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1. INTRODUCCION

La importancia y la respetabilidad del Ministerio PGblico 

en el marco normativo de¡� constituci6n de_1986 se ba�a 

ba fundamentalmente en las funciones de vigilar la inte 

gridad del orden juridico, propender por la investigaci6n 

tendiente al esclarecimiento del del\to y velar por el ca 

rrecto desempeño de los funcionarios públicos. No incluia 

el nrdenami�nto constitucional, menci6n directa de la ins 

titución del Personero, sino al 9tribuir al Concejo Muni 

cipal la funci6n de su elecci6n segGri el art� 197 num 6Q. 

La constituci6n de 1991 tampoco determin6 una normatividad 

especifica sobre funciones o atribuciones para el Persone 

ro Municipal, pero en principio lo incorpor6 para ejercer 

el Mintsterio Público, al igual que el Procurador General 

de la Naci6n, el Defensor del Pueblo, lo.s Procuradores De 

legados y los agentes, antes las autoridades jurisdiccio 

nales. Además la nueva constitución incluy6 otras. mencio 

nes que involucran al Personero Municjpal. 



g 

Es posible que en el sentir de muchos de qLliénes hoy ejer 

cen la importante misi6n del Personero l·lunicipal, est� la 

tente que la nueva constituci6n no contiene un perfil con 

creta de la instituci6n, y no hace relevante en consecuen 

cia el papel que debe desempeAar a nivel de las compren 

siones territoriales que. sirve. Es posible también, la 

sensación de que, para acceder al articulado de la nueva 

carta, no era suficiente 1� presencia de la instituci6n 

a travfis de sti trayectoria, sino la da emisarios □-�rag� 

nantes_que lograran una noxoriedad ocasional pero en Clti 

ma efectiva. Sin tomar partido po� una u otra po�ici6n, 

es posible que la tradici6n de la Personería, haya mere 

cido una menc�6n mas específica en-el nuevo ordenamiento, 

no s6lo para reconocer la representaci6n y la vocería que 

tiene a nivel local, sino para definir con toda precisi6n 

sus cada vez m�s grandes misiones y responsabilidades. 

A�í, al examinar el nuevo texto constitucional, encontra 

mas el reconocimiento de derechos, la atribuci6n de facul 

tades, la creaci6n de instituciones y la introducci6n de 

instrumentos, todos orientados al ejercicio de una ciuda 

danía m§s reconocida, ¡nás participantE: y más protegida en 

sus derechos. Si ello es así, la funci6n del representan 

te de la sociedad que tiene el Personero, puede conside 

rarse, reconocida, participativa y preservads, dentro de 

la nueva constituci6n. 
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Qucida entonces el Persohero dotado de valiosos ins trumen 

tos de acción. para el ejercicio de la misi6n de represen 

tante de la ciudadania, pues, junto don las de veedor, y 

defensor de los derechos humanos , le atribuye el arte 118 

de la nueva carta al cons�grar que al Minis terio Público 

corresponde la guarda y pro�oci6n de los derechos humanos. 

la protecci6n del interés p�blico y la vigila0cia de la 

conducta oficial de quiénes desempeñen funciones pdblicasº 

Depender� de la conciencia y_ la voluntad.con que el Persa 

nero Municipal, asuma en su envergadura los roles impues 

tos en la constituci6n nacional, que su comunidad tenga, 

la adecuada representaci6n, la op�rtuna defensa de _sus in 

tereses y el ejercicio de las funciones del Ministerio Pd 

blico. Ello compendia nuestra apreciaci6n de-que el Per 

nero Municipal no puede considerarse ignorado o disminu í 

do en su perfil, dentrn de la nueva constituci6n nacional9 



11 

2. EVOLUCION HISTORICA DE LAS PERSONERIAS

Los Personeros Municipales pertenecen al Miniiterio Públi 

co, forman parte de su estructura, son agentes de la ins 

ti t_u·c i6 n. 

Los supuestos que ·respaldan la categ6rica afirmaci6n son 

hist6ricos y jurídicos. Por eso es necesario examinar bre 

vemente el ·pasado·a fín de ubicar en el tiempo el princi 

pio de formaci6n de nuestro Ministerio Público y apreciar. 

de acuerdo con el momento cultural y político, su raz6n de 

ser, sus regulaciones fundamentales, sus elementos integran 

tes y su desarrollo est�uctural. 

El concepto de instituci6n es importante G Etimol6gicamen 

te instituto viene de instature, establecer sobre, y ante 

riormente de in stato, de status •. lo que implica idea de 

permanencia, de continuidad. De manera que la perduraci6n 

es un elemento esencial de la institución. Pero esto no 

es suficiente, la continuidad no basta, por si misma, pa 
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�a crear la institución pues no se institucionaliza lo que 

adquiere virtualidad org�nica y el material pl�stico y carn 

biante de que est� formado adopta sus formas a las exigen 

cias de un constante fluir� característico de la vida so 

cial a lo largo de la historia. Cuando este material pl�s 

tic□ fragua, es decir, se solidifica o consolida -tal como 

ocurre en el yeso o el cemento-, sus formas adquieren fije 

za definitivae En este momento se configura la .instituci6nº 

2. 1 �- EVOLUCION EN EUROPA

A través de los iiglos las Personerias Municipales han es 

tado extrechamente vinculadas a la suerte de los municipios 

y han- jugado un papel preponderante en esas agrupaciones 

humanas organizadas en pequeños sectores de patria, con el 

obvio prop6sito de remediar sus necesidades m�s apremian 

tes. 

En Europa fué donde se desarrollaron con mayor im 
portancia las reglamentaciones sobre la necesidad 
de las Personer1as como un ente representante de 
las comunidades y que dentro del derecho Español 
tuvo un auge sin precedentes y que de ah1 fueron 
trasladadas a nuestro continente con el nombre de 
Sindicas personeros, por medio de las llamadas o 
Reales Cédulas de 1519 a 1528. (1) 

1NAVAS TALERO, Fernando. El Personero Municipal. Bogot�: 
Procuraduria General, 1985, p. 31 
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En su_ aparici6n embrionaria a ra1z de la implantación de 

la legislaci6n indiana en el territorio de la Nueva Grana 

da, con los llamsdos Síndicos Personeros del Común o Pro 

curadores Generales de las di�dades designados por los-Ca 

bildos. se desarrall6 en nuestro pais e

2 .. 2. EVOLUCION EN COLOMBIA 

El Ministerio Público es una_instituci6n. se:cre6 juridi 

?amente como manifestación objetiva del poder comunal.ca 

mo proyecci6n de lo individual a lo soc-ial, adquiri6 vir 

tualidad org�nica·y ha Bvolucionado en el plano doctrina 

rio e instrumental, pero conservando los primitivos ele 

mentas operativosª 

Nuestro Ministerio POblico apareci6 en for�a rudimentaria 

con la implantaci6n de la legislaci6n indiana en el terri 

torio de la Nueva Granada. No fué con los fiscales, desig 

nadas por la Monarquia como representantes del poder Real 

y defensores de los intereses del fisco, con qui�nes se i 

ni�i6 su organizaci6n, sino con los sindicas personeros 

del común o procuradores generales de las ciudades nombra 

dos por los Cabildos como voceros del pueblo, para canse 

guir su derecho � justicia, como dec1a la ley I titulo XI 

de la Recopilación de las leyes de Indias. 
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Con la instalaci6n de la Real Audiencia en Santa fé en 15 

50 aparecieron los fiscales con la funci6n principal de 

defender y preservar la jurisdicci6n patronazgo y hacien 

da y proteger a los indígenas º Pero los Síndicos Procura 

dores generales de las ciudades siguieron como Curadores 

de toda la comunidad y en algunos casos como defensores de 

los indios y sus resguardos. 

En 1810 al cambiar el sistema de gobierno� se �mpuso la -

separaci6n de los poderes y con ese criterio se organiz6 

la rama judicial pero �in separar de esta al Ministerio 

Póblico como instituci6n claramente definida, se conser 

v6 el-empleo de fiscal en escala superior y el de síndi 

co proc�rador general en grado inferior� 

En desarrollo del mandato con�titucional, el Congreso ex 

pidi6 la primera gran ley orgjnica del Ministerio PGblico, 

sancionada el 11 de Mayo de 1830 9 Este importante estatu 

to se dividi6 en 6 títulos y 41 artículosº La estructura 

del Ministerio PGblico s� complement6 por medio de la ley 

30 de Mayo de ese ano. 

En la constituci6n de 1858 se dedicó a la secci6n VII del 

capítulo IV al Ministerio P6blico. El legislador por me 

dio de la ley 61 del 25 de Noviembre de 1886, reglamentó 
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las funciones correspondientes a la Cémara de Representan 

tes, del Procurador General, de los Fiscales da los tribu 

nales superiores, de los juzgados superiores y de circuí 

to y de los Personeros Municipalesº 

Esa determinaci6n del gobierno la ratific6 después el Con 

greso mediante la ley 63 del 30 de Abril de 1905, orden6 

la supresi6n de los fiscales de circuito y atribuy6 algu 

na de- sus funciones a ro-s Personeros Municipales, e-xcepto 

en las cabeceras de distrito judicial. 

El Acto legislativo NQ 3 de 1910 di6 a las Asambleas Depar 

tamentales, la facultad de presentar ternas para el nombra 

miento de los fiscales de tribunales superiores de distri 

to y sus respectivos suplentes. 

El Acto legislativo NQ 1 de 1945 derog6 las normas que con 

cedieron participaci6n a las asam�leas departamentales. Y

el decreio ley 1698 de 1964 cre6 los Procuradores de dis 

trito. El Decreto ley 550 de 1970 organiz6 el Minis:erio 

PGblico en los juzgados del circuito. Mediante la ley 4Q 

de 1969 se revisti6 al Presidente de la República de fa 

cultades extraordinarias para expedir y poner en_vigencia 

el c6digo de procedimiento civil, previa la revisi6n co 

rrespondiente por parte de una comisi6n de expertos en la 
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materia, El 1Q de Julio de 1971 et11pezó a regir el nuevo 

estatuto Decreto ley 1400 de 1970 que en su libro I titu 

lo V se refiri6 al Ministerio Pdblico, de aqui en adelan 

te las normas han estado dispe�sas en los diferentes c6di 

gos penal, civil y leyes sobre la materia� 

La Gltima reforma fundamental fué la Ley 03 de 1990 que 

ampli6 profundamente las funciones de los Personeros Muni 

cipales. 
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3 ., EL HOMBRE Y SUS. DERECHOS FUNDN✓iENTALES 

3.1. LOS DERECHOS HU!-1ANOS: UNA SINFONIA INCONCLUSA

Hace- unos_ años, el gobierno de Camboya dió muerte violen 

ta a un milr6n de personas queconsideraba po_líticamente, 

reaccionaria.·.- Entre 1976 y 1981 la dictadura militar Ar 

gentina castigó eón la desaparici6n forzada a nueve mil 

seres humanos, torturados y muertos en nombre d� la doc 

trina de la seguridad nacionalº En Israel y los territo 

rios ocupados por sus tropas hay tortura y malos tratos 

para los presos político�. En la Uni6n Sovi�tica se im 

pone tratamiento psiqui�trico forzoso a ciudadanos que 

disienten .pacíficamente del ré_gim·en. En la República de 

Sur�frica los negros sometidos a la segregaci6n del apar 

theid son víctimas del secuestro y asesinato por las fuer 

zas gubernamentales de seguridad. En Grecia las c�rceles 

est�n repletas de hombres que objetan por razones de con 

ciencia la prestaci6ri del servicio militar. 

En todo el mundo se registran a diario violaciones de los 
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derechos humanos, perpetrados por régimenas de una y otra 

ideologia. En ciertas ocasiones los atentados se consuman 

con la sigilosa discreci6n del criminal que teme ser cogi 

do in flaqranti pero hay casos en que el atropello se rea 

liza sin ocuparse del disimulo, justificandolo con grates 

cas filosofias de poder para el uso de aut6cratas y tata 

litarismo. 

Se ha celebrado con bombo y platillos en el 40 aniversa 

·ria de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos,

aprobada por ·la Asamblea General de la Onu en.1948 ., Al

gunos ingenuos se atreven a sostener que los pactos y con

venias celebrados en los Gltimos años para dar mayor fuer

za a los enunciados en la Declaraci6n, convierten esta pro

clama en una raalidad, ya que vinculan juridicamente a los

países ratificadores. La realidad no es optimista., Resul

ta innegable que paulatinamente la humanidad ha ido conven

ci�ndose de ·qus es ir.iposible conseguír la_paz mie_ntras no

haya un respeto efectivo por los derechos del hombre. Pe

ro al lado de �sta progresiva convicci6n aparecen un día

t�as otro hechos que revelan una constante inobservancia

de los principios que garantizan la comprensión, la tole

rancia y la a�istad sobrelas cuales debe apoyarse una au

téntica convivencia. Hoy como en 1948 lo denunciaba la

□ .N.U., el desconocimiento y desprecio de los derechos car
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dinales de la persona humana originan actos de barbarie y 

que ultrajan la conciencia de todos los hombres de buena 

voluntad e 

Las comisiones nacionales de justicia y paz examinaron en 
-

1973 los obst�culos m�s graves en el camino que conduce al 

reconocimiento de la dignidad intrínsica de todo miembro 

de la familia humana, 

En este catálogo de dificultades se mencionaban, 
de_un lado, los enfrentamientos ideol6gicos y po 
líticos que ahogan el legítimo pluraiismo de las 
sociedades, alimentan concepciones dogm�ticas,es 
timulan actitudes de cerril intolerancia y robus 
tecen la injusta dominaci6n de los ciudadanos por 
minoria que acceden al poder a trav�s de medios _ 
no democr�ticos. De otro, los conflictos socia 
les y econ6micos originados ya en la explotaci6n 
del hombre por el hombre, ya en el abuso de la 
renta. 

