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!NTRODUCCION 

Ombudsman no es un vocablo acuñado por la sociedad con

temporJnea, es una palabra de origen sueco que se usa desde hace 

siglos para referirse a una persona u 6rgano que protege intere

ses de otros individuos. Específicamente, surge en 1809, cuando 

el gobierno de Suecia nombra a un funcionario (el Ombudsman) 

para investigar las quejas del público en contra de la burocracia 

gubernamental. 

Sin embargo, es en el presente siglo cuando esta institu

ci6n adquiere relevancia internacional. 

La centuria en curso -dice Mauro Cappelletti- se ha carac-

teri=ado por hechos que significan tensi6n en la justicia; 

este autor los agrupa en· tres: C!) 
y que 

l. Acontecimientos que aunque no son nuevos para la huma

nidad, son realizados con extrema brutalidad en un contexto so

cial que se autoproclama, moderno y progresista; así tenemos re

gímenes totalitarios, tiranias de hombres, de partidos, de ideo

g1as; la opresi6n y exterminio por parte de individuos, grupos, 

razas, religiones que so pretexto de defender una superioridad, 

han violado los derechos humanos. 

2. Sucesos que por su magnitud han involucrado tr~gica

mente a la humanidad entera; ellos son las dos conflagraciones de 

carácter mundial. 
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3. Acaecimientos que al realizarse provocan enormes trans

formaciones econ~micas y tecnol~gicas generadoras a su vez de cam

bios trascendentales sobre todo en los aspectos social. intelectual 

y ambiental; se crean de esta forma los conglomerados urbanos con 

toda su potencialidad de -a1ienac.i(!ñ, para el individuo y para los 

grupos mismos. 

En la b~squeda de soluciones a esta problemática, una de 

las respuestas que ha tenido gran aceptaci6n ha sido la formulaci6n 

de la idea del Estado Social de Derecho. ello significa "asignar al 

Estado el establecimiento y mantenimiento del derecho como función 

capital y, cuyos límites de acci6n estén rigurosamente definidos " 

por éste". (~.J 

Para la realizaci6n de este ideal (el Estado Social de De

recho), se ha requerido de un intervencionismo estatal en grandes 

dosis, lo cual ha causado consecuente e inevitablemente un desme-

surado crecimiento del aparato administrativo, y ello merma la es

fera de libertades de los gobernados, en virtud de que los mismos 

se encuentran sujetos a un nGinero cada vez mayor de procedimientos 

administrativos. (~) 

El aparato estatal se preocup6 en principio por diseñar 

instrumentos jurídicos para proteger las atribuciones de los gober

nantes frente a los gobernados, pero no viceversa; en los Últimos 

aftos se ha tratado de colmar jurídicamente esta grave carencia. Una 
de las soluciones que ha dado 6ptimos resultados ha sido la implan-

taci6n del Ombudsman; de ahí su reciente adopci6n por múltiples 

países. 
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El Ombudsman recuerda a los servidores públicos que tie

nen derechos y obligaciones no s6lo ante el Estado sino tambi6n 

para con el p~blico; tanto en lo general como en lo individual. 

Los derechos a quejarse (de petici6n), a ser oído (de 

audiencia) y a ejercer una acci6n correctiva para el caso en que 

uno se vea daftado en su esfera jurídica han sido considerados como 

derechos humanos; (_4 ) por lo tanto, una transgresi6n a los mismos 

significa,sin lugar a dudas,una seria lesi6n a la inherente di~ni

dad del ser humano. 

Nuestra instituci6n, objeto de estudio~ha realizado su 

más destacada participaci6n cuando acude a ella el gobernado que 

se siente agraviado de algGn ~odo·~ en asuntos en los cuales tiene 

que ver con el Estado (problemas que no resolvi6 la autoridad com

petente, peticiones no contestadas, quejas no recibidas, etc.). 

El gobernado es titular del derecho a quejarse ante alguien que 

tenga la facultad de investigar las reclamaciones en su nombre, sin 

obstáculo gubernamental alguno, a fin de resolver la disputa y ha

cerla del conocimiento p6blico. En suma, se necesita de alguien 

que humanice los asuntos burocráticos. La instituci6n que nos ocu

pa lo puede hacer, ya que se presta nara enfrentar las acciones 

gubernamentales que aquejan a los ciudadanos y para salvar las ba

rreras existentes entre gobernantes y gobernados. 

La creciente Ombudsmanía puede atribuirse,en parte,a las 

actividades proselitistas de los Ombudsmen,OO los colaboradores y estu

diosos de la instituci6n; pero más importante ha sido la aceptaci6n 
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de la idea por parte de los gobiernos, al reconocer la trascende~ 

cia del papel que dese.mpefta esta figura en los caJ11pos de protec

ci6n de los derechos humanos, control burocratico, detectaci6n y 

superaci~n de deficiencias administrativas o gubernamentales. 

Al desarrollar este estudio nos hemos propuesto ~omo objetivos: 

l. Dar a conocer a la instituci6n (Ombudsman) mediante un estudio 

siste.4tico 

2. Analizarla jurfdicamente 

3. Hacer algtmas consideraciones de caracter comparativo 

4. Demostrar que se trata de una noble instituci6n digna de encomio 

5. Proponer su implantacidn en nuestro pafs, a nivel féderal. 

Para desarrollar los objetivos antes indicados, hemos estructurado 

el trabajo en c!nco can!tulos: instauraci6n y funcionamiento del 

Ombudsman (cap. I); soporte doctrinario de la instituci6n (cap. II); 

panorámica comparativa de algtmos aspectos normativos del instituto 

(cap. III); el Ombudsaan en los países en vfas de desarrollo (cap. 

IV) y; el Ombudsman en Mexico (cap. V}. 

Consideramos que el trabajo es perfectible. Este es un modesto es

fuerzo intelectual; juzguen los entendirlos. 

Hacemos patente nuestro agra¿ecimiento al Dr, Hector Fix~zamudio, 

quien nos facilit6 gran parte de la informaci6n y muy sabiamente 

estuvo al cuidado de esta tarea como di rector de la misma. A la 

maestra Patricia Villalobos S,,quien nos foment6 el amor al estudio, 

patrimonio invaluable del que nadi~ puede despojarnos, A la senorita 

Beda Caleti S, por su paciente colaboraci6n en mecanogra.fiar los or!_ 

ginales de este ensayo, 
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e.e mundo. 
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1.1 UN DEFENSOR DE LOS QERECHOS HID'.AN0S 

Dos fen6menos observados, recién constituida la segunda 

conflagraci6n mundial, fueron la incl usit5n de declaraciones SJ2. 

bre los derechos fundamentales de la persona humana en las Con~ 

ti tuc:iones de la mayor!a de los Estados y, la realizaci6n de V.!!_ 

rias convenciones y pactos int:emacionales referentes a los de

rechos hl.Dllanos, En todos estos int:rument:os jur!dicos se contie-

ne un amplio repertorio de derechos, ent:re ellos destaca la ga

rantía de q~e tales ~ocument:os 7sean ef~cfivamente-~a!>licados 7 o d~ 
bidamente respetados, 

Este reconocimiento universal de los derechos hunanos 

const:ituye un aspecto fundamental y determinante rle las re~aci2, 

nes entre fobemantes y gobernados, puesto oue imr-lica por una 

parte, limitaciones al uso del poder nfiblico y !Jor la otra, un 

au:iento en las expect:ativas del individuo c:1e c6mo el poder p1l

~lico debe o no ser empleado y con qué finalidades. 

Esta contemplaci6n a nivel internacional conlleva tambil'?n 

la responsabilidad para los Gobiernos de asumir la iniciativa 

en hacer cumplir y ensanchar los Perechos de la persona htunana 

(tan do in di viduales como colectivos); as! como de proveer de 

los medios jurídicos, centro de éstos espec!ficamente los proc~ 

sales para garantizar su proteccil5n (ubi ius ibi remedium) ~2_) 
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Al efecto se han establecido tribunales, vías a las oue 

ordinariamente se les.ha confiado la protecci6n y resarcimiento de 

estos derechos en cuanto han sido violados. 

El proceso judicial, cuando así lo ha determinado el le

gislador, resulta ser un medio eficaz para garantizar el resoeto a 

los derechos humanos básicos y a las lihertades fundamentales; par

ticularmente en el campo de los derechos civiles y políticos, 

por ejemplo en los países en los que el ejercicio de tales derechos 

comprende escasas restricciones legales. l~) 

Sin embargo,existen otro tipo de derec~os ~umanos, con

cretamente los econ6micos, sociales y culturales,,ante algunos de 

los cuales la habitual maquinaria de administraci6n de justicia 

se muestra ineficaz,puesto que además de la carencia de recursos 

existen ciertos· obstáculos (de costo, lentitud, inaccesibilidad, 

restricciones, disputas, aspectos de legalidad, conservación de 

derechos, etc.) connaturales, que impiden la obtención de una sÓ

luci6n adecuada y expedita. 

Los individuos en todos sus conflictos jurídicos, aun 

con el gobierno, deben tener garantizada la posibilidad de solici

tar la intervenci6n de un 6rgano imparcial cuando su esfera jurídi-

ca se ve afectada. Deben poseer asimismo, la "titularidad del <le-

recho a ser escuchados delante de un "juez" desinteresado (~ 

damnatus nisi auditus). Es esta presencia de relativa certidumbre 

. , 
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y la disponibilidad de remediar en caso de arbitrariedad lo que 

distingue a un Estado de derecho de un régimen totalitario". CL) 

Aun cuando el ·ombudsman surgi6 con el prop6sito de tutelar 

los derechos e intereses legítimos de los administrados (sobre to

do en su aspecto de legalidad), cada vez más ha extendido sus atri

buciones, al vinculársele en la tutela directa de los derechos fun

damentales consagrados en 19s textos constitucionales. (!) 

Así·por ejemplo, el artículo 54 de la Constituci6n espafio

la de .1978 decl~.ra que: . " ... El De;ensor del; Pueblo. '·>de~ignado, ..• 

para la defensa de los derechos comprendidos en este título (Capí

tulo II, Titulo I "Derechos Fundamentales" y "Libertades Públicas)". 

Este ordenamiento desarrolla de modo conjunto los concep

tos de "Derechos Fundamentales" y "Libertades Pliblicas". -Explica 

Víctor Fairén Guillén- que tales expresiones son diferentes pero 

concurrentes. "Las libertades píiblicas se reconducen a los dere

chos fundamentales como el contenido protegido de algunos de aqué-

llos". De aquí que, el citado articulo 54 se ha interpretado 

en el sentido de que el Defensor del Pueblo tiene como misi6n tu

telar, además de los derechos comprendidos en dicho título, las 

libertades públicas allí mismo consagradas. 

En Zambia, el titular del cargo de Investigador General 

(Ombudsman) ha expresado lo siguiente: "mi trabajo consiste ade

más de custodiar que la burocracia no actúe arbitrariamente en de-
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trirnento de los ciudadanos, en proteger los derechos humanos". (JO) 

Por otra parte, la defensa de los derechos individuales 

fue mencionada como primigénia raz6n nara el establecimiento del 

Ombudsman en Guyana y Tanzania. (ll) 

La ley del Ombudsman parlamentario finés (expedida por 

el parlamento de Helsinki el 1° de enero de 1920) en su artículo 

primero expresa: "El Ombudsman parlamentario ... adopta las medidas 

necesarias .•. cuando un juez u otr~ funcionario ... haya vulnerado 

los derechos de un particular." Q.1) Cabe destacar también aquí, la 

creación del Ombudsman sueco para evitar la discriminaci6n de sexos 

en asuntos laborales. Cl 3 ) 

En el ámbito internacional se han propuesto y creado 

Ombudsmen o figuras jurídicas sernejantes,es decir, con al2unas de 

sus funciones características.con objeto de que sea respetado y 

salvaguardado el ejercicio de los derechos ~e la nersona humana. 

Así por ejemplo, The International Convenant and Ontional Protocol 

on Civil and Political Rights (el Pacto InterPacional y Protocolo 

Opcional sobre Derechos Civiles y Políticos) aprobado por unanimi

dad en la AsaAblea General de las Naciones Unidas,en diciembre de 

1966,contiene una "cláusula-Ombudsman", por la cual se facul-

ta a los individuos que se encuentren bajo la jurisdicci6n de los 

países signatarios, para que sometan a la consideraci6n del Comité 

de Derechos Humanos sus quejas que versen sobre alguna trans2resi6n 

a sus derechos; dicho instrumento jurídico exige que el aP.raviado 

presente sus quejas por escrito y que previamente agote los recur-
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sos juridicos domésticos existentes. (!_i) 

De aquí que, la fuerza de esta clAusula bien podria arro-

jar, como consecuencia, el establecimiento del Ombudsman a nivel 

nacional en los países miembros. (lj!) 

Ya presentada la queja, el Comité notificará a la nación" 

demandada, de quien solicitará información y opinión al respecto; 

una vez obtenidas las comunicaciones, el Comité las analizará, 

después de lo cual emitirA una resoluci6n a las partes y publicará 

sus conclusiones en el informe general que rinde anualmente ante 

la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Este instrumento colegiado (Ombudsman) presenta como ras

gos primordiales el ser fAcilmente accesible, profesionalmente 

calificadd;, imparcialmente decisorio, amén de vertiginoso pesqui-. 

siador y excelente consejero y asesor. (_!!) 

Un similar Ombudsman colegiado fue propuesto en the Inter

national Convention on the elimination of all form of racial 

discrimination (Convenci6n Internacional para eliminar toda for-

ma de discriminaci6n racial); ~ cual fue unánimemente aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1965. 

Otra sugerencia para la creaci6n de un análogo instrumen

to jurídico fue la presentada en la Asamblea General de las Nacio

nes Unidas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC); 6rgano que 

sugiri6 la creaci6n de un '~lto Comisionado para los Derechos Huma-
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nos" con la facultad de tener acceso a la impartici6n de justicia, 

sin que ésta le sea denegada por factores de discriminaci6n tales 

como raza, sexo, religi6n, etc. (Denegare non debet ius iuste de

precantibus). Presisamente, los Ombudsmen (regionales, nacionales, 

internacionales, etc.) contribuyen en gran medida, a convertir en 

realidad la facultad de tener acceso a la impartici6n de justicia. 

De esta manera, podemos concluir que en materia de dere

chos humanqs, el Ombudsman no s6lo proporciona justicia en materia 

procedimental sino también en materia sustantiva. 

1.2 UN ORGANO QUE RESUELVE LAS QUEJAS PRESENTADAS EN CONTRA DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

Desde el siglo pasado se contempla una incesante expansi6n 

en el radio de acci6n del Estado, la cual cubre aspectos econ6mi

cos, políticos, sociales y culturales; el crecimiento de éste, ha 

implicado el de su aparato de ejecuci6n, es decir, el de todo el 

cuerpo de la administraci6n pública. (_!2) A su vez, una de las 

características más notables de la moderna administración estatal 

es el extraordinario aumento de sus facultades discrecionales, 

originado por la imposibilidad de reglamentar minuciosamente la to-

talidad de la actividad administrativa. 

Esta necesidad de otorgar facultades a los servidores pú

blicos ha afectado indudablemente la vida cotidiana de los indivi-

duos, tanto en sus derechos (por ejemplo los referentes a la salud, 

vivienda, empleo, bienestar y servicios sociales) como en sus 
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obligaciones (sobre todo en materia fiscal). 

En la esfer• administrntiva,ocasionalmente se toman deci

siones que derivan en injusticias para los gobernados, éstas son, 

probablemente.producto de sobornos, abusos de poder, incompeten

cias, negligencias, etc. que significan administraci6n inadecua

da. (lS) 

Er derecho generalmente provee de garantías que protegen 

al gobernado de una administraci6n nociva, esto es, si existe una 

actividad administrativa específicamente regulada, también existen· 

de igual manera los mecanismos de control y de defensa;· por ejem

plo, se otorga un recurso ante las altas autoridades administrati

vas, o la posibilidad de acudir a los tribunales.ya sean adminis

trativos o judiciales. 

Cuando los particulares aquejados, acuden por las vías inter

nas ante las autoridades administrativas, éstas se muestran común-

mente renuentes a resolver las reclamaciones que se les plantean; 

ordinariamente responden que nada se puede hacer al respecto, que 

su asunto no amerita ser investigado, etc. 

Los procedimientos ante los tribunales eventualmente son 

efectivos pero habitualmente son prolongados, costosos y formalis

tar; amén de resultar complejo su acceso, puesto que generalmente 

se requiere de previa asesoría técnica. 
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Otras veces, ni siquiera se puede pensar en recurrir a 

dichos tribunales por que resulta imposible probar la existencia 

de arbitrariedades o de decisiones impropias. 

Ahora bien, si la alteraci6n que se produjo en la esfera 

jurídica del gobernado fue consecuencia del ejercicio de una facul

tad discrecional o se trata de una desviaci6n de poder (cuando las 

funciones no están particularmente reglamentadas se carece gene

ralmente 4e instrumentos de defensa específicamente sefialados), la 

situaci6n se presenta aún más compleja e injusta. 

Ante"un esquema de permanente intervencionismo de la ad

ministraci6n del Estado -el cual no siempre va aparejado de un pro

greso en el mejoramiento y respeto de los recursos tradicionales 

con los que cuenta el administrado en caso de verse lesionado en 

sus derechos por tal actividad estatal, ni de la substituci6n de 

dichos recursos por otros ~edios jurídicos más adecuados de resul

tar aquéllos insuficientes- (l 9) ha surgido la idea de establecer 

Ombudsmen,pero no como una panacea; pues "no es un deus ex machi· 

!!.!!. que con su presencia conjure abusos y garantice protecci6n y 

defensa al ciudadano", (ZO) ni substituye a los instrumentos or

dinarios, sino simplemente como un auxiliar para resolver proble-

mas administrativos. Si bien el Ombudsman ha dado 6ptimos resul-

tados, ello se debe a ventajas adicionales que presenta de por sí 

dicha instituci6n; así por ejemplo, a diferencia de los recursos 

de carácter administrativo, tiene la virtud de ser un 6rgano ex· 

terno a la misma administraci6n, y frente a las alternativas pro-

~csales -1as cuales como se ha dicho son siempre costosas, compli· 
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cadas y lentas- el Ombudsman ofrece en cambio un procedimiento 

ágil, gratuito o más económico y flexible• amén de no requerirse 

de previa asistencia técnica para acudir a él. 

El campo de intervención del Ombudsman es más extenso 

que el del juez, puesto que el primero de ellos no sólo se concre

ta a vigilar la correcta aplicación de la ley al caso concreto 

sino también puede examinar prácticas administrativas, cuestiones 

de discrecionalidad y oportunidad; además, en sus resoluciones 

puede hacer recomendaciones generales y no s6lo las específicas a 

un asunto en concreto. 

Aun en el supuesto de.que la resolución del ·0mbudsman sea 

negativa para los intereses del administrado, su sola intervención 

le ga\'antiza que el funcionario ha observado escrupulosamente el 

procedimiento, o bien.puede aclararle las razones que motivaron 

la decisión administrativa,y en su caso,orientarlo sobre la contra

posici6n entre el interés general y el del particular. 

Finalmente, estas ventajas que presenta el Ombudsman se 

ven acrecentadas, cuando se le otorga la posibilidad de actuar 

de oficio y no s6lo a petición de parte. 

A fin de reforzar este carácter del Ombudsman,como vía de 

resarcimiento de quejas contra la administraci6n, mencionaaos a 

continuaci6n las razones en las cuales The New South Wales Law 

Reform Comission (la comisión de Reformas Legislativas del sur de 

Australia) bas6 su propuestapp;raestablecer un Ombudsman: 
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"l) Los poderes de las autoridades públicas se han veni

do incrementando en las recientes décadas y esto ha afectado de

rechos privados. 

2) Los problemas de justicia administrativa siguen en 

aumento. 

3) Cuando los objetivos gubernamentales en materia de 

control po~ parte del gobierno, han sido determinados, deberán 

ser puestos en acci6n sin retraso. 

4) Toda actuaci6n oficial debe realizarse tomándose en 

consideraci6n tanto el interés público como el interés privado." (Zl) 

Cualquier persona adversamente afectada por un acto de 

administraci6n debe tener derecho a una acci6n sencilla, gratuita 

y rápida a través de procedimientos justos, imparciales y flexi

bles. 

No puede aceptarse que toda la actividad administrativa 

se encuentre libre de errores, ni que la más 6ptima instituci6n 

humana, cualquiera que esta sea, puede dejar de producir agra

vios, así sean mínimos. 

Una de las principales conclusiones a la que lleg6 la 

Comisi6n, fue precisamente sugerir la creaci6ndcl Ombudsman, como 

un 6rgano encargado de resolver asuntos administrativos en forma 

sencilla,es decir, como un receptor de quejas que, entre otras 
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podrian versar sobre retrasos, abusos, negligencias, etc., con lo 

cual se contaría con una vía alternativa para lograr resarcimien

tos. El Ombudsman en suma, jugaría un papel muy importante en el 

desvanecimiento y resoluci6n de agravios cometidos por el enorme 

aparato de la administraci6n pública. 

1.3 UN INSTRUMENTO . PESQUISIDOR DE ANOMALIAS BUROCRATICAS 

La constante recepci6n de quejas, así como sus respecti

vas investigaciones, proporcionan al Ombudsman la oportunidad de 

conocer todas las manifestaciones posibles de patología burocrá-

tica, motivadas por inadecuadas prácticas administrativas o 

mala conducci6n de relaciones públicas. 

Al conocer en su conjunto los defectos de actuaci6n de 

las autoridades públicas, él Ombudsman promueve reformas admi

nistrativas. 

El Ombudsman,lo mismo que sus más cercanos colaboradores, 

no se erigen como meros observadores de la administraci6n pública, 

pues se encuentran facultados y técnicamente calificados, tanto 

para criticar o comentar las prácticas administrativas, como pa

ra sugerir reformas. 

En Francia-le Médiateur-denominaci6n francesa del Ombuds

man1cuya competencia se determina no en funci6n de un criterio or

gánico sino material, basado en la noci6n de servicio público,CllJ 
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se constituyo como un instrumento en el prograwa de reforma adrai-

nistrativa del gobierno, desde el inicio de su funcionamiento; co

rrobora dicha misi6n en su segundo reporte anual, (1974) en donde 

destac6 que las· reformas administrativas a los servicios públicos 

por él sugeridas, produjeron favorables cambios sociales. (31_) 

Un capítulo de su informe correspondiente al año de 1975 

denominado "Les Re su l. tats Acquis" (Los Resultados Adquiridos), 

se encuentra subdividido en los siguientes aspectos: 

A. Reparaci6n de agravios que se obtuvieron para los individuos. 

B. Mejoramiento logrado en la prestaci6n de servicios. 

C. Reformas legislativas sugeridas. (~) 

Como se puede apreciar, todos los años le Médiateur, a 

través de sus informes, presenta propuestas para corregir o per

feccionar diversas pr~cticas administrativas, sugerencias que lle

gan a consolidarse en proyectos legislativos que son generalmente 

aprobados. 

Estadísticamente se conoce el porcentaje de disposicio

nes ofrecidas por le Médiateur: en 1978, 41; en 1979, 66; y 48 

en 1980. 

Estas recomendaciones van, desde la siraple solicitud de 

reducir papeleos innecesarios, hasta la de adoptar mayor celeridad 

en el pago de pensiones por parte del Estado. 
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Las trascendencia de le MEdiateur, en el programa guber

namental 'de reforma administrativa, se debe al cámulo de inforrna

ci6n sobre prácticas administrativas indebidas y a la mediación 

entre la burocracia y el p6blico; esta funci6n cumple con una de 

las finalidades que reiteradamente se exigen en los programas de 

reforma administrativa. 

El número y d~versidad de quejas atendidas por los Ombuds

men sirven tambi~n como indicadores de la actitud del público res

pecto de la acci6n administrativa, así como para elaborar patrones 

de quejas en áreas tales como seguridad social, sistema fiscal, 

etc. 

Las investigaciones de los Ombudsmen revelan entre otra 

cosa, actividades administrativas injustas e inadecuados mecanis

mos de vigilancia, que requieren de reformas sustantivas. 

Finalmente, las sugerencias de los Ombudsmen se ven re-. 

forzadas evidentemente por las resoluciones emanadas de los tribu

nales judiciales o administrativos, Consejo de Estado, etc. 

De esta forma, una simple queja puede, después de meticu-

losas y pacientes investigaciones, conducir a importantes reformas 

administrativas aplicables a la burocracia estatal. 

Larry Hill, quien ha realizado estudios sobre le Médiatcur, 

nfirm6 que el Ombudsman es un tipo de contralor burocr~tico. (Z 6 ) 

difc-rcnte a un contralor o auditor financiero; sin embargo, ambos 
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presentan características comunes como las siguientes: 

l. Su radio de acci6n comprende unidades burocráticas guberna-

mentales y a los particulares. 

2. Investigan,a ~ravés de frecuentes entrevistas, inadecuadas con

ductas burocráticas tales como ilegalidad, injusticia, incom-

petencia, etc. 

3. Son 6rganos de revisi6n o de reclamaci6n sobre actos o resolu

ciones definitivos. 

(. Se puede acudir a ellos con facilidad. 

S. Tienen asequible acceso a la informaci6n 

6. Poseen un status jerárquicamente elevado. 

7. Son independientes de los organismos sujetos a su investiga

ci6n. 

8. Realizan informes detallados de sus indagaciones. 

9. No pueden revocar decisiones administrativas 

10. Emplean el convencimiento para lograr que se acepten sus re-

soluciones y recomendaciones. 

La figura jurídica ideal -dice Larry Hill- sería aquella 

en la que se conjugaran las cualidades, tanto del auditor financie

ro como del .Ombudsman,en forna similar a la posici6n del Contra

lor del Estado de Israel. ( 27) 

"Se ha reconocido, científica y políticamcnte,quc el Con

tralor del Estado de Israel y su poderosa oficina han influido no

tablemente sobre la eficacia de la administraci6n pública, y se 

le ha considerado como una "feliz innovaci6n" pues funciona para-
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lelamente a los controles administrativos ordinarios (ejecutivos 

y parlamentarios), por lo que constituye una tentativa" bien lo

grada de crear un 6rgano consultivo y de control muy eficaz e in

fluyente". ( 28) 

Para finalizar esta materia cabe preguntarnos. ahora,cu'

les han sido las actitudes.de la burocracia frente al Ombudsman. 

"D.ada la naturaleza del Ombudsman no debe sorprendernos 

que los servidores públicos se resientan de sus funciones" (~2) 

Pero tal.oposición es menor cuando el Ombudsmanes nombrado por el 

poder ejecutivo, (3 ó~ puesto que se le considera como integrante 

de la misma burocracia¡ sin embargo, esta última consideración pro

duce, en nuestra opini6n,el efecto de menoscabar la autonomía del 

Ombudsman. 

Habitualmente,en los lugares en los que funciona el Execu

tive Ombudsman, las oficinas del Gobierno cuentan con mecanismos 

internos de atención de quejas, y no por ello dejan de presenta~-

se numerosas reclamaciones al primero. Además, la frecuencia de 

las relaciones entre oficinas de Gobierno y Ombudsman depende del 

número de personas que acude a cada oficina administrativa; así 

por ejemplo,hay directores de departamento que tratan diariamente 

varios asuntos con el Ombudsman y otros que tienen esporádico con

tacto con él durante el afio. C3l) 

En una encuesta realizada entre ~ jefes de departamento 

de Chasepake (U.S.A), se les interrogó sobre las modificaciones, 
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que consideraban adecuadas al sistema del Ombudsman citadino. Al 

contestar, 3 no deseaban ningún cambio, 1 expres6 que era indispen

sable un Ombudsman de tiempo completo, algunos otros hicieron én

fasis en la necesidad de una verdadera comunicaci6n entre oficinas 

de Gobierno y Ombudsman para un mejor entendimiento y evitar la 

duplicidad de resultados. C3Z) 

No obstante, salvo una excepcí6n, todos opinaron que el 

sistema de Ombudsman ha contribuido a la resoluci6n de quejas de 

los ciudadanos respecto de los servicios públicos. 

En suma, la instituci6n es vista como un tipo de funcio

nario o servidor público, cuya específica funci6n administrativa 

es aceptada por la burocracia; excepcionalaente los administra

dores le temen por la frecuente expansi6n de sus poderes. 

1.4 MECANISMO DEMOCRATICO DE CONTROL 

El Ombudsman presenta ciertas ventajas en relaci6n con 

otros mecanismos de control sobre la burocracia estatal. Actuil

mente, es considerado como una instituci6n profundamente· democrá

tica, en virtud de que a través del derecho de reclamaci6n se ha 

concedido al ciudadano un medio de influir directa, a la vez que 

específicamente sobre la administraci6n. 

Además, por la naturale=a de sus funciones, as1 como por 

diversas disposiciones legales, el Ombudsman tiene amplio acceso a 
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la burocracia ~ara conducir adecuadamente sus investigaciones¡ así 

mismo cuenta con facultades suficientes para publicar sus resolu

cione~ con la posibilidad de poner en evidencia a las oficinas gu

bernamentales por poderosas que éstas sean. C33 l 

Un Ombudsman responsable toma seriamente sus funciones 

de defensor de los ciudadanos, receptor de quejas o contralor pú

blico contra abusos del poder; especialmente arbitrariedades que 

dan lugar a la transgre.si6n de algun derecho de los ciudadanos fig_) 

Todo lo que se necesita para iniciar la actividad del 

Ombudsman es una queja¡ los individuos agraviados por una oficina 

pública deberán de acudir ante el Ombudsman,quien tiene la tarea 

de solucionar adecuadamente el caso¡ siempre y cuando la queja 

esté respaldada por un interés que verdaderamente se vea afectado 

y se encuentre dentro de la competencia jurídica asig~ada al Om

budsman. 

El Contralor del Estado de Israel ha demostrado que el de-

recho de los individuos a solicitar resarcimientos de errores co-

metidos por autoridades o empleados públicos en su contra, se ba

sa en un principio propio de los gobiernos democrático~ esto es, 

que los individuos tengan el derecho de conocer las actuaciones 

públicas que les conciernan. (35) 

Más aún.los Ombudsmen de Alaska y Hawaii han invitado a 

los ciudadanos a participar,con sugerencias en la legislación pro-
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puesta sobre procedimientos de evaluaci6n y les han facilitado el 

acceso a los archivos oficiales. 

Aunque el Ombudsrnan está limitado por restricciones lega

les en la revelaci6n de informaci6n considerada como secreta, sin 

embargo, puede penetrar en el conocimiento del ejercicio de prácti

cas ambiguas corno pueden ser las facultades discrecionales, y lle

gar incluso a terminar con· "reglas de gobierno no escritas" (2,§) 

que resultan nocivas a los intereses de la comunidad. 

No es casual que la creaci6n de la institución que aquí 

nos ocupa, coincida con la consagraci6n del derecho ¿e libre acce

so público a la inforrnaci6n, pues todo ello resulta ser una clara 

manifestaci6n de la democratizaci6n gubernamental y de reconoci

miento a los derechos ciudadanos. (~) 

Los individuos tienen derecho a saber c6rno el gobierno y 

su aparato administrativo manejan sus asuntos; de igual manera po

seen el derecho a criticar o a inconformarse cuando no estén de 

acuerdo. 

Las personas afectadas en su esfera jurídica, cuentan 

con diversos recursos jurídicos. Desde luego no están obligadas 

a acudir al OmbJd:,man, pero acuden a este organismo por considerar

lo imparcial intermediario que puede auxiliarles en la resoluci6n 

de sus problemas administrativos. Por otra parte, los 6rganos admi

nistrativos pueden elegir entre ayudar o no al Ombudsman en la 

realización de sus investigaciones. Finalmente, sus recomendacio-
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nes no son coercitivamente impuestas, pues, se puede optar entre 

aceptarlas o rechazarlas aunque generalmente son aceptadas porque 

ellas se basan en objetivas investigaciones; ademis, de que las 

mismas oficinas p6blicas se cuidan para no caer en desprestigio 

y, ante tal situaci6n prefieren corregir sus errores. 

1.5 ORIGEN Y DIFUSION DEL OMBUDSMAN 

l.s.1 Genealogía del Ombudsman sueco 

Para explicarnos c6mo surge y evoluciona nuestra figura 

objeto de estudio, resulta ineludible referirnos a dos institucio

nes jurídicas que conjuntamente constituyen sus ascendientes as! 

como a relevantes acontecimientos hist6ricos que sirvieron de mar

co genético al Ombudsman. 

Tanto en Suecia como en Finlandia, a finales del siglo 

XVI, existi6 un funcionario nombrado por el rey, denominado Prebos

te de la Corona, cuya labor consistía en vigilar a los fiscales 

p6blicos y actuar a nombre del rey como el fiscal principal. 

Más tarde hacia 1815, siendo rey en Suecia Carlos XII, 

emiti6 una orden de Cancillería mediante la cual se creaba el 

cargo de Proc~rador Supremo (H~gste Ombudsmannen), supervisor de 

la legalidad, con la misi6n expresa de vigilar que los funciona

rios pGblicos cumplieran con sus obligaciones y observaran la 

efectiva aplicaci6n de todo tipo de disposiciones legales • 

• 
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Por una nueva orden de cancillería que data de 1719,este 

funcionario cambia su nombre al de Canciller de Justicia (Justi

tiekansler), sin que sus funciones fuesen variadas. 

l. s. 2 EL PERIODO DE LIBERTAD (FRIHETSTID) EN SUECIA 

Con la expedición de la Constituci6n en 1720, Suecia ini

ció un lapso de 53 años,conocido como el período de libertad; C3 S) 

por este ordenamiento,se otorg6 expresamente, la supremacía al 

parlamento (Riksdag) por encima inclusive del rey y de su Consejo, 

quienes se encargaron de ejecutar las decisiones parlamentarias 

en las cuales el rey s6lo participaba con dos votos. Con el co-

rrer del tiempo,el poder parlamentario fue ganando terreno en di

versas áreas; de esta forma a partir de 1766 hasta 1772, la de

signación del Canciller de Justicia estuvo a cargo de los cuatro 

estamentos (parlamento). En este importante espacio temporal fer-

máronse también, poco a poco, dos partidos en el seno del parla

mento, los cuales se disputaban continuamente el poder. 

1.5.3 LA EPOCA GUSTAVIANA 

Las violentas luchas que se desarrollaron en los Últimos 

afies del período de libertad,a prop6sito de los privilegios de la 

nobleza, los fracasos en la política exterior y cierto cansancio 

por las luchas de partidos, propiciaron la situaci6n para que 

Gustavo 111 ( 39 ~ 1 procurara nuevas reformas constitucionales a 

fin de restablecer el poder del rey sobre el Parlamento; para 
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el1o contó desde el inicio con el apoyo del pueblo y del ejército. 

Con motivo de la guerra ruso-turca de 1787,Gustavo quiso 

intervenir contra Rusia, pero la intromisión de Dinamarca como 

aliado de ésta obligó que aquél volviera ripidamente a Suecia y 

que se firmase una tregua entre ambos países; todo ello bajo la 

presión de Inglaterra y Prusia. Gustavo III para asegurar su po

der en el interior del país, en la reunión parlamentaria llevada 

a cabo en febrero de 1789,present6 la llamada Acta de Unión y de 

Seguridad,en la que establecía importantes innovaciones constitu

cionales: el Consejo Real, dejaba de existir¡ el rey adquiría 

plenos poderes sobre la administraci6n del Estado y en el nombra

miento de funcionarios; el Justitie Kansler volvi6 a ser un funcio-

nario de confianza del rey y del Consejo, sirvi6 como asesor y 

adquiri6 una posici6n semejante a la de un ministro de justicia; 

el parlamento perdi6 su ,-·facultad exclusiva de presentar inicia

tivas legislativas; de este modo se restablece formalmente el 

poder del rey y se comienza el período conocido con el nombre de 

"autocracia gustaviana". (CO) Esta reposici6n del poder real pro

voc6 una conspiraci6n que acab6 con la vida de Gustavo III. A su 

muerte su hijo Gustavo Adolfo IV (i!) ascendi6 al trono. 

