: "sufrir, llevar con 
paciencia, permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo; resistir, soportar"; y 
"tolerancia" como "respeto y consideración a las opiniones o prácticas de los demás 
aunque repugnen a las nuestras".
En consecuencia, no quiero imaginarme una sociedad democrática definida por este 
concepto, como un conjunto de personas que se aguantan unas a otras, que se soportan 
porque no les queda otro remedio, y que están reprimiendo sus antipatías y animosidades 
recíprocamente.
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De acuerdo a la etimología de la palabra (Coraminas y Pascual, 1981), nos enteramos de 
que "tolerancia" viene del latín "tollere" que significa "quitar, mermar, desprender"; (de 
ahí viene por ejemplo "tullido", al que le quitaron algo); y por extensión significó también 
"levantar". Un "tolle-tolle" decimos para significar un levantamiento, una agitación. El 
concepto se fue cargando de significados a partir del siglo XIV; en castellano y en otras 
lenguas romances, así como también en Inglés; "tolerar" se usó para designar una 
actitud conciliatoria hacia las creencias u opiniones diferentes. Habría que citar, como 
antecedente, el "Defensor Pacis" de Marsilio de Padua (1324) y ya en el siglo XVII en el 
Tratado Teológlco-Político de Splnoza (1670) y las tres Cartas sobre la Tolerancia de Loche 
(1689 - 1692); y en el siglo XVIII el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire (1762). Las 
guerras religiosas de los siglos XVII y XVIII reforzaron esta acepción, y el pensamiento de 
la Ilustración la afianzó todavía más.
5uele decirse que el concepto de tolerancia brota en Europa con la ruptura del universo 
religioso cristiano y el problema práctico de la convivencia entre las diversas creencias. 
Empieza al Interior de la teología como una propuesta de formas de condescendencia 
frente a los heterodoxos que se desvían del corpus doctrinal establecido; su naturaleza 
es Inlclalmente ética como expresión, todavía tímida, de la libertad de conciencia. Pero 
se traslada inmediatamente al orden político como principio de estado para manejar los 
conflictos provocados por la diversidad; en el orden Jurídico se asume como una 
consecuencia de la libertad del Individuo, y en el orden social como necesidad pragmática 
para normar una convivencia pacífica (Fondo de Cultura Económica 1974; UHE5C0, 1988; 
The Hew Encyclopaedla Britannlca 1974; Diccionario de Política, 1982).
Terminadas las guerras religiosas, el concepto de Tolerancia amplía su significado. Es un 
postulado filosófico del pensamiento liberal de la Ilustración, estrechamente vinculado 
con las Ideas del estado laico, de la sociedad plural, y del Estado de Derecho; la convivencia 
de los diferentes requería un marco normativo que regulara el margen de libertad en que 
se expresan las diferencias. Hoy se considera este concepto un pilar ético de la democracia; 
está Imbricado con otros varios conceptos como la Igualdad fundamental de todos, el 
diálogo, la disidencia, el pluralismo, la Justicia distributiva, la reciprocidad de obligaciones, 
el deslinde entre lo público y lo privado, consecuencias todos ellos del principio de la 
libertad civil de todo ciudadano (Clsneros, 1994: 32).
Es falso que los católicos hayan personificado la Intolerancia, y los protestantes la tolerancia; 
abusos, crímenes e Intransigencias hubo de ambos lados. Más Importante sería analizar 
-en nuestra cultura latinoamericana que contiene elementos fundacionales derivados de 
una determinada teología católica- si la manera de concebir la verdad religiosa y de 
definir sus derechos a expresarse soclalmente, contiene gérmenes de intolerancia. En 
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ciertas culturas cerradas, católicas o no, la tolerancia se considera como un principio de 
disolución social; mientras culturas progresistas la ven como un medio indispensable de 
convivencia. Más interesante sería analizar qué gérmenes de tolerancia o de intolerancia 
contiene el Evangelio puro, prescindiendo de las realizaciones históricas de las diversas 
iglesias que lo han invocado.
Sin embargo, a pesar de la riqueza conceptual que la idea de tolerancia ha recibido a lo 
iargo de su historia, no parece que este sea el término más adecuado para designar una 
actitud que fundamente la convivencia democrática, según intentaré mostrar más 
adelante.

Raíces de la intolerancia
Tanto en la psicología Individual como sobre todo en la colectiva -y nos referimos 
exclusivamente a ésta- la intolerancia tiene dos raíces:

a) Por una parte, búsqueda de seguridad y necesidad de afirmación. Toda cultura o 
subcultura tiende a defender lo que le da identidad; por esto reacciona ante el 
"diferente", ante el extraño u "otro", con hostilidad o, ai menos, con suspicacia. 
Descalifica al que no se ajusta a la propia cultura por sus opiniones o costumbres; 
ve en él un peligro; para esto recurre al estereotipo, al prejuicio, al estigma. Dice un 
autor: (Goffman 1995: 152): "El manejo del estigma es un rasgo general de la 
sociedad un proceso que se produce dondequiera existan normas de identidad".

Es, pues, instintivo, como mecanismo de auto-afirmación, crear estereotipos de lo 
diferente, etiquetarlo para descalificarlo. Todos heredamos y creamos nuestros estereotipos 
del otro sexo (hombre, mujer, homosexual), del Indígena, del "gringo" o del chino, etc., 
por lo general sobrecargados de tonos negativos, precisamente en aquello en que se 
oponen a nuestra manera de ser o a lo que creemos nuestra manera de ser.

b) La segunda raíz de la Intolerancia es la tendencia a absolutizar nuestras verdades. 
Probablemente sea un aspecto particular de lo anterior, o sea que es también un 
mecanismo de auto-afirmación y defensa; pero en este caso interviene la dinámica 
del conocimiento que, al aceptar algo como verdadero excluye lo contrario como 
falso. La inteligencia -decían los antiguos- es una facultad "necesitada" o 
"determinada" por su objeto; si acepta algo como verdadero no puede aceptar io 
contrario.

En el inmenso campo de las posibles verdades y opiniones -lo religioso, lo político, lo 
científico, lo artístico, o sea todo lo que conocemos- estamos expuestos al riesgo de 
absolutizar nuestros conocimientos, excluyendo a los contrarios o diferentes y 
clasificándolos como falsos. El extremo es el fanatismo al que todos estamos expuestos: 
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consiste en identificar nuestra Identidad con la totalidad del ser; de ahí, se identifican los 
enemigos de la propia identidad como enemigos de la totalidad del ser; mis enemigos 
son entonces los enemigos del mundo.
Culturalmente convendría reflexionar en que la Intolerancia nos llega por nuestras dos 
raíces: la de la España de la Contrarreforma y la Inquisición que acababa de someter a los 
moros y de expulsar a los Judíos, y también la del Imperio Azteca con su sistema de 
avasallamiento, su sociedad rígidamente Jerarquizada y un concepto de autoridad como 
supremacía caciquil.
Creo que de estos dos mecanismos nace la Intolerancia: pero lo esencial es que por 
ellos se genera en nosotros un sentido de superioridad respecto al "otro", que es la raíz 
última de la Intolerancia.
Hay una evidente tensión entre la legítima y constructiva necesidad de afirmarnos y la 
¡legítima y destructiva convicción de que somos superiores a los demás. 5in adentrarnos 
en esa zona misteriosa donde se forman nuestros valores, sin hacemos conscientes de 
dónde termina el Instinto y comienza el acto deliberado, difícilmente podremos evitar en 
nosotros la intolerancia, y más difícilmente ayudar a otros a educarse en la tolerancia. 
Alguna vez escribí lo siguiente, refiriéndome a esos oscuros procesos a través de los 
cuales maduramos los seres humanos: "No sabemos, por ejemplo, en qué momento ni 
por qué oscuro mecanismo, el Instinto de supervivencia se transforma en sentido de 
logro, éste en autoaflrmación psicológica, y ésta en el Individualismo más refinado. Ho 
sabemos cómo la búsqueda biológica del satisfactor se vuelve ávida apropiación, y cómo 
del reflejo Instintivo se pasa al impulso de posesión y a un concepto de propiedad. No 
sabemos cuándo la Inofensiva tendencia del niño a competir en sus Juegos, se traduce 
insensiblemente en Impulso por dominar a los demás y en concurrencia egoísta. No 
sabemos tampoco de dónde se origina la pasión por el poder que acompaña 
inevitablemente el proceso de afirmación de toda persona madura.
¿Cómo, cuándo y por qué los Impulsos del niño y del adolescente se tematlzan como 
opciones de valor, y las fuerzas dinámicas de su personalidad se estructuran en 
congruencia con una filosofía y un sistema social determinado? Muchas preguntas se 
abren sobre estos enigmas y es Importante reflexionar en ellas." (Latapí 1979: 85).
Creo que un esfuerzo semejante de Introspección, de análisis honesto sobre cómo 
manejamos nuestras superioridades y cómo aceptamos las de los demás, es Indispensable 
para hacernos tolerantes. La pregunta última sobre si nuestra necesidad de autoaflrmación 
nos ha llevado a ser soberbios no tiene, por supuesto, una respuesta definitiva, como no 
la tiene la pregunta Inquietante y permanente sobre la rectitud de nuestras Intenciones.
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Igualdad y diversidad
Lo dicho nos acerca a la problemática de la convivencia plural, que es el tercer paso de 
estas reflexiones. ¿Cómo pueden convivir los diferentes? ¿Cómo puede evitarse la 
intolerancia espontánea que brota entre ellos? ¿Cómo combinar la Igualdad y la diversidad? 
Suele decirse: "igualdad para vivir, diversidad para convivir". Es un bello Ideal, pero ¿en 
qué debemos aceptarnos como Iguales y en qué como diferentes? ¿Es Ilegítimo todo 
sentimiento de superioridad aunque hayamos comprobado que en algún aspecto 
determinado somos superiores a otros? ¿Cómo hacerse dispensar las pequeñas 
superioridades que todos tenemos? ¿Lleva la aceptación de lo diferente a la disolución 
de nuestra identidad como grupo, como pueblo, como cultura? ¿Y cómo educar respecto 
a todos estos problemas?
5on preguntas difíciles que no pretendo responder en esta reflexión. Su clarificación 
requiere esfuerzos personales muy honestos, muy profundos, para que las respuestas 
teóricas que es fácil formular lleguen a ser verdades asimiladas a través de nuestra 
experiencia.
5e dice, por ejemplo, que la libertad implica el reconocimiento y respeto a las diferencias, 
a la vez que la aceptación de una Igualdad fundamental de todos. Pero aunque aceptemos 
teóricamente estos principios, en la práctica cotidiana tendremos que estar alerta para 
no reaccionar en forma intolerante. En las discusiones sobre temas políticos, en la 
aprobación o rechazo de las costumbres y modas de los Jóvenes que quizás nos chocan, 
o en la confrontación con las intolerancias de otros, es ahí donde tenemos que construir, 
día a día, la difícil tolerancia.

