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Abstract: Human dignity is analyzed from a general and broad approach, through the 

different postulates in respect to the figure within the constitutional and international legal 

framework. 

 

Keywords: Fundamental right, human dignity, identity, human being. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha expresado sobre el derecho fundamental del respeto a la dignidad humana. En 

este artículo se proporcionará una visión general de como a través del tiempo los 

instrumentos de protección tanto nacionales como internacionales, han imperado por 

proteger uno de los derechos más representativos para un ser humano, como lo es su dignidad. 

Este derecho es considerado uno de los más vulnerados durante el pasar de las épocas en 

cualquier parte del mundo. Desde la época romana en la cual el ser humano o el hombre, al 

tener la calidad de esclavo, pasaba a tener un significado nulo, el esclavo era una cosa para 

el derecho romano, la división de clases sociales debido a su recurso económico es lo que le 

restaba valor a un ciudadano. 

Ha sido de gran evolución y progreso las recientes reformas a nuestra Constitución 

Federal, la vinculación con los tratados internacionales de los que México firma parte, esto 

en virtud, de que el respeto, la protección y garantía por parte de los órganos jurisdiccionales 

y administrativos son de carácter obligatorio. 

Es decir, que toda autoridad está obligada a proteger las prerrogativas establecidas en 

la máxima ley así como en los instrumentos internacionales. 

De aquí deriva, una amplia protección siempre al ciudadano en cuanto a su actuación 

frente al orden jurídico. En atención a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, es que hoy en día las autoridades 

cada una en sus diferentes esferas de competencia y territorialidad es que deben de promover 

el respeto a estos derechos, encontrándose entre todos ellos, la dignidad humana. 

Es debido a los crímenes de lesa humanidad, post guerra mundial que los organismos 

internacionales han velado por la protección a este derecho, un derecho que es inherente al 

ser humano y que en palabras de Aharon Barak, la dignidad humana como valor 

constitucional es la humanidad de cada persona como ser humano. 
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La dignidad esta puesta de relieve en este artículo como una percepción al día a día, 

en cualquier tipo de persona, como es que su dignidad se ve vulnerada tanto en una persona 

estándar como en personas que pueden pertenecer a grupos débiles o vulnerables.  

 

II. MIRADA CONSTITUCIONAL 

Tanto la Constitución Mexicana como los Tratados Internacionales en los que México está 

inscrito, han ponderado por el respeto a uno de los derechos más relevantes en este sistema 

legal, sin dejar de lado lo que expresa la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido 

que es un valor inherente al ser humano, es lo que le otorga a la persona una calidad única y 

excepcional y esa calidad, ese valor tiene que ser respetado por las autoridades 

jurisdiccionales y administrativas en todo momento, es decir, los que se encuentran en el 

ejercicio de la administración pública así como los que operan un sistema jurídico siempre 

debe imperar el trato al ciudadano en respeto a su dignidad. 

Este derecho fundamental otorga libertad al ser humano para que pueda disfrutar de 

una identidad individual, es decir, es su autonomía individual, es su libertad de elección, la 

dignidad humana considera al ente humano como un fin y no como un instrumento para 

lograr los objetivos de otros.2 

El gobernado no tiene por qué sufrir discriminación, humillación, segregación, 

rechazo, por sus creencias, por su raza, por su color de piel, por su etnia o por su discapacidad, 

por su sexo, por mencionar algunas características que generan tabúes entre los que operan 

una administración pública y hasta de justicia, sin dejar de lado los que también procuran la 

justicia. 

Por lo tanto el respeto a la dignidad humana, aun es un tema que necesita ser 

convocado, promocionado, difundido en todos los órganos de protección de los derechos 

humanos, esto es a raíz de las discriminaciones que se ventilan todos los días en las entidades 

encargadas de administrar y procurar la justicia. 

La discriminación ha proliferado de todas las maneras posibles en nuestros entornos 

desde momentos históricos y ha sido una de las manifestaciones y expresiones que han 

contribuido enormemente al ataque contra la dignidad humana, resultando un fenómeno 

 
2 Cfr. AHARON BARAK, La aplicación judicial de los derechos fundamentales. Escritos sobre derechos y 
teoría constitucional, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2020, p. 323. 
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social en cualquier contexto, sin importar lo establecido por nuestra constitución federal en 

su artículo primero, último párrafo. 

Determinando de forma tajante y contundente la prohibición de todo tipo de 

discriminación, haciendo notar todos los conceptos bajo los cuales una persona puede ser 

discriminada como por su nacionalidad, edad, género, religión, entre otras y como se ha 

discutido por varios autores, si la misma máxima ley prevé o establece esta forma de 

protección es porque a criterio del constituyente observa y advierte que los contextos de 

discriminación existen y no son ajenos o inventos de la mente del legislador. 

La acepción de dignidad lleva aparejada los diversos tipos de discriminación que 

puede sufrir un ser humano en los distintos planos de una actuación jurisdiccional o 

administrativa y esto se ve reflejado en los tratos desiguales que se realizan en cualquier 

materia o incluso en cualquier contexto sin que se encuentre implícito una cuestión jurídica. 