En 1807, Napóléon y el emperador Alejandro 1 de Rusia sus

cribieron el tratado de Tilsit, por virtud del cual se acord6 

atacar a Suecia y presionar a Dinamarca para que hiciese lo mis

mo; por este motivo.el ejército ruso invadi6 el territorio finés 

que para ese tiempo se encontraba ocupado por los suecos, quienes 
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finalmente tuvieron que evacuarlo. 

Este fracaso fue imputado a la incapacidad de Gustavo IV, 

y muchos de sus súbditos, entre ellos funcionarios, militares e 

ide6logos liberales, pensaron que había sido consecuencia del ré

gimen autocrático; todo ello llev6 a su deposici6n por una nueva 

revoluci6n (1809), la cual no signific6 ningúo derramamiento de 

:;angre. 

1.5.4 LA CONSTITUCION SUECA DE ~809 

En 1809 se aprob6 el instrumento de Gobierno Regerinsform 

que junto con el Acta de Sucesi6n, el Acta del Parlamento y el 

Acta de libertad de Prensa, conformaron la Constituci6n y los or-

denamientos fundamentales, vigentes hasta 197~. 

La forma de gobierno, establecida en esta Ley Suprema, se 

fundament6 en el equilibrio de poderes y se ccnstituy6 en una mo

narquía constitucional y hereditaria. 

El ejercicio del poder ejecutivo se encomend6 al monar

ca a través del Consejo de Estado (Statsvad), cuyos miembros eran 

designados por el rey, previa aprobaci6n del parlamento. El po-

der legislativo residía en el rey y en el parlamento bicameral; 

se confirm6 la atribuci6n exclusiva de esta asamblea para fijar 

los impuestos. 
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El poder judicial se confi6 a los tribunales;encabezados 

desde entonces por las Cortes Supremas, las que deciden en Última 

instancia y en nombre del rey; subsisti6 la figura del Canciller 

de Justicia en su calidad de contralor de las oficinas y funcio

narios públicos; se le consider6 una autoridad independiente aun

que al servicio del rey y del Consejo, pero sin que permaneciera 

ligado como un consejero o ministro, despojándole así del carácter 

político que en otro tiempo había tenido. 

Relevante innovaci6n,en dicho instrumento de gobierno, fue 

la creaci6n de la figura jurídica del Justitie Ombudsman; al te

nor de su articulo 96 aquél expresa: 

"El parlamento debe en cada sesi6n ordinaria designar un 

jurisconsulto de probada ciencia y de especial integridad en ca

lidad de mandatario (Justitie Ombudsman) del parlamento (Riksdag) 

encargado según las instrucciones que éste le dará, de controlar 

la observancia de las leyes por los tribunales competentes, según 

las leyes, a aquellos que en el cumplimiento de sus funciones 

hayan cometido ilegalidades o negligencias por parcialidad, fa

vor o cualquier otro motivo. Estará sujeto en todo caso, a las 

mismas responsabilidades y tendrá los mismos deberes que el C6di

go de Procedimiento prescribe para los acusadores públicos". 

Si algo caracteriza al Ombudsman surgido en 1809 -dice 

Gil Robles y Gil Delgado- es su radical desconexi6n con el rey y 

su dependencia clarísima del Riksdag, el cual le elige y ante 

quien debe rendir el informe de su actividad fiscalizadora de la 
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administraci6n de justicia, inclusive de la Iglesia .. 

El primer Ombudsman parlamentario (Bar6n L.A. Mannerheim), 

electo en 1810, había sido Jefe del Comité parlamentario que redac

t6 las leyes constitucionales de 1809 y fue considerado líder del 

Partido Constitucional que detentaba, en ese entonces, el poder; 

ésta es la 6nica ocasi6n que un Ombudsman sueco es nombrado, por 

razones de peso político. (~) 

Cuando comenzó a crecer excesivamente la carga de traba-

jo del Justitie Ombudsman, el parlamento aprob6 la instituci6n de 

otra dependencia homóloga, encargada exclusivamente de los asuntos 

militares. 

El nuevo comisionado, el Ombudsman militar, fue designado 

en 1915 y tal divisi6n dur6 hasta 1968. 

Los países que primariamente llevaron a cabo la introduc

ci6n de esta instituci6n, originalmente sueca, fueron sus vecinos 

escandinavos. 

Finlandia que había permanecido bajo el dominio de Suecia 

por seis siglos, en el año de 1809 se anex6 al Imperio Ruso con 

el titulo de el "Gran Ducado de Finlandia" (aut6nomo); no obstan· 

te la ingerencia de Rusia, en este período se conservaron institu

ciones juridicas originalmente suecas; así por ejemplo, se man

tuvo el cargo de Canciller de Justicia, en principio éste fue 

un funcionario nombrado por el rey cuya tarea radicaba en vigilar 
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a los demás servidores reales. Posteriormente, se cons~der6 como 

Jefe del Ministerio P6blico (Chief Prosecutor). 

Aunque en Suecia la importancia de este puesto declin6 

en 1809, en Finlandia, por el contrario, se fortaleci6 y. más tar

de, sin hacer cambio alguno en sus obligaciones. ni en sus poderes 

adquiri6 el titulo de Procurador. (~) 

Finlandia deviene en un Estado soberano independiente 

apenas concluida la primera Guerra Mundial en 1919. En su nueva 

constituci6n (1919) no se alter6 la figura del Procurador, simple

mente se le restableci6 su antiguo titulo (Canciller de Justicia). 

al mismo tiempo que se instaur6 el Ombudsman con características 

afines a su hom6logo sueco. 

La península escandinava no fue más allá del estableci

•iento de Ombudsmen en Suecia y Finlandia. hasta que una vez fe

necida la segunda conflagraci6n mundial, surge en el año de 1952 

el Olllbudsman noruego para las fuerzas armadas; tal iniciativa 

tom6 como modelo básico el Ombudsman militar sueco. 

En la secci6n 55 de la Constituci6n danesa, de junio de 

1953, se establece que "el parlamento (Folketing) nombrará una o 

dos personas que no deberán ser miembros del parlamento, y a cuyo 

cargo estará la supervisi6n de la administraci6n civil y militar 

del Estado". 

El acta No. 203 de junio de 1954 sobre el Ombudsman (ley 
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delOmbudsman) fue aprobada y puesta en vigor el prir.iero de diciem

bre de 1954. El primer Ombudsman danes fue electo en 1955; éste 

difiere de sus análogos sueco y finés en que queda fuera de su es

fera competencial la burocracia judicial. 

l. 5. 5 LA IMPLANTACION DE OTROS OMBUDSMEN EN EL MUNDO 

La primera instr¡uraci6n de un Ombudsman extrínseca a 

la península escandinava fue efectuada en la República Federal 

Alemana, en 1957, con el establecimiento de un Ombudsman militar, 

el cual, aunque es un órgano subordinado al parlamento (Bundestang), 

no realiza funciones de mera ejecuci6n; 

hasta 1959. 

inició sus actividades 

Tanto las necesidades administrativas locales como la 

publicidad realizada por los existentes Ombudsmen y por la Comi

sión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lograron que a 

partir de la década de los sesenta comenzara prácticamente el 

afán por implantar una situación que se ha calificado como Om

budsmania. 

En 1962 Noruega crea un Ombúdsman para los asuntos civi

les a nivel nacional. En el mismo afio, Nueva Zelanda país miem

bro de la Commonwealth, expide una ley (The Parliamentary Commi

ssion Act) donde se erige la institución escandinava a nivel na

cional bajo el nombre de Comisionado Parlamentario Ombudsman). 
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Después de haberse adoptado esta figura en los países 

antes enunciados, que, corao bien podemos percatarnos pertenecen 

al grupo de las de~ocracias liberales, por fin en 1966 tienen lu

gar el establecimiento de los Olilbudsmen, en países considerados en 

vías de desarrollo tales como Guyana y Tanzania, cuya peculiari

dad, en ambos casos, consiste en que el Ombudsman es un 6rgano 

designado por el jefe del poder ejecutivo. 

Ningún otro país ha instituido y propalado al Ombudsman 

con tanto entusias=o corno Canadá. Hasta 1966 no se contaba aún 

con Ombudsman alguno, pero hoy todas las provincias canadienses, 

excepto la isla Prince Edwar, C45 ) tienen Ombudsman en operación. 

Las primeras provincias en introducirlo fueron Alberta y 

New Brunswick, en 1967. En Quebec, la ley del Ombudsman (Protec

teur du Citoyen) fue aprobada en 1968 y designado el primer Pro

tector en 1969; de igual forma la ley de Manitoba que instituye 

el 6rgano f~e aprobada en 1969 y, fue electo el titular en 1970, 

afio en que también se aprobó la regulaci6n jurídica de este car-

go en dos provincias canadienses más: Nova Scotia y Newfouland; 

aun cuando entraron en funciones hasta 1971 y 1975, respectiva

mente. Las leyes que crean los Ombudsmen de Saskatchewan y Onta

rio fueron promulgadas en 1972 y 1975, respectivamente; en los 

raismos afies fueron designados sus titulares. 

Existe también en Canadá un Ombudsman para atender los 
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problemas relativos a los idiomas oficiales (the Federal Comissio

ner of official languages). 

Para ocuparse de las reclamaciones provenientes de las 

prisiones, se cre6 un Ombudsman (the Federal correctional Inves

tigator) en 1973, con esfera competencia! de carácter federal. 

De igual manera, tenemos conocimiento de que al menos 70 

universidades canadienses cuentan con un Ombudsman. 

Tres provincias han introducido además de su Ombudsman 

provincial, otro quasi -Ombudsman especializado, Alberta cre6 una 

oficina denominada The Farmers Advocate; Nova Scotia y New Bruns

wick instauraron comisiones para la recepci6n de quejas contra la 

policía. Además, debe mencionarse que el interés por el desarro

llo de la instituci6n propici6, en 1978, la creaci6n de un centro 

internacional de estudios especializados con el nombre de Interna

tional Ombudsman Institute, en la Universidad de Alberta en Edmon

ton. 

En el Reino Unido, la ley del Comisariado Parlamentario 

(the Parliamentary Commisioner Act) por la cual se creaba el Om

budsman bajo el nombre de Comisionado Parlamentario, entr6 en vi

gor el primero de abril de 1967; las notas diferenciales de sus 

hom6logos escandinavos, fueron el acceso indirecto a dicho 6rgano, 

esto es, los miembros de la Cámara de los Comunes fungen como in

tvrmcdiarios entre el pdblico y el Comisionado Parlamentario. 
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Es de advertirse que los servicios de seguridad social 

y salud Pública no fueron incluidos como materia de la competen-

cia del Comisionado Perlamentario, pero los problemas que se pre

sentaron en dichas áreas condujeron a que en 1973 se introdujese 

en la ley para la reorganizaci6n del Servicio Nacional de la Sa

lud, la figura de los comisionados para la salud en Inglaterra 

como en Gales. En 1974 se crearon, a trav6s de la secci6n 111 de 

la ley de Gobierno Local (Local Govcrnmcnt Act of 1974), comisio

nados para fiscalizar los servicios públicos de carácter local, 

tres para Inglaterra, uno para Gales y otro para Escocia en 1975. 

En 1969, cuando Irlanda del Norte disfrutaba de autono-

mía legislativa, se instauraron dos Comisionados Parlamentarios 

(Ombudsmen); el Comisionado para la Administraci6n (Northerm Ire

land Parliamentary Commissioner far Administration) de acceso in

directo, al estilo del Comisionado Parlamentario Inglés y, el Co

misionado para las Reclamaciones (Northerm ·:rreland Coi:unissioner 

for Complaints) de acceso directo semejante al modelo escandina-

vo. 

En 1968, la Isla de Mauricio (Mauritus) miembro de la 

Commonwealth, país considerado en vías de desarrollo, introdujo 

en su constituci6n un Ombudsman a nivel nacional, el cual es nom

brado por el Gobernador General, con aprobaci6n del primer minis

tro y del parlamento. La elecci6n del primer titular de este 6rga
no se realiz6 en 1970. 

Australia, otro país integrante de la Commonwealth, lo· 

gra en 1971 implantar el Ombudsman a nivel provincial por medio 
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de una ley (The Parlamentary Commissioner Act of Western Austra

lia). Las demás provincias secundaron la idea, acogieron también 

a la instituci6n: South Australia en 1972, Victoria en 1973, 

Queensland y New South Wales en 1974; finalmente, en 1978, se 

instaura en Tasrnania. El Ombudsman Federal se cre6 en 1976, con 

sede en Camberra. 

En la India el Ombudsman s6lo existe a nivel local, re-

cibe el nombre de Lokpal y es designado por el Gobernador, pero 

dicho nombramiento está sujeto a la aprobaci6n previa del parla-

mento (Lok Sabha) y del Ministro de Justicia. Los Ombudsmen 

auxiliares denominados lokayutas, son electos tanbién por el pre

sidente quien está condicionado a consultar previamente al Lokpal. 

Actualmente seis Estados C47 l preven, en sus legislacio-

nes locales, el establecimiento de un Ombudsman, de los cuales fun

cionan cuatro. C48 l 

Casi apenas nacido, el Estado de Israel cre6 un "Contra

lor de Estado" en 1949, al cual· se le facul t6 inspeccionar a en-

tidades administrativas, sobre todo en aspectos financieros. En 

1971, se instituy6 el Ombudsman como "Comisionado para las que

jas del público"; en realidad, se trataba de un nuevo capítulo 

de la ley referente al Contralor de Estado; su nombramiento co

rresponde al Jefe del ejecutivo, a propuesta de un comité del 

Poder Legislativo. 
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Cabe mencionar aquí, que con anterioridad ya existían 

dos Ombudsmen con carácter urbano, uno en Jerusalern (1967) y otro 

en Haifa (1974). Las fuerzas armadas israelitas adoptan la ins-

tituci6n en el año de 1972. 

En Suiza, el Dr. Jacques Vontobel fue nombrado Comisiona

do en la ciudad de Zilrich, en noviembre de 1971. El cargo poseía 

todas las características de un Ombudsman escandinavo, salvo la 

de iniciar. investigaciones motu proprio; su designaci6n estaba a 

cargo del Consejo Municipal. La utilidad reportada por este 6r

gano, llev6 a la elaboraci6n de un proyecto de ley con objeto de 

crear un Ombudsman para el cant6n de Zürich, nombrado por la le-

gislatura cantonal; dicho proyecto fue sometido a un procedi-

miento de referendum y aprobado en septiembre de 1977. De esta 

forma Zürich devino en el primer cant6n suizo con Ombudsman. 

Francia instituye un Ombudsman bajo la denominaci6n de 

le Médiateur (1973). Electo por el jefe de Gobierno, s6lo es 

destituible por causa justificada, calificada por el Consejo de 

Estado; al igual que su hom6logo británico es de acceso indi-

recto. 

La provincia de Renania-palatinado de la Rep6blica Fe

deral Alemana, fund6 el Comisionado Parlamentario (Burgerbeauf

tragte de Landestager Rheinland - Pfalz) en el afio de 1974, con 

la atribuci6n de recibir y resolver las quejas contra las auto

ridades administrativas. Este mismo país cre6 un Ombudsman con 
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carácter federal para proteger los derechos de los ciudadanos 

alemanes contra posibles violaciones que surgiesen por el ina

decuado uso de la informátic~; a este 6rgano se le conoce como 

el Comisionado para la protecci6n de la informaci6n (Bundesbeauf

tragter für den Datenschutz (BID-). 

Italia instaur6, a nivel regional, varios Ombudsmen con 

el nombre de Difcnsorc Civico. El primero de ellos fue estable-

cido en la ley regional toscana No. 8, aprobada en enero de 1974, 

pero electo hasta 1975. El estatuto de 1970 que crea el gobier-

no regional para la Regi6n Aut6noma de Liguria dice: "Debe crear-

se en la regi6n (Liguria) el cargo de Difensore Civico, sus obli

gaciones serán reguladas por una ley regional".C49 ) Sin embargo, 

dicha ley es expedida hasta junio de 1974 y se nombra a su titu

lar en diciembre de 1976. 

Para 1979 se obtiene su designación en las regiones de 

Cawpania y Umbría; en 1980 en las regiones de Lombardía y Lazio; 

en 1981 en las regiones de Friuli-Venezia Giulia, Publia y Mar

che. 

El cargo de Ombudsman en Portugal fue intitulado Promo

tor de Justicia y se previ6 en la nueva Constitución democrática 

que entr6 on vigor en abril de 1976, reformada en 1982. Sin cm-

bargo, el primer gobierno provisional ya lo había establecido en 

el decreto-ley no. ZlZ/75 en abril de 1975. Dicho decreto facul

taba al presidente de la República para designar al Proveedor de 
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Justicia, de una terna presentada conjuntamente por el primer mi

nistro y por el ministro de justicia. Colonel Costa Bras, primer 

Ombudsman portugués entr6 en funciones en marzo de 1976. La Cons

tituci6n portugesa prevé que los futuros Ombudsmen sean electos 

por el parlamento. 

En 1971, el gobierno austriaco acept6 la idea de un 

Ornbuds111an, muestra de ello fue la propuesta de enmendar la Cons

tituci6n para crear un organismo, compuesto de tres miembros nom

brados por los tres partidos políticos mayoritarios y electos en 

el parlamento; seis años transcurrieron para que el parlaraentv 

austriaco aprobara una norma constitucional, en vigor a partir 

de julio de 1977 en la que se estableci6 una figura similar al 

modelo cl~sico de Ombudsman, sin ser un 6rgano colegiado, nombra

do a propuesta de partidos políticos mayoritarios y a la que se 

denomin6 la Abogacía Popular -Voldsanswaltschah-. 

La Constituci6n española de 1978, en su artículo 54, 

cre6 la figura del Defensor del Pueblo (Ombudsrnan), el cual es 

disignado por las Cortes Generales (Poder Legislativo), para la 

defensa de los derechos de los particulares y para supervisar la 

actividad administrativa. 

En Holanda se han creado Ombudsmen en las ciudades de 

la Haya (1979) y Rotterdam (1976-1983), así como a nivel nacional 

(198~. 
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En la República de Irlanda, el cargo se cre6 en la ley 

de 1980, pero no se design6 titular hasta 1983. 

Los países en vías de desarrollo, desde la década de los 

setenta, han establecido paulatinamente Ombudsmen o figuras jurí

dicas semejantes, las cuales han enfatizado su papel de defensores 

de derechos humanos ante actitudes arbitrarias provenientes de la 

burocracia; así por ejemplo se crearon, entre otros, el de Fiji 

en 1972, el de Zambia en 1973, el de Nigeria y Papua New Guinea 

en 1975; el de Trinidad y Tobago en 1976, el de Jamaica, Santa 

Lucía y Dominicana en 1978, el de Filipinas en 1979, el de Ghana 

en 1980 y, el de Sri Lanka en 1981. 

Exhuberante en verdad, es la diversidad de Ombudsrnen y 

quasi Ombudsmen que ha florecido en Estados Unidos de Norteamé

rica. Ella contiene, entre otros, el clásico modelo de Ombudsman 

parlamentario establecido en los Estados de Hawaii (1967), Nebras

ka (1969), Iowa (1972) y Alaska (1975). 

También se observa, el desarrollo de la figura denomina

da Executive-Ombudsman (aquel que es designado por el jefe del 

poder ejecutivo). Los Estados que cuentan con este modelo son 

Oregon (1969); South Carolina (1971); Uthah (1972); Connecti

cut, Kcntucky, Mcnt~na, North Carolina, Pcnsylvania y Virginia 

(1973); New Jersey (1974); Colorado, Maine y Massachusctts .• 

(1975) Missouri, Rhode Island (1977); Ohio y Oklahoma (1978); Flo

rida, Ncw York y Tcnncssce (1979). 
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Hay Estados que sin contar propiamente con algún Ombuds

man para asuntos civiles, los poseen de tipo especial; sobre 

todo se han propalado los Ombusmen para recibir y resolver pro

blemas referentes a las prisiones (Correctional-Ombudsman), en 

tal caso se encuentran los Estados de Delaware, Indiana, Kansas 

(1973); Michigan (1975); Minesota, Wisconsin (1972). 

Otros Estados han introducido un Correctional-Ombudsman 

paralelamente a su Ombudsman para asuntos civiles; en tal situa

ci6n se encuentran Connecticut (1973); Maine (1972); Nebraska 

(1976); New Jersey (1974); Oreg6n (1975); South Carolina 

(1972) y Virginia (1977). 

Existen Ombudsmen o figuras semejantes, en numerosas es

cuelas y universidades, (gl) así como en algunas grandes empresas 

de la iniciativa privada. 

Por 6ltimo, cabe destacar la fundaci6n de la organización 

denominada the United StatesAssociation of ·orabudsmen en 1977, 

con prop6sitos preponderant~mente acad~micos, con el fin de pro-

mover y cambiar ideas sobre los Ombudsmen, a todos los niveles 

exitentes en ese país; su oficina informativa tiene su sede en 

Iowa. 
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CONCEPTO DE OMBUDSMAN 

La primera parte de este capítulo persigue como objeti

vo tratar de escudriñar algunas de las nociones, conceptos y de

finiciones que se han elaborado en torno a nuestra instituci6n 

objeto de estudio; para poder despúes analizar aquellas notas que 

consideremos le son características. 

S~ bien no son numerosas las aportaciones que al respec

to hemos encontrado, sin embargo, sí las hallamos en diversos gra-

dos de profundidad. Hay tratadistas que han abordado este aspec

to con cierta superficialidad y otros que nos ofrecen una auténti

ca conceptualizaci6n, después de profundas lucubraciones; de aquí 

que para su estudio hayamos optado por agrupar -grosso modo- este 

c6rnulo de nociones en cuatro: A} En un primer nivel, encontramos 

a autores para los cuales el Ombudsman no es sino un funcionario 

cuya actividad principal es la de atender quejas en contra de la 

administraci6n pública. ~ B} En un segundo grado, aglutinamos 

a aquellos que se concretan a enumerar las cualidades que deben_ 

exigirse a quien ocupe el cargo, las cuales deberán conservarse 

durante el desempeño de su labor. ~ C) Seguidamer.te, están los 

autores que enlistan de manera detallada los atributos de los Om

budsmen, como instituci6n. ü.3..1 D) Finalmente, están aquellos es

tudiosos que al lograr una concepci6n más depurada, nos explican 

lo qué es el Ombudsman, en dónde se regula, cuál es su fin primor-

dial. cuáles sus atributos esenciales y cuáles su efectos. (54) 

En este último sentido se ubica la siguiente definici6n proporcio-

nada por la International Bar Asociation (IBA): "El Ombudsman es 
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un cargo previsto en la Constituci6n o por acci6n de la legislatu

ra o el parlamento, que encabeza un funcionario público de alto ni

vel, el cual debe ser independiente y responsable ante la legisla

tura o parlamento, cuya labor consiste en recibir las quejas pro

venientes de personas agraviadas en contra de oficinas administra

tivas, funcionarios y empleados de la administraci6n pública o bien 

que actuén por moci6n propia, y quien tiene poder para investigar, 

así como para recomendar acciones correctivas y publicar informes" 

(S_~) ,' 

2.2 NOTAS CARACTERISTICAS DE LA INSTITUCION 

Las consideraciones anter~ores nos brindan las pe~uliari

dades que distinguen al Ombudsman: 

l. Independencia 

2. Autonomía 

3. Imparcialidad 

4. Accesibilidad 

S. Carácter no vinculatorio de sus resoluciones 

6. Auctoritas 

1. Publicidad 
7.1 de la instituci6n 

7.2 de su trabajo (informes). 

2.2.1 INDEPENDENCIA 

La característica más importante del Ombudsman es preci

samente su independencia, lo cual se reflejar~ indudablemente en la 
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eficacia de sus resultados. Esta figura debe ser independiente 

en primer término, de cualesquiera de los federes Estatales: ya 

Ejecutivo, ya Judicial e incluso del Legislativo. Ciertamente, 

los ordenamientos jurídicos que regulan a esta instituci6n, sobre 

todo las que han adoptado el modelo clásico, establecen como fa-

cultad legislativa o parlamentaria la de formular directrices ge

nerales para el Ombudsman,(56) pero ello no significa que pueda 

interferir la forma en que éste resuelve cada uno de los casos. 

El principio según el cual "el parlamento no puede dar 

instrucciones específicas -caso pcr caso- 31 Ombudsraan",se ha es-

tablecido expresamente en diversas legislaciones tales como la de 

Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega e Israel; lo raismo ha suce-

dido en ordenamientos de países en vías de desarrollo. En Fidji, 

por ejemplo, la Constituci6n prevé que "el Ombudsraan actuará acor

de a su propia discreci6n y no estará sujeto al control de ninguna 

otra persona o autoridad". ~) Lo importante de dicha independen-

cia no es solamente el plasmarla en un ordenamiento sino que sea 

observada en la práctica. (fil!) En sur.ta, independencia significa 

que el Ombudsman decide por sí mismo los problemas que investi

gará, las acciones que practicará y las resoluciones que emitirá. 

Esta independencia debe ser asegurada a través de las disposiciones 

jurídicas que regulen su nombramiento, inamovilidad, salario, per

sonal y presupuesto. CS.2.l 

2.Z.2 AUTONOMIA DE ORGANIZACION 

Los ordenamientos jurídicos suelen otorgar a los Ombudsmen 
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amplias facultades discrecionales para organizar su oficina inter

namente, a fin de que €sta funcione lo mds eficientemente posible. 

Generalmente, son oficinas con pocos empleados, lo cual 

humaniza el servicio que se da al particular al atender sus quejas 

y que contrasta notablemente con la i~personalidad de la maquinaria 

administrativa gubernamental. 

El presupuesto asignado a la oficin~ ~n ocasiones a pro

puesta de ésta, comúnmente es fijado por el parlamento o la comi

si6n de finanzas del mismo. El Ombudsman ha de presentar ante el par!:a

mento un informe anual sobre el estado financiero que guarda su ac

ministraci6n, en el que rinde cuentas sobre el presupuesto. 

2.2.3 ACCESIBILIDAD AL OMBUDSMAN 

2 .2. 3. l. Sistemas de Acceso 

Conocemos en la actualidad Únicamente dos sistemas de 

acceso a los Ombudsman: el directo y el indirecto. Este último 

se aplica solamente en dos países; Gran Bretafia y Francia (países 

de alta poblaci6n 55 y 53.2 millones de habitantes respectivamente). 

El acceso indirecto consiste en que la queja del agravia

do debe ser transmitida al Ombudsman por un inter~ediario. En 

este sistema, el quejoso no tiene contacto inmediato con el titu

lar de la instituci6n o con sus asistentes. 
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El Médiateur (Ombudsman francés), puede ser abordado exclu

sivamente por cualquier miembro del senado o de la Asamblea Nacio-

nal. El sistema inglés, de acceso indirecto al Comisionado Parla-

mentario (Ombudsman),· resulta aún más restringido, ya que tan s6lo 

se le podrán hacer llegar las quejas mediante alguno de los integran 

tes de la Cámara de los Comunes. A los Comisionados Locales britá

nicos se puede recurrir a través de cualquier empelado de la ofici

na administrativa en contra de la cual se present6 la queja. En 

estos países existen excepciones al sistema indirecto: cuando el Co

misionado P~rlamentario actúa en su papel de Comisionado para el 

servicio de salud (Health Scrvice Commissioner) acepta directamente 

las quejas del p~blico; de igual forma acontece sj el intermediario 

correspondiente no plantea la reclamaci6n ante el Ombudsman. 

Este sistema, se ha constituido en barrera de acceso a la 

instituci6n, pues impide que no se reciba el número adecuado de 

quejas. Ello nos trae una desventaja, pues a mayor poblaci6n mayor 

demanda, pero menor servicio. 

Mejor que este sistema, en el que se hace necesario fil

trar las quejas a través de un ciembro parlamentario o gubernamen-

tal, es el sistema de acceso directo al Ombudsman, en donde se cu.m-

ple el principio imperativo de justicia administrativa: el indi-

viduo debe ser parte en sus propios asuntos. Un área de importan-

cía ·dice el Dr. Nebenzhal- en la cual el Ombudsman debe superar a 

otras autoridades, es el de hacerse fácilmente accesible a cualquier 

interesado, a fin de que pueda solicitar sus servicios. 

Dondequiera que la instituci6n ha sido adoptada, se ha 
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buscado que los requerimientos formales a los que se somete una 

queja sean mínimos y el acceso a la instituci6n se asegure, inclu

so, para aquellos que se ven privados de libertad física. <AllJ 

2.2.3.2. MEDIOS DE ACCESO 

Generalmente, se prevé en las legislaciones que las que

jas se presenten por escrito al Ombudsman, ya sea que el agravia-

do las presente personalmente o por correspondencia. Sin embargo, 

para agilizar el procedimiento, en ordenamiento más recientes Lú.l..) 

se han aumentado los canales de comunicaci6n, al otorgarse la posi

bilidad de manifestar las quejas oralmente mediante presentaci6n 

personal en la oficina del Ombudsman o por vía telef6nica. En Mon-

treal y Quebec, todo interesado puede comunicarse por teléfono a 

la oficina del Protector Público. Su asistente, al recibir la que-

ja, pedirá al solicitante se identifique, luego transcribirá la que

ja en escrito detallado y solicitará se le envíe la docuraentaci6n 

que el agraviado posea. Aunque el Protector Público no reciba la do

cumentaci6n requerida, dará curso a sus investigaciones. ~) 

2,2.3.3. OBSTACULOS DE ACCESO 

Los principales impedimentos de acceso al Ornbudsman son, 

entre otros: (1) el requisito, legalmente establecido en algunos 

países, consistente en agotar previos recursos antes de acudir al 

Ombudsman. En una encuesta realizada por el Dr. Larry Hill resulto 

que el 72\ del total de los Ombudsmen exigen este requisito, 
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Consideramos que este requerimiento es en gran parte innece-

sario, ya que como veremos más adelante, las actuaciones del Om-

budsman generalmente no tienen efectos suspensivos, ni sus resolu

ciones el carácter de imperativas; además de que un procedimien

to ante la instituci6n, objeto de estudio, puede ahorrar el traba

jo e implicaciones que acarrea el acudir a otras vías administra

tivas de justicia. (2) La limitaci6n del ámbito de competencia del 

Ombudsman en raz6n del ter.ritorio, de la materia o, del sujeto y 

(3) el acceso indirecto al Ombudsman (en Francia e Inglaterra), 

son grandes barreras que impiden acercarse a la instituci6n. 

2.2.4. ACCESIBILIDAD DEL OMBUDSMA.~ A LA INFORMACION 

A los Ombudsmen se les ha dotado expresamente de amplios 

poderes para solicitar todo tipo de informaci6n, a fin de facili

tarles su labor, v.gr. la facultad de exigir la presentaci6n de do

cumentos y registros de todos los servidores públicos, siempre y 

cuando éstos se encuentren dentro de la esfera cocpetencial de 

aquél. Algunos ordenamientos har. ampliado estas atribuciones para 

abarcar la solicitud de informaci6n de cualquier persona que el ~

budsman considere apropiada para la investigac:ÁSn. Hay países en 

los cuales los Ombudsmen están facultados para inspeccionar archi

vos y locales ocupados por autoridades sujetas a su competencia con 

el fin de obtener la informaci6n necesaria. Dichas inspecciones, 

en ocasiones se ven limitadas por un aviso previo que el Ombuds

man debe dar al director de la oficina. C64 ) 



El Ombudsman ha encontrado. generalmente. colaboraci6n 

espont~nea por parte de las autoridades. Esta cooperaci6n se ve 

a cenudo reforzada por la celebraci6n de acuerdo. ( 65 ) 

Cuando una de las personas que se encuentran jurídicamen

te obligadas a proporcionar cierta informaci6n al Ombudsman se la 

niega, éste puede requerirla imperativamente. a través de los tri~ 

bunales. ~ 

El suministro de inf~rmaci6n al Ombudsman, por parte de 

las autoridades y subalternos, queda condicionada, en algunos ca

sos. por la obligaci6n de guardar secretQ. En asuntos relativos a 

la defensa nacional, seguridad del país, política internacional, 

es tradicional la imposici6n de dicha obligaci6n. ~ Sin embargo·· 

en otras materias, las legislaciones varían de país a país. Por 

eje1:1plo, las instrucciones danesas señalan que "El Ombudsman debe 

guardar secreto sobre cualquier cuesti6n de la que pueda obtener 

conocimiento en el desempeño de sus funciones ... " (art. 8). La 

obligaci6n de guardar secreto no se extingue cuando el Ol:lbudsman 

deja su puesto. La legislaci6n noruega nos parece más específica 

al declarar que ''A menos que se deduzca otra cosa del ejercicio de 
~ 

su cargo, según la ley, el Onbudsrnan tiene obligaci6n de guardar 

secreto profesional respecto a la informaci6n que recibe, respecto 

a situaciones o hechos que no son públicamente conocidos. La in

formaci6n sobre secretos de industria o comercio no se debe hacer 

p6blica bajo ninguna circunstancia. El secreto profesional perdu-

ra también después de la tcr.::inaci6n del cargo; el misno secreto 

profesional, obliga al personal de su servicio". (art. 9 c!e las 
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Instrucciones). 

Para terminar esta materia, abordamos la cuesti6n rela

tiva a la forma en que un Ombudsman especializado tiene acceso a 

la informaci6n, as! como las limitaciones que encuentra. Hemos 

elegido, para este fin y como ejemplo, al Orebudsman militar de Ale

mania Occidental, en virtud de la claridad legislativa que regula 

sus funciones y dada la e~icacia de sus actividades. Dicha legis

laci6n establece como funciones principales de Ombudsrr.an: actuar 

para la protección de los derechos, señalando los lineamientos de 

la tutela Y, desempeñarse como organismo auxiliar del parlamento, 

en el ejercicio del control. 

Para el cumplimiento de sus obligaciones, este Ombudsrnan 

cuenta con amplias facultades entre ellas: la de poder solicitar 

información oral o escrita a cualquier miembro de las fuerzas ar-

madas, inclusive al minist~o federal de defensa¡ tener acceso a 

los expedientes, a menos que a ello se opongan poderosas r~zones 

de secret~ ~3610 el ministro federal de defensa o su representante 

permanente pueden rehusar la inspecci6n de expedientes·, visitar 

las unidades; estado mayor u oficina administrativa de las fuerzas 

armadas, en el momento que el Ombudsrnan lo considere apropiado y 

sin aviso previo; pedir, al ministro federal de defensa, breves 

informes sobre el ejercicio del poder disciplinario en las fuerzas 

armadas y requerir, de los ministros de justicia federal de las En

tidades Federativas, las estadísticas sobre la administraci6n de 

la justicia penal militar; además, está facultado para asistir a 

lus audiencias judiciales en asuntos penales o de cualquier otra indole 
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~ue se relacionen con sus funciones. 

Finalmente, las autoridades federales y de los estados 

están obligadus a auxiliarle en la realizaci6n de sus investiga-

cionE•S. 