Fundamentos filosóficos de los derechos humanos
Más que Intentar explicar tan vasto tema quisiera dar alguna respuesta a la pregunta: 
¿por qué respetar los derechos de los demás? Es una manera de acercarnos a definir el 
por qué de la Igualdad de todos los seres humanos, y el sentido y ámbito de esa Igualdad. 
Es una manera de evitar sentirnos superiores a los demás, y de evitar por tanto la 
Intolerancia.
¿En qué se fundamenta la Igualdad fundamental de todos lo hombres? ¿Son los derechos 
humanos expresiones necesarias de una dignidad ontológlca de la persona (por razón 
religiosa o por imperativo absoluto de la razón para salvaguardar su libertad), son acuerdos 
consensúales entre los Estados, o son meras transacciones prácticas para poder vivir en 
paz? Las teorías que hoy se proponen van por estas 3 vertientes: ontologistas, 
contractualistas y pragmáticas; quizás las que predominan son las segundas, que explican 
la naturaleza de los derechos humanos por los convenios entre los Estados, en el actual 
estadio de la evolución del derecho (UNE5CO, 1985).
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Marltain proponía que los valores de la democracia -la "carta democrática" decía- requerían 
el consenso de todos, pero que cada uno, en una sociedad pluralista, debería 
fundamentarlos conforme a sus propias convicciones; aplicaba estas ¡deas al laicismo 
escolar.
Volviendo a la problemática de la Igualdad como fundamento de la tolerancia, a mí me 
ayuda distinguir tres zonas de "verdades", pues creo que no se pueden tratar por igual 
todas las verdades que sostenemos.

a) Una primera zona es la de mis "opiniones": la zona opinativa. Esta es muy amplia: 
en ella caben desde las opiniones sobre asuntos triviales (mi equipo de fútbol 
preferido o mis gustos musicales) hasta otras sobre algunos aspectos de la política 
o la economía, las visiones propias de una clase social o aun apreciaciones culturales 
obviamente relativas. Estos Juicios no pasan de ser "opiniones", argumentables, 
discutibles. En esta primera zona, lo que me corresponde es relativlzar mis opiniones 
ante las diferentes, dialogar, tratar de enriquecerme con los puntos de vista contrarios.

b) La segunda zona es la de algunos valores que considero fundamentales de mi 
cultura, originados probablemente en la educación que recibí en mi familia en mis 
primeros años. En esta zona cultural caben Juicios y apreciaciones para mí muy 
Importantes en que se Involucran principios o valores, como por ejemplo: mi manera 
de Juzgar sobre las políticas de distribución del Ingreso por cuanto en ellas está en 
Juego el valor de la Justicia, los problemas de la solidaridad Internacional y de las 
desigualdades Í1orte-5ur, misjuiclos sobre el neoliberalismo y los principios filosóficos 
en que se basa; mi posición respecto a los indígenas mexicanos; o sobre el aborto 
o la pena de muerte en cuanto se involucran en ellos el valor de la vida humana, 
etc. Este conjunto de valores y apreciaciones forman ya parte de mi visión del 
mundo y me son Irrenunclables. Puedo y debo discutirlos, pero me resulta mucho 
más difícil relatlvlzarlos.

c) En la tercera zona estarían mis va/ores absolutos, muchos de ellos vinculados a mi 
fe religiosa, otros no necesariamente. Por ejemplo: la Inmortalidad del hombre, la 
bondad de Dios, la existencia de una Justicia trascendente, el valor prioritario del 
prójimo, etc. Entre estos Juicios y los de la zona anterior hay, por supuesto, un 
contlnuum; es difícil deslindarlos. Pero prefiero distinguir ambos porque no doy 
necesariamente categoría de absolutos a muchos de mis valores culturales.

Mis verdades de la segunda y de la tercera zona me son Irrenunclables, aunque los de la 
segunda no sean para mí absolutos y los de la tercera sí. ho pretendo imponerlas a nadie 
y, por otra parte, tampoco les disminuyo el peso e Importancia que para mí tienen, en 
aras de un pluralismo que todo lo relatlvlzara.
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Respecto a todos aquellos que sostienen verdades diferentes -propias de la zona dos y 
de la tres- afirmo que ellos también tienen pleno derecho a sostenerlas y expresarlas, no 
porque todas las verdades sean Iguales, sino porque ellos tienen la misma dignidad de 
personas y la misma libertad de conciencia que yo.
Creo que es así como se acepta la diversidad como algo positivo, y se fundamenta una 
convivencia basada en la Igualdad y el respeto al derecho de todos.
Esta actitud es muy distinta a otras dos que suelen proponerse. Una es la de decir: 
"Cállate tus opiniones en cuanto se opongan a las de los demás; eso es lo que exige el 
bien de la paz; es de mal gusto en la sociedad plural hablar de asuntos religiosos o 
Ideológicos que se contraponen a los demás". La otra es peor: "el pluralismo exige que 
relativices tus verdades; la sociedad debe ser laica, y el laicismo supone que se termine 
con valores pretendidamente absolutos". Con razón dice Luis Villoro que sólo hay dos 
formas de Intolerancia: el dogmatismo y el escepticismo. Es intolerante quien Impone 
sus opiniones a los demás, pero también lo es quien pretende Imponer a los demás la 
obligación de no creer en nada.
En lo personal sostengo la necesidad de valores absolutos, por una especie de dinámica 
existenclal que no puedo cambiar y que está por arriba de los condicionamientos sociales. 
Reclamo un arraigo, en el orden físico y psicológico, pero mucho más en el del espíritu 
de la cultura y de la moral, que me de referencia, explicación y respuesta a mis dudas 
consustanciales. Creo que aunque hoy se proclame que "Dios ha muerto", renace con 
otros rostros y nombres en el peregrinar de las civilizaciones.
He querido enfatizar esto porque, en la cultura predominante, está de moda lo pragmático, 
lo provisorio; la relatividad de todo conocimiento y todo valor se erige en ideal de la 
postmodemldad; la ética de la situación y del resultado pretenden substituir otras 
fundamentáciones de la responsabilidad y solidaridad. Y esto se proclama como rasgo 
de democracia, condición de una Igualdad afectiva y expresión de tolerancia, fio lo creo 
así.