Podemos partir de grosso modo, el trato que puede darse a una persona con un grado 

de discapacidad, un adulto mayor, un inmigrante, una mujer, un menor de edad, que son 

considerados como grupos vulnerables o personas débiles, por no encontrarse en una 

igualdad de armas cuando se enfrentan a un proceso judicial incluso administrativo. 

Son los grupos a quienes más se les vulneran sus derechos fundamentales sin dejar de 

lado las personas que se encuentran privadas de su libertad, que a pesar de que cuentan con 

instrumentos nacionales e internacionales que protegen de manera amplia sus derechos 

humanos, aun así son violentados por las autoridades en la esfera jurídica en que se 

encuentren. 

Es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado y 

ha vinculado al Estado mexicano respecto al tema de derecho a la vida privada y al libre 

desarrollo de la personalidad de acuerdo a los artículos 7 y 11 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en los que se establece el derecho a la libertad personal y la 

protección de la honra y la dignidad, en la que en concatenación con la sentencia del caso 

Rosendo Cantú y otras vs. México, se determinó que la protección a la vida privada abarcan 

factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo por ejemplo, la capacidad 
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para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y 

definir sus propias relaciones personales.3 

 

III. DIGNIDAD Y COVID-19 

Hoy en día, en virtud del momento de contingencia que estamos viviendo por cuestión del 

COVID, se tuvieron que modificar las formas de impartir justicia, entre tantos cambios más 

para evitar un contagio masivo. 

Las formas de divertirse, de convivir, de acudir a recibir educación, incluso hasta de 

pedir de comer cambiaron o se adecuaron de acuerdo a esta emergencia sanitaria que ha 

plagado al mundo entero. 

Es entonces, que los operadores del sistema jurídico se vieron en la necesidad de 

resolver los conflictos a través de una plataforma digital, así como tantas otras áreas que se 

vieron en la imperiosa necesidad de modificar todo un esquema de trabajo. 

Nació el home office, se intensifico el didi, el uber, rappid, Microsoft teams, para 

poder seguir permitiendo el desarrollo del ser humano en una sociedad limitada o atrofiada 

por la pandemia. 

Sin embargo, estos caracteres o nueva forma de vida, esta incluso dirigida a una 

determinada generación, ya que hoy en día todo se puede con el poder de tu dedo, y es aquí 

cuando el avance digital o cibernético ha permeado hasta lo más elemental de nuestros 

hogares. 

Esto es fácil para quien maneja la tecnología, quien prácticamente un ente al decir su 

primera palabra ya conoce un dispositivo móvil. 

Pero...¿y las demás generaciones?, cuantas veces no hemos sido testigos en un simple 

cajero automático el tener que auxiliar a una persona de edad avanzada o adulto mayor porque 

no entiende la operación digital que tiene que realizar para poder obtener su dinero producto 

de una pensión. 

Si algo tan básico es de gran complejidad para un adulto mayor, a pesar de los 

esfuerzos que ha realizado y ha desarrollado el poder judicial en cualquiera de sus esferas así 

como el poder ejecutivo dentro de sus protocolos a seguir por parte de los servidores públicos, 

 
3 Cfr. FERNANDO SILVA GARCÍA, Jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. Criterios 
esenciales, Editorial Tirant lo Blanch, 2ª Edición, México, 2016, pp. 554-555. 
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muchos de ellos se ven mermados por no tener la empatía, la paciencia ni la tolerancia a un 

ciudadano. 

Es aquí donde se desprende que no hay un respeto a la persona por sus “posibles” 

limitaciones a comprender un lenguaje técnico nuevo y puesto en función por una cuestión 

sanitaria. 

Esto se desata porque el servidor público no es empático, no se pone en los zapatos 

del otro, le es indiferente y más cuando llega una persona de edad avanzada, que muestre 

alguna discapacidad, o simple y sencillamente que no logra comprender a la primera la 

instrucción dada. 

Es cierto que la autoridad jurisdiccional realiza una constante y ardua labor en llevar 

la justicia hasta los hogares de las partes que interceden o participan en un conflicto legal, 

sin embargo, hay quienes merman la calidad y buena intención de los operadores del sistema. 

Bajo estas circunstancias es de recalcar que es obligación de todo servidor público 

tutelar el derecho humano a la dignidad humana, y este principio es corolario vinculante hacia 

cualquier tipo derecho humano que tenga que respetarse. 

Todo parte desde este derecho fundamental y de éste se desencadena posteriormente 

un debido proceso, una seguridad jurídica, teniendo como resultado entre todo este 

garantismo constitucional y convencional, lo que es realmente una tutela judicial efectiva. 

Es entonces como dice Paolo Becchi “…la proclamación de los derechos humanos es 

precedida por el reconocimiento de la dignidad humana”.4 

Y es lo que en principio se debe de tutelar por parte de la autoridad jurisdiccional o 

administrativa, el derecho humano o fundamental a ser tratado con dignidad humana en el 

desarrollo de todo proceso de carácter jurisdiccional, sobre todo cuando hay un esfuerzo 

doble por parte de una de las partes que puede considerarse como débiles o pertenecientes a 

grupos vulnerables. 