2. 2 .s LAS RESOLUCIONES DEL OMBUDSMAN 

2 • .2 .5 .1 Caricter no vinculatorio de las resoluciones 

Una vez concluida su labor investigatoria, el Ombudsman 

emite una resoluci6n; ésta puede adoptar la forma de una sugeren· 

cia, advErtencia, recordatorio, amonestaci6n, ~rítica u opini6n, 

perc, la característica común a todas ellas es la carencia de 

"potestad coercitiva directa", es decir, que dichas decisione!. no 

son vinculatorias para los destinatarios, y por lo tanto, no pueden 

modificar, ni mucho menos revocar, una actuaci6n proveniente de los 

funcionario5 o empleado5 de la A<lministraci6n Pública. (Z!l) Estas 

resoluciones poseen una amplia aceptaci6n por las autoridudes res

pectivas en virtud del respeto que se guarda al titular del cargo 

de Ombudsman y que tienm.su base en sus conocimientos y en su auto-

ridad mon!l. Este aspecto aos es de gran utilidad para distinguir 

al Ombudsma~ de otras figuras jurídicas afines que también tutelan 

los legltimos intereses y dcrec~s de los particulares, como son 

los tribunales administrativos y ;urisaiccionales, así como los 

denominados recursos administrativos. 

A pesar del c.-.rácter poí:Estc.tivo de sus resoluciones, 
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no debe creerse que el Ombudsman se encuentra desprovisto de medios 

juridicos para imponerlas de manera indirecta, cuando el destinata-

rio no quiere aceptarl~s; asi por ejemplo. ~n varios países esta 

instituci6n disfruta de facultades para acusar penalmente a un fun

cionario, en caso de existir indicios delictivos; Q..!_) asimismo, 

está en aptitud de interponer el recurso de amparo, o para denunciar 

ante las autoridades administrativas jerárquicamente superiores, 
cuando algún funcionario o empleado público ha cometido una infrac-

ción disciplinaria. 

t.z.s. z. CLASIFICACION DE LAS RESOLUCIONES 

Las resoluciones de los Ombudsmen 

OPINIONES Y CRITICAS. ~]Z) La opinión es un instrumento que 

el Ombudsman utiliza para ejercer influencia sobre la autoridad res-

pectiva, en virtud de su flexibilidad. Es común que en el ordena_ 

miento regulador de la instituci6n, se encuentre el t~rmino "opinión" 

en la sección dedicada a las facultades de este organismo. Por ejem-

plo, disponen las instrucciones danesas: "En todos los casos el 

Ombudsman puede comunicar su opinión al interesado". 

La Ley Noruega declara: "El Ómbudsman tiene derecho a 

2pinar sobre los asuntos que se incluyen en su campo de trabajo" 

(artículo 10). En el mismo sentido se expresan las instrucciones 

suecas. 

Las opiniones del Ombudsman se consolidan cuando se acom_ 
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pañan de una crítica debidamente fundada. 

Algunos autores consideran a la crítica como el instru

mento más poderoso e independiente de la opini6n. 

La.crítica ha resultado ser de gran utilidad cuando las 

quejas se interponen contra el ejercicio de facultades discrecionales 

2. RECOMENDACIONES. El vocablo "recomcndaci6n" (1."3) se emplea, con 

frecuencia, para calificar las resoluciones emitidas por los Ómbuds

~ Sin embargo, el sentido asignado a dicho término varía de un 

país a otro, por ejemplo, si el Ombudsman danés, descubre que un mi

nistro o exministro incurri6 en responsabilidad civil o penal, pre

senta una recomendación al parlamento para que se inicie el proceso 

respectivo. 

En Noruega, aun cuando la ley habla de "opiniones", en 

la práctica el Ombudsman emplea la voz "recomendaci6n". 

La ley del Ornbudsman en Nueva Zelanda expresa: "La ta -

rea principal del Ombudsman es la de investigar con motivo de una 

queja o por iniciativa propia ... cualquier decisi6n o recomendaci6n 

... "Además, cuando su resoluci6n consiste en una sugerencia la in

titula recornendaci6n. Este significado también se utiliza por el 

Comisionado Parlamentario inglés. 

Otro tipo de recomendaciones que formulan los Ombudsmen 

pueden tener carácter legislativo reglamentario~ en este sentido 
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se utiliza dicho término como sin6nimo de su~erencia, v.gr. la sec

ci6n 1 de las instituciones suecas manifiestan que "el Ombudsman de-

be actuar a fin de remediar los defectos de la legislaci6n. Si en 

el desarrollo de sus trabajos de supervisi6n halla razones para pro

poner reformas legislativas a medidas de carácter general, puede 

presentar un informe sobre el tema al ~iksdag (parlamento), o al 

gobierno". 

El papel ~l Ombudsman sueco, en este aspecto, se ha desa

rrolladc en varias direcciones, que se traducen en solicitar que se 

elaboren instrucciones más precisas a los funcionarios de manera que 

llegan a proponer la derogaci6n de disposiciones legislativas. En 

Finlandia, se destaca esta funci6n en el siguiente precepto: "El 

Ombudsman debe, además, señalar, si lo considera necesario, cualquier 

imperfecci6n que encuentre en las leyes y decretos o, si hay expre

siones inadecuadas en ellas, o fraseología conflictiva, especialmente 

si han producido interpretaciones diferentes, inciertas u otros in

convenientes en la práctica legal y administrativa y debe proponer 

medidas para subsanar tales defectos" (art. 8 de las instrucciones). 

Existen preceptos similares, en las legislaciones de Dinamarca, No
ruega, Xueva Zelanda e Israel. 

Cabe destacar que el Ombudsman israelí ha hecho amplio 

uso de esta facultad, puesto que ha propuesto reformas a una Ley 

de Expropiaci6n Forzosa, y sugiri6 rebajar las tarifas de transpor

tes públicos, a personas con algun tipo de deficiencia física. Asi. 

mismo.ha objetado leyes sobre concesi6n de subvenciones por consi· 

derarlas inadecuadas. 
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3. RECORDATORIOS Y ADVERTENCIAS. El tipo de resoluci6n más frecuen-

temente emitida por el Ombudsman sueco es el recordatorio el cual 

tiene la misi6n de persuadir al funcionario a que rectifique algun 

caso inadecuadamente tratado por él .. 

El recordatorio que expide el Ombudsman finés consiste 

en enviar a la oficina del funcionario un escrito sencillo, en don-

de ex~lica cuáles son las ilegalidades o irregularidades descubier-

tasy porqué se consideran como tales; generalmente, el recordato

rio conlleva una adrnonici6n para advertir que el caso no finaliza 

con el recoráatorio, ~ues si se repite, puede convertirse en acusa-

ci6n:penal contra el funcionario reincidente. 

2. 2. 6. LA AUCTORITAS DE LOS OMBUOSME~ 

Aun cuando, como se ha visto, las resoluciones del Ombuds

man no se hallan investidas de imperio, sin embargo, gozan de gran 

prestigio; ello se debe a la auctoritas que los Ombudsman poseen 

y difunden. La auctoritas que consiste en la autoridad moral 

y social de quien ocupa el cargo. Así, el éxito de la instituci6n 

en cualquier ámbito depende de la persona nombrada. (75) 

Múltiples proyectos y ordenamientos reguladores de la 

instituci6n exigen como requisito de designaci6n, el que se trate de 

un jurista de especial integridad; p.c. la iniciativa de ley para 

restablecer un·Ombudsman en ~orucga establecía que el titular del 

cargo debería ser un ahogado altamente calificado ... Además, 

J':.bc:rí éJ poseer prestigio y autoridad que indujeran a los 6r-
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ganos adrainistrativos y a las personas privadas, a aceptar por re

gla general su opini6n11
• 

Aspecto de primordial importancia,coadyuvante en la inte

graci6n de esta auctoritas del candidato a Ombudsman,es el hecho 

de que se encuentre al márgen de intereses políticos partidistas, 

de modo tal que al resolver los asuntos de su competencia, posea 

la imparcialidad requerida. 

En resumen,podemos decir que el exacto cumplimiento de 

esta característica del Ombudsman acarrea el éxito de sus resulta

dos y, la observancia de ella descansa en el sistema y requisitos 

de elecci6n del titular del cargo, en las incompatibilidades del ejer-

cicio y en las de des ti tuci6n del mismo. Con ello,se pretende ase-

gurar que los Ombudsmen sean personas de alto nivel profesional, 

con reconocido prestigio e integridad, que se mantengan al márgen 

de la actividad política; así garantizan desempeñar su papel de mo

do imparcial y aut6nomo, sin ningún tipo de presiones, a la vez 

que se descarta la posibilidad de utilizar su nombramiento como 

plataforma política, lo cual desvirtuaría los fines para los cua

les se instituye la figura del Or.lbudsman. 

Z.Z.7 PUBLICIDAD DE LA I~STITUCION 

La eficacia del Ombudsman se debe en gran medida a las 

campaftas publicitarias sobre la forma en que funcionan sus oíici-

nas y del tratamiento dado a las reclamaciones. Sin embargo, este 

aspecto de difusi6n, en la práctica no ha dejado de ser un dilema 

pura los titulares de la instituci6n. Publicar o no, y c6mo hacer-
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lo son temas de debate entre los raismos Ombudsmen. Algunos han 

emprendido con gran entusiasmo esta tarea; entre ellos podemos 

citar el caso de Austria, en donde con antelaci6n a su puesta en 

marcna, la instituci6n Volksanwalts (Agobacía Popular) prepar6 

un folleto y un cartel que anunciaba a su oficina; sus integrani-

tes han aparecido en radio y televisi6n; actualmente los Ombuds-

man viajan con su personal a lo largo de las Entidades Federati-

vas para recibir quejas; con tres semanas de anticipaci6n anun-

cian su visita por los medios locales de comunicaci6n masiva (pren

sa, radio, televisi6n, carteles, etc.); y visitan dichas Entida

des cuando menos una vez al mes. (? 6 ) 

El Comisionado Parlamentario (Ombudsman) de Nue

va Zelanda, con el propósito de obtener la más amplia difusi6n, 

ha aceptado todo tipo de invitaciones para hablar ante grupos in-

tere5ados, tanto en su país como en el extranjero. La interven-

ci6n del Ombudsman ha hecho que se reformen o eliminen materiales 

publicitarios que inducen al público a cometer errores de carác-

ter administrativo. u.J_) Los Ombudsmen fineses han desempeñado 

un papel importante en la prensa desde 1970, Las decisiones de 

interés general por ellos emitidas son enviadas a la Finish New 

Agency (Agencia finesa de noticias). Aquí acuden los ~edios 

de comunicaci6n masiva para recabar informaci6n. Si la materia 

es s6lo de interés local se difunde únicamente en el ámbito res-

pcctivo. 

Cuando una decisi6n de interés general, es de comprcnsi6n 
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compleja, el Ombudsman finés realiza conferencias especiales de 

prensa par~ asegurar que la decisi6n adoptada se publique correc

tamente. (~) 

Algunos otros Ombudsmen se encuentran preocupados por cum

plir con esta empresa publicitaria en países donde no ha sido satis-

fecha a(m; tal es el caso de Nigeria en donde hasta ahora los 

Ombudsmen han usado la mayor parte de métodos publicitarios coM6nmen

te empleados -reportes anuales y especiales, radio, tclevisi6n, en-

trevistas con el pueblo, visitas a lugares apartados-. Pero ape -

sar de estos esfuerzos realizados, se reconoce la necesidad de supe-

rar e imprimir fuerza a los mecanismos de divulgaci6n, sobre todo 

en el área de prensa, donde se sugiere el financiamiento por parte 

del gobierno federal para publicar en períodos cortos todo el tra

bajo de la instituci6n. (7 9 ) 

Este cariz publicitario de la instituci6n reporta su ma

yor utilidad cuando ella se encuentra en sus inicios, ,ya que coadyu

va al crecimiento del n<unero de inconformidades. 

En este sentido encontramos que en el informe presentado 

por el Ombudsman de New Brunswick en 1979, se señala la implantaci6n 

de un programa publicitario gracias al cual se incremento el número de recla-

maciones recibidas. El Ombudsman aftadi6 que el índice de quejas 

atendidas se duplic6 en un afio cerno º'nsecuencia de la introducci6n 

de una campafia publicitaria. Por el contrario,el Ombudsman de 

Albcrta después de haber establecido un proyecto de divulgaci6n dc

~reci6 en su índice de inconformidades; r~ro este caso es califi-
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cado de anómalo, ~ 

La publicidad no solamente puede constituir un ~dio 

para incrementar el nGmero de quejas que llegan al Ombudsman,sino 

también un modo de influir en su contenido. Los esfuerzos de pu-

blicidad deben ser planificados de modo que se cumpla plenamente 

con la labor social de la instituci6n. Los servicios que presta 

la instituci6n deben darse a conocer primeramente a los miembros 

mis desprotegidos de la sociedad, ya que estas personas, a través 

de experiencias desagradables, han asimilado como normal una defi

ciente administraci6n. (I!.!..) 

En algunos países, son los directores de los medios de 

comunicaci6n masiva, o bien sus subalternos, quienes buscan mate

rial informativo sobre el Ombudsraan y, como lo más probable es que 

éstos no se conformen sólo con los informes anuales, se recomienda 

su reglamentación legal. Esto es, que sea el mismo Ombudsman 

quien decida si deberá informar al pGblico de su acción en cada 

uno de los casos y como deberá hacerlo Se pueden dar casos en los 

cuales no conviene hacer la publicidad, como aquellos en que se 

pueda afectar la seguridad del Estado o en los cuales el reclaman

te no desea publicidad alguna. 

El objetivo principal de este tipo de disposiciones es el 

de proteger a la institución de reporteros agresivos. En suma, el 

0r.1budsman debe go~ar de amplia libertad para escoger la forma de 

divulgación que considere adecuada, pero más que nada, para deci-

<lir si se publica o no. (8..l) 
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Otros Ombudsmen propenden a no desarrollar este aspecto 

publicitario, pues ello implica un recargo excesivo de trabajo que 

aoarrear~a<una despersonalizaci6n con retrasos y formalismos pro

pios de una administraci6n burocr!tica deficiente. Sin embargo, 

al¡unos estudios han demostrado que cuando una instituci6n y los 

servicios que presta, no se dan a conocer a travEs de la publici

dad, los destinatarios la desconocen y ésta no cumple su funci6n. 

CE) 

Es deber del Ombúdsman aprovechar toda oportunidad para 

promocionar la organización y funcionamiento de la instituci6n que 

preside. 

2 . .2. 8 DIFUSION DEL TRABAJO DE LOS OMBUDSMEN 

L~s informes anuales La auctoritas de los Ombudsmen 

se refleja y se reiuerza con la presentaci6n de sus informes anua

les. La mayoría de los ordenamientos que regulan a la instituci6n 

le obligan a presentar un informe anual de sus actividades. Hay 

le¡islaciones que re¡ulan detalladamente el procedimiento para cum

plir con dicha obligaci6n, como el caso del Contralor del Estado 

de Israel; mientras que otras apenas si lo mencionan, como la danesa. 

La regulaci6n de esta obligaci6n en los ordenamientos es

candinavos ha sido ampliamente imitada por sus posteriores hom6lo

gos, por lo que s6lo los mencionaremos brevemente. 

De acuerdo a la Constitución fincsa, el Ombudsman debe 
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presentar ante el Parlamento su informe anual de labores. En reali

dad,lo envía no s6lo a cada uno de los integrantes de este Poder 

sino también al Presidente de la Repóblica, a los ministros, al 

canciller de justicia, a los gobernadores de las provincias, a la 

oficina central de investigaciones criminales (Central Bureau of 

Criminal Investigation), a los inspectores provinciales de policía 

rural, a los departamentos depolicia citadinos, a las Cortes, a 

las prisiones, a los campos.de trabajo, a los jefes de distritos 

militares y, algunas otras oficinas. 

En su informe, el Ombudsman _finés además de rendir cuen

tas de sus actividades, consigna sus observaciones respecto de la 

forma en que se ejecuta el derecho, formula sugestiones dirigidas 

a la correcci6n de defectos en las leyes,o bien, a la creaci6n u 

omisi6n de las mismas. Contiene,asimismo,una referencia a les 

casos considerados como de mayor importancia y una descripci6n de 

sus actividades de inspecci6n. Hay reclamaciones que no obstante 

haber sido rechazadas, presentan algón interés especial,~or lo que 

son mencionadas en este informe. Los nombres de las personas con

tra quienes se presentaron las queja~ son publicados ónicamente, 

cuando ellas terminaron en una persecuci6n, en una propuesta de 

aplicaci6n de medidas disciplinarias o en un recordatorio. El in

forme es impreso en las lenguas oficiales (finés y sueco). 

Este informe anual es calificado por el Comité Constitu

cional, el cual se encuentra facultado para objetar al Ombudsman 

cualquier aspecto del documento; el Comité rcnite su evaluaci6n 

ante sesi6n plenaria del parlamento,en la cual podrá estar presente 



58 

el titular de la instituci6n. C54 ) 

Conforme a la instrucci6n expedida en 1975 por el parla

mento sueco (Riksdag), el Ombudsman envía al mismo un reporte de 

actividades, a más tardar el 15 de octubre de cada ano. En él se 

contiene una relaci6n estadística del trabajo desempeftado; inves

tigaciones de la condici6n administrativa de las leyes en el Reino, 

con un resumen de los casos ·de interés general más importantes. Al 

igual que en Finlandi~ e~te informe es exa~inado por el Comité 

Constitucional del parlamento. 

A este Comité deben someterse también otros documentos 

de la oficina del Ombudsman como minutas, libros contables, etc. 

Dicho Comité envía su evaluaci6n al parlamento, para su discusi6n 

en sesi6n plenaria. Los informes anuales del Ombudsman son también 

leídos por funcionarios, jueces, profesores y, p6blico en gene-

ral son considerados como documentos de gran interés. C55 J: 

A nivel sectorial, estos informes observan una mecánica similar a los 

que presenta el clásico Ombudsman. A guisa de ejemplo, analizamos 

aquí uno de los que ha presentado el Dr. Vontobel, Ornbudsman del 

cant6n de Zurich, ante el Concejo municipal, el cual consta de 

aproximadamente 60 cuartillas. 

El documento está dividido en dos partes. En la pri·

rnera hay un examen estadístico, observaciones de carácter general 

respecto a su propia oficina, la forma en que se condujeron sus re

laciones con el p6blico y administradores. En la segunda sección, 

se presentan casos cuidadosamente seleccionados con base en el 
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inter6s genera1;algunos de los cuales han sido reproducidos 

en revistas jurídicas.(~) 

Como se puede apreciar,son mínimas las diferencias que 

encontramos en cuanto a la presentaci6n de dicho informe anua1 por 

los diversos Ombudsmen;ya que ello depende de las peculiaridades 

jurídicas de cada país. 

Los informes anuales del Ombudsman son un arma de pr~ 

si6n,en virtud de que los funcionarios pablicos,ante 1a amenaza de 

verse desprestigiados en dicho informe,optan generalmente por t2 

mar en consideración 1as resoluciones que 1a institución les remi 

te.Este informe periódico es tambi6n un medio por e1 cual 1os 

mismos funcionarios se percatan de los aciertos y errores de 1a 

creaci6n,ejecuci6n y apl±caci6n del derecho. 

La rend±ci6n de cuentas de 1as actividades de 1os Ombuds

!!!!:!!.1 favorece en gran medida 1a aceptaci6n parcia1 de 1os mismos. 

2. 3. TAXONOMIA DEL OMBUDSMAN 

La original institución sueca,con matices adecuados,ha 

resu1tado ser asombrosamente adaptab1e. 
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Efectivamente el Ombudsman ha sido establecido con éxito 

tanto en países de gran extensi6n territorial como en los pequeños; 

en los países de alto o bajo índice de~ográfico; ~n las naciones 

recién constituidas como en las longevas. El sistema econ6mi~o 

tampoco ha sido obstáculo para implantar la instituci6n, pues és

ta existe en países capitalistas, socialistas y, en aquellos en 

vías de desarrollo. El Ombudsman no es una instituci6n propia de 

un régimen jurídico determinado, puesto que existen O~budsmen, tan

to en países del Common Law como en los de origen romanista. En-

contramos Ombuds~an, tanto en Estados unitarios como en los fede-

rales; lo mismo en aquellos con regímenes civiles que con mili

tares. Merced al car4cter vers4til del Ombudsman,la instituci6n 

puede agruparse bajo los siguientes criterios: 

1.1. parlamentario 

l. Por el 6rgano que los nombra 1 .. 2. ejecutivo 

1 .3. mixto 

Por el árabito de competencia 
2.1. generales 

2~2. especiales 

3. Por su accesibilidad 

4. Por la for1.1a ue la queja 

.•. l'or el tipo de acciones 
que ejerce 

3. 1. directa 

3. 2. indirecta 

4. 1. escrita 

4. 2. • .. ixta (c.r& l escrita 

l. ~610 a<loinistrativas 

.!. otras (a<l1ünistrativas, civiles 
y penales). 



61 

6. Por la forma de iniciar 
el procedimiento 

6. l. de oficio 

6. 2. a petici6n de parte agraviada 

7. l. propios 
7. Por los medios de inspecci6n 

7. 2. aj enes 

a. 1. cuasijudicial 
B. Por su situaci6n jurídica 

8. 2. cuasiejecutiva 

1. Por el '6rgano que los nombra: 

1.1 Parlamentario. Aquellos que tienen como base el modelo 

clásico escandinavo, en donde sólo inter

viene el parlaLlento para su designaci6n. 

1.2 Ejecutivo. Trátase de aquellos Ombudsmen designados li-

bremente por el jefe del ejecutivo; modelo 

muy difundido en los Estados Unidos de Norte

am~rica (Executive-Orabudsman) 

2. Por el ámbito de competencia: 

2.1 Generales. Siempre que se ocupen de todo tipo de quejas: 

3dministrativas y derechos humanos 

2.2 Especiales. Si s6lo reciben un determinado tipo de que

jas; por ejemplo los Ombudsrnen para la sa

lud, las prisiones o, las casas de estudio. 

3. Por su accesibilidad: 



3.1 Directa. 

6Z 

Cuando el propio quejoso, sin intermediario 

alguno acude a la oficina del Ombudsman. 

3. 2 Indirecta. Cuando para recurrir al OJ.tbudsman S-:l requiere nccc-

sariamente de un intermediario, generalmente 

un miembro parlamentario. 

4. Por la forma de las quejas: 

4.1 Escritos. 

4.2. Mixtas. 

Hay Ombudsmen que Únicamente reciben aquellas 

quejas que se les presenten por escrito, aunque 

como se ha visto se trata de escritos senci

llos, e incluso en las oficinas mismas de la 

instituci6n,se presta auxilio para la elabora

ción de la queja. 

Otros Orabudsmen reciben tanto quejas por escri

to como oralmente, inclusive por vía telef6nica, 

aunque generalmente son ratificadas por escrito. 

5. Por el tipo de acciones a ejercitar: 

5.1 Administrativas. Procesan a los individuos considerados 

única y exclusivamente como servidores públicos 

(esfera administrativa). 

:;.2 Otras. Cuando los Ombudsrr. e.1 pueden iniciar y seguir pro

cedimientos no s6lo administrativos 3ino también 

civiles y penales. 

6. Por la forma <le iniciar el procedimiento: 
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6.1 De oficio. Además de avocarse a las quejas presentadas 

por los agraviados, estos Ombudsmen disfru

tan de iniciativa propia para iniciar un pro

cediraiento investigatorio. 

6 :. 2. · Por parte agraviada: Algunos Q_mbudsmen, (en su actua

ción~, no pueden actuar sin la presentaci6n 

de las reclamaciones por los afectados. 

7 Por el tipo de recursos con que cuentan los O~budsrnen para 

realizar sus labores de inspecci6n: 

7.1 Propios. Con instrumentos propios, tanto humanos como m_2 

teriales 

7.2 Ajenos. Cuando s6lo cuentan con auxiliares eventuales o 

con equipo compartido. 

8. Pos su situaci6n jurídica: 

8.1 Cuasijudicial. Si gozan de un status equiparable a los 

funcionarios del Poder Judicial. 

8.2 Cuasiejecutiva. Cuando tienen una situaci6n jurídica equi· 

valente a la de altos funcionarios del Poder Eje

cutivo (ministros). 



CAJ>JTil!) I II 

SIP«lPSIS: 3', 1 NombJtaJn,(;e.n.to de.L 0111'bu:d.6>nan, 

3.2 CauAaA de. ,(;ncompa.t.lb,(;.t.idad, 3,3 Vu

Jtac,(;6n en et ca11.go, 3,4 01tga~zac,(;6n de 

ta 06,(;c,(;na, 3,5 Compe..te.nc,(:a de. LoA Vmbu~A 

~· 3.6 P1toce.d.l.111.l.e.rt.to, 3,6,1 Le.9,(;.t,(;ma

c,(;6n p1toced,(;me.n.tat. 3,6,2 Tl1tm,f;no p1tec~u 

A,(;vo paJta pJte.Ae.n.taJt La que.ja an.te. e.t Om

budAman. 3.6.3 Ac.tuac,(;6n e.x 066,(;c,(:o. 

3.6.4 La 6011.ma de td que.ja. 3.6.5 EL co~ 

.ten,(;do de ta queja. 3.6.6 Va.l.011.ac,(:6n de 

ta que.ja. 3.6.1 EL cuJtAo de.t pltoced,tm,te~ 

.to. 3.6.8 LaA coA.taA p11.oce.d.úite.n.tateA. 

3.7 La JteAponAab,(;t,(;dad de~ 0111budAman. 
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3. l. NOMBRAMIENTO DEL OMBUDSMAN 

Con relación a este rubro, habrán de distinguirse dos im-

portantes aspectos: primero, la serie de requisitos que deben cu-

brirse para ocupar el cargo de O~budsman, (87) cuya reglamenta-

ci6n no aparece en todos los ordenamientos que acogen la institu-

cilm; segundo el procedimiento de•elecci6n en concreto. Con rela-

ci6n al primero yeamos algunos ejemplos: 

Suecia. Para ejercer como Ombudsman es necesario ser una persona 

de reconocidos conocimientos jurídicos y de extraordinaria honradez 

u honorabilidad; puesto que su tarea principal consiste en super-

visar, como representante del parlamento, la observancia de leyes 

y reglamentos por todos los funcionarios y jueces. 

Finlandia. Del mismo modo, la Constitución finesa dice que se 

designará Ombudsman a una persona reconocida como eminente exper-

ta en derecho (art. 4 de la ley del Ombudsman Parlamentario finés). 

Portugal. Para ser Promotor de Justicia (Ombudsman), se requiere 

que se cumplan los mismos requisitos que la ley exige para ser 

miembro parlamentario, (Art. 4°, 2, Ley n6mero 81/77, sobre el Pro

motor de Justicia). 

Espafta. El Defensor del Pueblo debe ser ruayor de edad, en pleno 

disfrute de sus derechos civiles y políticos. 

Rcjno Unido y Nueva Zelanda. Ambos países no exigen requisito 
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alguno para ser Comisionado Parlamentario (Ombudsman); no obstan-

te, en el primero de estos países, aun cuando los titulares no han 

sido necesariamente abogados, sí han tenido una larga carrera den-

tro de la administraci6n pdblica; en Nueva Zelanda, todos los de-

signados han poseído conocimientos jurídicos y una experiencia se

mejante a la de los jueces superiores. 

Francia, Israel y Austria. Los ordenamientos de Francia, Israel y 

Austria, tampoco señalan requisitos específicos para ocupar el car

go de Ombudsman. 

El sceundo asp~cto sjenjficativo se refiere al procedi

miento de elecci6n. 

Casi en todos los sistemas, de un modo u otro, el parla-

mento interviene en el no@bramiento del Ombudsman. Este rasgo ca-

racterístico, en la mayoría de ellos, permite asegurarles cierta in

dependencia del poder ejecutivo. Esta participación parlamentaria 

se presenta en amplia gradaci6n de acuerdo a las diferentes legis

laciones nacionales. Anal:c2mos como sucede esto en algunos países. 

Suecia. La ley del parlanento sueco dispone que desde el inicio 

del período parlamentario se integran 16 comisiones, la más rele-

vante es la "Comisión de Constituci6n". Esta comisi6n abarca áreas 

trascendentales como son, entre otras, las de administraci6n, finan

zas, partidos, políticos, libertad de ex?resi6n. 

La Comisi6n de Constituci6n, dentro de los 10 días siguien

tes a su formación elige a seis miembros que conformarán la "Delega

ci6n para el Ombudsman parlamentario" (art. 8.10.1 ley del Riksdag). 
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Por su parte, los partidos políticos en el seno del par

lamento, integran un 6rgano de carácter consultivo denominado 

"Conferencia de Representantes". ( 88 ) 

La "Delegaci6n del Ombudsman" prepara todo el proceso 

electoral del titular de la instituci6n, así como la de los suplen-

La "Conferem;.ia de Representantes", en este trabajo prepa-

ratorio, desempefia el papel de mero 6rgano consultivo. {art. 8.10. 

2 Ley del Riksdag) 

Finalmente, será en el pleno del parlamento donde se 

designen a los cuatro Ombudsmen (c:ap. S art. 10, Ley del Parlamen-

to). 

Finlandia. El proceso de designaci6n del Ornbudsman finés, se 

asemeja al aplicado en Suecia, la ~nica diferencia consiste en que, 

a la hora de elegir al titular del cargo, se nombra, sirnultáneamen_ 

mente a un Ombudsman asistente y a un auxiliar. 

Portugal. La ley que instituy6 al Proveedor de Justicia (Ombuds-

~). en el intento de seguir a los ordenamientos de sus horn6logos 

escandinavos, sencillamente dispuso que el titular de la institu

ci6n fuera designado por la Asamblea General {art. 14 ley 81/77, 

sobre el Promotor de Justicia). 

España. El Defensor del Pueblo {Ombudsman) es electo por las 

Cortes Generales {parlamento); así, en el Congreso lo mismo que en 

el Senado, se integra una comisi6n sobre el Defensor del Pueblo. 

> 
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Ambas comisiones, a petición del presidente del Congreso, se reúnen 

para seleccionar candidatos. Las propuestas resultantes son sorne-

tidas a la votaci6n de las Cortes Generales (funcionando por sepa-

rado pero con la exigencia de asistencias absolutas). Finalmente, 

se otorgará el nombramiento a quien obtenga el voto de las 3/5 par

tes de los plenos camerales. 

Israel. Diverso sendero ha seguido la ley del Contralor del Esta-

do y del Comisionado Parlamentario (Ombudsman). 

Concentrac~6n de cargos. Las labores de Contralor del Estado y 

Comisionado para las quejas del público, se concentran en una mis-

ma persona. Al respecto, debe aclararse que por una ley expe-

dida el 18 de mayo de 1949, se crea el Contralor del Estado; allí 

se le asigna como cometido esencial: inspeccionar oficinas admi~~ 

nistrativas. A menudo esta ley ha sido reformada. Una de las re

formas más relevantes, que tuvo lugar el 31 de marzo de 1971, 

consisti6 en afiadir,al titular de la Contralorfa del Estado,el 

cargo de Comisionado para las quejas del público (Ombudsman), a 

fin de que examinase las quejas de los particulares. 

Procedimiento de Nombramiento. El Controlador es nombrado por 

el Presidente del Estado, previa recomendación del parlamento 

(Kncsset). 

~ueva Zelanda. El Comisionado parlamentario neozelandés (Ombuds-



69 

~) es tarnbi6n electo por el Gobernador General, 

recomendaci6n de la Cámara de representantes. 

previa 

Quebec. En contraste a lo que ocurre en Israel y Nueva Zelanda, 

en Quebec, el Protector del Ciudadano (Ombudsman) es designado por 

la Asamblea Legislativa, a propuesta del Primer Ministro. 

Reino Unido. En la ley del Comisionado Parlamentario (Ombudsrnan) 

se establece que: "Su majestad (la corona) designará a una per-

sona como Comisionado Parlamentario para la Adrainistraci6n" (art. 

1° )' 2°. Parliarnentary Coramissioner Act.) 

Australia. El Ombudsman titular y los dos Ombudsmen auxiliares 

son designados por el Gobernador General. 

Francia. Sin que sea necesario curaplir requisitos previos, el go

bierno tiene libertad plena para nombrar al Médiateur. Este es 

electo por decreto aprobado en Consejo de Ministros (art. 2° de 

la ley número 73-6, que instituye al M~diateur). 

3.Z. CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD 

A fin de conservar la iraparcialidad de los Ombudsmen, se 

han establecido en los diversos ordenamientos, causas de incompa

tibilidad con el ejercicio del cargo. 

Suecia. Algunas regulaciones como la ley sueca, son determinantes 

al declarar que, durante el desempeño de sus funciones el Orr.budsman 
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no puede ocupar ningún otro puesto. 

Finlandia. En sentido similar al ordenamiento sueco, se expresan 

los preceptos fineses, al sefialar que durante el desempefio de sus 

cargos,ni el Ombudsman 

ciones públicas. 

ni su asistente,podrán ejercer otras fun-

Si la persona electa Ombudsman, asistente o auxiliar del 

mismo, ostentare un cargo (público) del Estado finlandés, debe ser 

relevado de las funciones del mismo durante el período en que sir

va en la oficina del Ombudsnan. 

Nueva Zelanda. Otras legislaciones se inclinan por sefialar más 

específicamente los puestos que son incocpatibles con el cargo de 

Ombudsman; v.gr. en Nueva Zelanda, desde el momento en que un in

dividuo es designado Comisario Parlamentario, éste no puede perte

necer al parlamento, ni servir en la administraci6n pública, ni 

ejercer cualquier otra actividad remunerada, sin la autorizaci6n 

expresa del Primer Ministro. 

Reino Unido. Al Comisario Parlamentario inglés, Únicamente le 

está vedado, el ser miembro de las Cámaras de los Comunes o de 

los Lores o, de los Comunes de Irlanda del Norte. 

Francia. Durante el período de su ejercicio, el Médiateur
0 

no po

drá ser candidato a Consejero General, si ejercía el mismo manda

to con anterioridad a su nombramiento (art. 4 de la ley 73-6). De 

la misma forma,no puede ser candidato a Consejero Municipal sl no 
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ejercía el mismo cargo con anterioridad a su nombramiento (art. Sº 

de la ley 7~-6) (!JO) 

Israel. La ley del Contralor del Estado de Israel se refiere de-

talladamente a las incompatibilidades. Entre otras prohibiciones, 

niega al Ombudsman la posibilidad de comprometerse activamente en 

cuestiones políticas; tampoco puede ser candidato o miembro del 

parlamento o consejero de cualquier autoridad; no puede ser rniem-

bro de la directiva de una entidad que desempefie actividades lu

crativas- ni podrá participar directa o indirectamente en empre-

sas, instituciones. fundaciones o, cualquier otro organismo que 

sea controlado o asistido por el gobierno. Al Ombudsman israelí 

le está vedada toda posibilidad de comprar, arrendar, aceptar en 

donaci6n, utilizar o detentar de cualquier forma, alguna propie

dad del Estado; asimismo no debe celebrar con el gobierno contra

tos o beneficiarse econ6micamente de manera distinta a lo que per

cibe como remuneraci6n, salvo las tierras o préstamos para efectos 

de vivienda. 

La ley establece incompatibilidades que se extienden ~ás 

allá del período en que se desempeña el cargo para el cual fue 

electo. "Una persona que ha sido Controlador (Ombudsman) no pue-

de, an~-s de que transcurran tres afies desde la expiraci6n de su 

oficio, ser miembro de la direcci6n de entidades o personas que 

desarrollen negocios con ánimo de lucro; ni tampoco podrán perte

necer a una entidad inspeccionada por él". (2_,!) 

