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Ea inneqable el crecimiento desorbitado de la 

Administración Pública contempor4nea, que si bien por un lado 

beneficia a los diversos sectores sociales que más lo necesitan, 

también afecta a esos mismos grupos y a las personas individuales 

ya que restrinqe cada ves más la esfera de libertad de los 

gobernado~, en virtud de que los mismos se encuentran sujetos en 

un ndmero cada vez mayor de actividades de car6cter 

administrativo. 

Ante este crecimiento se hace imperante establecer 

nuevas termas de control de la actuación administrativa, que 

alcance todos los Ambitos en donde se desenvuelve la 

Administración Pública. 

En tales circunstancias, los Estados han tenido la 

necesidad de crear diversas instancias para la vigil~nci: da los, 

actos burocráticos, llamándome particularmente la atención 

aquélla que surge en un pais europeo -- Suecia -- misma que ha 

sido adoptada por la mayoria de los paises ubicados en ese 

Continente, pero que también ha venido estableciéndose en algunos 

paises americanos y particularmente en nuestro pais, con buenos 

resultados. 
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E• por ello que decid1 elaborar el presente trabajo, 

mencionando en un primer capitulo los antecedentes históricos del 

ombudsman en su pds de origén, haciendo alusión a las figuras 

que tuerón sus antecesoras, as1 como a las circunstancias y 

motivos que hicieron posible el nacimiento de esta noble 

Institución. 

En aaqundo lugar, abordaremos el planteamiento general 

da la Institución tratando de enmarcar un concepto del oa1uosRA•, 

enumerando laa caracteristicas de la Institución. 

En un tercer capitulo ha.re snención a ese crecimiento 

desmesurado da la Administración Pllblica, de la cual se hizo 

breve mención renglones arriba y que aporta las consideraciones 

para la fundamentación del OR1uo1u1 en la Sociedad Mexicana~ 

Por ~ltimo, he:c:i.ab un estudio de algunas instituciones 

en nuestro pais que actualmente llevan a la práctica esta figura. 

Realmentn espero que el presente trabajo no sólo sirva 

para acreditar un requisito de exámen profeaional, sino que 

talnbién pueda ser tomado, por quién el tema interese, para seguir 

investigando sobre el particular. 

II 



CAPITULO PRIMERO 

A !I T B e B D B !I T B s K I s T o R I e o s 
D B L O X B D D S X A !I 



O R :r Q B • D B L O ·x D U D 8 X A • 

SUECIA 

seqün el reconocimiento general de los especialistas, 

los orígenes tanto de la Institución como de su denominación 

.qenérica, provienen del Detecho constitucional sueco, ya que se 

considera que surgió en la Ley constitucional de 6 de junio de 

1809 sobre la forma de Gobierno (aecnncsFoiu•), pero para un 

mejor conocimiento de esta figura, habremos de remontarnos a sus 

primeros antecedentes. 

Según Leqrand,' el primer eslabón de sus antecedentes 

se encuentra en la figura de uu SEIECU.L , surgida en el siglo 

XVI, cuya misión fundamental era perfectamente delimitada en el 

1ec;n11Guour (Constitución o Instrumento de Gobierno) DESDE 

TIEMPO JIMEN:)illAL LA FUICIOI DEL SEIECUL U. SIDO T El AUI El YIGJLAI, IA.10 U 

AUTDllDAD SUPIERA DEL IET, El IUEI fUICIDIAIUEITO T ADIUllSTIACIDI DE LA 

JUSTICIA El El IEllO. 

El control del s•n•ch•l sobre la ad.ministración de 

justicia no fué absoluto ni mucho menos, sino que por el 

contrario, su actividad se centraba en una labor de inspección o 

fiscalización del funcionamiento de aquélla, con el fin de 

informar al Rey sobre la marcha de los asunto~ judiciales y de la 

L•llr"•nd, citado por Gil loblu y Cill D•l1ado, Alvaro: El control 
Parl••entarla de la Ad•lnlatracl6n (El O•budaaan), la. ad. Madrfd, 
UAP, 19111, p6;. lll. 
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justicia que en su nombre se impartia. La posibilidad de actuar 

directamente sobre el funcionario de justicia acusándole ante los 

tribunales, correspondia por el contrario desde 1683 al liEIUAL 

11cNt scMULTZ. Sin embargo, es hasta la llegada de Carlos XII, en 

1713, cuando se supera la etapa de sólo control de la judicatura 

para buscar una fórmula extensiva también a la Administración del 

Reino. A esta intención responde el Decreto de 26 de octubre de 

1713 por el que se instituye un l:D•UICiEll IOIQSU OMIUDIJIAUEI. 

Cambios posteriores provocaron que en 1719 se 

denominase .1unn1eu11Ln (Canciller de Justicia), y que 

estuviese dotado de amplias facultades de intervención sobre la 

administración real y de justicia. Desde ese momento y en función 

de su origen, el .1unn1EUllLEI (JK), viene a depender cada 

vez más estrechamente de la corona, con excepción del periód.o de 

aumento del poder de la Dieta en 1760, haBta el punto de que en 

la Constitución de Gustavo Adolfo de 1772 se le considera como 

órgano de la corona nombrado por el Rey, situación que prevalece 

hasta la Constitución de 1809. 

En esta primera etapa la caracter1&tica Iil.áG 

sobresaliente del Canciller de Justicia era, la de que su labar 

de inspección pudiera conducir no sólo a una información rigurosa 

al Rey, sino también a una persecución de tipo penal sobre 

aquéllos funcionarios que se hiciesen acreedores a la misma. 

Fusionándose de tal forma, en un sólo organismo las funciones del 

Senéchal y del CEIEIAL 11 en sc1uL rz, con competencia 



t:iscalizadora sobre la Administración Real y los Tribunales de 

Justicia. 

Después de un periódo delicado (posterior a la 

desaparición de Carlos XII), en que al canciller de Justicia lo 

nombra el Rey pero debe entre9ar un informe de sus actividades de 

lllCSDAG (Parlamento), aquél termina por inclinarse hacia este 

Ultimo, ante quien realmente se sentirá responsable. La tensión 

termina en 1776 cuando el Parlamento decide que a partir de 

entonce~ el noy ya no designará al o1u1T1T1Eu11u1, sino que lo 

harán los estados y por un periódo de tiempo que comprende hasta 

la si911iente reunión de Cámara. Periódo que resultó totalmente 

incierto, habida cuenta del tuncionaMiento caracteristico de los 

órganos paralmentarios suecos, que no conocen, aün actualmente, 

una regularidad en sus reuniones. 

En la pr4ctica, el "u1u11E,auu1 (JK), constituía 

lo que Gil Robles llama u• AUTEITICO llAZD flSCALIZATDllD 

DEL PAILAREITO IDllE El IEYZ en cuyo nombre se administra 

justicia, siendo a~n en esta época los jueces meros funcionarios 

::. las órdenes de aquél. Sin embargo, el intento por un JK 

independiente del Rey y desiqnado por los Estados, no alcanza un 

periódo de vida prolongado. Gustavo III, en 1772, dicta una nueva 

Gil lobl•1 y Gil D1lg1do, Alv•ro; El control P•rl••ent•rfo d• l• 
Ad•lnlu:r•cldn Cfl Oftbud:c:n), Z• •• d •• 1udrld, l•AP, 1951, p•g. 39. 

l• ln1truccl6n par1 •l Juatftfetenaler de 1779 d1t•r•fnab1i •ft Jl'. no 
tl•n• r11pon11bllfd1d •'• que 1nt• 1u N1911tad 1111 y no rendir• 
cu1nt11 d•I eJercfcfo de 1u función y de 1u 1d•lnl1tr•cl6n •'• qui 
ante El la.• 



constitución en virtud de la cual el canciller de Justicia pasa 

de nuevo a depender del Rey como funcionario a sus órdenes. • Del 

nuevo periód.o de absolutismo real no se librará Suecia hasta que 

Gustavo III sea asesinado, y derrocado su sucesor Gustavo IV en 

1809. 

M4s adelante, una comisión parlamentaria reunida en la 

primavera de 1809, cuando la nación siA ha:llabe. en que::::-::. con 

Rusia y después de la revolución que derrocara a Gustavo IV, 

redactó una nueva constitución en la que in!luyó la doctrina de 

la separación de poderes de Kontesquieu e indicaba que los 

Derechos generales e individuales del pueblo debían estar 

protegidos por un quardian designado por el Parlamento, con la 

misión de vigilar la forma en que los jueces y otros funcionarios 

cumplían las leyes. La idea fundamental fué la de garantizar los 

Derechos civiles mediante la vigilancia de la actividad de la 

Administración por un representante del pueblo, independiente del 

Gobierno. Al Parlamento se le atribuyó la facultad legislativa, 

el Gobierno conservó el poder ejecutivo y a los tribunalos se les 

dotó de independencia. 

El Parlamento al aprobar en 1809 la constitución, 

instaura como uno de los instrumentos de control del poder 

ejecutivo, el cargo del JUSTITIE0•1uouA• (JO), cuya función 
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era seqiin Ricardo Pallon, 5 la de vigilar la observancia de leyes 

y el reqlamento en su calidad de deleqado del Parlamento. Esta 

fiqura se instituyó para equilibrar los poderes del Canciller de 

Justicia del Rey, carqo que babia sido creado por Carlos XII, 

como peraona de confianza que en au ausencia vigilara y se 

asegurara de la fidelidad de lo• servidores de la Corona. Este, 

en repr•••ntación del Gobierno, auperviaaba loa órqanos 

adminaitrativoa, y con la nueva tiqura, el Parlamento podia 

t'iscalizar au actuación con independencia de los criterios y 

directricea del Gobierno. El cargo ae creó contra los deseos de 

éste, por lo qua supuso un triunfo de la comisión parlamentaria 

que propuso su instauración. 

Parece evidente que el propósito tunda.mental en la 

creación de esta cargo tuera la de que loa tribunales y otras 

autoriadadea ae vieran menos inclinadas a desconocer las leyes 

para servir a loa deseos del Gobierno, simpre que estas 

actividades fueran viqiladas por un tribuno del pueblo 

independiente del mismo Gobierno. Lo que el Parlamento pretendia 

era un control que no dependiera del arbitrio del ejecutivo. A la 

luz de la sociedad de aquél tiempo, el proyecto era ambicioso y 

revolucionario. Puéa suponia la Institución de un órgano cuyo 

titular, con la autoridad que representa la confianza del 

Parlamento (y teóricamente la del pueblo), y en total 

J Pellon, llcerdo; L•• lll•t1•orf61l1 de O•bUd•••n•, D•cu•ent•cf6n 
Ad•lnhtnth•, lll1drld, hpt ... Dct. 1974, Mo. 161, p611. 2J. 
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independencia del Gobierno, tenia por cometido vigilar que 1011 

tribunales y departamentos adminsitrativoa respetaran loa 

Derechos de lo• ciudadanos. 

En opinión de Sten Rudholm, 4 la nueva politica 

introducida por la constitución de 1809, •• fundaba en la 

experiencia contitucional de ~pocas pasadas. Se estableció, como 

ya apuntamos lineas arriba, una diviaión de autoridad entre •l 

Rey y loa E•tadoa (transformado• posteriormente en Parlamento), 

a !in de evitar que una sóla de las partes tuviese todo el poder, 

ya fuese por un monarca absoluto, coao sucedió bajo Carlos XI y 

Carlos XII, o por loa Estados, como babia sucedido durante el 

siglo XVIII. El control de las oficinas y de los funcionarios 

seria ejercido' por dos instituciones separadas: el 

.aUIT 1T1 El:AllLEI a nombre del Rey y al Con.,ejo, y el 

.1unnnauuD1•a• a nombre de los Estados. 

cuando carqa de trabajo de los .IUITITIEOllllUDIUI 

comenzó a ser excesiva, el Parlamento aprobó la Institución de un 

nuevo carqo paralelo encargado exlusivamente de los asuntos 

militares, creándose en 1915 el "ILITIEONIUDHIAI, cuyo modo 

de funcionamiento, facultades y métodos de fiscalización son 

sensiblemente análogos a los del .run1r1EaN•uouu. 

Naturalmente, la actividad de .IUSTITIEONIUDUAI (JO)' 

Rudhol•, lten; •El C•nclller de .1u1tfcl••, El O•bud•••n. Mfxfco, 
FCE, 197l, pjg. 50. 
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relacionada con las quejas de los individuos, alcanzó 

proporciones mucho mayores que las alcanzadas por las otras dos 

instituciones fiscalizadoras. Pués como señala Rudholm, 5 cua•oo 

UI CIUIAIAIO COlllDEIA llUI IA llDO TIATADO llJUITA•EITE POI UIA 

DflCllA fUICIGIAllD PUILICG. GUEIAL•UU EICDITIAIA •Al UTUIAL 

IECUlll I AL JUIT 1T1 EOMIUDUU co•o UPHIEITAUE DEL PAIUUITO 

DEL noPIO voTAITE. Por otra parte, si una oficina Püblica 

desea que •e examine y verifique la corrección de alc¡una 

rQcurrc ::.l .:u:un::t.:i::.:= (JK) co!!o 

consejero da la autoridad superior da la oficina. Por lo qua as 

natural qua lu queja• da lo• individuo• contra las oficinas 

Püblica• •ean m4• frecuentes que las con•ul tas de las propias 

oficina• que •• raf ieran a au• accione• o a laa da otra• oficinas 

Pllblica•. 

Como apunta Bexelius, 6 las facultades del 

JUITI T 1 ED•IUDHAI, han permanecido en qeneral sin cambio desde 

que fueron establecidas, son las de viqilar la forma en que los 

jueces, loa funcionarios del Gobierno y otros servidores civiles 

observan las layes, y las de acusar a quldne~ acl~~n ilcqal~anta 

u olviden sus deberes. 

Desde luego, el JUIT J T. EO•IUDllllAM es enteramente 

indepeÍldienta del Gobierno, formalmente y en realidad. Una 

5 ludhol•. lten; •upr• not• 4, pig. 53. 
6 1u;ellu1 1 Alfr•d; •El O•buda••n de Aauntos Clvllea•, El O•bud•••n, 

Mhlco. fCE, '973, p6g. 58. 
1 ••••lula, Alfr•d; •upr• note 6, p6g. 59. 



característica notable de la Inatitución en la torma que le dió 

el Parlamento de 1809, ea su independencia no solamente del 

Gobierno, si no también del propio Parlamento. Como lo expresó al 

primar titular de la oficina, EL JUIT lflEO•IUllRI.. IEPEIDE 

UCLUllVA•ElfE IE u Ll!'T. Decide por •1 mi••o loa problaaa• 

que inva•tigar4 y la• acciona• qua ••quir4. E•to •ignitica que no 

recibe ninguna• instrucciones reapecto da lo• ca•o• de que deba 

ocupar... Tampoco babr4 en el Parlamento alguien que trate de 

influirlo para qua act~e en cierta dirección cuando ae encuentre 

investigando un caao particular. 

En t•d• l• •••torh d• h offcln• ne ••r un ª"º Indicio en loe 

fnfor••• 011uol•• qu• apoye 

oJarcfdo at1una ocoaUn una lnfluanch Indebida •obre el 

En general, y con excepción de los comandantes 

militares y oficinas de menor rango (bajo la jurisdicción del 

111L.1TIEOJ1•UDINAI <MO>), la vigilancia del .IUITITIElllUDIJIAI 

abarca a todos los funcionarios nacionales y municipal'!J!I, Sin 

embe~qo, lod miembros del Gobierno est~n exentos de ese control. 

Esta estipulación se relaciona con una disposición constitucional 

en el sentido de que sólo son sus consejeros, por lo menos 

formalmente. 

Lo que puede considerarse como una ventaja en su 

De•eluls, Alfred; supr• not:• 6, P'D· 59. 
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trabajo1 pués si se viera obligado a intervenir contra el 

Gobierno, podría versa fácilmente envuelto en una lucha de los 

partidos politices. Además el Parlamento controla la forma en que 

los Ministros desempeñan sus funciones. El Parlamento puede 

ordenar también el enjuiciamiento de un Kini•tro ante un tribunal 

especial, en cuyo caso el .iun n na•auD1aa1 act\1a como fiscal. 

FINLAllDIA 

El primer pais escandinavo que inscribiera al 

a•1uas•A• en su Derecho Positivo tué Finlandia, mismo que hasta 

1809 estuvo unido a Suecia y !Ulbo• pai•e• !ormaban un Reino. En 

ose año Filandia !ué ocupada por Rusia y quedó convertida en un 

Gran cucado dependiente del Zar, ha•ta 1918, cuando el paia logró 

la indepandencia. • 

A pesar da habar integrado el Imperio Ruso Zarista como 

Gran cucado, su orden juridico tanto pllblico como privado, guardó 

proíund4& vincul"c!cnc~ con el ~ueco, fruto de la dominación en 

los tiempo de Carlos XII y Gu•tavo III. Kás a~n. las 

caraeteristicas peculiares de la Administración sueca, se 

reproducen en la finlandesa. No obstante ser una Rap\lblica, la 

incorporación del a1111uas•A1 en el Derecho finlandés es la copia 

más riel del modelo. 

PUede decirse que, en principio, Finlandia no conoció 

10 



un hasta fechas 

relativamente recientes, concretamente en 1919, funcionando en el 

periódo anterior y también con posterioridad un GLEEU1LA•1u1 a 

lUIT ITIEl'.AISLEI (canciller de Justicia), claraaente inspirado 

en la Conatitucidn •Ueca de 1772. 

Pero la tuerza a importancia adquirida pcr el canciller 

de Justicia !inland'• an contrapoaicidn a la decadencia del 

sueco, se debió sin duda alquna al periódo de dominación rusa. 

Durante el mismo, el canciller da Justicia era deai<¡nado pcr el 

Gobernador General,• bajo la denominación da Procur.-dor o 

Proturater, en clara idantiticacidn con la aiailar figura ruaa. 

Durante este pariódo aarA cuando el canciller de 

Justicia !inland'• •• reafirme en su papal da aut,nticc de!anaor 

del ciudadano y ciaente su qran pcpularidad y plena aceptación lo 

que constituye un hecho decisivo en el momento en que el psi• 

alcanzarA la independencia. 

T• •n l•• fn•truccf•n•• p•r• el Procurador de ,91Z •• deterafneba 

Ad•lnlatrecUn. la aftuacf6n d• toa pr•••• y detenido•. ••f co•o 

colaboracf6n da todo tipo da func:lonarloa. 9 

Pero la actitud de los diversos procuradores del 

• El Gob•rn1dor Gcncra:l cr• noabrado • au YeE por- el l•r, con l• 
alaf6n d• control•r la actividad d• Gobhrno y Adafnlstracf6n 
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periódo de dominación rusa, entre cuyos poderes se incluia el de 

denunciar ante el propio zar las irregularidades del Gobierno 

administrador del Gran Ducado, no fué de colaboración, sino, por 

el contrario, de continuo enfrentamiento, llegando en las últimac 

épocas a qua directamente fuesen designados ele~entos rusos para 

ocupar este puesto. 

Con la desaparición da la dominación rusa y pasado el 

periódo entre la aceptación de una fórmula mon~rquica o 

republicana para al pais, 4ste se inclina por la tll tima / 

confirm!ndose también en la Constitución de 17 de julio de 1919, 

la institucionalización de un JUITITU:D••UDllllAI cuyas 

actividades fueron reguladas por la Ley Reglamentaria de 10 de 

enero da 1920), que deaempeñara sus funcione• paralelamente y de 

forma independiente ·a las del popular JUITITIECAHLEI, qua 

no &ólo 11obrevive, sino que adquiere gran tuerza en clara 

contradicción con el proceso que babia sufrido su predecesor 

sueco. 

Se ha dicho acertadamente, que el Oabud•••n 

flnh n•cl6 .. 1. 10 Pués era electo por el P~rl::::cntc le qua le 

daba tinte politico, pero además duraba sólo un año en sus 

funciones. 

Gil lobl•• y Gil o.t,ndo, Alv•ro; •upr• not• 2, p6g. 60. 
tO Pr•t 1 Julto A.; •EL Qabud~:an: ioUI orf11ene1, 1u pre1tlgto •ctu•l y 

su recspclón por 101 dsrecho1 de occld•nte•, levl•t• UruMU•'f• de 
Dsrecllo Conatftuclan•l ., Polftlco, Nontevldeo, Oc:tubre-lfo\•le•bre 
1985, T. 11. 1110. 9, p6p. 146. 
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Esto, creó reticencias en la presentación de las 

denuncias porque lógicamente su tramitación desbordaria la 

permanencia del titular. Por otra parte, no siendo una monarquia, 

laa potestades de investigación del 0M1UDIM•• alcanzaban a los 

Ministros (lo que no sucedia en Suecia por conaiderarlea 

Consejaroa Reales) y al Presidente de la Repl1blica en el 

contralor de sus actos. Posteriormente la duración del cargo se 

elevó a traa ailo• ( 193 3) y finalmente la duración quedó 

establecida en cuatro a~os (1957) que coincid• con el periótJo del 

ór<;¡ano legislativo, y su contralor siempre se limitó a los actos 

reglados contrarios a una norma de Derecho. En principio, el 

.1un1T1Eo111uouu lo designaba al Parlamento ante el que deba 

responder y elevar aus intorm.ea. No depende en lo absoluto del 

Presidenta da la Repl1blica, el cual no puede darle órdenes, aai 

como tampoco pueda hacerlo el Parlamento, el cual no tiene otro 

medio de mostrar su inconformidad con el 0111uo1•u que el de no 

reelegirle. 

Precisamente estos puntos de la designación y del 

6.mbito de competencia o funciones a cumplir, resultaron ¡;¡uz· 

conflictivos entre 1919 y 1933, La prepotencia y popularidad del 

canciller de Justicia finés, el cual controla la Administración, 

Tribunales y, en general, n todos los funcionarios, asi como el 

Ejercito, y que asiste a las reuniones del Consejo de Ministros y 

del Gabinete cuando lo desea, haciendo parecer la labor y campo 

de actuación del .ausr111eo1111uosNu como minimas. 
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In realld•d l•• poalblltdadea del c,o,. no •ru1 ni aucllo ••no• 

d•btlea,. por cu•nto foraalaente •• la raconocfa de•d• •u creacf6n 

pr•ctlca .. nt• la •h•• co11petanch fhcalhadora qu• al ,1:,. con la• 

aolaa ll•lt•cfonaa da no podar •tacar al Preafdenta da le lapdbllc• 

r aua acto•; o da no aafatlr a l•• reunfon•• dal canaaJo da 

•fnlatroa o la da a6lo controlar la• falta• da ••r•fcfo d• loa 

funclonarfaa,. al contrario del e'[>,. qua puada ffacallzer toda la 

actuacUn tia ••toa. 11 

La causa IDA& grave de la atrofia del JO residia, por lo 

tanto, en una evidente contuaidn de competencias con el JK que se 

ra•olvia por inercia histórica en favor de éste ültimo en cuanto 

al nllJDero da queja• que recibia, y también en la casi continua 

provbionalidad en el ejercicio del cargo del JO, dado que, de 

acuerdo con las norma• de 1919, era eleqido sólo para el periódo 

de un ai'\o, mientra• que el JK lo era da por vida. 