Por consiguiente, es muy favorable que en estos tiempos se esté atendiendo a 

contextos que tienen que ver con las diversas representaciones o variantes que existen y en 

afán de proteger, de garantizar su sano desenvolvimiento. 

Con esto queremos decir que en estos tiempos el Estado dentro de las prerrogativas 

contenidas en los dispositivos internacionales que ya hemos invocado, se impulsa la 

 
4 BECCHI, Paolo, El principio de la dignidad humana, Distribuciones Fontamara, S.A., México, 2012, p. 42.  
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protección por ejemplo a una muerte digna, que viene desencadenando a un testamento 

biológico, o la protección a la asistencia prenatal derivada de un embarazo in vitro, es decir, 

que la dignidad humana no encierra únicamente el respeto a el tipo de etnia, color, religión, 

nacionalidad de las cuales hay una ponderación constitucional en su artículo primero, sino 

que además existen otra variantes de dignidad humana que también la autoridad tiene que 

proteger. 

El respeto a la dignidad humana, es una responsabilidad abismal para el Estado y su 

operación a través de los impartidores de justicia así como sus servidores públicos judiciales 

o administrativos. 

Y es entonces donde la discriminación por parte de las instituciones gubernamentales 

o el poder judicial local o federal hacen que lo que protege la Constitución en su artículo 

primero último párrafo quede en desventaja o los que pertenecen a esos rubros de amplia 

protección, queden vulnerados por los mismos operadores del sistema. 

Así pues, esta característica del ser humano, es bastante compleja como para llegar a 

una protección garantizada por las instituciones nacionales e internacionales, esto toma forma 

del porque han sido las revoluciones, las guerras, las batallas, por mencionar las practicas a 

las que ha tenido que llegar el ser humano para que se respete algo tan básico, como la 

dignidad. 

No es suficiente que este plasmado el termino o la palabra en una ley, para que sea 

garantizada esa prerrogativa de la persona, tan es así que se ha tenido que llegar a los más 

altos tribunales para simplemente respetar algo que es inherente al ser humano, que no tiene 

precio, que es inalienable e intransferible. 

Sin embargo, en todos lados podemos percibir como se afecta la dignidad del ser 

humano, no necesitamos ir a otro estado de esta misma república, ni a otro país, aquí mismo 

lo vemos en el trato que se le da al inmigrante, al anciano, al discapacitado, al pobre y ya no 

hablemos de cuestiones de género, porque la discriminación en este aspecto aún sobresale 

mucho. 
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IV. PROTECCIÓN JURISDICCIONAL 

Creemos que esta problemática es más bien cultural y permeamos en el ámbito jurídico, a tal 

grado que en estos tiempos lo que más le preocupa a la ley es proteger lo más básico que 

puede tener un ciudadano, su dignidad. 

También es cierto, que este derecho no disminuye, no se pierde, no desaparece por 

algún otro acto jurídico, no se extingue por alguna enfermedad o alguna otra causa, no 

prescribe no caduca, no precluye, ni siendo el peor criminal del mundo pueden quitarte o 

despojar a la persona de su dignidad. 

Incluso tiene que ser protegido y respetado de forma internacional, es decir, en el 

extranjero también tiene que garantizarse el respeto a la dignidad de las personas, sin importar 

la nacionalidad que ésta tenga. 

Es aquí donde se abre una contraposición sobre lo que dicta la ley adjetiva, si cada 

proceso debe de cumplir principios como un debido proceso, o algo muchísimo más 

elemental y relevante como una igualdad entre las partes o una igualdad procesal, porque si 

el juzgador tiene en la lupa el respeto a estos derechos fundamentales, porque es que les 

cuesta tanto trabajo respetar lo que es inherente al ser humanos, como su dignidad, algo así 

como su valor, su esencia en particular. 

Provocando una desigualdad, que llega a convertirse en una discriminación, 

clasificando al sujeto procesal con su actuar en una persona vulnerable, en un grupo débil o 

en un desfavorecido. 

Sin tomar en cuenta lo que propiamente considera el principio pro dignitate, como 

pilar garante de lo esencial que tiene un ser humano como es su dignidad, esto es que todo 

ciudadano tiene el derecho inalienable de que se le proteja y no se le discrimine bajo concepto 

o contexto alguno. 

Es decir, las autoridades todas y cada una de ellas dentro de sus atribuciones deben 

imperar por al emitir un acto de autoridad no vulnerar o generar un agravio en contra del 

gobernado empezando por respetar lo que en esencia misma construye o hace ser a una 

persona, que ese acto de gobierno no trastoque más que lo es relacionado a una cuestión 

patrimonial, sin demeritar en los actos emitidos una violación a su dignidad. 
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A palabras de Benítez Oropeza y otro “El principio pro dignitate obliga a reconocer 

que el Estado mexicano no tiene más que una razón de ser: la tutela efectiva de la dignidad 

que corresponde a todas las personas de condición humana”.5 

Esto sin crear distinción en los seres humanos por alguna calidad o característica 

diferente a razón de los estándares sociales o políticos que rigen en nuestro país y más en la 

aplicación del derecho. 