Portugal. El Proveedor de Justicia, al igual que sus hom61ogos 
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escandinavos, no podrá ejercer funci6n alguna en 6rganos de par

tidos o asociaciones políticas, ni desempeñar actividades parti-

darias de carácter público (art. 9 de la ley 81/77). Por lo demás, 

la ley equipar6 el Ombudsman a los ~iernbros del Poder Judicial, al 

señalar que ambos cuerpos se sujetarán al mismo régimen de incompa

tibilidades (art. 9 de la ley 81/77). 

España. El cargo de Defensor del Pueblo es totalmente incompati-

ble con cualquier mandato representativo o puesto político, lo 

lllismo que con cualquier funci6n administrativa, as!. cor.:;o, con el 

ejercicio de las carreras Judicial o Fiscal. De modo análogo a 

las disposiciones israelíes, también está prohibido -al Defen-

sor del Pueblo- dedicarse a cualquier actividad lucrativa. 

3.3. DURACION EN EL CARGO 

Un dato significativo que hemos observado durante nuestro 

estudio es la relaci6n temporal que existe, en la mayoría de los 

casos, entre el Ombudsman y el 6rgano que le nombra. Efectiva1~ente, 

mientras subsista el 6rgano o la persona que designa al Ombudsman, 

6ste perdurará. 

La generalidad de los plazos ha sido paulatinamente in-

crementada. 

rne<lio. 

La duraci6n actual en el cargo es de cuatro años pro-

Su ce i a. Aquí, el período de ejercicio del Ombudsman es de cuatro 

aftas, mientras que el parlamento es renovado cada tres. Esta 
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discrepancia de términos acentúa la independencia del Ombudsman. 

El parlamento sueco está facultado para destituir al 

Ombudsman si éste no le es confiable. Otra posibilidad de remo

ci6n del Ombudsman se prevé para el caso de que éste cometa un 

delito y se le condene. 

a los Ombuds111en suecos. 

La ley otorga la posibilidad de reelegir 

Finlandia. 

trienios, 

El Ombudsman finés, también ejerce su cargo por cua-

A diferencia de sus análogos suecos -que guardan la po

sibilidad de ser cesados por desconfianza parlamentaria- los Ombuds

rr..m finlandeses no pueden serlo. 

La reelecci6n es la regla y, pocas han sido las excepcio-

nes. 

Nueva Zelanda. El Comisionado Parlamentario y el parlamento tic-

nen una duraci6n simult~nea. 

El Orabudsraan puede ser destituido por las siguientes 

causas: desconfianza del parlamento,.· incapacidad, bancarrota, ne -

gl i gencia. y comportam i en"to incorre«?to. Para que proceda cual-

quiera de estas razones, es necesario que las mismas sean presen

tadas por poci6n parlamentaria. 

El Comisionado Parlamentario neozelandés puede también 
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ser reelecto. 

Israel. El período de ejercicio del Comisionado para las quejas 

del público es de cinco afios ( sección 4, capít~lo 1, de 

la Ley del Controlador del Estado), con posibilidades de ser re

electo. 

El Ombudsr.ian puede ser cesado de su cargo, si la Knesset 

(parlamento) decide que así sea, siempre que se obtenga una vota

ción mínima de Z/3 de los integrantes camerales. 

Australia. Los Ombudsmen son desi&nados para un período que no 

puede exceder de siete años, salvo que sea reelecto. 

La destituci6n de los Ombudsman s6lo puede ser hecha por 

el gobernador general, previa solicitud de las dos cámaras del 

parlamento,funcionando en pleno. (art. 28 Ombudsman act.) 

Francia. El período del desempeño del cargo del M6diateur, es de 

seis años, sin posibilidad de ser reelecto. 

El Ombudsman francés puede ser removido tan sólo por decreto 

del Consejo de Estado. C.2l__) 

Inglaterra. El Comisionado Parlamentario inglés, a diferencia de 

sus hom6logos,no tiene fijado un pla~o para el ejercicio del cargo. 

El Comisionado Parlamentario puede ser removido 
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Únicamente por quien lo eligió, en caso de mala conducta, o bien 

que dicha remoción sea solicitada por ambas enmaras. Pero por 

regla general cesará su nombramiento ipso facto al cumplir 65 

años de edad. 

Portugal. El Promotor de Justicia, dura cuatro años en su cargo, 

con la posibilidad de reelegirse sólo para un segundo período. 

Las causas por las cuales puede cesar anticipadamente su 

nombramiento son: la muerte, la incapacidad física permanente, 

la pérdida de alguna de las cualidades requeridas para ser electo, 

incompatibilidad sobrevenida, destitución de la Asamblea de la Re

pública y renuncia (art. 12 de la ley sobre el Promotor de Justi

cia). 

España. El Defensor del Pueblo, dura en su cargo cinco años; sin 

embargo concluye anticipadamente su ejercicio por las siguientes 

causas: renuncia, muerte, incapacidad sobrevenida, negligencia 

en el cumplimiento de sus obligaciones o por condena en sentencia 

firme. 

La procedencia de las tres Últimas causas, está condicio

nada a la obtención de una votación may~ritaria de las 3/5 partes 

de los componentes de cada Cámara. En todo caso se otorgará el 

derecho de audiencia al acusado (art. 5° Ley Orgánica del Defen

sor del Pueble). 
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3.4.0RGANIZACION DE LA OFICINA 

Suecia. Colegiabilidad del 6rgano. En sus inicios este 6rgano 

fue unipersonal, pero, merced al incremento de la intervenci6n ad

ministrativa, fue necesario nombrar un segundo Ombudsrnan, cuya 

principal empresa consistió en controlar la administración militar 

e investigar todas las quejas presentadas por los soldados, en 

relaci6n a su servicio en el ejército y a las posibles trasgresio

nes en sus derechos individuales durante su permanencia en la mi

licia. 

En 1968,se dividieron las funciones del Ombudsman en 

tres campos de actuaci6n, al frente de los cuales se encarg6 a un 

distinto Ombudsman. 

La nueva Constituci6n sueca de 1974 establece el nombra

miento de cuatro Ombudsmen, uno de los cuales será designado jefe 

administrativo. 

La oficina del Ombudsman parlamentario. La oficina del 

Ombudsman parlamentario es el lugar común en e1 que ---- los cua

tro Ombudsmen ~espachan. 

La divisi6n por áreas que actualmente se observa es la 

siguiente: una de ellas está dedicada a los problemas de acceso 

por parte del público a documentos oficiales, precisamente de datos, y 

personal municipal. El segundo Ombudsman, es el encargado de super-

visar cualquier a~p~cto de SJguridad social e impuestos; otro, 
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se ocupa de asuntos relacionados con la policía, prisiones, tribu

nales de Justicia y ejecución de sentencias. 

Finalmente, el cuarto de los Ombudsrnen, trabaja en el 

campo de la rniliciay en casos de la administración civil no contro

lados por los demás Ombudsrnen. 

La calidad de Jefe administrativo la otorga el mismo par

lamento a uno de los Ombudsmen ;con tal calidad,esta habilitado oara 

¿espachar to¿o lo concerniente a la orientación general de las acti-

vidades (secc. lZ-14 de la Ley de Instrucción para los Ombudsman), 

para realizar los nombramientos del personal de la oficina (sec. 

27 de la L.l.O.); C93 ) de igual manera está facultado para autori-

=ar al secretario de la oficina o, a cualquier otro funcionario de 

la misma, para que realice una inspección; así como para autorizar 

al secretario de la oficina que torne decisiones en asuntos adrninis-

trativos (pero nunca los referentes al nombramiento del personal) 

(secc. 15 L.I.O.). 

Al sacretario de la oficina del Orntuds~an parlamentario 

se le confiere la responsabilidad administrativa de la oficina y 

tiene como tarea prioritaria, la de supervisar que los Ombudsmen 

reciba~ la asistencia necesaria (secc. 13 L.I .O.). 

E~ caso de que el Ombudsman jefe-ad"-inistrativo se encon-

11·:1rc tc·r.i¡~cralmentc indispuesto para dcscmp~1r su papel, le 
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suplirá el Ombudsman que cuente con mayor antigüedad en el cargo 

y, si dos de ellos tuviesen igual antigüedad, se le dará preferen

cia al de mayor edad (secc. 16 L.I.O.). 

Cuando alguno de los Ombudsmen se vea impedido por un 

largo período para desempeftar su encargo, el parlamento previa 

petici6n del Ombudsman jefe-administrativo, podrá nombrar a un 

Ombudsman que le supla, hasta que el otro se encuentre en condi-

cienes. S~ se presentare el caso de que un Ombudsman fallezca en 

el período de su ejercicio, la ley del parlamento prevé que el 

Riksdag (parlamento) nombre a otro Ombudsman para un nuevo perío

do de cuatro años (pfo. 4, art. 10, cap. 8, Ley de Instrucciones 

del Riksdag) 

En Suecia,los Ombudsmen perciben una remuneraci6n equi

valente a la fijada para los miembros del Tribunal Supremo. 

Finlandia. El Ombudsr.ian finés es un 6rgano unipersonal, pero 

cuen'ta con un Ombudsman asis'ten'te y un auxiliar. El Ombudsman 

asisten'te está facultado inclusive para susti'tuir al titular. A 

su vez el auxiliar puede suplir al asistente. 

Cuando el Or.ibudsman (titular) fallece o renuncia a su 

cargo anticipadamente, el parlamento nombrará a un .Q!nbudsman, para 

que preste sus servicios s6lo por el periodo restante, si el 

parlamento no eligiere a un nuevo titular del cargo, sus funciones 

las ejercerá el asistente del Qmbudsman. 
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Por otra parte, en caso <le que el Ombu<ls:;ian asistente 

llegase a fallecer o a renunciar ¡>rc\•iar.iente al fin de su ejercicio, 

el parlamento designar& a otro asistente para finiquitar el perlo-

do en curso; pero si no se nombra a un nuevo asistente, correspon

derá al auxiliar cumplir con las obligaciones de aquél. 

De otra forma, si el Ombudsr.ian asistente se viera, s6lo 

temporalmente impedido para desempeñar su papel, el Ombudsman ti

tular está facultado para solicitar al auxiliar que cubra su lugar 

provisionalmente. 

Además de estas tres importantes figuras, la oficina del 

Ombudsman está integrada por dos consejeros de plana mayor; dos 

secretarios juristas seniors (de los cuales uno ser~ designado por 

el Ombudsman, director de la oficina) y un junior; existe también 

un encargado de los registros, un ayudante y un guardia. 

Con excepción de los Omb~dsmen asistente y auxiliar, to

da la plantilla de la oficina es nombrada y removida, sólo por ei 

titular del cargo. Tomando en consideración los límites presupues-

tarios podrá nombrarse personal adicional. 

El Ombudsman finés debe percibir una remuneración igual a 

la del Canciller de Justicia, mientras que la del Ombudsman asisten

~c ser& la raisma que la del asistente del Canciller de Justicin. en 
caso de existir nlgun problema al respecto, podri intervenir el Cowi-
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te de Adrainistraci6n del Parlamento. (art. 17, Ley del O~budsman 

parlamentario finés). 

Xueva Zelanda. Colegiaci6n del 6rgano. La primera ley del Ombuds

luáó (Parliamentary Cornmissioner Act.) fue expedida en 1962. En 

ella se instituy6 un 6rgano unipersonal. Dicho ordenamiento fue 

derogado en 1976, con la promulgaci6n de una nueva ley en la mate

ria ( Ombudsman act de 26 de junio de 197( ) En ella se establece 

el nombramiento de tres Ombudsmen y uno de ellos es designado 

coordinador. Esta tripartici6n obedece a un criterio de sectori

=aci6n regional, ya que gozan entre sí de los mismos poderes. 

Israel. El Comisionado para las quejas del público despliega sus 

actividades en uno de los despachos de la Contraloría del Estado 

el cual se ha denominado Oficina para las quejas del público (secc. 

32 cap. 7° Ley del Contralor). 

El director administrativo de la oficina es nombrado 

por el Comité Parlamentario (Knesset) a propuesta del Comisiona

do (secc. 32 cap. 7° L.C.E.). Si el Director administrativo de 

la Oficina se encuentra temporalmente impedido (hasta por tres 

meses) para llevar a cabo sus tareas el Comisionado puede confiar 

el ejercicio de tales funciones a otra persona. 

Por otro lado, si el Comisionado o Contralor llegase a 

faltar, su vacante tendrá que cubrirse dentro del mes siguiente, 
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bajo el mismo procedimiento de designación. 

Los empleados de la Oficina de Contraloría tienen la 

misma situaci6n jurídica que los demás erapleados del Estado 

(secc. 22 inc. a. cap. 5º L.C.E.). 

La retribuci6n econ6mica del O=budsman israelí es fija

da por acuerdo del Comité Parlamentario, quien puede dejar dicha 

asignaci6n en r.ianos de la Comisión de Finanzas ( .;ecc. ~º cap. 1° 

L.C.E.) 

Australia. En este país el ·Cornmonwealth Ombudsman (es decir en 

el ámbito federal, puesto que existen varios de carácter local), 

esta formado por el titular del cargo y dos Oobudsmen auxil:Ll!.. 

res (art. 14) 

En las ciudades más pobladas de Australia (Gamberra, 

Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart y, Darwin) 

se han establecido delegaciones que reciben las quejas del p6bli_ 

co en contra de funcionarios federales. 

Francia. Los colaboradores del Médiateur son designados libre-

mente por él Estos servidores duran en su encargo el mismo pe

ríodo de ejercicio del 11édiateur. Estos subalternos se rigen 

por el Estatuto general de los funcionarios (-art. 15 de la ley 

n6m. 73-u, del 3 de enero de 1975) 
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El MédiateÜr puede incluso, seleccionar colaboradores 

entre funcionarios civiles, magistrados y militares de carrera; 

al finalizar su comisi6n de servicos, éstos serán reintegrados a 

sus pla=as de origen (arts. 1°, 2°, 3° y 4° del decreto núm. 73_ 

254 del 9 de marzo de 1973, dictado en aplicaci6n del art. 15 de 

la ley núm. 73-6 del 3 de enero de 1973 y relativo a determinados 

colaboradores del M~diateur). 

La partida se incluye, en la que se le asigna al Primer 

Ministro. 

Quebe<:. El ·Protector del Ciudadano cuenta con un equipo de per

sonas seleccionadas por él mismo. Para las labores de investi

gaci6n, este equipo consta de ocho asistentes~ además, de la 

eventual cooperaci6n de especialistas en diversas ramas, entre 

ellos algunos juristas. 

Un anexo de la oficina del Ombudsman funciona en Montrea~~ 

La remuneraci6n del Protector del Ciudadano es fijada por la Asam_ 

blea Legislativa. 

Reino Unido La oficina del Comisionado Parlamentario inglés co..m... 

prende una treintena de funcionarios y otro tanto de personal su

balterno. 

La primera ley del Comisionado Parlamentario estableci6 

una remuneraci6n (3,600 libras anuales) y determin6 que los ajus

tes a dicha rctribuci6r. corresponderta a la Cámara de los Comunes. 
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Además, cualquier resoluci6n adoptada en este aspecto produciría 

efectos desde la fech3 de su expedición, a no ser que la misma 

resolución especifique algun otro término para su entrada en vigor. 

Pórtugal .. El Promotor de Justicia esd facultado para nombrar 

dos adjuntos. Estos ~os auxiliares estarán investidos casi de 

los mismos poderes que el Ombudsmañ, ya que s6lo no podrán firmar 

las resoluciones, ni nombrar personal (art. 3° ley 81/77 sobre el 

Promotor de Justicia) 

Estos funcionarios se encuentran sujetos al mismo régi-

men de incompatibili~ades del Ombudsb!a ;Í (art. 14, 

ley 81/77 sobre el Promotor de Justicia). 

La oficina ciel Promotor de Justicia cuenta con el apoyo 

de coordinadores y asesores (art. 15, ley 81/77 sobre el Promotor 

de Justicia)· 

El Promotor de Justicia goza de autonomía administrati

va y financiera; por lo que tiene instalaciones y recursos huma

nos propios (art. 3S, 39, 40 ley sobre el Promotor de Justicia). 

El personal de esta oficina se encuentra subordinado al 

régimen general de los funcionarios civiles del Estado (art. 40 

inc. 2 L.P.J.). 

El status j~rÍdico del Promotor de Justicia es equiva

lente al de los ministros (art. 8 L.P.J.) 



84 

España. El Defensor del Pueblo está habilitado para nombrar y 

disponer de dos adjuntos, previo asentimiento de las Cámaras de 

las Cortes. 

El Defensor,dentro de los límites presupuestarios y re

glamentarios,podrá designar a los asesores necesarios (art. 34 

Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, L.O.D.P.). 

Al igual que el Médiateur, el Defensor del Pueblo puede 

elegir a sus colaboradores de entre otros funcionarios• los cuales 

al concluir su comisi6n retornarán a su adscripci6n de origen. 

(art. 35 L.O.D.P.). 

3.5. COMPETENCIA DE LOS OMBUDSMEN 

,2uecia. La funci6n primordial de los Ombudsmen consiste en super

visar la observancia de las leyes y deroás disposiciones por los 

servidores públicos. a fin de que todos ellos cumplan cabalmente 

con sus obligaciones (secc. l Ley de Instrucciones a los Ornbuds

~ de Suecia). 

Por ende se hallan ~ujetos a la inspecci6n de los Ombudsrnen: 

autoridades del gobierno (centrales y locales); funcionarios y 

empleados subordinados a dichas autoridades; los demás servido

res p6blicos que se encuentran investidos de un nombramiento o co

mi s i6n vinculados al ejercicio de autoridad pública. 

Tocante al personal de ~s Fuerzas Armadas, la supcrvisi6n 
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únicamente se ejercerá,sobre aquellos elementos que gocen de una 

categoría mínima de sargento de primera clase,(en el ejército); 

suboficiales de marina,sargentos de la Fuerza Aérea o a quienes 

desempeften cargos equivalentes (secc. 2 L.I.O.) 

También el Ombudsman tiene como misi6n especial la de ce.!. 

ciorarse que los tribunales cwnplan con la ley del Instrumento 

de Gobierno,es decir,que aquéllos vigilen se respeten la objetivi 

dad,la imparcialidad e invulnerabilidad de los derechos fundame!!. 

tales y las libertades de los ciudadanos (secc. 3 L.I.O.) , 

Cabe subrayar que,en Suecia,los miembros del clero están 

considerados como funcionarios del Estado,por lo que entran de!!. 

tro de la esfera competencia! de los Ombudsmen.Sin embargo,cie.!_ 

tos funcionarios públicos como los integrantes del parlamento , 

los mie111bros de la Junta Administrativa,del Comité Electoral de 

la Oficina de Apelaciones y,el propio secretario general del mi~ 

mo Riksdag,la Junta de Gobierno,gobernadores y auxiliar del Ba!!. 

co de Suecia;el controlador general y los comisionados de la ofi 

cina de la Deuda Nacional;el gabinete de ministros,el Canciller 

de Justicia y los 6rganos decisorios de los Consejos Municipales 

no estan sujetos a su fiscalizaci6n. 

Finlandia .Como resultado de la ausencia de una delimitación de 

funciones,desde que el Ombudsman finés se estableció (1919),SU!. 

gieron serios conflictos competenciales entre esta figura y el 

Canciller de Justicia (éste último ya existía con anterioridad); 

pues ambos 
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detentaban casi los mismos poderes ante los mismos sujetos. La 

Cancillería, al contar con un prestigio tradicional,recibía un 

mayor número de quejas~ amén de tener a su favor nombramiento vi

talicio, mientras que el Ombudsman era renovado anualmente. 

Finalmente, en 19~~ tuvo lugar una reforma legal por la 

cual se ampli6 el período de ejercicio del Ombudsman··y se expidi6 

la ley 275 con la que se atenu6 la doble fiscalización, al pre

cisarse el ámbito competencial del Ornbudsman: 

Dicha esfera competencial puede dividirse en cuatro sec-

ciones: 

1. Area. de la Milic-i,a: Están sujetos a la supervisión deL~~-

budsman:e1 Ministerio de la Defensa; los tribunales milita-

res; los agentes administrativos de las fuerzas armadas; así 

como la organizaci6n de cuerpos de protección. 

2 Ca1:1po Administrati.vó. Est.in sometidos también a la vigilan

cia del Ombudsw.an: empleados de los organismos administrati

vos tanto del sector central como local, sobre todo los que 

se encuentran en los establecimientos penitenciarios, de de

tención preventiva y de trabajo. 

J Los Tribunales de Justicia. 

4. El Clero~ En Finlandia están controlados por el Ombudsman : 

los funcionarios de las iglesias Evangélica, Luterana, Orto-

doxa y, de otras comunidades religiosas; siempre que gocen de 

cierta confianza pública y ejecuten funciones administrati

vas talcscomo el poder (-0bligaci6n} conferido por el Esta

do de llevar libros de nacimientos, defunciones,. matrimonios 
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Los clérigos tienen la misma responsabilidad ofi

cial que los servidores públicos que realizan idénticas labores adm~ 

nistrativas. (~_) 

Israel. La peculiaridad del sistema israelí para designar el Ambi

to de competencia del 0Dbudsman consiste en enunciar, dentro de la 

misma ley, todos los sujetos que se hayan bajo su inspecci6n. Ade

m6s, la ley enlista una serie de quejas, respecto de las cuales no 

procede la intervenci6n del Ombudsman. 

·ne esta suerte, se encuentran dentro del ámbito competen

cia! del Ombuds¡¡¡an:" 

~- Todas las oficinas del Gobierno ; 

z. Las empresas o instituciones estatales; 

3 Toda persona que detente tno contractualrr.en·te}-, dirija o con-

trole cualquier propiedad del Estado ; 

4. Las autoridades locales ; 

::>. Las entidades en cuya di recci6n tenga participaci6n el r.ohi-erno. 

fcap. 9 de la Ley del Contralor del Estado) 

No entra dentro de las funciones del Comisionado para 

conocer de las quejas del público la inspecci6n de los asuntos 

relativos a: 

1. Las quejas dirigidas en contra del PresiJente del Estado; 

2~ Las quejas presentadas en contra del Parlacento(Knesset), de 

un comit6 o de un miembro del mismo, referentes a actos rea

lizados en el ejercicio de sus funciones; 
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3, Las quejas contra el Gobierno, un cocité de ministros o, con

tra un ministro en el desempefio de actividades en calidad de 

miembro gubernamental, se exceptúan sus labores como persona 

encargada ~dministrativamentel de un ministerio 

4. Las reclamaciones contra actos judiciales de tribunales o jue

ces 

s. Las inconformidades de actuaciones del personal en servicio re

gular o activo en la reserva, según la Ley del Servicio de De-

fensa ~~~~~~, atinentes a 6rdenes o condiciones del ser-

vicio o, a la disciplina; 

6. Las quejas laborales de los empleados del Estado, excepto aque

llas en que se trate de actos contrarios a la ley 

Gran Bretaña. La Ley del Comisionado Parlamentario inglés,para 

delimitar el ámbito cocpetencial de la instituci6n,nos remite a 

su segundo anexo, en el cual se enlistan las entidades sujetas a 

su insp~ci6n; hélas aquí: 

l. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 

2. La Comisión de Beneficencia 

3. La Comisión del Servicio Civil 

4. La Oficina de la Commonwealth 

5. La Oficina de Bienes y Raíces de la Corona 

ó. Aduana e Impuestos Espec1ficos 

7. El Ministerio de Defensa 

d. El Departamento de Asuntos Econ6micos 

9 El Departamento de Educaci6n y Ciencia 

10 El Departamento de Garantía de Créditos a la Exportaci6n 

11. El Ministerio de Relaciones Exteriores 



89 

12. El Ministerio de la Salud 

13. El Ministerio del Interior 

14. El Ministerio de Viviendas y Gobierno Local 

15. La Oficina central de Información 

16. Ingresos Internos 

17. El Ministerio del Trabajo 

18. La Comisi6n de Tierras 

19. El Registro de Tierras 

20. El Departamento del Lord Canciller 

21. La Oficina de.bPrd Presidente del Consejo 

22. La Oficina de la Deuda Nacional 

23. El Ministerio del Desarrollo en el Exterior 

24. La Dirección de Correos 

25. El Ministerio de Energía 

26. El Ministerio de Edificios y Obras Públicas 

27. La Oficina del Registro Público 

28. El Fiduciario Público 

29. 

30. 

.H. 

El 

La 

La 

Departamento de los 

Oficina del Registro 

Oficina del Registro 

Registros 

General 

General 

de Escocia 

de Escocia 

32. 

33, 

El Registro de Sociedades Mutualistas 

La Casa Real de Moneda 

34. La Oficina de Escocia 

3j. La Oficina escocesa de Registros. 

3ó, El Ministerio de Seguridad Social 

37. Vigilancia Social 

38. La Oficina de Publicaciones 

39. El Ministerio de Tecnología 
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40. La Oficina de Comercio 

41. El Ministerio de Transporte 

42. La Tesorería 

43. El Abogado de la Tesorería 

44. La Oficina del País de Gales. 

La referencia al Ministerio de Defensa incluye al Conse-

jo de Defensa: 

la Fuerza Aérea. 

a las Juntas:celAlmirantazgo, del Ejército y de 

La referencia a la Oficina del Lord Presidente del Conse

jo no incluye la Oficina del Consejo Privado. 

La refe?.encia a la Direcci6n de Correos se aplica s6lo 

cuando ella ejecute las funciones: 

a) establecidas en los decretos relativos al ahorro nacional 

b) desempeñadas como agente de otro departament_o o autoridad guber

namentales anotado en este anexo 

e) controladoras -------Je las at:toridades y servicios de 

radiodifusi6n pGblica; y 

d) enunciadas -------en la Ley de Telegrafía sin Hilos de 1949. 

La referencia al Registro de Sociedades Mutualistas in

cluye la oficina central del registrador auxiliar de sociedades 

~utualistas para Escocia , la del registrador principal y 

Comisario de Seguridad Industrial. 

la del 

La referencia a la Oficina de Comcrcjo, en funciones ad-
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ministrativas delegadas, incluye cualquier organismo al tenor de 

la sección 7a. de la Ley de Aviaci6n Civil. 

La referencia a la Tesorería no incluye a la Oficina del 

Gabinete presidencial, pero sí a los departamentos que están su

bordinados a ésta, así como a la oficina de cualquier ministro, 

cuyos gastos sean sufragadqs con fondos suministrados por el par

lamento para el servicio de Tesorería. 

Por Último, la referencia al Abogado de la Tesorería no 

incluye ~l Procurador General de su Majestad. 

La misma ley del Comisionado Parlamentario inglés esta

blece la posibilidad de que el catálogo de entidades sujetas a la 

supervisión del Ombudsman sea modificado; la única condici6n que 

se estipula es que la persona u órgano ejerciten funciones en nom

bre de la Corona (secc. 4 (2) Parliamentary Commissioner Act.) 

Nueva Zelanda. El Comisionado Parlamentario puede investigar 

todas las quejas relativas a actos de los organismos que se enun

cian en el anexo de la ley de la materia; éste comprende una lis

ta exhaustiva en la que están incluidos tanto integrantes de la 

administración central como establecimientos públicos con compe

tencia nacional, con mayor o menor autonomía~ sólo el organismo 

que aparezca en la lista podrá ser objeto de investigación por 

parte del Comisionado. 

Se excluyen, por ende, la administración local, los actos 
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ministeriales y judiciales: las fuerzas armadas y la iglesia. 

En caso de que llegare a presentarse alguna duda sobre 

la competencia del Ombudsman, aquélla podrá plantearse ante el 

Tribunal Supremo. 

En este país el criterio general para delimitar el ámbi

to competencial del Médiateur es la noci6n de servicio público; 

ello contrasta con el sistema orgánico practicado en Inglaterra, 

Nueva Zelanda y otras naciones con Comisionado Parlamentario. 

No obstante, en el ordenamiento francés no se precisa 

qué es el servicio público, por lo que dicho Ombudsman tropieza 

frecuentemente con numerosos problemas. 

La oficina del ~:édiateur entiende que existe una activi

dad de servicio público.cuando un sujeto se dedica a la satisfac

ci6n de una necesidad de interés general o, desde el momento en 

que existe un elemento de control de la Administración Pública 

sobre el ente respectivo. ~) 

Recientemente,el Médiateur ha intervenido, cuando las 

quejas versan sobre una actividad desempeñada por una persona pú

blica: o bien, cuando se trate de un servicio público, adminis

trativo, industrial o comercial 

Australia. El Cornmonwcalth Ombudsman está facultado para invcsti-
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gar quejas presentadas acerca de las oficinas gubernamentales de 

la Federaci6n, salvo escasas y específicas excepciones, tales como 

la banca y aerolíneas de la Corona Británica, las decisiones judi

ciales y decisiones discrecionales de los ministros. 

Sin embargo, frecuentemente el citado Ombudsman ha teni

do dudas respecto a su posible intervenci6n; en tal caso ha soli

citado al parlamento, a través de sus informes, que faculte a un 

6rgano (la Corte Federal) para dirimir este tipo de controversias. C96). 

Quebec. La ley de la materia resulta compleja en este aspecto. 

De su análisis se desprende que el Protector Público puede iniciar 

una investigaci6n cuando haya, por lo menos, indicios de una le

si6n en los derechos de una persona, realizada por alguno de los 

jefes o empleados de una oficina gubernamental, en ejercicio de 

una actividad administrativa. 

Quedan excluidos;el Gobernador(Lieutenant Gouverneur), 

el Consejo del mismo, los tribunales de Justicia, así como los 

asuntos laborales de la administraci6n pública. 

Portugal. El Promotor de Justicia está habilitado para inspeccio

nar a cualquier sujeto que desempefie actividades en la administra-

ci6n central regional y local; 

19 inc. a) decreto-ley 81/77). 

inclusive empresas públicas (art. 

Están fuera de la competencia del Promotor: los 6rganos 

de soberanía, las Asambleas y Gobierno Regionales, con cxcepci6n 
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de su actividad administrativa {art. 20 inc. 3 dec-ley 81/77). 

España. El ámbito legal de competencia del Defensor del Pueblo com

prende a toda persona que sirva en la Administraci6n Pública. Abar

ca también las decisiones administrativas del Gobierno y su pre

sidente; pero quedan al margen, aquellas que sean de carácter po-

lítico. En su esfera comp~tencial se incluyen los actos referen-

tes a servicios prestados por particulares merced a un ·~cto admi

nistrativo ~abilitante'', es decir, actuaciones que provengan de 

concesiones o autorizaciones administrativas y que consituyan una 

actividad que repercuta a terceros. 

3.6. PROCEDIMIENTO DE LOS OMBUDSMEN 

3.6.1. Legitimaci6n Procedimental 

Suecia. No es menester que se pruebe la existencia de un interés 

particular y directo por parte del quejoso. Conforme a las ins-

trucciones, basta que el quejoso indique su nombre y domicilio;

de tal suerte que·los Ombudsmen suecos reciben quejas provenien

tes de todos los sectores sociales, inclusive niños, pacientes de 

centros de. salud y reclusos. 

Aquellos que se encuentran privados de su libertr.d tie

nen libre acceso al Ombudsman sin importar el tipo de restriccio

nes que se les haya impuesto. La ley establece la posibilidad de 

solicitar al Ombudsman que les expida un certificado de que ha re-
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cibido su queja. 

Finlandia. Tanto el afectado como un tercero. pues estos no nece-

sariamente coinciden. pueden interponer la queja. Por ello.los 

ciudadanos fineses. los extranjeros residentes en Finlandia. las 

asociaciones y empresas, tienen derecho a presentar quejas al Om

budsman. 

Los individuos que se encuentren privados de su libertad 

pueden enviar correspondencia al Ombudsman. sin que ella pueda ser 

abierta o inspeccionada. 

A los internos en hospitales psiquiátricos. 

se les otorga la posibilidad de que envíen por escrito sus quejas~ 

en estos casos. tanto el doctor-jefe corno una autoridad supervi

sora podrán leer dicha correspondencia. con la obligaci6n de hacer 

llegar estas cartas al Ombudsman. 

Nueva Zelanda. El Comisario Parlamentario s6lo dará curso a las 

quejas cuando los reclamantes demuestren un interés personal en 

ellas. C97 ) 

Al igual que sus hom6logos escandinavos. este Dmbudsman 

acepta las quejas mediante cartas inviolables que los reclusos de 

los hospitales psiquiAtricos o de las penitenciarías le hacen lle-

gar. 

Inglaterra. En su legislaci6n se exige la demostraci6n de un inte-
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rés personal ( 9S) para la presentaci6n de la queja ante el Co

misionado Parlamentario inglés; sin embargo, no se exige la pre

sentaci6n de la reclamaci6n por el mismo afectado, sino que éste 

podrá hacerla llegar a través de un representante.C.2..lD 

Israel. La ley israelí es contundente al expresar que, cualquiera 

puede someter una reclamaci6n al Comisionado para ·1as reclamacio-

nes del público (Ombudsman) (secc. 33 L.C.E.). 

El único requerimiento es que el quejoso firme la recla

maci6n (ya sea que haya sido escrita por el ¡;¡ismo o transcrita 

por algún miembro de la oficina del Comisionado) e indique des

pués su nombre y domicilio (lo mismo sucede en Suecia). 

Las quejas de los reclusos se harán llegar al Comisionado, 

en sobre cerrado sin que nadie pueda inspeccionarlo. 

Francia. Conforme el artículo 6 de la ley que instituy6 al Média

teur, pueden formular quejas solamente las personas físicas me

diante reclamaci6n individual; por lo tanto, el Ombudsman ha dado 

cauce a las quejas provenientes de todo tipo de individuos sin 

tomar en consideraci6n ningun otro factor. Cabe destacar aquí, 

que se han aceptado reclamaciones individuales, aun cuando tengan 

su origen en un ámbito colectivo. La reforma a la ley correspon-

diente llevada a cabo en 1976, establece que debe entenderse como 

reclamaci6n individual: aquella presentada en nombre de una per-

sona jurídica; siempre y cuando la persona física que la presente 

posea un interés directo. (.!.Q.Ql 
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Portugal. Las reclamaciones presentadas al Promotor de Justicia 

pueden provenir de los ciudadanos, tanto en lo individual cowo en 

lo colectivo; además, no se requiere de la existencia de algun 

interés directo, personal, ni legítimo. 

España. Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona física 

que tenga un interés directo en el asunto (art. 11, l L.O.D.P.). 

En la ley se especifica: "los Diputados y Senadores individualmen

te, las Comisiones de Investigaci6n de las Cortes Generales y cuan

tas otras se constituyan relacionadas con ~l mismo o en defensa de 

los derechos humanos y libertades p6blicas, podrán solicitar la 

intervenci6n activa del Defensor del Pueblo en la investigaci6n y 

esclarecimiento de actos y resoluciones concretas de la Administra

c i6n Pública en relaci6n con un ciudadano o grupo de ciudadanos " 

(art. 11, 220 L.O.D.P). En tales casos,se admitirá también la pe

tici6n presentada por el presidente del Gobierno, previo acuerdo 

favorable del Consejo de Ministros. 

Quebec. Puede tener acceso al Protector de Ciudadano, toda persona 

que considere que sus derechos han sido lesionados por cualquier 

actuaci6n administrativa, sin que necesariamente deba tratarse de 

una queja individual. 