Es difícil al conclu:ireste balance desconsolador 
dejar de preguntarse sí 6ientras subsistan esas 
dificultades, originadas de un modo o de otro en 
la violencia, puede esperar la humanidad que la 
expansi6n hist6rica de -los derechos humanos con 
serve el ritmo que en ella se advertía por los a 
ñas inmediatos al fin de la segunda guerra mun 
dial. (2) 

3.2. EL CASO COLOMBIANO 

Colombia tiene una constituci6n política en la cual se le 

2RESTREPO P, Carlos. 25 Años de Evoluci6n Pol1tica Cons
titucional. Bogotá: Externado de Colombia, 1976, p.145 
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garantizan a todas las personas sus derechos fundamentales. 

En la pr§ctica sin embargo, abundan en nuestro pais ciertas 

acciones y omisiones que lesionan gravemente los bienes ju 

ridicos de millones de seres humanos. Infortunadamente en 

tre nosotros hay atentados contra la vida y la integridad 

física, pr6cticas que ofenden la dignidad del hombre, pri 

vaciones arbitrarias de la libertad y otros abusos que re 

velan la existencia de graves pecados sociales. 

De otra suerte, la lenta consolidaci6n de nuestra de�ocra 

cia politica no ha �stado acomp¿Aada de las transformacio 

nes econ6micas y sociales que muchos reclaman con toda jus 

ticia. La mala distribuci6n del ingreso,la inequitativa 

concentraci6n del poder econ6mico en manos de una minoria 

privilegiada, el fracaso de la reforma agraria, la esca 

sez de pucst8s de trabajo y otros fen6menos del mismo g� 

nero, impiden a la mayor1a de los Colombianos �cceder a 

. c�ndicione� de vidas m�s humanas. Poco o nada se ha he 

cho en Colombia por r�formar las estructura� opresoras en�. 

que provienen del abuso del tener o del abuso del poder, 

de la explotaci6n de los trabajadores o de la injusticia 

de las transacciones. 

Resulta sllo desalentador y atemorizante,porque como lo 

advierte un□ de nuestros m§s distinguidos estudiosos del 
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derecho público, no puede haber sentimiento constitucional 

donde no hay sentimiento nacional, y este no puede existir 

donde no esta arraigado y fortalecido el sentimiento de jus 

ticia social. Las situaciones de injusticia que afectan a 

no pocos Colombianos, constituyen un obst�culo poderosísi 

mo en la bGsqueda de la paz nacional. Esta no puede darse 

mientras haya compatriotas sometidos a condiciones inhuma 

nas de miseria y de opresi6n. 

3 a 3 c TEORIA DE LAS LIBERTADES PUBLICAS 

Es la expresi6n. filos6fica de una antiquísima preocupaci6n 

de la humanidad: la de limitar el poder polftico. El prin 

cipio de la limitaci6n de los gobernantes constituye el 

punto de partida de todas las doctrinas que se ocu�an de 

reivindicar para el hombre unos atributos esenciales que 

el Estado se halla en la obligaci6n de respeta�. 

La idea de que la autoridad de los gobernantes esté limi 

tada por ciertos derechos primordiales de la persona hu�,a 

na -anteriores y superiores a toda forma de organizacl6n 

politica-, fué por completo ajena a los ordenamientos ju 

ridicos de casi todas las civilizaciones precristianas • 

En las sociedades arcaicas el derecho, el poder y }a reli 

gi6n no constituian sino tres manifestaciones de una mis 

ma realidad: el.Estado era comunidad religiosa, el R�y �n 
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pontífice: el magistrado un sacerdote: la ley una f6rmula 

santa. La potestad civil se encontraba de tal manera li 

gada a que el poder del príncipe era considerado corno un 

atributo divino. De ahí que fuera ilícito ejercer frente 

a los actos del gobierno, actividades críticas, protesta 

y resistencia. 

El mundo griego fu� el primero en reaccionar contra tal 

estad� de cosas. �a en.las enseñanz�s de Aristóteles se 

hacia incapi� en los riesgos que entrañaba el ejercicio 

-ilimitado de la autoridad. La exenci6n de toda responsa

bilidad y· el pod�r vitalicio, es un privilegio excesiva

mente grande, �e lee en La Política, y ·el poder q�e no se

haya regulado por leyes, sino por el propio arbitrio, es

peligroso.

El advenimiento del cristianismo rnarc6 la aparici6n de un 

nuev� y decidido clima �iico, dentro del cual vino a cris 

talizarse el principio de limitaci6n con acentuaci6n has 

ta entonces ignoradas. Al resaltar la teología, la pre 

ponderancia de la persona �umana sobre la estructura del 

poder, otorg6 al súbdito una posici6n de equilibrada se 

guridad frGnte a los rectores de la soberanía civil. Y, 

al definir la sociedad politica como una graduada suce 

si6n de estamentos a cuyo estrato superior el cuerpo gu 
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bernativo se demandaba la rigurosa satisfacci6n de sus de 

beres. Impuso límites a la capacidad coercitiva de aque 

llos constituídos en autoridad. A trav�s de la edad me 

dia, Tomás de Aquino enseA6 que el derrocamiento de un rA 

gimen tir�nico no constitu1a sedici6n. porcuant¿ tal r�Qi 

men por no ordenarse al bien coman. sino al bien particu 

lar del príncice contrariaba la justicia. Ya en la �poca 

de la contrarreforma Roberto Belarmino reconoció el dere 
- -

cho del pueblo de trañ-sferir el poder de uno a ot-ro gober 

nante. Siglos m�s tarde, frente al absolutismo de o las 

grandes Monarquías Europeas la tradici6n empírico-raciiona 

lista adopt6 las tesis medievales del óerecho a la resis 

tencia. 

Thomás Jefferson en sus declaraciones decía: to 
dos los hombres son creados iguales dotados .de 
ciertos derechos inalienables y cuando q�iera en 
que una forma de gobierno se.haga destructora de 
estos principios, el pueblo tiene derecho a re 
formarla o abolirla. 
En todas las ideas atr�s expuestas aleteaba - el 
pensamiento politico de Loke. Pero el �echo de 
que fuesen adoptadas y puestas en pr�ctica por 
un grupo de terratenientes de la antigua colonia 
Británica de NorteamS�ica, no podía en modo algu 
no, dejar de producir efectos de gran trascenden 
ciao (3) 

3vALLEJ0 MEJIA, Jes6sº Violencia y Democracia. Bogota: 
f\laci0!1al de Colombia., 1987, Po 28 
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El 4 de Agosto de 1789, la Asamblea Nacional de Francia 

promulgó solemnemente la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, en este documento se hizo por vez 

primera la distinción entre el derecho de resistencia a 

la opresi6n y las libertades públicas propiamente dichas. 

El primero fu� consagrado como medida extrema. como recur 

so extraordinario para ser utilizad� frente a los desma 

nes de una autoridad despótica. Las segundas, en cambio 

se concibieron como emanaciones ae la soberanía iñdivídüal 

de ·los ciudadanos en ejercicio de la actividad civil y en 

su intervención en la cosa pública. 

Los Diputados de 1789 que en ello siguieron de cerca a 

Montesquieu definían la libertad como un poder hacer to 

do lo que no perjudique a otro. De este derecho que es 

simult§neamente poder decisorio y voluntaria sumisi6n al 

orden jur1dico derivan los derechos individuales, que no 

s6lo establecían un �mbito de actividad privada· colo_cado· 

más allá de las ingerencias del poder político un coto ce 

rrado, como afirma ouverger, sino que otorgaban a sus ti 

tulares los medios id6neos para tomar parte en las mani 

festaciones de la soberania nacional. 

Resulta inter�sante Bdvertir que en las tablas de dere 

chos del sigl6 XVIII la libertad de asociación fu§ sis 
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temáticamente ignorada. Tal omisi6n se explica por la vi 

gencia que entonces tenían los postulados del liberalismo 

econ6mico, con arreglo a los cuales el individuo ora el me 

jor custodio de sus propios intereses. Bajo el influjo de 

esa orientaci6n ideol6gica, los redactores de las primeras 

declaraciones constitucionales sobre los· derechos del hom 

bre hayaron superfluos y hasta inconvenientes garnntizar 

el derecho de�toda persona a unirse con otra para sumar a 

sus -esfuerzos en la consecuci6n de uil fin. 

En nuestro tiempo, las libertades póblicas ya no se conci 

ben exclusivamente como mecanismo de limitaci6n de los go 

bernantes, o como facultades que le permiten al hombre in 

tervenir en la vida política, sino también en instrumentos 

defensivos de la persona humana frente al poderío desmesu 
•. 

rada delas fuerzas_econ6micas privadas. No basta con que 

al hombre se le reconozca el derecho a intervenir en elec 

ci�nes dispütadas. a congre�arse pacificamente a divulgar· 

sus opiniones a través de la prensa y asociarse con sus 

conciudadanos. Es preciso adem�s, que se le otorgue la 

posibilidad de gozar de condiciones vitales que le asegu 

ren un ejercicio auténtico de su derecho a tener más para 

ser más ,, · 
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3.4. VARIOS t�OMBRES PARA UN MISf-0 VALOR 

A lo largo de muchos siglos. los derechos humanos han re 

cibido varias denominaciones. Primero por influencia de 

la teolog1a y del jusnaturalismo se le llam6 de�echos na 

turales, según esta noci6n. enraizada en la doctrina tra 

dicional del derecho natural, los derechos humanos son u 

nos atributos o exigencias que dimanan de la misma natura 

leza que son· ante.rieres a la constituci6n de la sociedad 

civil y que, siendo previos y superiores al derecho esta 

tal, deben s�r reconricidos y garantizados por este. 

Mfis tarde el liberalismo del siglo XVIII acuA6 la expr� 

si6n de libertades públicas a referirse, como ya hemos 

visto, a los poderes jurídicos que el hombre ejerce para 

limitar la actividad de las autoridades y para oponerse 

al uso arbitrario de esta. 

En el siglo �asado surgi6 el concepto de derechos públi 

cos subjetivos. Este concepto es fruto de la observaci6n 

del conjunto de circunstancias originadas en 1� existen 

cia del hombre, conjunto en el cu� quedan abarcadas todas

las posibilidades de su actuaci6n como sujeto de derechos 

y deberes., 



Tambi�n se hace referencia a los der�chos humanos 
con el nombre de derechos fundamentales. Esta ex 
presi6n se empl9a para se�alar aquellos derechos 
del ser humano que por su incorporaci6n de las o 
normas reguladoras de la existencia y de la orga 
nizaci6n de un estado, se incorporan al derecho 
positivo como fundamento de la técnica de cpnci 
liaci6n entre el ejercicio del poder ·público y el 
de la libertad de los gobernados. 
El constitucionalismo clásico los llam6 liberta 
des públicas o derechos individuales. (4) 

3.5. NOTAS CARACTERIS
º

íICAS DE LOS DERÉCHOS HUMANOS 

Los derechos humanos ofrecen como características singu 

lares las siguientes: 

27 

-son congénitos, porque pertenecen a la persona humana des

de el primer momento de su existencia. 

-Son universales, po,que su titularidad se extiende a to

dos los miemb!os del g�nero humano, independiente de su 

sexo, edad, condici6n social o capacidad econ6mica. 

-Son inalienables, porque sin justa causa el hombre no

puede desposeerse de ellos. 

-Son inviolables, porque ni el Estado ni los particul�res

4DE CASTRO, Benito� El Reconocimiento de los Derechos Hu 
menosº Madrid: Tccnos, 1982, pG 23 
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bbran lícitamente si intentan desconocerlos o vulnerarlos. 

-Son necesarios porque su existencia corresponde a un re

querimiento ontol6gico de la condici6n humana. 

Alas ojos de la ley natural, se afirmaba h�ce 40 
Aos desde las m�s influyentes c�tedras, estos de 
rechos esenciales son tan intocables que ninguna 
raz6n de Esta�o ni pretexto alguno deberian pre 
valecer contra ellos. Est�n protegidos por una 
barrera infranqueable. Del lado de ac� puede el 
biin· com6n le�islar a .su plater • .  M�s allS no,-� 
cu�ntas cat�strofes, tr�gicas y peligros aQenaza 
dores se evitarían _si se respetara este principio 
Incluso, el s6lo podr1a renovar la f�sonomía so 
cial y política del mundo. (5) 

3. 6. CLASIFICACION DE LOS DERECHOS HUM.A.NOS

Encuadrar los derechos humanos er. una clasificaci6n no re 

sulta f�cil. 
6 

Comenta el profesor Xifra Heros � que 7 pues, 

to siempre al servicio de la persona para que los derechos 

sean eficaces tienen estos_ que hacE:r frente a. situaciones. 

hist6ricas, apreciando en consecuencia condicionados por 

circunstancias de�iempo y lugar. Existen ciertamente de 

rechos comunes a todos los hombres, pero también existen 

unos derechos específicos en aten8i6n a un concreto entor 

------

5rECFS BARBA, G�egorio. Dere6hos Fund�mentalesa Madrid:
Ariel, 1963, p. 93 

5,,,--·C"\rs ..... - �  n1::KA • ;,..J..Tra en p. 99

1 
..
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no social. Esto explica que los derechos del hombre cam 

bian a lo largo de los.años; los derechos del hombre son 

instrumentos o medidas de defensa para hacer frente a las 

fuerzas deshumanizadoras, y como estas cambian incesante 

mente, tambi�n aquellos sujetos a una constante rnutaci6n 

est�n. 