El conflicto quedó encauzado a partir de la reforma de 

1933, en la que se determinó que el periódo de vigencia del 

. mandato del JO seria de tres años. Por \lltimo, se procedió a una 

delimitación de competencias entre el JO y el JK. 

En lo referente a los poderes de que esta dotado, el 

0111uo111&1 de Finlandia tiene acceso a las actas del Consejo de 

Ministros, con cuyos acuerdos puede mostrar radical inconformidad 

11 Gil loblu y Gil Delgado, Alvaro; supra nota Z, p6g. 61. 
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y opodción en razón a la ilegalidad de loa miamos, y ademAa 

controla individualmente el actuar da loa Ministros. 

AdemAs de las inspecciones periódicas, multas a 

tuncionarioa, etcétera, el Informe Anual al Parlamento 

constituye, en el caso de Finlandia, un inatrumento de primera 

magnitud. 

La publicidad del miGmo y GU dirBct:D. conaxión con lo& 

~medica de información social completan el cuadro da loa medios de 

control preventivos de que estA dotado. 

l!l lnfer .. elatlor•d• por el .ID 1bb• co•prendor un •noao en el que 

•• proaonto al Par l •••ruo una ral ac l 6n da acuardoa adaptado• por a L 

•r1•no la1talatl•o, r qua flunca f11aron cu•plldoa o llawadoa a cabo 

por ol lobtarno. r otra ralacl6n on ol qua conato loo qua o( lo 

fueron. Ello olrvo ao( do continuo rocordotorlo ol loblor•• aobro 

loo dlworaoa •Htdotoa loglalotfvoa odn na cuoplfdoa 'al Porl•••nto 

on cuanto o lnforoocl6n procfoo al roopocto. 12 

En la actualidad, el ouu01Ra1 realiza funciones da 

fiscalización de las autoridades administrativas y judiciales, 

incluyendo a las pertenecientes a las fuerzas armadas, ya sea de 

oficio o a instancia de los qobernados, en forma similar al 

modelo sueco, pués también puede consiqnar ante los tribunales 

penales a los infractores, o bien, que es la solución m4.s 

12: GI l loblu 'I Gf l D•lv•do, Alvaro; aupr• not• 2:, p6g. 64. 
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frecuenta, formula advertencias y recomendaciones a las 

autorida.dea respectivas, incluyendo lo anterior en su informe 

anual al Parlamento. 

lUl'l'BCBllTBS B!I OTROS PAISBS B!IROPEOS 

En este apartado me ocuparé exclusivamente de los que 

pueden considerarse los primeros antecedentes históricos de la 

fiqura del o••uo1"AI en otro• paises ·de Europ~, as1 tenemos los 

casos concretos de los restantes paises escandinavos que de 

idéntica forma a la ocurrida en sus paises de origen, incorporan 

la Institución a sus sistemas jurídicos: Dinamarca y Noruega. 

Encontramos también los casos de la República Federal de Alemania 

y la Gran BretaAa. En otro apartado plantearé la situación de los 

demAs paiaea europeos que en forma reciente han adoptado al 

0•1uo11u1, con algunas variantes del modelo original, a su 

Derecho Positivo. 

DINAMARCA 

Con motivo de la reforma de 1953 a la Constitución de 

Dinamarca, se introdujo en su articulo 55 la figura del 

Comisionado Parlamentario, reglamentado en la Ley de 11 de 

septiembre de 1954, reformada en 1959 y 1961, en la cual se 

estableció el 01111uoHAID ou Fonr11rm, siquiendo en grandes 
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lineas al modelo sueco y al precedente rinlandéa. 11 

La implantación en Dinamarca del FDLl:ETUGETI 

01111uDs•A•D, fué un acontecimiento decisivo para el éxito tuturo 

de la institución, y ello porque es de los primeros paises, junto 

con Noruega, que después de los de su origen incorpora la 

Institución a su sistema jur1dico. 

En Dinamarca no existe la ya indicada separación entre 

Adminsitración y Gobierno ni la indopo>ndencia de autoridades y 

funcionarios de aquélla en relación con los Ministros. Todos le 

están subordinados y deben acatar sus decisiones. La estructura 

administrativa danesa es del modelo ministerial de corte 

napoleónico. Asi venia a demostrarse la viabilidad del 

"trasplante" a otro campo diferente de aquél en el cual habill 

nacido, crecido y desarrollado. 

De acuerdo con la citada Ley de 1954 y las directivas 

expedidas por el mismo Parlamento (FoL&:n u;) el 9 de febrero 

de 1962, que sustituyeron a las formuladas el 22 de marz.o de 

1956, el OIHUD111AD danés !.mü. competencia amplia da 

fiscalización de la legalidad de las actividades de las 

autoridades adminsitrativas, incluyendo también a las militares, 

apartándose del modelo sueco, en cuanto a su facultad de conocer 

de los actos de los Ministros de Estado, con independencia da la 

ll rr.1: Z•t1lldto, H~ctor: •R•fl•xion11• coapar•ttv•• •abro et 
O•bud•••n•. R••orl• d• •I Cole11io ••clonol, M41dca, A1'o 
t979, T. IX, lfo. 2. P'»· 109, 
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responsabilidad politica de los citados funcionarios ante el 

Parlamento, y ademAs su competencia se extiende a la 

tiscalización de ciertas instituciones que no son propiamente 

estatales, pero que guarda estrechas relaciones con la 

administración, como ocurre can algunos de los actos de los 

miembros del clero, de los orqanismos descentralizados 1 e 

inclusive, a partir de 1962, también de las autoridades de 

carActer local. 

Un aspecto peculiar, respecto de la actuación de 

OHUDCllAI danés, consiste en que no puede conocer de las 

resoluciones de los organismos jurisdiccionales, contrariamente a 

lo que ocurre en Suecia y Finlandia. Pedersen14 señala que •ta 

ru:6n p•r• ••clulr a loa funclDnarha Judtcl•l•• d•. la flu:allzacl6n del 

O•buda••n da1tt•. radica qua lntarvonct6n 11tenterf• eontra la 

lndapandancfa del poder Judfcfal.• 

En idéntica forma que su arquetipo sueco, el 

Comisionado Parlamentario danés puede efectuar investigaciones, y 

_ en su caso, formular acusaciones ante los tribunales o ante el 

Parlamento en contra de los funcionarios que hubiesen cometido 

faltas o delitos, pero en la práctica su actividad esencial 

consiste en realizar inspecciones y recibir las quejas o 

denuncias de los gobernados, con el objeto de examinar la 

14 '•dersen, M. 1.; clt•do por ffx laaildlo; •upra nota 13, P'SI· 109. 
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actuación de las autoridades administrativas y militares, 

inclusive en el supuesto de facultades discrecionales, formulando 

recomendaciones o amonestaciones, que en términos generales son 

aceptados por los funcionario& respectivos. 

NORUEGll. 

Si bien la figura del 011auona1, en el 'caso de 

Noruega, no presenta variantes que la hagan radical;cntc distinta 

a las anteriormente señaladas, no deja de ser interesante 

estudiar como algunas de aquéllas, introducidas en el caso del 

0111auo111a1 noruego, fueron delineando las nuevas caracteristicas 

con que los viejos sistemas paralamentarios de Europa han dotado 

a sus readaptaciones particulares de 

escandinava. 15 

la Institución 

Un aspecto diqno de destacar es que Noruega ha sido el 

pais que después de Suecia y Finlandia, primero, sintió la 

necesidad de estructurar una nueva via en el control de los 

poderes excepcione.les de la Administración com:.emporti.n~a. ;... o::.:: 

necesidad obedece el que se establecieran dos Comisionados 

Parlamentarios con diversa competencia, primero para asuntos 

militares de acuerdo con la Ley de 21 de abril de 1952 con 

15 A este r••pecto ••l•t•n •lgun•• dlacr•pancliu sobre lo• tratadista•, 
pufs •l•ntr•• alguno• consld•r•n • loruega co•o al tarcar paf• •n 
Incorporar el D•bud•••n • 1u rfglaan Jurfdlco (Gil Robla•: 1upra nota 
Z, p.67), otro• opinan qua tal privilegio corresponda a Dlnaaarca 
(Prat, J.A.: aupra nota 10, plg. 147). 
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mOditicaciones posteriores (OlllUDIMA• FDI FOllUAIET) ; diez años 

m4s tarde uno para asuntos adminsitrativos civiles (uv1L 

OlllUDUA• fOI FOIYALTlllGEI) 1 de acuerdo con la Ley de 22 de 

marzo de 1968, y su Reqlamento de e de junio del mismo año de 

1968. 

Pero el hecho de la existencia de un 0111uosRU' 

militar que diese un poco de seguridad al ciudadano "en fil~&"; 

y de un ouuouAll civil que asegurase que la Administración 

Pública no cometa injusticias contra el ciudadano, no colmó la 

imperiosa necesidad de instrumentalizar todos los medios posibles 

y más eficaces para una más amplia protección. cerrando el ciclo 

de época m6s reciente (1973), la creación de un 

TDlllUIEIDHUDIAAa' u ONl!Uu:u: del consumidor. 1 ó 

Alln cuando el OMIUOUAI FOR FOllUAIET y al HVIL 

ouuo11u1 roa ro1v11n nen, se confiquraron tomando como 

ejemplo las respectivas intituciones de Suecia y Finlandia, 

pueden considerarse los aspectos distitivni:i que :. contillUdción se 

mencionan. 

Además de los informes que cada uno de ellos debe 

onviar al órqano legislativo para su discusión (el de asuntos 

militares también debe remitirse al Mini~tro de la Defensa), los 

casos especiales que les conf!e el mismo Parlamento deben figurar 

en una comunicación especifica - esta obliqación supone, al 

16 Gil lobl•• y Gil D•lsr1do, AlY•ro; •upre nota Z, p. 67 y 1fg1. 
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contrario de los casos sueco y finlandés, alguna influencia sobre 

el funcionario respecto de los casos que deba someter a su 

contralor. 

El º"1uo1u.a en materia civil conoce de la actividad 

de las autoridades administrativas, con exclusión de los órganos 

jurisdiccionales, en lo cual se aproxima al funcionario danés, 

pero se separa de éste último en cuanto a su competencia para 

apreciar los actos discrecionales, limitada a las infracciones 

avidentes de la razonabilidad administrativa. 

El otHUDHAa que vigila la actividad de las fuerzas 

armadas es el presidente de un Comité Central de siete miembros, 

que cosntituyen el órgano superior de los diversos comités 

representativos que se introdujeron desde 1912, pero que fueron 

perfeccionados en 1948 y 1950, en cada una de las unidades 

militares, de manera que tanto el citado ouuosnu como sus 

auxiliares pueden actuar de oficio, a instancia de los miembros 

individuales de las fuerzas armadas, pero también a solicitud de 

los referidos comités representativos. El:!: DUAMARCA T Ett 

aOIUECOA• EL SIUO CACACTEIJITICO ES .IUITAllEITE El P!il:EVEtlTIVO T ELLO El CDll 

FIECUUCIA POIZGUE ESTOS DOI PAISES CAIECEtl DE UZIA .IUSTICJA ADJllllllTRATIYA 

ESPECIAL QUE CDllTIOLE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADftllllTRATIVOl. 17 

17 Pr-u, .lula A.; •Upr• nata 10, p6g. ua. 
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GRAN BRETA9A 

Debido a que el sistema contitucional britAnico, 

implica la praaainancia del Parl"1llento sobre las otras dos r....,.s 

del podar, y la ausencia de un documento constitucional unitario 

que ••ft•l• con precisión la• relaciona• entre lo• aiaJloa órqanoa 

y limita lea facultad•• del cuerpo leqislativor la introducción 

del oa1u•1•&1 aaum.id aapeetoa peculiar•• en relación con el 

llOdelo eacandinavo. 

La introdución del ª"'""'"•• en l;> Gran Bretalla, 11 
•• 

debió a la Ley denominada •11u-.:1r••T co••11•10111 101 

ADllJlllTIATIOI ACT I que entró en viqor el primero de abril de 

1967 para Inqlaterra, Cales y Escocia.• 

Dicho Comisionado Parlamentario posee resqoa 

eapeciale•, en virtud de que su desiqnación comP"te al Gabinete. 

se hace por carta patente de la reina con el sello del LDlD 

CIAICELLEI (refrendo ministerial), y sus potestades resultan muy 

disminuidas respecto de los modelos antes presentados. 

Su designación b~ h~c~ r>ar un plazo indeterminado, es 

decir, hasta que cumple 65 aftos, que es la edad de retiro, por lo 

que no estA sujeto a la duración del mandato parlamentario, pués 

su situación juridica y económica es siJDilar a la de un 

Magistrado do. le Corte superior (11c1 couu) , de manera que sólo 

L• autono•f• l•otal•tlva de ll'l•nd• del lhtr·te, det•r•ln6 •l 
••t•blecf•t.nto de otro ar¡enla•o pira •u reg.t6n 
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puede ser dHtituido previo juicio ante las dos c.im.araa del 

Parlamento. 

Tallbi•n •• distingue de la• similares tiguras 

••candinava• en cuanto que no puede actuar oticio•amente, ni 

tampoco recibir direct.....nte las reclllJ14ciones da los gobernados 

a!actadoa .por laa actividadea de las autoridades adainistrativas, 

ya qua lo• afectados en sus intereses juridicos, deben presentar 

la queja ante uno de los mie?Obros de la c~ra de loa Co::lUnca, 

quien transsita dicha qusja al Comisionado, cuando aqu'l estima 

qua la queja .. rece ••r estudiada. 

Por otra parte, el Comisionado Parlamentario britlinico 

posea facultad•• discrecionales para determinar si la reclamación 

fu4 interpuesta oportunamente, •i el reclamante posee interés 

juridico para dirigirse al miSl!lbro de los comunas que le ha 

transmitido, y si exista recurso paralelo de car4cter judicial o 

administrativo, a través del cual se puede remediar la situación. 

La L<ty que dió origen al mencionado Comisionado, 

enumera las materias en las cuales puede intervenir el el tado 

funcionario y aquéllas en las que queda excluida su competencia, 

esto tll timo especialmente en asuntos poli tices o tratAndose de 

facultades discrecionales de las autoridades adminsitrativas. 19 

En virtud de que los problemas de la salud también 

19 fl& Za•lldlo, M6ctor; aupr• nota 13, p,g. 1 U. 
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fueron excluidos de la competencia del Comisionado britAnico en 

la Ley de 1967, "ª hizo evidente la necesidad de crear una 

Institución similar para la investigación de los errores o faltas 

en loa aarvicios médicos, todo ello a través da las leyes 

IATIOl&L IEALTI l[IYICEI, ICOTLA•Dr ACT, expedida on 1972, y 

••rro1.t.L ll&Ltl IEIW'JCU ACT de 1973, encomend4ndose tal 

función al mismo Comisionado Parlamentario establecido en 1967. 

La revolución del OHUDH&I brit.tnico conluyó con al 

establecimiento de comisionados Locales para la Adminsitración de 

acuerdo con •l ordenamiento denominado LOCAL 1ovu11ut acr, 

de 1974, cuyas atribuciones serian similares a las del 

comisionado britAnico para la Administración. 

El 011u1 •••• escandinavo ha intluido decisiva.anta 

para la creación da inatitucione• semejantes, ai bien con 

a•P41cto9 dietin~i~o;, •n ~1 Derecho europeo continental, y entre 

_loa m4a aiqniticativos GG encuentra, ain duda alquna el 

comisionado Parlamentario para las Fuerzas Armadas en la 

Rep\lbl!ca Federal de Alemania. 

los rehrlr••o• exclualv•••nh 1l ello de la lepllbtlc• f1d1r1l d1 
Ale11nh, lh lo rel•tlvo • l• 1pu·lcl6n del OllUDl•AI •n l• Europ• 
Contln•nt•t, por c•n1ld•r•rlo •l de ••vot t:r••c•nd•ncl• hl1t6rlc• •n 
••t:• zona Q1•01r•tfc1, 1ln •eno1c•bo de I• t:r••cendencf1 1lc1n11de por 
le Jn1t:lt:ucl6n en ot:ro1 p•f1e1 d• ••• regfdn, • 101 cuele• no• 
ref•tlte•o• en un c1pftulo diverso. 
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A la !echa se han introducido en la Repllblica Federal 

da Alemania doa Comisionados Parlamentarios, el primero desde 

1956, axcluaivamenta para la fiscalización de la• tuerzas armadas 

taderalaa, y m.6.:: rccientc:cnte, en 1974, se estableció un 

Comiaionedo Parlamentario dependienta de la legislatura de la 

Entidad Federativa de Renenia Palatinado, con la !unción da la 

tutela da lo• ciudadanos habitantes da la propia Entidad. 

La incorporación del 0•1u11H.• •ilitar alem6n federal 

o~dece ~ razon.::iit;i: diver;i:aa qua ln.z; qua llevaron a Sueci'5. a 

crearlo. Se trató de retornar a viajas pr~cticas de las tuerzas 

armada• en el aoaanto en que ae reorganizaban 'atas en la 

1un11uu1. 20 Ea creado por la ratorma da 19 de marzo da 1956 

al articulo 45 bis de la Ley P'Und.,..ntal de la Rap\lblica Federal 

da Aleaania, bajo al nombra da u1E11111unu11n1 111 

1u1onuc11 (Co11iaionado Parlamentario de la De!anaa) 1 qua se 

rigió por la Ley Reqlementaria Federal de 26 de junio da 1957. 

Algunas nota11 caracteriaticas del D•HUll•A• 1 

consisten, entra otras, en qua al Comisionado alamlin federal, 

para la protección de los Derechos fundamentales de los miembros 

de las tuerzas armadas, está tacul tado para colaborar con la 

Cámara Federal (1u10E1rAc) en el ejercicio del control 

parlamentario. 

zo Prat, Julio A.; supr• notl to, P'll· u.a. 
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En cuanto a la fiscalización da las fuerzas armadas, el 

Comi•ionado alam4n federal, puede realizar inspecciones, recibir 

quajaa del peraonal militar y formular recomendaciones a los 

funcionario• (en avidante concordancia con •u• similarea aueco y 

tinland,s). Posea autonomia raapecto de la Cámara Federal, que lo 

eli9'• por un plazo da cinco allo• -desbordando al periódo 

leqislativo que es de cuatro-, por :ayoria ab:oluta do :ua 

miambroa, y la que lo puada daatituir o raele9ir por la misma 

aayoria, poro en caabio no 

inatruccion•• eapecificaa. E• 

eat4 facultada 

obli9ación dal 

para darla 

Comisionado 

praaantar un infor119 anual, miaao qu• •• ª°""'tido al dict411an del 

Comit• de la Dafanaa de la propia c.tmara. 

El COmiaionado Parlamentario da la Lec¡islatura de la 

Provincia d• Ranania Palatinado (•UICE11raunu1rE DE 

LAIDUTAGEI llllLAll·PFALl) I fué establecido por la Ley de 3 de 

mayo da 1974 de esa Entidad Federativa, tomando como modelo al 

Federal para laa Fuerza• Armadaa al que nos hemos referido. 

Este comisionado local tiene como función esencial 

proteger loa Derechos de los gobernadores frente a las 

::.utorid.::da::: ;:;.d=.ini&trativas sujetas al Control Parlamentario, y 

para relizar esas atribuciones, recibe las quejas y reclamaciones 

que los propios gobernadores envian al Parlamento Local, aunque 

también puede actuar de oficio. Est4 facultado para investi9ar y 
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diriqir recomendaciones a las autoridad•• reapectivaa para 

correqir laa afectaciones indebidaa a loa Derechos de loa 

adminiatradoa, debiendo presentar un informa anual de sus 

actividadea a la Leqislatura. 

A • 'r • C • D • • 'l' • 8 •• &••aICA 

Resulta auy natural que aiendo canadA y Estados Unidoa, 

paiaea de habla inglesa, integrado• en alq\ln momento a. la 

Comunidad BritAnica (se diacute ai canad6 alln forma parte de 

ella), ae vieran influenciados por el aiatema juridico inql'• en 

general, y particularmente en lo qua reapecta a la idea del 

Comisionado Parlamentario BritAnico, inapirado a au vez an •l 

arquetipo ••ca.ndinavo. Por lo que nea referir .. oa en ••te moaento 

a loa doa paiaas amer!canoa qua con ll4yorea eafuerzos intentan 

incorporar a la fiqura del a••uoaaa• en sus respectivos 4.mbitoa 

federales. 

CAN ADA 

Siendo Canadá un pais de carácter Federal, en el cual 

las Provincias poseen facultades leq!slativas autónomas da qran 

importancia, la cuestión se ha presentado tanto en el ámbito 

nacional como en el de las Entidades Federativas, y en esta 

dirección se presenta un fenómeno similar al de su vecino del 

sur, es decir, los Estados Unidos, ya que el ouuou1u no ha 

27 



podido introducirse en la estera nacional, pero en cambio si en 

varias Entidades Federativaa. 

A pasar de haberse presentado varios proyectos ante el 

Parlamento federal canadiense, el primero en 1960 y otros dos en 

1970 2' estos no han prosperado. sin embargo, debe mencionarse 

qua ae han ogtablacido dos funcionarios para ejercer 

fiacalización sobra aspectos especiticos, como el co••1u101u 

ar DffJCIAL u.11uacn, cuyo objeto es investigar las quejas 

•obre el incumplimineto de las disposiciones relativas a idiomas 

oficiala• (ingl<is y francés), en las oficinas de servicos 

pllblicos1 y el CDllECTIDIAL llVESTlllATDI, que recibe las 

reclamaciones de loa detenidos contra las autoridades 

penitenciarias federales. 