Pedagogía de la convivencia
Pasemos al último punto. ¿Cómo se puede educar para la tolerancia o, mejor, para una 
"convivencia solidarla"?, que sería la expresión que yo preferiría.
Sugiero distinguir cuatro pasos:

a) El primero es trabajar en desmantelar nuestros prejuicios. Vía el análisis racional y 
psicológico, Identificar esas barreras con que blindo al diferente; dentro de esto 
está también comprender que otros tengan prejuicios contra mí y tratar de 
explicármelo.
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b) El segundo paso será enfrentar al diferente mediante la comunicación y el diálogo. 
Ante el diferente hay dos maneras incorrectas de proceder: anularlo para afirmarme, 
e Integrarlo a lo mío reduciéndolo a mis categorías, que es otra manera más sutil 
de anularlo. Lo correcto sería intentar comprenderlo como es y reconocer su propia 
razón.

c) Un tercer paso es Intentar construlrjuntos, construir algo nuevo a partir de lo mío y 
de aquello que considero valioso en el diferente.

d) El cuarto paso es abrirnos a una actitud solidaria con el diferente, lo que implica 
hacer mías sus necesidades y colaborar con él en satisfacerlas.

Detrás de estos cuatro pasos hay disposiciones afectivas de creciente apertura y creciente 
compromiso, hay también valoraciones éticas de la persona del otro, cada vez más 
profundas. Una convivencia armoniosa supone educarnos hacia esos estadios progresivos: 
comprendernos mejor y respetarnos, como lo requieren los dos primeros pasos; valorarnos 
positivamente, como lo postula el tercero; y comprometernos unos con otros, como lo 
exige el cuarto.
Afirmé al principio que, en mi opinión, el concepto de tolerancia no era el más adecuado 
para describir la actitud que requiere la convivencia democrática. Ahora se comprenderá 
por qué: ese concepto no rebasa los dos primeros pasos; se queda en la comprensión, 
y a lo más en el respeto. Yo prefiero hablar de una "convivencia solidaria" que Incluye el 
tercero y el cuarto paso: un verdadero aprecio para intentar construlrjuntos con lo mío y 
lo de los diferentes, y una actitud de auténtica solidaridad. Así daríamos a la democracia 
un sentido positivo de Interrelación constructiva y de fraternidad.
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Sesión 3

Organismos de Protección 
de Derechos Humanos

Propósitos:
• Favorecer la comunicación, fomentando la escucha activa.
• Comprender la Importancia que reviste la consagración de algunos derechos 

humanos en las garantías Individuales en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos e Identificar a las instancias de procuración de justicia en México.

• Conocer la función y competencia de los Organismos Nacionales de Protección de 
Derechos Humanos.
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Integración del grupo

Dictar dibujos

El propósito es analizar las limitaciones de una comunicación unidireccional y favorecer la 
comunicación y la escucha.
Primer momento: El grupo se divide por parejas que se sientan espalda con espalda, sin 
tocarse. La persona facilitadora entrega una hoja a las personas que están de espaldas al 
pizarrón. La persona facilitadora hace un dibujo en el pizarrón (ver dibujo 1).
Las personas que ven el dibujo, tratarán de dictárselo a su pareja, la que no ve el dibujo 
no puede hablar ni emitir ningún sonido. Durante el ejercicio ninguno de los miembros 
de la pareja puede voltear la cabeza.
Una vez que todas las parejas guarden silencio indicando que han acabado, guardan sus 
dibujos sin mostrárselos entre sí.

Dibujo 1

Segundo momento: Cambio de reglas. Quien dicta el dibujo continúa en la misma posición, 
quien está de espalda, toma su silla y la coloca frente a su pareja, sin ver el pizarrón. La 
persona facilitadora hace un nuevo dibujo en el pizarrón (ver dibujo 2).
Quien dicta no puede hacer gestos, sólo dicta verbalmente el dibujo; en esta ocasión su 
pareja sí puede hacerle cualquier pregunta, pero continúan sin mostrarse los dibujos.
Una vez que terminen el ejercicio, se comparan los dibujos realizados en los dos 
momentos, o el tiempo que tomó realizarlos de una y de otra manera y la precisión.
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Dibujo 2

Puesta en común

¿Cómo se sintieron en el primer momento, espalda con espalda? ¿Cómo en el segundo, 
frente a frente? ¿Qué dificultades tuvieron en ambos momentos? ¿Cuáles canales de 
comunicación sí se utilizaron? ¿Cuáles faltaron? ¿Existen diferencias en el uso del lenguaje? 
¿Eso facilita o entorpece la comunicación?
Es importante que la persona facilitadora subraye la necesidad de crear un código común 
cuando se trabaja en grupo y cuando se tienen que tomar decisiones o acuerdos que 
Interesan al grupo mismo; ya que una dificultad en nuestras sociedades actuales es la 
diversidad de significados bajo una misma expresión, ya que casi ningún término es 
unívoco; de ahí la necesidad de aclarar, cada vez, qué significado tienen las cosas para 
cada grupo determinado.

Formación de triadas: Diseño grupal

El propósito es estimular la creatividad, pero con la consigna de que la formación de tríos 
tiene que ser aleatoria, es decir, no por selección, para fomentar la actitud Incluyente, tan 
necesaria hoy en día, de trabajar con cualquiera de los y las participantes.
Para ello, es necesario ponerles a la mano diversos materiales como hojas, cartulinas, 
colores, etc., restringiendo el tiempo a máximo 20 minutos para lograr el propósito 
señalado.
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Garantías individuales

Lectura: Garantías Individuales

El propósito de esta actividad es conocer las garantías Individuales, relacionarlas con el 
esquema de derechos humanos trabajado con anterioridad.
La persona facilitadora entrega a las triadas unjuego de garantías individuales y un cuadro 
para la clasificación de las mismas, en el cuadro tendrán que Indicar el número de artículo, 
el o los derechos humanos con los que se relaciona, ejemplificando cómo se respetan y 
cómo se violan esos derechos en la vida pública.

□ Garantías individuales y derechos humanos

La Constitución de 1917 fue la primera, a nivel mundial, en Incluir, -además de los 
derechos civiles y políticos-, los derechos económicos, sociales y culturales, tales como 
el derecho al trabajo y a la seguridad social; el derecho que asiste a los campesinos y el 
derecho a la educación, entre otros.
5ln embargo, como los derechos humanos son dinámicos, no todos los derechos humanos 
están positlvlzados o consagrados en la Constitución, como es el caso de los derechos 
humanos correspondientes a las últimas generaciones, e incluso, a la segunda.
Es conveniente señalar la importancia de lograr la regulación de los derechos humanos a 
partir de leyes, normas, reglamentos; sin perder de vista que dicha posltlvizaclón o 
legalidad no garantiza -a pesar de conocérseles como garantías- el cumplimiento de 
dichos derechos; no en balde se han creado organismos protectores de los mismos. 
En general, en México es muy débil el Sistema de Justicia.

□ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Garantías individuales

Magdalena Aguilar Cuevas —

Artículo 1
Todos, por el hecho de ser personas humanas tienen derechos que deben ser reconocidos, 
respetados y protegidos. Estos derechos fundamentales pertenecen a todos y cada uno 
de los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, sexo, edad, raza, creencia, o cualquier 
otra causa, y sólo pueden suspenderse o restringirse en caso de invasión o disturbio 
grave de la paz pública, según lo establecido en el artículo 19.
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Artículo 2
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 
que entren al territorio nacional, alcanzarán por este sólo hecho, su libertad y la protección 
de las leyes.

Artículo 3
5e concibe a la educación como un proceso tendiente a desarrollar todas las facultades 
del ser humano, buscar una educación integral que cumpla con una función social. Según 
lo establecido la educación debe ser: laica, democrática, nacional, social, gratuita y 
obligatoria.
La educación puede ser conceslonada a los particulares mediante la autorización expresa 
del poder público. Asimismo, señala que las diversas instituciones de educación superior 
pueden ser autónomas, es decir, gobernarse a sí mismas, en bien de los fines que le son 
propios y que se sobreentiende son de carácter educativo.
5e pone de manifiesto el espíritu de libertad que cabe Impregnar a la educación; por ello 
orienta el concepto de libertad de cátedra, la investigación, la discusión y difusión de las 
ideas.

Artículo 4
En este artículo se define a la ilación mexicana desde una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
Incorpora a la mujer en los procesos políticos, económicos y sociales de la nación, 
reconociendo la condición de Igualdad que conlleva el cumplimiento solidario de las 
responsabilidades.
Por ello en las situaciones de trabajo, en las situaciones políticas, en el ámbito familiar y 
en cualquier otra circunstancia la mujer y el hombre están en un plano de Igualdad 
Jurídica, distinguiéndose únicamente en el plano biológico, ya que la participación de la 
mujer en la vida del país contribuye de manera importante al incremento de la riqueza 
nacional.
En México se respeta la decisión de los padres de tener los hijos que deseen, porque ello 
es parte de su libertad; sin embargo, nuestras Constitución hace hincapié en las 
responsabilidades que Implica la paternidad, es decir, que todos y cada uno de los hijos 
deben gozar de la protección familiar, apoyo, atención, comprensión, compañía y 
educación, a fin de formar hombres sanos, fuertes, ciudadanos libres y dignos.
La Constitución señala que todo hombre tiene Derecho a una vivienda digna, por lo cual 
se hace necesaria una política nacional que posibilite este fin.
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Este artículo garantiza la seguridad social, como un Derecho al que todos tenemos acceso 
y que se concreta en el Derecho a la protección de la salud, en el 5¡stema nacional de la 
Salud, al que concurren la Federación y los Estados. Al mencionar genéricamente la 
salud como un Derecho, nos referimos al doble aspecto que le es propio: el físico y el 
mental.