Para Peces Barba, los derechos humanos se clasifican en 

cinco -gr upo s· as 1 :_ 

Primero: derechos personalísimos: -derecho a la vida y a 

la inteiridad fisica, -derecho a la libertad de pensamien 

to y de conciencia, -derecho a la libertad de expresi6n, 

-derecho a la objeci6n de conciencia.

Segundo: derechos econ6micos, sociales y culturales: -de 

recho al trabajo, derecho sobre las condiciones de traba 

jo. ·-der�cho a la_ seguridad social, -derecho a la huelga,_ 

-derecho a la libre sindicación, -derecho a la protecci6n

de la salud, -derecho a la cultura. -derecho al medio am 

biente, -derecho a la vivienda, -derechos de los consumi 

dores y usuarios a la seguridaá, salud y la defensa de lus 

intereses econ6rnicos, -derechos de autor. 

Tercero: derechos de sociedad, de comunicaci6n y de par 
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ticipaci6n: -derecho de reunión, -derecho de asociaci6n, 

-derecho a la informaci6n, -derecho de asilo, -derecho a

la nacionalidad, -derec ho a la libertad de residencia, y 

de circulaci6n, -derecho a la inviolabilidad de domicilio 

y de las comunicaciones, �d�recho a la no disc�iminaci6n 0 

Cuarto: derechos cívicos y políticos: -derecho a la parti 

cipaci6n política,--derecho de petici6n, -derecho a defen 

der la patria, -der�cho a_ participar en sostenimiento del 

gasto público. 

Quinto: derechos relativos a la seguridad jur1dica: -dere 

cho a la libertad ihdividual, -derecho a la jurisdicci6n 

y a las garantías procesales. 

7Varela Feijoo ,los clasifica en tres grupos de acuerdo a 

los diversos �rnbitos en que la �e_rsona se desanvuelve: 

Primero: derechos como- persona -individual: -derecho- a la 

vida, -derecho a la integridad personal, -derecho a la li 

bertad y a la seguridad, -derecho al respeto de sus bie 

nes. 

Segundo: derechos como miembro de una comunidad social: 

•- .-- ----•f __ .,_ _____ � �----

7 v A!�f:. LA Fr:LJOO, ;:Jacobo .. La Protecc:i_6n de J.os Derechos Hu

manos, Barcelona: Ariel, 1972, Po 105 
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�derecho a la instrucci6n, -derecho a contraer matrimonio 

y a fundar una familia, -derecho al respeto de su vida pri 

vada y familiar, -derecho al respeto de s� domicilio, -de 

recho al respeto de su cdrrespondencia. 

Tercero: derecho como miembro de una comunidad política: 

-derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de

religi6n, -derecho a la libertad de expresi6n, -derecho 

a la libertad de reuni6n:pacífica y de asociaci6�� -de�e 

cho·a la participaci6n en la gesti6n pública, -derecho a 

la garantía penal y procesal. 

8 -·

Humber Gallo ,los clasifica en cinco grupos, atendiendo a 

las diversas naturaleza de su objeto; 

.. 

-Primero: -derecho a la vida, -derecho a la libertad fisi

ca y a sus garantías procesales, -derecho a la libertad

·religiosa, -derecho a la libertad de educaci6n, -derecho

a la libertad de expresi6n, -derecho a la libertad de reu

ni6n, -derecho a la igualdad, -derecho a la propiedad, -de

recho � la inviolabilidad de domiciliae

Segundo: derechos políticos o civicos: -derecho a la na 

8HUMSGR G/-\LLO, ;:Jorge. Panorama de los Derechos Humanos.
Buenos Aires: Universitaria. 1977, Pe 12 



cionalidad, -derecho a participar en la vida c1vica del 

pa 1s. 

Tercero: derechos econ6micos: -oerecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, -oerecho a un nivel de vida a 

decuado. 

Cuarto: derechos sociales: -derecho al trabajo y a su li 
- -

b re e lec c i 6 n , -de re eh o a la seg u r id ad so e i a 1 , -de re ch o a 

la protecci6n de la maternidad y de la infancia0

Quinto: derechos cultur·ales: -derecho a participar en la 

_vida cultural de la comunidad, -derecho a la educaci6n. _ 

Para una mayor cornprensi6n de los derechos humanos pode 

rnos afirmar lo siguiente: 

-Derechos sustanciales-: son aquellos sin los cuales e-1

hombre no es lo que debe ser. 

-Derechos de la seguridad: aquellos que lo protegen de la

arbitrariedad y el terrorG 

-Derechos a la intimidad: aquellos que salvaguardian la

inviolabilidad desu vida privada. 



-Derechos políticos: aquellos que tutelan su porticipaci6n

efectiva en los asuntos públicos. 

-Derechos de espíritu: aquellos que aseguran inmunidad de

coacci6n en materia religiosa. 

-Derechos del intelecto: aquellos que le permiten disfru

tar de los beneficios de la cultura. 

-Derechos sociales y econ6micos: aquellos que le dan ac

ceso a condiciones materiales de la vida que se ajusten a 

su dignidad. 

3. 7. LA GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ORDENA
MIENTO PüSITIVO 

L� Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones U 

nid-as, -O .N_.u-, proclam6 en 1948· la oe-c_laraci6n un·iversal 

de los Derechos Humanos documento de treinta artículos en 

que se ha convertido en la ex�resi6n doctrinal de las li 

bertades fundamentales del hombre en el mundo moderno • 

Sobre su naturaleza jurídica sin embargo, jam§s ha exis 

tido un criterio unánime. Para unos se trata de una pro 

clama formal que carece de toda fuerza preceptivaº Para 

otros, de un instruoento interp�etativo de la carta de. 
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las Naciones Unidas, que en tal sentido tiene su mismo vi 

gor de imperatividad. Pero la misma O.N.U., desde hace 

largo tiempo acept6 que la declaraci6n no impone obliga 

ciones legales, tal convicci6n movi6 a las Naciones Uni 

das a promover el desarrollo de los principios generales 

de 1948 en forma de pactos que resultaran de obligatorio 

cu m p l i m i en t o p a r a lo s Es t a do s que 11 e g a r a n a r a t i f i ca r 1 o s • 

Fu� asi como �n 1966 la Asamblea General aprob6 tres con 

venciones internacionales destinadas a precisar la natura 

leza y el alcance de los derechos consagrados en la Decla 

raci6n: el Pacto de Derechos Econ6micos, Sociales y Cultu 

rales, el Pacto sobre Dere�hos Civiles y Políticos y un. 

Protocolo facultativo concerniente a este 6ltimo. Colom 

bia es signataria tanto de la De�laraci6n como la de sus 

Pactos riomplementarios. 

En el derecho público in�erno de los -Estados resulta m§s 

fácil hayar factores susceptibles de actuar eficazmente 

corno medios de asegurar la vigencia de los derechos del 

hombre 0 A estos factores se les da el nombre de garan 

tias. La primera de ellas es la insersi6n de los dere 

chas de la persona humana en las normas de ran�o consti 

tucional, �ero esto no asegura por si sólo un efectivo 

reconocimiento de las libertades pGblicase El principio 
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de legalidad, la separaci6n funcional de la ramas del po 

der p6blico y el control de los actos de la administraci6n 

c_o ns t i tu y en 1 o s m � s e f i cace s in ::o t r u me n t os de pro te c c i 6 n j u 

rídica de los derechos humanos. Pero como lo hace notar 

Peces Barba: 

No cabe un ejercicio aut5ntico de los derechos 
subjetivos fundamental&s sino dentro de una so 
ciedad democrática. Así como los derechos sub 
jetivos ordinarios son compatibles cDn cualquier 
o r g a n iza e i6 n so e i a 1 , -so 1 1 s i m p 1 e m e n t e u na C o ns
trucci6n t�cnica-, los derechos subjetivos fun 
damentales, necesitan unas condiciones que sólo 
se dan en una sociedad democr�tica. (9) 

En la constituci6ri política de Colombia encontramos un 

sist�ma general de garantias que está integrado por los 

siguientes elementos: 

-Sujesi6n del poder del Estado al imperio de la legali

dad. 

-El señalamiento de que los empleados p6blicos respon

dan por la infracci6n de los preceptos constitucionales 

y legales. 

-La distribuci6n funcional d3l poder p6blico, en ramas

0 ¡::,•-�i:::s B •- ''BA .,J t:-L•t:-:-,._._ t_ /-J.,.r, f �-E
!.. 

Cit, P• 101 



que act6an separadamente. pero colaboran de manera Drmo 

niosa en la consecuci6n de los fines del Estado e 
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-La existencia de controles de distinto tipo -de partici

paci6n, de representaci6n y fiscalizaci6n-, sobre los ac 

tos de las personas constituidas. en aJtoridad. 

-Supremacía de las normas constitucionales sobre las le

yes.y los actos administrativos o de la admioistraci6n.

-El funcionamiento de un siste�a de control difuso de cons

titucionalidad. 

De otra parte, la constituci6n establece varias 
prohibiciones absolutas en el ejercicio del ·p□ 
der pGblico, as1: 
-Imponer la pena capital, -dGtenci6n arbitraria,
-desconocer los derechos adquiridos con justo tí
tulo y conforme a las leyes civiles, -emitir pa
pel moneda de curso forzoso, -variar o modificar 
el destino de las donaciones r:echas con fines de 
interés sociaL (10) 

1ºsACHICA; Luis Carlos. Constitucior.alismo Colombiano. Bo
gotá: Temis, 1977, p. 284 



4. LOS DERECHOS SUSTANCIALES

4.1. EL DERECHO A LA VIDA 

-
. 
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el art. 3Q de la D�qlaraci6n Universal de los Derechos Hu 

manos establece que. todo individuo tiene derecho a la vi 

da; en el art-. 5Q de �él misma proclama· se lee, nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. 

El derecho a la vida es también garantizado por el Pacto 

Internacional de derechos civiles y pol1ticos, en sus arts 

6 y 7 y por la Convenci6n Americana sobre derechos humanos 

o Pacto de san 0osé de Costa Rica, en sus arts 4 y 5.

Otros instrumentos internacionales que garantizan este • 

son el Convenio sobre la prevención y represi6n·del cri 

men de genocidio y la Convenci6n contra la tortura y o 

tras tr�tos o perias crueles, inhumanos o degradantes. 

En el núcleo de la conciencia etica de la human�dad se a 

�tenta el respeto a la vida humana, a la vida del semejan 
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te y a la vida propia. Con formulaciones tabuisticas o ra 

cionales, con mentalidad sacral o secular, con expresiones 

precriticas o pretendidamente científicas, todos los grupos 

humanos han exteriorizado el ministerio de la vida humana • 

En la historia evolutivas de las ideas morales puede encon 

trarse justificaci6n de que el respeto a la vida humana es 

uno de los ejes primarios en torno a los cuales se desarro 

lla la conciencia §tica de la human�dad. 

La vida es la energia interna que permite al hombre desa 

rrollar su existencia y resJstir a la destrucci6n. No s6 

lo es el primero de los bienes juridicos de las personas, 

sino el atributo esencial para gozar de los dem�s. Como 

derecho fundamental primario a �l se hallan subordinados 

los demás derechos subjetivos, pues sin vivir es imposi 

bls tener acceso a todas aquellas facultades que atanen 

a la realizaci6n finalísticas del ser humano. 

La nueva constituci6n de 1991 contempla en su art 11: "el 

derecho a -la vida es inviolable� no habr§ pena de muerte". 

En la misma obra citada en su art 12 expresa: "nadie ser� 

sometido ni a torturas ni a tratos crueles. inhumanos o de 

gradantes". Es por ello que los Personero� no deben esca 

timar esfuerzo alguno en la defensa de este derecho funda 

¡¡¡ental de los Colombianose 
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4.1.1. Respeto por la vida. Aunque los grondes sistemas é 

ticos han reconocido siempre el derecho a la vida, no en 

todos los tiempos se le ha mirado con id�ntico respeto. Y 

a6n en la época actual dentro de ciudades aparentemente re 

finadas abundan los m§s repugnantes atentados contra la 

vida humana. En otros casos, la tutela juridica de este 

derecho tiende a ser desvirtuada por las apariciones de o 

nuevas doctrinas filos6ficas y □orales que pretenden jus 

tificar ciertas conducta_s ilícitas homicidas. Si la �uma 

nidad civilizada rechaz� �oy los sacrificios humanos y las 

gue�ras religiosas, debe recordarse que el siglo XX ha si 

do testigo de genocidios consumado� con la frialdad y la 

eficacia de un proceso industrial. 