En 1967 se inicia la implantación del •••un••• en 

las Provincias canadienses; los ordenamientos de Alberta y New 

Brunswck fueron loa primeros en introducir la Institución en ese 

ai\o de 1967 ¡ loa siguió Quebec al crear en 1968 al PIETECTUEI 

::: :neT!"1 ~n 1969 Nova Scotia y Manitoba; Ontario en 1975, y 

finalmente en julio del mismo año se designó a un 011uos•u en 

New Foundland, de acuerdo con la Ley aprobada desde 1970; sumando 

con ello siete Provinciaa do las diez que integran Canadá. 

En ganori:il, loa ort!UD1"AI! de las Provincias Federales 

21 Cfl loble• 'f Cll D•l11•do, Uvero; El Control Parl•••nterlo de l• 
Ad•tnl1tracltn, aupr• not• 2, p61. 124 
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canadienses, son desiqnados por el Gobernador a propuesta de la 

Leqislatura local, de la cual depende pero conservando cierta 

autonomia; es tan facultados para recibir directamente de los 

qobernados reclamaciones, las cuales deben investigar, y en su 

caso formular propuestas o recomendaciones desprovistas do 

obligatoriedad; a, iqualmente, presentan un informe anual al 

correspondienta ór<¡~no lc9i=l~t!vo. 

ESTADOS UNIDOS 

Por lo que se refiere a los Estados Unidos, la 

situación a• alln m6s compleja qua en al caso canadiense, habida 

cuenta do ::u estructura Federal y de ser loa creadores del 

Gobierno presidencialista, de modo qua la Institución introdujo 

tintes diversos en las entidades que lo adoptaron. 

Al igual que en Canadá, no obstante haberse presentado 

proyectos le9islativos proponiendo la implantación de un 

01Huo11u.• en el ámbito Federal, ante el Congreso de los Estados 

Unidos, tales proyectos no tuvieron exito. Pero en cambio, 

algunas Entidades Federativas introdujera instituciones 

semejantes, inclusive con la denominación de 0R1UDIRA•. 

Dentro del marco de los Estados Federales, fué Hawai, 

en 1967, el primero en implantar el cargo de acuerdo con el 

modelo escandinavo; sequido de Nebraska en 19691 Iowa en 1972: 

New Jersey en 1974, y Alasl<a en 1975, ya que en todos ellos el 
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funcionario es designado por la Leqislatura local, de la cual 

dependen, con facultadas da recibir sin intermediación alquna, 

reclamaciones de 1011 gobernados contra los actos de laa 

autoridad•• adminiatrativaa1 con la facultad da inveatiqar y 

formular porpue11taa o recomandacionac cin tuerza imperativa; con 

la obliqación de remitir un inforaa anual al órqano leqialativo 

dD la entidad respectiva. 

En divaraaa Entidades de loa Estado• Unido• han 

proliferado funcionarios con el nombre da ot11ua1111u, o bien de 

Oficinas de quejas o de protección de los ciudadanos, pero que ao 

alejan ••n•iblementa del arquetipo ••candinavo, ya qua aon 

designados por el Gobernador respectivo y estAn vinculados a la 

Administración, e inclusive an alquno• Estados, •• el 

Viceqobernador quien asume esta función da viqilancia sobra las 

autoridades administrativas, de manera que en estos casos no 

pueda hablarse de un auténtico Comisionado Parlamentario.22 

22 ffx Z••4dlo. Kfctor; •aefl•xlon~• Co•p•ruhu •obre el Oabud•••n•, 
1upn noU U, P•I• 133. 
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CAPI'l.'UW SEGU!IDO 

:eLa.•or•&•I••oro G••••a.L 
n• LJ. z••orxoruczo• 



• o e :i: o • D B L O X B U D B X A 11 

CONCEPl'O DEL OHBUDSHAN 

cuando emprendemos cuttlquier estudio con intensiones 

serias, máxime tratándose del anAlisis de una figura concreta, 

lleqamos ineludiblemente al punto en que se hace necesario 

delimitar los alcances de la :misma, es decir, de expresar una 

noción quo noc par...it~ ccnti~u~r nuo~~ro actudio con pleno 

conocimiento de la materia, por lo que en este momento se nos 

plantea el problema de conceptuar a la Insti tucidn a que nos 

hemos venido refiriendo. 

Siendo el término a•1UDHU, un producto eminentemente 

aocial, surgido a la lu% de un ~o=onto hiatórico y una aeric de 

necesidades especiticas; muy natural es el hecho de que la 

connotación que adquiere esta figura, var1e en !unción de las 

diversas legislaciones que ha adoptado la institución, habida 

cuenta de las también muy diversas sociedades, culturas, sistemas 

jur1dicos y necesidades a las que la implantación del oa1uD1•a1 

ha tratado de dar solución. 

Lo anterior no implica que la expresión OllDUUAr sea 

de imposible definición ni mucho menos, sino que su concepto 

puede resultar tan variado como pretensiones de justicia 
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administrativa23 exioten. 

No obstante que se trata de una 'Institución aún no 

regulada por el Derecho positivo 11exicano, es muy importante 

referirnos al concepto de la misma, no sólo por la trascendencia 

que ha logrado alcanzar en la segunda mitad de este siglo en muy 

diversos paises, sino también por la cada vez mAs clara 

posibilidad de que ésta figura sea introducida formalmente en 

nuestro sistema juridico. 

Dado su origen sueco y la connotación que tiene para 

sus creadores, el término oHuDa•u no puede emplearse en 

forma genérica por las diversas legislaciones que han escogido la 

institución, por lo que son variadas las denominaciones con que 

esta fiqura se conoce; asi como ejemplo tenemos las de defensor 

del pueblo, procurador de los Derechos HWDAnos, detensor de los 

ciudadanos, aboqacia del pueblo, Comisionado Parlamentario, 

proveedor de justicia, mediador, Comisionado del Congreso, 

etcétera. 

!le cb:::t~nt: le diver2ided d'! torm~s y denolninaciones 

que ofrece el Derecho comparado, la palabra o•auou&• ha 

adquirido carta de naturaleza en textos legislativos y, sobre 

23 L• Justlcl• Ad•fnlstratlva •• definida por tlactor fla la•lldlo co•o 
el conjunto da ln1tru•anto1 Jurfdlco1 creado• par• la tutela da los 
Oarachoa 1ubjatlvo1 y da lo• lntara1aa la11ltlao1 da loa 1d•lnlctr.cdac 
frente a la acttvldad ad•tn1tr1tlva, •1n Cracl•l•nto da la 
Ad•lnl1tr•cl6n Pllbllca y la Ju1tfcla Ad•ln1tratlva•. Darad10• del 
Pueblo llaxfcano, tUafco, llll Legislatura, Saccl6n Doctrina 
Con1tltuclonal To•o 1, p6g. 5Za. 
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todo, en la literatura juridica, Etimolóqicamente, y en su 

expreaión qramatical sueca, desiqna a una persona que act11a por 

cuenta da otra y sin tener un interés personal propio en el 

asunto en que interviene, 24 la expresión a••UD equivale a 

representante, mandatario, deleqado procurador, etcétera. 

El empleo m11ltiple de este vocablo, en su lenqua 

original, hace que se aplique lo mismo a un representante 

permanente para celebrar una serie de contratos que a una clase 

de sindico designado por el juez en una quiebra o a quien actda 

en nombre da los interese• de un qrupo. Pero esta palabra 

(0J11uo11u) representa también una institución, y es como tal que 

se ha internacionalizado. 

Si bien es cierto que no eon numerosas las 

aportaciones hechas al respecto por los especialistas, si existen 

algunas detiniciones elaboradas con diversos criterios y 

alcances: desarrolladas alqunas de ellas en atención a una o 

varias de las notas características de la institución, por lo que 

en general resultan incompletas: aai, hay quien la detine co"o 

UIA lllTITUCIOI A LA QUE LOB PAITICULAIEI PUEDEI DlllClllE PAIA OITUEI 

IEPAIACIOI CUHIO IE COllllEIEI llDElllAMEITE TIATAIOI, U CUALQUIEI ASPECTO, 

POI LA HPEllDIALllAD I! UIA IUIOCIACIA AIOllMa. 25 

24 Pel lon Ricardo; •Las Met1•orfo1ta del O•bud1•1n•, aupra nota 3, 
Ph 19. 

25 Mll11on, Per•Erlk; •l!l O•buda•an, Defensor del Puebo o qulf•, L• 
defen••rh de lo• Dereclloa Unfver•lt•rfoa 4• la UIAM r la lnatftucl6n 
del D•llud•••n en luech: Mlxlco, llJ, 1986, p. 9. 
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Con mayores pretensiones, el o•aua1•A1, ha sido 

definido también, como AQUEL D•CAID CUYA RlllDI CDllllTE El 

DEfEHEI LA LEULJDAD Y LOI DEIECIOI Dt: LOI PAITICULAIEI flUTE A LAI 

flAllCOUllOIEI DE LA AIRllllTUCIDI PUILICA, UVEITICAllO T PDllEIDD DE 

IELIEYE IUI EllDIEI, IECOLICOEIClAI O DOLa. 26 

sin embargo, estos intentos no alcanzan a dar una idea 

fiel de la UITITUCIDl-D•IUDIRAI: la que en el capitulo 

precedente, sin llegar a agotar su esencia, hemos descrito como 

un funcionario qubernamental independiente que recibe querellas 

de parte de ciudadanos afectados por acciones u omisiones de las 

oficinas del Gobierno y funcionarios públicos: investiga, y de 

resultar justificada la queja presentada, emite alguna resolución 

para subsanar la razón que la motivó. 

Una idea m.6.a, ahora en el Ambito latinoamericano, as la 

expuesta en 1981 por el Doctor ruull Arrieta, en el marco del 

Primer Coloquio Sobre el Proyecto ombudsman para América Latina, 

quién lo define como UIA llSTITUCIDI QUE PIDTECE LDI DEIECIOI 

COllTITUCIDIALEI aE LOI UDIVIDUOI flEITE A LA PIOLlfEIACIOI IE LA 

AOMllll'flACIDI T Al CIECllTE AUllEITO DE IUI PODEIEI. LA PIOTECCIDI LA IULIU, 

fUIDAMEITAUEITE, fDIZAIDO A LDI fUICIDIAllDI PUILJCOI A AllllLE, T A TIAYEI 

DE EL A TODO EL PUILJCD, LOI AITECEDEITEI All COJIO LOI E.XPHIEITEI T 

PIOCEDUU:ITOI El TODA ACTUACIOI ADRllllTIUl\'A, IUE. DE DTIA MAIUA lllUEDUIAI 

26 P•llon, llc•rdo; •L•• lltt••orfoah d•l D•bud•••n•. aupr• not• 24, 
p61 19. 
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E• EL SECIETD. 27 

No obstante ser dignos de encomio los esfuerzos antes 

presentados, aün no lle9an a cubrir la esencia de la institución. 

en donde se regula, cuál es su fin primordial, cuáles sus 

atributos y cuáles los efectos de su implantación. Y en éste 

sentido encontramos dos auténticas conceptualizaciones: primero, 

la proporcion~de. por la llTEUAttOUl l.ll AIOCU.TIOI (IBA): EL 

OJflUDUU,• El UI CAICO PUYJIJO El LA COUJJTUClo• O P'OI ACC:tOI PE LA 

LE&llLATUIA o EL PULAJIUTO. QUE UCUEU u• fUICIDIAllO runrco DE ALTO 

UVEl. fl CUAL oe::u UI UDEPUDtEUE ' IUPDllAIU ••TE LA LEGULATUIA o 

PAIUMIEITD, CUYA UIDI COllUTE El IECll&I LAI DUE.IAI PIOYEMJUfEI DE PES~OUI" 

ACIAYIADAt El co•u• IE orrc1u.1 APUISITIATIVAS, fUllCIOUUOI o EnPLEADOI DE 

LA ADMllllTIACIO• PUIUCA O lfEI QUE ACTUEI 1'01 •DCIOI PIOPU, f QUUI JJEIE 

PODEI PAU. llVElfllill, All coao l'AIA IECOMEH·.u ACC:lOIEI CDllECTIVAI T 

PUIL ICAI UfOllfU. za 

Por \11 tiJD.o, presentaremos en este aparte.do, una. 

concepción d.~::~rrollada en el ámbito nacional por el ilustre. 

investigador universitario lldctor Fix Za1111ldio, quien con una 

visión más 11mplia describe el º"IUDS•A• como UIO o VAlllOI 

FU• e 1ou.11101 D[llHAOOS POI 'fl GlllillO P.ULA91EITAUO,. 1'01 EL 

27 Arrletm. lalll; •El O•bUd•••n •n el O•r•cho Co•p•r•do• levl•t• d• la 
facutrad de D•r•cfrlio, Carac:.a1, Untver•ldad C•tólle• Andr•• l•llo, Afto 
L•ctho 1u1-ua2, 10. 12 P•a. n. 

28 CftJd• por Ven•gas Alveru. tonl•; Orflen '( Devenir del O•buda•an, 
IUaleo, ltlJ .. Ulll'AN, t98B, p69, 41. 
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E.IECUTIVO O POI A••OI,. QUE COI EL AUXILIO DE PEllOIAL TECllCO. 

POIEEI LA fUICIOI EIEICIAL DE IECUU E JIWEITICAI LAI 

IECLAJlACIOMEI DE LOI COIEUADOI IEALIZADAI POI LAI AUTOllDADEI 

ADIMUSTIATIYAI 10 SOLO POI llflACCIOIEI LECALEI IUO TAMllEI POI 

11.iustlCIA. lllAZOIA•ILIDAD o IETIAZO JlAllflEITO El LA 

IEIOLUCIOI; T COI MOTIVO DE ESTA llYEITICACIDI PUEDE PIOPDIEI. 

Sil EFECTOS OILICATOllOI. LAI IOLUCJOIEI QUE EITUE "Al ADECUADAS 

PAIA EYITAI O IUllAIAI LAI CITADAS YIDLACIOIEI. ESTA LAIOI IE 

COMUllCA PEIJODICA .. EITE A TIAYEI DE llfDIJlEI PUILICoa. 

CEIEIALJlEITE AIUALEI• A LOI •Al ALIOi Q¡,¡;.¡¡g¡ ~tl.. c:c:u:::o. ~!::L 

OIGA.ID LElilllLATIVO O A AJllOI• COI LA FACULTAD DE IUCElll LAI 

•EDIDU LEliiALEI 1 IECLAMEITAllU CIUE COllIDEIEI IECEIAllAI PUA 

JlUOIAI LDI IEIYICIDI PUILJCDI IEIPECTlYOI. z9 

CARACTERISTICAS DE LA INSTITUCION 

Una vez establecido el concepto de 0•1uoua11, podemos 

distinguir las notas que caracterizan a esta singular 

institución; Sonia Venegas10 señala como caracteristicas propias 

del 01Mauos•A1 las siguientes: 

a) Independencia 

b) Autonomia 

c) Accesibilidad 

29 Dfccfon1rh .lurfdfco Mexlceno. Mf•lco, ll"•UJIAM 1 Porr1b 1 1985, Vol. 
6, p&g. 307. 

10 Yenegae Alv•rez. Santa: Drfgen "I Devenir dd D•buda•an, Mh;lco, 11.i· 
UUJl, 1988 1 pfg 41. 
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d) CarActer no vinculatorio de sus resoluciones 

e) Autoridad Moral 

f) Publicidad. 

l:11dapc11de11oia. Sin duda alguna, la nota que mejor describe al 

0•1u11•a1 y constituye su caracteriatica mAs importante, es 

praci•a•enta su independencia, lo cual repercute en la 

efectividad de aua resultados. Esta Institución debii, en pri~r 

t•rmino, ser independiente, de cualesquiera de los Poderea 

E•tatalea: ya Ejecutivo, ya Judicial e incluso del Legislativo. 

Si bien •• cierto que loa ordBnamientoa juridicoa que regulan a 

esta figura, especialmente los que han adoptado el modelo 

original, contrnoplan como facultad legislativa la de formular 

directrices generalas- para el 0•11u11u, ello no implica que 

pueda influir la forma en que éste resuelve cada uno de los 

casos. 

Seg\ln señala un destacado canciller de Justicia 

sueco, 11 el 0111uaHA.1 ea enteramente independiente del Goi>l~rno, 

formalmente y en realidad. UIA CAIACTEUlllCA IOUQLE DE LA 

DJICllA El U fD ... & QUE LE 110 EL 'AILAllEITD DE 1109, El IU llDEPEIDUCU ID 

IDLA9lEITE DEL IDllEllO, 1110 TAllllEI DEL '01'10 PAILAllEITD, 'UEI EL 

.IUITITIEOlllUDlllAI IOLO DErEIDE DE LA LET. ;;[CU! POI 11 "1SllO LOI nolLEllAI 

QUE llVEITUAIA Y LAI ACCJOIEI QUE IUUJIA. 

J1 ludhol•, 1un1 •tl C•nclller de .iustlcls• 1 •Upr• not• 4 1 p. 59. 
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El principio según el cual el Parlamento no puede dar 

instrucciones especificas al oa1u•••••, se ha establecido 

expresamente en algunas legislaciones, tales como las de Suecia, 

Finlandia, Dinamarca y Noruega; en éste ~ltimo, por ejemplo, la 

Ley sobre el a•1u11aa•, del Parlamento para la Administración, 

contempla tal principio en au articulo 20, el cual dispone qua EL 

PAILA•EITD APIUEIA LAI lllTlllCCIGIEI CEIEIALEI PAIA LAI ACTIVUAIEI DEL 

OJllUDIUI .. •o• LO •E••• .. EL o••U•••H •EIHPEIA IU CAIGO JIDEPEllDJUU:IUITi 

DEL PAILAlllEIJO,. J2 

En fin, independencia significa que el 0•1ua•••• decide 

por si mismo los problemas que investigara, las acciones que 

practicar4 y las resoluciones que emitir4. 

Autonoma. do orqanisao16n. Los ordenamientos juridicos suelen 

dotar a los ouuo111a1 de amplias f'acultades discrecionales para 

organizar su oficina internamente, con el fin de que ésta 

funcione eficientemente. En el caso británico, por ejemplo, la 

Ley del Comisionado Parlamentario de 1967, dispone que EL 

COIUllOUDO PODRA 10 .. UU LOI fUICIOIAllOI QUE COlllDEIE PEltTIIEITEI COI U 

APIOIACJOI DE LA TEIOREllA El CUAITO A IU 1u .. no ' LAI COMDICIOllES IE IU 

IERVICI0 .. 33 

Generalmente, se trata de oficinas con pocos empleados, 

lo cual, al contrario de la notable impersonalidad de la 

32 Ley lobr• el O•bud•••n del 1torfn1 p1r·s l• Ad•lnlatt•cl6n, lforueaa, 
Gil loblu y Gil D•liudo; cit. •upr• nou 2, P'8· 343. 

Jl L•Y del Co•l•lon•do P•rl•••nt•rlo d• 1967, ••ce. J, L• Lay ltlt,nlc•; 
lowat, Donald; El D•buda••n, "•J11.lco, fCE, 1973, P• 419. 
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aaquinaria adliinatrativa 9U1>ernaaental, hllllllniza el servicio que 

ae da al particular al antender aua quejas. 

aoceaU.ili4a4. Bn esta caracteriatica del ••1u11•u se preHntan 

do• aapectoa que pueden preatarae a confusión. Prt.ero, el 

acceao al 011u111a1, •• decir, lo• medio• de qua diaponan loa 

ciudadano• para hacer lleqar ews qucjzu; al oa1u11Na11 y, aegundo, 

le acceaibilid.ad que el H1u11•u requiere de cierta inforaación, 

con viaa a cumplir au importante coaetido. 

Moa reterireaoa, ahora, al pri•ero de loa aspecto• 

aaAaladoa, co-nzando por loa aiatamaa de acceso al 011u111aa. 

Actualaente •• aanejan ~nicaaente doa aiatB111aa: el directo y el 

indiracto. 

Bl acceco indirecto conaiate en que la queja del 

agraviado debe ser transmitida al ••••••••• por un intermediario. 

En este aistema, el quojoso no tiene contacto inmediato con al 

titular da la Institución o con sus asistentes. Este sistema es 

Blllpleado en Francia y Gran Bretafta. 

Bl C011iaionado Parlaaentario Británico, en los t'rminos 

de au propia Ley, aólo podrá recibir las quejas que le turne la 

Cámara de los comunas, quien por tradición es el órgano 

legislativo facultado para la tutela de los Derechos Humanosi por 

lo que los particulares sólo podrán presentar sus quejas ante 

asta Cámara • " 

34 L•r d•l Co•hlon1do '•rl1•1nurlo d• 1967. 11cc. 6. 1upr1 not1 
u. pfg. 126. 
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Por •U parte, el OllUlll&I 

recibe directa .. nt• la• reclaaacionea de lo• afectado•, •ino que 

laa abmaa deben ••r pr•••ntada• a un diputado o a un ••nador, 

con la petición d• que la• tranaaitan al u11auu1, y dicho• 

r•pr••entant•• •ólo lo hacen •i con•ideran qu• e• de la 

competencia y •• requi•r• d• la intervención de dicho 

funcionario. 1 ' 

E•te •i•teaa, con•tituye una evidente barrera de accaao 

a la institución, pu4• impide que •• r•ciba al nlllll•ro adecuado de 

quejas. Hecho que •in aer ju•tiricabl• no d•ja d• aer 

comprensible, ai •• conaidera •l alto nivel poblacional da eatas 

naciones; comparado con el nivel existente en los paises 

eacandinavoa. 

Indudablemente, mejor que al anterior, ea el sistema de 

acceso directo al oHUDHAI, en donde no se hace necesario 

filtrar las quejas a través de un miembro parlamentario, y en 

donde si se cumple el principio imperativo de justicia 

administrativa en que el individuo debe ser parte de sus propios 

asuntos. UI AIE& UPOITAITE El EL CUAL EL OIHUDIHI DEIE IUPHAI A OTIAI 

AUTOUDADEI. El EL DE HCEllE fACILIEITE &CCElllLE A CUALllUIEI JITEIEIADD. 

A FU DE QUE PUEDA IDLICITAI IUI HIVICIOl. 36 

Por lo que hace a la forma en que los afectados han do 

J5 Fh: l••lldlo, Mfctor; •••flexione• Coap1r1tlv11 •obra 1l Oabud••1n•, 
aupra notl U, pfg 126. 

J6 llleben1zhal, clt1do por Veneg11 Alv1rez; Orf••n 'I thvenlr del 
Oabud•••n. 1upre nota JO. pfg, 43. 
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diriqir su• querellas al OMIUDIMA•1 generalmente, se prevé en las 

l•gialaciones que las quejas se presenten por escrito. 