Al igual que en otros ordenamientos análogos, se da un tra

tamiento especial a aquellas quejas provenientes de individuos re

cluidos en instituciones penales y sanitarias. 
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3.6.2. TERMINO PRECLUSIVO PARA PRESENTAR LA QUEJA A.''TE EL OMBUDSMAN 

En Suecia, él Ombudsman puede investigar hechos que se 

efectuaron hasta dos afios antes de la presentaci6n de la queja, 

salvo que se considere el caso como de intéres público (secc. 20 

de la Ley de Instrucciones). 

En este sentido, la legislaci6n finesa no establece un 

límite de tiempo para presentar la queja. ·El Comisionado Parla

mentario neozelandés no admite aquellas quejas ·~e~oradas indebi

damente"; sin embargo podrá investigarlas de manera oficiosa. 

Elplazo para presentar una queja ante algun miembro de 

la Cámara de los Comunes con fines de ponerla en conOciQiento del 

Comisionado Parlamentario inglés es de 12 meses, contados desde el 

día en que la persona agraviada haya tenido conociniento de los 

hechos que le afectaron (secc. 6°,2 Parliamentarv Co11U11ission«Act.). 

No obstante la existencia de este período, el Cocisionado podrá 

conocer de quejas que se presenten fuera del plazo, siempre que' lo 

estime pertinente. 

En Israel,el plazo para la formulaci6n de reclamaciones 

ante el Comisionado para las quejas del público, es de un afio, sal

vo que el mismo Comisionado considere que hay una raz6n especial 

que justifique la investigaci6n extemporánea. 

La ley que instaura al Médiateur no habla de plazo algu

no para la prescntaci6n de las quejas. 
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La admisi6n de quejas por parte del Promotor de Justicia 

portugués no está sujeta a ningún término. 

Las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo español, de

berán hacerse llegar en el plazo máximo de un año, contado a par

tir del momento en que el quejoso tuviera conocimiento de los 

hechos objeto de reclamaci6n. 

E~ Quebec, para la presentaci6n de una queja el Protec

tor del Ciudadano, la ley otorga al quejoso un lapso de doce me· 

ses, contados desde el momento en que haya tenico conocimiento del 

acto o resoluci6n administrativa que le ha afectado. 

En suma, podemos concluir que la mayoría de los ordena

mientos si marcan un término preclusivo al derecho de presentar 

quejas ante los diversos Ombuds~en; en promedio, éste es de un 

año. Sin embargo, este aparente problema puede superarse bajo 

dos hip6tesis: primero, cuando el Ombudsman está facultado para 

actuar extemporáneamente, si considera justificada la causa del 

retraso y segundo, cuando se trata de un caso de interés general y 

el Ombudsman se encuentra habilitado para actuar ex officio. 

3.6.3. ACTUACION EX OFFlCIO 

La carencia de interés personal y directo, así como la 

expiraci6n del plazo para presentar las quejas, son dos problemas 

que pueden resolverse mediante la actuaci6n ex officio de los 

Orabudsraen~ siempre que dicha autorizaci6n se consigne expresamente por 
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la legislación respectiva. 

En todos los países que siguen el modelo cl4sico, el 

Ombudsman tiene la facultad de actuar por iniciativa propia, vgr. 

en la Ley de Instrucciones de ~uecia "el Ombudsrnan ejercita su su

pervisión examinando las quejas formuladas por el público ... y 

realizando inspecciones y otras investigaciones que estime necesa

rias "(secc. 5); conforme a la misma ley (secc. 7), el Ombudsman 

puede incluso promover procesos judiciales. 

La Constitución finesa al equiparar al Ombudsman con los 

agentes del ~inisterio público, lo faculta para promover causas o 

mantenerlas, cuando éstas surjan por errores de los funcionarios 

o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

En la ley de Instrucciones finesas se declara que tanto 

el Ombudsman como el Canciller de Justicia están habilitados para 

iniciar procedimientos contra el Presidente o un miembro del Tri

bunal Supremo Administrativo, por faltas coraetidas en el ejerci

cio de sus funciones. 

En Nueva Zelanda, el ordenamiento que instaura al Comi

sionado Parlamentario estatuye como función principal de este 

6rgano, la de "investigar con r.1otivo de una queja o por iniciati

va propia" (secc. 11. Parlliamentary Co-.riissioner Act.) 

Del análisis a la ley del Comisionado Parlamentario in-

hl 6s, se deduce GUC éste no puede iniciar invcstigaciones~otu proprio. 
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El Médiateur no puede actuar oficiosamente¡ no dispone 

del poder de actuaci6n de oficio, peculiaridad que caracteriza al 

modelo clásico de Ombudsman; tampoco puede continuar una investiga

ci6n iniciada a petici6n de parte, si el promovente desiste de la 

reclamaci6n. 

El Promotor de Justicia de Portugal ejerce sus funciones, 

no s6lo en base a las quejas presentadas por los ciudadanos sino 

también por iniciativa propia, con respecto a hechos que por cual

quier otro medio llegan a su conocimiento (art. 22 de la Ley sobre 

Promotor de Justicia). 

En España, el Defensor del Pueblo puede iniciar y prose

guir, de oficio o a petici6n de parte, cualquier investigaci6n (art. 

1° LODP). 

El Orabudsman de Quebec también puede actuar de oficio. 

3. 6. 4. LA FORMA DE LA QUEJA 

Como ya lo hemos visto en el capítulo anterior, la mayo

ría de los ordenamientos,v.gr.los deSuecia,Finlandia~ueva Zelanda, 

Israel, etc., establecen que las quejas sean presentadas por escri

to; éste habrá de contener: el nowbre del quejoso, domicilio, fir

ma del mismo, así como la raotivaci6n de la queja, es decir, el acto 

reclamado y la fecha de los hechos. 
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EL CONTENIDO DE LA QUEJA 

La exposición por parte del reclamante de los hechos mo

tivo de la queja, es trascendental, puesto que en ella se basará 

el Ombudsman para determinar su admisión o rechazo. 

terias; 

Los reclamos pueden versar sobre una gran variedad de ma

ellas van desde el ~imple requerimiento de un servicio pd· 

blico, hasta. lesiones a los derechos de los ciudadanos causados por 

servidores públicos, sin faltar las alegaciones de ineficiencia 

que incluyen demoras injustificadas, registros equívocos, extravío 

de documentos, etc. Son frecuentes también las reclamaciones por 

corrupción; ellas comprenden abusos de autoridad, discriminación, 

arrogancia y otras injusticias. 

3.6.6 VALORACION DE LA QUEJA 

La valoración de la queja es realizada libremente por el 

Ombudsman, (lOl) quien si considera que es totalmente injustificada, 

la rechaza a través de una resolución fundada, a no ser que se tra-

te de una queja absurda. 

Si el Ombudsman desestima una queja por incompetencia, 

habitualmente orienta al quejoso sobre las vías a las cuales puede 

recurrir. Por el contrario, si después del estudio de la queja,asr 

como del de su wotivaci6n, el Ombudsman encuentra que la queja está 

justificarla y entra <le;;tro de su competencia, dará inicio al proce-

dimiento. 
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3.6.7 EL CURSO DEL PROCEDIMIENTO 

Una vez que la queja ha sido admitida, es registrada y 

se turna a alguno de los Ombudsmen o auxiliares de éstos. El ser-

vidor público en contra del cual se present6 la queja, es informado 

de la existencia de la misma e invitado a exponer sus razones al res

pecto, para dar cumplimiento al principio auditur et altera pars. 

El Ombudsman puede aprovechar este momento para interro

gar al funcionario, pero sin abrumar al servidor público con cues-

tionarios largos, tediosos e innecesarios. 

Si el Ombudsman considera válidas las razones expuestas 

por el demandado, informará al promovente; si por el contrario, 

éste no está convencido, aduce nuevos argumentos o se opone funda

mentalmente a la versi6n oficial, el Ombudsman continuará la inves· 

tigaci6n. 

El Ombudsman tiene a su disposici6n,para realizar la in-

vestigaci6n, los medios más amplios y variados; entre otros: las 

inspecciones, los interrogatorios, las pruebas testimoniales, el 

examen de documentos públicos y las pruebas periciales. 

a) Las inspecciones. Las inspecciones que efectúa el Ombudsman se 

realizan de dos maneras: generales, cuando se efectúan períodica o 

continuamente, y especiales si son diligencias probatorias. ciozJ 

Las inspecciones comprenden, entre otros aspectos, la 
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revisi6n de procedimientos administrativos; el tratamiento de in

ternos en instituciones de salud y reclusorios penales; visitas 

a oficinas administrativas o el estudio de documentos y registros 

de las mismas. 

E1 Único inconveniente práctico para llevar a cabo las 

inspecciones, es la carencia del personal capacitado, puesto que 

generalmente, los únicos autorizados son el titular de la institu

ci6n y sus más cercanos colaboradores. 

Las inspecciones proporcionan al Ombudsman una visi6n 

directa de las condiciones en que trabaja el organismo u oficina, 

además de constituir un vínculo de comunicación entre los servido

res públicos y el Ornbudsman. (lO~) 

b) Los interrogatorios. El Ornbudsman está facultado para interro-

gar a cualquier sujeto que se encuentre dentro de su ámbito compe

tencial, cuando lo considere necesario; atribuci6n tradicional que 

tiene como propósito la obtención de rnaterial informativo y sobre 

todo, la delimitaci6n del problema. Generalmente, la oficina del 

Ombudsman efectúa, durante la etapa instructiva del procedimiento, 

entrevistas con las partes interesadas, incluso con el jefe de la 

oficina administrativa contra la cual se expresa la ir.conformidad. 

A menudo, en estas entrevistas se llega a un acuerdo entre las par

tes. 

e) Los testigos. Cuando el Ombudsman inicia investigaciones 
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motu proprio, se allega noticas emanadas de los medios de comuni

caci6n masiva(mass media) y otorga a sus autores la calidad de tes-

tigos. 

En cambio. cuando se trata de asuntos donde hay un quejo

so, el Ombudsman puede servirse de las pruebas testimoniales ofre

cidas por las partes, pero no siempre está investido de poder para 

exigirlas. Ll.Q.11 Sin embargo, con relaci6n a este aspecto, hay le

gislaciones que equiparan al Ombudsman con el juez, como ocurre en 

Inglaterra. en cuyo ordenamiento se dispone:" para los fines de 

cualquier investigaci6n, el Co~isionado Parlaoentario tendrá los 

mismos poderes que un tribunal en cuanto a la comparecencia y exa

men de los testigos y en cuanto a la exhibici6n de documentos". (lOS) 

landesa: 

De manera semejante se pronuncia la legislaci6n neoze

"El Comisario puede citar y examinar, bajo juramento, a 

funcionarios, quejosos y aun a otras personas, con la aprobaci6n del 

Procurador General"-

d) Los documentos públicos. Como hemos visto en el capítulo ante-

rior, en la mayoría de los ordenamientos se permite que el Q:;¡buds-

man consulte documentos públicos bajo condicl6n de que maneje con 

discreción esta informaci6n. 

e) Los peritos. Aun cuando la prueba pericial no está determinada 

expresamente en las disposiciones legislativas, la misma se practi

ca con apejo en los preceptos que admiten todo género de medios pro-

butorios. 
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Las pruebas periciales se desahogan cuando el caso as! 

lo exige: por ejemplo si el Ornbudsman recibe una queja de un re-

cluso, es posible que realice una inspecci6n en compafiía de un pe

rito penitenciario. La intervenci6n de estos especialistas es tam

bién de gran utilidad en aquellos lugares en donde no se exige ser 

jurista para desempeñar el cargo de Ornbudsman. 

Una vez concluidas las investigaciones y adoptada una de

cisi6n defi~itiva, e~ ?mbudsman enviará una comunicaci6n a las par

tes. Esta comunicaci6n adopta la forma de un escrito en el cual se 

explican detalladamente las investigaciones realizadas y las razo

nes en las que se apoya la determinaci6n. 

La gama de resoluciones emitidas por el Ornbudsman, como 

hemos visto, es muy variada y, aun cuando no tienen un carácter vin

culatorio, son com6nmente acogidas por la autoridad a la cual se di

rige el Ombudsman.(l0 7) 

Si alguna de las partes se encuentra insatisfecha con la re

soluci6n del Ombudsman, no cuenta con ningún medio a su disposi

ci6n para impugnarla, puesto que por no ser obligatoria no admite 

recurso alguno. (108) 

3. 6.8 COSTAS PROCEI1IMENTALES 

Si bien es cierto que el Ornbudsman nace en numerosos paí

ses con la idea de proteger a sectores sociales ~con6micarnente dé

biles, por lo que sus servicios son gratuitos, o se exigen cuotas 
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reducidas, (l0 9 ) sin embargo, la tramitaci6n de una instancia ante 

el Ombudsman, implica ocasionalmente, realizar gastos cuantiosos 

de acuerdo a la complejidad del asunto. 

Estos gastos son efectuados generalmente con motivo de 

la presentaci6n de las pruebas• particularmente cuando se acude 

a es~ecialistas o se solicita al expedici6n de documentos, etc. 

El Ombudsman, en su resoluci6n, debe recomendar el re

sarcimiento de este 1;:i:po de .ga,stos en caso de considerarlos justi

ficados. En el supuesto de que dicha recomendaci6n no fuese aten

dida, la simple resoluci6n del Ombudsman se utiliza en favor del 

perjudicado para cuando ~ste acuda a la vía judicial. 

3.7. LA RESPONSABILIDAD DEL OMBUDSMAN 

En las leyes orgánicas de los diversos Ombudsmen, poco 

o nada se dice respecto a la responsabilidad de este 6rgano. Es

timamos que su regulaci6n se encuentra en los ordenamientos que 

sobre materia de responsabilidad existen en cada país. Si as! no 

fuere~opinamos que su responsabilidad es equiparable a la respon

sabilidad judicial1 dada la categoría de las funciones que desarro

lla la instituci6n. ·(~) 
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CAPITULO IV 

EL Oflil!BLmS~AN EN LOS PAISF.S EN VIAS DF. nF.SAR~OLLO 

SINOPSIS: 4.11~oducc-l6ri. 4,2 E.l Ornblicl.6ma.ri 

de p~e4 en v~cu de d~4tVVto¿¿o rn~ernb~o4 de 

.la. co .. 11101UA1e·a.U11 b/L.l.tlfft.ica.. 4. 2. 1 lPt.cU.a. 4. 2. 2 

Ja.rna~ca.. 4.2.3 Ma.u/l..lc~o. 4.2.4 N~ge~~a. 4,3. 

E¿ 0111bud4•a.ri ert .la La.el.no4111llt..lca, 4.3,1 A~ge~ 

~~na.. 4.3.2 Co.lomb~a. 4.3.3 U~uguay. 4.3.4 

Gwz.teJlllLl.o.. 4, 4 'Pueuo R~co. 
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4.1 INTRODUCCION 

Este capitulo tiene como prop6sito exponer una visi6n general 

de lo ~ue es el Ombudsman en los paises en vias de desarrollo. 

Si bien es cierto que la mayoria de los paises en vias de des~ 

rrollo han imitado disposiciones legislativas de paises indu~ 

trializados para la implantación de un Ombudsman, tambil!n lo 

es que aqu€llos no se han olvidado de sus peculiaridades. 

Los esquemas de Ombudsman ce los pa~~e~ en desarrollo han mo~ 

trado tendencias comunes, a saber: 

A) La principal motivación para introducir esta institución 

ha sido la tutela de los derechos humanos, sobre todo aquellos 

de carácter colectivo, ~as no la defensa de los gobernados fre~ 

te a la Achninistración Pública como sucede en las democracias 

liberales, misi6n asignada por éstas al Ombudsman. 

B) La preponderancia del Poder Ejecutivo sobre los otros Pode

res Estatales que caracteriza a los países menos industrializ~ 

dos, provoca que las relaciones interinstitucionales entre el 

primero y el Ombuds111an se manifiesten en forma diferente de C2, 

mo acontece en los paises desarrollad~s. Es frecuente, por 

ejemplo, encontrar que en los paises en vfas de desarrollo el 

Ombudsman sea designado por el Ejecutivo. 

C) Dado el bajo nivel cultural de la población en los paises 
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con incipiente industria es normal que el Ombudsman asuma la 

funci6n de pedag6go de tal forma que instruya a la pob1aci6n 

sobre los derechos que tiene frente a la Administraci6n. 

D) Los problemas que resuelve el Ombudsman en los pa!ses en 

desarroI1o son poco frecuentes en las democracias liberales; 

'~"· la corrupci6n, coonflictos de todo tipo de discrimina~ 

ción, abusos de autoridad, 

E) La buTOcracia de los pa!ses menos industrializados, ante 

:!:? ::ual. !Oe enfrenta el Dmbudsman, es menos eficaz y eficiente 

que en la de las democracias liberales y, consecuentemente se 

~uestra apática a las resoluciones de la ~nstituci6n, 

El Ombudsman ha sido implantado en decenas de paises en vfas 

de desarn>llo, pero dada la escacez.de estudios monográficos, 

nos hemos concretado a exponer solamente algunos de los esqu~ 

mas de Olmbudsman que consideramos relevantes en este grupo de 

países. 

Par.J facilitar su comprensiOn, hemos agrupado a los Ol!lbuismen 

de ?a!se> en vtas de desarrollo en tres' 

1) OmbudSEen de paises miembros de la Commonwealth británica, 

euros mocelos de inspi raci6n fueron, principalmente, los ~ 

~ de ~ueva Zelanda y Dinamarca, 
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2) Ombudsmen de países latinoamericanos, en donde muy pocas 

naciones han consagrado incipientemente a la insti~uci6n, 

pero donde han proliferado recientemente los estudios doctr~ 

nales, que, como se ha visto, en la práctica constituyen el 

anticipo a los proyectos legislativos, 

3) El Ombudsman de Puerto Rico, ya que su creaci6n estuvo in~ 

pirada en los Ombudsmen estadol.midenses (Executive Ombudsrnan). 

4. 2 EL OMBUDSMAN EN PAISES EN VIAS DE DESARP.OLLO • MIEMBROS DE 

LA CO!o!MONWEALTH BRITANICA, 

4. 2. 1 LA INDIA 

Una pl~yade de juristas se ha mostrado ávida por establ~ 

cer al Ombudsman o instituciones semejantes, desde el inicio 

de la década de los sesentas, El !>rimer antecedente que conoce-=. 

mos se ubica en 'W'la conferencia patrocinada por el Instituto 

del Derecho Hindú (Indian Law Institute), Nueva Delhi (1962)~1.11.) 

En ella se sef\aló la urgente necesidad de crear un foro 

institucionaliiado para la reparación de agravios, ocasionados 

a los ciudadanos, por corrupci6n e inadecuada administraci6n, 

el mismo afio, el Gobernador de la India cre6 un Comitt! 

para la Prevención de la Corrupción. De manera semejante, va

rios estados establecieron Comisiones de Vipilancia que se oc~ 

oaron ~nicamente del problema de la corrupci6n, 

En 1964, el Comité para la Prevenci6n de la Corrupción 

sugiri6 la instauración de una Comisi6n Central de Vigilancia 
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cuya titularidad fuese unipersonal, renovable sexenalmente. 

qu~ gozara de independencia y de atribuciones analogas al las 

del Ombudsman neozelandes, 

El Gobierno accedió a crear la Comisi6n Central de Vig~ 

lancia, pero rechaz6 varias de las caracter!sticas aludidas 

tales como la independencia y similitud con el Ombudsman de 

Nueva Zelanda, 

Nada signixicativo sucedi6 hasta 1966 cuando la Comi

sión de Reformas Administrativas recomendo erigir un cucrrpo 

de quejas independiente', En este esquema se propuso el esta

blecimiento de dos autoridades: una denominada Loryal que se 

ocuparla de las quejas contra actos administratiyos de los 

ministros o secreatarios de Gobierno central y de los estados; 

otra que llevarfa el tftulo de· Lokayutl:a, instituida en cada 

uno de los estados y en el centro~ para que atendiera las T~ 

clamaciones en contra de los actos administrativos de otros 

funcionarios, 

Las caracterf sticas que deberian poseer ambas autorida

des seriani 

A) Independencia 

B) Imparcialidad 

C) Procedimientos informales y swnarios 

D) Rango jerarquico equiparable a los altos funcionarios 

del Poder Judicial 

E) Facil acceso a la ínformaci6n pública, 
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El LoY.pal seria nombrado ~or el Presidente previa con

sulta con el primer ministro, quien a su vez habria escucha

do con antelaci6n las opiniones del Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia y del lider de la oposici6n. 

El nombramiento de los Lokayutkas estaria a cargo del 

Presidente previa cons~lta con el Lokpal. 

La competencia de estos funcionarios cubriría toda la 

gama de servidores públicos y t'.m.icamente quedarían exentos 

determinados actos de los mismos.CiiZ) 

Tanto el LoY.pal como los Lokayutkas descmpefiarian su 

cargo por un periodo de cinco años, con la posibilidad de la 

reelecci6n. A semejanza de los Ombudsmen clásicos, ~stos fu~ 

cionarios no pddran ejercer actividades remuneradas mientras 

permanecieren en sus puestos. 

El proyecto tambi@n señala que estos organismos pueden 

iniciar sus investi~aciones tanto a petición de parte como 

por iniciativa propia. El procedimiento recomendado es el 

aplicado por los Ombudsmen n6rdicos; (fil) es decir, primera

mente se estudia la a~misi6n rle la queja; si se considera j~ 

tificada y dc:itro de competencia, se le dará curso¡ en caso 

contrario, sera rechazada con su respectiva explicación, 

Posteriormente, la reclamaci6n se pone en conocimiento 

del Ílmcionario interesa0o, se abre el diálogo, y en caso ne

cesario otro tipo de diligencias como pueden ser la inspecci6n 
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de inmuebles, documentos, testimonios, etc,; finalmente, el 

Ombudsman emite una resolución, 

La investigación del Lokpal será privada, No se publi

car! nada relativo a las investigaciones, ni se le obligará 

a que lo publique, hasta que haya concluido la averiguaci6n 

y se hayan comunicado los resultados al quejoso, 

El Lo~pal debenl infonnar anualmente a la legislatura 

acerca de sus actividades desempefiadas, 

Este esquema propuesto por la Comisión de Reformas Ad

ministratiYa2 fue presentado por el Gobierno en 1968, como 

la iniciativa de ley del· LokPal y del Lol:ayutka. Se aprobó 

por el parlamento ·~·ok·-sabha) ~ pero, dicha asamblea fue di

suelta antes de que el proyecto se aprobara en el Consejo de 

Estado ·cRajya Sab,.a) , 

Este boceto .fue reintroducido en 1971 pero no corrió 

con 111ejor suerte,' 

Otra propuesta de instituir al Lokpal fue presentada 

en 1977. Este proyecto discrepa en algunos aspectos de su a~ 

tecesor, as1 por ejeaplo, se habla de un Loknal general y de 

otros Lokpals especiales (confonne a las necesidades); en sus 

nombramientos deber! de darse mayores posibilidades de parti

cipación a la poblaci~n y, su competencia se limita.a aque

llos sujetos que ocupen cargos de elecci6n popular¡ se procu

ra el control polftico de la corrupci6n mas que la corrección 
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de una inadecuada administraci6n. 

Dicho plan fue referido a la Junta de Comitl! Selecto de 

ambas Cdmaras pero nuevamente recayó con la disolución del Lok 

Sabha. 

A la fecha seis estados tienen estatuida la institución 

y otros dos han introducido proyectos, 

~odos los proyectos estatales han tenido su inspiraci6n 

en el proyecto de 1966, 

En los estados de Orissa, Ut~:llj Pradesh, Bihar, Karmat~ 

ka, Maharashtra y Madhya Pradesh, se otorga al· Ombudsman atr.!_ 

buciones para investigar casos tanto de corrupción como de 

inadecuada administraci6n, 

Mientras que en los estados de Rajasthan y Gujarat, el 

Ombudsman se limita a tratar asuntos de corrupcl6n, 

A los titulares del cargo se les denomina Lokayutka y a 

sus asistentes inmediatos Uoalokayut~a; sus nombramientos es• 

tdn a cargo del Gobernador del estado, previa consulta con el 

Procurador (chief justice) y con el lfder de la oposic16n, 

En la práctica, sólo existen cuatro Ombudsmen Bihar, 

Maharashtra, Rajasthan y Uttar!'radesh). El estatuto del esta

do de Orissa ha sido letra muerta, y Karnataka nombró un ~· 

budsman que ejerció durante un afio (1978-1979) pero después 

el Gobierno abolió el cargo. 
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La infonnaci6n respecto a los Ombudsmen estatales es ese~ 

sa adem:is de que no ha siclo constante la presentación de sus i!!. 

formes. 

La carencia de informaci6n, es indicio, como en Guyana, 

de que el Ombudsman ha encontrado serias dificulta des para de

sempefl.a r sus labore·s, tales como la insufiencia de recursos hu~ 

manos y mateTiales, la falta de cooperaci6n por parte de los 

servidores públicos, la inmunidad de los elementos de policía 

y la inejecuci6n de contratos públicos, adem:is, de requerir al 

quejoso la consunci6n de otros recursos legales antes de· acudir 

al Ombudsman. 

No obstante, el alto fndice demografico de la India, el 

número de quejas recibido es ínfimo; así por ejemplo, el estado 

mayormente poblado, Uttar Pradesh, recibi6 el nrxmero más bajo 

de quejas¡ solamente 100 en 1978 y 200 en 1979, Las razones de 

este fen6meno son hasta cierto punto obvias: analfabetismo, ca

rencia de publicidad acerca de la institución, hostilidad y ap~ 

tfa por parte de los ftmcionarios públicos, falta de recursos 

para favorecer a la instituci6n, etc, 

4.2.2 JA.l.iAICA (1.1..i) 

En el otoño de 1966, el Senador Audley Thompson, propuso 

al Gobierno la creación ce un Ombudsman al estilo escandinavo, 

a fin de que investigara las quejas de los individuos en contra 

de la Administración Pública, Esta sugerencia fue rechazada en

tonces, pero seis afl.os despu6s se revivi6 la idea. 
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En el ar.o de 1972 tuvo lugaT una intensa inquietud por co 

nocer a la institución. Se emprendieTon estu:lios doctrinales y 

legislativos a lo largo de todo el pars que culminaron en la in 

tegraci6n de un Comité selecto de representantes parlamentarios 

{de ambas Cámaras) a fin de revisar los estudios efectuados y 

presentar conclusiones al respecto, 

Atin sin tener resultados precisos, en abril de 1977, el 

Gobierno hizo del conocimiento público su prop6sito de estable~ 

cer un Ombudsman, el cual fue designado al mes siguiente, 

E. George Green apenas nombrado titular del cargo fue en 

viado a Escandinavia y Gran Breta~a para compTObaT las respec

tivas experiencias de análogas instituciones, Green regresó en 

julio de 1978 para poner en marcha la instituci6n.(llS) 

Cinco meses m~s tarde entro en vigor la ley correspon

diente. Esta ley suministra un modelo clásico de Ombudsman con 

las caracterrsticas de la definiciOn de Ombudsman proporcion~

da por la International Bar Association. 

El Ombudsman jamaicano es libre e independiente para con 

ducir sus investigaciones. Se incluyen en su competencia a las 

oficinas de policia y empresas pOblicas; quedan excluidas las 

fuerzas aTmadas y el poder judicial, Conforme a esta ley pueden 

interponer reclamaciones sOlo los individuos directamente afee-
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tados¡. las quejas se ;¡iresentarlin por escrito, 

E). procedimiento que se sigue ante el'· Ombuisman de Jamaica 

es semejante al practicado en Escandinavia', Al ).legar la queja 

es registrada, para este propdsito existen dos registros, uno de 

ellos exc).usivo para las personas confinadas en alguna institu

ci8n de salud, Una vez registrado el asunto pasara a la oficina 

del Ombudsman, Aquellos asuntos en los cuales la competencia del 

Ombudsman es manifiesta serán enviados al director de investiga-

' e iones. Si la, competencia del'- Ombudsman es dudosa se tralada al 
,. 

director de servicios jurisdiccionales (asistente inmediato del 

Ombudsman); si la resolucidn en esta instancia rechaza el asunto 

por motivos de inco~petencia, ~ste sera nuevamente revisado por 

el Ombudsman, quien decide de manera definitiva, Aun cuando la re 

clamaci6n sea desechada, se enviara un escrito al afectado en el 

cual se explica la raz6n del rechazo de la queja y, en algunos 

casos se le indican otras vías alternativas para que d6 curso a 

su pretensi6n. 

Las quejas que hayan presentado problemas de competencia 

pero que finalmente sean aceptadas serán remitidas al director 

de investigaciones. Una vez efectuadas las diligencias investí· 

p,atorias necesarias, el expediente retorna al Ol?lhudsman con las 

pruebas recabadas y un reporte del di rector de investir,aciones; 

en este momento se abre una instancia de discusi6n del caso en~ 

tre el O~budsman, el director de servicios jurisdiccionales y 
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el director de investigaciones¡ este último está habilitado p~ 

ra elaborar las conclusiones y recomendaciones, las cuales se-

rán ratificadas por el ·0mbudsman; aunque lo más frecuente es 

que el Ombudsman decida el asllllto en su instancia final. 

Todos los asuntos son publicados en el reporte anual que 

el Ombudsman presenta ante el parlamento. 

Eventualmente el Ombudsman ha emitido reportes extraordi 

narios a determinadas oficinas pOblicas, cuando por ejemplo e~ 

cuentra una deficiencia general. (1..1~) 

El Ombudsman preocupado :oor prestar sus servicios a toda 

la población, ha emprendido grandes camparas de difusión incl~ 

sive en escuelas y colegios, 

La aceptación de esta instituci6n tanto de la sociedad 

como de la Administraci6n POblica ha sido manifiesta. 

Pese a que el Ombudsman jamaicano tiene poco tiempo de 

funcionar, sus informes rebelan ya resultados positivos. 

4, 2. 3 MAURICIO (l l ?) 

El primer antecedente de crear un Ombudsman en Mauricio, 

data de 1961, cuando algunos delegados de la Comisión de Disc~ 

si6n de Revisión Constitucional ~ropusieron el establecimiento 

de un Consejo de Estado o Tribunal de alto rango cuya funci6n 

principal consistiera en investigar casos de abuso de poder por 

parte de los fllllcionarios aeministrativos, Esta novedosa idea 

interes6 al Gobierno británico y, para efectos de que se nrofU!!, 

dizara sobre el te~a fue enviado a la isla el connotado consti-
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tucionalista Stanley, A manera de conclusión indagatoria el 

profesor Stanley publico un documento intitulado ll ¿ Un Omb'Uds. 

man para Ma·uricio ?", C.!..L!D 

En el se sugiere el establecimiento de un Omb~tdsman no!!!. 

brado por el Gobernador General, preferentemente que no sea 

originario de la isla; y renovable trienalmente, 

Es.te proyecto doctrinal fue discutido en la Conferencia 

de la Corona de 1965, Lo mismo que la Conferencia Constitucio-

nal de Mauricio realizada el mismo a~.o, 

Finalmente, el Ombudsman fue instituido en la Constitu-

ci6n de agosto de 1967 y conservado en la de 1968. 

La reglamentación respectiva fue promulgada y puesta en 

vigor al a~o siguiente, 

Físicamente, las oficinas·. del Ombudsman estuvieron ins-

taladas en el edificio de la asamblea legislativa y trasladadas 

posteriormente al inmueble del Banco de Baroda en Port Louis 

donde es m§s accesible, 

El juez Gunnar L, fue nombrado primer Ombudsman el 2 de 

marzo de 1970, Le sucec1i6 el juez S, Mootoosamy quien falleció 

en julio de 1974; desde entonces Ramawad Sewgobind ha acunado 

el c;irgo,( 119) 

El Ombudsman es nombrado por el r;obernador General, prc

vj ;i consulta con el primer ministro y los lideres camerales de 
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los partidos de oposici8n, 

La permanencia en el cargo de Ornbudsman es de cuatro afios, 

con posibilidad de reelegirse~ sin que haya una edad límite para 

ocupar este puesto,· 

A diferencia de losOmbudsmen escandinavos,el de Mauricio 

s8lo puede ser removido por moci6n del Gobernador General, para 

el cual habra de constituirse previamente un tribunal es!Jecial, 

El" Ombudsman de Mauricio goza de entera independencia y 

autonomfa funcional, 

La oficina del· Ombudsman esta integrada, adem§.s de su ti 

tular, por un secretario, un asistente de confianza(senior), 

un oficial titular y dos oficiales asistentes, 

La competencia objetiva del Ombudsman se divide en dos 

sectores i 

1~ Aquellos asuntos de inadecuada administraci6n que co!!. 

llevan error, negligencia, retraso; discriminaci8n(po1Itica, 

racial, de credo, de sexo~ etc,), inadecuada aplicaci8n o mala 

interpretaci6n del derecho, arbitrariedad e injusticia, 

2° El Ombudsman también debe conocer prioritariamente las 

reclamaciones presentadas por violaciones a los derechos y li

bertades ~Oblicas contenidas en la Constitución, tales como el 

derecho a la vida, a la libertad personal 1 a la protección CO!l 

tra la esclavitud y al trabajo forzado .• el derecho a la propi~ 
. ' 

dad y a la privacidad; libertades de expresi6n, asociación, 
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educaci6n, así como las garantfas nrocesales, 

La competencia subjetiva del Ombudsman se extiende a c!!_ 

si todas las oficinas¡ pero se excluyen expresamente las ofi

cinas del r;obeTT!ador General, Poder Judicial y de las Fuerzas 

Armadas. 

El acceso al Ombudsman de -~lauricio es indirecto para el 

público, ya que la queja deberá presentarse a alp,un miembro 

parlamentario quien la hará llegar a la oficina respectiva, El 

Ombudsman recibe reclamaciones directas de parte de los minis

tros y parlamentarios, 

El Ombudsman también está 'facultado para iniciar invest.!_ 

gaciones ex officio~ ~recuentemente a través de noticias sumi

nistradas por los medios de comunicaci6n masiva, 

Para presentar una reclamaci6n ante el Ombudsman es nec~ 

sario un agravio personal'. Nadie se puede quejar a nombre de 

otro, a no ser qtte demuestre que existe impedimento de éste p,e_ 

ra actuar por sf mismo, F.n cuanto a las caractertsticas del 

procedimiento del· Ombudsman mauriciano son las mismas observa~ 

das en el modelo clásico de la instituci6n; es decir, brevedad 

e inmec!iatez. 

Sus resoluciones son ele car.1cter persuasivo y no imriera-

t j vo. 

El n{imero de reclamaciones que ha recibido el Ornbudsmnn 

en Mauricio ha sido bajo~(lZO)sin embargo el titular de ln 

instituci6n, considera que la cornunirad se ha ilustraclo más 

en cuanto a derechos humanos y Administración PGblicn, 
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4. 2. 4 NI GERI..\ ( 121 ) 

El Ombu~sman nigeriano nace en octubre de 1965, bajo el 

régimen militar con la denominación de Comisión para las quejas 

del público (Public Complaints Commission). 

El sistema de Ombudsman en Nigeria está constituido por 

una red ce comisiones, Su asiento principal se si tC•a en la ca-

pital federal y las filiales se hayan distribuidas en los dieci 

nueve estacas de la federación, 

Los titulares, tanto de la jefatura nacional como de las 

oficinas estatales, son nombrados por el Presidente para un pe~ 

riada de tres ~ftos. 

El sistema de Ombudsman se encuentra bajo la supervisión 

del Vicepresidente de la Re~ública, 

La sede nacional esta integrada por el jefe comisionado, 

asistido por un pequef.o nC:nnero de consejeros administrativos 

(generalmente funcionarios de la Administración Pública)} un 

equipo de peritos que llevan a cabo las investigaciones; un gr~ 

po de apoyo en la oficina y; consejeros auxiliares. (.!E) 

La principal función del jefe comisionado estriba en cooI 

dinar las actividades de sus diecinueve cole~as, para lo cual 

celebra una asamblea anual con todos los comisionados y, efectCia 

visitas periódicas a las oficinas de los comisionados estatales. 