El respeto por la santidad de� vida es la piedra angular 

de la convivencia entre los seres humanos. El homicidio • 

es una acci6n que no s6lo desconoce el dominio soberano 
- -

del Creador sobre la naturaleza, sino �ue lesiona adem�s, 

la igualdad fundamental entre los hombres. 

Hoy las cosas empiezan a cambiar. E� lo que hace a la pe 

na de muerte, p� ejemplo, ya en varios Foros Internaciona 

les ha llegado a declararse que tal sanción viola el dere 

cho a la vida y constituye el m�s cru6l, inhumano y degra 

dante de los castigos. Sin embargo no cesaparecen toda 
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vía todas las inconsistencias morales y jurídicas qu3 sa 

len a flote a lE hora de discutir sobre el primero de los 

bienes de la persona humana. "Muchos de los que se oponen 

a la pena capital. est§n de acuerdo con la despenalizaci6n 

del aborto. Niegan al Estado cualquier derecho a eliminar 

a los delincuentes, pero admiten la matanza de los a6n no 

nacidos" ., (11) 

4.·1..2. El Estado y la .vida hurrrana. El primer deber del

Estado es proteger la vida de los asociados, pero esta o 

bligaci6n no se reduce a que el poder público reprima a 

quién cause a otro la muerte o un daño a su integridad f1 

sica. El Estado debe adoptar todas aquellas medidas que 

permitan a sus s6bditos viv-ir en _condiciones que corres 

pondan a la dignidad natural del .hombre. El derer.ho a la 
l 

vida no solo implica para sus titular�s el de hallarse pro 

tegido de todaforma de acci6n o de ataque contra �us titu 

lares. Impli_ca también el goce de condiciones econ6micas 

y sociales que contribuyan a su entero desarrollo. Al res 

pecto, dice la nueva constitución política de 1991: 

Art 2Q: Son fines esenciales del Estado: servir 
a la comunidad. Promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios.de 
rechos y deberes consagrados en la constituci6n 

11,:, tTLA ,:.:,:::r-;-, '·'AL 
I "- \/ - .....,c:;,_\\.i"f 1 

r i e a La t in a "' 
Alvaro. Corrupci6n y Expoli2ci6n en Amé 

Bogotá: Grijalbo, 1987, p� 152 



facilitar la participaci6n de todos en las deci 
siones que los afectan en la vida econ6mica, po 
lítica, administrativa y cultural de la Naci6n, 
defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la RepGblica est�n instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias y 
dem§s derechos y libertades, para asegurar el cum 
plimiento de los deberes de los sociales del Esta 
do y de los particulares. 
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En cum..plimiento de este come-tido,· e_l poder público ejercí 

ta su funci6n preventiva y sancionadora para dar protecci6n 

juridica a la vida y a la incolumidad psicof1sicas de sus 

ciudadanos. Nuestra ley penal no s6lo_ tipifica como deli 

to las múltiples formas del homicidio, sino que sanciona 

tatnbi�n a los que atentan- contra la vida del que est� por 

nñcer. Pero aunque garantizada por el constituyente y por 

el legislador, la vida humana es frecuentemente destruida 

en Colombia. El clima de violencia gS
r

ieralizada que hoy 

el país, tiene su ra�z mas profunda en un atroz despreci� 

por ese don prodigioso que cada hombre recibe en usufruc -

to al momento de ser concebido. 

Entonces la facultad de defensa de los derechos humanos 

que tiene el Personero Municipal debe inclinarse porque 

la sociedad donde ejerce sus funciones se materialicen 

efectivamente estas garantias estatales, para lograr así 



una conviv�ncia pacifica m�s acertada. 

Toda persona que vive en el territorio Colombia 
no, debe tener pues, garantizado el primero de 
los derechos del hombre no s6lo ante los otros 
miembros de la comunidad, sino a6n frente �l po 
der p6blico. Ni las autoridades ni los particu 
lares pueden atacar injustamente, la vida r�cién 
iniciada, la vida en su plenitud, la vida imper 
fecta o la vida que declina. (12) 

42 

4.1.3. La protecci6n al m�dio ambiente. Entre las medí 

das que al Estado moderno se ha visto precisado a adoptar 

para dar protecci6n a la vida de sus ciudadanos, vale la 

pena destacar las normas que previenen y combaten la-ton 

tamiraci6n de los recursos naturales renovables y buscan 

·conciliar el desarrollo tecno-16gico con -el desarrollo que

la persona humana tiene hoy a sanas condiciones de exis

tencia. Aunque Colombia cuenta con un c6digo de derecho

ecológico expedido mediante el Decreto Ley 2811 de 1974,

el país est� en mora de aplicar rigurosamente esta legis

lación para hacer frente a los mGtiples peligros que ame

nazan nuestro medio ambiente�

En diversas ocasiones, los medios de comunicación social 

han denunci2do las irresponsables actividades contamina 

doras de plantas y factorías, la tala indiscriminada de 

· ---........... - -� ·----------

12cuTrF.:Ri-�i�Z f\1-JZ:OLP-., :Jorge,, Delitos cont¡•a la Vida y la 
)'.r1 tegridad Personal .. 8ogotá: Colo1nbiana, 1946, p., 7 
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bosques, el exceso del ruido, la congesti6n del tr�nsito 

de automotores y la venta de productos que vician la atm6s 

fera. Infortunadamente esas denuncias no han logrado ab 

tener un cumplimiento más estricto de las disposiciones e 

col6gicas. Por eso es necesario que los atentados contra 

la integridad ambiental sean penalmente reprimidos. 

Realmente todo delito contra el medio ambiente , 
es un atentado en Gltimo t�rmino contra la vida 
de- los habitahtes de un pa1s,- primer �ien juri 
dico que debe tutelar el Estado. Tambi�n es un 
atentado _contra la tranquilidad, salubridad ·y se 
guridad de los mismos habitantes, así como lo es 
�ontra la _propiedad de estos mismos ciudadanos, 
al afectar de mGltiples maneras. por medio de la 
corrosi6n por ejemplo, las instalaciones indus 
triales o residenciales de_.los particulares. De 

_be existir, por lo tant�, �na tip{cidad mGltiple 
y proiia, con normas especificas en los casos de 
violaciones delictuosas a laiey de protecci6n del 
medio ambiente y de conservaci6n de los recursos 
naturales. (13} 

El capitulo tercero en sus arts 78 y 79 del� nueva cons 

tituci6n politica de Colombia trata sobre el control de 

calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 

comunidad, así como el derecho a gozar de un ambiente sa 

no y la garantia estatal a la participaci6n de la com�ni 

dad en las decisiones que puedan afectarla. Es por ello 

13
cOLOMBIA" CORTE SUPREMA DE JUSTICIA., Sentencia Marzo 12

de 1987º Bogot§: Anales, tomo 40, p. 151 
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que el Personero debe accionar en favor de la efectividad 

de estas normas constitucionales y legales para contribuir 

al ambiente sano de sus conciudadanos. 

De otra parte, el art 52 del Decrato 1333 de 1986 estable 

ci6 en-todos los Municipios del país zonas de reserva agrí 

cola. Estas deben ser consideradas en lcis planes de desa 

rrollo urbano, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y ap�o�echar los recurso-s naturales ., El art 

54 de este decreto prohibi6 que el perimetro urbano de -a1-

gón �unicipio se extienda hasta incorporar tierras 6ptimas 

para la agricultura, o suelos-necesarios para la conserva 

ci6n de los recursos de aguas, el control de-· los procesos 

erosivos y la protecci6n forestal. 

4.1.4. El socorro a las victimas de desastres ., Tambi�n 

compete al Estado.adoptar las medidas n�cesarias para so 

correr a las víctimas de desastres repentinos -terremotos, 

erupciones volcánicas, maremotos y vientos destructivos-, 

de las cat�strofes producidas por ]a actividad humana -ac 

tos de guerra o de terrorismo, hechos punibles contra la 

salud pGblica, delitos de peligro común etc-, y de otras 

calamidades como el hambre colectiva, la sequia y las e 

pj_demj_as ., 
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Según el art. 29 del c6digo nacional de policia Decreto 

1355 de 1970 la-policía puede emplear la fuerza para evi 

tar mayores peligros y perjuicios en casri de calamidad pG 

blica, y para proteger las personas contra peligros inmi 

nentes. 

El art. 215 de la nueva constituci6n contempla el estado 

de emergencia con la firma de todos los Ministros, por un 

_período de hasta 30 d1a��en c�da caso, q�e s�m�dos AD- po 

drán exceder de 90 días en cada año calendario. 

No escapa a la acci6n del Personero la coadyuvan 
cia sn el cumplimiento de estas medidas. Debe con 
siderarse la ayuda en caso de desastres como un 
derecho y a la vez un deber del ser humano, y no 
un� caridad, la necesidad de procurar la satisfac 
ci6n de las necesidades b§si6as, es algo que nos 
compete a todos y que de logrars� contribuiría a 
una relaci6n m�s arm6nica entre las soc�edades. 14

4 �1 G 5 e La prohibici6n �e la pena capit�l. El título II 

De los Derechos, las garantías y los deberes, capítulo I 

De los Derechos Fundamentales, arts 11 y 12 estipulan en 

que no habrá· pena de muerte en Colombia y la protecci6n 

del Estado a torl2s las personas por ser iguales ante la 

ley, lo mismo que la protecci6n de aquellas personas en 

que por su c�ndici6n econ6mica, física o mental, se en 

14ESTRADA, Li�iR ., Manejo de Reacciones Psicol6g:Lcas an 
te una SiLUaci6n de Desastres. Bogotá: s¿e6 1987.pe39 

,.. 
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cuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y lo 

mismo quela sanci6n a los abusos o maltratos que contra e 

llas se cometan. 

Al establecer el constituyente del 86 en el art 29 que el 

legislador no podr� imponer la pena capital en ningGn ca 

so, sin duda esta prohibici6n no fu§ red�ctada con buena 

técnica jur1dica, porque el llamado a imponer la pena -de 

múert� no es el legislador, sino el ju�z. 

La_pena de muerte llamada tambi�n extintiva o elirninato 

ria, se aplic6 en Colombia durante buena parte del siglo 

XIX. El art. 15 de la constituci6n de 1863 reconoci6 la

inviolabilidad de la. vida humana en virtud de la cual el 

gobierno geniral y el de loé Estados se comprometieron a 

no decretar en sus leyes la pena capitalº Sin embargo , 

fué restablecida al sobrevenir la reacci6n Nuñista. Hoy 

las circunstanciasdemandan de los funcionarios y de sus 

conciudadanos el respeto por la integridad del ser huma 

no.,

4 c 1.6. La asistencia pública. Corresponde a la Revolu 

ci6n Francesa el m§rito de haber proclamado que la asis 

tencia social constituida �na obligaci6n primordial del 

Estado e Aunque ya desde la §poca del Sacro imperio de 

C2rlogmano, cada parroquia tenia a su cargo el socorro 
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de los pobres, y el Español Vives hab1a abogado en pleno 

siglo XVI por la necesidad de ir m�s all� de la mera dis 

tribuci6n de limosnas, creando hospicios para los infan 

tes abandonados. asilo para enfermos, locos y mentecatos, 

refugio para los inválidos de guerra y hasta bolsas de em 

pleo para desocupados, la Reforna Protestante aparej6 en 

gran parte de Europa un verdadero eclipse del espiritu a

sistencial. 

Durante casi dos siglos el sustento de los desválidos de 

pendi6 de las c_ontribuciones impuestas coercitivamente por 

la autoridad civil en aquellos �aises en donde la adminis 

traci6n de los bienes eclesiasticos cay6 en manos de lQs 

gooernantes seculares. 

La nueva constituci6n Colombiana en su art 13, garantiza 

la protecci6n de las personas que por su condici6n econ6 

mica, f5'..sica o mental, se encuentrar:i encircunstancias de 

debilidad-manifiesta y sanciona los abusos y maltratos en 

que contra ellas se cometan. Es por ello que el Persone 

ro debe buscar la aplicabilidad y efectividad de estas ga 

rantías .. 

4�2� EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA 

El derecho a la vida incluye, necesariamente el derecho 
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a la integridad fisica. Tanto las autoridades del Estado 

como los particulares deben respetar en toda persona el de 

recho a no sufrir daños intencionales o culposos en el cuer 

po o la salud. 

Ya hemos visto que el c6digo penal tipifica el delito de 

lesiones personales� Las penas señaladas para este deli 

to, varían según el daño consista en incapacidad para tra 

b aj a r o e n f e r m e da d., - de fo r m id a d f í s i ca -, _ pe r t u_ r b a c i 6 n f u n 

cional, perturbaci6n psíqui�a o pl3rdida de la funci6n de 

un . ó r g a n-□ o m i e rn b ro •

4.2.1. Proscripci6n de la tortura. El art. 12 de la nue 

va constituci6n es--tablece que nadie- ser� sometido a desa 

parici6n forzada, a torturas o penas crueles, inhumanas 

o degradantes.