Es decir, que debe de respetarse cualquier calidad en la que se encuentre el gobernado, 

sin hacer distinciones de pobreza, de etnia, género o involucrar una creencia o expresión de 

tinte político que no sea de satisfacción para el operador judicial, así como tampoco la 

posición en que se encuentra el gobernado, ya sea como presunto culpable, persona privada 

de la libertad, quejoso, ejidatario o ejidataria, menor de edad, trabajador, por mencionar 

algunos sujetos de proceso. 

Es por esta razón que sale a colación esa armonía que debe de tener el principio pro 

persona con el de interpretación conforme que debe de realizar el juez de la causa, toda vez 

que siempre debe de garantizar el respeto por los derechos fundamentales, estando en 

cualquier etapa del procedimiento, generar ese ambiente de protección más amplia al 

ciudadano o al solicitante de justicia dada su posición en el conflicto. 

Y esto se ha generado, como lo menciona el título, es una protección sustantiva, los 

derechos humanos, su reconocimiento, su respeto, su exigencia, su aplicación, ha traído a los 

sistemas jurídicos una reivindicación a lo más importante que puede tener un ser humano 

aparte de su vida…su dignidad. 

Y todo esto sale a colación en virtud de las atrocidades que se han cometido en contra 

del ser humano ya sea en nombre de Dios, a través del conocido sistema de inquisición, así 

como el famoso genocidio de la Segunda Guerra Mundial, materializado de forma 

inolvidable por  Adolf Hitler, quien en su obstinación desmesurada por gestar una “raza 

superior”, realizó los más atroces experimentos humanos sin importar, proteger o procurar 

cualquier tipo de derecho humano hacia el hombre (término general), pero en lo que más se 

enfocaba este personaje de maldad de la historia fue en las personas que sufrían alguna 

discapacidad. 

 
5 BENÍTEZ OROPEZA, Dulce Miriam y ESTRADA MICHEL, Rafael, Los principios judiciales, derecho por 
principios e independencia judicial, Editorial Porrúa, S.A. de C.V., México, 2021, p. 6. 
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Esto se debió a que en la Alemania nazi se expresaba con frecuencia un término 

alemán “unbrauchbar” (inservibles, en español) y esta connotación la llevaban aparejada las 

personas que padecían una discapacidad física o mental.6 

Personas con las cuales al no pertenecer a los estándares de aspecto físico del gobierno 

hitleriano, eran quienes eran sacrificadas en nombre de la ciencia alemana. 

Entendiéndose en un aspecto jurídico que el respeto a la dignidad del ser humano, no 

imperaba o existía en estos años bajo estos regímenes de gobierno, teniendo como resultado 

este criterio contra la humanidad y los juicios de Nuremberg con la concientización y 

protección a las garantías, prerrogativas, derechos humanos y demás privilegios del ser 

humano por el simple hecho de ser humano. 

Protección y respeto que debe garantizar toda sociedad que es democrática y que vive 

bajo el régimen de un apego a la procuración del goce de los derechos que se encuentran 

establecidos en los Tratados Internacionales, evitando toda limitación, restricción y sobre 

todo lo que se palapa todos los días, la discriminación al ciudadano por no encontrarse bajo 

los estándares de una sociedad atrofiada en empatía hacia los demás. 

Si algo podemos recordar es el movimiento ciudadano encabezado por Martín Luther 

King donde se opone a la discriminación y al racismo por parte de los estadounidenses sobre 

la gente o población de color o la protesta de Nelson Mandela contra el Apartheid, trayendo 

como consecuencia no únicamente una vulneración a derechos fundamentales, sino un 

retroceso en el crecimiento en varios ramos o ramos en que puede desarrollarse un ser 

humano. 

Teniendo como resultado un desencadenamiento en perjuicio de la sociedad con un 

alto índice de criminalidad, desempleo, analfabetismo, deserción escolar y a nivel 

psicológico una baja autoestima. 

Creo sin duda que se le ha devuelto la dignidad al ser humano a través de las recientes 

generaciones. Es incluso increíble como en los años 60´s podías encontrar en los restaurantes 

de Estados Unidos letreros donde se prohibía la entrada a perros y a la gente de color, como 

podías abordar un camión urbano o de pasajeros y se encontraran divididas las filas de 

asientos para gente blanca y gente de color. 

 
6 Confr. COSSÍO DÍAZ, José Ramón, Voto en contra, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. de C.V., 
México, 2019, p. 61. 
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Como la mentalidad del vecino país ha tenido que regresar y respetar ese derecho de 

igualdad; podríamos decir que la famosa frase de Martín Luther King sobre “I have a 

dream”, ahora es una realidad a pesar de que a él le haya costado la vida. 

Sobre que ya no hubiera diferencias entre la gente blanca y la gente de color, que 

tuvieran los mismos derechos por igual, que no se les segregara o discriminara. Era un sueño 

imposible incluso hasta una parodia que algún día ese país su presidente fuera una persona 

de color. 

Es cuestión de mentalidad generacional. Las personas del hoy no piensan como las 

de hace 10 años y eso es a lo que llamamos evolución. 