Artículo 5
Todos tenemos Derecho al trabajo, y podemos elegir el que sea de nuestro agrado, 
siempre y cuando esté permitido por la ley. Cabe señalar que este artículo determina que 
algunas profesiones necesitan un título para su ejercicio, y las condiciones bajo las cuales 
se laborará. Es importante recalcar que en este artículo se mencionan algunos llneamientos 
del trabajo, pero sin total regulación se encuentra en el artículo 125 de la Constitución y 
en sus leyes reglamentarias.

Artículo 6
La libertad de expresión que consagra este artículo se refiere prlmordialmente a que 
todos podemos decir lo que pensamos mientras no afectemos a otra persona, a la moral 
o a la paz pública. Todos los mexicanos estamos autorizados para hablar sobre lo que 
nos interesa, mientras no causemos daño a un individuo o a la sociedad.

Artículo 7
Consagra a nivel institucional la libertad de prensa; esto significa el Derecho fundamental 
que cada uno tenemos para escribir, publicar y difundir nuestras ideas, a través de la 
palabra escrita (revistas, periódicos, libros, etc.) También los derechos en este artículo 
están limitados por el respeto a la paz pública, a la vida privada y a la moral.

Artículo 8
Los funcionarlos y empleados respetarán el ejercicio del Derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política 
sólo podrán hacer uso de este Derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en un breve tiempo.

Artículo 9
En este artículo se consagra la libertad de reunirse o asociarse pacíficamente para la 
obtención de ciertos fines permitidos po la ley. 5e entiende por asociarse a la unión de



varías personas con un fin común y permitido por la ley, de carácter permanente. La 
asociación tiene una personalidad Jurídica propia; por ejemplo, hay asociaciones de 
trabajadores (sindicatos), asociaciones con fines culturales, deportivos, recreativos, 
políticos (partidos).
En tanto que reunirse puede concebirse como el hecho dejuntarnos con otras personas 
por un momento y por un motivo determinado.
Tanto las asociaciones como las reuniones deben efectuarse de manera pacífica, sin 
armas y con un objeto lícito; además sólo los mexicanos se pueden reunir o asociar 
dentro del territorio nacional con fines políticos.

Artículo 10
La ley fundamental establece en este artículo dos garantías: la de posesión y la de 
portación de armas para su seguridad y legítima defensa.

Artículo 11
Todo hombre tiene Derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio 
y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u 
otro requisito semejante.

Artículo 12
En nuestro país no puede existir diferencia alguna fundada en una preconcebida escala 
social, por lo tanto no se conceden títulos de nobleza, ni se puede gozar de privilegios 
basados en éstos.

Artículo 13
Todos tenemos Derecho a la impartición de Justicia; por esto, si cometemos un Ilícito 
debemos ser Juzgados antes de ser condenados. A nadie se le puede procesar en un 
tribunal que no esté plenamente establecido, no puede haber tribunales especiales para 
una persona ni tampoco leyes que no sean de observancia general, porque existe igualdad 
para todos ante la ley.
Este mismo principio de igualdad nos garantiza que no existan fueros (ordenamientos 
Jurídicos o leyes aplicables sólo a ciertas personas) o calidad especial de un individuo 
ante la ley, salvo el caso de los militares, quienes están sujetos al fuero de guerra.

Artículo 14
Este artículo tiene contempladas cuatro garantías: la irretroactividad de la ley, la garantía 
de audiencia (juicio previo), la exacta aplicación de la ley en materia penal y la legalidad 
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en los Juicios de orden civil. Este artículo es importante, porque consagra garantías de 
seguridad Jurídica que protegen bienes fundamentales, como son la vida y la libertad, 
entre otros.

Artículo 15
Muestra Ley Suprema no autoriza la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos 
delincuentes del orden común que hayan tenido, en el país donde cometieron el delito, 
la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las 
garantías y derechos establecidos por esta Constitución.

Artículo 16
Un individuo sólo puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones cuando existe una orden de la autoridad Judicial que se sustente en hechos 
y leyes generales aplicables al caso concreto. Para que se haga una Inspección en algún 
domicilio debe existir una orden de cateo, por escrito y emitida por una autoridad Judicial 
especificando con claridad lo que se busca: persona, personas u objetos.
Mo es necesario que exista orden de aprehensión cuando: la persona es sorprendida 
flagrante comisión del delito, en cuyo caso puede ser aprehendida por cualquier Individuo; 
se trate de casos urgentes que se persigan de oficio y no exista autoridad Judicial, la 
autoridad administrativa podrá ordenar la detención, debiendo poner de inmediato al 
detenido a disposición del Juez.
En este artículo se encuentra proclamada la libertad de circulación de correspondencia, 
que prohíbe a toda autoridad inspeccionarla. Otra garantía que contempla es que en 
tiempo de paz los miembros del ejército no podrán exigir alojamiento, alimentos u otras 
prestaciones a particulares contra su voluntad.

Artículo 17
Liadle puede hacerse Justicia por sí mismo. Para ello existen tribunales, que Impartirán 
Justicia en tiempos y términos fijados por la ley, en forma Imparcial, rápida, completa y 
gratuita.
La independencia de los tribunales está garantizada por la ley. Nadie puede ser encarcelado 
por deudas de carácter civil.

Artículo 18
Las garantías que otorga la Constitución protegen, Inclusive, a aquellos que transgreden 
la ley. 5ólo podrán ser sometidos a prisión preventiva, es decir, aquella privación de la 
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libertad que se efectúa durante el Juicio penal, 'personas que sean acusadas por delitos 
que merezcan pena de cárcel: La Constitución establece distintos criterios para la 
separación de reos; prisión para procesados, prisión para sentenciados, mujeres, hombres 
y menores.

Artículo 19
A nadie se le podrá privar de la libertad por más de tres días sin que se Justifique con un 
auto de formal prisión; es decir, por medio de un documento que se Integra con los 
datos que averiguó el Ministerio Público y que el Juez ha valorado, considerando que es 
probable la responsabilidad de la persona, por lo cual se le deberá privar precautoriamente 
de su libertad para ser Juzgada.
La dignidad humana y el Derecho a la Integridad física son aspectos centrales de las 
garantías Individuales; por lo tanto ninguna autoridad puede abusar de su función 
maltratando a una persona, ya sea en el momento de la detención o en la prisión.

Artículo 20
Este artículo contempla las garantías del Individuo dentro del proceso penal: los acusados 
de un delito que merezca una pena cuyo término medio no sea mayor de 5 años de 
prisión, podrá solicitar libertad provisional bajo fianza.
Cuando el delito es ¡mprudenclal basta con que se garantice el pago de los daños y 
perjuicios causados.
El acusado tiene Derecho a comunicarse y debe ser confrontado por los testigos, tiene 
Derecho a ofrecer todas las pruebas y a presentar los testigos que considere necesario, 
el acusado deberá serjuzgado en audiencia pública por unjuez o unjurado de ciudadanos. 
Tiene Derecho a contar con un defensor desde el momento de ser aprehendido.

Artículo 21
Únicamente la autoridad Judicial podrá Imponer penas, el Ministerio Público y la policía 
Judicial se encargarán de la Investigación de los delitos. La autoridad administrativa podrá 
imponer multas y arrestos hasta por treinta y seis horas.

Artículo 22
En México se prohíben las penas de mutilación, Infamia, marcas, palos, tormento de 
cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes, penas Inusitadas y penas 
trascendentes (las que se transmiten de una generación a otra).
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Artículo 23
El Juicio que se le siga a una persona por haber cometido un delito no podrá tener más 
de tres instancias; la última Instancia será el amparo, cuya sentencia será definitiva. Está 
prohibido que sejuzgue dos veces a una persona por el mismo delito.

Artículo 24
Establece la libertad de culto. Los actos religiosos deberán celebrarse dentro de domicilios 
particulares o templos, siempre y cuando no constituyan un delito.

Artículo 25
Corresponde al Estado mexicano la rectoría del desarrollo nacional y garantizarlo en forma 
Integral. El desarrollo debe fortalecer nuestra soberanía y régimen democrático, 
fomentando el crecimiento económico y la Justa distribución de la riqueza.
La distribución de la riqueza es una necesidad de equilibrio social que no puede ser 
transgredida por aquellos que poseen los medios de producción. Este artículo consagra 
el apoyo que se debe dar a las empresas del sector social (trabajadores) y privado 
(empresarios), buscando el beneficio general y la productividad, conservando los recursos 
y protegiendo el medio ambiente.