La tortura peroró Marco Tulio Cicer6n, es domi 
nada por el .?ufrimien_-to, gcbernada por Ja comple 
xi6n de cada uno, así del énimo como delos miem 
bros, la ordena el juez, la rige el livor. la 
corrompe la esperanza, la debilita el temor,de 
suerte que en medio de tantas angustias no que 
da lugar alguno para la esperanza. (15) 

A lo larga de los siglos, las autoridades políticas y re 

ligiosas han hechado mano de este procedimiento atroz, y 

15T0t1AS Y VALIENTE, francisco., La Tortura en España., Bar 
celona: Ariel, 1973, Pe 233 
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mezcla de prueba judici�l aberrunte y de pena inhumana. Y 

con ella se busc6 en el pasado, y aún se busca, por medio 

de la brutalidad, y el sufrimiento, la confesi6n. el testi 

monio incriminador, la vindicta contra cr1menes reales o 

supuestos, la intimidaci6� o el prorrateo de una dosis es 

carmentadora de pavor. 

La tortura judicial Qa desaparecido. En su lugar impera 

hoy la tortura cland�stina, fruto podrid� del irrespeto 

por el hombre y de las filosofías de poder que conducen 

a ]a hipertrofia de la autoridad política. 

Puesto que ninguna legislaci6n actual que yo co 
nriica admite en ning6n caso la tortura, reflexio 
na-Tomás y Valiente, se est� alli donde se dé y 
en la medida en que se dé, ser� siempre fuera de 
la esfera legal,fuera tambi§n_ del �mbito judicial 
y m�s bien en otros �mbitos o campos m�s cercanos 
al poder ejecutivoº (16) 

Seg6n el art e 1Q de- la Convenci6n contra las Torturas y 

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, tortura 

es todo acto por el cual un funcionario u otra persona 

en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigaci6n 

suyas en consentimiento o aquiescencia, inflinge inten 

cionalmente a otra persona dolores o sufrimientos graves,· 
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ya sean fisicos o mentales, con cualquiera de los siguien 

motivos: 

-Obtener de la víctima o de un tercero informaci6n o con

fesi6n, 

-Castigar al torturado por un acto que haya cometido,o se

sospecha que ha cometido, 

-Intimidar o coaccionar a lá persona torturada o a otras,

-Cualquier raz6n basada en algún tipo de discriminación.

-En una Sentencia famosa declaró el Consejo de Estado que

las instituciones democr�ticas tienen el dErecho y el de

ber de defenderse, y el ejercicio de tal potestad es per

fectamente legítimo, pero lo que resulta inediisible, con

trario_a derecho, es que para manten�r la derapcracia y el

estado de derecho, el ejecutivo utilice métodos irraciona

les, inhumanos sancionados por la ley, rechazado por la

justicia, y proscrito mundialmente por todas las Convencio

nes de Derechos Humanos, y que ninguna concepci611 civili

zada del ejercicio del poder podría legitimar o autorizar.

Es preciso que en la facultad de defensa de los Derechos 

Humanos Rue esiste al Personero, entienda a c8balidad el 
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sentido de los derechos mencionados para propugnar por su 

garantia. 

4.2.2e Disposici6n de componentes anat6mico. Con el dere 

cho a la integridad físic� est§ relacionado el problema 

del transplante de los componentes anat6rnicos de los se 

res humanos. Corno es sabido, la ciencia act ual ha ideado 

procedimientos para reemplazar 6rganos, tejidos o c�lulas 

-�e una persona por otros que provienen de donantes vivos

o muertos .,

Le ley 9 de 1979 y_ sus decretos ��glamentarios regulan es 

tea c0mplejísima y delicada materia, estableciendo_ los de 

rechos y __ obligaciones: de los- donantes,- el funcionamiento

de lo� llamados bancos de 6rganos, y la distribuci6n de 

los componentes anat6rnicos. 

De acuerdo al art 19 del Decreto 2642 de 1980, producida 

la.muerte de un don-ant_e se-puede disponer de lo_s- componen 

tes anat6micos aprovechables del cadáver para la prolonga 

ci6n o conservación de la vida de otros individuos, o con 

fines de inve�tigaci6n cientifica, para ello es necesario 

sin embargo, que la muerte cerebral haya sido diagn6stica 

da y registrada en la historia clínica e

Está fuera de duda la l:L citud del donar a una parte del 
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propio cuerpo, que no deja, en la funcionalidad del propio 

ser y de la propia operatividad, consecuencias sustancia 

le·s, o �ue puedan con el tiempo ser reintegradas o facil 

mente separadas.- Las dudas del orden moral y jurídico sur 

gen con respecto a la donaci6n de 6rganos integrales y sin 

embargo, si el donante obra con �lena libertad, conoce cla 

ramente el riésgo a que se expone y de otra parte hay una 

fundada probabilidad de �xito -en la operación, nadie tiene 

derecho que co�unique a otros sus biene� f1�icos. Desde 

luego, todas las legislaciones exigen que la-donaci6n de 

6rg�nns se haga bajd cont�ol m�dico y est� debidamente jus 

tificada por su finalidad terape6tica. 

4 a 3• DERECHO A LA LIBERTAD FISICA 

El art. 3Q de la Declaraci6n Universal de los Derechos Hu 

mar.os proclama que todo individuo tiene derecho a la li 

ber�od. En su art. 4Q manifiesta que nadie estaré someti 

do a esclavitud ni a servid�mbre. la ·esclavitud y la tra 

ta de esclavos est�n prohibidas en todas sus formas. Y m�s 

adelante en su art. 9Q leemos que, nadie podra ser arbi 

trariamente detenido, preso ni desterrado. 

Cunr.do hablamos de la libertad peisonal nos referimos a 

la propiedad o �tributo que habilita a la persona humana 
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esto es, el hombre no en cuanto a individualidad material, 

sino en cuanto a centro de existencia y de acci6n, para to 

mar y cumplir por sí misma, sin coacciones ni ingerenGias 

indebidas, la decisi6n de hacer o no hacer alguna cosa. Y 

este derecho del hombre a la libre disposici6n de si mismo 

se fundamenta en su naturaleza racional y en el hecho dela 

igualdad b�sica de todo g�nero humano. 

En el plano de lo fisico la libre disposici6n de si mismo 

significa que el hombre tiene derech�:· 

-A no ser sometido a esclavitud o cualquier otra situaci6n

que lo consifique para· im�onerle una subordinaci6n absolu 

ta a instituciones o personas; 

-A no ser privado de su libertad en forma arbi�ra�ia.

En la constitución est§n contemplados en los arts 13 y 17 

de la nueva carta de 1991. 

4.3 0 1. Prohibici6n de la esclavitud. La car�a de 1886 de 

cía que, no habrá esclavos en ColoQbia, el que siendo es 

clavo pise territorio Colombiano quedaré libre, -art 22-e 

La nueva carta de 1991 en su art 17 a la letra dicP.: "se 

prohiben la esclavitud, la servidumbre y la trata de se 
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res humanos en todas sus formas". 

La nueva constituci6n introduce adem�s de la prohibición 

de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres huma 

nos. Quiere esto decir que ampli6 su cobertura tj�ndole ma 

yor significaci6n a las garant1as fundamentales. 

La esclavitud es el estado de una persona perpetuamente 

ligada por una-relaci6n de dependenci�. E� la subordina 

ci6n -absoluta de un hombre a otro, por lo generai como vi.e 

tima de_ explotaci6n econ6mica. 

4 o 3 e 2• Prohibición de la detención arbitraria. El art. 

23 de la con�tituci6n de 1886 decia. "n�die podra ser re 

ducido a prisión o arresto, ni detenido, sino a virtud de 

mandamiento de autoridad competente, con las form�lidades 

legales y por los motivos previamente definidos en las le 

yes". La nueva constituci6n de 1991 absotvi6 el art. 23 

de la antigua, ya que a la· letra expresa: 

Art 28: Toda persona es libre e Nadie puede ser 
molestado en su persona o familia, ni reducido 
a prisi6n o arresto, ni detenido, ni su domici 
lio registrado, sino a virtud de mandamiento es 
crito de autoridad competente, con las formali 
dades y por motivos previamente definido en las 
leyes. 

La persona detenida preventivamente, sera pues 
ta a disposici6n del juez co�petente dentro de 
las 36 horas siguientes� para que este adopte 



la decisi6n correspondiente en el t�rmino que es 
tablezca la ley. En ningún caso podr� haber de 
tenci6n, prisi6n ni arresto por deudas, ni penas 
y medida3 de seguridad imprescriptibles. 
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Como es bien sabido, el Estado protege la libertad de las 

personas en su carta constitucional y está dado al Perso 

nero dentro de los procesos en que inter�enga hacer que 

se cumplan estas formalidades. En el estado de derecho, 

por regls general, .ias privaciones de la libertad no han 

de tener un presupu�sto material distinto al de la--existen 

cia ·de indicios que seAalen li comisi6n de un hech� puni 

ble cuya gravedad justifique la adopci6n de cautelas judi 

ciales para evitar la fuga del ocultamiento del delincuen 

te. 

4.3.3. La sprehensi6n del delincuente en flagrancia. La 

regla general consagrada en la constituci6n Colombiana , 

?egún el cual nadie podrá ser privado de la libertad, si 

no a virtud de mandamiento escrito de autoridad competen 

te, no es aplicable y admite excepci6nc Según el art8370 

del Decreto 2700 de 1991 modifica el concepto de flagran 

cia y lo define asi: 

Se �ntiende que hay flagrancia cuando la perso 
na es sorprendida con objetos, inst�umentos o 
huellns, de los cuales aparezca fundamentalmen 
te oue momentos antes a cometido un hecho puni 

1 



ble o participado eh el, o cuando es perseguida 
por la autoridad, o cu5ndo por voces de auxilio 
se pide su capturo. 

A su vez, el art 371. -del mismo decreto a la letra dice: 

Qui6n sea sorprendido en flagrancia ser� captura 
do por cualquier autoridad o persona. y conducido 
en el acto, a m�s tardar en el término de la dis 
tancia, ante el fiscal o funcionario competente 
para iniciar la investigaci6n, a qui�n deber� el 
rendir informe sobre las causas de la captura. 

-

Cuando por cualquier circunst�ncia no atribuida 
a qu�én hubiere r�alizado la captura, el aprehen 
_dido no pudiere ser conducido inmediatamente an 
te el fiscal, ser� recluído en la c�rcel del lu 
gar o en otró establecimiento oficial destinado 
al efecto, debiéndose poner a disposici6n del 
funcionario judicial dentro de la primera hor� 
hábil del dia siguiente, con el informe de que 
trata el inciso anterior. Para los efectos de 
esta disposici6n todos los días y horas son há 
biles. 

Cuando la .medida de aseguramiento a imponer por 
raz6n del h�cho punible sea cauci6n, conmina�i6n 
detenci6n con exc8rcelaci6n o detenci6n domici 
liaria, una vez el capturado haya rendido inda 
gatoria s� li dejara en libertad firmando acta 
de compromiso de presentarse a la autoridad en 
que lo solicite. 
En ningGn caso el capturado puede permanecer m�s 
de 36 horas por cuenta diferente del fiscal o el 
juez .,

Como podemos observar, e3 el Personero Municipal quién 

debe en su calidad de defensor de los Derechos humanos. 

promover la garantia de estos derechosº 

56 
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4.3.4. La retenci6n administrativa. Si en Colombia real 

mente todo individuo tiene derecho ·a. la libertad y a la 

seguridad personales, resulta inadmisible que el gobierno 

pueda establecer un poder discrecional y poco menos que in 

condicionado para privar de la libertad a las personas con 

fundamento en una decisi6n administrativa, reteniéndolas 

por un término determinado, como lo planteaba la anterior 

carta polít�ca de Colombia. Actualment� el art. 28 de la 

nueva �onstituci6n modific6 la anterior norma en el senti 

do de reducir los t&rminos de la retenci6n a 36 horas en 

-circunstancias más favorables.

La retenci6n administrativa no ha dejado de recibir.a lo 

largo de su existencia, la crítica adversa de muchos cons 

titucionalistas. Uno de ellos no vacila en afir�a� que 

este instituto por -si s6lo es suficiente para que no pue 

da decirse con propiedad que el Estado Colombiano es un 

autéñtico estado de derecho. Otro la considera como arma 

poderosa de represi6n y de persecuci6n política, de utili 

zaci6n disc�ecional y de estructura contradictoria. 

La Corte Suprema de Justicia, por su parte recuerda al e 

xaminar el alcance· constitucional de la retenci6n adminis 

trativa: 



Es bueno observar que desde su propia adopci6n en 
la constituci6n de 1886 por el Consejo Nacional 
de Delegatarios el art 28 fu� objeto de enconadas 
controversias que llevaron a no pocos de quiénes 
se ubican en un campo de detracci6n de la norma. 
a considerar.que su inclusi6n en el entorno gene 
ral de la carta, impide que en Colombia se pueda 
hablar de un auténtico estado de derecho. D�sde 
luego. no se escapa a la Corte que la naturaleza 
misma de los poderes otorgados al Gobierno por el 
constituyente en el precomentado texto sigue ofre 
ciendo mucho menos a pértir de la reforma del 68 
algunos cuestionamientos, no siendo los menores 
de ellos, por ejemplo, su concordanc·ia o falta de 
ella con-el art. 23 de la c?rta y_ �u aplicaci6n 
o falta de elia��dentro de los límites del esta
do de sitio. (17)

Esto p�rmite una comprensi6n m�s amplia de la retenci6n 

administrativa� 

4.3.5. CasQs de privaci6n legal de lá libertad. Los ca 

sos en que el ordenamiento juríd�co Colombiano permite 

privar legalmente de la libertad a las personas son: 

-La aprehensi6n del delincuente cogido en flagrancia�
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-El arresto que los funcionarios con autoridad o juris

dicción puedan imponer a quiénes los injurie o irrespete 

en acto en el cual estén desempeñando las funciones de 

17
cOLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. s·entencia Casación

Abril 5 de 1984 Q Bogot§: Anales, tomo 226, pG 180 
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su cargo. 