Nuestro país hoy en día, se ha adaptado a los cambios incesantes de su sistema 

jurídico debido a la reforma de hace más de 10 años en materia de derechos humanos. 

Con el rubro del desarrollo libre de la personalidad, se ha restituido la imagen de los 

ex convictos por mencionar un ejemplo, ya que en el estado de Nuevo León, ya no se puede 

extender la carta de no antecedentes penales, para cumplir un requisito de contratación 

laboral de corte empresarial. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 27 fracción IV incisos A), B), C) y D), de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal, que expresan lo siguiente: 

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad La 

Autoridad Penitenciaria estará obligada a mantener una base de datos de 

personas privadas de la libertad con la información de cada persona que 

ingrese al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el 

Sistema Único de Información Criminal, definido en la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Autoridad Penitenciaria 

deberá mantener también un expediente médico y un expediente único de 

ejecución penal para cada persona que ingrese al sistema penitenciario, 

de acuerdo con lo siguiente: 

IV. La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá 

extender en los siguientes supuestos:  

A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales 

competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por 

requerimiento de autoridad judicial;  
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B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o 

cumplir un deber legalmente previstos; 

C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como 

requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o 

privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de 

interés público se considere exigible;  

D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en 

México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el 

extranjero. 

 

Sin embargo, el factor social también juega un papel preponderante en el tema de la 

dignidad humana, tomando el ejemplo anterior, quien quiere contratar a una persona que 

estuvo en la cárcel, independientemente del delito que haya cometido, un robo, lesiones, daño 

en propiedad ajena, el que sea, ya no hablo de delitos graves como secuestro, homicidio, etc. 

Esto porque la gente tiene mucha desconfianza en contratar a alguien que haya 

permanecido determinado tiempo en un centro de readaptación, en pocas palabras la sociedad 

no cree en la readaptación razón por la cual no contratarían a una persona readaptada, es 

decir, a alguien que haya compurgado su pena, que ya haya cumplido con la sanción por el 

delito que haya cometido. 

Entonces es cuando existe un plano de desigualdad también en estos niveles sociales, 

por lo que debido a tales circunstancias deben de promoverse más políticas públicas, así como 

en materia penal existe la política criminal, en la que existan instrumentos jurídicos para 

erradicar tal discriminación o desigualdad. 

Anteriormente a la reforma del 2011, se crea la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación y bajo esta legislación se dispone la creación del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

De acuerdo a lo que menciona Aguilera Portales esta institución surge con el objetivo 

de proteger los derechos humanos y además prevenir la discriminación, y como finalidad de 



Revista Primera Instancia. ISSN: 2683-2151. Número 19. Volumen 10. Julio-diciembre 2022. PP. 37-58. 
______________________________________________________________________________________________ 

  

49 

la misma, garantizar la protección y respeto de los derechos humanos, así como reducir la 

discriminación y la violencia contra la mujer.7 

Dicho lo anterior, existen leyes, tratados, comisiones, procuradurías, es decir, existen 

toda clase de mecanismos para combatir y erradicar la discriminación, la segregación, la 

desigualdad que son fenómenos sociales de los que adolece nuestro país, ya sea que dichas 

conductas pueden ser ejercidas por una persona estándar o un servidor público; lo que es 

necesario y urgente es la efectividad de dichos mecanismos de defensa de la dignidad del ser 

humano. 

Es la aplicación, la operatividad y el conocimiento sobre estos nuevos estándares o 

protocolos de actuación que debemos de aplicar en los diversos campos ante una sociedad, a 

lo que hay que agregarle el factor educacional o académico. 

 

V. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES 

El estudio y la adquisición del conocimiento sobre el tema de los derechos humanos tendría 

que iniciar desde los niveles básicos de educación en lo que sean contemplados temas de 

respeto a derechos humanos, perspectiva de género, discriminación, entre otros, así como 

han sido contemplados en los programas de estudio de educación media y superior. 

Sobre todo por cuestiones de bullying en condiciones especiales de estudiantes en 

cualquier grado académico para que desde un principio el alumno o estudiante que se está 

formando sea en respeto a también las decisiones que emite la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación como en el siguiente criterio aislado: 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL DISCURSO HOMÓFOBO 

CONSTITUYE UNA CATEGORÍA DE LENGUAJE DISCRIMINATORIO 

Y, EN OCASIONES, DE DISCURSOS DEL ODIO. La homofobia es el 

rechazo de la homosexualidad, teniendo como componente primordial la 

repulsa irracional hacia la misma, o la manifestación arbitraria en su 

contra y, por ende, implica un desdén, rechazo o agresión, a cualquier 

variación en la apariencia, actitudes, roles o prácticas sexuales, mediante 

el empleo de los estereotipos de la masculinidad y la feminidad. Dicho 

 
7 Cfr. AGUILERA PORTALES, Rafael y HERRERA MÁRQUEZ, Alma Delia, Igualdad y Discriminación 
Múltiple, Editorial Esfera Pública, S.A. de C.V., México, 2016, p. 74. 
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tratamiento discriminatorio implica una forma de inferiorización, 