Verbigracia, la Instrucción para loa OHUDUAI DEL llllDA& 

(Parlamento sueco) de 1967, dispone en su articulo 7o, 

que la• quejas deben ser presentadas por escrito, debiendo anexar 

el demandante cualquier documento que posea, si éste tiene 

importancia para el eaclaracimiento y daciaión del a•unto. 37 sin 

embargo, como simbolo da modernidad y para agilizar al 

procedimiento, alqunoa ordenamientos (loa de Montreal y Quebec, 

por ejemplo), contemplan la posibilidad de manifestar las quejas 

en terma oral mediante presentación personal en la ot:icina del 

onuDHA• o por via telefónica. 

Por dltimo, cabe destacar que no obatante las bondades 

de la institución, existen algunos tacto rea qua obstaculizan el 

acceso al onuDHAI. Entre ellos ae encuentran, el requisito 

legal (establecido en alqunos paises), consistente en agotar 

previamente otros recursos antes de acudir al º"1uo1•A1. 

Requisito qua puediera resultar innecesario, ya que las 

- actuaciones del 0•1uouu.• generalmente no tienen efectos 

suspensivos, ni sus resoluciones el carácter de imperativas; 

ademils de que un procedimiento ante la Institución puede 

simplificar el trabajo que implica el acudir a otras vias 

administrativas de justicia. otro obstilculo consiste en la 

37 Jn1truccl6n p1r1 lo• D•bud•••n del 1ttaade1, 1uecl1, GI l lobtu 
y Gil Oel11do Alvero; 1upr• not1 32, ptg. SSS. 
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limitación del Ambito de competencia del 0Huo1•u •n razón del 

territorio, de la materia o, dol aujeto; y obviamente, el acce•o 

indirecto al o••UD .. AI al qua antes no• referimos. 

Por lo que hace al •equndo aspecto que mencionamoa, 

relativo a la accesibilidad, ea decir, la accesibilidad del 

0•1uD1•A• a la información, a éstos ae lea ha dotado expresamente 

de amplios poderes para solicitar todo tipo de información, a fin 

de facilitar su labor, verbiqracia la facultad de exiqir al 

Secretario General del Parlamento la preaentt:t.ción déa cualquier 

información y documentos relativo• a las daciaionas y acuerdos 

parlamentarios. 38 

Generalmente las autoridades colaboran eapontanaamente 

con el OMIUDIMA•, dada au amplia autoridad para pedir información 

y la presentación da documento& y reqi&trc da tcdoa loa 

funcionarios y servidores püblicos. Sin embargo, si necesitan 

información de quienes no están dispuestos a darla 

voluntariamente, puede ordenar que los tribunales exijan esa 

información. Esta disposición se contempla en paises como 

Norueqa, Dinamarca y suecia.1; 

El suministro de la información al 0•1u1•t1A1 por 

parte de las autoridades y subalternos, queda condicionada en 

alqunos casos, por la obligación de guardar secreto. La 

38 Ley de O•bud•••n P•rl••entulo flnh, Articulo 30; Gil loblu y Gil 
Delg•do; aupr• nota 32, pig. 3Jl. 

39 oa, Audv•r; •Loa O•bud•••n da 1tor1,1ega•, El O•bud•••n, IUxlco, FCE, 
197J, p•g. 151. 
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leqi•lación norueqa prev' que • •HOI llUE IE DEDUZCA OTIA COIA 

DEL EUICICIO DE IU c1110. EL o••U•••H TIEIE oau11c10•11 DE IUUIAI IECIETO 

PIOHllOllL IEIPECTO A U llfOUllCIOI QUE IECllE. IEIPECTO A llTUACIDIEI O 

HCIDI llUI 10 101 PUILICA•UU COIDCIDOI. LA llFOllACIOI 10111 IECIETOI DE 

UDUIUIA O CDIEICIO- 10 IE H:I! IACEI PUILICA IA.10 lllCUIA CllCUllJAICJA. EL 

HCIETD PIDflllDIAL PEIDUIA TIHl!I IEIPUEI DE LA TEHllACIDI DEL CAUO. 

Finalmente, dentro de asta caracteriatica, ea de 

mencionarse la forma en que un ouuoHu especializado tiene 

acceso a la información, particularmente el caso del 011111UDHH 

Militar de la Repllblica Federal de Alemania, quien para el 

cumplimiento de •Us funciones qoza del mlia amplio Derecho a la 

informaci6n1 entre sus facultadas se encuentran: la de pedir al 

Ministro Federal da Datan•a, y a cualquier miembro de las tuerzas 

armadas, cualquier información y que la permita inspeccionar loa 

expedientes, a menos que a ello aa opongan poderosas razones de 

secreto. Sólo el Ministro Federal de Defensa o su repreoantante 

permanente puede rehusar la inspección de expedientes. También 

pude visitar en cualquier •omento, •in previo aviso, a cualquier 

trcp:, ::t::!o =yo::-, u o!!c!n!!. ad!!!!n!strativa d"' lfllA t'uerzaa 

armadas. También tiene facultada• para pedir al Ministro de 

Defensa informes resuaidos •obre •l aj arcicio del podar 

disciplinario en las fuerzas armadas, y a los Ministros de 

Justicia Federal y Estatales, puada pedir infor.mea eatadiaticos 

sobre la adlDinatración de la justicia penal militar. Además puede 

asistir a las audiencias judiciales en auntos panales o de 
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cualquier otra 1ndola qua •• relaciona con •u• tuncion••· Por 

ültimo, las autoridad•• tederale• y ••tatale• tienen la 

obligación de auxiliarla en la realización de •U• 

inveatiqaciones.'º 

La• r••olucion•• 4•1 o .. uDHA•. Una vez qua ha concluido su 

invastiqación, al ª"'UDHAI emite una resolución; lista puede 

adoptar la forma de una euqerancia, advertencia, recordatorio, 

amonestación, critica u opinión, pero, la nota distintiva da todas 

ellas es la carencia de potestad coercitiva directa, ea decir, 

que dichas decisiones no son vinculatoriaa para 1011 

destinatarios, y por lo tanto, no puden modificar, ni mucho menos 

revocar, una actuación proveniente do los funcionarios o 

empleados de la Administración Pllblica. 41 

A pesar de la carencia da efectos vinculatorios de •U• 

resoluciones, el 0•1UDl•A• no se encuentra daaprorviato da medios 

juridicos para imponerlas de manera indirecta, cuando el 

destinatario no quiere aceptarlas; asi por ejemplo, en varios 

paises ésta Institución diatruta da tacultadas para acusar 

penalmente a un funcionario, en caso de existir indicios 

delictivos (Articulo 14 de la Instruc:ción para los 0•1uo1•u del 

Parlamento Sueco); asimismo, estA en aptitud de interponer el 

juicio da amparo, o para denunciar anta las autoridades 

40 Loh•e, E.11on; •El D•bud•••n llllllter de Ale••nl• Occldent•l•. El 
D•bud••en. aupr• nou 39, p61 174 y •l1e. 

41 F•lren ful lUn, Ylctor; El Defensor del Pueblo, D•bude•en, Medrtd, 
Centro de Estudio• Conatltuclon1l1e, 1982, P•ll· 274. 
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administrativas jer~rquicamente superiores, cuando alglln 

funcionario pllblico ha cometido una infracción disciplinaria. 

Lineas arriba mencionamos que las resoluciones del 

0111uouu pueden adoptar diversas formas, asi que explicaremos 

brevemente algunas de ellas. 

12oru1ous L UJ..lil..ll. La opinión es un medio empleado por el 

o•auonu para ejercer influencia sobre la autoridad respectiva. 

Es comlln encontrar el término "opinión" dentro de los 

ordenamientos reguladores de la Institución en el capitulo 

relativo a las facultades de ésta. Por ejemplo la Lay t:oruaq::. 

precept\la en su articulo 10, que el 0M1uuu1 tiene derecho a 

opinar sobre los asuntos que se incluyen en su campo de trabajo. 

Las opiniones del oaauoua1 cobran mayor fuerza cuando 

se acompañan de una critica debidamente fundada. 

b>1ecOMEJoac1o•E1. El vocablo recomendación se emplea, 

frecuentemente, para calificar las resoluciones emitidas por los 

ow1uoswE•. Algunas legislaciones emplean indistintamente los 

términos opinión y recomendación. Además cuando la resolución del 

u"Muo,WA• con~i~tc en un~ su~~r~ncia la intitula recomendación. 

Otro tipo de recomendaciones que fomulan los OM•uouu 

puden tener carácter legislativo reglamentario; en este sentido 

se emplea dicho término como sinónimo de sugerencia, por ejemplo 

la sección relativa a las t'uncionca en la instrucción sueca, 
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dispone que LOS º"IUDSME• DEIEI ACTUAi PAIA IUPLll LAI LAGUIAI DE 

LA lEGISLACIOI. 11 DUIAITE LA ACTIVIDAD DE COITIDl IUICE UI JIOTIYD PAIA 

SUCITU LA •DDIFJCACIO• OE UIA DJIPOllCIO• O DE DJIA HDIDA POI PAITE DEL 

EITADO. PUEDE DJllGU U•A PIOPUEIU El ESTE IEITIDO Al 111'.IDAG D A IU IEAL 

fllAGEITAD. 

En Finlandia, se destaca esta función en el siquiente 

precepto: EL anuo IJIAI PAILAfllEITAI 10 TAHIEI IEIALAIA ( El IU 

llFOlftE .UfUAL Al !"f..=.L:.::t:t0) 0 CUAIDO LO EICUEITIE PIDCEDEITE. LAI 

IJCPEIFECCIOllEI E•CD•TIAOAI Ell LEYES O DECIETOS O CUAIOD LAS EXPIEllD•EI E• 

TEXTOS lEGALEI ID 101 ADECUADAS, EIPECIALJfElfE CUAIDO U. IEITIDO El 

EOUIYOCAOD 0 UCJEITO O JICOlfYEllEITf T ELLO IA CAUSADO PU.CTICAI T llEDIDAI 

EUOIEAI. (Articulo ªº de la Ley 

Finés). 

del Ombudsman Parlamentario 

u IE"COlpATO!IOI I. ADYEIIUCJU El tipo de resolución que con 

mayor frecuencia expide el oMaUDSJCA• sueco es el recordatorio, 

cuyo objeto es persuadir al funcionario a que rectifique alqún 

caso tratado por él en forma incorrecta. 

El recordatorio que emite el 0111uouo finés consiste 

en enviar a la oficina del funcionario un escrito, en el que 

explica cuáles son las irregularidades descubiertas y por qué se 

consideran como tales; generalmente, el recordatorio implica una 

amonestación para advertir que el caso no concluye con el 

recordatorio, después de repetirse, puede convertirse en una 

acusación penal contra el funcionario reincidente. 
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11.l. L..L .IJll..2.C..1.5 u. 1.2..L 0M1ub1n•. Aun cuando las resoluciones 

del ot111uas1t.u no se hallan investidas de imperio, sin embargo, 

gozan de gran prestigio; ello se debe al poder moral que los 

01111uosttn poseen y difunden. Asi, el éxito de la Institución 

en cualquier ámbito depende de la persona nombrada. 

Algunos ordenamientos reguladores de la Institución 

e~igen como requisitos de designación, el que se trate de un 

jurista de especial integridad. Aspecto de capital importancia, 

coadyuvante en la integración de esta autoridad moral de 

candidato a ow1uos111A1, es el hecho de que se encuentra al 

margen de intereses políticos partidistas, de tal modo que al 

resolver los asuntos de su competencia, posea la imparcialidad 

requerida. 

l.l. f!ublfcld1d tt lJ. tnu!tyct6n. Uno de los aspectos que han 

colaborado en gran medida a la eficacia del 01111ua111A1, lo 

constituyen las campañas publicitarias sobre la forma en que 

funcionan :::u~ oficinas y del tratamiento dado a las 

raclamaciones. 

La publicidad no solamente puede constituir un medio 

para incrementar el número de quejas que llegan al 0111uo1u1, 

sino también un modo de influir en su contenido. Los esfuerzos de 

publicidad deben ser planificados de modo que se cumpla 

plenamente con la labor social de la institución. Los servicios 

que presta la Institución deben darse a conocer primeramente a 

los miembros más desprotegidos de la sociedad por ser quienes, 
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comunmente, sufren con mayor intensidad las deficiencias de la 

Administración. 

En Noruega, el OMIUDIMA• tiene libertad para decidir si 

deberá informar al püblico de su acción en el caso, asi como para 

escoger la forma de publicación que considere apropiada. 42 Pero, 

indudablemente, es deber del OMIUDSRAI aprovechar toda 

oportunidad para pra~ocionar la organización y funcionamiento de 

la Institución que preside, pués si los destinatarios del 

servicio desconocen la institución, ésta dificilmente llega a 

cumplir su función. 

ESTUDIO JltJHCIONAL DBL OKBUDSMAH 

REGULACION DEL OMBUDSMAN 

El primer problema a resolver es al referente a la 

naturaleza Federal o unitaria del Estado que se considere. El 

Derecho Comparado da ejemplos de regulaciones formalmente 

constitucionales, pero también da otras constituidas por leyes 

especiales y por leyes ordinarias. 

En la solución tiene que influir la importancia que se 

adjudique a la institución; la cual desde un cierto punto de 

vista, parece consistir en uno de los frenos entre Poderes, lo 

que le conferiria nivel constitucional. 
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Para resolver el problema, debe tenerse en cuenta que 

existen dos formas tipicas de onuouu: el designado por el 

Poder Legislativo, configuración clásica o pura, y el designado 

por el Poder Ejecutivo. 43 

La designación crea una posibilidad de dependencia, más 

no una necesidad; por lo que, si bien los designados por el Poder 

Ejecutivo pueden considerarse parte de él, no ocurre lo mismo con 

lo& o;;;ug;;;¡;¡¡ qua son desigm1doc por el Peder U:.gi:::.l:::.ti-..~o. 

Entre las facultades del Congreso de la Unión se hallan 

dos que resultan habilitantes en la Consitución de 1917, la 

fracción XXIX-H del articulo 73, refiere la expedición de leyes 

que instituyan tribunales dotados de plena autonomia para dictar 

nun fallen, que teng~n a su cargo dirimir las controversias que 

se susciten entre la Administración y los particulares; y la 

fracción XI, del mismo articulo, dispone la competencia en .la 

creación o supresión de empleos públicos de la Federación y 

señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. 

LA lllTITUClOI PUEDE SEll CDHACUDA POI JEITO LEGAL. TA POI IOUA CEIEllCA 

IAllLITAITE. U POI AIALOlilA. lll QUE EXISTA 'IEIEIVA COUTITUCIOIAL' • EXPIEIA 

43 Al designado por el Poder Ejecutivo, •• le conoc• co•o Ea•c:utlv• 
o•buda••n, cuyas funciones son 1l•llar•• a l•• d•l O•bud•••n 
designado por al Parla•ento. Esta figura h• sido fnatttufda •iln en 
pal••• co•o Suecia, con loa l l•••doa O•bud••en p•r• loa consu11ldorea 
y pira 11 t lbertad econ6•fc1; 1af co•o el O•buda••n noruego p•r• la 
proteccl6n de loa con1u•ldorea. sin olvidar •l IHdl•t•ur francfa, que 
t111blfn •• de1lvn•do por el Pod•r Ejecutivo. fla Za•ildlo, ttlctor: 
•leflexlon•• Co•p•r•tlv•1 eobre •l O•budaaan•, lo•orl• de el Cole1lo 
lec:lon•l, Mfxlco. Al\o 1979, TG. U, lfo. z, pAg. 137. 
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o TACITA. y ELLO COllESPOIDE El CUALQUIEIA DE ua DOS AODALUAHI OIGAllCAI 

QUE PIEIEITA EL DEIECIO COJCPAIADO; •> EL OJCIUDIMAI PUIO O VEIDADEID. UIAIACIDI 

DEL PODEI LECilSLATIVO¡ Y b) EL D••UDSRA• JlllPU&o. PIOCEDEITf DEL PODE& 

E.IECUTIVD E llTEGUlTE DEL IUSJCO .. U 

EL OBJETO DE LA ACTUACION• 

Como el objeto del proceso, el objeto de la actividad 

del aHuou.u puede distinguirse en objeto existencüil, objeto 

esencial, objeto gnoseológico y objeto económico. Según que 

consideremos el hecho de la vida a transformar (objeto 

existencial), la estructura ideal que ese hecho corporiza (objeto 

esencial), la incógnita que cada dato existencial -de hecho o de 

Derecho- constituye para el 0•1uo1aA1 (objeto gnoseolóqico) o los 

bienes implicados en el cambio (objeto económico). 

El objeto existencial es la realidad que el 0111uouu somete a su 

acción transformadora; el cual en una visión de conjunto, puede 

describirse como la irregularidad juridica de la acción estatal. 

El control del a .. uo HAI al respecto, convierte en 

sujetos pasivos de su accionar a todos los órganos estatales y a 

los sujetos privados, toda vez que la violación afecte a una 

norma de Derecho Privado en materia de interés püblico. Como 

44 B•rrios de An;ells, D•nte; •Estudio Gen6tlco • Funcional del 
O•buds•1n•, l.eviat.a Uruguay• de Der•cho Pr•c•aal. Montevideo, 1950, 
No. 3, P'9· 211. 

En t6r•lnos •uy ••plto•, obhto es la realld•d que le actividad 
tl•nde a tr•n•for••r; o •••, la •ntldad necealt•da del ca•bfo que la 
•ctlvfd1d pued• proporclon•r. 
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sujetos beneficiarios de su actividad supervisora o de control 

debe incluirse a todos los seres Humanos en el confin estatal de 

que se trate. 

l!l objeto aoonómioo está integrado por bienes que han sufrido, 

pretendida o asumidamente, un perjuicio; entendiéndose por 

perjuicio la diferencia entre la virtualidad y la realización de 

un cambio debido.u En la terminologia legal y doctrinal 

utilizada, se suele aludir a est~ objeto co~o perjuicio, o 

violación de Derechos subjetivos e intereses legitimos. 

Bl objeto gnoaaológioo es la consideración del objeto existencial 

como problema. En cuanto los distintos elementos del primero 

constituyen una incógnita; o mejor dicho, en tanto que los 

juicios relativos a tales elementos sean problem!ticoa. 

Verbigracia, si loa hechos constitutivos de la irreqularidad 

existieron en la realidad, si existe una norma violada, ai no 

hubo suficiente justificación para que el órgano adminaitrativo 

actuara an tal o cual forma, atc4tera. 

Ea evidente la distinta naturaleza de cada uno de aatoa 

dos objetos. El primero aa inteqra con aerea Huaanoa hechos, 

cosas; el segundo con juicios sobre tales seres, hechos cosas. 

LA ESTRUCTURA DEL SUJETO 

se considera al sujeto 011uo1••• como un ente 

45 l•rrloa d• Angell•: obr• clt•d•, supr• nota U, P'I· 2tz. 
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integrado, desde el punto de vista normativo, por un conjunto de 

eiementos que adoptan una cierta relación entre ellos, una 

determinada configuración, una estructura, que se enlaza con 

nuevas relaciones y configuraciones, toda vez que el a••UH•A• 

está implantado frente a los órganos de la Administración estatal 

-especialmente, el Poder Leqislativo- y puede servir como 

madiadorr entre talee órge.no:: 'l lo:: p:!:ticul<l.r~.:. 46 

El sujeto se muestra asi, bajo una primera articulación 

estructural, común a todos los órganos públicos y a las personas 

juridicas: se compone de agentes y de órganos. 'i cada uno de 

estos dos factores presenta caracteres bien definidos. Entra 

ellos, sus respectivas capacidades y legitimaciones. 

Las capacidades del aqenta y del órgano, da qoce y 

ejercicio, tienen importancia comWI, porque la incapacitación del 

aqente anula o impide la actuación del órgano. 

ror lo qua ru&~ota ,. ltt capacidad de poatulación, 

trascendente en el campo procoaal, aqui, con área 

predominantemente adminstrativa, •• le •u•tituya por el conjunto 

de posibilidades y requisito• exigido• al aqente, que •u•l•n 

denominarse capacidad funcional. Consiste en el conjunto de 

condiciones morales, de capacidad o idoneidad técnica (juridica o 

de otra indole), de experiencia, de independencia, etc,tera, 

46 l•rrlo• de Angelh;•E•tudfo Genftlco•funclon•l d•l O•bud•••n•, •upr• 
nota 44, pfg. 21l. 
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dano•inada• por 

OWIU•HH. 47 

algunos autores como AUCTOllTAI Dl LGI 

Por lo qua respecta a las capacidades del órgano, las 

da goce y ejercicio son conferidas por el acto de creación 

orgAnica1 su ""to.tute dispone en lugar de la capacidad de 

poatulación, la atribución de una competencia. 

La legitimación del agente (causal, funcional y 

sustancial), parecen absorbidas por las del órgano y fundidas con 

ellas. Pero aunque esa sea la realidad de la generalidad de laa 

situaciones, puede distinguirse en la legitimación funcional que 

corraaponda al órgano, la parta del agente y la del órgano •is•o. 

Por lo cual, •i consideramo• la capacidad funcional de una 

per•ona tiaica, y la legitimación causal del órgano y la• 

conecta•o• mediante la de•ignación de aquella peraona para 

de•ewpetiar el cargo de 0M1u11u1, tendremos cerrado al ciclo. La 

p•r•ona ti•ica babrá agregado a au capacidad funcional la 

legiti;:ción funcional para actuar por al órgano legitimado 

cauaalment•. 

Si dajuo• de considerar ahora la eetructura interna 

para poner atención 

diferirA, "egún que sea 

el Podar Ejecutivo. 

a la relación eKterior, el 0•1u11aaa 

nombrado por el Poder Leqislativo o por 

·. 41 Y•n•1•1 A\ver11: Orf91n y Devenir del O•bud•••n• tupr• note 10. p. 49. 
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En el sequndo caao, calificado co•o o••U•&AAI 

especial,'" éste es órgano del poder designador; relativ!llllente 

parece menos autónomo que su holllÓlogo parlamentario. en todo 

caso, la relación mas importante es la que se entabla entt'e el 

ór9ano 0R1uo1tu.. y los órganos que nombran al aqente y que lo 

juzgan a través de las rendiciones de cuentas (informes). 

LA SITUACIOH JURIDICA TIPICA 

Todo sujeto desenvuelve su actuación, en el 4.rea del 

Derecho, en virtud de las situaciones juridicas que se atribuye o 

se le atribuyen. Tales situaciones juridicas, en cuanto varien 

sobre una actividad definida y de interds pllblico, con relativa 

permanencia, configuran un estatuto; os decir, la combinación de 

situaciones de un mismo titular, en vista de un fin pllblico 

permanente. 