-Las penas privativas de la libertad in continenti pueden

imponer los jefes militares para contener insubordinaci6n 

o motin, o para mantener �l orden frente al enem-igo.

-Las penas privativas de la libertad que los capitanes de

buques pueden imponer, no es�ando en puerto, para reprimir 

delitos cometidos a bordo. 

-La retenci6n administrativa o de alta polic1a, dispuesta

por orden del gobierno, de las personas contra las cuales 

haya indicios de que· atentan contra el orden pOblico. 

-La captura facultativa para indagatoria en procesos por

delitos sancionados con prisi6n cuyo minimo sea o.exceda 

de dos años. 

-La captura de la persona imputuda queno comparece a la

indagatoria .. 

-La aprehensión de personas cuya captura ha_ sido pública

mente· requerida .. 

-Lá privaci6n de la libertad de personas que rindi6 inda

gatoria, con el fin de res�iver la situaci6n juridicaº 
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-El arresto inconmutable, hasta por 30 dias al procesado

que se niega a suscribir diligencia de conminaci6n. 

-La privaci6n de la libertad en virtud de auto de deten

ci6n preventiva. 

-La internaci6n preventiva de inimputable.

-La detenci6n preventiva de persona requerida para�extra

dici6n, en virtud de acto·p�oferido por el Ministerio de 

Justicia. 

-La aprehensi6� de una persona por la polic!a cuya campa

recencia orden6 la autoridad, ·privándola momentáneamente 

de la libertad mientras se conduce ante aquella. 

-La captura moment�nea de qui�n se halle en sitio póbli

cn o abierto al pGblico, previa. la venia del Alcalde del 

lugar, con el s6lo fin de facilitar la captura de delin 

cuentes solicitados por la autoridad competente. 

-El arresto supletorio hasta por 5 dias, iwpuesto como

medida correctiva al contraventor de policía que no cum 

pla con el trabajo de obras de �nterés pGblico dentro y 

del tiempo fijado. 



61 

-Retenci6n transitoria hasta por 24 horas en una estaci6n

o sub-estaci6n de policía, impuesta como �edida correctiva

por el respectivo comandante. 

-Arresto impuesto al contraventor de policía que no cumpla

la multa con la cual fué sancionado. 

-El traslado aGn por la fuérza, de los testigos de una fla

·grante cont�ave�c�6n de .policía cuyo autor es capturado pa

ra llevarlo inmediatamente ante el comandante de policía.

4.3e6• El Hab�as Corpus. El art. 8Q de la Declaraci6n U 

ni�ersal de Derechos Humanos expresa que toda persona tie 

ne derecho a.un recurso efectivo, ante los tribunales na 

cionales competentes, que la amparen contra actos que vio 

lan sus derechos· reconocid6s por la c�nstituci6n o por la 

ley·. Los procedimientos para obtener amparo judicial en 

caso de una de_tenci6n_a..rbitrar·ia son muy an-tig-uos. Ya en 

el siglo XV existia en tierras Aragonesas un mecanismo ju 

rídico llamado de manifestaci6n de personas, para prevenir 

y sancionar el encarcelamiento ilegal., M�s conocido es el 

ha_be� co_rpu� inglés, establecido en el siglo XVII. La ex 

presión hab_e9_� .CCJ.!P_I�, encabezaba los autos de comparecen

cia dictados por los jueces medievalesº Segdn lo dispuso 
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do ante un alguacil, carcelero o cualquier otro funciona 

rio se presentara un habeas corous en favor de un indivi 

duo colocado bajo su custodia, el servidor público queda 

ba obligado a declarar, dentro de un plazo de tres dias, 

el motivo de la detenci6n; 

Hoy se da el nombre de habeas corpus al derecho de u,a per 

sona privada de su libertad a comparecer en fo�ma inmedia 

ta y pública ante una autoridad jurisd-ic_cional, para que 

esta resuelva si la .detenci6n fu� o no legal. 

El art. 454 del c6digo de-procedimiento penal expresa que 

el habeas corpus es un derecho que procede en amparo .de 

la libertad personal contra todo actq arbitrario de cual 

quier autoridad que tienda a restringirla. Este derecho 

es una de las garantias fundamentales.que tienen lffs per 

sonas que se encuentran privadas de la libertad. 

4�3.7 ., El secuestro .. "No sólo se viola el derecho a la. 

libertad individual cuando los empleados pOblicos inc�rren 

en detenciones arbitrarias, también se atropella ese dere 

cho cuandci la injusta privaci6n de la libertad, obedece a 

un secuestro"ª (18) 

18L.Or-F .7 CABt-,U.ERO, �uan Manuel., Palacio de ;:Justicia� De 
fGnsa de nuestras Instituciones & Bogota: Retina, 1987, 
Pe 30 
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Por desgracia, este hecho punible que anteriormente reci 

bía el nombre de plagio, es uno de los m�s frecuentes y 

dolorosos factores de la perturbaci6n del orden público 

en Colombia. -En el capitulo priraero del titulo X del li 

bro segundo del código pen�l se contemplan dos fipos de 

secuestro : 

-El secuestro extorsivo -art 268 c6digo penal-, que se co

met� al �rrebat�ri sustraer;.-retener u ocultar una persona, 

con el propósito d-e exigir por su libertad, un provecho o 

cualquier �tra utiYidad, o para que se haga u omita algo, 

o con fines publicit�rios de car�cter politico.

-El secuestro simple -art 269 ibidem-, que se comete cuan

do se arrebata, sustrae, retiene u oculta a una persona 

con propó�itos distintos a los del secuestro extorsivo. 

El- auge_ del se�u-estro en Colombia no- sólo es atribuible a·

la actividad de los delincuentes comunes, que en·ffite cam 

po suelen organizarse como empresas criminales permanen 

tes, sino a las atrocidades inspiradas por el extremismo 

político 0 Hoy en d1a los secuestros no obedecen siempre 

a obtener un provecho econ6micoe También tienen como m6 

viles, con bastante frecuencia, arrancar de la victima in 

formaciones,intirnidarlas o lograr su humillaci6n o descré 

. �. ", _, ,. 
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dito. En otros casos, los secuestradores proceden con el 

fin de constreñir a las autoridades, crear un ambiente de 

zozobra o lograr a�plia publicidad para �us demenciales 

causas políticas. El pais ha vivido incluso, la tragedia 

de la tomi de rehenes en el Palacio de Justicia durante 

los dias 6 y 7 de Noviembre de 1985, que di6 lugar a una 

batalla en la cual perecieron muchas de_las personas se 

cuest radas. 

4.3.B. La desaparici6n forzada. Otro atentado contra la 

�:l_hertad individual es la desaparici6n forzada, crimen de 

lessa humanidad que ya ha producido en nuestro pa1s cente 

nares de victimas. Esta reprochable acci6n se da cuando 

una persona desaparece involuntariamente del lugar de su 

domicilio, como resultado de excesos cometidos por emplea 

dos oficiales o por individuos particulares que obran ba 

jo su instituci6n o con su complicidad. Uno de los episo 
-

-

dios m§s horrendos de comprobado desaparecimiento masivo-

fuA el tjue se viv{6 en Argentina tras el cuartelazo de 19 

76. Bajo los gobiernos militares de Jorge Videla y de sus

sucesores. 8.960 pers0nas fueron ilegalmente privadas de 

li libertad sin que hasta hoy hayan vuelto a su domicilio. 

Un informe oficial que se puso en manos del Presidente Al 

fonsín el 20 de Septie�bre de 1984, reconoci6 que con esa 

Tecnologia del terror, la dictadura militar produjo la 
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más grande y salvaje tragedia de la historia nacional. 

4.3.9. La libertad de circulación. Estrecha�ente vincula 

do a la libertad física, est� el derecho de toda persona a 

circular libremente. El art. 13 de la Declaraci6n Univer 

sal de Derechos Humanos establece que, toda persona tiene 

derecho a circular libreraent� y a elegir su residencia en 

el territorio de un Estado, -y que toda persona tiene dere 

cho a sali-r de-cualqui�r país, incluso del prop-io, i a ·re 

gr�sar a su paíi. 

El derecho a la libre circulaci6n está garantizado tambi�n 

por el art.-·12 del Pacto Inter�acional de los Derechos Ci 

viles y Políticos, y por el art •. 22 de la Convenci6n Ameri 

cana sobre Derechos Humanos. 

De acuerdo al art. 26 del C6digo nacional de policía para 

trahsitar dentro del territo�io Colombiano no se necesita 

permiso de autoridad. El art. 97 dispone que la policía' 

debe proteg�� la libertad de circulaci6n. El art. 98 ha 

previst6 aue s6lo para garantizar la seguridad y la salu 
1 

bridad pGblicas,pueden los reglamentos estatuir limitacio 

nes al ejercicio de dicha libertad. 
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4.4. EL DERECHO A LA NACIONALI DAD 

El art.' 15 de la Declaraci6n Universal de los Derechos Hu 

manos manifiesta -que, toda persona tiene derecho a una na 

cionalidad, y a que nadie· sea privado arbitrariamente de 

su nacionalidad. 

Este derecho se garantiza tambi�n en el art. 24 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el art 

20 ¿3 __ �nnvenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

La n����-0 �lidad es el �ínculo de carácter político y juri 

dico que une o liga a determ�nada persona con su Estado. 

Es la calidad o estatus de qui�n por adquisici6n origina 

ria o derivativa pertenece a una comunidad nacional asen 

tada dentro de unos confines ter�itoriales. 

Nuestra carta pol-ítica en su título III De los Habitantes 

y del Territorio, capítulo I, de la Nacionalidad art 96 , 

nos dice: 

Son nacionales por Colombianos: 
-Por nacimiento: los naturales de Colombia, con
una de dos condiciones, que el padre o la madre
hayan sido naturales o nacionales Colombianos ,
o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus
padres estuviere domiciliado en la República en
el momento del nacimiento.



Los hijos de padre o madre Colombianos que hubie 
ren nacido en tierra e�tranje�a y luego se dorai 
ciliaron en la República. 

-Por adopci6n: los extranjeros, que soliciten y
obtengan carta de naturalizaci6n, de acuerdo con
la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser
inscritos Colombianos ante la municipalidad donde
se establecieron.

Los miembros de pueblos indígenas que co�parten 
territorios fronterizos, con aplicaci6n del prin 
cipio de reciprocidad según tratados públicos. 
Nirigún Colombia�o por nacimientu podr� ser priva 
do de su nacionalidad. La calidad de nacional Co 

-�ombiano se pierde p�r·el hicho de adquifir otra
nacionalidad. Los nacionales por adopci6n· no es
t�n obligados a renunciar a su nacionalidad de o
rigen o adopci6n.
Qu�§nes hayan renunciado a la na�ionalidad Colom
biana podr�n recup�rarla con arreglo a la ley.

4.5. DERECHO A LA IGUALDAD 
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El art. 10 de la Carta de 1886 establece al respecto que: 

"es deber de todos los nacionales y extranjeros en Colom 

bia, vivir sometidos a la constituci6n y a las leyes. y. 

respetar y obedecer a las autoridades" .. En desarrollo de 

la anterior disposici6n, el art. 57 del código de r�gimeri 

político y municipal estatuye: "las leyes obligan a todos 

los habitantes del país, inclusive a los extranjeros.sean 

domiciliados o. �ranseúntes,salvo respecto de estos los de 

rachas concedidos por los tratados públicos". 

En la nueva carta política de 1991 en su art. 13 establece: 



Todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley, recibir�n la misma protección y trato de 
las autoridades y gozar6n de los misraos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discrimi 
naci6n por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religi6n,·opini6n politica o
filos6fica.

El Estado promover§ las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptar� medidas 
en favor de discriminados o marginados. 

El Estado proteger� especial�ente aquellas persa 
nas que por su condición econ6mica, fisica o men 
tal, se encuentren en circunstancias de debilidad 
manifiesta y sandionar§ los abusos y maltrat□s-en 
que contra ellos se cometan. 
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Como podemos opservar, la nueva carta politica de Colom 

- bia, es m�s amplia y precisa al hablar de la igualdad de

los ciudadanos ante la ley.

Podemos afirmar, que si bien es cierto un ordenamiento 

constitucional por muy amplio y de�ocratico que sea en 

su redacci6n, nunca llega en.su totalidad a colmar las 

e�pe�tativ�s del conglomerado �ue gobierna, no es �enos 

cierto que la constituci6n Colombiana de 1991� ha sido 

uno de los mayores alcances que países Latinoamericanos 

hayan podido tener en cuanto a constituciones democr�ti 

cas. 