mediante una asignación de jerarquía a las preferencias sexuales, 

confiriendo a la heterosexualidad un rango superior. Esta aversión suele 

caracterizarse por el señalamiento de los homosexuales como inferiores o 

anormales, lo cual da lugar a lo que se conoce como discurso homófobo, 

mismo que consiste en la emisión de una serie de calificativos y 

valoraciones críticas relativas a la condición homosexual y a su conducta 

sexual, y suele actualizarse en los espacios de la cotidianeidad; por lo 

tanto, generalmente se caracteriza por insinuaciones de homosexualidad 

en un sentido burlesco y ofensivo, mediante el empleo de un lenguaje que 

se encuentra fuertemente arraigado en la sociedad. En consecuencia, 

resulta claro que aquellas expresiones en las cuales exista una referencia 

a la homosexualidad, no como una opción sexual personal -misma que es 

válida dentro de una sociedad democrática, plural e incluyente-, sino como 

una condición de inferioridad o de exclusión, constituyen manifestaciones 

discriminatorias, toda vez que una categoría como la preferencia sexual, 

respecto a la cual la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos expresamente veda cualquier discriminación en torno a la 

misma, no puede ser válidamente empleada como un aspecto de 

diferenciación peyorativa. Así, tomando en consideración la protección 

constitucional expresa a la preferencia sexual de los individuos, es que la 

misma no puede constituir un dato pertinente para la calificación social de 

una persona. Por tanto, al tratarse la homosexualidad de una forma de 

sexualidad tan legítima como la heterosexualidad, puede concluirse que 

aquellas expresiones homófobas, esto es, que impliquen una incitación, 

promoción o justificación de la intolerancia hacia la homosexualidad, ya 

sea mediante términos abiertamente hostiles o de rechazo, o bien, a través 

de palabras burlescas, deben considerase como una categoría de lenguaje 

discriminatorio y, en ocasiones, de discursos del odio.8 

 
8 Tesis: 1a. CXLVIII/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX, mayo de 2013, 
tomo 1, p. 547. Registro digital: 2003626. 
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Este criterio ya ha sido promocionado o publicado en diversos medios de 

comunicación así como en redes sociales,  como el que no debe de discriminarse a una 

persona por el simple hecho de que tiene tatuajes o padece VIH: 

TATUAJES. SU USO ESTÁ PROTEGIDO, POR REGLA GENERAL, POR 

EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. El derecho al libre desarrollo de la 

personalidad deriva del principio de autonomía personal, y consiste en la 

capacidad de elegir y materializar libremente planes de vida e ideales de 

excelencia humana, sin la intervención injustificada de terceros. Este 

derecho incluye, entre otras cosas, la elección de la apariencia personal, 

pues se trata de un aspecto de la individualidad que se desea proyectar 

ante los demás. La libertad de expresión es el derecho a expresar, buscar, 

recibir, transmitir y difundir libremente, ideas, informaciones y opiniones. 

Este derecho está vinculado estrechamente con la autonomía personal, 

pues se trata de un bien necesario para ejercerla, pero tiene también una 

especial conexión con la realización de diversos bienes colectivos, como 

la democracia o la generación y transmisión del conocimiento, de aquí que 

se le reconozca un peso especial en las democracias constitucionales. Una 

forma de expresar la individualidad es mediante el uso de tatuajes, pues el 

uso de éstos en lugares visibles constituye un acto deliberado de expresión 

de su significado, que puede consistir en ideas, opiniones, convicciones, 

informaciones, etc. En este sentido, el uso de tatuajes está protegido, por 

regla general, por los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a 

la libertad de expresión, por lo que no debe ser motivo para discriminar a 

sus portadores.9 

 

Esta prerrogativa es un yacimiento del que derivan derechos fundamentales como la 

libertad, la igualdad y la equidad, por mencionar algunos. 

 
9 Tesis: 1a. CXX/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 73, diciembre de 2019, 
tomo I, p. 331. Registro digital: 2021265. 
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Si bien es cierto que el derecho es el escudo que protege al ser humano de las 

arbitrariedades cometidas por la autoridad en su desempeño dentro de la administración 

pública y es el derecho mismo quien a través de una constitución y ahora a mayoría de razón 

por un tratado internacional que cuidan y protegen con mayor cautela los derechos de un 

ciudadano, entre ellos encontrándose la dignidad. 

Como dice Ferrajoli “Los derechos fundamentales son valiosos en tanto contribuyan 

a la paz, a la igualdad, al aseguramiento de la democracia y, sobre todo, a la protección de 

los más débiles”.10 

Y es en esta categoría sospechosa donde más repetitiva se inhala la conducta de 

afectación a una persona, que es el ataque a su dignidad. 

Radica dicho actuar por la indefensión, la vulnerabilidad, la debilidad que demuestra 

el particular ya sea en su aspecto, en su formación académica, en su recurso económico, en 

su dificultad físico-motriz, entre otros. 

Son blancos fáciles incluso para cualquier persona para llevar a cabo actuaciones 

abusivas, injustas, arbitrarias en su persona o en sus bienes; ya que los agravios que padecen 

estás personas no solo atañe a lo personal sino que también se amplía su patrimonio. 