El ámbito compctencial de los Ombudsmcn ncgerianos puede 

considerarse desde dos ángulos: el objetivo y el subjetivo. 
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1. Competencia objetiva, Todos los Ombudsmen cstlin facul:~ 

dos para intervenir cuando haya indicios del 

a) Contra dicci6n en las leyes 

b) Error en derecho 

c) Arbitrariedad de hecho 

d) Irracionalidad o injusticia en el cumplimiento de fun::i2 

nes administrativas 

e) Motivaciones impropias 

f) Explicaciones inadecuadas 

g) Otras objeciones 

Se exceptfian por ley: 

a) Todos aquellos actos que tuvieron 1 ugar antes del :9 5e 

julio de 1975 

b) Las quejas que se presenten despul!s de doce meses ce 'l.·eri 

ficado el acto lesivo 

c) Aquellos asuntos en los que el crnejoso no demuestre 

interl!s personal, 

2, Competencia subjetiva, La ley que regula a la ins-:i t::

ci6n en Nigeria, faculta a los comisionados para investigar, ;::r 

propia iniciativa o a moci6n de otra persona, actos provenie~:es 

de: 

a) Algun departamento o ministerio federal o de los ~cbie~ 

nos estatales 

b) Algun departamento o autoridad local cualquiera que ~ea 

la forma de su c!esip,naci6n 

c) Toda sociedad o instituci6n en que participe el GcHe:-• 

no de tHgcria 
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d) Tocla corporacHin legal bajo la ley ee sociedades (Compa

nies Act) de 1968 

e) Cualquier integrante de alguno de los organismos antes 

sefialados. (.!..~-~) 

Además, la ley enuncia a aquellos que, aun cuando perten~ 

cen al aparato administrativo, se encuentran fuera de su ámbito 

competencia! y, es. aqu! donde el sistema de Ombudsman nigeriano 

se tropieza con sus más grandes obstáculos, Los comisionados no 

podrán conocer los asuntos en que intervengan: el Presidente de 

la República, su Consejo, cualquier componente del Poder Judi

cial, de la Polic!a o de las Fuerzas ATr.ladas. 

Para conducir sus investigaciones, los comisionarlos tienen 

las facultades de todo Ombudsman clásico, vgr, el libre acceso 

a la informaci6n, las visitas e inspecciones, el poder de conv~ 

car a cualquier persona; que en opini6n del comisionado est~ en 

posici6n de atestiguar, etc, 

Los informes anuales de los comisionados revelan que el 

deficiente servicio postal constituye un gran obstáculo en el 

desarrollo de sus investigaciones, 

Al concluir sus investigaciones, el Ombudsman envfa por 

escrito su resoluci6n, tanto al quejoso como al funcionario i!!_ 

teresado, Los comisionacos, como todo Ombudsman presentan un 

reporte anual ce acti vi da des. En dichos in formes se han hecho 

importantes propuestas, tales como la necesidad de crear comi-

siones (0mbudsmen) que atiendan las quejas del püblico respef_ 

to a la polid:a y las Fuerzas Armadas, Otra sugerencia relevan. 

te ha sido la de ampliar el actual pla::o rle doce meses para la 
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interposici6n de la recJ_3maci6n, Se ha aconsejado tambi!:!n mayor 

publicidad de la instituci6n y de su trabajo, 

4. 3 EL OMBUDSMAN EN LATINOA~ERICA 

4.3,1 ARGENTINA.. Este ha sido sin lugar a dudas el país latino!!_ 

mericano donde más han :oroliferado, tanto los estudios doctrin!!._ 

les como las iniciativas de ley sobre el Ombudsman, Se le ha pr~ 

puesto tanto a nivel federal como local, aunque Gnicarnente en e~ 

te Gltimo se ha concretado, 

El primer proyecto de ley se apoy6 en el estudio elabora

do por ~iguel !-1, Pacilla y presentado a la Cámara de Diputados 
(124) 

en 1975. por un grupo de lerisladores encabezarlos por A. AuyerO:-

En 61 se sugería la creaci6n del Ombuesman bajo la denomin!!._ 

ci6n de Comisionado cel Congreso; con la misi6n de recibir e in

vestigar las reclamaciones provenientes de los gobernados en con 

tra de actos de la Adrninistraci6n P6blica que hubiesen lesionado 

los derechos de los particulares, 

Esta iniciativa no se tramitó debido al golpe de estado que 

sucit6 en marzo de 1976, 

Est:e proyecto fue reelaborado en 1983 y presentado ante el 

mismo recinto camera1,CJl2.) 

En 1984 fue presentada una iniciativa de ley senatorial 

por Eduardo Menem y Libirdo Sánchez, En ella se propone la ere!!_ 

ci6n de la Defensor!a cel Pueblo como celegado del Poder Legis

lativo para proteger los derechos e intereses de los individuos 

y de la comunidad (art, 1º) 

La titularidac de esta instituci6n es de carácter uniper-
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sonal. 

Para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo se requiere, 

al igual que en la legislación española, ser oriundo del lugar 

y tener 30 años de edad como minimo, 

Su elecci6n se llevaria a cabo en dos fases: primeramen

te, se integTarán dos comisiones camerales, las cuales fonnarán 

una terna de candidatos, @sta se ca a conocer posterionnente a 

las propias Cámaras, 

La segunca fase es la del escrutinio, se realiza en sesi6n 

plenaria del Congreso de la ?faci6n, 

Se ha sugerido que el nombramiento del Defensor del Pue

blo se obtenga por lo menos con dos tercios del total de votos. 

En el proyecto se dota de independencia funcional a la 9~ 

fensoria del Pueblo y, se conserva una dependencia orgánica del 

Congreso por cuanto: 

1) Su designación y cese proviene de ambas Cámaras 

2) Al asumir el cargo debe prestar juramento ante la asa~ 

blea legislativa 

3) La desip,naci6n y cese de sus adjuntos está a cargo de 

comisiones parlamentarias 

4) El Defensor el.el Pueblo debe infornar anualmente al Pª.!. 

lamento de sus actividades 

S) El reglamento interno de la Defensoria deberá ser apr~ 

bado por las comisiones ler,islativas 

6) El presupuesto de la Defensoria del Pueblo estli compre!}_ 

dido centro del presupesto del Poder Legislativo,( 126 ) 
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Puede acudir a la oficina del Defensor del Pueblo toda persona 

ya física, ya moral, que se considere lesionada en sus derechos 

por actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Na-

cional. Las reclamaciones se presentarán por escrito en el que 

se indicará sólo su identificación y su domicilio. 

El Defensor del Pueblo aceptará todas aquellas quejas 

cuyo contenido verse sobre el ejercicio ilegitimo, defectuoso, 

irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, 

gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones; inclu-

yen aquellos actos capaces de alterar o dañar los ecosistemas na-

turales, digno es de destacarse esta ÚltiLla inserci6n de tan 

. . (127) . b. . d f singular importancia. ~ · La cocpetencia su Je~iva e la De en-

seria del Pueblo se concreta a la Administraci6n Pública, que 

conforme a este proyecto implica a "la Administraci6n Pública 

Nacional, centralizada y descentralizada, entidades autárqui-

cas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades de 

economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal ma

yoritaria y todo otro organismo del Estado Nacional cualquiera 

que fuere su naturaleza jurídica, denor,ünaci6n, ley especial que 

puuiere regirlo o lugar del país donde preste sus servicios (art. 

16). "Quedan cor01prendidas dentro de la competencia de la Defen-

sería del Pueblo las personas jurídicas públicas, no estatales o 

privadas, en cuanto ejerzan prerrogativas públicas ... (art. 17). 

Vgr. colegios profesionales, concesionarios de servicios públi-

cos. Se excluyen expresamente de su f~rula conpetencial a los 

Poderes Legislativo y Judicial, lo mismo que a la raunicipali-
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dad de Buenos Aires. 

El procedimiento investigatorio del Defensor del Pue

blo es de carácter sumario e informal. Para desarrollarlo cuenta 

con estos atributos: 

A) F4cil y libre acceso a la informaci6n, cuya negati

va solo podrá aplicarse cuando exista interés vinculado a la se

guridad nacional 

~) Apoyo de los cuerpos encargados de la Adrainistraci6n 

de Justicia para obtener informaci6n que le hubiere sido negada 

injustificadamente 

C) Deber expreso de colaboraci6n de todo tipo de per

sonas jurídicas ya públicas ya privadas 

D) Facultad de utilizar los instrumentos clásicos de 

la investigaci6n para allegarse nás inforraaci6n, tales como las 

inspecciones, los testigos, las entrevistas, etc. 

Las resoluciones que emitirá el Defensor del Pueblo, 

serán naturalmente de carácter persuasivo. 

Finalraente, el Defensor del Pueblo rendirS un informe 

anual de las labores ante el Congreso de la Naci6n, como ya es 

característico en el modelo clásico de Orabudsman. 
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En 1985 el diputado y distinguido constitucionalista 

profesor Jorge Reinaldo Vanossi, present6 ante su respectiva Cá

mara un proyecto legislativo, para un Defensor del Pueblo, con 

las características del clásico Ombudsman escandinavL.C~ 

A nivel local, el Consejo Deliberante de la Ciudad de 

Huenos Aires ha implementado un OmbudsLlan denocinado Controladuría 

General Cocunal cuyo promotor fue el Dr. Facundo Suarez Lastra, 

Presi~ente de dicho Concejo. 

La introducción de esta instituci6n se contempl6 en 

la Plataforma Electoral Municipal de la Uni6n Cívica Radical 

presentada el 8 de cayo de 1984 y se concretiz6 en la Ordenanza 

No. 40. 831 sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad 

de Buenos Aires el 17 de octubre de 1985. A la Controladuría se 

le asi.¡m6 coco cometido principal la protecci6n de los derechos, 

intereses le¡ítimos y difusos de los habitantes de la Ciudad de 

rluenos Aires, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder 

y errores de la Aduinistraci6n Pública. Este nuevo organismo 

estará a cargo de un Controlador General Cocunal. Para ocupar 

este ?Uesto se requiere cubrir las exigencias que la ley señala 

para ser electo concejal; es decir: haber cumplido 25 años de 

edad, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio, y ser natural 

de la provincia que lo elija, con dos años de residencia inmedia

ta en ella.(i::<i) 

Para esta desingaci6n el Consejo Deliberante formará 
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una Comisi6n de nueve concej les,l 13º) conducida por el Presi

dente del Consejo; en sesi6n privada se llevará a cabo el escru

tinio y obtendrá el cargo el candidato que, obtenga el voto de 

las dos terceras partes del total de miembros presentes. 

La funci6n de Controlador General es incompatible con 

cualquier otra actividad re~unerada, excepto la docencia univer

sitaria. 

La Controladuría General Comunal áisfrutará de indepen

dencia funcional. 

El Controlador podrá nombrar al personal profesional, 

t6c~ico y administrativo necesario; asiraishlo, está facultado para 

dictar el reglamento interno. La competencia de esta institu-

ci6n se extiende a las actuaciones de funcionarios y agentes de

pendientes del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Bue

nos Aires y de la Administraci6n centrali=ada, organismos descen

trali=ados y, todo otro ente que funcione en la esfera COQpeten

cial ejecutiva, así cowo en las oficinas ejecutivas de los Con

sejos Vecinales. 

Para el desempe~o de sus actividades el Controlador 

cuenta con atribuciones tales como el fácil acceso a la informa

ción, el principio de co1aboraci6n por parte de las autoridades; 

la íacultad de inspecciona~ o de solicitar testimoniales. Con· 

forne a la tradición de cs:c tipo de instituciones, la Controla-
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duria General Comunal rendirá anualmente un informe de labores 

ante el Consejo Deliberante. 

Recientemente se ha introducido la instituci6n en las 

nuevas Constituciones de las Provincias argentinas de San Juan 

(lv de mayo) y Salta (14 de junio) de 1986 con los nombres de 

Defensor del Pueblo y Comisionado Legislativo, (articulo 150, 

fracci6n 30 y 124, fracci6n 14, respectivamente). 

4. 3. 2. COLOMBIA 

La doctrina nos señala que en Colombia desde el siglo 

pasado, se ha manifestado interés en establecer al Ombudsman 

o instituciones similares.l.!l.!) 

La primera sugerencia de crear un 6rgano independiente 

de los tres Poderes estatales, con la misi6n de proteger a las 

minorias y velar por el debido respeto a los derechos individua

les, fue expresada en 1885, por el entonces director del partido 

conservador, Sergio Arboleda, en su Proyecto de Constitución 

para los Estados Unidos de Colombia. Este documento preveia im

plantar un Poder Estatal especial, el Poder Cooperativo, con 

caracteristicas semejantes a las del Ombudsman escandinavo. Tra

t5base de un órgano independiente del hjecutivo y de los otros 

poderes, con la función primordial de tutelar los derechos indi-

viduales y politices. Su competencia subjetiva se extendía a 

todos los integrantes de los otros Poderes Estatales. 

Difería de la institución n6rdica en que seria un cargo 
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de elecci6n popular. 

Las circunstancias políticas fueron del todo desfavo

rables a la idea de Arboleda que finalfilcnte decay6. 

El 20 de julio de 1964, el presidente del Senado de la 

República Augusto Espinosa Valderra~a. plante6 la necesidad de 

incluir en la Constituci6n" un Ombudsman, bajo la denominaci6n de 
Procurador del Congreso para la Administraci6n, con el afán de 

supervisar el cumplimiento de las reglas administrativas además 

de proteger al ciudadano en sus derechos frente a la administra-

ci6n. 

El Presidente Misael Pastrana Borrero, en agosto de 1970, 

expidi6 un decreto por medio del cual estableci6 un servicio de 

informaci6n administrativa, con objeto de tramitar ante los fun

cionarios responsables las iniciativas, sugerencias y reclamacio

nes que presentaran los particulares. Más tarde por el decreto 

1555 del 25 de agosto del mismo afio, se cre6 la Comisi6n de Que

jas y Reclamos adscrita a la presidencia de la República. Aun 

cuando el presidente se refiri6 a la oficina como un Ombudsman, 

en realidad distaba mucho de poseer sus características fundamen-

tales. Sin embargo. consideramos que fue un paso definitivo 

para la posibl~ implantaci6n de la instituci6n escandinava en 

Columbia. 

El doctor Alfonso L6pez Michelsen, al asumir la presi-
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budsman en Colombia. 

Desafortunadamente, el proyecto de ley que para tales 

efectos present6 el Gobierno al Congreso no despert6 mayor inte

rés. 

El misrao Presidente envi6 otro proyecto al Congreso con 

el prop6sito de crear la Veeduría de la Administraci6n, pero 

corri6 la misma suerte de su antecesor. 

En 1976 el representante Gilberto Salazar Rarnírez 

también present6 una iniciativa de reforma constitucional con 

la mira de crear un Procurador Parlamentario, elegible ~or la 

Cámara de Representantes de una terna presentada por el Senado 

de la República, con atribuciones indagatorias y correctivas 

sobre la administraci6n. 

El Senador Diego Uribe Vargas propuso en ese mismo año 

el establecimiento de un Defensor de los Derechos Humanos, con 

los caracteres que posee el Ül:lbudsman clásico. 

En 1977, el representante Salazar Ramírez nodifica su 

proyecto, de tal manera que sugiere la implantaci6n de la Veedu-

ría del Poder Público, es decir, otro Ombudsman, pero de carac-

ter colegiado, con un miembro por cada uno de los Poderes Esta

tales. 
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El Senador Uribe Vargas, en la legislatura de 1977-

insistió en su proyecto para crear al Defensor de los Derechos 

Humanos. 

En suma, todo lo hasta aquí expresado es indicio de un 

gran interés doctrinal y legislativo por implantar un Ombudsman 

en Colombia, pero estas ideas no han sido puestas en práctica. 

4. 3. 3. URUGUAY 

La posible introducción del Ombudsman en el derecho p~ 

sitivo uruguayo se ha visto vigorosamente impulsada por los in

tegrantes del Partido Colorado. ~ Primeramente, mediante la 

inclusión de dicha institución en el Programa de Principios del 

mismo partido y después, en las iniciativas de ley presentadas 

por dos de sus miembros. 

La ineficacia de los existentes controles administra-

tivos y la carencia de protección a los derechos de los adminis· 

trados, llevaron al Partido Colorado a sugerir, en su Programa 

de Principios, la creación del Ombudsman bajo la denominación de 

Defensor del Pueblo. En este programa únicamente se enunciaron 

sus características generales: 

A) Será designado por el parlamento 

B) Deberá ser una persona con conocimientos jurídicos 

y de reconocida solvencia moral 

C) Su principal objetivo será, controlar y custodiar 

el adecuado funcionamiento administrativo 
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D) Podrá actuar tanto de oficio como a petici6n de 

parte. 

E) Sus actuaciones serán informales y sumarias 

F) Podrá formular advertencias recordatorios, ad1.1oni

ciones o sugerencias, pero nunca podrá anular, revocar o modi-

ficar los actos administrativos 

G) El Defensor del Pueblo rendirá un informe anual 

de sus actividades y excep~ionalmente, presentará informes extra
l 1 33) 

ordinarios. --· 

El primer proyecto de Ley fue formulado por el Senador 

Raumar Jude y presentado ante su respectiva Cámara el 16 de julio 

de 1985. Esta iniciativa legislativa tom6 como fuente de inspi-

raci6n inmediata a su análoga antecesora, la iniciativa de ley 

sobre la Defensoría del Pueblo, presentada en Argentina por los 

Senadores Libardo N. Sánchez, y Eduardo Menem en mayo de 1984. 

En el esquema jurídico uruguayo se sugería una Defensoría del 

Pueblo como organismo delegado áel Poder Legislativo, con auto-

nomía técnica. La defensoría del Pueblo estaba bajo la direc-

ci6n de un 6rgano unipersonal denominado Defensor del Pueblo. 

Para ser Defensor del Pueblo confori.1e a este proyecto, se re· 

quería: ser ciudadano uruguayo; U.2.~J ser doctor en derecho y 

ciencias sociales, (l 3 S) con diez años de antigüedad en el ejer· 

cicio profesional; una edad míni~a de 40 años~ haber ejercí· 

tado cargos en cualquiera de los tres Poderes Estatales( 136 J y 

tener conocimientos en derecho Público. 
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El Defensor del Pueblo se elepir1"a en dos etapas, prime

ramente cada Cámara formaría una coraisi6n (coapuesta de cinco 

miebros; cada comisi61: integrarla ;_una terna de candidatos que se

ría dada a conocer al Congreso en sesi6n plenaria. La segunda 

fase era la de votaci6n, la cual ocurriría dentro de los 30 días 

siguiente~ al pronunciamiento de dichas camisiones. La Asar.1blea 

General ele?irla, por el voto de dos tercios de sus miembros (mayo

ría calificada), a uno de los integrantes de la terna. Si nin

guno obtenía la votaci6n requerida se eliminaba al candidato con 

.. 1enor votaci6n, los dos restantes se ·someterían. a una segunda vuel

ta. s,- CC7'..siren?~:: ganador a quien lograra la :::a;¡cría califica

da antes sefialada, pero si ninguno la alcanzaba, se abrirla \.D'la 

tercera votaci6n a uayoría simple entre los mismos dos candida

tos. 

El proyecto legislativo, era determinante al señalar 

que el cargo de Defensor del Pueblo era incompatible con el de

sempeño de cualquier otra actividad pública o privada (art. 7°). 

Se fijaba un lapso de 5 años para desempeñar el cargo 

de Defensor del Pueblo, con posibilidad de reelegirse por una 

vez más (art. 3°.) Las causales de cesaci6n en el cargo eran 

las enunciadas en casi todas las legislaciones y proyectos aná-

legos, a saber· rc~uncia, conclusi6n del término para el cual 

fue electo, muerte o incapacidad sobreveniente, haber sido con

denado por delito doloso o negligencia en el ejercicio del cargo 

(art. 10). 
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Para cumplir con sus labores, el Defensor del Pueblo 

estaría asistido por dos adjuntos a los cuales designaría él rnis

MO, previo acuerdo con las dos comisiones camerales que lo eli

gieron como candidato (art. 12); le apoyaría también una plan

tilla de funcionarios y empleados de oficina nombrados libremen

te por él (ar. 33). 

Su ámbito competencia! comprendía a todos los integran

tes de la Administraci6n Pública, "la Adniinistraci6n Ccn.traliza

da y Descentralizada (por servicios y territorial) y cualquier 

organismo del Estado Nacional, actuando en funci6n adrainistrati

va ..• " (art. 15). Los particulares se encontraban sujetos a las 

investigaciones del Defensor del Pueblo, en cuanto gozaran de 

prerrogativas públicas, (art. 16). 

Quedaban excluidos de la competencia de la instituci6n 

tanto el Poder Legislativo, como el Poder Judicial. La Defenso-

ría del Pueblo podía iniciar sus investigaciones por iniciativa 

propia o bien, a petici6n de parte. (art. 13). 

Pocían presentar reclamaciones ante esta instituci6n 

cualquier persona física o moral (art. 17). 

Las quejas habrían de presentarse por escrito firmado 

por el interesado quien debería seftalar su nombre completo y do

micilio, s6lo que, a diferencia de todos los ordenamientos res

pectivos, en este punto el proyecto uruguayo exigía al interesa-
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do el patrocinio de un letrado (art. 18). 

Las reclaoaciones deberían ser dadas a conocer a la 

Defensoría del Pueblo en un plazo máxii.10 de un año calendario, 

contado a partir del momento en que ocurría el acto u omisi6n 

lesivos (art. 18). La queja podía versar sobre cualquier ejer-

cicio. defectuoso, irregular,. abusiva, arbitrario, .discrimina to-

rio, negligente o inoportuno de funciones de la Administraci6n 

Pública (art. 13). 

Admitida la reclahlaci6n, el Defensor del Pueblo promo-

vía la investigaci6n sumaria e informal. Prineraoente daba par-

te al servidor público en cuesti6n ,. el cual debía contestar en 

un término de 13 c!ías. l.!lZ) Si la posici6n del funcionario era 

considerada por el Defensor del Pueblo como justificada y raza-

nable, emitía su resoluci6n. En caso contrario, proseguía la 

indagaci6n a través de los instrumentos típicos (testigos, ins-

pecci6n de archivos, inspecci6n de inmueoles, etc.). Al Defen-

sor del Pueblo se le dotaba en este proyecto, de fácil acceso a 

toao tipo de inforraaci6n, excepto cuando se podía atentar contra 

la seguridad nacional. 

Al igual que sus hoo6logos, el Defensor del Pueblo al 

concluir sus investigaciones daba a conocer a los interesados 

su resoluci6n por escrito, la cual como sabemos, no podía en nin

gún caso modificar substituir o dejar sin efecto las decisiones 

udrüni st rat i vas. 
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Finalmente, la Defensoria del Pueblo estaba obligada 

a informar anualmente a las Cámaras sobre sus labores realizadas. 

Estos informes se publicarían en el Dia~io Oficial y en los dia

rios de sesiones de ambas Cámaras (art. 31). 

En septiembre de 1985, el representante nacional Da

niel Lamas present6 otro proyecto de ley sobre la Defensoría del 

Pueblo. En su exposici6n de motivos al autor confiesa haber to

mado como ~uentes inspirativas las regulaciones jurídicas espa-

fiolas, aunque e~t3 iniciativa guarda grandes afinidades 

proyecto antes analizado del Senador Raumar Jude. 

4.3.4. GUATEMAL~ 

con el 

De este país conocemos sólo dos antecedentes doctrina

les propositivos respecto a la implantación del Ombudsman. El 

primero de ellos tuvo lugar en mayo de 1984, cuando el Colegio 

de Abogados llevó a cabo las Jornadas Constitucionales. En di

cha ocasión, el ~aestro Balsells Tojo presentó una ponencia inti 

tulada "Hacia una efectiva protección de los derechos humanos 

en Guatemala". Ahí recomienda instituir al Procurador de los 

Derechos Humanos con propósitos preventivos y de resarcimiento. 

El segundo intento doctrinario de introducir el Ombuds

man en Guatemala, fue realizado por Jorge Mario García Laguardia 

y Edmundo Vazque: ~artínez, mediante su obra denominada 

Constituci6n y Orden Democrático (editada en 1984). Los auto

res sugieren la creaci6n de una nueva Constituci6n en la cual se 
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incluya a un Defensor del Ciudadano con un doble prop6sito: por 

una parte, que custodie el adecuado funcionamiento de la Adminis

trac6n Pública de tal forma que complemente a los demás mecanis

mos de control y por otro lado, que asuma un papel de tutor de 

los derechos humanos.(138) 

El Defensor del Ciudadano sería un delegado del CEE&re

so pero con autonomía, de ~al codo, que se lograse un adecuado 

control pa~lamentario indirecto sobre la Administraci6n Pública. 

Finalmente, tenemos noticia de que en la nueva Consti

tuci6n Guatemalteca se consagr6 la figura del Procurador de los 

Derechos Humanosl 13!:') y actualmente, se encuentran en discusi6n 

tres proyectos de ley sobre la materia. 

4.4 Puerto Rico. La Cámara de representantes de 

Puerto Rico aprob6 la resoluci6n No. 200 el 1° de marzo de 1966. 

En ella se facultaba al Presidente de la Cámara para que encomen

dara a una comisi6n la realizaci6n de estudios sobre la conve-

niencia de establecer un Ombudsman en Puerto Rico. El jefe ca-

meral asign6 dicho cometido a la Comisi6n de Derechos Civiles. 

Esta entidad a su vez integr6 una subcomisi6n especial que final

wente se ocup6 de los estudios. 

Para este fin se desarrollaron diversas actividades 

entre las cuales destaca una consulta popular. En ella se ver-

ticron importantes aportaciones ¡ así por ejemplo lus que pro-
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vinieron de un profesor de la escuela de AdMinistraci6n PÓblica, 

en la Universidad de Puerto Rico (Norbert Rivera Morales), del 

Presidente del Banco de Ponce (Roberto de Jesós Toro); del di

rector de la oficina de Personal Póblico (Antonio Cuevas Viret) 

entre otros; los que apoyaron la idea de crear un Ombudsman uni

personal cuyo titular debía ser experto en Administraci6n Públi

ca y sobre todo, ser apolítico e imparcial, además de facultár

sele para investigar no s6lo a petici6n de parte sino mutuo pro

prio, y. tar.1bién se sugiri6 excluir al Poder Judicial del ámbito 

cc;:irapetencial del Or.1buds1:tan. (140) 

En suma, la raayoría de las peticiones se inclinaron 

por una instituci6n muy seraejante a la establecida en los países 

n6rdicos. 

En términos generales, la Comisi6n de Derechos Civiles 

alent6 la creación de un O~budsman o institución similar, no sin 

antes haber puesto de relieve varias posibles objeciones a dicha 

implantaci6n, tales como la duplicaci6n de funciones de las exis

tentes instituciones o el probable enfrentamiento con los Pode-

res Es ta tales. 

La Comisión de Derechos Civiles presentó el proyecto 

de ley No. 784 (r.iarzo de 1967) en el que se proveía de un Oa_ 

budsman que sería nombrado por el Poder Legislativo; queda

ban fuera de su competencia, los miembros del Poder Judicial, 

del gobierno municipal así como el Gobernador. 
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Este proyecto fue sonetido a la opini6n pública; en 

esta consulta participaron entre otros, el jefe del Comit6 de 

Ciudadanos (Roberto de Jesús Toro), el director de la Oficina 

del Presupuesto Estatal (Elías Rivera) . 

.t::l primero de ellos, aplaudi6 el proyecto y sol ici t6 

fuera agregado a su ámbito corupetencial el nivel municipal. Por 

el contrario, el funcionario de Presupuesto Estatal se opuso a 

la iniciativa e inst6 a que simplemente se mejoraran los mecanis

mos de control internos ya existentes. 

Finalmente, la Cámara de representantes aprob6 el pro

yecto pero no así el Senado. 

En 1969, Benny Frankie Cerezo-miembro de la Cámara de 

representantes-present6 otra iniciativa semejante a su antece

sora, pero no corri6 con cejar suerte. 

El partido mayoritario de la Cimara de Representantes 

(The new progressive party) di6 a conocer un nuevo bosquejo le

gislativo. En el se sugiri6 un Ombudsrnan nombrado por el Eje

cutivo. La propuesta fue acremente criticada por los líderes 

de las minorías opositoras en el sentido de que 

se trataba más bien de un asistente del Gobernador y, por lo 

tanto sería juez y parte a la vez. Finalmente este Último pro

yecto fue aprobado el 30 de junio de 1977 como ley No. 134. 

Ln l'l l:i se establece que para :;cr Investigador Oficial para los 
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Ciudadanos (Ombudsman) se requiere: ser mayor de edad; haber 

residido en Puerto Rico cuando menos cinco años antes de la fe-

cha de su nombramiento; tener reconocida capacidad profesional 

en el campo de la Administraci6n Pública; y gozar de integridad 

moral. 

El Ombudsman carece de poder para investigar reclama

ciones referentes a los Poderes Legislativo y Judicial, así como 

al Registr~ de Propiedad (por lo que respecta a los procedimien-

tos de certificaci6n); se excluyen también las oficinas federa-

les del Gobierno norteamericano, 

compañías privadas. 

el Gobierno municipal y las 

Contrario Sensu, se pueden someter al Ombudsman las 

reclamaciones que versen sobre actos de administraci6n en los cua-

les parezca haber: contrariedades legales, irracionabilidad, in-

justicia, arbitrariedad, ofensas o discriminaciones, errores o 

bien, actos que no hayan sido ejecutados eficienteMente. 

El Ombudsman no dará cuarso a una reclamaci6n cuando 

la considere dentro de alguno de estos supuestos: 

A) si el quejoso cuenta con un recurso adecuado para 

reparar el error, injusticia u ofensa. 

B) Si se encuentra fuera de su competencia 

C) Si la queja se presenta <lespu6s de seis neses pos

teriores a la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto 
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lesivo, a no ser que dicha tardanza sea justificada 

D) Si el quejoso no demuestra un inter6s personal y 

directo 

E) Si la reclamaci6n es frívola o ha sido interpuesta 

de mala fe 

F) Si la queja es objeto de investigaci6n en otra ofi

cina y en opini6n del Ombudsman su intervenci6n resultaría s6lo 

un doble esfuerzo. 

Actualmente la oficina esta organizada en dos secciones 

y tres divisiones: 

l. La Secci6n de Planes, Estudios y Proyectos Especiales, se 

encarga de conducir las investigaciones ~x officio del Ombudsman, 

con el prop6sito de coadyuvar al mejoramiento de la Administraci6n 

Pública. 

2. La Secci6n de Instituciones Correccionales, financiada en 

parte por los fondos federales norteamericanos, tramita todas las 

reclamaciones administrativas provenientes de las noventa insti

tuciones que integran el sistema penal isleño. 

A) A través de la Divisi6n Administrativa, el Ombuds

~ ejerce policía pública con vistas a la protecci6n de los dere

chos de los ciudadanos; además, esta divisi6n se ocupa de la 

administración general de la oficina. 
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B) La Divisi6n Jurídica presta asistencia legal al 

p6blico y a la oficina mishla. 

C) Investigaciones y Quejas es la divisi6n responsa

ble de procesar las reclamaciones, entrevistas y cuestionarios, 

desde su inicio, excepto en los casos que personalcente trata el 

Ocbudsman. Esta divisi6n ha desempeñado un importante papel en 

el mejoramiento de los procedimientos adrainistrativos en las 

oficinas p6blicas, las cuales frecuentemente solicitan asesora

miento en base a las quejas que ella recibe. 
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EL 01"4BUDS~M EN MEX!Cíl 
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s. l. lntroducci6n 

En México, e1 interés por la instituci6n del O;nbudsr.1a11 

se i.tanifiesta constantemente a través de numerosos estudios doc-

trinales y algunos proyectos legislativos. 

Sin embargo, en la práctica s6lo se han establecido fi

guras análogas como lo son la Procuraduría Federal del Consumi

dorillD y el Ministerio Público, en determinados casos .l.11Y 

La implementación de figuras que poseen las caracterís

ticas esenciales del Ombudsman, únicamente ha sido posible a ni

vel local, en dos ocasiones: primeramente, en el Municipio de 

Colima (1983) con la creaci6n del Procurador de Vecinos y poste

riormente, en la UNAM (1985) con la instituci6n de la Defenso

ría de los Derechos Universitarios. 

Es prop6sito de este capítulo exponer sucintacente lo 

que el Ocbudsman ha sido en nuestro país. Dada su amplitud y 

variadad, soslayamos el análisis de los estudios doctrinales y 

nos concretamos al examen ~e los dos Ombudscen locales que han 

sil.lo ;:iuestos en práctica. Además, hareraos breve referencia a.un 

i~portante proyecto y ordenamiento neoleonés. Finalmente, pro-

ponemos un Anteproyecto estatutario de la Procuraduría General del 

Gobernado. 
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s. 2. El Procurador de Vecinos del Municipio de Colima. 

El 21 de noviembre de 1983, el CJbildo del Municipio de 

Colima expidi6 un acuerdo tendente a establecer un Ornbudsraan lo

cal al que se denomin6 Procurador de Vecinos _Cl 43~ Su misi6n con

siste en recibir e investigar las reclamaciones y propuestas del 

pubelo frente a las autoridades administrativas raunicipales. 

El Procurador de Vecinos es designado por el Cabildo a 

propuesta del presidente municipal. Este representante social, 

rinde anualmente un informe de actividades anre el Cabildo. En 

dicho documento puede incluir como sup:erencias. reformas adminis

trativas que considere pertinentes. 

La legislatura local reconoci6 e incorpor6 dicha figu

ra en los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica Municipal del Es

tado de Colima, publicado oficialmente el 8 de diciembre de 

1984. C® 

s. 3. La Defensoría de los Derechos Universitarios. 

l. Concepto. - "La Defensoría de los Derechos Universita

rios es un 6rgano de carácter independiente que tiene por finali

dad esencial recibir las reclamaciones individuales de los estu-

diantes y de los miembros del personal académico de la UNAM, por 

la afectaci6n de los derechos que les otorga la legislaci6n uni-

vcrsitaria, realizar las investigaciones necesarias, ya sea a 
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petici6n de parte o de oficio y, proponer en su caso, soluciones 

a las autoridades de la propia Universidad" (art. 1°. del Estatu

to de la Defensoría de los Derechos Universitarios). 

2. Semblanza hist6rica. Esta instituci6n se origin6 

de un proyecto legislativo que el Rector en turno Dr. Jorge Car

pizo M., present6 ante el Consejo Universitario en mayo de 1985. 

La Defensoría de los Derechos Universitarios abri6 sus 

puertas al público en agosto de 1985. 

3. Normatividad. Este 6rgano esta regido por un Es

tatuto (expedido el propio mayo de 1985) y por su respectivo re

glamento (en vigor a partir del 12 de agosto de 1986). 

4. Directorio. La conducci6n de esta instituci6n está 

a cargo de un Defensor de los Derechos Universitarios. Para ser 

titular de la Defensoría Universitaria se requiere ser un pres

tigiado jurista y reunir los requisitos que la Ley Orgánica de la 

UNAM, exige para ser miembro de la Junta de Gobierno. 