Artículo 26
Existe una planeación democrática del desarrollo nacional, que está a cargo del Estado, 
para la Independencia, democratización política, social y cultural, a través del crecimiento 
económico.
5e incorporarán a la planeación las aspiraciones y demandas de la sociedad, debiéndose 
sujetar a ésta los programas de la Administración Pública Federal, previa Intervención del 
Congreso de la Unión.

Artículo 27
Corresponde a la Elación la propiedad originaria de la tierra y aguas, la cual puede transmitir 
a los particulares, así como el dominio directo de los recursos naturales: los minerales, 
los yacimientos de piedras preciosas y de sal de gema, las salinas, los combustibles, el 
petróleo. También le corresponde la propiedad de las aguas de los mares territoriales, 
lagos, lagunas y ríos.
Existen reglas para adquirir el dominio de las tierras y aguas, tales como:

• 5ólo los mexicanos y sociedades mexicanas tienen Derecho a adquirirlas. A los 
extranjeros podrá concedérsele este Derecho bajo ciertas condiciones.
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• Las asociaciones religiosas llamadas iglesias no tienen capacidad para adquirirlas. 
Los templos son propiedad de la Nación.

• Los núcleos de población que guarden estado comunal tienen capacidad para disfrutar 
en común tierras, bosques y aguas.

• El Estado promoverá condiciones para el desarrollo rural Integral.
• Se tomarán medidas para la impartición de Justicia agraria.

Artículo 28
Para evitar la concentración o acaparamiento de una actividad económica en manos de 
una persona o grupo, se prohíben los monopolios. No se consideran como tales las 
funciones que realiza el Estado de manera exclusiva, ni las asociaciones de trabajadores 
y cooperativas de productores que estén bajo la vigilancia del gobierno, ni los privilegios 
a autores, artistas, Inventores y perfeccionadores, para el aprovechamiento de sus obras 
o inventos.

Artículo 29
Todos los derechos que se consagran en nuestra ley suprema con el nombre de garantías 
individuales deben observarse en la vidas diaria, y es obligación del Estado cumplirlas y 
vigilar su cumplimiento.
Sólo podrán suspenderse estos derechos fundamentales, ante situaciones de emergencia 
como: Invasión de fuerzas de un país extranjero, circunstancia grave que altere la paz 
pública y peligro Inminente para la sociedad.
Esta suspensión debe ser decretada por el Presidente, de acuerdo con los Secretarlos 
de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría Federal de la República, 
y con la aprobación del Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados y Senadores). 
Además debe ser de carácter general y tener una duración determinada.
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Clasificación: Garantías Individuales y Derechos Humanos

Garantías
Individuales (N° Art.)

Derechos humanos ¿Cómo se respetan? 
(ejemplo)

¿Cómo se violan? 
(ejemplo)
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Procuración de justicia en México
Movimiento Ciudadano por la Democracia

Funciones Judiciales 
del Poder Ejecutivo

Tribunales federales

• Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje

• Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje

• Tribunal Federal Agrario
• Tribunal Fiscal Federal
• Consejo Tutelar para

Menores
• Tribunal Federal Militar

Procuradurías

• Procuraduría General de la 
República

• Ministerio Público Federal
• Procuraduría Federal del 

Trabajo
• Procuraduría Federal 

Agraria
• Procuraduría Fiscal de la 

Federación
• Procuraduría Federal del 

Consumidor
• Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente
• Procuraduría General de 

Justicia Militar
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□ Procuradurías

Movimiento Ciudadano por la Democracia —

La función de procuración de Justicia establece los mecanismos y procedimientos 
administrativos para cumplir las leyes y prevenir su Infracción.
Una procuraduría tiene las siguientes funciones:

• Averiguación (como la inspección y el peritaje).
• Representación del Interés público (de la federación en su conjunto, de las secretarías, 

de los sindicatos, etc.).
• Orientación a la ciudadanía o grupos sociales en materia laboral, ambiental, agraria, 

de salud, entre otras.
• Prevención y denuncia de delitos ante el Ministerio Público.
• Conciliación de controversias procurando evitar el inicio de procedimlentosjudlciales.
• 5anclón (como multas y clausuras de negocios).
• Consignación de presuntos Infractores de la ley -art. 102 y art. 105 constitucionales.

La mayor parte de las secretarías de Estado cuenta con una procuraduría propia, con 
excepción de la Procuraduría General de la República (PGR), que depende directamente 
del presidente de la República.
Dentro de la PGR se inscribe el Ministerio Público Federal, que es el organismo encargado 
de ejercer la acción persecutoria ante los tribunales por la comisión de cualquier delito 
de orden federal, al Ministerio corresponde investigarlos, presentar las pruebas y pedir 
las órdenes de aprehensión que, si proceden, dictarán posteriormente los Jueces de 
distrito -art. 102 constitucional-.
En ocasiones las procuradurías pueden funcionar como ministerio público, ya que poseen 
la facultado de determinar si sus acusados deben pasar directamente a manos dejuzgados 
o tribunales federales, pasando por alto la denuncia de delitos ante el Ministerio Público 
Federal.
La ciudadanía en general difícilmente tiene una conciencia clara sobre las fronteras que 
distinguen las funciones de los poderes Ejecutivo y Judicial, establecidas en la Constitución, 
pues regularmente cree que las diferentes organizaciones policiales (preventiva y auxiliar, 
Judicial federal o estatal, etc.) forman parte de éste último. La confusión comienza cuando 
la policía pone a disposición a una persona presentándola al Ministerio Público, el cual, 
aunque forma parte del Poder Ejecutivo, en realidad desempeña funciones de procuración 
de Justicia.
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Conclusiones

Las conclusiones pueden girar en torno a las preguntas: ¿Cuáles son las Instancias 
responsables de hacer vigentes las garantías individuales? ¿Cómo es la procuración e 
impartlción de Justicia en México? ¿Funcionan con eficiencia? ¿Por qué sí o por qué no?

Tocar azul

El propósito es favorecer la distensión en el grupo y prepararlo para otras actividades. 
Una persona anuncia "tocar azul"(u otro color u objeto). Las personas participantes deben 
tocar algo que lleve otra persona del color anunciado o la zona o el objeto nombrado. Hay 
muchas posibilidades (tocar una rodilla, tocar prendas rayadas, diademas, lentes, etc.) 
Cada vez que se dice qué tocar, no deben de soltarjusto lo anterior a lo que se acaba de 
nombrar.

Servidores públicos y derechos humanos

□ Juego de roles

5e pretende hacer vivir experimentalmente una situación o acción en la que se pueden 
encontrar los participantes. 5e trata de vlvenclarla no sólo Intelectualmente, sino también 
con los sentimientos y el cuerpo; así como aprender a hacer frente a situaciones 
problematlzadoras, donde se presenta tensión entre dos o más necesidades, Intereses, 
valores o derechos. El propósito es proyectarse en los papeles planteados, comprenderlos 
(argumentos, reacciones.) mejorar la acción proyectada (corregir errores, aumentar el 
control personal y colectivo sobre la situación), percibir emociones, desarrollar cohesión 
y confianza en el grupo, incrementar la confianza personal (percatarse de lo que una 
personas es capaz de hacer). Las consignas dependen de los objetivos, de dónde se 
ponga el énfasis y el foco. Flan de ser suficientemente precisas y a la vez vagas para 
permitir el control de la persona facilitadora y la creatividad de quienes participan. El 
realismo es importante; hay que desterrar el tomárselo a broma. ¡Ojo, no obstante, con 
el exceso de realismo! El peligro complementarlo de la teatralIzaclón es el caer en el 
psicodrama. Quien facilita puede congelar el Juego mediante un ¡alto! Y una palmada: 
todas las personas participantes se quedan Inmóviles, ven su propia Imagen y sienten 
sus emociones. Puede hacerse al final o en otros momentos de la dinámica.
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Juego de roles: Preferencias sexuales

En un fraccionamiento de la ciudad acaban de Inaugurar un centro cultural para gays y 
lesbianas, a medianoche un grupo empieza a alborotar en la calle. Algún vecino del lugar 
llama a la policía para que ponga orden y para que cierren el lugar. Los vecinos y vecinas 
del lugar acuden a ver qué pasa.

X Roles

Persona homosexual: Hombre o mujer de 55 años, ha vivido el rechazo desde que 
decidió su preferencia sexual. Generalmente es callado/a y le gusta respetar a las demás 
personas. Le gusta el vino y no controla sus Impulsos cuando bebe. Cree que tiene los 
mismos derechos que cualquier persona pero no sabe cómo reclamarlos.

Policía: Hombre de mediana edad, violento y mal hablado, siente "algo" al ver a una 
persona diferente (aversión, repudio, asco, etc.). Está por terminar el turno y lo que 
quiere es descansar y ver a la familia. Cree que la sociedad no tiene "valores". Conoce 
de leyes, pero las utiliza a su conveniencia. 5u objetivo es llevarse a las personas 
alborotadoras.