En principio, la situación juridica no puede ser otra 

que un poder-deber, R~qú...~ ;u~9e da la continua retarencia, en el 

objeto, del interés público. Este tipo de situación simple poder 

(aptitud para vincular la conducta ajena), la situación simple 

deber (necesidad do actuar en beneficio de la comunidad), y de la 

situación simple sujeción (necesidad de no interferir en el 

cUIDplimiento de las situaciones pasivas o de los aspectos pasivos 

48 f•lren Gulllfn, Vl~tor; •Et O•bud•••n y 1u• Poalbtlldadu •n E•pal\e y 
P•í••• tb•ro•••rlc:•noa•, l•Y1•t• Urw1u•'f• de ter•c•o Proc:•••l, 1979, 
lo. l. p4'1. U. 
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o limites de las situaciones activas). 49 

LOS ACTOS JURIDICOS TIPICOS 

La t:iasa de actos del o•aUDIJllAI puede dividirse en los 

que corresponden a la Administración interna (nombramiento, 

delegaciones, destituciones de funcionarios), y las que lo ponen 

en relación con el objeto y con los órganos controlados por 

aquél. Entr.ai estos últimos, se destacan las inspecciones las 

investigaciones y la presentación de informes. 

Muy suscintamente, la inspección es una manifestación en 

la que se comprueba no sólo un estado de hecho sino, y 

principalmente, un estado de Derecho regular o irregular. Difiere 

de la investigación en los presupuestos y en la ericacia. Procede 

de una denuncia o de una verificación de rutina respecto del 

accionar de una Administración. La finalidad de dichos 

presupuestos no es otra que detectar la existencia de una 

hipotética irregularidad, o de comprobar primariamente la verdad 

_da una denuncia. 

La decisión de una investigación requiere como 

presupuesto una denuncia o la asunción directa del ouuouA1 

respecto de la posibilidad o la probabilidad de una 

irregularidad. su eficacia es la de una decisión administrativa 

49 larrlo1 de Ana•lf1; •E1tudlo G•n•tlco•Funclon•l d•l Oabud1•an•, 1upr• 
nou ''· p•11. zu. 
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especial; formalmente no vinculante para la Administración 

observada; en la realidad juridica, vinculante, por razones de 

tradición que van más allá de la consecuencia puramente 

normativa. 

La presentación de informes, anual o periódica, 

consiste en la reunión del material de actuación del periódo, o 

de la circunstancia particular que lo motiva.. Supone un 

sometimiento a la voluntad del Parlamento, el que puede aprobar o 

reprobar la qestión del 0111uD uu. 

PAllO~ICA OEllERAL DB LA FIOURA DEL OJIBUDS!lall 

La figura del OlllUDINAI ha cobrado gran auge en la 

segunda mitad de este siglo, especialmente en los paises cuyos 

sistemas j uridicos y, en general, estructuras sociales, se 

identifican, en alguna medida, con las existentes en los paises 

de origen; y también en época mi!.s próxima, la Institución ha 

despertado interés en la América Latina. 

Sin pretender aqotar la situación del ouuouA1 en la 

universalidad de lc::¡i:;laclones que lo han implantado, ya en au 

modelo original, ya con algunas variantes, presentaremos una 

visión general de la Institución en algunos de los paises en que 

opera esta forma de control adminstrativo en beneficio de los 

ciudadanos. 
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PAISES ESCANDINAVOS 

SUECXA. Es obligado comenzar por el modelo sueco, por ser la cuna 

de la Institución. En Suecia los onUDUEI son nombrados por el 

Parlamento por un periódo de cuatro años. Su deber primordial 

consiste en vigilar el modo en que los tribunales y órganos 

adminstrativos observan y aplican las leyes del pais, en 

particular las que tocan a la garantia de la libertad, la 

seguridad y la propiedad de los ciudadanos. Los 01111uDUEI son 

asistidos por personal con formación jurídica, pudiendo hacer 

investigaciones y exigir cualquier tipo de información que 

consideren necesaria. Además supervisan actos de las autoridades 

locales y desde 1976, también de cualquier persona que ejerza 

funciones ejecutivas Públicas. 

Siempre que reciben notificación de abusos cometidos 

por alguna autoridad, los 01111UDHEM hacen las investigaciones del 

caso, y además suelen recurrir a la prensa como fuente de 

información. Igualmente se da el caso de que indaquen asuntos por 

iniciativa propia, como suelen hacerlo después de alguna 

inspección de las que realizan en todo el pais. Sin embargo, el 

onuDs"u no es ni administrador omnipotente, ni juez. Tiene 

poder para entablar procesos o dar parte de negligencias de 

tuncionarios püblicos a sus respectivas dependencias 

administrativas, sea para obtener su destitución o medidas 

disciplinarias. Sin embargo, el resultado mlis comün de tales 
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diligencias es una apreciación y declaración correspondiente del 

OMIUDSMAll sobre la eventual ilicitud o inadecuación del acto o 

decisión del funcionario en cuestión. Los 0Hu1a•a1 someten 

anualmente al Parlamento un informe que, frecuentemente, contiene 

propuestas de enmiendas legislativas en materias en que las 

disposiciones vigentes, a su juicio, no sean satisfactorias. 50 

" El sistema de OHU•••·" encierra gran imprtancia en 

Suecia como garantia contra medidas opresivas del Poder Judicial 

y de la Administración Pública. Contribuye a infundirle al 

individuo confianza en los tribunales y otras autoridades. En 

ciertas áreas, hay 0J11uos•e• que no son nombrados por el 

Parlamento, pero que desempeñan !unciones similares de 

supervisión: El ouuouu de la Libertad de Empresa, el ouuouu.• 

del Consumidor, el oM1uouA• de la Prensa y el º"1uo1Ru para la 

Igualdad de sexos. El cargo del oHuouu de la Prensa no es 

público, sino que está patrocinado por las orqanizaciones de los 

medios de comunicación social. 51 

FrNLANDrA. El ouuosu.• finés es elegido por el Parlamento, y 

están bajo su control las autoridades administrativas y la 

actividad de los tribunales. Sus facultades son resolutivas. En 

la actualidad realiza funciones de fiscalización de las 

50 F•lr•n Gufllfn, Vfctor; •Nor••• y Not•• sobr• •l O•bud•••n d• 
Su•cla•, levl•t• de E•tudlo• Polftlco•, lhdrld, 1981, No, 21, P•lil• 
127 y afgs. 

51 •Et O•bud•••n •n Suecl•, un• lnstltucl6n EJ••Pl•r•, l•Yl•t• del 
lnt•rc••bfo Ac•d6•fco, M6•fco, UlfAM, 1986, v. 4 No. 12, p. 33. 
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autoridades administrativas y judiciales, incluyendo a las 

tuerzas armadas, ya sea de oficio o a instancia de los 

gobernados, en forma similar al modelo sueco, pués también puede 

consignar ante los tribunales penales a los infractores, o bien 

que es la solución más frecuente, formular advertencias y 

recomendaciones a las autoridades respectivas, enviando un 

informe al Parlamento. 52 

DINAMARCA. Aqui el control jurisdiccional de la Administración es 

más desarrollado; se advierte como aspecto pecul lar, que el 

OMIUDSMAJf danés no puede conocer de las resoluciones de los 

organismos jurisdiccionales, contrariamente a lo que ocurre en 

Suecia y Finlandia. En Dinamarca el control de la Administración 

está encomendado a tribunales ordinarios. Ante ellos el ciudadano 

danés puede pedir la declaración de ilegalidad y la reparación de 

daños por decisiones adJninistrativas. No hay una facultad general 

de control de los tribunales. Se ocupan éstos de las cuestiones 

de Derecho y de hecho, incluyendo la desviación de poder y las 

faltas graves de procedimiento. Este ámbito material de los 

tribunales es el que va a permitir encajar al onuouu como 

una Institución completamente, ya que podrá llegar donde los 

tribunales no llegan. 53 

Básicamente el Comisionado Parlamentario danés, tiene 

las mismas facultades y funciones que su arquetipo sueco; es 

52 flx Z••lldlo; obr• clt•d•, •Upr• not8 35, p6g. 108. 
53 G•l l•vo Hu6•c•r, C•rlo• y C•rcf• sote, fern•ndo; •El D•f•n•or del 

Pueblo•, l•vl•t• de l• F•cult•d d• D•r•c"o de l• Unl••r•ldad 
Co•plutenae, M8drld, 1982, •o. 67, p6g. 118, 
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electo por el Parlamento para un periódo de cuatro años, goza de 

plena independecia tanto del Gobierno como del Parlamento. 

NORUEGA. Aqui existen dos Comisionados Parlamentarios, uno en 

materia civil y otro en materia militar. Tatibién es electo por el 

Parlamento, sólo que éste, a diferencia de los casos anteriores, 

si puede influir :lobre el o•auDs"u respecto de los casos que 

deba investigar. 

El OMIUDSMU civil conoce de la actividad de las 

autoridades administrativas, con exclusión de los órganos 

jurisdiccionales, en concordia con su homólogo danés. 

PAISES DE LA COMMONWEALTH 

HUEVA ZELANDA. También se ha implantado la Institución en varios 

de los paises pertenecientes a la commonwealth británica, en la 

que se introdujo con la denominación de PAILIAMEITAIY 

COMMISSIO•EI por la legislación de Nueva Zelanda expeálclét. .an 

1962, y modificada por las leyes de 1968, 1969, 1970 y la 

vigente de 1975; esta última estableció un sistema colegiado de 

tres ouuosMu, con determinado ámbito territorial, los cuales 

son designados por el Gobarn01.dor General, los cuales son 

designados por un periódo de cinco años. 54 

GRAN BRETAilA. En el Reino Unido se creó con la denominación de 

5.C. Motth•11 • .l. F.: •El Co•l•lon•do Psrl••entsrlo de Nuev• Z•l•nd•• El 
O•bud•••n, Mh,¡co, FCE, 1973, pjg. 180 V slu. 
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similares a las de los comisionados de Nueva Zelanda. 

PAILAMEITAIT COMMllllOUI FDl ADMJlllTIATIOI, en la Ley que entró 

en vigor el primero de abril de 1967 en Inglaterra, Gales y 

Escocia, pero con la caracteriatica de que a diferencia del 

modelo escandinavo, los administrados no pueden acudir 

directamente a este funcionario, sino que la reclamación debe 

presentarse a un miembro de la Cámara de los Comunes para que 

éste la turne a su vez al citado Comisionado. De acuerdo con las 

leyes sobre servicios de salud de 1972 y 1973, se otorgaron al 

mismo comisionado facultades para investigar la prestación de los 

servicios de s~quridad social, pero en esta función existe acceso 

directo d~ los afectados. Además, de acuerdo con la Ley de la 

Reforma de Gobierno Local de 1974, se crearon cinco comisionados 

para fiscalizar los servicios públicos de carácter local, tres de 

los cuales act1lan en Inglaterra y los otros dos en Gales y 

Escocia. Como Irlanda del Norte gozaba de autonomia legislativa 

antes de asumirse el Gobierno directo por Inglaterra con motivo 

de la guerra civil que azotó dicha región, se crearon los 

Comisionados del Parlamento Autónomo, con atribucicnc= =i:il~rog 

a las de los orqanismos brit&nicos. 55 

AUSTRIA. Por lo que se refiere a esta nación, con organización 

Federal, se establecieron a partir de 1917 Comisionados 

Parlamentarios en la diversas provinci.J.G y uno Federal en 1976, 

con residencia en Camberra, con organización y !unciones muy 

similares a las de los Comisionados de Nueva Zelanda. 

5S ffx Z1•lldlo; obr• clt1d•, 1upra notl 35, pj¡¡. 114 y •1111. 
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CANADA. Este pais, de organización Federal, incorporó 

la Institución a sus diversas entidades federativas a partir de 

1967, siendo el más importante el creado en Quebec en 1968, con el 

nombre de no1ECTEU1 ou e non•. No se ha establecido, aún cuando 

existen proyectos en el Parlamento Nacional, un comisionado 

Federal para reclamaciones generales, pero funcionan dos que 

tienen competencia especifica para vigilar el respeto de los 

idiomas oficiales (inglés y francés) y las quejas de los internos 

en las penitenciarias federales. 56 

INDIA. Una situación similar se ha presentado en este pais, en el 

que tampoco se ha logrado, no obstante las proposiciones 

presentadas al Parlamento Federal, la creación de un Comisionado 

Nacional, pero si se han establecido varios de carácter local en 

los Estados de Bihar (1973); Maharashtra (1971); Rajastan y Utar 

Pradesh (1977): con el nombre de LOICATUUA o U,A·LOICUUUA. 

ISRAEL. Dentro de este sector puede situarse también al 

ordenamiento de I::r.:lal ;:¡ua ha t:ildo influenciado de manera 

determinante por el Derecho Británico, y con tal motivo se 

introdujo en el a~o de 1971 una oficina dependiente del Control 

General para recibir e investigar las reclamaciones de los 

gobernados respecto de las autoridades administrativas, y como 

dicho Contralor General es designado por el órgano legislativo, 

Parlamentario. En el año de 1972 se introdujo otro Comisionado, 

puede considerarse en éste sentido, como un Comisionado 

56 llOW•t. Oon•ld; El O•bud•••n, Mh.lco, fCE, 1973, ptg Z4l y alga. 
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para recibir las reclamaciones de los miembros de las tuerzas 

armadas.5 7 

EUROPA CONTINENTAL 

ALEMANIA FEDERAL. El primer pais en incorporar esta institución, 

en el ámbito de la Europa Continental, fué la República Federal 

de Alemania al crear el comisionado Parlamentario de la Defensa, 

por reforma constitucional de 19 de marzo de 1956 y Ley de 26 de 

junio de 1957. Posteriormente se creó por Ley de 3 de mayo de 

1974 el Comisionado Parlamentario de la Provincia de 

Renania-Palatinado que tiene competencia para recibir e 

investigar las reclamaciones contra las autoridades 

administrativas locales, y tinalmente, también en el ámbito 

nacional, en 1977, se estableció un Comisionado para la 

protección de la intormación, y que tiene como función proteger a 

los administrados contra posibles afectaciones por el uso de la 

intormación por parte de las autoridades administrativas 

fcdcr::.lc:::. 58 

FRANCIA. Uno de los 0J11uou:u de mayor trascendencia en el 

desarrollo de la Institución en Europa, se creó en Francia con el 

nombre de J1Eo1reu1, en 1973, el que en principio tue recibido con 

escepticismo, debido al funcionamiento del Consejo de estados 

como orqanismo judicial protector efectivo de los Derechos de los 

57 ffx 2Hlldlo; obra clt•d•. supra not• 35, p!11. 120 y •111•. 
58 Loh1e, E11on; •El D•bUd1••n Jll l I tsr de Al•••nh Occldent•l•. •upr• 

nou 40, p•;. 170 y 11111. 
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administrados frente a las autoridades administrativas. su titular 

es designado por el Gobierno, pero no puede destituirlo sin causa 

justificada calificada por el propio Consejo de estados, y además 

el acceso de los afectados no es directo sino que, siguiendo el 

ejemplo británico, deben acudir previamente ante algún miembro de 

la Asamblea Nacional o del Senado. 59 

ITALIA. Por lo que se refiere a este pa1s, se han establecido 

Comisionados locales en varias regiones, como Toscana y Liguria. 

(l97G); Campania y Umbr1a (1979); Lombard1a y Lazio (1980); 

Friuli-Venezia Giulia, Publia y Marche (1981), todos ellos con la 

denominación de ·01FE•soaE c1v1co y desiqandos por las Juntas 

Regionales para la fiscalización de las autoridades 

administrativas de carácter loca1. 6º 

AUSTRIA. Este pajs también posee un OJ111uo1•A1, o mejor dicho tres 

0J111uoue1, conocidos como Fiscales Populares. Son tres porque 

cada uno representa a los tres partidos que integran el Consejo 

Nacional. Duran seis años en sus funciones. sus facultades de 

control están limitadas a la Administración Feder~l, t~nto directa 

cozuo ind.irecta, la de organismo de gestión autónoma, la 

Administración de la economia privada existe desde 1977 y 

también suele denominársele Abogacia Popular. 61 

surzA. La figura del Comisionado Parlamentario existe en la 

59 Ffx Z••lldlo; obra clt•d•. supra not• 35, p6g. t25 y sfg1. 
60 Flx Z••lldlo; obra citada. supra noh 35, p6g. ue. 
6t Prat, Julio A.; •Et O•bud•••n ••• •, supre nota to, p•11. no. 

65 



ciudad de Zurich, y es conocido como comisionado para recibir 

reclamaciones introducido en enero de 1971, electo por el Consejo 

Municipal de cariicter representativo, por un periódo de cuatro 

aftos, independiente tanto del Consejo como de la Municipalidad. 

El acceso al Comisionado es directo; tiene facultades idénticas a 

las del modelo sueco. 

PENINSULA IBERICA 

PORTUGAL. El primer 011auo1•A1 ibérico en aparecer recibió el 

nombre de P•o11oro1 DE JUSTICIA cnovEoo• DE .IUITlCJA) en 

virtud de Decreto-Ley de 21 de abril de 1975, cuya función es 

asegurar la justicia y legalidad de la Administración Pública a 

través de medios informales, investigando las quejas de los 

ciudadanos contra la. Administración y procurándoles soluciones 

adecuadas. este Procurador de Justicia se organiza en cuanto a 

sus atribuciones y medios de fiscalización en idéntica forma al 

arquetipo sueco.62 

EOPAftA. Un ordenamiento más próximo a los l~tino~=cricanos, 

introdujo también la figura del 0•1uo1•••. La Constitución 

democrática espafiola de 1978 consagró la figura del Defensor del 

Pueblo en el capitulo que regula las garant1as de las libertades 

y Derechos fundamentales. El Defensor del Puebo es electo por las 

cortes Generales y sus facultades están dirigidas a supervisar la 

62 G•l lego HuhCar y Getcf• Sole; aupn note 53, p•a. 1'6. 
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actividad de la Administración, dando cusnta a las propias cortes 

Generales sobre el ejercicio de sus tuncionea. 61 

ESTADOS UNIDOS 

En los Estado Unidos la Institución ha tenido una 

evolución creciente y además con diversos matices, en virtud de 

que alqunas entidades federativas lo han conformado de acuerdo 

con el modelo escandinavo como un comisionado de la Legislatura 

respectiva (Hawai, Nebraska, Iowa, New Jersey y Alaska); pero en 

otros estados, debido a la estructura presidencial es designado 

por el organismo ejecutivo (nEcuuve 0111uouA1), y además se ha 

extendido también a las ciudades y a los municipios, en un 

proceso dinámlco. 64 

AMERICA LATINA 

Hasta el momento han sido muy escasos los intentos para 

crear la figura del º"ªUDSMU, ya sea parlamentario o ejecutivo, 

en los ordenamientos latinoamericanos, en virtud de que ha 

predominado la idea de que es una Institución que se encuentra 

muy lejana a nuestra tradición juridica. 

Al respecto debe señalarse que se han elaborado algunos 

63 Gfl Robl•• y till Delg•do; •El D•hn•or d•l PU•blo • lnstltuclon•• 
•f•llar•• en !•bito territorial r•ducldo•. lwvl•t• de l• F•cult•d de 
Der•cho d• la Unlveraldad Co•plutense, Madrid, 1951 Wo. 4. p. 27 y alas. 

64 flx Za•üdlo; obra cft•d•. aupr• nota JS, pfg. 132. 
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estudios e incluso proyectos le9islativos para introducir con 

di veros nombres el 01111uDuA1 en algunos paises de América 

Latina, tomando en cuenta también, que se han creado 

instituciones similares, en particular para los débiles en el 

consumo. 

En esta dirección podemos destacar una Institución 

existente en cuba, desde la década de los sesentas, llamada 

Fiscalia, reconocida como organismo de supervisión de la 

legalidad de todos los actos oficiales en general, inspirada en 

la r1oa:u1aT111a soviética como una organización que abarca 

especialmente las funciones similares a las del º"'UDllllAI, que 

inspecciona las actividades de los órganos oficialea para 

descubrir pr6cticas ilegales, asi como investiga todas las quejas 

aobra actos antijuridicos de cualquier precedencia.•• 

La idea del 0•1u1uu ha inquietado a algunos jurista• 

de la región, elaborándose diversos proyectos para su 

implantación en naciones de América Latina. Algunos en forma 

solitaria como el caso de Perú66 y otros en toraa m4s insistente. 

l\RG!!!ITillA. Sin duda alguna éat.• es el paia de Amércia Latina 

donde m4a han proliferado, tanto los estudios doctrinales como 

los proyectos de Ley sobre el onuD1NA1. se le ha propuesto tanto 

6S l•rnan. Narold V Whltlng. van; •aafl•xlon•• aobr• al Derecho Cubano:, 
lolatfn Rexlc:ano da Darac•o Co•parado, H6xlco, Ulf.\H, 1981, lfo. 42, 
ph. 1043. 

66 Qullia Arlata,t Lul1; •La tn1tltucl6n dal O•budn1n y 1u potlblt 
l•plantaci6n •n al Parll•, l•Vf•t• de foro, Ll•a, 1966, No, l. p. 17. 
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a nivel Federal como local, aunque únicamente en este último se 

ha concretizado. 

El primer proyecto de Ley data de 1975, elaborado por 

Miguel K. Padilla y presentado a la Cámara de Diputados, éste 

sugeria la creación de un órgano denominado Comisionado del 

Congreso, cuya misión seria recibir e investigar las 

reclamaciones provenientes de los gobernados en contra de actos 

de la Administración Pllblica que hubiesen lesionado los Derechos 

de los particulares. 61 

En 1984 fué presentada una iniciativa de Ley senatorial 

por Eduardo Menem y Librado Sánchez. En ella se propone la 

creación de la Defensoria del PUeblo como delegado del Poder 

Legislativo, para proteger los Derechos e intereses de loa 

individuos y de la comunidad. 68 

En 1985 el diputado Jorge Reinaldo Vanossi presentó 

ante su respectiva Cámara un proyecto legislativo, para un 

Defensor del PUeblo con las caracteristicas del clásico 011uDs•A• 

escandinavo. 69 

67 fl• Za•ildlo, Hfctor; •Poalbllldad del O•buda••n en el Derecho 
latlno••erlcano•, L• Defen•arfa d• ta• Darecka• Unlv•raltarfaa de le 
UIAN y l• lnatUucl6n del oabud•••n en suecl•. Nh:lco, UIAN, 1986, 
Ph· 40. 