Muy a pesar de que gozamos de un ordenamiento jurídico objetivo, como lo es la 

Constitución, que en su primer artículo hace mención al respeto, a una garantía de los 

derechos humanos y que además hay una obligación de parte de todas las autoridades de 

promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, también es cierto que estás mismas 

a través de sus atribuciones y facultades son las que más atropellos comenten en contra de 

los más débiles.  

No basta el que se encuentre a letra abierta en una norma, lo principal es que se respete 

y sean eficaces esos postulados constitucionales e internacionales, en un amplio beneficio al 

gobernado. 

Es decir, el punto central en el que debe de girar el derecho que estamos viviendo en 

nuestro tiempo tiene una encomienda importante que cumplir y esta es, que debe de mantener 

la unión de los casos descritos de forma constitucional en temas de pluralidad. El derecho 

 
10 DE CABO, Antonio y PISARELLO, Gerardo, Ferrajoli y el debate sobre los derechos fundamentales, los 
fundamentos de los derechos fundamentales, Editorial Trotta, S. A., 4ª. Edición, 2009, Madrid, p. 16. 
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debe de ser empático, compresivo a un sentido amplio. El derecho debe ser el vínculo y la 

fuerza de convivencia.11 

Por otro lado, tenemos un tema coetáneo acorde a los contextos que hemos estado 

viviendo en el último par de décadas, para tomar una referencia de tiempo, me refiero a la 

bioética.12 

Esta nueva perspectiva de atender a la bioética tiene que ver con la manera que tiene 

el ser humano de entender los derechos que le asisten sobre su propio cuerpo, y esto lleva al 

cuestionamiento que puede realizarse entre moral y derecho respecto a temas como el aborto, 

la reproducción humana asistida, la eutanasia, la maternidad subrogada, la donación de 

órganos, entre otros. 

Que resulta ser un tema también de dignidad visto desde un punto moral en el cual 

los criterios religiosos juegan un papel relevante en la persona con base a las creencias divinas 

que pueda profesar cada quien, sin embargo aunque la moral pueda vincularse al derecho, 

desde razones y épocas remotas, tan es así que han existido corrientes en controversia sobre 

moral y derecho, que atañen a la conducta del ser humano. 

Es importante señalar lo establecido por la Declaración universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos de la UNESCO en su artículo 12: 

Artículo 12 – Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo 

Se debería tener debidamente en cuenta la importancia de la diversidad 

cultural y del pluralismo. No obstante, estas consideraciones no habrán de 

invocarse para atentar contra la dignidad humana, los derechos humanos 

y las libertades fundamentales o los principios enunciados en la presente 

Declaración, ni tampoco para limitar su alcance. 

 

Razón que ha sido de múltiples debates como lo relacionado con el aborto, que es un 

tema de profundidad analítica, por la cuestión de la vida que se está gestando dentro de un 

cuerpo femenino y la elección de la persona a que siga desarrollándose esa vida en su interior. 

 
11 Cfr. ZAGREBELSKY, Gustavo, La virtud de la duda. Una conversación sobre ética y derecho con 
Germinello Preterossi, Editorial Trotta, S.A., Madrid, 2012, p. 77. 
12 Bioética: significa el estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y sus 
aplicaciones, como en la ingeniería genética o la clonación. Real Academia Española, Bioética. 
https://tinyurl.com/5n959nk6 
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Lo anterior atendiendo a los criterios que existen en relación a la bioética que es otra 

forma de proteger la dignidad en contextos contemporáneos que han permeado a través de la 

era de la modernidad o de las nuevas variables de crear y proteger la vida. 

Atienza expresa que: 

El núcleo de la dignidad puede hacerse residir en el derecho y la 

obligación que tiene cada individuo (cada ente moral) de desarrollarse a 

sí mismo como persona (un desarrollo que admite obviamente una 

pluralidad de formas, maneras de vivir;  aunque no cualquier forma de 

vida sea aceptable) y, al mismo tiempo, en la obligación, en relación con 

los demás, con cada uno de los individuos humanos, de contribuir a su 

libre (e igual) desarrollo”.13 

 

En sí cada uno de nosotros contamos con la libertad de podernos conducir frente a la 

sociedad de acuerdo a nuestra personalidad, siempre y cuando no se vulneren derechos de 

terceros; las constituciones locales y federales dentro de sus garantías a proteger están las 

prerrogativas en ellas establecidas y además en concatenación con los tratados 

internacionales de los que sean parte, protegen el libre desarrollo de la personalidad de que 

cada ciudadano.  

Por lo que cada persona puede vivir en plena libertad y de acuerdo a los contextos 

que le otorguen esa libertad, esa igualdad y esa dignidad a la que tanto se ha invocado para 

su protección por parte de los órganos jurisdiccionales atendiendo a la constitucionalidad del 

sistema jurídico. 

Es decir, que hoy en día la palabra dignidad se encuentra dentro de las primeras 

prerrogativas de una Constitución o de un tratado o declaración internacional, 

estableciéndose como un derecho fundamental, el cual todas las autoridades jurisdiccionales 

y administrativas están obligadas a proteger. 

No está demás citar que en la década de los 40´s se dio a conocer formalmente el 

término de dignidad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para ser más 

exactos en el año de 1948. 