Persona conservadora: Señora de religión católica, "persignada". Dejó de prepararse 
porque como "mujer" tenía que pensar en su familia y en esperar los hijos que Dios le 
mandara. Ho está de acuerdo con permitir lugares para personas diferentes. Es escandalosa 
y con muchas influencias.

Defensora de derechos humanos: Es una persona preocupada con lo que pasa en la 
sociedad, es activista de una organización no gubernamental. Como vecina del lugar, se 
involucra en el caso, pero es atacada por todos. Trabajará por defender a las personas 
"diferentes" llevando el caso a sus últimas consecuencias.

Madre/padre: hombre o mujer de clase media, tiene cuatro hijas y le preocupa la situación 
que está viviendo la sociedad. Practica el principio de "vive y deja vivir". 5u postura es 
cerrada y cree que hay principios morales que deben respetarse. Ho entiende lo que es 
la homosexualidad. Ho sabe que una de sus hijas es lesbiana. Luchará para cerrar el 
centro cultural, argumentando que esos lugares no deben permitirse en su ciudad.
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Persona observadora: No interfiere para nada. Toma nota de todo io que ocurre: relaciones, 
soluciones planteadas, roles que asumen, frases significativas, etc.

Evaluación

La etapa de evaluación es muy importante para estructurar lo vivido, organizar los 
elementos aportados por cada una de las participantes y reflexionar sobre los roles. 
Exige tiempo, pero es la fase fundamental.

1 Relato de observadores generales. Descripción objetiva, cronológica (no emocional) 
del desarrollo. Enfriará emociones y permitirá situar vivencias personales en el 
conjunto de la acción. Puede haber más de un relato.

2 Relato/lnforme de actores. Todos y cada uno de los actores o grupos de roles 
expresan sus vivencias y sentimientos.

3 Relato/Evaluación de observadores de roles concretos. 5u evaluación se refiere a 
roles, nunca a personas. Es importante Intentar captar los momentos clave del 
desarrollo de cada rol, el tránsito de una fase a otra, los cambios de actitudes, las 
razones e Influencias de ellos, las emociones.

4 Discusión general. ¿Cómo se han sentido?, ¿cuál es el conflicto que se ha desatado?, 
¿cómo han afectado las posturas que se fueron dando?, ¿nos ha recordado algo la 
situación?

Propuestas para solucionar el caso. Revisión de la situación y de la competencia de los 
Organismos de Protección de los Derechos Humanos.

□ ¿Qué es un servidor público?

Constltucionalmente, quienes participan en la administración o gobierno del Estado son 
los servidores públicos; a quienes interesa observar si su comportamiento apunta por el 
respeto o la violación de los derechos humanos de la ciudadanía en general o de algún 
ciudadano o ciudadana en particular.
5in embargo, ni en la Constitución se define qué es un servidor público en sí, sólo se 
hace referencia a quienes fungen como funcionarlos en ios tres poderes de la Nación, ni 
en la Ley Federal de Responsabilidades del Servidor Público, a pesar de su extensión 
poco se refiere, concretamente, a los derechos humanos:
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Ley Federal de Responsabilidades del Servidor Público
Título III
Responsabilidades Administrativas

Capítulo I
Sujetos y Obligaciones del Servidor Público

Art. 47 Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, Imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo Incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, 
así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas 
armadas:
(...)

XXI. Proporcionar de forma oportuna y veraz, toda la Información y datos solicitados por 
la institución a la que legalmente le compete la vigilancia y defensa de los derechos 
humanos y a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones 
que le corresponden.

Ley de la Procuraduría de Protección Ciudadana

De las autoridades y los servidores públicos

Artículo 56
Son obligaciones de los servidores públicos las señaladas en el Artículo 55 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascallentes.

Artículo 57
De conformidad con lo establecido en la presente Ley, las autoridades y servidores públicos 
de carácter estatal, Involucrados en asuntos de la competencia de la Procuraduría, o que 
por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar Información pertinente, 
deberán cumplir en sus términos con las peticiones de la Procuraduría en tal sentido.
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Organismos Nacionales y Locales 
de Protección de los Derechos Humanos

De acuerdo con el Movimiento Ciudadano por la Democracia, en México existen diversas 
Instancias e Instrumentos legales nacionales que vigilan el cumplimiento y la protección 
de los derechos humanos:

1) La presentación de denuncias y quejas de violación a los derechos humanos ante la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o las comisiones estatales y;

2) La solicitud de un amparo ante un Juez de distrito.
Es importante aclarar que estos no son los únicos, pero sí los más utilizados por las 
organizaciones no gubernamentales, las víctimas o sus familiares.
La competencia de la CNDH se da ante actos Ilegales u omisiones de naturaleza 
administrativa, vicios de procedimientos; delitos o actos Irracionales, Injustos, Inadecuados 
o erróneos; o por dejar sin respuesta las solicitudes de las personas Interesadas por 
parte de una autoridad pública o con la anuencia y/o tolerancia de ésta.
El amparo es un Instrumento consagrado en los artículos 105 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y permite que un Individuo se defienda de 
cualquier acto de autoridad que viole sus derechos o garantías. La ciudadanía puede 
ampararse contra actos del Ejecutivo (federal, estatal o municipal), el Ejército Mexicano, 
autoridades Judiciales, policías y Jueces, entre otras Instancias de poder que vulneren 
sus garantías constitucionales.

□ Decreto Constitucional para la Creación de Organismos
de Protección de los Derechos Humanos

Art. 102
(...)
B) El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán organismos de protección de los Derechos Humanos que 
otorga el orden Jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor 
público, con excepción de los del Poder Judicial de la Eederaclón, que violen estos derechos. 
Formularán recomendaciones públicas autónomas, no vlnculatorias y denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas.

112



Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y 
Jurisdiccionales.
El organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las Inconformidades 
que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los 
organismos equivalentes de los Estados.

□ Ley de Creación de La Comisión Nacional de Derechos Humanos

Título I
Capítulo Único
Disposiciones Generales

Art. 1 Esta ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en 
materia de derechos humanos, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren 
en el país, en los términos establecidos por el apartado B del artículo 102 constitucional.

Art. 2 La Comisión nacional de Derechos Humanos es un organismo descentralizado, 
con personalldadjurídlca y patrimonio propios que tiene por objeto esencial la protección, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por 
el orden Jurídico mexicano.

Art. 3 La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio 
nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos cuando éstas fueren Imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter 
federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.
(...)

Título II
Integración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Capítulo I
De la Integración y Facultades de la Comisión Nacional
(...)

Art. 6 La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a Derechos Humanos.
II. Conocer e Investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de 

Derechos Humanos en los siguientes casos:
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a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan Ilícitos con la tolerancia 

o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando los últimos se 
nieguen Infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les 
corresponden en relación con dichos Ilícitos, particularmente tratándose de 
conductas que afecten la Integridad física de las personas.

III. Formular recomendaciones públicas autónomas no vinculatoriás y denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Conocer y decidir en última Instancia las Inconformidades que se presenten respecto 
de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de Derechos humanos de 
las Entidades Federativas a que se refiere el citado artículo 102, apartado B, de la 
Constitución Política.

V. Conocer y decidir en última Instancia las Inconformidades por omisiones en que 
Incurran los organismos de Derechos Humanos a que se refiere la fracción anterior, 
y por Insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte 
de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley.

VI. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como 
responsables, así como Inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la 
naturaleza del caso lo permita.

Vil. Impulsar la observancia de los Derechos humanos en el país.
VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su 

competencia promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas 
y reglamentarlas, así como de prácticas administrativas, que ajuicio de la Comisión 
nacional redunden en una mejor protección de los Derechos humanos.

IX. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos en el 
ámbito nacional e Internacional; (...).

XI. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de Derechos Humanos.
XII. Bupervisar el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario y de 

readaptación social del país.
XIII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias 

competentes que Impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los 
tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México 
en materia de Derechos Humanos.

XIV. Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción 
de convenios o acuerdos Internacionales en materia de Derechos Humanos.
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Título III
Del Procedimiento ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Capítulo I
Disposiciones Generales
(...)

Art. 25 Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los Derechos Humanos 
y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional para presentar, ya sea directamente o 
por medio de representante, quejas contra dichas violaciones.
Cuando los Interesados estén privados de su libertad o desconozcan su paradero, los 
hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los afectados, Inclusive, por 
menores de edad.
Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas podrán acudir ante la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar las violaciones de Derechos 
Humanos con respecto de personas que por sus condiciones físicas, mentales, 
económicas y culturales no tengan capacidad efectiva de presentar quejas de manera 
directa.

Título IV
De las Autoridades y los Servidores Públicos
Capítulo I
Obligaciones y Colaboración
(...)