68 Molor1no, .lorge L.: •un Medio de Aflr•acl6n lepubllc1n1: El Defensor 
del Pueblo•, levl•t• Uru1uaya de Derectia Can•tltuclonal y rolftlco, 
Montevideo, 1985, T. 11 lo. 9, ph. 158. 

69 fh Z••ildlo, Hfctor; •upra nou 67, ph. 40 y 41. 
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A nivel local, el Consejo deliberante de la ciudad de 

Buenos Aires ha implementado un 0111uD11tA• denominado 

Controladuria General Comunal desde el 17 de octubre de 1985. Su 

cometido principal es la protección de los Derechos, intereses 

legitimas y difusos de los habitantes de la ciudad de Buenos 

Aires, controla las arbitrariedades, desviaciones de poder y 

arrorea de la Administración Pllblica. 

Recientemente se ha introducido la Institución en las 

nuevas Constituciones de las provincias argentinas de san Juan 

con el nombre de detensor del Pueblo, el lo. de mayo de 19861 y 

en la provincia de Sal ta el 14 de junio del mismo ai\o, con la 

denominación de Comisionado Legislativo.70 

COLOMBIA. La doctrina sei\ala qua desde el siglo pasado, ha 

existido interés manifiesto por establecer al 0•1u•1•A•. 71 

La primer iniciativa de introducir al aHu1ua1, se 

contempló en el proyecto da constitución para los Estados Unidos 

de Colombia, el que proponía la creación de un órgano 

función primoridal de tutelar los Derechos individuales y 

politices, su competencia subjetiva se extandia a todos los 

integrantes de los otros poderes estatales. 

70 V•n•ciu Alv•rez, Sonia; eupra nota JO, plig. 101 y 102. 
1' lutrope l'ladrahlta, Cartoa; •La Ida• da O•bud•••n an coloabla•, 

Traa ldaaa Con•tltucl•n•l••, logot•, Unlver1fd•d !xt•rn•do de 
Colo•bl•, 1978, P••· 145·189. 

70 



El 25 de agosto de 1970, se creó la Comisión de Quejas 

y Reclamos adscrita a la Presidencia de la Rep11hlica. Atln cuando 

el Presidente la refirió como un 0•1uos•a•, ésta no reunia aua 

caracteristicas fundamentalea. No obstante constituye el 

antecedente de la posible implantación da la Institución en 

Colombia, dados los constantes proyectos presentados para tal 

efecto. 

OUATEKALA. De este pais ae conocen sólo dos antecedentes 

doctrinales que proponen la implantación del 0•1u1HAI. 72 El 

primero lo constituye la ponencia denominada "Hacia una afectiva 

protección de los Derechos Humanos en Guatemala" presentada en 

1984 por Balsells Tojo en el marco de las Jornadas 

Constitucionales del Colegio de Abogados, en ella se recomienda 

instituir al Procurador de los Derechos Humanos con propósitos 

preventivos y de reparación. 

El segundo intento !ué realizado en el mismo allo de 

1984 con la obra denominada COIUITUCIOI ' OIHI IE•DCl&TICD de 

Jorqe Mario Garcia Laquardia, quien auqiere la creación de una 

nueva Constitución en la que se incluya a un defensor del 

Ciudadano nombrado por el Congreso, con el propósito da que 

custodie el adecuado funcionamiento de la Administración Püblica y 

para que asuma un papel de tutor de los Derechos Humanos: 

72 Yen•a•• Alvarez, lonh: •br• clt•d•, •upr• nota ]0, p61 107, 
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Por llltimo, la Constitución guatemalteca consagró la 

figura del Procurador de los Derechos Humanos, inspirada en las 

ideas de Garc1a Laguardia, en 1985 (articulo 273). 

PUERTO RICO. Dada su calidad de Estado Asociado, dependidente de 

los Estados Unidos, es lógico la influencia de éste en el sistema 

juridico de Puerto Rico, pais en el que después de varios 

proyectos (el primero en 1968 con la Oficina del Comisionado de 

rnvestigaciones de Puerto Rico) , el 30 de junio de 1977 se 

establece la Oficina del Procurador del Ciudadano (ouuuu.u), 

que comienza a funcionar en enero de 1978, bajo el más estricto 

seguimiento al modelo danés. 73 

URUGUAY. En este pais, el primer proyecto de Ley fué formulado 

por el senador Raumar Juede, presentado ante la Cámara respectiva 

el 16 de julio de 1983;74 en él, se sugeria una Defensoria del 

Pueblo como organismo delegado del Poder Legislativo con 

autonom1a técnica. La Defensor1a del Pueblo estarla bajo la 

dirección de un órgano unipersonal denominado defensor del 

Pueblo, cuya competencia comprenderla la Administración 

centralizada y descentralizada, y cualquier otro orqanismo del 

estado, actuando en runción adminstrativa, exceptuándose de su 

Ambito los Poderes Judiciales y Legislativo. El Defensor del 

Pueblo iniciarla la investigación, en virtud de la reclamación 

73 Moldt• lodrf¡uez, .lutn A; •El O•bud•••n co•o ••ctnf•ao dt 
ll•calf:ud6n liiubtrnt•tnt•l tn Puerto i:r.lco:, tavlata dal Cola;lc da 
Aboudo• de Puerto llco, 1983, Vol. U lto. 1, p•g. 151·172. 

74 ltrtvlt Antunet, .to•t; •Lt Dtftn•arf• dtl Putblo de uruguty•, eupr• 
nou 6a, p•g. 163·167. 
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presentada por cualquier persona moral o tiaica, a la que 

comunicaria posteriormente el resultado de aquélla. 

En septiembre de 1985, fué presentado otro proyecto 

sobre la Defensoria del Pueblo por el representante nacional 

Daniel Lams, bajo las mismas bases del anterior. 

También se contempló la poeiblidad de qua el ouuouu 

fuese implantado no sólo mediante una reforma contitucional, como 

~nica posibilidad, sino también a través de una Ley ordinaria. 75 

VBHBZOBLA. Aqui el más importante proyecto de introducir al 

ouuo uu dentro de su sistema de justicia adm.instrativa, lo 

constituye la ponencia presentada por Venezuela en el marco del 

Primer Coloquio sobre el Proyecto Ombudsman para América Latina 

de 1981, en la que se plantea la necesidad de crear un ouuDHU 

como instrumento de acercamiento de la Administración PUblica a 

los ciudadanos, para el mejoramiento de la vigilancia sobre los 

departamentos de la Administración, que contribuyera al 

reforzamiento de los recursos y canales al servicio de las 

personas, a los tinas de h.'.:ccr conoc~r sus reclamos y procesar 

sus demandas. 16 

75 Euev• G•lllcchlo, Eduardo¡ •to•p•ttbllld•d del Establect•l•nto del 
O•buds•an o defensor del ,ueblo con el 1t1tt•• con•tltuclonal 
Uruguayo•. aupre nota 61, pflg.173. 

76 Muftor:, freddy¡ •Funda•entacl6n da ta llacaaldad dal O•buda••n an 
Vane1uela• 1 levltta de la Fscult•d da D•r•cho, carac•t, 1981 10. 12, 
pflg, U·21. 
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CAPITULO TERCERO 

BRBVBS COHSIDERACIOHBS PARA LA FtlHDAKllJITACIOH DEL 
OllBUDSlll\ll BH LA SOCIEDAD llBXICAJD. 



BL CRJ!lCIHIEllTO DB LA ADllIHIBTRACIOK PUBLICA 

En el texto original a la Carta Federal de 1917 y 

particularmente en el articulo 90, la estructura de la 

Administración Pública se centralizaba en las secretarias de 

Estado, incluyéndose, además, los departamentos administrativos 

destinados a la realización de ciertos servicios públicos, pero 

sin tener estoG últi~os funciones de carActer politico. 77 

Esta organización predominantemente centralizada que 

tue aumentando primero en forma paulatina, y en los ültimos a~os 

de manera acelerada como se advierte en las diversas leyes de 

secretarias y departamentos de Estado; desarrollo debido en gran 

parte a las actividades del Gobierno Federal en materia de 

seguridad social y su intervención en las diversas actividades 

económicas, y culturales, que caracterizan el Estado social de 

Derecho. 

El sector en le cual se advierte claramente esta 

evolución acelerada, es en el campo de los organismos p\i.blicos 

descentralizados, y de las empresas Püblicas, puesto que el 

intervencionismo de la Administración Federal (similar aun cuando 

a ritmo menor de las entidades federativas), especialmente en el 

campo de las prestaciones sociales, determinó la creación y en 

ocasiones la proliferación de los citados organismos püblicos 

descentralizados, con el objeto de impartir en una forma mas 

71 fh, l••Üdlo, H'ctor; •supr•••CI"• d•l ejecutivo 
con•tltuclon•l •exlc•no•, Co•unlc•clone• Realc•n•• 
lntetnacfonal de Derecho Co•p•t•do, Mfxlco, UICAM, 
149. 

en el Derecho 
al VI 1 Con1r••o 
1966, pfg. 146· 
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adecuada este tipo de servicios, como ocurrió con los Institutos 

del Seguro Social; del Fondo de Vivienda para los Trabajadores; 

el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado y otros similares, y también el establecimiento de 

empresas administrativas por el Gobierno Federal para la 

explotación exclusiva de los recursos naturales esenciales, tales 

como los hidrocarburos y la electricidad. 75 

Este desarrollo muy acelerado en los tlltimos decenios 

se refleja claramente en la terma constitucional al citado 

articulo 90 de la carta Federal, promulgada el 21 de abril de 

1981, y que tiene su antecedente en la expedición de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal de 24 de diciembre 

de 1976, que entró en vigor el primero de enero siguiente. Tanto 

en dicho ordenamiento como en el precepto constitucional se 

divide dicha Administración Pública Federal en Centralizada y 

Paraestatales, la primera formada por las Secretarias y 

Departamentos de Estado, que se9'1n el articulo 26 de la Ley 

mencionada, reformado en diciembre de 1982 y diciembre de 1984, 

se integra con 18 Secretarias y un sólo Departamento, el del 

Distrito Federal. 79 

78 luf:r: M•••l•u. Josf francisco; •fvolucl6n de l• ••tructur• Jurfdlc• d• 
la Ad•lnlstr•cfón Pllbllca Fad•r•t•, luev• Adi:alnlatraef6n PQblfca 
f•d•r•l. 2•. •d. 0 Mfxlco, T•cnos, 1978, pjg, 95, 

79 De acu•rdo con •l artfculo 26 de la Ley Org6nfc• d• l• Ad•lnlstracl6n 
PIJblfca federal, funcionen let tl11ul~ntet S~cr~t1rf1t: de 
Gobernacl6n; de lhlacfon•• Eaterfor11; de l• D1f1n1a N1clonal; d• 
Marina; da Hacienda V Cr4dlto Pllbllco; d• Progra•acldn v Pr•aupuaato; 
d1 ta Contr•lorla General de la fed1racl6n; de Ener;f•, Mfn11 e 
lndu1trla Paraastatal; de Co••rcfo y Fo••nto Industrial; de 
Agricultura y R1cur101 Mldr6utlco1; de Co•unlc1clone1 y Tr1n1porte1; 
de D .. •rrollo Urbano y Ecologh; d1 Educación Pllbllc•; de hlud; de 
Trab1Jo y Pr1vlll6n locl1l; de R1for•a Agr•rh; d• Turll•o y de 
P1tc•; y un 16lo Oepartm•ento, •l del Distrito f1d1ral. 
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La llamada "Administración Pdblica Paraestatal", 

comprende los organismos p\lblicos descentralizados, que integran 

lo que la doctrina considera Administración Püblica 

descentralizada; las Empresas de Participación Estatal 

Mayoritaria; asi como los fideicomisos p\lblicos. 

Este desarrollo acelerado de la Administración y de las 

empresas Públicas en el Estado social contempor4neo es un 

fenómeno generalizado en los ordenamientos que corresponden a 

paises de diverso grado de evolución económica y social, lo que 

ha provocado una grave preocupación en la doctrina, los 

legisladores y la Administración misma, por la defensa de los 

Derechos de los administrados, que prácticamente son todo:i los 

habitantes del Estado, que se ven afectados de manera constante 

por la necesaria intervención de las autoridades administrativas, 

tanto centralizadas como decentralizadas, e inclusive por las 

empresas de carácter püblico. 

Este aumento inebitable de la actividad adminsitrativa, 

si bien por un lado está dirigida a proporcionar servicios 

sociales a los grupos que los requieren, especialmente a aquéllos 

que se encuentran en una situación menos favorable, al mismo 

tiempo afecta a esos mismos grupos y a las personas 

individuales, en virtud de que restringe cada vez más la esfera 

de libertad de los gobernados, puente que los mismos se 

encuentran sujetos a un nümero cada vez mayor de licencias, 
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permisos y autorizaciones de car~cter adminstrativo. 80 

EL SISTEMA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

EH MEXICO 

Por la situación expuesta en el apartado que precede, 

se ha visto la imperiosa necesidad de perfeccionar nuestra 

justicia ad.minstrativa, la que debemos entender como un conjunto 

de instituciones muy complejas que se han establecido en los 

~ltimos afies, al lado de los tradicionales tribunales 

administrativos (que constituyen sólo uno de sus aspectos), con 

el objeto de tutelar los Derechos y los intereses leqitimos de 

los administrados, que se encuentran cada vez mAs restringidos, 

debido al crecimiento no pocas veces desorbitado de las 

actividades administrativas; evolución que debe considerarse 

inevitable debido a la antes mencionada intensa intervención de 

la Administración en la esfera social, económica y cultural de 

los administrados, como una con~ccucnciü aúl u~sarrollo del 

llamado Estado Social de Derecho, al cual nos aproximamos en la 

evolución de nuestro ordenamiento Constitucional; debiendo 

recordarse, además que éste fue el primero en elevar a rango 

fundamental los Derechos sociales de los trabajadores y de los 

campesinos, en la Constitución de 1917. 

80 ftx Z••lldlo. Hfctor; •Et Crecl•l•nto d• I• Ad•lnfstracldn Pllbllc• v 
la .lu•tlcfa Ad•ln•tratfva•, Der•chos del Pueblo ••afceno, Mfxlco, 
Llll Legf1l1tura, leccldn Doctrine Con1tltuclon•l Toeo 1, p. 528·534. 
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Esta variedad de instrwDentos tutelares de los Derechos 

e intereses legítimos de los administrados ha sido necesaria 

para reforzar la !unción insustituible y !unda•ental de 

tribunales adlllinstrativos, ya que de otra forma la jurisdicción 

administrativa corre el riesgo de volverse ineficaz, por el 

recarqo considerable que sic¡nitica el crecimiento acelerado de 

las controversias administrativas, y los costos taJllbién cada vez 

m4s elevados que implica su funcionamiento. En esta dirección 

podemos aoñalar ~n vi&i de ejemplo la expedición de leyes de 

procedimiento administrativo, en las cuales se regulan de manera 

uniforme los medios jurídicos de defensa de los particulares 

(recursos adminstrativos), y se establecen instrumentos para 

loqrar la orientación y la participación de los afectados, en la 

misma actividad administrativa.•• 

En algunos ordenamientos de paises altamente 

desarrollados y por tanto con una administración muy poderosa, se 

han introducido recientemente varios medios de carácter técnico 

para evitar el avasallamiento de la esf'!ra jurídica dt:t los 

administrados, y en esta dirección se encuentra la figura central 

de nuestra investigación, el oNIUDIMAM, es decir el or9anis1r10 

dependiente del cuerpo legislativo, del ejecutivo o de ambos, que 

recibe las reclamaciones de los particulares contra la actividad 

cotidiana de la Administración las investiga, sugiere soluciones, 

81 FIJt Zaalldlo, Nfctor; Jntroduccl6n • l• Juatlch Ad•lnfatr•tlw• en el 
Ord•n•aln•to •exlcano, Mfxlco, el Colegio lfeclonet, 1983, pfg. 21. 
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produce inf'ormes, propone mejoras qenerales, y que por su 

eficacia se ha transformado, con diversos nombres y modalidades, 

en una Institución prácticamente un! versal. A su lado se han 

creado otras comisiones que conocen de las incon!ormidades de los 

propios administrados en relación con la in!ormación que deben 

proporcionar las autoridades, asi como para evitar abusos y 

extralimitaciones en la utilización de la in!ol:lOAtica por parte 

de los organismos pUblicos. 

En el ordenamiento mexicano todavía no se ha planteado 

satisfactoriamente la necesidad, cada vez m4s urqente, de 

estudiar alqunos de estos instrumentos protectores, ya que por 

una parte no se han expedido leyes de procedimientos 

administrativos, no en la estera Federal o en las Entidades 

Federativas, lo que implica la ausencia de una verdadera 

obligación de información y orientación de las autoridades hacia 

los administrados, los cuales, por una parte, se encuentran 

desconcertado::: :nt.a und verdadera anarquia en la requlación de 

los recursos adminstrativos. Si bien no se han establecido dichas 

leyes de procedimientos adminstrativos, si han surqido 

recientemente otros instrumentos que de alquna terma responden, 

dadas su modalidades, a nuestra tradición juridic~. 

Por lo que se refiere a la jurisdicción administrativa 

en sentido estricto, se observa en nuestro ordenamiento, tanto 

Federal como en las entidades federativas, una svolución 
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paulatatina pero firme hacia el desarrollo de tribunales 

especializados, la que se inició (modificando la tradición 

judicalista de encomendar la resolución da las controversias 

administrativas a tribunales ordinarios) al crearse el Tribunal 

Fiscal de la Federación por la Ley de Justicia Fiscal de a9osto 

de 1936. Se observa el fortalecimiento de esta jurisdicción 

especializada, si tomamos en cuenta que, por una parte, la Ley 

Or9ánica de dicho Tribunal que entró en vi9or en abril de 1967 le 

otorgó plena autono~i~ para dictar su" fallos (ya que 

anteriormente era de jurisdicción delegada), y se 

constitucionalizó en la reforma al articulo 104, fracción I, de 

la carta Federal, que entró en vigor en octubre de 1968, la 

posibilidad de establecer tribunales de lo contencioso

administrativo, en el ámbito nacional y del Distrito Federal, 

dotados también de plena autonomia; por lo que con éste 

fundamento se creó en 1971 el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal. 

Esta evolución de la jurisdicción administrativa se 

advierte en varias direcciones: en primer término por la creación 

de organismos locales que se inspiran en el Tribunal Fiscal 

Federal o en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal, en el ámbito de varias entidades federativas, 

tales como México, Veracruz, Sonora, Sinaloa, e Hidalgo; an 

segundo lugar por la tendencia a ampliar su competencia, 

otorgándoles el conocimiento genérico de las controversias 
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administrativas y no exclusivamente fiscales, como ocurre 

tratAndose de los llamados tribunales "de lo contencioso-

administrativo": pero que también se observa en aquéllos, como el 

Fiscal Federal, que surgieron con una competencia estricatamente 

tributaria, pero que se ha extendido de manera creciente, 

inclusive para comprender aquéllos conflictos que dan lugar a lo 

que la doctrina francesa ha calificado de PLEIA JUlllDICClOI' 

tales como el exámen de la legalidad de los contratos de obras 

P\lblicas y de la responsabilidad de los funcionarios y empleados. 

En este sentido puede mencionarse que dicha tendencia se advierte 

con claridad de los anteproyectos elaborados en los años de 1964 

y 1973 en el seno del mismo Tribunal Fiscal, para transformarlo 

en un Tribunal Federal de Justicia Administrativa dotado de 

competencia genérica. 82 

De acuerdo con nuestra tradición judicialista, los 

fallos de los tribunales administrativos pueden impugnarse por 

los particulares afectados, a traves del juicio de ~~paro, en el 

cual se observa también una evolución ya que, en primer término, 

se introdujo el amparo de una sola instancia contra los fallos de 

los citados tribunales administrativos, en las reformas que 

entr<J.ron en vigor en octubre de 1968, con lo cual se reconoció 

plenamente el carácter judicial de dichos organismos; y por otra 

parte, se advierte la tendencia creciente hacia la especilización 

8Z Fla Z•a1ldlo, Uctor; lntroduccl6n • l• .lustlch Adaln .. trulvs •n el 
Orden••l•nto ll•xlc•no. supr• not• 81, p6;. 77·88. 

82 



en los mismos tribunales de amparo, que inicia con la creación de 

la Segunda Sala (administrativa), de la Suprema Corte de 

Justicia, en las reformas contitucionales de 1928, y se ha 

continuado con el establecimiento paulatino de un mayor número de 

Juzgados de Distrito y de Tribunales Colegiados de Circuito en 

materia administrativa, especialmente en el Distrito Federal, 

pero ya comienza esta misma situación en las entidades 

federativas, pues se han establecido ocho Juzgados de Distrito en 

el Estado de Jalisco, con residencia en Guadal01j.::.re., y do¡; de 

ellos están destinados a conocer de la materia administrativa. 83 

Sin embargo, aún cuando esta evolución de la 

jurisdicción administrativa se ha manifestado progresivamente, 

consideramos que todavia debe perfecionarse en varias 

direcciones, ocupando un lugar destacado la introducción de la 

Institución fiscalizadora ONIUDINAI tanto en el 6mbito Federal 

como en el de las Entidades Federativas. 

SITOACION DEL ADMINISTRADO EN BL KODBRNO 
BST!IDO SOCIAL DB DERBCBO 

Debemos considerar como un fenómeno prácticamente 

universal el relativo al predominio del departamento, organismo o 

poder ejecutivo, respecto de los otros órganos del poder, 

inclusive en aquéllos paises que se han caracterizado por la 

preeminencia del organismo legislativo, y que por ello se han 

83 Flx Z••lldto, Uctor; cit. •upn nou B1, p6;. 89·109. 

83 



considerardo y caliticado como de Gobierno parlamentario. 

Este reforzamiento del ejecutivo se observa también en 

los sistemas constitucionales socialistas, inspirados en al 

modelo de la Unión Soviética, pues no obstante que proclaman el 

absoluto dominio del órgano parlamentario (Soviet Supremo, 

Asamblea Popular o Nacional, etcétera), y por ello se considera 

que su terma de Gobierno es el llamado de "Asamblea"; el 

crecimiento de su Administración es todavia más ostensible que 

en los ordenamientos conGide.rados como occidentales o b_urgueses, 

tomando en consideración que el estado, es decir, el Gobierno (Y 

por ello, la Administración) es el titular de los instrumentos de 

producción. 