El proceso de clecci6n del Defensor está dividido en 

dos fases: primeramente, el Rector integra una terna de candida

tos y la envía al Consejo Universitario; posteriormente, este 

6rgano se ocupa de la designaci6n definitiva. Desde su origen 

el timonel de la Defensoría ha sido el conspicuo maestro Jorge 

Barrera Graf quien es profesor de derecho mercantil en la Facul-
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tad de Derecho de la UNAM desde hace 44 años; Director del Se

minario de derecho mercantil, U~AM; profesor huésped de diversas 

universidades nacionales y extranjeras; distinguido Investigador 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; Delegado de 

~6xico ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Nercantil Internacional y presidente de su quinto período de se

s iones; presidente de la Conferencia Internacional de la ONU 

que aprobó la Convención sobre prescripción en materia de compra

ventas internacionales; presidente del grupo de trabajo sobre 

compraventas internancionales; presidente del grupo de trabajo 

sobre compraventas internacionales de la CNUDMI: asesor de la 

Secretarla de Relaciones Exteriores en Derecho Mercantil Interna

cional; miembro del Consejo de Dirección del Instituto Interna-

cional para la Unificación del Derecho Privado-UNIDROIT: miem

bro de la American Foreign Law Association~ prolífico y r.1agní

fico escritor en la disciplina que cultiva. 

Conforme al reglamento que rige a la entidad que nos 

ocupa, la responsabilidad de Defensor Universitario es incom

patible con cargos o nombramientos representativos o adminis

trativos, tanto de la universidad como de los sectores públi-

co, social o privado. Sin embargo, el mismo ordenamiento le 

permite el ejercicio de la docencia y la investigación, así 

como la participaci6n, en asociaciones científicas, artísticas 

o culturales, siempre que no sea en puestos directivos o re

munerados. 
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El período de ejercicio del Defensor Universitario es 

de cuatro años, y reelegible para un período más. 

Para el mejor desempeño de sus labores, el Defensor 

cuenta con el siguiente equipo de colaboradores: dos defen

sores adjuntos, nombrados por el Rector a propuesta del De

fensor (actualmente ejercen estos cargos la Dra. Yolanda Frías 

S. y el Dr. Juan González A. Carrancá); tres auxiliares (un 

Licenciado y dos pasantes de Derecho); cuatro secretarias 

(dos de tiempo completo) y, dos auxiliares de intendencia.(~ 

Para ser defensor adjunto se requiere satisfacer las 

condiciones que la Ley Orgánica de la UNAM requiere a los di

rectores de facultades o escuelas. 

La renovaci6n de los defensores adjuntos es también 

cuatrienal, con posibilidades de reelecci6n. 

El régimen de incompatibilidades del Defensor es apli

cable a sus adjuntos. 

El personal técnico es nombrado por el Rector a propues

ta del Defensor. 

En los ordenamientos se delimita la competencia de la 

Defensor la. 
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S. La Competencia de la Defensoría Universitaria se 

puede apreciar en dos facetas,-

5. l. Competencia objetiva. ,Compete a la Defensa-

ría conocer de aquellos actos, resoluciones u omisiones de los 

funcionarios, profesores. dependencias a<lMinistrativas o académi

cas. cuerpos colegiados. acad6micos de facultades escuelas o ins

trumentos, contrarios a la legislaci6n universitaria, irrazona

bles, injustos, inadecuados o err6neos, siempres que afecten los 

derechos universitarios <le los estudiantes y miembros del perso

nal académico de la UNAM (art. 12 del Reglamento de la Defenso

ría Universitaria). 

A manera de ejer.iplo vaya esta descripci6n: "Frecuen

temente en los cambios de autoridades se lesionan derechos de 

miembros académicos, Vgr. a los profesores e investigadores de

finitivos de tiempo completo se les retira de puestos acadéraico

administrativos que desempeñaron bajo la gesti6n del funcionario 

saliente sin que se les restituya a sus labores acadér.iicas ordi

narias anteriores, o bien no se les asignan horas de clase; o se 

obstaculizan proyectos de investigaci6n; se les remueve de cu

bículos previamente asingados o, se les caabia de adscripci6n; 

todo ello sin justificaci6n y generalraente sin previa notifica

ci6n del escrito". (146) 

La Defensoría no canee de: A) Las afectaciones de 

los derechos laborales de carScter colectivo. En este rcngl6n 
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el informe de la Defensoría revela que aun cuando se ha ocupado . 

de actos que afectan a varios individuos en un mismo expediente, 

siempre se vigila que se satisfagan las condiciones estatutarias 

individuales para su gesti6n. B) Las resoluciones disciplina-

rías. C) 

por existir 

Las afectaciones a los derechos de naturaleza laboral, 

vías jurídicas adecuadas al respecto. D) Las eva-

luaciones académicas de Profesores, Comisiones Dictaminadoras o 

Consejos Técnicos o Internos, y en general sobre los procedimien

tos de ingreso, promoci6n y permanencia del personal académico. 

E) Las violaciones que puedan impugnarse por otra vía estableci

da por la legislaci6n universitaria (art. 13 Reglaoento de la 

Defensoría Universitaria). 

5.2. Competencia subjetiva. Se hallan dentro de la. 

esfera cornpetencial de la Defensoría: los funcionarios, profe

sores, dependencias administrativas o académicas, cuerpos cole

giados, académicos de facultades, escuelas o institutos. 

El Estatuto de la Defensoría niega la calidad de suje

tos activos y pasivos, en el procedimiento ante esta instituci6n, 

a los funcionarios administrativos o académicos, y en general a 

los que desempeñen cargos de confianza que dependan del rector, 

salvo que se trate de derechos o afectaciones académicas. 

6. El procedimiento. El procedimiento que sigue la 

Defensoría de los Derechos Universitarios en el desempeño de sus 

labores, como el de todo Orabudsman, se sustenta en los princi-
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pios de inmediatez, concentraci6n y rapidez. 

7. Quejas. Están legitimados para presentar reclama-

ciones ante la Defensoría, los estudiantes y miembros del perso

nal académico de la UNAM (técnicos académicos, ayudantes de pro-

fesores e investigadores; profesores-e investigadores). 

El afectado se deberá apersonar en la Defensoría para 

presentar su queja por escrito~l~t) 

Las reclamaciones se harán llegar a la Defensoría a más 

tardar dentro de los 120 días posteriores a la fecha en que ocu

rri6 el acto u omisi6n lesivos; de no ser así, toda reclamaci6n 

será desechada. 

Todos los asuntos que llegan a la Defensoría son regis

trados en un libro foliado. 

La motivación de las visitas a la Defensoría no son 

sieriipre reclamaciones; pueden ser consultas (informativas o de 

oricntaci6n), estos casos también son registrados. 

Después de registrados los asuntos, el Defensor estu

diará su adraisión y en caso de ser rechazados, se dará una breve 

explicaci6n al agraviado y si es posible, una orientaci6n para 

que canalice su acci6n por la vía id6nca. 
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Si se confirma la admisi6n, el problema se turna al De-

fensor titular o a los adjuntos. Es~os funcionarios tratarán 

de establecer contacto inmediato con la autoridad responsable; 

es digna de destacarse la labor de conciliaci6n tan fecunda que 

en esta instancia ha efectuado la Defensoría, con ello se ha 

ahorrado tiempo y recursos en otro tipo de diligencias indagato-

rias. 

En la hip6tcsis de que no se haya solucionado el proble

oa a la luz de tentativas conciliatorias, la Defensoría otorga 

un plazo de 30 días al funcionario. profesor o dependencia para 

que le explique su posici6n frente al caso. 

En esta etapa. la Defensoría se ha enfrentado con auto

ridades que con afán de dificultar o dilatar el procedimiento 

inician investigaciones administrativas; la Defensoría muy ati-

nadamente ha considerado que le corresponde la facultad de dic

tar excepcionalmente la suspensi6n del acto reclamado~]J..a) 

Una vez recibida la informaci6n proveniente del funcio

nario. dependencia o profesor, el Defensor titular o los adjun

tos estudian el asunto, confrontan las posiciones y pruebas pro

porcionadas por ambas partes y si es posible se emite una resolu-

ci6n. Por el contrario. si se considera que el material sumí-

nistrado por las partes es insuficiente para resolver el asunto, 

entonces se practican otro tipo de diligencias inquisitivas tales 

como visitas a inmuebles, inspecci6n de archivos, cntrcvistas,etc. 
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Se considera motivo de responsabilidad universitaria 

la desatenci6n a las peticiones de la Defensoría Universitaria 

(art. 9, VII del Estatuto de la Defensoría Universitaria). 

Una vez recabadas las pruebas, se procederá a su apre

ciaci6n para que finalmente el Defensor formule sus conclusiones 

y proponga sus recomendaciones. Estas se harán llegar a las par-

tes. Si algunos de los interesados no estuviere conforme con la 

resoluci6n, deberá hacerlo saber ante la misma Defensoría dentro 

de un plazo de 10 días. En este caso, la Defensoría podrá rari-

ficar o modificar su resoluci6n. 

Al igual que las resoluciones de todo Ombudsman, las 

de la Defensoría Universitaria son de carácter persuasivo. 

Aun cuando las resoluciones de la Defensoría han sido 

acogidas, sin embargo, el Defensor en su primer infon:Je sefiala 

que en algunos casos después de finiquitar el procediciento y 

expedida la respectiva resoluci6n, hay funcionarios que la ~ome

ten a consideraci6n de Consejos Técnicos o Consejos internos de 

la dependencia respectiva (sin que la legislaci6n universitaria 

lo autorice), con la finalidad de escudarse y no cumplir con la 

recomendación de la Defensoría. (l 49 J 

El Defensor rinde aunualmente un informe de actividades 

ante el Rector y el Consejo Universitario. Está facultado para 

incluir en él, suecrcncias de carácter general con afán de supe· 
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rar deficiencias legislativas e irregularidades en los procedi-

mientas universitarios. 

La Defensoría con el prop6sito de servir a toda la co

munidad universitaria, se ha preocupado por divulgar su misi6n en 

la UNAM. Se han dictado conferencias, se han realizado reporta-

jes televisivos, programas radiados. Se elaboraron carteles pu-

blicitarios que se distribuyeron en todas las dependencias uni-

versitarias y se han concedido entrevistas a la prensa. Con ello, 

la Defensoría de los Derechos Universitarios ha demostrado ser 

una noble institución que al año de nacida, ya nos brinda genero

sa, hermosos y maduros frutos, cual s6lida y acrisolada insti-

tuci6n. Loable y enconmiablc pues, la fructífera labor; digna 

pionera en la ruta decisiva y definitiva hacia la implantaci6n 

del Ombudsman en nuestro M6xico. 

5. 4. La Direcci6n para la Defensa de los Derechos Humanos en 

Nuevo Le6n. 

El 23 de diciembre de 1978 el Dr. Pedro Zorrilla Mar

tínez entonces gobernador del Estado de Nuevo Le6n, present6 un 

proyecto legislativo a fin de instituir una Direcci6n para la 

Defensa de los Derechos Humanos (Ombudsman local). C15º) 

Prop6sito de la instituci6n es proteger los derechos 

consagrados~en las constituciones federal y local, así como uc 



JS9 

recibir e investigar reclamaciones presentadas por la población 

en contra de las autoridades administrativas (municipales, esta-

tales o federales). 

La Direcci6n para la Defensa de los Derechos Humanos 

informaria al público de sus actividades. En esta iniciativa 

la Direcci6n está facultada para elevar, ante el órgano relativo, 

propuestas legislativas. 

Este proyecto fue aprobado por la Legislatura local 

el 30 de diciembre siguiente, promulgado el mismo día y publica-

do el 3 de enero de 1979; igual suerte corri6 la ley que estable-

ce las bases, resumidas anteriormente, para la defensa de los de

rechos humanos en el citado Estado de Nuevo León. 

S.S. LA PROCURADURIA GENERAL DEL GJBEU<A?n (Una propuesta) 

5.S.l. Motivación del Proyecto estatutario de la Procuraduría 

General del Gobernado. 

"Siendo la sociedad humana una 
suma de individuos, lo que de 
ella eoana, no depende de éstos, 
sino que al rev6s los tiraniza" 

Ortega y Gasset 

El intervencionismo vigoroso del Estado en todas las 

actividades humanas, fen6meno característico de nuestra época, es 
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llevado a cabo a través del aparato administrativo. 

La Administraci6n Pública, hoy omnipotente y omnipre

sente, observa un constante y desmesurado crecimiento que res-

tringe la libertad y vulnera los derechos de los gobernados. 

Bajo este esquema, el administrado apa~e como usuario, 

como recurrente, como contribuyente, etc., pero poco se dice de 

los derec~os del administrado y mucho menos de las garantías e 

instrumentos protectores del administrado frente a la monstruosa 

administraci6n. 

"A fuerza de hablar de prerrogativas, de poderes exhor

bitantes, del inter~s público, de los servicios públicos, de la 

planificaci6n del desarrollo econ6mico, uno llega a olvidarse 

que el fundamento de esa ingente actividad administrativa, no es 

m's que el ho~bre y su bienestar". (~J 

Creemos pues, que el administrado debe tener plenamente 

garantizado el acceso a la justicia Los ~edios y procedimien-

tos legales que para este prop6sito existen en nuestro país, son 

insuficientes para solucionar satisfactoriamente la gama de con

flictos que se presentan entre el ¡obernado y la Administraci6n 

PGblica. 

Es finalidad nuestra, promover la introducci6n de otro 

in;trumcnto jurídico para la protecci6n del gobernado que ha ren

dido significativos frutos en otros países. 
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ésta instituci6n jurídica con diversas designaciones 

Ombudsman, Defensor del Pueblo, Médiateur, Comisionado Parlaraen

tario, etc.), se le puede describir como un 6rgano aut6nomo que 

tiene por funci6n vigilar la actividad administrativa; recibir 

las reclamaciones de los administrados; investigarlas; proponer 

soluciones cuando se lesionen los derechos e intereses legítimos 

de los propios administrados.(~ 

El Ombudsman no s6lo protege contra las infracciones 

a la Ley, hechas en perjuicio del ciudadano',' sino también ·contra 

las prácticas viciosas, los procedimientos inmorales o inoportu~-· 

nos. Act6a tanto frente a demandas específicas como ante situa

ciones generales, ya que esta dotado de autonomía funcional. 

Combate la corrupci6n y humani~a las t~reas administra

tivas. El Ombudsrnan es también un centinela de l'os'Derechos Hu

manos. Al tomar en cuenta esta garna·de ventajas que ofrece la 

instituci6n, hemos decidido proponer su implantaci6n a nivel Fe

aer~l, en nuestro sistema jurídico' mexicano; ya que a nivel lo-

cal ha sido incipientemente consagrado, y &nicarnente en el caso 

del Ombudsman universitario, ha rendido los'frutos esperados. 

S. 5.2. Lineamientos generales del proyecto estatutario de la 

Procuraduría General del Gobernado. 

Cor.10 sabemos, el Or.ibudsman e·s una instituci6n de ori

gen escandinavo; por lo que no podemos pensar en un tra.splante 
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directo de esta figura al sistema jurídico mexicano. Desde lue-

go, hay que tomar en consideraci6n ciertas peculiaridades aut6c 

tonas para adoptar y adaptar a la instituci6n. En este orden de 

ideas, sugerimos un esquema de Ombudsrnan bajo los siguientes li

neamientos: 

A) Designaci6n. Proponemos la denominaci6n de Procu-

raduría del Gobernado, en raz6n de que esta expresi6n resulta 

más familiar en el lenguaje constitucional mexicano, y porque 

para nuestro pueblo el vocablo procuraduría evoca la idea de un 

sujeto que ejecuta algo en nombre de otro, en este caso un de

fensor o vigía de los derechos del gobernado. 

Por tales motivos, rehusamos emplear las locuciones 

extranjeras: Ombudsman, Ml!cliaterur, Protector du Ci toyen, etc, y 

aquellas otras expresiones que aun cuando están en nuestra lengua 

materna, resultan ajenas a nuestra tradici6n hist6rica, i.e •• De

fensor del Pueblo, Comisionado Parlamentario, ..• 

B) Carácter unipersonal del titular. Estimamos que 

la Procuraduría del Gobernado debe tener una jefatura unipersonal 

cuyo titular se denomine: Procurador General del Gobernado. 

C) Nombramiento. Consideramos conveniente que el Pro

curador debe ser electo por el Congreso de la Uni6n, en sesión 

plenaria, por una mayoría calificada (las dos terceras partes del 

total de votos) de una terna que previamente presente el Presidente 
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de la República. 

.D) Requisitos. Para mejor garantía en el buen desern-

peño de sus funciones, el Procurador General del Gobernado ha de 

reunir las siguientes condiciones: a) ser ciudadano mexicano 

por nacimiento; b) doctor en derecho; c) tener amplios cono-

cimientos en derecho público; d) no pertenecer al estado ecle

siástico, ni ser ministro de algún culto, e) no militar en par-

tido político alguno; f) no desempeñarse corno Secretario y Sub-

secretario de Estado, Jefe o Secretario General de Departamento 

Administrativo, Procurador General de la República, a menos que 

se haya separado de su puesto seis meses antes del día de la clec-

ci6n. Con el mismo prop6sito recomendamos le sea vedada toda 

actividad remunerada. 

E) Duraci6n en el cargo. Se sugiere que el período de 

ejercicio del Procurador sea renovable cuatrienalrnente. De tal 

suerte que este período no sea tan breve para no desarrollar nlanes 

de trabajo, ni tan largo como para rutinizarlo. 

F) Organizaci6n. Para un desarrollo arm6nico de sus 

tareas, el Procurador contará con la colaboraci6n inmediata de 

dos procuradores adjuntos, treinta y un subprocuradores delega

dos y diecinueve asesores. 

El cargo de procurador adjunto obedece al prop6sito de 
sustituir al Procurador en sus ausencias, cuando éste lo conside-
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re necesario. Los subprocuradores delegados estarán distribui

dos en las Entidades Federativas (uno por cada una). El cargo de 

asesor inmediato es conveniente, debido a la diversidad de espe

ciales que tendrá que atender la Procuraduría. 

G) Competencia subjetiva. Ya heQos dejado establecido 

que las finalidades primordiales de la instituci6n son la super

visi6n de la actividad administrativa (Adrninistraci6n P6blica) y 

la defensa de los derechos de los gobernados. La realizaci6n de 

estos objetivos encuentra en nuestro país enormes obstáculos de

bido al alto índice demográfico, a la extensi6n territorial, así 

como al lento y engorroso trámite de la maquinaria burocrática. 

Tal panorama nos coloca en la disyuntiva competencia! 

del Ornbudsrnan, ya que o resuelve absolutamente todos los asuntos 

de que tenga conocimiento ligera y superficialmente, o se restrin

~e su competencia en aras de la profundidad, calidad, precisi6n y 

fidelidad a su creaci6n y destino. 

Nos inclinamos por esta Última alternativa. Así, el Pro

curador desempeñará su funci6n s6lo en la esfera del Ejecutivo Fe

deral y, dentro de ésta, en el ámbito de la Adrninistraci6n Pábli· 

ca centralizada, que de suyo es contar con una amplia competencia. 

H) Competencia objetiva. Las atribuciones superviso-

ras se extienden a los actos, hechos u omisiones efectuados por 

los integrantes de la Administraci6n P6blica centralizada que im· 
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quen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, ar

bitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente 

o inoportuno de sus funciones. 

I) Legitimaci6n. Podrá acudir a la Procuraduría del 

Gobernado cualquier persona física o moral susceptible de ser 

afectada por los actos de la Administraci6n Pública centralizada. 

~l Procurador podrá actuar por iniciativa propia cuando 

lo estime conveniente. 

J) Término preclusivo. En el plazo máximo de un año, 

contado a partir de la fecha en que ocurri6 la conducta lesiva, 

el interesado podrá acudir a la Procuraduría. 

K) Forma de la queja. Se sugiere que las reclamaciones 

se presenten por escrito conciso, en donde no se exija mayores 

requisitos que el nombre y domicilio del interesado, y una breve 

descripci6n de los actos de autoridad que lo afecten, de tal suer

te que el interesado no requiera de la asistencia de letrado al

guno, ni la búsqueda o tramitaci6n de infor~aci6n; ya que esto 

significaría pérdida de tiempo y erogaci6n de recursos. 

L) Valoraci6n de la reclamaci6n. Es aconsejable que 

el Procurador disfrute de entera libertad para la valoraci6n de 

las quejas, de tal modo que s6lo acepte las que 61 considere per

tinentes y rechace aquellas que denoten de manera ostensible ma-
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la fe, frivolidad, incompetencia, cte. 

M) Atribuciones de la Procuraduría General del Gober

nado durante el procedimiento. El procedimiento investigatorio 

de la Procuraduría s9 apoyará en los principios de inmediatc~ y 

surnariedad. En el desarrollo de sus investigaciones, la Procura

duría contará con atribuciones tales corno: el libre acceso a 

expedientes, informes, documentos, posibilidades de realizar ins

pecciones y visit~s; facultad de requerir el auxilio a 6rganos 

coercitivos para obtener la informaci6n necesaria; el deber de 

colaboraci6n de todos los organismos públicos, personas físicas 

o morales, públicas o privadas. En suma, los poderes del Procura

dor deben ser tan amplios que en poco tiempo pueda reunir sufi

ciente informaci6n y resolver el caso adecuadamente. 

N) Las resoluciones del Procurador. El Procurador emi

tirá, corno todo Ombudsrnan, una resoluci6n al finalizar sus inves

tigaciones; esta resoluci6n debe tener un carácter meramente 

persuasivo, nunca coercitivo y tampoco podrá modificar o revocar 

un acto administrativo. Esta resoluci6n deberá hacerse llegar 

personalmente a las partes interesadas. 

O) Informes. El Procurador deberá rendir un infon;ie 

anual de actividades ante el Congreso de la Uni6n en el que podrá 

incluir sugerencias legislativas. 

El Procurador deberá estar facuitado para presentar 
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informes extraordinarios, tanto el Congreso de la Uni6n coco a 

las autoridades administrativas, cuando lo considere necesario, 

a fin de recomendar la superac:i6n de alguna deficiencia de ca

rácter administrativo o en materia de derechos humanos. 

Finalmente, se aconseja una rauy amplia publicidad, 

tanto de la Procuraduría como del desempeño de sus funciones. 

s. 5. 3. Proyectos legislativos. 

A) Fundamento constitucional 

Dado el carácter rígido que presenta nuestro ordena

ffiiento constitucional, no podemos pensar en agregarle uno o más 

artículos para fundamentar y legitimar la creaci6n de la Procura

duría General del Gobernado. Sin embargo, para darle una s6lida 

base jurídica a nuestra instituci6n, consideramos necesario bus

car la forma de incluirla en dicho ordenamiento; de ahí que 

optemos por proponer únicamente una adici6n a su artículo 73, de 

manera que quedase así: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXXI. Para elegir al Procurador General del Gobernado 

y expedir estatuto correspondiente. El Procurador deberá ser es

cogido de una terna propuesta por el Presidente de la República, 

mediante votaci6n de mayoría calificada (dos tercios de la vota

ci6n total). 
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~) Anteproyecto estatutario de la Procuraduría General del 

Gobernado. 

Artículo l. (Denominaci6n y objeto) 

Créase la Piocuraduría Ceneral del Gobernado, como una 

instituci6n de carácter aut6nomo para supervisar la actividad de 

la Adcinistraci6n Pública centralizada y velar por la defensa de 

los derechos humanos, mediante la recepci6n e investigaci6n de 

las reclamaciones jndjviduales de los go~ernados, por la lesión 

a sus derechos. 

Artículo 2. (Elección del titular) 

Un funcionario denorainado Procurador General del Go

bierno será el titular de este organismo. El será elegido por 

el Congreso de la lini6n mediante el siguiente procedimiento: 

a) El Presidente de la República enviará al Congreso 

de la Uni6n una terna de candidatos al cargo. 

b) El Con~reso, funcionando en pleno, conocerá y dis

cutirá las candidaturas a las que hace alusión el inciso anterior. 

c) Dentro de los treinta días siguientes a la presen

taci6n de la terna, el Congreso elegirá por el voto de dos ter

cios de sus Miembros, a uno de los integrantes de la terna. 
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d) En caso de que ningun candidato obtenga la votaci6n 

señalada en el inciso anterior, se someterán a una segunda vota

ci6n de mayoría simple, los dos candidatos con gayor votaci6n. 

Artículo 3. (Requisitos oara la designaci6n). 

Para ser Procurador General del Gobernado se requiere: 

a) Ser mexicano por nacimiento 

b) Ser doctor en. derecho, con reconocido prestigio profesional 

y moral. 

c) Tener conocimientos en derecho público 

d) ~o pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de al

gún culto. 

e) ~o militar en partido político alguno 

f) No pertenecer a la Administración Pública centralizada o 

descentralizada a menos que se haya separado de su puesto 

seis ceses antes del día de la elección. 

Artículo 4. (Toma de posesi6n) 

El Procurador General del Gobernado tomará posesi6n <le 

su cargo ante el Congreso de la Uni6n y prestará juramento del 

fiel y leal desempeño de sus funciones y cometidos. 

Su dcsignaci6n se publicará en el Diario Oficial de la 

Fcderaci6n. 
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Artículo 5. (Duración) 

El Procurador General del Gobernado desernpefiará su encar

go por un período de cuatro afios. 

Artículo 6 (Causales de cesación en el cargo) 

El Procurador General del Gobernado cesará en su encar

go si se encontrare en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Renuncia 

b) Muerte o incapacidad superveniente 

c) Por expiraci6n del plazo de su nombramiento 

d) Por haber sido condenado por delito doloso 

e) Por actuar con notaria negligencia en el cumplimiento de las 

obligaciones y deberes de su cargo 

f) Por desempefiar actividades incorapatibles con el cargo. 

El cese será decidido por el Congreso de la Uni6n (voto 

de dos terceras partes) con previa audiencia del interesado. 

Artícu1o 7 (IncoMpatibilidades) 

El ejercicio del cargo de Procurador General del Gober

nado es incoMpatible con cualquier otro tipo de actividades, 

excepto la docencia y la investigación. 

Artículo 9 (lnMunidades) 
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El Procurador General del Gobernado y sus auxiliares 

enunciados en el artículo diez, gozarán de las inmunidades que 

la Constituci6n concede a los miembros del Congreso. 

Artículo 9 (Remuneraci6n) 

El Procurador General del Gobernado percibirá una re

rauneraci6n equivalente a la del Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia. 

Artículo 10 (Organizaci6n de la Procuraduría General del Gober

nado) 

El Procurador General del Gobernado contará con la co

laboraci6n de: 

a) Dos procuradores adjuntos en quienes delegará sus funciones 

y le sustituirán en sus ausencias temporales. 

b) Diecinueve asesores inmediatos, uno por cada ente de la Ad

rninistraci6n Pública centralizada. 

c) Treinta y un subprocuradores delegados, uno por cada entidad 

federativa. 

<l) El personal administrativo conforme a las necesidades y pre

supuestos de la Procuraduría. 

Los funcionarios de los incisos a), b) y c) serán nom-

bra<los por el Procurador General, previa aprobaci6n del Congreso 
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de la Uni6n. El personal administrativo será designado librehlen-

te por el Procurador. 

Art¡iculo 11. 

A los funcionarios sefialados en los incisos a), b) y 

c) les serán aplicables los artículos tres, excepto el inciso 

b) (en este caso s6lo se exigirá la licenciatura en derecho) cin

co, seis, siete y ocho. 

Artículo 12 (N6mina) 

La reuuneraci6n del personal adscrito a la Procuraduría 

General del Gobernado será conforme a la n6mina del Gobierno Fe

cieral. 

Articulo 13 (Presupuesto) 

El presupuesto anual de la Procuraduría General del Go

bernado se encontrará coraprendio en el presupuesto anual del Con

sreso de la Uni6n. 

Articulo 14 (Competencia objetiva) 

El Procurador General del Gobernado podrá iniciar y 

proseguir a petici6n <le parte o de oficio, cualquier investiga

ci6n conducente al esclarcciuiento de conductas del personal al 
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servicio de la Administraci6n Pública centralizada que iMplique 

el ejercicio defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discri

minatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de 

sus funciones. Asiraisrao, podrá conocer de conductas lesivas a los 

derechos humanos de cualquier individuo. La intervenci6n del Pro

curaduría en este Último caso, estará condicionada a que no exis

ta otro instrumento jurídico protector. 

Artículo lS (Competencia subjetiva) 

Queda bajo la competencia de la Procuraduría: 

a) Todo el personal de la Adminisitraci6n Pública cen

tralizada, con excepci6n del Presidente de la República y su Ga

binete. 

b) Las personas jurídicas públicas, no estatales o 

privadas, en cuanto ejerzan prerrogativas de la Administraci6n 

~Ública Federal centralizada. 

Artículo 16 (Legitimaci6n) 

Podrá acudir a la Procuraduría General del Gobernado 

cualquier person1 que invoque un inter6s legítimo. No constitui

rán i~pcdimento, razones derivadas dela Minoría de edad, de su 

internaci6n en prisiones, hospitales, hospicios u otros lugares 

de confinamiento. 
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Artículo 17 (Forma de la reclamaci6n) 

Las quejas.se deberán presentar a la Procuraduría Gene

ral del Gobernado por escrito, firmado por el interesado, con in

dicaci6n de su no1.ibre y domicilio, en el plazo máxir.10 de un año 

calendario, contado a partir del momento en que ocurriere el acto 

u omisi6n. 

Artículo 13 (Registro de lis reclamaciones) 

En la Procuraduría General del Gobernado se llevará un 

registro de todas las reclamaciones y consultas que se le formu

len. 

Artículo 19 (Valoraci6n de las reclamaciones) 

El Procurador gozará de plena libertad para decidir la 

admisi6n o el rechazo de las reclamaciones que se le presenten. 

E1 rechazo de las reclamaciones será en todo caso fundamentado 

y dado a conocer al quejoso. 

Artículo 20 (Procedimiento) 

Admitida la queja, el Procurador promoverá la investiga

ci6n sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos 

de la uisma. En todo caso se correrá traslado al funcionario o 

dependencia que se atribuya la conducta lesiva, a fin de que en 
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un plazo máximo de quince días se remita el informe escrito. Tal 

plazo podrá ser variado, cuando concurran circunstancias que lo 

aconsejen, a juicio del Procurador. 

Contestada la requisitoria, si las razones alegadas 

por el inforraantc fueran suficientes a criterio del Procurador, 

éste resolverá y dará por concluido el asunto. De no ser así, 

se continuarán las diligencias investigatorias. 

Artículo 11 (Atribuciones del Procurador y de sus asistentes 

inmediatos durante el procedimiento) 

El Procurador y su personal asistente inmediato, seña

lado en el articulo 10 incisos a), b) y c), en el desempeño de 

sus labores tendrán facultades para: 

a) Solicitar expedientes, informes, documentos, actas, 

etc., que se consideren necesarios para el esclarecimiento y re

soluci6n de los asuntos. La negativa s6lo procederá en el caso 

áe que se encuentre de por medio un interés atinente a la seguri

dad nacional¡ lo cual deberá ser comprobado. 

b) Realizar inspecciones, verificaciones y, en general, 

toda otra diligencia probatoria que estime conveniente. 

Articulo 22 (Deber de colaboraci6n) 

Todas las personas físicas o morales, pÓblicas o priva-
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das, están obligadas a prestar colaboraci6n a la Procuraduría Ge

neral del Gobernado. 

Artículo 23 (Hechos delictivos) 

Cuando como resultado de las investigaciones realizadas 

por el Procurador o auxiliares inmediatos se descubran conductas 

delictivas, se comunicarán de inmediato a las autoridades compe-

tentes. 

Artículo 24 (Resoluciones) 

El Procurador forl:lulará advertencias, recomendaciones, 

recordatorios y admoniciones para la adopci6n de nuevas cedidas. 

En todo caso los destinatarios estarán obligados a responder por 
• 

escrito en el término máximo de quince días. 

Si formuladas las recomendaciones no se produce, en un 

término de quince días, una medida adecuada en el sentido recome~

dado o, el servidor p6blico no infernare al Procurador de las ra

zones que estime para no adoptarlas, éste podrá poner en conoci

oiento de autoridades jerárquicamente superiores dicha situaci6n. 

Artículo 25 (Comunicaci6~ de las investigaciones) 

El Procurador enviará a los interesados el resultado de 

~us investigaciones y su resoluci6n. 



1 ~~ '' 

Artículo 26 (Informe anual) 

El Procurador General del Gobernado rendirá anualraente 

un informe de labores ante el Congreso de la Uni6n, en él podrá 

incluir sugerencias de carácter legislativo, reglamentario o so

bre procedimientos administrativos. 

Artículo 27 (Informes especiales) 

El Procurador General del Gobernado estará facultado 

para emitir informes extraordinarios a las autoridades ad@inistra

tivas sobre alguna deficiencia general de las oficinas que éstos 

dirigen. 

Artículo 28 (Relaciones con el Congreso) 

La Procuraduría General del Gobernado y el Congreso se 

raantendrán en comunicaci6n a través de una comisi6n especial que 

al efecto noQbrará el Congreso. 

Artículo 29 (Reglamento interno) 

El reglamento interno de la Procuraduría General del 

Gobernado será elaborado por su titular y aprobado por el Congre-

so de la Unión. 



CONCLUSIONES 

Nuestra re.flexión final se dirige a expresar,en una síntesis que 

intenta ser clara y concisa, algunas de las ideas más represent~ 

tivas o sobresalientes de nuestro ensayo. 

1ª: Origen.·La palabra Ornbudsman se empleó por primera vez en Su~ 

cia, hacia 1809, para denominar asi al funcionario investigador 

de las quejas del p(lblico en contra de la burocracia gubernamental. 

La institución surge y se consolida en dicho país; posteriormente, 

se traslada a otras naciones del Orbe, 

2ª: Denominación. En su devenir, la institución ha recibido disti'!!_ 

tos apelativos como ~édiateur, Comisionado o Procurador Parlament~ 

rio, Protector o Defensor del Ciudadano, Di fensore Ci vico, Defensor 

o Procurador de los Derechos Humanos, Procurador de Vecinos, Abog~ 

do Popular, etc. 

3ª: Noción y Concepto. La noci6n del Ombudsman es tan diversa como 

la multiplicidad de estudios que versan sobre la institución. Para 

efectos de recapitulación, nosotros la hemos reducido a c11atro 

grupos: a) las que se refieren a su actividad como es la de atender 

las quejas del público; b) las que se fijan en las cualidades que 

debe tener el titular del cargo; c) las que destacan los atributos 

con que debe contar la institución; y d) la que de una manera r.ii

cinta nos explica al instituto. mna aqu1i " El Ombudsman es un ca.r 
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ge previsto en la Constitución o por acci6n de la legislatura o 

por el parlamento, que encabe=a un funcionario público de alto 

nivel, el cual debe ser incependiente y responsable ante la le

gislatura o parlamento, Ct.")·a labor consiste en recibir las que

jas provenientes de personas agraviadas en contra de oficinas 

ad~inistrativas, funcionarios y empleados de la Administración 

Pública o bien que actúen po:- moción propia, y quien tiene poder para 

investigar, así como para recomendar acciones correctivas y pu

blicar informes " 

~ª: Justificación existencial. Resulta un hecho incontrastable 

que el marcado intervencionismo estatal en la vida normal del 

ciudadano ha pulverizado su esfera jurídica. Ante este alud in

tervencionista, surge el Ornbudsman para convertirse:en un dique 

: escollera cuya fortale:.a ;>ermite no sólo detener sino contraE_ 

restar avasalladora intro~isión, cual paladín de los derechos 

humanos y hwnanizador de la causa burocrática; en segura garan

tí.a para que la impartlci6n de justicia se realice en forma se!!. 

cilla, gratuita, expedita,jus~a,flexiblee imparcial; en porfiado 

procurador del inter@s priYaco, público y social en toda actua

ción gubernamental; en res;i:msable atalaya del exacto e inmedia 

to cumplimiento de los objetivos gubernativos; y en previsor a

cucioso para evitar, lo más posible, que se lesionen los dere

chos de los gobernados a trav~s de acto!: arbitrarios, alevosos e 

injustos de la Administraci6~ POblica, 
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sª:Adaptabilidad. Resulta asombroso comprobar la adaptabilidad de 

la instituci6n, ya que ha sido acogida con 6xito en paises de 

gran extensi6n territorial como en los de pequefias dimensiones; en 

pueblos de alto o bajo Indice demográfico; en naciones reci6n con~ 

tituidas ccm en las longe•~s; en paises industrializados, en vias 

de desarrollo o intermedios; con economía capitalista o planifica

da; pertenecientes al Common Law o al Civil Law; con gobierno civil 

o militar; en Estados tmitarios como federales. 