Art. 69 En los términos previstos en la presente ley, las autoridades y servidores públicos, 
federales, locales y municipales, colaborarán dentro del ámbito de su competencia con 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Art. 70 Las autoridades y servidores públicos serán responsables penal y administrativa
mente por los actos u omisiones en que incurran durante y con motivo de la tramitación 
de quejas e Inconformidades ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo 
con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
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□ Reglamento Interno de la Comisión nacional de Derechos Humanos

Título I
Disposiciones Generales
Capítulo Único
(...)

Art. 5 En el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de su autonomía, la Comisión 
nacional no recibirá Instrucciones o Indicaciones de autoridad o servidor público alguno. 
5us Recomendaciones y Documentos de ho Responsabilidad sólo estarán basados en 
las evidencias que de manera fehaciente consten en los respectivos expedientes.

Art. 6 Para los efectos del desarrollo de las funciones de la Comisión Racional, se entiende 
que los Derechos Humanos son los Inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no 
se puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo son los que reconoce la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que recogen en ios pactos, 
los convenios, y los tratados Internacionales suscritos y ratificados por México. (...)

Art. 13 El personal de la Comisión Racional prestará sus servicios Inspirado, 
primordlalmente, en los altos principios que conforman la existencia y los propósitos de 
dicho Organismo. En consecuencia, deberá procurar en toda circunstancia la protección 
de los Derechos Humanos de los quejosos; participar en las acciones de promoción de 
los Derechos Humanos y elevar al conocimiento y resolución de los superiores Jerárquicos 
toda iniciativa que contribuya a la mejor realización de las finalidades de la institución.

Título III
Órganos y Estructura Administrativa de la Comisión Nacional
Capítulo III
Del Consejo
(...)

Art. 57 La 5ecretaría Técnica del Consejo tendrá las siguientes funciones:
(•••)

IV. Organizar el material y supervisar la elaboración de la Gaceta de la Comisión Racional;
V. Coordinar la edición de las publicaciones que realice la Comisión Nacional;

(...)
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Vil. Diseñar y ejecutar los programas de capacitación en materia de Derechos Humanos.
VIII. Promover y fortalecer las relaciones con las organizaciones no gubernamentales 

pro Derechos Humanos en el país;
IX. Promover el estudio y enseñanza de los Derechos Humanos dentro del sistema 

educativo nacional; (...).

□ La Procuraduría de Protección Ciudadana de Aguascalientes’.

Antecedentes Históricos
La Ley 15, Título 27, del Libro 4, de la novísima Recopilación Española, la que disponía 
que en la corte y audiencia hubiera un cierto número de abogados de pobres, elegidos 
sin dotación, por los tribunales; determinaba que los deberes de los abogados eran el 
patrocinar a los pobres.
La Quinta Ley Constitucional Mexicana de mayo de 1856, disponía que en el Tribunal 
Superior de México debería haber cuatro abogados de pobres.
La Ley de Procuraduría de Pobres de 5an Luis Potosí en 1847, se creó en beneficio de 
gente desvalida que tenía como propósito fundamental defender a los pobres de Injusticias, 
atropellamlentos y excesos que contra ellos se cometían por parte de autoridades y 
servidores públicos.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes promulgada por el 
Gobernador del Estado de Aguascalientes, Estevan Avila, el 31 de octubre de 1861, en 
la que en su Capítulo III, se refiere al papel del Acusador Público.

nacimiento
En México, orgullosamente al estado de Aguascalientes le correspondió crear al primer 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, anterior a la creación de la 
Comisión Haclonal de Derechos Humanos (CHDH), ya que la Procuraduría de Protección 
Ciudadana nace el día 14 de agosto de 1988, dentro de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, todavía como un organismo dependiente del 
Gobernador del Estado; tal y como se origina también la CHDH dependiente, Inlclalmente, 
de la Secretaría de Gobernación.

'Es necesario abordar en cada Estado de la República, los contenidos de su Organismo de 
Protección de Derechos humanos.
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De su denominación
No fue un accidente la denominación de Procuraduría de Protección Ciudadana, sino el 
reconocimiento a sus antecesores históricos: "La Ley de la Procuraduría de Pobres" y "El 
Acusador Público y Defensor de los Derechos e Intereses de los Pobres", cuyo espíritu 
reivindicatorío nutre a dicha Procuraduría como a ningún otro Organismo Público de 
Protección y Defensa de los Derechos humanos en el país.

Naturaleza y organización actual
Enjunio de 1993 se eleva a rango Constitucional a la Procuraduría de Protección Ciudadana. 
E Io de mayo de 1994, se promulga la Ley de la Procuraduría de Protección Ciudadana, 
misma que le dio a ésta el carácter de organismo descentralizado, con personalidad 
Jurídica y patrimonio propios; Independiente de cualquier organismo federal, confederado 
o Internacional, público o no gubernamental, que tiene por objeto esencial la protección, 
observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos en el 
orden Jurídico mexicano.
En noviembre de 1994 el Consejo Consultivo elaboró el Reglamento Interno de la 
Procuraduría de Protección Ciudadana.

En la Ley de la Procuraduría de Protección Ciudadana existen dos Instancias que la ligan 
estrechamente con la Ley de la Procuraduría de Pobres e Interpretan el espíritu protector 
hacia los humildes; la Defensoría de Oficio en materia penal y el recurso extraordinario 
del Habeas Corpus.

□ Defensoría de Oficio

La Procuraduría de Protección Ciudadana es el único Organismo Público Protector de 
Derechos Humanos en el país que tiene la adscripción de los defensores de oficio en 
materia penal, del fuero común. Es el Procurador de Protección Ciudadana quien nombra 
y remueve libremente tanto al coordinador de los defensores de oficio como a estos 
últimos.
Los defensores de oficio en materia penal están adscritos a:

• La Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

• Los Juzgados Penales de la Capital.
• Los Juzgados Mixtos de Primera Instancia de los Poderes Judiciales Foráneos y,
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• La Agencia del Ministerio Público adscrita a la Dirección de la Policía Judicial en el 
Estado.

Las principales actividades que realizan las defensorías de oficio adscritas a Averiguaciones 
Previas y Policía Judicial:

• Atención a las solicitudes que sean requeridas por el Indicado;
• Estar presentes desde el momento en que su defensor rinda la declaración 

ministerial;
• Aportar todo tipo de pruebas;
• Solicitar al Ministerio Público el no ejercicio de acción penal; y
• En general, vigilar que sean respetadas las garantías Individuales del presunto.

Dentro de las actividades primordiales de las defensorías de oficio adscritas a los Juzgados 
Penales, se encuentran:

• Prestar servicio de defensa en forma gratuita;
• Brindar asesoría en forma eficiente;
• Interponer los recursos que procedan conforme a la ley en favor del Inculpado, 

formular amparos; llevar los libros de registro.
Las defensorías de oficio desempeñan una labor humanitaria, en defensa de todas aquellas 
personas que se ven Imposibilitadas económicamente de sufragar los gastos por concepto 
de honorarios de abogados particulares. De esta forma se cumple con lo dispuesto en el 
artículo 20 fracción, IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es importante señalar que en Aguascallentes las defensorías de oficio llevan la defensa 
de, aproximadamente, el 85% del total de los procesos registrados en los Juzgados 
Penales del fuero común, procesos en los que dignamente se han obtenido sentencias 
favorables en las tres Instancias, beneficiando a los Inculpados y con ello al restablecimiento 
del orden Jurídico constitucional, logrando mantener el Estado de Derecho.

□ Habeas Corpus

El recurso extraordinario del habeas corpus o exhibición de persona, es aplicable para 
aquellos casos de desaparición o detención Ilegal, en el que cualquier persona, si el 
quejoso no lo puede hacer, podrá Interponer dicho recurso ante la Procuraduría de 
Protección Ciudadana y, en cuyo caso (...).
(...) la Procuraduría tendrá facultades de Inspeccionar o buscar en las oficinas, separas o 
cualquier otro lugar en que se presuma se encuentra ilegalmente detenido el afectado, 
por lo que la autoridad que hubiese ordenado la detención, dará la Información y las 
facilidades correspondientes para que se lleve a cabo dicha acción tuteladora.
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El procedimiento del recurso de exhibición de persona, es regulado por los siguientes 
artículos de la Ley de Procuraduría de Protección Ciudadana:

Art. 39 El Procurador, Secretarlo General o Visitador, podrán solicitar a las autoridades 
administrativas, le exhiba o presente físicamente a la persona que mantenga privada de 
su libertad, en cuyo caso la presunta autoridad responsable deberá Justificar la detención 
de quien se trate y garantizar la preservación de la vida e integridad corporal, así como la 
salud física y mental de la misma.

Art. 40 El Recurso de Exhibición de Persona, se podrá hacer valer ante la Procuraduría de 
Protección Ciudadana en cualquier momento e Incluso de manera verbal cuando esté en 
riesgo la vida, la Integridad corporal, la salud física y mental de una persona.