4 0 5.1. La igualdad ante la ley, Ya lo hemos definido en 
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formu clara en p�ginas anteriores, pero es necesario di 

sertar un poco teniendo en cuentD que el principio igual 

dad ante la ley es la piedra angular del sistema defuocra 

·ticoº Asegurar a cada uno de los asociados lasmismas o

portunidades constituye �resupu�sto indispensable para e

dificar la civilizaci6n solidaria sin la cual no lograr�

el Estado cumplir su deber fundamental de promoci6n huma

na. Si la sociedad es el medio ónice de asegurar la exis

tencia y el posible perfecc-ionamiento de los hombres, es·

evidente que la primera necesidad de todos ellos es el o

mantenimiento de la sociedad, y como este procedifiliento

es imposible sin la subordinaci6n de los intereses tran

sitorios o excepcionales de cada individuo a l�_justicia

absoluta, que es la convivencia.verdadera, general y per

manente de los asociados, es evidente tambi�n que de con

formidad con dicha conveniencia es como se deben dictar

t o d o s 1 o s p r e ce r, 1 o s g en e r a 1 e s o se a 1 a s l_e y e s •

4 & 5.2. La expulsi6n de extranjeros. Como tanto el ejer 

cicio de los dereshos civiles como el disfrute de las ga 

rantias por parte de los extranjeros pueden ser legitima 

mente restringidos, cuando una persona que es ajena a la 

comunidad nacional incurre en ciertas conductas que la 

ley Colombiana prohibe, las autoridades est�n facultadas 

para expulsarlas ciel pais. 
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Hay expulsi6n .de Un extranjero cuar,dó por decisi6n judi 

cial o ad□inistrativa se despide uel �erritorio nacional. 

ech�ndole fuera d�l mismo y prohibiéndole que regrese. 

SegGn el art. 175 del c6digo nacional de policía. hay tres 

causales para expulsar a un extranjero áel territorio Co 

lombiano: 

-Por haber cometido hecho punible sancionabl� con .expul

si6n. 

-Por haber ejercido los derechos políticos vedados a qui�

nes no son nacionales Colomb�anos, 

-Por haber violado las condiciones de ingreso al pa1s.

siempre que consten por escrito y le hayan sido debida 

mente notificadas. 

4.5 e 3• La abolici6n de la discriminaci6na Si la ley de 

be amparar por igual a todos los que residen en Colombia, 

sin preferencia ni acepciones de personas. es preciso en 

que sean abolidas las pr�cticas Giscriminatorias que por 

distintos motivos marginan a grupos de individuos del e 

jercicio de ciertos derechos. 
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tir de la edad nóbil, tienen derecho sin restricción algu 

na por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casar 

se y fundar una familia, y disfrutar�n de iguales derechos 

en cuanto al matrimonio y, en caso de disoluci6n del matri 

monio. 

El derecho a contraer matrimonio o libertad de matrimonio, 

ha sido tambi�n garantizado por el art. 23 del Pacto inter 

nacional de _derechos civiles y _polít_icos, y por el ar·t .. 17 

de la Convenci6n Am�ricana sobre derechos humanos. 

Pese a la existencia de las normas anteriormente citadas, 

todavía en algunos países se prohibe a ciertas personas 

aptas contraer matrimonio. celebrarlos con qui�nes no per 

tenecen a su raza o tienen otra nacionalidad, o casarse 

conforme a sus convicciones religiosas. En otros sitios 

del mundo, se desconoce la igualdad jurídica de los c6nyu 

·ges; col�cando a las mujeres en un pl�no·de completa infe

rioridad respecto de los marides.

El art. 113 del código civil Colombiano define el matri 

monio como "un contrato solemne por el cual un hombre y 

una mujer se unen con el fín de vivir juntos, de procrear 

y auxiliarse mutuamente". 
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4. 7. EL DERECHO DE /\SILO

El art. 14 de la Declaraci6n Universal de los Derechos Hu 

manos ha proclamado que, en caso de persecuci6n, _toda per 

sana tiene derecho a buscar asilo� y a disfrutar de él en 

cualquier pais. 

Este derecho se encuentra tambi�n garantizado por la Con 

venci6n de las Naciones Ún1das sobre e 1 es ta-tu to de 1 re 

fugiado, suscrita eh 1951, y por �l art. 22 de la Conven 

ci6n Americana sobre Derechos Humantis. 

El asilo es la protecci6n otorgada por un Estado o por 

cualquier sujeto de derecho internacional a ciertas per 

sanas que en otro pais est§n siendo perseguidas o corren 

el peligro de sufrir daAo� graves como efecto de un he 

cho calamitoso. No tiene derecho a buscar o recibir asi 

lo qui�n tras come-ter un delito -común es justamente -per 

seguido por las autoridades del Estado en el cual come 

ti6 la infracci6n. El asilo debe otorgarse a quién es 

victima de injusta persecuci6n o de una adversidad que 

justifique su desplazamiento, no al que pretende sustraer 

se a las consecuencias jurídicas de un hecho punible a 

jeno a la delincuencia política. 
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Decir que Colombia ha sido por lo gener�l. respetuosa del 

derecho de asilo, es algo ind�scutible. Otro es el proble 

ma que en materia de refugiados vive �,oy nuestro pais. Mu 

chas de nustros compatriotas se han viste forzados a dejar 

la patria no porque las aDtoridades hayan decretado formal 

mente en su contra actos de proscripci6n 'o persecusi6n,lo 

que se halla constitucionalmente prohibido, sino porque e 

chan de menos una eficaz protecci6n de sus vidas, amenaza 

das por los an6nimos y si�mpre deteriora progresiv�mente 

el funcionamiento real de nuestro estado de derecho, por 

que en una democracia aut�ntica nadie debe sentirse lla 

mado a refugiarse en el extranjero. 
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S. LA PERSONERIA ANTE LA NUEVA CONSTITUCION

La importancia y la respetabilidad del Ministerio Públi 

co en el marco normativo de la constituci6n de 1886 se ba 
- . 

saba fundamentalmente en las funciones-de vigilar la in 

tegridad, del orden jurídico, propender por la investiga 

ci6n tendiente al esclarecimiento del delito y velar por 

·el correcto desempeAo de los funcionarios públicos.

No incluía el ordenamiento constitucional, menci6n direc 

ta de la instituci6n del Personero, sino al atribuir al 

Concejo Municipal la funci6n de su elecci6n, según el art 

197 num 6Qe 

LG constituci6n de 1991 tampoco determin6 una normativi 

dad específica �obre funciones o atribuciones para el 

Personero Municipal, pero en principio lo incorpor6 pa 

ra ejercer el Ministerio Público, al igual que el Procu 

radar General de la Naci6n, el Defensor del Pueblo, ::..os 

Procuradores Delegados y los agentes, antes las autorida 

des jurisdiccionales, -art 118-e Además la nueva consti 



75 

tuci6n incluy6 menciones que involucren al Personero Muni 

cipa l. 

Sin tomar partido por una u otra posici6n, es posible que 

la tradici6n de la Personeria, haya merecido una menci6n 

m�s especifica en el nuevo ordenamiento, no s6lo para re 

conocer la representaci6n y vocería que tiene a nivel lo 

cal, sino para definir con toda precisi6n sus cada . vez 

m�s grandes.misiones y ·respoñsabilidades. 

Así, al examinar el nuevo texto constitucional, encontra 

mos el reconocimiento �e de.rechos, la étribuci6n de facul 

tades, la creaci6n de instituciones y la introducci6n de 

instrumentos, todos orientados �l ejer�icio de una ciuda 

danía más reconocida, m�s participante y m�s proteg.ida en 

sus derechos. Si ello es así, la funci6n de representan 

te de la sociedad qu� tiene el Personero, puede conside 

rarse, reconocida, participativa y·preservada, dentro de 

la nueva constituci6n. 

Queda entonces el Personero dotado de valiosos instrumen 

tos de acción, para el ejercicio de la misi6n de r�presen 

tante de la ciudadanía, pues junto con las de veedor, y 

defensor de los derechos hu�anos, le atribuye el art.118 

de la nueva carta al consagrar que "al Ministerio Póblico 

r-· - . ..
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corresponde la guarda y promoci6n de los derechos humanos 

la p�otecci6n del inter�s público y la vigilancia de la 

conducta oficial de qui�nes desempeñan funciones pCiblicas" 

Dependera de la voluntad y la conciencia con que.el Persa 

nero Municipal, asuma en su envergadura los roles impues 

tos en la constituci6n nacional, que su comunidad tenga 

la adecuada representaci6n, la oprtuna defensa de sus in 
. -

tereses y_ el ejerciclo eficaz de las funciones del Minis 

terio Público. Ello compendia _nuestra apreciaci6n de que

el Personero Municipal. no puede considera�se ignorido o 

disminuído en su perfil, dentro de la nueva constituci6n 

nacio na 1. 

5.1. LA GUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Con anterioridad a la eipedici6n de la constituci6n de 

1991, ya el Per3onero Municipal tenía esta· excepcional 

misi6n. Los derechos humanos superada concepci6n filo 

s6fica, trascienden hoy las fronteras en una lucha por 

extinguir l.1s desigualdades sociales, cuando el �!ilbito 

común es la carencia de oportunidades para la educaci6n, 

la salubridad y hasta el alimento diario. El azote de 

la violencia indiscriminada en nuestro país, nos hace 

--. . .... r·-
,-, . - . --
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aGn más con�cientes de la necesidad de promover el respe 

.to a los derechos humanos. sobre la base del elemental de 

re cho a ]a co nservaci6n de la vida. 

La ·incursi6n de la Personeria en la promoci6n y la protec 

ci6n de los derechos humanos ya puede presentar resultados. 

No s6lo las tareas de divulgaci6n hacia la comunidad y de 

captaci6n de su ideario en torno al tema, han configur2do 

su primer promotor, sino que se han concretado en la re 

clamaci6n por casos individuales ante aquellas instancias 

que han podido incurrir en acciones de fuerza despropor 

cionadas, o en una vigilancia permanente sobre las candi 

ciones de los centros de reclusi6n, así como en el segui 

miento sobre las 6rdenes de captura, detenci6n y allana 

miento. 

Con plena solidaridad, la Personeria afront� la misi6n 

de preservar los derechos humanos, consagrados a nivel 

constitucional partiendo de la inviolabilidad de derecho 

a 1 a vid a • y ex c 1 u y en do par a to do s 1 os· ha b ita n tes de 1 te 

rritorio la desaparici6n forzada, las torturas y los tra 

tos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La solida 

ridad de la Personería no solo se demuestra en el cum�li 

miento de su función, sino que en titulares de algunos 

QUnicipios han tenido que padecer el secuestro y han per 

r···· 
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dido la vida por acci6n de quiénes no han permítido para 

Colombia, el pleno disfrute del principal de los derechos 

humanos. 

5.2. LA PERSONERIA Y LÁ PROTECCION DEL INTERES 
PUBLICO 

Un amplio espectro para la nación tiene el concepto de in 

terAs público, tan a�plio que no podemos a�bicionar tratar 

lo en el:corto lapso de esta descri�ci6n. Aún así, nue�tra 

fundamental mención es hacia el cúmulo de posibilidades y 

por ende de-responsabilidades que tiene la Personeria, al 

ser destinataria de tal misi6n-como Ministerio Público. 

A la consagración de los derechos fundamentales, la nue 

va constituci6n nacional auna la de unos derechos socia 

les, econ6micos y culturales, así como los muy específi 

cos y novedosos sobre la calidad del medio ambiente. To 

dos lns derechos consagrados son de interés público, en 

consecuencia, todos deben ser objeto de la preservaci6n 

por parte de la Personer1aº 

La p�otecci6n de los derechos de la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad, el funcionamiento de los ser 

vicios de salud, el adecuado desarrollo de planes de vi 

vienda, la protecci6n de los bienes de uso público, la 
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igualdad de oportunidades para el acceso a la educaci6n, 

la protección del patrimonio cultural, la garant1a de la 

libertad de expresión y de difusipn, son entre otros, as 

.pectas fundamentales en un conjunto de garantías para la 

sociedad, y el personero como su mas genuino repfesentan 

te, esta para velar por su efectividad. 

Mención especifica merece el consagrado derecho a gozar 

de un ambiente sano y e-1_ deber que se fiJa al Estado de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conser 

var las áreas de especial importancia ecol6gic� y fomen

tar la educación para el logro_ de estos fines, -art 79-.· 

Maxima responsabilidad de las gen�raciones presentes es 

la calidad de vida que van a dejar a las generaciones fu 

turas; por ello el papel del Personero se tor�� en funda 

mental al ejercer una vigilancia sin tregua para que la 

administración mu11icipal efectOe la planifi-eaci6n del ma .____ 

nejo_ y aprovechami8nto de los recursos ·naturales y del or 

denamiento físico local, para controlar a tiempo la depre 

daci6n, preGervar desde ya los sistemas orográficos y los 

hídricos. y no permitir los asentamientos en zonas de ries 

go. bajo el inexcusable pretexto de la necesidad de vivien 

da, que por una mala distribución de las tierras y la fal 

ta de voluntad para aplicar la ley de la Reforma Urbana. 
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ha conducido a muchos compatriotas a un reto permanente 

con la tragedia, y a la adr.inistraci6n a aplicar leniti 

vos y conmiseraci6n, pero nunca soluciones definitivas. 

La protecci6n del espacio- público, ha de ser prioritaria 

en la tarea vigllante del Personero. El a_rt. 82 de la 

constituci6n concibe corno un deber del Estado "velar por 

la protecci6n de la integridad del espacio público y por 

su destinaci6n al uso común, el cual prevalece sobre el 

inter�s p8r�i�ular". 