 
13 MANUEL ATIENZA, Sobre la Dignidad Humana, Editorial Trotta, S.A., Madrid, 2022, p. 81. 
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Así como también se hace mención en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos que en su introducción se refiere como “inherente a la persona humana”. 

Sin embargo también tiene una connotación que va de acuerdo al contexto en que se 

expresa o se utiliza el vocablo dignidad. 

Esto se desprende de lo que manifiesta Jeremy Waldron, al afirmar que hemos 

escuchado frases como: tal persona tiene dignidad y que en nuestro pensar llegan a 

desarrollarse ideas de: tener presencia, tener carácter, autocontrol, no sufrir humillaciones, ni 

angustias, ni ser tratado de modo miserable, por mencionar algunas.14 

Razón por la que coincidimos con este autor porque es muy común escuchar o 

encontrarnos en diversos escritos con frases con este significado sobre la dignidad, tanto en 

un sentido sobresaliente y positivo como en un estado contrario, al oír algo así como…esa 

mujer/hombre no tiene dignidad, le falta dignidad, como resultados de realizar determinados 

actos en los cuales se perciba una desvalorización a su persona como ser humano. 

Esta desvalorización ha sido puesta de relieve en materias de derecho, en las cuales 

es muy visible y palpable que se atente contra la dignidad de una persona por el tipo de trato 

que pueda concedérseles; refiriéndonos en este caso a los actos de tortura que han imperado 

por décadas en los diversos sistemas de impartición de justicia penal. 

Razón por la cual a partir de la implementación del sistema penal acusatorio se ha 

dado cabida a la aplicación de forma constante y vinculante al Protocolo de Estambul, en el 

cual en su capítulo primero artículo 3, hace referencia a la prohibición de tratos que atenten 

contra la vida y la integridad corporal de la persona, como las mutilaciones, los tratos crueles 

y por supuesto la tortura, acciones todas estas que atentan contra la dignidad personal, 

haciendo hincapié en los tratos denigrantes y humillantes. 

Debido a estos instrumentos internacionales de protección a derechos fundamentales, 

es que los juzgadores dentro de sus atribuciones tienen que imperar por otorgar un pleno 

acceso a la justicia para todo tipo de persona, además el mismo operador del sistema, sea del 

poder judicial o administrativo, deberán de contar con la capacidad suficiente para poder 

resolver las problemáticas presentadas en sus sedes siempre en protección a su dignidad, 

igualdad y libertad. 

 
14 Cfr. WALDRON, Jeremy, Democratizar la dignidad. Estudios sobre dignidad humana y derechos, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019, p. 53. 
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Cabe mencionar que el derecho fundamental de dignidad humana se puede conectar 

con el principio de igualdad y prohibición de discriminación que pueda existir en un Estado 

social y democrático de derecho, ya que si bien es cierto existe un rechazo a una igualdad 

homogénea entre los ciudadanos y la impartición, procuración y administración de justicia, 

en virtud que el gobernado se ha dolido del maltrato que presenta cada que trata de acceder 

a la justicia jurisdiccional o administrativa. 

La dignidad humana no solo se encuentra inherente a la individualidad del ser humano 

sino que también es esencial para el grupo o la colectividad a la que pertenecen, ya que la 

discriminación no solo puede palparse en forma particular, sino que también al pertenecer a 

un determinado núcleo social padeces la desigualdad por parte de la sociedad, como por 

ejemplo si se vive en determinada colonia, todos los que viven o habitan en ese espacio 

padecen un rechazo, un repudio, el ser humano es estigmatizado solo por una cuestión 

totalmente ajena a la calidad humana que pueda llegar a tener. 

Dicho de otro modo lo que se busca primordialmente es que al respetar un derecho 

tan relevante en el gobernado como lo es su dignidad, no tenga que padecer humillaciones o 

daños que atenten a su integridad física o moral, ya sea de forma particular o colectiva según 

sea el caso. 

 

VI. CONCLUSIONES 

El anterior artículo tuvo como finalidad el expresar la forma en que se percibe la dignidad 

humana en estos tiempos contemporáneos, tanto desde una perspectiva de contingencia 

sanitaria como de una actuación ordinaria por parte de cualquier servidor público. 

Cabe recalcar que a pesar de que nuestro estado de derecho ha realizado esfuerzos 

para una mayor protección a este derecho fundamental, no ha sido suficiente toda vez que 

aún hay muchos conflictos relacionados de autoridad con particular precisamente por 

advertirse conductas de discriminación, segregación, rechazo, humillación a personas por el 

hecho de pertenecer a una condición distinta a la que es supuestamente normal. 

Se tiene que concientizar y capacitar a los servidores públicos, jueces, magistrados, 

legisladores, y en general, a todos aquellos que se encuentran relacionados o vinculados con 

la creación de la ley, con la interpretación y aplicación del derecho, para que el acceso a la 

justicia no sea solo para unos cuantos y que no se desprecie o descalifique a alguien por su 
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sola apariencia, preferencia sexual, recurso económico, nacionalidad, etc., provocando una 

afectación a la dignidad de ese ser humano. 
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