LOS COIJEllOS COITEMPOlAIEOI TIEWDEI A COICEITIAllE El LA PUIOIA DE 

UI PIEllDEUE o UfE DE co11u10. QUIEI COIDUCE LA POLlTICA UCIDIAL o 

llTEUACIOIAL. PEIO A OIFEIEICIA DE LOI COllEUDI AUTOllTAllOI DEL PASADO• 101 

DESICIADOI POPULAUIEITE. El FOlllA DllECTA O llDllECTA Y IE EICUEIYIAI 

LllllTADOI uno El EL TIE'"º DE IU ucuco. COMO POI LOS OTIOS fEIOllEIOS DEL 

PODEI. All COMO POI FACTOIEI POLITICOI• ECOIORICOI. TEC•OCl!:',f!C'D: T 

IOCIALEt. 84 

Estos factores están relacionados con las formas del 

Estado contemporáneo, que superando los modelos clásicos del 

individualismo liberal, se han orientado hacia dos categorias que 

84 Duver1•r. ll•urfce: cft•do por ffx h•lldlo; lntroduecf6n • l• .lu•tlch 
Ad•lnhtr•tlv• en •l Drden••fent• "•xfc•no. supra not• 81 • p•1. 16. 
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se han calificado como EITUD socuL en loe paises occidentales, 

y ESTADO aocu.Luu., en aquéllos que se inspiran en el paradigma 

de la Unión soviética, y ambos se han desarrollado de manera 

extraordinaria en la segunda mitad de este siglo. 

Nos concretaremos a señalar da manera sintética los 

lineamientos del llamado Estado Social de Derecho, que se 

encuentra más próximo a la estructura político-social en la cual 

se apoya el ordenamiento juridico mexicano, que en su evolución 

se dirige hacia dicho modelo de forma de Estado. 

En términos muy breves podemos decir que el referido 

Estado Social de Derecho surgió de la transformación del estado 

de Derecho clásico, individualista y liberal, en una organización 

politica en la cual se reconoce la estructura grupal de la 

sociedad y la necesidad de armonizar los diversos intereses de 

dichos grupos sociales, económicos, políticos y culturales. 

Varias constituciones contemporáneas consignan 

expl"Cis¡¡::cntie este concepto, y entre ellas podemos señalar el 

articulo lo de la Constitución francesa de 1958:~ , ~1 ~=ticulo 

lo. inciso l, de la carta Española de 1978"6 y el articulo 79 de 

la Ley Suprema de Perü, vigente desde 1980. 87 

85 •Fr•ncf• 1u un• RsPllbllc• fndfvlllbl•, tale:•, da•acr,tlca y aocfal. 
Aaagura l• Igualdad entra la L•Y de tado1 loa ciud•d•not, sin 
dJttlnci6n de orleen, raz.a o rel{gf6n, rtoap•t• toda• I•• cr••nctaa•. 

86 •t.apafta •• constituya •n un Estado tocfal y da•ocr•tlco de 
D•racho, qua propugna ca•o 'll•lora• aupel"for•• de au 
ordana•fanto Jurldlco, l1 libertad, la Juatte:h, la 
lgu•ldad y al pluralh•o polftlco.• 

87 •u Perll •• una lePllbllc• deaocr•tlca y aochl, fnd•pendS•nte y 
aobarana, basada an •l trabajo. Su Gobl•rno •• ul\ftarfo, 
rapr••tntantlvo y d••cantrall:udo•. 



Pero adn en aquéllos ordenamientos contitucionales que 

no han formulado una declaración expresa como las cartas 

mencionadas en el párrafo anterior, en diversos grados de 

evolución se configura implicitamente un Estado Social de 

Derecho, en tanto que dicho ordenamiento reconocen los Derechos 

sociales, económicos y culturales de los diversos grupos sociales 

y atribuyen al Estado la función de lograr el 11uE1u1 socuL. 

En este sentido, co!!lo lo afirmamos anteriorniente, el 

régimen constitucional mexicano, aún cuando todavia presenta 

ciertos aspectos del sistema liberal clásico, que se ha 

modificado de manera paulatina a través de varias reformas 

constitucionales, y tomando en cuenta también los dificiles 

problemas del desarrollo, debe considerarse esencialmente 

inspirado en el modelo de Estado social, que nuestro Pais inició 

al elevar a rango constitucional los Derechos de los campesinos y 

de los trabajadores en la Carta Federal de 1917. 

EL ESTADO SOCIAL SE CAIACtUIZA ,DI SU llTEIVEICIO• CIECIEITE El LAI 

ACTIVIDADES ECDlOlllCAS. SOCIALt.5, ;::aLni:::.!:: T C11lTUIAlES. PAIA AUIO .. ZAI ' 

CODIDllAI LOI DIYElSOI Utt:IESEl DE UIA CO .. UIJDAD 'LUIALIST.l; IEDllTlllUll 

llEIEI t IEIVICIDI, T 'Al.l OITEIEI UIA llET.l llUY llFICIL DE ALCHZAI: LA 

.IUITICIA SOCIAL, f 'ºª ESTE •OTIVO SE LE IA CALIFICADO DE RUT DIVEISA llA•EIAS 

CO"Q ESTADO IElEFACTOI, 'I09110TOI, DJITIUUIDOI ltAlAGEI. ETCETEIA .. ISl!S 

Este intervencionismo cada vez más amplio y vigoroso en 

sa a.rete '•l•yo. cltedo por flx Z••l1dlo: eupre note a1. P••· 18. 
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las distintas actividades da la •ociadad plurali•ta 

contemporénea, se realiza a trav's del instrwaanto t4cnico con 

el cual cuenta el Estado moderno para obtener esto• objetivos de 

justicia social, es decir, la a1H•lltu.c10•, que de esta manera 

se ha transfor111ado paulatinamente pero irreversible en una 

orqanización cada vez más extensa y compleja, pues comprende, 

como ya mencionamos, no sólo a las dependancics tradicionales de 

la adminsitración centralizada, sino también un nWD.ero creciente 

de organismos públicos descentralizados, y adam6s ajerce control 

sobre un conjunto tambián en aumento de empresas Püblicas, y si 

bien estos 1lltimos sectores se han calificado como "sector 

paraestatal", en realidad los primeros forman parte de la 

Administración, y las segundas influyen en su funcionamiento, y 

además con la posibilidad de configurar planes de desarrollo, 

diversos de la planificación centralizada de los ordenamientos 

sociales. 

Este crecimiento inevitable da 1::. .~dministración 

contemporánea, si bien por un lado beneficia a los diversos 

sectores sociales, especialmente a aquéllos que se encuentran en 

una situación menos favorable, en contrapartida, también afecta a 

esos mismos grupos y a las personas individuales, ya que 

restringe cada vez más la esfera de libertad de los qobernados, 

en virtud de que los mismos se encuentran sujetos en un nümero 

cada vez mayor de actividades de carácter administrativo. 
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Pode110• obaervar en la realidad juridica y social da 

nuestra •poca, que se identifican casi totalmente los conceptos 

de gobernado y administrado, ya que el primero se encuentra 

inmerso en el mundo, en ocasiones impenetrable, de la actividad 

adminstrativa, y a veces impotente y desorientado para defender 

su escasa esfera de libortad frente a una creciente 

reglamentación administrativa. 59 

U. NBCESIDIUl DBL OMBtlDSllAH 

Como ya hemos destacado en repetidas ocasiones, la 

Xnstitución 01uuou1a1 ha sido considerada como de car6.cter 

universal, debido a que se ha establecido en un nWnero creciente 

de ordenamientos, inclusive pertenecientes a diversas familias 

juridicas, como son las del sistema continental europeo y las de 

carácter anqloamericano, y tomando en cuenta además que una 

!unción similar se realiza en los paises socialistas por la 

llamada nacuuruu; y ha tenido tanto éxito debido a que 

setisfac~ un requerimiento urgente de la vida contemporánea, como 

es el de solucionar con rapidez y eficiencia las reclamaciones 

cotidianas de los gobernados, las que sólo se plantean ante los 

tribunales ordinarios o adminstrativos cuando no pueden ser 

satisfechas, a través de este procedimiento breve y rápido, que 

además tiene la ventaja de contribuir al mejoramiento general de 

la actividad adminstrativa, ya que el orqanismo respectivo tiene 

la posibildad de conocer los aspectos en los cuales existen 

19 ''ª Z••lldlo; obt• clt•d•. •UPt• not• 11. p61. ZO 
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problema•, •rrorea o detecto• y augerir su aajoramiento. 

Las razones del aaombroao éxito 

denominado "Ombudsaania", •• debe a que su carácter de 

"magistratura de influencia, de opinión o de persuación", le ha 

permitido resolver preventivamente y a través de un procedimiento 

sencillo, breve y flexible, numerosos problemas que afectan a los 

administrados de manera cotidiana, y que resulta costoso y lento 

plantear ante los tribunales administrativos, los cuales también 

se han beneficiado, puesto que la carga ha disminuido 

razonablemente y se concentran en la decisión de las 

controversias de mayor importancia. 

Tan necesario es el establecimiento de un organismo 

similar al ••••••••• de origen escandinavo, que ya se ha inicado 

su implantación en ordenamientos próximos al ordenamiento 

mexicano como ha ocurrido con el na•oro1 DE u .1un1c1A en la 

legislación portuguesa posterior a la caida de la dictadura; y el 

DEFE11So1 DEL Puno, introducido en la Constitución española en 

1978' o el PIOCUU.DOI DE LDI DUECIOS 1U•a101, introducido en la 

Constitución guatemalteca en la decada pasada. 

Hasta ahora, y a través del estudio realizado, hemos 

apreciado el desarrollo de dos tipos de 0•1un•1.1 perfectamente 

delimitados: el ouuDs•u PAILAflEITl.110 y el EIECUTIYE DUUDUAI 

D•IUDl•AI AD•llllTIATIYD 1 respecto del cual cabe 

90 fla h•lldlo; • El Crecl•lento de le Ad•lnlstracUn Pllbllca 
la ,h11t lch Ad•lnlltratlva•, •upr• nota ao, plg. 531. 
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hacer un comentario. Resulta natural que este último (el 

OM•UDt.MAI AOMUllUUIYO), sea atractivo en los 

sistema Presidencialista. Ya hemos visto que en 

paises de 

el régimen 

Parlamentario el pueblo está ~nicamente representado en el propio 

Parlamento, de donde resulta obligado el que en este cuerpo 

Colegiado se conozcan las injusticias, las irregularidades o los 

errores de un Podar Ejecutivo que a su vez deriva precisamente 

del mismo Parlamento. 

En cambio, en el régimen Presidencialista el pueblo 

está representado tanto en el Parlalllento -Asatnblea o Congreso-, 

como en la cabeza del Poder Ejecutivo, quien también es electo 

por el pueblo y no deriva del Legislativo. 

'Y si en el Presidencialismo la carga mayor de la 

Administración Pública y del Gobierno recae en el Presidente de 

la Repl.iblica, lógicamente es éste el que siente la mayor 

necesidad de que ojos imparciales -dependientes directamente de 

él-, irispeccionen, viqilen y reciban las quejas de los 

gobernados, para valorar, investigar y poner remedio, antes de 

que ale.rumo. acción o medios de defensa institucionalizados sean 

utilizados por los afectados, poniéndose as1 de manifiesto bajo 

otro sistema de detección las fallas de la Administración Pública. 

En esta dirección encontramo~ dentro del ordenamiento 

mexicano algunas instituciones de reciente creación que en 

atención a los objetivos que persiguen y a su estructura misma, 
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pueden considerarse como auténticos 0•1u11•a•, mismos que han 

surgido tanto en el ámbito Federal como local, e inclusive se ha 

llegado a hablar en la doctrina de una figura que puedira 

resultar 1u1 cere111, pues se plantea la existencia dentro de la 

Constitución Federal de 1917 de un ouuouu .1uo1cuL. 91 

91 Castro, Juventlno.;, •El O•bUd•••n E1c•ndlnavo y el Slste•• 
Constitucional "cx'lcano•, En••YO• Conathucfon•l••, Nfxtco, Manuel 
Porrlla, 1977 1 p6g. 113•137. 
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CAPJ:TDLO COARTO 

ATIUBDCCJ:ONES JDRJ:DJ:CAS Y TRABCBNDBNCJ:A SOCJ:AL 



.urrBCBl>JlllTBS DBL OKDDDSXJIJI .. aneo 

Los tratadistas que se han avocado al estudio de esta 

institución, aseveran que la cuestión de determinar a un 

O•buduan no está influenciada por el nombre que recibe o la 

manera en que está organizado internamente, sino tan sólo, que 

exista identificación en la finalidad que persigue y sobre todo 

su carencia de fuerza ejecutiva, para ser calificado como 

tal •92 

En México, el interés por la figura del O•bud•••n se ha 

manifestado reiteradamente en las dos últimas décadas a través de 

diversos estudios doctrinales y en el establecimiento de alqunas 

instituciones con evidentes caractcrinticas de O•bud•••n, tanto 

en el ámbito nacional como en el de las entidades federativas. 

En este último sentido, encontramos la Dlreccf6n p•r• 

l1 Def•nu de lo• Derechos Mu••no• en Nuevo León, creada en 

diciembre de 1978 por la legislatura local a iniciativa del 

entónces Gobernador de ese Estado, el Doctor Pedro zorrilla 

Martinez. 93 Existe también, dentro del ámbito de las Entidades 

92 Hit• Alv1rez, Ger•rdo: •E• l• contr1larf1 Cen1r•l de l1 
Feder1cl6n un O•bud1a•n Ad•fnl1tr1tlvo•, levl1ta de 
lnve1tfg1clone• .1urrdfc11, E.L.D., Mfxlc:o, 1984, T. 2. Aft=:t 8, p&;. 
7'6. 

93 El prop6•fto de l• Jn1tltuc:f6n 11 proteger 1 los ·Derechos 
con11;r1do1 •n l11 c:on1tltucfon•• Federal y toc1l, ••f co•o r•clbfr 
• fñve1tf91r recl1•1clon11 pr•••nt•d11 por l• poblacf6n· •n~contr• dt 
111 1utorld1de1 1d•lnf1tr1tlv11 <•.unlclp1le1,. ~1t'1t11ea·· 
feder•l••>. Con obll;ac:l6n de lnfor••r 11 pllblfco de 1u1 
1ctfvfdad11. Yeneg11 Atvarez; aupra nota 10;' p•R1>.1u··.119.· 
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federativas, el Proeuudor de Vu:tnos cread.o por acuerdo del 

Ayuntamiento de la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo 

nombre, el 12 de noviembre de 1983~ 94 

Los estudios doctrinales se desarrollan en varias 

direcciones y con diversos criterios; asi, hay quien sostien~ la 

existencia de un O•budu•n Judicial en la Constitución Federal de 

1917, fundada en las facultades de i:westiqación que el articulo 

97 concede a la suprema Corte de Justicia. 95 

Cabe mencionar C}lJe en la práctica existen figuras que 

sin lleqar a constituirse en O•bud••an, pueden considerarse 

análogas de esta institución, como lo son la otreccfdn d.• aueJu 

94. Su •fsfdn con•t•t• •n recibir • lnve1tl1•r l•• recle•ac::lon•• y 
propu••t•• d•l pueblo fr•nt• • l•• 1utorldule• •d•lnlstr•tlv11 
•untttp•les. El Procul'ador de Vecinos •• designado por •1. c11bfldo • 
propuesta del presidente •unl~lp1l. l!:ste nrpre•ent•nt• 1ocl•l rinde 
1nu1l••nu un fnfor•• d• •cthfdadee 1nt• el cabildo. En dicho 
docu1unto puede Incluir eolio suq1rench1 refor••• •d•lnl1tr1tfv11 
que co;,•id.crt r•rtlnentes. flx l••lldlo: cit •• aupr• not• 47', p•a • ... 

95. 11\ asever•clón •• funde en lo dl1pueuo por et ••11undo p6rrafo d.-l 
•rtfculo 97 con•tltucfon1l, que en to reletlvo •et\1l1: •La Supr••• 
Corte d• Justfcfe de la ••cfdn podr6 noabrar uno 1 Y1rlo1 
Co•ltlonadoa ••peclelea, llnfea•ente para que 11vei-lgOe la conducta de 
etglln Juez o •a¡latrsdo Federal; o atgc>n hecho o fuc:hoe que 
conatltuyan un• gr•ve violación de elquna ;arentfll fndfvldu•L" SI 
bien e1t1 función de l• Supr••• Corte da Justicia pudfer1 
c.onalderarse coao de O•bud•••n, lU c11r,c:ter eventual le nle91 tsl 
c1l ldad, sfn ••bargo, el cuarto p6rrato del QltQo •Htfculo otorga 1 
las Ministro• d• l• Supre•• tort1, faculted•• P•r• vfaftu· 
perfddfc1•ente ltu frfbuneles de Circuito y .lu191do1 de Ofetrlto, 
con el objeto de vigilar, \u queJ•• de lo• ••Vlltredoa r Jueces que 
lo1 de•e•pei'\en. r'•c:lban las q1aJu que hubf•I"• contra 1llaa y 
•l•r't•n I•• d••'• 1tl"lbuclon1• que uftal• I• Ley, c11tro 1 J.V.; 
aupra not• 91, p. 11a. 
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de l• PrHldench de l• lept.lbltc•'6 y . el •lnfsOrlo Pdbllco feder•l 1 

en determinados casos.97 

Sin embargo, y dada la amplitud y variedad de criterios 

respecto de las figuras que puedan considerarse con !unción de 

O•budu•n, soslayamos su estudio y nos concentramos al análisis 

de las instituciones que, en lo particular, consideramos, tienen 

tal car6.cter. 

l\LGUNAS DE LAS INSTITOCIOHBB DB NOEBTRO PAIB Qt!E ACTt!ALHENTB 
LLEVAN A LA PRl\CTICA ESTA FIGl!RA JORIDICA 

U\ PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUKIDOR 

Dentro de los más importantes objetivos de la politica 

social del estado mexicano, destaca el fortalecer la equidad y la 

96. I• tr•t• de une dependencle dlrecte11ente •ubordlnede el 
Presidente de le leptlbl Ice, quien por conducto de su 
Secretarlo partlculer, recibe l•s quejes del pllbllco contra 
ectos de eutorldedes, cuendo fstes no hen •tendido 
debld1111ente el Interesado. 

97. U l•V Org6ntce de l• Procuredurf1 Gcner1l de l1 Repllbtfc1, 
ulgn• el Ministerio Ptlbllco atribuciones pare vhtter le 
observancia de los principio• de con1tltuclon1llded y de 
la¡¡;.tfd:d 1::1 i:l !1:1bt'::., d'! tU co•p.,.t1tncla, sin perJutclo de 
las facultades que leg•l•ente correspondan a otras 
autorldedes (ert. 2o. freccl6n 1). 
Cuando lo• pettlculetes presenten al Ministerio Ptlbltco 
quejes por •ctot de otr•• eutorldedes, que no constituyen 
delttos del orden Federal, equfl l•• pondr' en conocl•lento 
de l• eutotlded • l• que corre1pond• re1olver, y podr6 
orientar Jurfdlc••ente el lntere1edo <•rt. lo. fr. 111, 
11gundo p6rr1fo). 
Algunos tr1tadl1t11 c.gn1ld1r1n qui •• trat1 de un11 funr:f6n 
tl•fler a l• d1l DMIUDSMAI, 11ln cu1ndo en Mf~dco cereic• de 
1utono•f• funclonel, y •d••'• no l• co•p•t• for•Uler 
dlct611ene• proponiendo soluciones ni t1•poco el1boret 
lnfor••• perl6dlc.os. 
Cfr. fl• Z••tldlo, cit., 1upr1 nou 67, ph. 46. 
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seguridad jurídica en las relaciones de consumo. 

En esta dirección, se expidió la Ley Federal de 

Protección al Consumidor el 19 de diciembre de 1975, en vigor a 

partir del 5 de febrero de 1976, que introdujo una Institución 

denominada Procuraduría Federal del consumidor, con antecedentes 

inmediatos, aún cuando no necesariamente tomados como modelos, en 

las Leyes de Protección y Defensa del Consumidor, expedidas en 

Venezuela (5 de agosto de 1974) y en Costa Rica (28 de febrero de 

1975), rc~pcctivam&nte. 08 

según el articulo 57 del referido ordenamiento 

mexicano, la Procuraduria Federal del Consumidor es un organismo 

descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y con funciones de autoridad administrativa 

encargada de promover y proteger los Derechos e intereses de la 

población consumidora, y a su frente, según los articules 60 y 61 

del citado ordenamiento, se encuentra el funcionario denominado 

Procurador Federal del Consumidor, designado por el Presidente 

de la República, por lo que entra en la categoría de 

UECUT l liE º'uuu11A•, con atribuciones precisas en cuanto a 

investigación y recomendaciones (articulo 59 L.F.P.C.). Además, 

la actividad de la Procuraduría Federal del Consumidor está 

dirigida esencialmente a fiscalizar las actividades de los 
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proveedores en beneficio de los consumidores,• y sólo 

excepcionalmente, respecto de autoridades administrativas. 99 

Entre las faculta des de la Procuraduria Federal del 

Consumidor, se encuentran varias que identifican esta Institución 

con la figura del 0•1uos•u, ya que de acuerdo con el articulo 59 

de la Ley respectiva, se establecen entre otras, las dirigidas: 

ill a estudiar y proponer medidas encaminadas a la protección del 

consumidor (fracción IV) , 121. a denunciar ante las autoridades 

competentes los casos de violación de precios, normas de calidad, 

peso, medida y otras caracteristicas de los productos y servicios 

que lleguen a su conocimiento, los casos en que se presume la 

existencia de prácticas monopólicas o tendientes a la creación de 

monopolios, ante el Ministerio público, los hechos que lleguen a 

su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos, a.si 

como, además, y en su caso, ante el superior jerárquico de la 

autoridad responsable, de los hechos que lleguen a su 

conocimiento, derivados de la aplicación de la propia Ley, que 

pueden constituir delitos, faltas o infracciones (fracciones VI, 

VII, IX y XI): .:;:J_ Formular proposiciones (excitar) a las 

autoridades competentes a fin de que tomen las medidas adecuadas 

para combatir, detener, modificar, o evitar todo género de 

prácticas que lesionen los intereses de los consumidores o de la 

Recuerde•• que la defensa de los con1ualdore1 en los ordenaalentos 
escandinavos e1t6 • cargo dal OllllUDSIU.I. 