□ Ley de la Procuraduría de Protección Ciudadana

Integración
Artículo 6 La Procuraduría de Protección Ciudadana estará Integrada por un Procurador, 
un Secretario General, un Visitador, así como del personal adjunto al Visitador y personal 
profesional técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones; un 
Coordinador de Defensores del Oficio Penales y los Defensores de Oficio Penales 
necesarios.
La Procuraduría de Protección Ciudadana, para el mejor desempeño de sus 
responsabilidades, contará con un Consejo.

Competencias
Art. 7 La Procuraduría de Protección Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, por actos de servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones.

II. Conocer e Investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos 
humanos en los siguientes casos:

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter estatal.
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan Ilícitos con la tolerancia 

o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se 
nieguen Infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les 
correspondan en relación con dichos Ilícitos, particularmente tratándose de 
conductas que afecten la Integridad física y moral de las personas.
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III. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vlnculatorlas y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas.

IV. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como 
responsables, así como la Inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la 
naturaleza del caso lo permita.

V. 5upervlsar que las condiciones de las personas privadas de su libertad que se 
encuentren en los separas de la Policía Judicial y Seguridad Pública, estén apegadas 
a derecho y se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos, pudlendo 
solicitar el reconocimiento médico de detenidos cuando se presuman malos tratos 
o torturas, y exigir su presentación ante el personal de la Procuraduría de Protección 
Ciudadana, conforme a lo establecido en el Capítulo II, título Tercero de esta Ley.

VI. Supervisar el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciarlo y 
readaptación social del Estado.

Vil. Formular recomendaciones y opiniones a los servidores públicos relativos a las 
disposiciones legales y procedimientos vigentes que contribuyan a un mejor servicio.

VIII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias 
competentes que Impulsen el cumplimiento de los tratados, convenciones y 
acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos 
humanos.

IX. Certificar los hechos en que Intervenga su personal en el ejercicio de sus funciones.
X. Mantener informados, mediante comunicaciones periódicas, a los superiores 

Jerárquicos de las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, 
sobre las quejas recibidas y las Investigaciones realizadas, así como de sus 
recomendaciones y solicitudes de sanción a servidores públicos, principalmente 
de aquellas que hayan sido desatendidas por el superior inmediato del Infractor; de 
estas comunicaciones remitir copla al titular del Ejecutivo del Estado.

XI. Coordinar las defensorías de oficio de nuestro Estado, con el objeto de defender a 
los acusados y procesados por delitos del orden común.

XII. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el 
ámbito del Estado.

XIII. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos.
XIV. Expedir su Reglamento Interno.
XV. En el mes de diciembre de cada año, rendir Informe de actividades ante el Congreso 

del Estado, y ante el titular del poder Ejecutivo del Estado, en el que dará a conocer 
el balance de su ejercicio.
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Incompetencias
Art. 8 La Procuraduría de Protección Ciudadana no podrá conocer de los asuntos relativos 
a:

I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;
II. resoluciones de carácter Jurisdiccional;
III. conflictos de carácter laboral;
IV. consultas formuladas por autoridades, particulares y otras entidades, sobre la 

interpretación de las diversas disposiciones legales del Estado; y
V. las quejas planteadas fuera de los términos y condiciones establecidos en el Capítulo 

I del Título Tercero de esta Ley.

Quejas y recomendaciones

□ ¿Cuándo se presenta una queja?

Cuando se es víctima de:
• Detención arbitrarla
• Incomunicación
• Tortura
• Allanamiento Ilegal del domicilio
• negación de servicios públicos
• Violencia Innecesaria

□ ¿Quién puede presentar una queja?

• Negación de atención a la salud o 
atención médica

• Agresiones
• Denuncia de un delito y no hay 

respuesta
• Violación de derechos a los reclusos
• Ejercicio Indebido del servicio público

1. Cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos 
y acudir ante las oficinas de cualquier Organismo de Protección de Derechos Humanos 
para presentar, ya sea directamente o por medio de representante, quejas contra 
dichas violaciones. De no ser el afectado, éste tiene 5 días para ratificar la queja.

2. 5ólo se podrá presentar dentro de un plazo de 6 meses a partir de que se conoce 
la violación de derechos.
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3. Puede presentarse por:
• Escrito.
• En caso urgente, por medio de cualquier medio de comunicación electrónica, 

como el teléfono. Se deberá ratificar en 3 días.
• Oralmente.

4. Ido se admitirán comunicaciones anónimas.

□ ¿Cómo se presenta una queja?

1. En Aguascallentes, la queja se dirige al Organismo de Protección de Derechos 
Humanos; la Procuraduría de Protección Ciudadana; con la firma o la huella digital 
de la persona quejosa.

2. Se señalan los datos del Identificación:
• Nombre: completo, y, sí es el caso, el de las demás personas cuyos derechos 

humanos fueron presuntamente violados.
• Domicilio: señale colonia y código postal y el municipio cuando éste sea necesario.
• Teléfono: en caso de no tener este servicio, anote el número telefónico de un 

familiar o amistad que pueda tomar el recado.
3. 5e Incluye una breve descripción de como sucedieron los hechos que en su opinión 

constituyan la presunta violación de derechos humanos.
4. Se precisa la fecha en que sucedieron los hechos. Las quejas podrán presentarse 

dentro del término de un año, contando a partir de la fecha en que las violaciones 
hayan ocurrido o se hayan conocido.

5. 51 lo conoce, anote el nombre y el cargo de la autoridad o servidor público responsable 
de la presunta violación de derechos humanos.

6. Anexe fotocopia legible de todos los documentos o antecedentes en los que 
fundamenta la queja, sí los tiene.

7. Recuerde que la Procuraduría no Interviene en:
• Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales
• Resoluciones de carácter Jurisdiccional
• Conflictos de carácter laboral
• Conflictos entre particulares
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• Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades respecto a 
la interpretación de disposiciones constitucionales y de otros ordenamientos 
Jurídicos.

8. No es necesario contar con un abogado o representante profesional ajeno para 
presentar quejas.

□ Proceso que sigue la queja

1. Presentación de la queja
2. Calificación de la queja
3. Tramitación de la queja
4. Conciliación
5. Causas de conclusión de los expedientes de queja

Una vez admitida la instancia, se solicitará a la autoridad presuntamente responsable un 
informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se le atribuyan.
Cuando se requiera de alguna Investigación el Organismo de Protección de Derechos 
humanos la llevará a cabo.
5e podrá llevar a cabo una etapa de careos.

1. Emisión de la recomendación.
2. Expedición del documento de no responsabilidad
3. Presentación de inconformidades: Queja

Impugnación
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X Evaluación
La persona facilitadora entrega una pauta por participante para evaluar los siguientes 
aspectos:

Contenidos Metodología Materiales Facilitadora Grupo

Lo que me 
gustó

•O 
íD 

■o
Lo que no 
me gustó

o Lo que 
cambiaría

f>J

Lo que me 
gustó

■O 
ro 
p 
c

Lo que no 
me gustó

o Lo que 
cambiaría

U
ni

da
d 5

Lo que me 
gustó
Lo que no 
me gustó
Lo que 
cambiaría

Voy de viaje

El propósito de esta actividad es cerrar el taller trabajando la afirmación entre los y las 
participantes.
La persona facilitadora Invita al grupo ponerse de pie y formar un círculo. Ella empieza 
diciendo "me voy de viaje a..." (puede elegir el sitio) "y me llevo un...", por ejemplo, 
"abrazo", dándole el abrazo a la persona que está a su derecha; quien recibe el abrazo 
dice "me voy de viaje a... y me llevo un abrazo y... una palmada en la espalda" dándole 
el abrazo y la palmada a la siguiente persona; así sucesivamente hasta llegar con la 
facilitadora que inició la dinámica.
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5e hace referencia a los derechos humanos, a su defensa, protección y promoción; pero

poco se reflexiona sobre su significado y funciones. ¿Cómo promover y difundir los

derechos humanos entre la ciudadanía? El conocimiento de los derechos humanos es 

vital, sobre todo para las poblaciones más vulnerables; así como el conocimiento de los 

procedimientos para la defensa cuando sus derechos humanos y garantías sean violados.

I
¿A quién acudir? ¿Qué hacer para que ese conjunto de derechos sean respetados 

cabalmente?

La Guía Metodológica para la Educación en Derechos Humanos es el resultado del 

uniucRsiDaD auTonoma 
de aGuascauemes

esfuerzo conjunto de varias instancias: la Procuraduría de Protección Ciudadana de

Aguascalientes, el Programa de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (EPDH) 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), la Asociación para la Educación en

Derechos Humanos de Aguascallentes, afiliada a la Asociación Mexicana para las ilaciones

Unidas y Amnistía Internacional, 5ección Mexicana.
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