En consecuencia, se dota a la comunidad del instrumento 

·més id6neo� una norma constitucional. El a�rovechamien

to individualista e irracional que se hace del espacio

público no podrá prevalecer. A nivel local las medidas

de car§cter policivo no se pueden hacer esperar y la vi

gilancia del Person�ro no debe tener tregua.

Por la falta de protecci6n del espacio público se pier 

den las vías, los caminos, las playas, los parques, las 

plazas, las zonas aptas pDra el esparcimiento y la re 

creaci6n de los habitantes, cuyos tributos al fisco indo 

lentemente no les son retribuidos en facilidades para la 

circulación y el tránsito, ni para el disfrute de un pai 

saje amable, y áe una natural3za tan pr6diga y bella ca 

,-··-···-·· 
! 
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mo la que se da en todos los rincones de nuestro pais. 

Las acciones populares para la protecci6n de los derechos 

e intereses colectivos, relacionados con _e l patrimonio , e l 

espacio, la seguridnd y la salubridad públicos, la moral 

administr�tiva, _y el medio ambiente entre otros, tal como 

las faculta el art. 88 de la nueva constituci6n, a pesar 

de estar instituídas ya por el código civil en su art.10 

- 05, tnman ahora una mayor entidad y una cob ertura m�s am

plia.

Cbrresponde al Personero su impulso y una adecuada coadyu 

vancia para que la comunidad sea receptora de sQs efectos, 

como un instrumento de la mayor eficacia en el prop6sito 

de proteger el inter�s público. 

Sin embargo, liderar la protecci6n de un conjunto tan am 

p 1 i o de g a e a n t í a s .- no e s t a r e a _ f § e i 1 • R e c o no ce m o s 1 a s 1 i 

mitaciones de distinto orden que tiene la Personería, a 

las cuales no escapa la del Distrito Capital, las de los 

Distritos Especiales. ni la de ninguno de los municipios. __ 

'Sin una autonomia presupuestal la Personer1a e sté sujeta 

para su funcionamie nto fisicd a los aportes de la adminis 

traci6n, en muchos casos reduc·idos y por lo tanto no acor 
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des para fortalecer la instituci6n de fiscalización m�s 

importante del municipio. En otros casos las limitantes 

emanan de la condici6n humana y se desvirtúa, incluso por 

la carencia de autoridad moral la funci6n primordial de 

la Personería. 

Los titulares de la Personeria debemos hacer un parénte 

sis para la reflexi6n y la autocritica y no olvidar que 
-

- -

la prestancia, la respet-abilidad y el- recon·ocimiento a 

que ��r���mos como instituci6n, solo puede surgir de ac 

c:tont::;s co11cretas y eficaces,-_ y de una ejemplar proyecci6n 

hacia las comunidades que servimos. 

El liderazgo del Personero, es hoy m�s que nunca necesa 

riaº La Naci6n afronta un detrimento de valores fundamen 

tales: la solidaridad y el espíritu cívico se han mengua 

do preocupantemente� pero ello en lugar de constituir pa 

ra el representante de -la sociedad un aspecto desalenta 

dar, debe erigirse en un reto. 

Debe el Personero propender por la recuperaci6n de valo 

res elementales, del civismo de las comunidades, ojal� 

cimentado desde los hogares y las aulas escolares. pues, 

mal pueden representar intereses que no son sentidos en 

su �unicipio, o encontrar resononcia donde los individuos 
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se sienten ajenos a su entorno y la aridez social es pre 

dominante. 

5.3. LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL POR LA 
PERSONERIA 

Instituye la constituci6n en el art 123 qua "los servido 

res pGblicos est�n al servicio del Estado y la comunidad" 

Resulta· sabia la definici6n por�uo une fundamentalmente 

el servicio a la condici6n de funcionario y lo concreta 

hacia el Estado que representa y hacia la comunidad ine 

ludible destinataria de su actuaci6n. 

Con tan fundamental premisa, corresponde al Personero· una 

vigilancia denodada, para que la constants en la adminis 

traci6n pGblica sea la eficiencia, ].a eficacia y la mora 

El ejercicio cotidiano de la representaci6n y la defensa 

ciudadana, asi como la veedurii dan al Personero una vi 

sión global de las características de la administraci6no 

Es muy común que el panorama sea poco halagador, pues,el

crecimiento acelerado de las ciuuades, la demanda de la 

ampliaci6n de servicios públicos, de apertura de vias,de 

-,-�- -
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extensi6n de medios de tr�nsporte, de abastecimienro, la 

consecuci6n de medios para la educación y el bisnestar so. 

cial de la poblaci6n, no guarda proporci6n con los rscur 

sos disponibles para asumir adecuada y oportunamente toda 

la demanda. 

El ciudadano comOn, suele se�tir una gran despro 
tecci6� porque est� inmerso·en un universo de di 
ficultades, pero no tiene a qui�n ac�dir, no sien 
te el efecto inmediato-de la autoridad qu� le de 
fiende, que haga respetar sus derechos. que le ha 
ga resarcir del prejuicio pnr mínimo que parezca, 

Por su parte, el habitante, pues no me�ece el ca 
lificativo de ciudadano, aOn sin desconocer sus 
deberes hace caio omiso de _su cumplimiento, no se 
considera con ninguna obligaci6n, pocos demuestran 
aprecio por el municipio, su espiritu cívico o su 

_ valor civil. (20) 

Todo ello sin embargo, no disculpa la ineficiencia de los 

entes del Estado, a cuyo cargo est§ prestar servicios y 

soluciones a los problemas de la grande o de la mediana 

ciudad, o del pequeño municipio� 

Ante el gran reto �ara toda administraci6n local, pocas 

son las respuestas que ofrece.a cometidos elementales y 

es comGn que no se caracterice por la efectividad y la e 

2ºvAf_Df::RRAMA VEGA, Enrique., Constitución Política de Co
lombia� Barranquilla: Podiurn, 1991, pa 61 

r-
f



85 

ficiencia que de ella se espera. 

La falta de vinculo entre el ciudadano coman y la adminis 

traci6n, se ha atribuido como unade las causas p�ra la in 

satisfacci6n,a pesar de q�e se ha venido abriendo paso, 

a6n en forma reducida, mecanismos como la representaci6n 

gre�ial, comunitaria e institucional en juntas y organis 

mas de direcci6n y de usuarios de servicios. Esta posibi 

lidad_ va a. tener que reforzarse y ante todo d-e_mostrar e 

fectividad pues hasta el momento no-ha logrado canalizar 

aspiraciones comunes o decisiones de amplia y favorable 

cobertura .,

Sin la significación de uñ paralelismo con la funci6n del 

Estado, una participaci6n tan amplia y efectiva como sea 

posible, puede convertirse_ en un medio de redistribuci6n 

de responsabilidades sociales. La amplitud de esta par 

ticipación debe ant� todo proporcionarse_ para que el Es 

�ado no recargue responsabilidades o tareas que deben ser

Je su órbita exclusiva, y a la vez debe extinguir todo el 

matiz paternalista que en ocasiones suele acompaRar a su 

gesti6n. 

No sin razón los Colombianos poco esperan de sus adminis 

tradores, pues se ha convertido en hábito conocer el des 

greílo en que han caido algunas entidades, la �ala calidad 
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de sus servicios, el despilfarro y la apropiaci6n indebi 

da de �üs foridos, la utilizaci6n inadecuada de sus equi 

pos y elemenTos, y en fin, el desvergonzado aprovechamien 

to de las posiciones oficiales por parte de personas que 

en mala hora se vincularo_n a las entidades,· pues· su obje 

tivo_no era dese�peA�r las funciones pr6pias, siho usufruc 

tuar y despilfarrer los recursos del fisco. 

Ante tari lamentabla_realidad, es explicable que· la desean 

fianza se haya generalizado, aunque no sea una ju§ta medi. 

ci6A para qui�nes adecuadarnent� se pueden denominar servi 

dores p6blicos. 

Por fortuna para las entidades oficiale-s: por vocací6n o 

por formaci6n, axisten los buenos servidores p6biicos, y 

gracias a ellos se sostienen las entidades y se prestan 

los servicios como corresponde. Injusto resuÍtar1a gene 

r:-alizar l_a atribuci6n de acciones -reprochables. 

La Personer1a, en el.marco de las facultades que le est�n 

atribuídas, ha venido cumpl.iendo la funci6n de vigilancia 

administrativa, sin omitir la investigaci6n de sus quejas 

o sus propias con�tataciones de oficio.

No puede perderse de vista sin embargo. la importancia 
1 
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de la cooperaci6n ciudadana en el logro de saneamiento de 

la administraci6n pública. 

La denuncia concreta y oportuna, no s6lo como una muestra 

de valor civil, es indispensable para que ninguna actua 

ci6n torcida se quede sin sanci6n. Extinguir la nociva 

pr�ctica de anticipar la prevenda para obtener la actua 

ci6n del funcionario, ha de ser el ingrediente m�� impar 

-tante.

Corruptor de las pr�cticas administrativas es el ciuda 

dano que se presta para que el soborno prime, en lugar 

de exigir sus derechos �uando cumple todos·los requisi 

tos; en la medida en que ning6n ciudadano se presta a 

practicas que tambi�n le resulte� delictivas, se logra 

r� equidad en la atenci6n y eficiencia en el servicjo. 

La Personería reconoce la preocupaci6n de los es�amentos 

ciudadanos porque exista una administraci6n pública 6pti 

ma y caracterizada por principios morales a toda prueba, 

y con el cumplimiento del mandato constitucional y las 

dem�s normas que le dan la facultad del ejercicio de la 

vigilancia administrativa, ha de ser vigía permanente de 

la actuación de los funcionarios, no en misi6n de 8stig 

matizar a la administraci6n, pero si de exigirle un per 

�----- . ----.-
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manente y buen servicio, para lo cual ha sido instituida. 

La vía disciplinaria aplicada por la Personería con opor 

tunidad, puede ser un instrumento vital para lograr la ex 

tinci6n, de las endemias que afectan a la administraci6n 

pública local, y dotarla de competencia y de un procedi 

miento unificado, debe ser un logro para todos los muni 

cipios, pues en aquellos donde se le desplaza y se le to 

ma solo para diligencias preliminares o paFa actuaciones 

aisladas, el único resultado que puede darse es qué se di 

luya 1� efectividad de la acci6n y las faltas administra 

tivas se queden sin sanci6n adecuada y oportuna. 

5.4. DELEGACION DE LA ACCION DE TUTELA 

Al consagrar la nueva constituci6n la acci6n de tutela en 

favor de toda persona, para la protecci6n inmediata de sus 

d e re ch o s c-0 ns t i t u c i o na 1 � s -f un da ne n t a 1 e s , -a r t 8 6- , d i 6 u n 

instrumento de m�xima importancia a la finalidad de lograr 

que la equidad y la justicia, imperen en el país • .  

Al-reglamentar el Gobierno Nacional la acci6n de tutela, 

mediante �l Decreto 2591 del 19 de Noviembre de 1991, in 

tradujo la delegaci6n en forma que en cada municipio, el 

Personero en su calidid de defensor en la respectiva en 



89 

tidad territorial podr�, por delegación expresa del Defen 

sor del Pueblo, interponer acciones de tutela o represen 

tarlo en las que ésta interponga directamente. 

Dispuso ademas el art. 50 que los Personeros municipales 

y distritales podr�n requerir del Defensor del Pueblo la 

asistencia y orientaci6n necesarias en los asuntos rela 

tivos a la protecci6n ju,dicial de los derechos fundamen 

ta les. 

Al involucrar al Personero en un sistema novedoso para 

el pais y en torno al cual, asi como se gener6 un espe 

cial debate prevro a la expedici6n de la reglementaci6n, 

existen fundadas expectativas, se est� haciendo un reco 

nacimiento legal de la injerencia qué debe tener el re 

presentante de la sociedad y el defensor de sus intere 

ses, en múltiples situaciones individuales qµe seguramen 

�e �urgirán, pues no en vano el legislado� de 1991 quiso 

interpretar la.avidez delos ciudadanos por el respeto a 

la ley y por la primacía de la justicia. 
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6. CONCLUSIONES

Como lo hemos reseñado todas las Personerfas requieren u 

na estructura adecuada al cúmulo de funciones que deben 

cumplir. Es injusto, p□r-de_cir lo menos, ,que muchas aún 

sf:J� ,;;.::-¡,_ten con la voluntad de un buen intencionado ti 

tuL.,�-- �,ero carezcan ele colaboradores que las apoyen en 

su tarea. 

Es adecuado proporcionar a todas -las Personerias el apor 

te presupuesta! que les permita un ejercicio decoroso de 

sus funciones, al igual que eh la inclusi6n dentro del 

régimen de la elecci6n de los mismos con el fin de coad 

yuvar a su independencia-d� las demas ramas del poder pú 

blico. 

Conviene al interés local y a la efectividad de su acci6n 

que la Personer1a tenga instrumentos juridicos suficien 

tes para desarrollar la vigilancia administrativa de los 

funcionarioi de su municipio. Es imperativo que qui�n a 

suma el cargo de Personero no s6lo �st� provisto de una 
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certificaci6n o titulo de Abogado. El Personero, debe te 

ner un conjunto de calidades que le den ante sus conciuda 

danos, una prestancia excepcional, pues,su misi6n y compro 

miso son realmente excepcionales. 

Hacemos a través de esta modesta investigaci6n, una invi 

taci6n a la reflexi6n sobre la envergadura de nuestra mi 

si6n. 
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