6ª: Naturaleza. el Ombuisman no sustituye a los tribunales ordina

riosl; es un instrunento extraordinario, auxiliar para resolver en 

forma expedita y menos formalista, los conflictos surgidos en~re g~ 

bernantes y gobernados. Por eso, deviene defensor de los derechos 

humanos; órgano que resuelve las quejas presentadas en contra de la 

Administraci6n PGblica¡ instrumento pesquisidor de anomalías buro-

cráticas; mecanismo democrático de control (o contralor); 

consultivo e indiscutible pedag6go. 

ente 

7ª: Versatilidad.El Umbudsrnan es una instituci6n polifac6tica. pues 

los hay militares, universitarios, correccionales, para asl.Ultos ci

viles, para la informaci6n, para la iniciativa privada, para la in

formática. 

sª: Caracterización. Independencia, autonomía, imparcialidad, acce

sibilidad. versatilidad, honorabilidad (auctoritas). integridad y 

el carácter optativo de sus resoluciones, son perfiles que peculia

rizan al instituto. 
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9ª: Escollos a su labor. Agotar recursos previos; limitaci6n del 

ámbito competencial; acceso indirecto; son entre otros, algunos 

obstáculos que ensombrecen la celebridad de la instituci6n. 

10ª: Resoluciones del Ombudsman y su auctoritas. Las resoluciones 

emitidas por el Ombudsman adoptan la forma de sugerencias, adver

tencias, recordatorios, amonestaciones, criticas u opiniones; ca

racteristicos de todas ellas es la carencia de potestad coerciti

va directa. Se sustentan sin embargo, en la auctoritas de quien 

ostenta el cargo, es decir, en su probidad, prestigio intelectunl 

y moral, en su imparcialidad politica; en t.ma palabra en la resp~ 

tabilidad y honorabilidad que le profesa la comtmidad con quien 

convive. A pesar de todo, las leyes le han provisto de medios juri 

dicos para imponer indirectamente sus resoluciones al contumaz. He 

aqui un rasgo distintivo del organismo. 

11ª: Publicidad. La publicidad de la institución, hábilmente man~ 

jada y racionalmente entendida, juega tambi@n un destacado papel, 

ya que si no se conoce al Ombudsman no se recurre a él y no reque

rido éste, no justifica su existencia, pues no cmnple satisfacto

riamente la noble e insustituible misi6n que le ha sido encomenda

da. Tan delicado llega a ser este asunto, que siempre conviene que. 

el Ombudsman maneje con gran astucia y jovial diplomacia a los me

dios de comunicación masiva -mass-rnedia-, de modo que evite ernpafiar 

la excelente imagen de la institución. 

12 3
: Implantacl6n en los paises en vlas de desarrollo, Sin descon2 

cer las peculiaridades de cada pueblo, la implantación del Ombuds

!!!!!!! en los paises económicamente menos des ar rol lados, se ha conducido 
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por tres cauces, segOn sea la adhesi6n de los Estados a un determi 

nado sistema: 1) el Ombudsman de los paises en vias de desarrollo 

miembros de la Commonwealth (de la Corona británica) (entre otros: 

India, Jamaica, Mauricio y Nigeria), conformado seg{m el modelo de 

Ombudsman neozeland~s o danés; 2) el Ombudsman de los paises ibero~ 

mericanos (Argentina, Colombia, Guatemala y Uruguay), acorde al pr~ 

totipo espa~ol -el Defensor del Pueblo- o al arquetipo portugués 

-el Promotor de Justicia; y 3) el Ombudsman puertorriqueflo, a insp! 

raci6n del paradigma estadounidense -the Executive Ombudsman

(Ombudsmen especializados y locales). 

13ª: Afinidad. No obstante la triada, dichos esquemas muestran ten· 

dencias comunes, a sabeT'~ a) la tutela- de los derechos humanos y no 

la defensa de los gobernados frente a la Administraci6n P(Jblica; b) 

la preeminencia del Ejecutivo en la Administraci6n Pública (esto 

crea relaciones muy singulares entre @sta y las demás autoridades, 

aun cuando ellas sean de control); c) el ineluctable papel pedag6gi 

co que juega el Ombudsman a favor de la poblaci6n para que ésta 

enfrente a la Administraci6n Püblica; d) similitud en los problemas 

a resolver, los cuales resultan ser bastante diversos a los que su~ 

gen en los pueblos industrializados; e) la ineficacia e ineficien

cia, aunadas al acendrado conservadurismo burocrático (conforman 

una densa barrera a la implantaci6n y funcionamiento nut@nticos de 

la institución); f) los estudios de Indole doctrinaria preceden a la 

vez que sustentan e impulsan la consagraci6n legislativa y el cst~ 

hlecimicnto concreto del instituto, f.n ocasiones, los esfuerzos han 

quedado-en meros intentos de concretizar la idea. 
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14ª: Ombudsmen mexicanos. Las instituciones que consideramos quieren 

ser un intento de Ombudsmen clásico, vía Defensor del Pueblo o Prom~ 

tor de Justicia, han sido: el Procurador de Vecinos del Municipio de 

Colima; la Defensoria de los Derechos Universitarios; y la Direcci6n 

para la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Nuevo Le6n. 

15ª: Aportaciones. Es digno de resaltar que la Defensoría de los De

rechos Universitarios, en ocasiones, ha dictado la suspensi6n del ac 

to reclamado por el quejoso, hito que la singulariza dentro del gru

po familiar al que supuestamente pertenece. Además, se considera~ 

ponsabilidad universitaria, desanteder las sugerencias de la Defens~ 

ria. 

16ª: Epilogo. Inspirados en la información consultada, en las acert~ 

das opiniones de maestros, en los análisis y reflexiones propias, 

nos hemos atrevido a presentar un pro}•ecto de ordenamiento mexicano 

que regule al Ombudsman. ¿Sueños de juventud? ¿Pretensiones legisl~ 

tivas? ¿Profusi6n de ideas? ¿Anhelos, afanes o utopías de sustenta~ 

te? Quizá. Ojalá no sean esfuerzos estériles, ni artificiosas quim~ 

ras, sino modestos pero prometedores denuedos, pues sin sementera 

no hay siega. 
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1) Independencia; 2) Imparcialidad; 3) Experiencia en la Adminis 
traci6n Pdblica;y 4) Accesibilidad Universal. Anderson, Stanley~ 
supra nota 11,p. 3. 
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56. Napione, supra nota, 28, p. 47 y ss. 
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70. Fairén Guillén, V!ctor, supra nota 9, p. 46. 

71, Treves, Giusseppino, supra nota 67, p. 131. 
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sobre las razones, probabilidades o conjeturas referentes a la 
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Crítica (del gr. J<.y1-ro•Ó>I) 
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Cualquier juicio formado sobre una obra de literatura o arte. 
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cipios de las ciencia con las reglas del arte. 2. Censurar, no= 
tar, vituperar las acciones o conducta de alguno. Diccionario 
de. la, Len9lJa, 19a. ed. 
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su cuidado o diligencia una cosa. 
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do una persona o negocio. Diccionario de la Lengua, 19a. ed. 

74. Auctoritas: autoridad, prestigio; éste es más bien un poder mo
ral y no legal. El término es usado con vista a personas quienes 
(dominan), imponen, dirigen a grupos o personas que les profesan 
obediencia y respeto. En este sentido textos legales y literarioE 
hablan de auctoritas del pueblo Cpopuli); del emperador (emperor) 
de los magistrados, jueces y jurisconsultos; de padre (s); as! ce 
rno de un estatuto, de la ley en general o de juzgadores. -
La auctoritas tiene hondas ra!ces en el derecho romano. 
La auctoritas lraefecti (praesidis)era la autoridad personal e 
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praetorios o del gobernador provincial. 
La auctoritas principis (principalis) no tiene un espec!fico con 
tenido legal, aunque despuds de Augusto entra en la terminolog!a 
oficial, esta locuci6n denotaba, el prestigio personal, la auto
ridad, la alta estima de la cual el emperador goza corno primer 
ciudadano en el Estado (pr!ncipe). Esto da a todos sus actos y 
6rdenes una importancia particular, en los campos legislativos, 
judicial y administrativo. 
Los senatua consultus fueron investidos de la auctoritate princi 
~ y la autorizaciOn de los juristas para dar respuesta a las 
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preguntas legales a ellos dirigidas Cius respondendi), fue tarn 
bi~n canalizada a la üuctoritas principia. Serger, Adolf, EncY 
clo(?edic Dictiona·ry of Roman Law, Philadelohia, The American 
Society Phliosophlcal, 1953, vol 43, part. 2, p. 368 y ss. 

75. " Aqu! vemos la clave del éxito del Ombudsman: no resuelve so
bre el ~ondo de los asuntos que se le conf!an¡ se limita a ha 
cer sugerencias, recomendaciones y sin embargo, éstas disfru= 
tan de un prestigio enorme incluso por parte de los mismos tri 
bunales. Se trata de la auctoritas que los Ombudsmen han sabi= 
do adquirir y difundir con la ayuda del principio de la publi
cidad general "• Pairén Guillén, V!ctor, ~nota 9, p. 49. 

76. Rowat, Donald, supra nota 49, p. 33S. 

77. Northey, J. F., "El Comisionado Parlamentario de Nueva Zelanda", 
El Ombudsman, supra nota 66, p. 196. 

78. Aalto,Jorma,"Finland,Ombudsman",supra nota 24,p.102. 

79. Adamolekun,Lapido,Nigeria,Ombudsman,supra nota 24,p.147. 

SO. Serota,Baroness,B.,"The evolution o= the role of the Ombudsman 
,comparisons and perspectives",suora nota 5,p.37. 

81. Nebenzahl,Issac,"The direct and indirect impact of the Ombudsman", 
supra nota 5,p.62. 

82. Os,Anduvar,supra nota 66,p,153. 

83. Rowat,Donald,supra nota 49,p.339-340. 

ea. Varios Ombudsmen han ejercitado el derecho de usar la palabra en 
el seno del parlamento,tenemos conocimiento de 20 casos,entre los 
cuales,6 han sido,para referirse a algun aspecto del informe 
anual.Durante el per!odo que lleva ce establecido el Ombudsman 
ha sido criticado por sus informes sólo en 4 ocasiones,todas ellas 
acontecieron en la década de los treinta.Aalto,Jorma,supra nota 
78,p.102 y ss. 

85. Lundvik,Ulf~Sweden Ombudsmanw,supra nota 24 p. 184. 

86. Haller,Walter,"Switzerland,Ombudsman",supra nota 24,p.353. 

87. Para ser candidatos al cargo de Ombudsman se solicita,generalmen 
te,dos requisitos:que se tengan conocimientos jur!dicos y se tra 
te de una persona de absoluta integridad moral.V. Aalto,Jorma, -
The Parliamentary Ombudsman in Finland,posítion and functions, 
Helsínki,Government prinlíng center,1976,p.5.Lundvik et al.,The 
Swedísh arliarnenta Ombudsmen,Estocolmo,Libertryck,1976,p~ 
Nort ey,New Zealan s Parl amentarv Comrnissioner,The Ombudsman, 
citizen's defender,Londres,1968,p.Í35.stacey,supra nota 46,p.69. 
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se. Este rasgo tiene como !in hacer ro.As participativa la elecci6n 
del Ombudsman. 
La Conferencia de Representates la ±ntegran:elpresidente del 
parlamento,el diputado presidente,un representante de cada 
partido de aquellos que hayan obtenido no menos del 4% de los 
votos de la ~aci6n en las preced~ntes elecciones parlamentarias, 
1os·presidentes de las comisiones parlamentarias y el·vicepresi 
dente de la oficina de administraci6n del parlamento.(Cap.I, -
art. 7 ,de la ley del Riksdag), 

89. En 1949,se promulga la Ley del éontralor del Estado y en 1971, 
se le adiciona un capítulo para constituir al Comisionado para 
las quejas del pGblico (Ombudsman).En realidad fue legalizar 
funciones que el mismo Contralor ya venía desempeñando.Napione, 
supra nota 28,p.192. 

90. Gil Robles hace la observación de que si bien es cierto que el 
M~diateur durante su ejercicio,no puede ser candidato a consejero 
general ni rnunicipal,sin embargo,"nada se opone a que siga como 
tal consejero si ya lo era antes de ser designado Ml!diateur".Y 
se pregunta,¿de que manera se resolvería una queja presentada en 
contra del ayuntamiento o el alcalde,en caso de que ambos cargos, 
M~diateur y consejero se reunieran en la misma persona?,Cfr.Gil 
Robles y Gil Delgado,Alvaro,supra nota 12,p.164. 

91. Ley del Contralor del Estado de Israel,Capítulo 1ª,secci6n 5, 
pfo. 5-b). 

92. La Ley nGmero 75-6 del 3 de enero ,expedida en 1973 por la que 
se instituye el M~diateur expresa en su artículo 2ª:"El M~diateur 
es designado para un período de seis años por decreto tomado en 
Consejo de Ministros.No se puede poner fin a sus funciones antes 
de la expiraci6n de este plazo,m~s que en caso ~e imposibilidad 
establecida en las condiciones señaladas por decreto del Consejo 
de Estado ••• " Y el decreto nGmero 73-293 del 9 de marzo de 1973 
dictado para la aplicaci6n del artículo 2ª,de la ley antes citada, 
a la letra dice::Art. 1• "Nose puede poner fin a las funciones del 
M~diateur antes de que expire su duraci6n normal,salvo en caso 
de incapacidad establecida por un Colegio ,compuesto por el 
vicepresidente del Consejo de Estado,presidente,primer presidente 
de la Corte de Casaci6n y del primer presidente del Tribunal de 
Cuentas". 
Art. 2 :"El colegio previsto en el art. lª ,actua a petici6n del 
presidente de la RepGblica. 
Procede a todas sus consultas y verificaciones Gtiles para el 
cumplimiento de su misi6n.La decisi6n por la que se compruebe la 
incapacidad del M~diateur debe ser aprobada por unanimidad de 
los miembros del colegio". 

93. La libertad de que goza el Ornbudsman para nombrar a los integra~ 
tes de su oficina,enfatiza su independenc1a. 
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94. Legrand hace una diyisi6n tripartita del ámbito competencia! 
del Ombudsman finés• 
1ª"Actividad de los funcionarios y agentes pdblicos pertenecien 
tes a los.tribunales militares,a la administraci6n de defensa,al 
ministerio de la defensa y la organizaci6n de los cuerpos de pro 
tecciOn". -
2ª"Las quejas presentadas por los reclusos o las personas deteni 
das o internadas en un establecimiento de trabajo bajo orden de
autoridad,as1 como las demandas presentadas con motivo de tales 
medidas". 
jA"La organizaci6n interna de los establecimientos penitenciario~ 
los establecimientos de detenciOn preventiva y de los establecí 
mientos de trabajo,as! como de la actividad de los funcionarios,y 
agentes pGblicos emplea\ios de las mismas".Legrand,André,L-ombuds 
man Scandinave,études comparées sur le controle de !'Administra 
tion,Pa7is ,1970,p.191. 

95. En principio,el silencio de la ley puso al Médiateur en aprietos, 
para determinar si podría conocer de igual forma tanto asuntos 
surgidos en el campo del derecho privado,as1 como aquellos prove 
nientes de las actividades de las personas pdblicas.El Ombudsman 
carec1a de un delimitador ,para determinar si un organismo privadc· 
ejecuta actividades de servicio pdblico y,si él podría conocer 
este tipo de asuntos:o bien.si podría dar curso a aquellas queja~ 
emanadas de actividades de sujetos pdblicos aunque ~stas no lle 
llegaren a constituir un servicio p~blico. -
Sin embargo, las dificultades han sido superadas (como se apre
cia a partir del informe de 1974)y, ha sido el mismo Ombudsman 
quien delimita su ámbito cornpetencial. Gil Robl·es y Gil Delgado, 
supra nota 12, p. 167. 

96. Me. Millan, John, "Australia Ombudsman", supra nota 24, p. 4y S. 

97. Existe en Nueva Zelanda otra posibilidad de acceso al Comisario 
Parlamentario, aunque s6lo es empleada eventualmente, ella radi 
ca en la facultad de las comisiones del parlamento para recibir 
quejas del pdblico y ponerlas en conocimiento del Comisario Par 
lamentario. En estos casos, el Comisario, dentro de su ~mbito -
de competencia, realiza una investigaciOn que debe concluir en 
un informe d~rectamente dirigido a la comisi6n interesada. Gil 
Robles y Gil Delgado, supra nota 12, p. 95. 

98. En Inglaterra la oficina del Comisionado Parlamentario ha enten 
dido por persona intercsada,tanto a las personas físicas como -
colectivas, J. caso C654/6, second re~ort for the select commi
te on the parliamentu.ry commissioneror administration, session 
1976-71. 

99. La queja interpuesta a través de un representante acreditado o 
un familiar Gnicamente es admitida en el caso de que el afectado 
se encuentre m~terialmente impoRibilitado o bien que haya muerto. 
Art. c (2), de la ley sobre el Comisionado Parlamentario de 1967. 

100. Art. 1~ de la ley n~ 76-1211, del 24 de diciembre de 1976, que 
completa la ley n~ 73-6, del 3 de enero de 1973,por la que se 
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instituye un Médiateur. Además, otro rasgo importante de esta 
reforma fue la habilitaci6n a los miembros parlamentarios para 
que por decisi6n propia planteen al Médiateur una cuesti6n de 
su competencia que a su entendimiento, justifica su interven
ci6n. 

101. El acceso indirecto influye desfavorablemente a este aspecto, 
puesto que en realidad se observa un sistema de doble calif i
caci6n, primeramente será el intermediario quien decide si en 
via o no la queja al Ombudsman y después la calificaci6n de -
este último para aceptar o rechazar ia reclamaci6n. 

102. La diferencia entre ambas facetas es que cuando se trata de 
inspecciones generale.s, no se conoce ningun tipo de hechos que 
pudieran motivar una investigaci6n más profunda en algun aspee 
to. En sentido inverso,cuando se trata de la inspecci6n como -
diligencia probatoria, se tiene indicios o sospechas de anoma 
lias en alguno de los aspectos de la oficina en cuesti6n. -

103. No obstante, uno de los Ombudsman ha expresado: " excepto en 
en el caso de las prisiones, las inspecciones no producen mu
cha informaci6n sobre abusos concretos ". Sin embargo, él mis 
mo enfatiza la utilidad de la visi6n panorámica de labores de 
las oficinas inspeccionadas. Hayden, The Ombudsman in Finland: 
The first fifthy years,Berkeley,University Berkeley Press,1973, 
p. 85. 

104. Ha sido amplia.mente discutida la posibilidad de otorgar al 
bmbudsman la facultad dé imponer la obligaci6n de comparecer. 
Nosotros consideramos que no debe tener tal poder, puesto que 
su fuerza no es la coerción sino la persuasi6n. 

105. Art. 8 (1) de la ley sobre el Comisionado Parlamentario de 
1967. 

106. Northey, J .F., "New Zeland' s Parliarnentary Conu"llissioner", The 
Ombudsrnan citizen's defender, Londres, 1968, p. 139. 

107. V. Auctoritas del Ombudsman, en el capitulo anterior. 

108. Aunque si el Ombudsman lo cree oportuno puede reconsiderar y 
moficar la resoluci6n. Además, el funcionario inconforme puede 
solicitar al OmbudS!llan que le acuse judicialmente para defende~ 
se. En algunos pafses, como en Suecia, existe la posibilidad de 
quejarse contra el Ombudsman ante el ~rgano que califica su tr~ 
bajo (una cnmisi6n constitucional). Fair~n Guill~n, V!ctor, 
supra nota 9, p. 461 y ss. 

109. En Suecia y en Finlandia, el acceso al Obudsman es gratuito, 
y en algunos pa!ses, vgr. Nueva Zelanda, se pide s6lo una li
bra para su acceso, con el fin de desanimar a los fr!volos. 
Northey, supra nota 106, p. 138. 
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111. 

195 

v. Fix-zamudio, Héctor, P.esponsabi1idad judicial (voz), 
Diccionario jur!dico mexicano, M@xico, UNAM, 1986, T. VII. 

Jain, S.N., "India Ombudsman", ~nota 24, p. 317 

112. La propuesta de la Comisi6n de ~~formas AdJ1\inistrativas de 
la India (1966) en su inciso 29): " Sin embargo, los si
guientes asuntos quedarán excluidos de la vigilancia del 
Lokoal: i) La acci6n ejecutada en un asunto que un ministro 
certifique que afecta las relaciones o negociaciones entre 
el gobierno de la India y cualquier gobierno extranjero o 
cualquier organizaci6n internacional de Estados o Gobiernos. 
ii) La acción ejecutada en los t~rminos de la ley de extra 
dici6n de 1962 o la ley de extranjeros de 1946. -
iii) La acci6n ejecutadapara fines de investigación de cr! 
menes o protección de la seguridad del Estado, incluyendo
la acción ejecutada en relación con los pasaportes, 
iv) La acción ejecutada en el ejercicio de una facultad r~ 
lacionada con l.a de-cenr.inaci6n d.:, si un asunte G.cbc ser 
conocido cor un tribunal. 
v) La acción ejecutada en asuntos que surjan de los térmi
nos de contratos que gobiernen las relaciones puramente co 
merciales de la Administración con los clientes o oroveedo 
res, excepto las quejas de amenazas o demoras en la ejecu= 
ci6n de las obliaaciones contractuales. 
vil La acción tomada con relación a los nombramientos, re
mociones, paga, disciplina, jubilaciones u otros asuntos 
del personal. 
vii) Las concesiones de honores y premios. 
viii) Una é!ecisi6n tomada en ejercicio de su discreci6n 
por una autoridad administrativa, a menos que los elementos 
implicados en el ejercicio de la discreci6n estén ausentes 
en tal medida que no se haya ejercitado realmente ninguna 
discreci6n. 
ix) Cualquier acción a cuyo respecto la oersona agraviada 
ten~a o haya tenido un derecho de apelación, referencia o 
revisi6n ante un tribunal. 
x) Los asuntos a cuyo resoecto una persona agraviada tenga 
o hay~ ~enido un recurso mediante actuaciones ante cualquier 
tribanal (sin embargo, el Loko3l podrá examinar uno d.e es
tos asun~os cuando considere que en las circunstancias 
particulares no es razonable esperar que el quejoso inicie 
o haya iniciado actuaciones ante un tribunal). 
xi) Una decisión administrativa que haya sido tomada más de 
doce meses antes de la fecha de la queja". Rowat, n.c., 
supra nota 66, p. 453. 

113. v. Cap, III, 6.7 en donde se describe detalladamente este 
procedi'tlliento, 



114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126 

J96 

Jamaica. rsla de 1as Antillas Mavores al sur de Cuba, 
1425 kms~, 2200000 habs. Capital-~ingston. Descubierta por 
Co16n en 1494 y bautizada Santiago, la isla fue ocupada 
por los ingleses en 1655. España la ced16 a Inglaterra por 
e1 tratado de Madrid (1670). Reot1b1ica independiente desde 
1962, miembro de la Commonwealth britártica.--

Green, George, E. , "Jamaica Ornbudstnan", ~ nota 24, p,321. 

As! por ejemplo, ha evitado la imposici6n de altos impues
tos, ha logrado la reanudaci6n de servicios, ha decre~ido 
el abuso de autoridad, Ibid., p, 322. 

Mauricio, Isla del Oceánico Indico, al ~ste de Madagascar, 
anteriormente .isla de r.rancia; 1865 lcns, 1 960000 habs. , ca 
~ital Port Louis, También fue británica ~e 1810 a 19681 hoy 
Estado independiente y mie~bro de 1a Com:nonwealth británica. 

Este estudio estuvo insoirado de manera oredominante en 
+os modelos de O!>\budsrnen-danés y neozelandés. 

~mawad Sewgobind, también es un abogado, aunque la legis
laci6n respectiva no exiae el t!tulo de licenciado en dere 
cho, todos los sustentantes del cargo de OJ'llhudsman lo han
sido. 

<> 
Vgr. en 1976 s6lo recibi6 69 quejas y en 1979 recibi6 169 
reclamaciones, Cfr. Sew~obind, R., ·~auritius l)mbudsman~, 
~nota 2~. 326, 

~ligeria, Fstado de la Comrnonwealth britlinica, en Africa oc 
cidental, independiente desde 19601 92~000 krns? y 8000000~ 
habs. La rep(iblica fue proclam"!da en 1963 .-

Adamolekun Lanido: O., "~iqeria OmbudS!!1an '', ~ nota 24. 
p. 150. -· 
Secci6n 4 de la ley del Ombudsrnan (Public Comolaints Com
mission Act 1975). 

Fix-Zamudio, H.,"Posib111dad del O!nbudsman en Latinoam6ri
ca", La Defensor!a de los Derechos Universitarios de la 
UNAM ~ la lnetltucidn del Oíñbudsman en Suecia, UNAM, Mi!xi
co, i 86, p. 40 
Ibidem. 

Maiorano, Jor9e :r.uis, ·•un 1"edio de afi=aci6n republicana: 
el Defensor ~el Pueblo", Rev. Uruquava de derecho constitu 
cional r oolrtico. Montevideo, Uruguay, t. II, n~ §, octu
bre-nov eñibre, 1175, ~· 160. 
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127, " Se ha expresac'lo con razón que la :i?rotecci<5n del medio 
ambiente (sic) y la defensa de los intereses difusos, !nti 
mamente ligada a la primera, son prob!emáticas que ocupan
hoy un lugar nrivilegiado en las investigaciones jur!dicas, 

p• Peyrano, Guillermo, E.,·• Daño ecol6aico. Protección 
del ~eclio a~biente (sic) e intereses difusos ", Jurispru
dencia araentina; cit. por Maiorano, sunra nota 126, p. 161. 
11 No es esta la oportunidad !'ara profun<!izar este tema pero 
s! para destacar que frente a la insuficiencia de los reme
dios tradicionales nara dar protecci6n a los individuos o 
gurpos afectados !'Or las crisis ambientales, la doctrina se 
pronunció en favor de la corporizaci6n de la defensa de los 
intereses difusos en un =uncionario con similares faculta
des al Ombudsman escandinavo ". Maiorano. ibid, 

128.· Fix-Zamudio, H,, ~nota 124, pp. 40 y 41, 
129. 

130. 

131. 

132 ·-
133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

Para ser electo consejal, el art!culo 5ºde la ley orgánica 
municipal n~ 19987 requiere que ,,,"se rednan las condicio 
nes exigidas para 3cr C.!.~:.:ta.do nac.iona.l ••• n A su vez, e1 -
art!culo 40 constitucional exi~e para ser diputado haber 

~~p;i~~r2~a~~~!í ~=n~~ ~~~;~~c~~º~u~e1~i~~~~=n~a0~~ ~~=re! 
a:fios de residencia inmediata en ella. Attoresi ,, E, M., 
" Creaci6n de la Control<>.dur!a General Comunal de la ciudad 
de Buenos Aires ", Revista Uruguaya de derecho constitucio
nal y nol!tico ,· .Montevi?eo, Uruguay, T. II • ,nos. lo-11, die. 
1985-marzo 1986, p, 280, 

Un consejal renresentante oor cada bloque, Esta comisión ac 
tuara como nexo entre el titular del instituto, denominado
controlador general comunal y el órgano deliberativo del 
que depende. 

Restre!>Q !>iedrahita,' Carlos, " La idea del Ombudsman 
Colombia ~, El control narlamentario del 
democracias pura istas. E , 
458. 
Attoresi,. supra nota 129, p, 2EIO, 

Diario el o.ta; Montevideo, Uruguay, sábado 15 de junio de 1985. 

El Proyecto requiere para ser Defensor del Pueblo tener la 
categoría de ciudarlano uruguayo,' natural o le<Jal, En este 
dltimo caso deberá tener un m!nirno de 10 años de ciudadanía 
(art, 4). 
Es la primera vez que en un proyecto de esta naturaleza se 
requiere este grado acad~ico, A nuestra consideración muy 
acertado puesto que contribuye a la garantía. de solidez en 
sus conocimie~to~ ;ur!dicos, 
Esta calidad de servidor pGblim debe tener una tenp:Jralidad m!nima de 
10 aTios sin :inpcci:ar la variedad de cargos ejercidos (art, 4, inc. d). 
Tal :.:>lazo sera amoliado ~ =ncurran circunstacias cue as! lo acx:m 
sejen a juicio del Defensor del Pueblo (art. 23). · -
Ga=!a Lat)uardia y Edmundo \~z, ConstituciOn ~ orden democ:rático, 
G.lat.cm11.a, Universidad de Sn. Carlos. 1984, ?.?· 1 1-196, 
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139. La ConstituciOn guatema1teca de 1985 en su art!culo 273 
a la letra dice~ 11 El Conqreso de la P.e~tlblica des.ignara 
una comisiOn de derechos humanos formada ~or un diputado 
por cada part.ido polf tico representado en el correspon
diente periodo. Esta comisiOn propondrá al Congreso tres 
candidatos para la elecciOn de un procurador, que deberá 
reunir las calidades de los maaistrados de la Corte de 
Justicia y gozará de las mismas inmunidades y ~rerrogati 
vas que los diputados al Congreso. La ley regulará las -
atribuciones de la comisiOn y del orocurador de los dere 
chos humanos a que se ref.iere este-articulo"· -

140. Pesquera, carios, A.,'· Puerto Rico anbudsman "; ~nota.24. 
!?P· 263-267. 

141. 

142. 

143. 

La defensa de los consumidores en los ordenamientos escan 
dinavos est.1 a cartJO del. Qnbudsnan. En México. La Procuraduría Fedé° 
ral. del Consumid= (argarusroo descentralizado,· de servícío social -
oon funciones de autoridad,' personalidad jur!dica y ~tr.im:mio pro
pio establecido !)ara ~ los derechos de los consumidores ) , 
aun cuando ha desemi::ieñado un naoel decoroso en el ámbito de la de
fensa de los consmiidores no i_:,uecie considerarse un Orhudmlan !'UCsto 
que su titular al poder ser designado y rem:r.rido libi"eiiiñte por el 
Presidente de la P.erJC!blica: le resta autoncm!a funcional a la insti 
tuci6n; adern.1s este-organi.sm:> no rinde los infonnes peri6dicos con
los cuales los Onl:uisllen ejercen presiOn sobre las aut=.idades; fi
nalmente, las esfera c:a:t!)etencial de la Procuraduría Federal del 
Consumidor la abarcan en gran parte pr:iveedores de bienes y serv.i
cios, y sólo en algunos asuntos se acuna de las autor.idades admin1s 
trativas. v. Fix-Zanuiio, H. ~nota 124, p. 43 -

La Ley Orqánica de la Procuradur!a General de la Reptlbli 
ca Mex.icana (17 de noviembre de 1983), asignó al rninist~ 
rio pGblico atribuciones para vigilar l~ observancia de 
los principios de constitucionalidad y ~eqalidad en el 
Arnbito de su competencia, sin perjuicio tle las facultades 
que legalmente correspondan a otras autoridades (articulo 
2 ~,fr. :I) • 
cuando los particulares presenten al ministerio pdblico 
quejas por actos de otras autoridades.' <!Ue no constituyan 
delitos del orden ':ederal.' aquel las pondr4 en conocimien 
to de la autoridad a la <!lJe corresponda resolver7 y ~odr~ 
orientar jurfdicamente al interesado (art. 3:, ~r. :I:I:I). 
Si bien estas funciones del ministerio otlblico son un 9er 
men !'ara la imrilantaci6n del o:nbudmnan en :M@xico, no pode 
mos deci_. gue con dichas facultades se deseJn!>ej\e el pa!>9I" 
de Ombudsman, puesto que el or9animno carece de autonom1a 
funCTonal, adem~s no cuenta con atribuciones para dictami 
nar y prononer soluciones. v. Fix-Zamudio, :Ibidem. -
Fix-zamudio, Hl!ctor, "T,a justicia muniqipal en J't@xico '', 
La reforma municinal en la ConstituciOn, Hl!xico, Porrtla, 
1986, p. 143 



199 

144. Fix-zamudio, Héctor, supra nota 124, p, 48 

145. Primer inrorme anual de la Defensoria de los Derechos 
Universitarios, publicado en la Gaceta UNAM (6rgano infor 
mativo de la UNAM) de 21 de agosto 1986, p. 10. 

146. Ibidem, p. 11 

147. Los estudiantes o los miembros del personal académico que 
se consideren afectados en algun derecho universitario de 
berán acudir personalmente a la Defensor!a; salvo en los
casos de imoosibilidad f !sica debida~ente comorobada ante 
la defensoría, nudiendo actuar a través de un-renresentan 
te que se designe mediante carta poder. firmada ~or el -
otorgante y dos testigos (art. 16 del Reglamento de la De 
fensor!a Universitaria) • -
Las reclamaciones; quejas o denuncias deberán :oresentarse 
por escrito, en tres tantos bien sea en las formas que p~ 
ra el efecto nronorcione la Oefensoria o mediante escri
tos gue pre.señte-el intcrez<:cc, qu<:o d<:oberári contener los 
siguientes datos: 
I) nombre completo del quejoso 
II) nG.mero de cuenta como estudiante, o ntlmero de exnedien 
te nersonal como miembro del nersonal académico - -
III) facultad, escuela, colegio; instituto, centro o depe!2_ 
dencia donde estudia o ~resta sus servicios, 
IV) domicilio para recibir noti~icaciones y ntirnero telefó
nico 
V) descrinci6n sucinta de los actos que consideran los d~ 
rechos del quejoso 
VI) derechos que estime afectados y petici6n concreta al 
defensor 
VII) Conias de los docu~entos oue se relacionan con. o que 
prueben-los actos violatorios -
VIII) Los demás datos oue se consideran imnortantes de a~or 
tar a la Defensoría - · 
IX) Firma. (articulo 17 del Reglamento de la De~ensoria 
Universitaria). 

148. Esta medida se dicta anicamente en casos excepcionales, 
a juicio del defensor; a fin de evitar el acto lesivo irre 
parable, V, Primer informe,,.,~ nota 145,' p. 12, 

14 9. Ibídem. 
150. Fix-zarnudio, H~ctor, ~nota 124_, p. 43, 

151. González Pérez, Jesas •· El administrado•·, Pevista critica 
de derecho administrativo, Madrid. n: 452, enero-febrero 
1966, p. 

152. Fix-Zarnudio, Héctor, Introducci6n a la ·usticia administra 
tiva en el ordenamiento ~exicano, M xico, Co e~ o Nac 2. 
na!, 1983. 
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