99 Cfr. Barrera Gref, .lora•; •La Ley de Protección al Consualdor• 
levl•h ~urfdlc•, •hlco, Julio de 1976, No. a, P'D· 194·202. 
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economía popular (tracción X) ; sll. Recibir las recla&aciones de 

los conaumidores en contra de los provedores, sean éstos personas 

fisicas o colectivas, a las que les solicitará informes, con el 

propósito de conciliar a las partes y, en su caso, si las mismas 

están de acuerdo, la referida Procuraduria puede actuar como 

amigable componedor o como árbitro, pero sin efectos 

vinculatorios, ya que cuando se falte al cumplimiento voluntario 

de lo convenido en la conciliación o en el laudo arbitral, el 

interesado debe acudir ante los tribunales ordinarios para la 

ejecución de uno u otro instrumento (fracción VIII). 

Si bien se advierte la ausencia de la obligación de 

rendir informes especiales asi como el informe anual respectivo, 

que constituyen aspectos esenciales de las actividades del 

onuDsM.u, ya que a través de ellos, esta Institución ejerce una 

presión moral muy importante sobre las autoridades 

administrativas y le permite señalar las medidas necesarias para 

mejorar los servicios públicos y corregir errores y deficiencias; 

no es desconocido el hecho de que la Procuraduria, a través de su 

Dirección de Comunicación Social, da a la luz Püblica basta 

información respecto a sus gestiones en muy diversos casos 

(principalmente aquéllos que alcanzan una gran trascendencia), 

recurriendo en no pocas ocasiones a los medios masivos de 

comunicación. Asimismo, a través de la citada Dirección, edita 

constantemente folletos que proporcionan al püblico información 

respecto de loa tinea y funcionamiento de la Institución. 
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Por lo antes expuesto, conaideramo• qua la Procuraduria 

Federal del Consumidor, reúne los elementos auf !cientes para 

considerarla con función de DHUDUAI, y no sólo por el hecho de 

que en los paises escandinavos la protección da los consumidores 

esté encomendada al oHuouu, sino, y principalmente, porque 

cumple la función primordial para la cual fue creada la 

institución, es decir, la protección de los Derechos de los 

ciudadanos, sean astas rcl'1tivc:::: n l.:. hd:::dnistre.ción, a los 

servicios de seguridad social o, como en éste caso, al consumo. 

Además del ya mencionado carácter no vinculatorio de sus 

resoluciones; si bien el articulo 66 del ordenamiento respectivo 

otorga a la mencionada Procuraduria, para el desempeño de las 

funciones correspondientes, el uso de medios de apremio, como son 

la multa y el auxilio de la fuerza Pública. 100 

LA COll'I'RALORJ:A GBNERAL DB LA PEDERACJ:ON 

Con fecha 29 de diciembre de 1982, se publicaron en el 

D lar 1 o Of 1 el al de la Federación lcs.s r~rormcs.t> C::t. lo. Li:.y orgánica da 

la Administración Pública Federal, entre ellas, la que contiene 

la adición del articulo 32 bis mediante la cual se reglamenta la 

100 En efecto el articulo 66 de la Ley Federal de Prouccl6n al 
Conau•fdor, ••tableca que: La Procuradurfa Fedar1l del Con1u•ldor. 
para •l da•••p•fto de 111 funciona• qu• le atribuye la Lay, podr' 
••plear 101 1lgulente1 ••dio• da apr••lo: l. Multa haata por el 
l•porta da clan vaca• al •al•rlo •lnl•o general diario 
corretpondfante al Dlttrlto Federal. 11. El auxilio da la fuerza 
Pllbllca. SI fuere fn1uflclente •l apre•lo, •• proccder6 contra el 
rabe lda por del f to •n .. contra da la autor 1 dad. 
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actividad de la Secretaria de la Contraloria General de la 

Federación y cuya creación se debió en gran medida a la anunciada 

renovación moral de la Administración P\lblica, a través de 

auditorias, evaluación, detección y prevención de decisiones, 

fijando la penalización correspondiente por faltas de los 

servidores p'1blicos, con objeto de elevar la eficiencia de la 

Administración Pública Federal, según reza la Exposición de 

Motivos de las reformas a la citada Ley. 1º1 

La Secretaria de la Contraloria tiene como 

responsabilidad fundamental, consolidar la confianza que el 

Estado deposita en los servidores püblicos, de igual modo, apoya 

a la Procuraduria General de la Repüblica en la investigación de 

los delitos del orden Federal detectados por la propia 

dependencia, vigila el cumplimiento de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la vez, practica 

investigaciones y auditorias conforme lo dispone en el citado 

ordena"Mi1=tnto en relación a la situación patrimonial de los 

servidores públicos • 

Respecto al Poder Legislativo, la Secretaria de la 

Contraloria se coordina con la Contaduria Mayor de Hacienda de la 

Camara de Diputados, la que lleva al cabo el estudio de la cuenta 

Püblica del año anterior y determina la exactitud de los egresos 

101 Cfr. •ht• Alv•ret., G•r•rdo; •E• l• Contr•lorl• General de la 
federacl6n un D•buds•an Ad•lnlstratlvo•, teylata de lnvestlgaclonea 
.lurfdh:••• Escuele Libre da Derecho, Mfalco, 1984, t. 2 Afto 1!1, llo. S 
Ph· 1'5·754. 
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anuales efectuados por las diversas dependencias qubernamentales 

y en caso de discrepancia entre las cantidades y las partidas 

respectivas del presupuesto, o si no existe exactitud o 

justificación en los gastos realizados lo pone de manifiesto ante 

la Procuraduría General de la República, a fin de que ésta 

proceda a deslindar responsabilidades de acuerdo con la Ley y en 

su caso, iniciar el proceso politico rccpactivo. 

La relación que guarda la Contraloria General de la 

Federación con el ottauouu CLAllCD, se evidencia en la labor de 

investigación que efectUan ambas, misma que es amplia o 

restringida segUn el caso, esto quiere decir, que la Contraloria 

posee atribuciones de vigilancia del gasto público Federal y su 

congruencia con el presupuesto de egresos, en tanto que la 

función de la Institución escandinava queda excluida de este 

renglón en Virtud de que es competencia directa del Parlamento. 

Dentro de los aspectos que cabe puntualizar, está el de 

atender las quejas del público contra injusticias y errores 

administrativos, tal y como se presenta en el 0•1uo1•a• 

PA1ta•E•ra110, desafortunadamente, la contraloria no contempla 

dentro de sus funciones esa circustancia, porque su tarea es la 

de expedir norma~ que regulen el funcionamiento de los 

instrumentos y procedimientos de control de la Administración 

Pública Federal (articulo 32 bis L.O.A.P.F.) y en su caso 

determinar las bases sobre las que las instancias del pllblico 
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ser4n atendidas y resueltas con e!iciencia (articulo 49 parra!o 

segundo L.F.R.S.P.) teniendo tan sólo como atribuciones la de 

atender las quejas que presente, los particulares con motivo de 

acuerdos, convenios o contratos que celebren con las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal (articulo 32 bis 

tracción XVI L.O.A.P.F.). 

De lo anterior se concluye que la !unción de recibir 

quejas directas del público contra actos de autoridad no es 

función primordial de la Contraloria. 

Debe enfatizarse la importancia que reviste la 

atención que se presta a las quejas presentadas por los 

particulares, al denunciar el incumplimiento de .las obligaciones 

de los servidores pUblicos. 

El articulo 49, parte primera de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, determina: En lu 

dependencl•• y entld•d•• de le Ad•lnlatr•cl6n Pllbllc• •• ••t•blec•r'n unidad•• 

eapecfflc•• • l•• qua el pllbllco tendr6 fAcfl acceeo pare que cuelquler 

lnter•••do pu•d• pr•••nt•r queJ•• y denuncl•• por lncu•pllalento de l•• 

abllgaclan•• d• la• ••rwldar•• pl1bllcoa 0 con l•• qua lnfct•rli. en •u c••o. el 

pracedfalento dhcl pl lnerfo carre•pondlente. 

En complemento al articulo transcrito, el primer 

párrafo del articulo 50 del mismo Ordenamiento, establece: L• 

l•cret•rfa (Contr•lorf• G•n•r•l de le foder•cl6n>. el euperfor Jertrq1.1fco y 

todo• lo• ••rwldor•• pdbllcoe thnen la obll1•cl6n de r••P•t•r y ll•cer 
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r••P•t•,. el D•,.•e•• • l• f•r•ul•c:l6n de l•• 411•)•• y d•n11nel•• • l•• fl"• •• 

r•ll•r• el arth:ulo •nterfo,. y 111• •Vlt•r qu• ca" •otlvo d• ••t:•• •• caua•n 

••l••tfae fndebfd•• el queJo•o. 

Los preceptos arriba transcritos, determinan la 

posibilidad de acudir a las dependencias y entidades de la 

Administración a presentar quejas y denuncias por incumplimiento 

de las !unciones de los servidores públicos y la obligación de 

estos de respetar el Derecho de petición, en la formulación de 

las quejas y denuncias presentadas, siendo tarea de la 

Cont::~loria el determinar las nonas y procedimientos a fin de 

que las instancias del público sean debida~entc etendidas. 

La Contraloria y el a1111uoso• clásico se identifican 

en cuanto ambas ejercen un control y fiscalización de la 

actividad Pública administrativa, las dos son designadas por los 

poderes federales ejecutivo y legislativo respectivamente, sin 

embargo la autonomia de la Contraloria ésta limitada por la Ley, 

reglamento, decreto, acuerdos y órdenes del Presidente de la 

República de quien directamente depende, en tanto que la 

actuación del 011ausa1111.• es más independiente por cuanto que 

quia liU .:ctu"'ción libremente dentro de facultades previamente 

establecidas. Dichas instituciones tienen la obligación de rendir 

su informe anual de actividades al organo del cual dimana su 

designación y en el caso de la Contraloria, directamente del 

Ejecutivo Federal (articulo 32 bis fracción XIV L.O.A.P.P.), 

mismas que desarrollan también, actos de investigación, 

auditoria, suqieren y coordinan pero no tiene facultad de 
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modificar o alterar las decisiones de la autoridad que 

investigan, no obstante la Contraloria puede imponer 

sanciones. 102 

Podemos considerar que la contraloria reúne los rasgos 

característicos de un ouuDs"u AD111•1111Ar1vo, a pesar de las 

diferencias apuntadas, en el entendido de que ella no está 

inspirada en la Institución escandinava, atento a que en nuestra 

tradición jurídica han existido organismos de control análogos. 103 

102 En efecto, el ertfculo 52 de l• L•Y feder•l de 
lesponaabflld•dea de los Servidores Pllbllcoa dispone: •Loe 
servidores pllbllcoa que Incurren en re1ponsabllld•d por 
lncuaplf•lento de I•• oblf¡aclonea e1tebleclde1 en el 
•rtfculo '7 oer6n sancionados conforae el presente cepltuto• 
En correspondencle. el ertfculo 53 del •ls•o orden••f•nto 
enU••r• l•a •anclon•• aplicable• por falta ad•fnlstratlva: 
•1. Aperclbl•l•nto privado o pllbllco; 11. A•onestacl6n 
privada o Pllbtlca; 111. suapenalón; IV. Destitución del 
putato; Y. Sanción econó•lce; y VI. Inhabilitación te•poral 
para d•••P•llar ••pleo•. car;oa o co•l•lonea en el servicio 
pllbl 1 co. 

103 En nueatra patria •• han 1u;•rldo refor•aa dentro de la 
or;anlzacl6n d•I Poder EJecutlvo. tendiente• e lo;rar et 
•eJora•lanto •n la ad•lnlatraclón de Justicia, tal ea el 
caso de la •lecretarfa de Juatlcla• en que hace cerca da 
treinta alloa, la lerr• Mexicana de Abogado•, por resolución 
adoptada en l• Aaa•blea General Ordinaria, celebrada al dfa 
1o. de •arzo de 19ó1, acordó solicitar a tas autoridad•• 
co•petentaa, al ••tabl•ef .. fPrtta d~ un ftlnt::c-rla de 
Juatfcfa, con obJ•to de que el Ejecutivo federal fincara 
reaponsabllfdadaa ad•fnl1Jtratfvsa V con respeto absoluto a 
la fndepend11ncfa y libertad de crtterlo de lo• Juzgador11a, 
•• obtuviera con 11llo una ••Jor actuación d11 ta 
Ad•lnfstracl6n Pllbtlca. 
Los antacadent•• del •fnlat•rfo de Juatfcfa loa encontra•o• 
en el rlvl••n de Porfirio Diez, durante •l cual dicha 
tnatltucl6n •Xlatló baJo •l no•bre de l•cretarfe de 
.luatlcla, atusa que fua &uprfalda al entrar en vigor la 
actual Constitución de 1917, por conaldtrar que el citado 
Ministerio conatitufa un lnatru•ento •6• con que cont•b• al 
dictador y su• agraciado• par• Influir en loa fallo• de l•• 
autoridad•• Judicial••· Las atrlbuclonea qua corretponderfan 
•1 propueato Klnl•t•ro d• .luatlch •n opinión de loa 
barrlat•• qua •~( lo au;lrlaron a principio• da la dlcada de 
loa 1eaenta1 ae encontraban dlaparae1 entre laa diversas 
dependancla1 del ejecutivo de ••e entonces aesnln 
deaprand• de l 1 lectura d• la Ley de lecratarfaa 
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LA PROCURAl>URll SOCI1'L DllL DIBTJIU'O n:DllllAL 

La conjugación de las condiciones po11ticas y sociales, 

asi como la determinación para crear una ~nstitución con rasqos 

caracteristicos de 0111uos•&1 en la Ciudad de México cristalizan 

en un acuerdo del Jefe del Departamento del Distrito Federal que 

se publica en enero de 1989 formalizando la existencia del 

Procurador social y propiciando el inicio de sus labores, de 

manera definitiva en el mes de julio del año antepasado. 104 

La Procuraduria Social es concebida como un medio de 

control de la Administración Publica del Departamento del 

Distrito Federal, pretendiendo mejorar las relaciones de dicha 

administración con los ciudadanos, evitando o rectificando las 

deficiencias o irregularidades y logrando que los funcionarios 

D•pu•t•••ntos de E1t1do de 23 de Dlc'e•bre de 19511. Mi• t9.rde al ser 
1brog•d• por la actu•l Ley Orglnlc• de l• Ad•lnl•tracl6n Pllbllca 
Feder•l d. Jl:t::'.!b""' de 1976, se 11lgn1ron bislc••ente • le 
Secret1ria de Gobernscl6n, secret•rl• d• r..:iJ::t"fl\n Püb\l.1:., 
S•cretarft de Progr11••cl6n y Presupuesto y Procur1durf11 Genersl de 
l• l•pübl 1 ca. 
L•• refor••• • l• Ley Orginlca de l1 Adalnl1tr1cl6n Püb\tca fed•r•l 
d• dlcie•bre de 1982 por l•• que se cre6 y regl••ent6 l• actlvlded 
de la contr•loria General de le federacl6n, vlnhron • precl••r y 
concentrer lo• ••dios de control con que cuents el Ejecutivo feder•l 
respecto • la ••rch• de le Ad•lnlstr1cl6n. 

104 El Acuerdo por •l que •• eres la Procuraduri1 Social del 
Depart••anto del Dlatrlto Federal, es pub\lc•do en •l DIArto Oficial 
de l• F1d1r1cl6n •l •Urcolea 25 de enero de 1989 , Dentro d• los 
conslderandoa de dicho 1cuerdo, te destace la convenlencl• de contar 
con una vt:e expedita, ;retult• y sin for••lldade• procedlaentales, 
que • l• vez no constituya un• Instancia ejecutiva ni 
Jurisdiccional. Que sxlsta •In perjuicio de loa diversos recursos e 
ln•tsncla• Jurfdlcas que pueden utHlzer loa particular•• en dehn•• 
ds sus Intereses, asl coao par• pre11nt1r qua)•• e lnconfor•ld1de1, 
ade•6• de obtener \a orhntac'6n e lntor•acUn que requler1n. 
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actUen con mayor sensibilidad en la atención de la ciudadania, y 

que ésta acepte el cumplimiento de las normas establecidas. Se 

busca la modernización de la actuación administrativa y la 

defensa de los Derechos del individuo. 105 

Las determinaciones de la Procuraduria Social no 

establecen una relación vinculatoria a la autoridad ni 

significan una obligación desde el punto de vista de la 

legalided formal, obteniendo el cu:pli:ien~o de sus sugerencias 

y dictámenes con base en la autoridad moral y en la 

independencia funcional. 

La independencia funcional significa que no se 

encuentra sujeta a ninguna relación de jerarquía o dependencia 

hacia los órganos de la Administración Pública ante los que va a 

intervenir, por lo que, aunadas a sus elevados fines tuteladores 

de los Derechos del ciudadano, sus opiniones o sugerencias tienen 

una fuerza moral que produce una ascendencia en las estructuras y 

en la sociedad en su conjunto. 

Para realizar su función, recibe las quejas e 

inconformidades que le presentan los particulares sin exigir 

requisito alguno de formalidad, por lo que pueden presentarse en 

forma escrita o verbal, por individuos o grupos sociales, sin 

importar su filiación politica, credo religioso o condición 

económica. 

105 Cfr. G'•tz Perrat, "'•l•o l.; Procuredurf• loclel, Mfxlco, 
Depart•••nto del Distrito federal, 1990, P'•· 10•11 
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Facultades de la Procuraduria Social 

En su tarea tuteladora de los Derechos del ciudadano y 

de control administrativo, cuenta con las siguientes 

prerroqativas: 

Facultades para solicitar infoI111es a la autoridad. Congruente con 

su función de atención de quejas e inconformidades de los 

particulares, la Procuraduría social tiene el derecho para 

solicitar a la autoridad un informe sobre los hechos materia de 

la queja, a fin de estar en posibilidades de sugerir la solución 

respectiva a la qUeja o inconformidad (articulo 16 del Acuerdo 

que crea la Procuraduría Social). 

Facultad indagatoria o de investigación. En ejercicio de esta 

facultad, la Procuraduría Social puede hacerse presente ante los 

órganos administrativos y realizar una investigación para recabar 

información y documentación, limitada sólo al ámbito de la 

supuesta violación de Derechos expuesta en la queja (articulo 4o. 

fracclón V, y articulo 15 del Acuerdo que crea la Procuradur1a 

Social). 

Para el caso de que la autoridad se niegue a dar la 

información o permitir el acceso a la documentación requerida, la 

Procuraduria Social podrá dirigirse al superior jerárquico para 

obtener lo solicitado y llegar incluso hasta el titular de la 

entidad. (articulo 17 del Acuerdo). 
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Esta tacultad indagatoria también se extiende al Ambito 

da actuación de los particulares que al amparo de una concesión o 

autorización prestan un servicio p\1blico, a erecto de lograr en 

forma directa se respeten los Derechos del usuario. Esta 

investigación se realiza sin menoscabo de las garantias de 

audiencia y seguridad juridica que asisten al particular 

prestador del servicio (art. 4o. trae. II). 

Asimismo, la Procuraduría Social cuenta con la 

posibilidad de publicar sus recomendaciones como medio de presión 

moral para que el funcionario acate las sugerencias emitidas por 

la Institución (art. 4o. frac. VIII del Acuerdo). 

Funciones de la Procuraduría Social 

De manera especifica las funciones de la Procuraduría 

Social son : 

Recibir quejas e inconformidades por actos u omisiones de 

autoridades administrativas del Departamento del Distrito 

Federal, asi como por irregularidades en la prestación de los 

servicios p\l.blicos, ya sea a cargo del propio Departamento del 

Distrito Federal, una entidad paraestatal o un particular en uso 

y aprovechamiento de una concesión o autorización (articulo 4o. 

tracciones I y II del Acuerdo). 

Proporcionar orientación juridica y administrativa al ciudadano, 

especialmente en el caso que la queja presentada por éste, sea 
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encontrada improcedente en los términos del Acuerdo (articulo 

So.). 

Emitir recoae.ndaciones que tiendan a conciliar las diferencias 

entre autoridades o prestadores de servicios del Departamento y 

los particulares, con :otivo de las quejas e inconformidades que 

estos últimos presenten (articulo 4o. fracción VI del Acuerdo)4 

Formular sugerencias y recomendaciones, debidamente moti va das y 

fundadas, a las áreas, unidades y órganos desconcentrados del 

Departamento, asi como a las entidades sectorizadas a éste, 

promoviendo el cambio ad:inistrativo ante la presencia de 

prácticas administrativas que, aün cuando están dentro de la 

legalidad, contravienen los principios de eficiencia y 

oportunidad que deben reqir la actuación de la Administración 

Pública (articulo 4o. frac. VII). 

Presentar informes periódicos sobre asuntos tramitados y 

pendientes, de sus gestiones e investigaciones y de las 

recomendaciones formuladas en el ejercicio de sus funciones; 

dichos informes deberán rendirse al titular del Departamento del 

Distrito Federal, por ser quien directamente designa al 

Procurador Social (articulo 4o. fracción VIII y articulo 12 del 

Acuerdo). 

Además, deberá turnar a la Contralor fa General del 

Departamento del Distrito Federal, las quejas o denuncias de que 
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tenga conocimiento que impliquen o supongan responsabilidad 

atribuible a los servidores p~blicos en los términos de la 

legislación aplicable (articulo 4o. fracción IV del Acuerdo). 

Impedimentos de la Procuraduría Social 

Independientemente de que la autoridad sólo puede 

realizar aquéllos actos que expresamente le autoriza la Ley, en 

el caso de la Procuraduria Social se establecen claramente .en el 

articulo 9o. del Acuerdo que la crea, los casos en los que no 

puede intervenir, a saber: 

l. cuando se trate de actos de carácter politice. 

2. cuando la queja esté relacionada con la seguridad del 

Estado. 

J. cuando se trate de asuntos sujetos a juicio. 

4. cuando se trate de conflictos laborales entre el 

Departamento del Distrito Federal y sus trabajadores. 

s. cuando los motivos de la queja tPngan un?! antiqfaadad 

mayor de seis meses a la fecha de presentación de la 

denuncia. 

6. cuando los actos denunciados los hUbiere realizado el 

Departamento del Distrito Federal no como autoridad o en 

la prestación de un servicio público, sino que son actos 

que realizó en sus relaciones de coordinación con los 

particulares. 
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considerando que la Procuraduría Social es una 

Institución inserta dentro del Poder Ejecutivo que forma parte de 

la Administración Pública centralizada del Departamento del 

Distrito Federal y depende jerárquicamente del Jefe de dicho 

Departamento, carece de facultades ejecutivas y de decisión; 

tiene como finalidad intervenir, a petición de los particulares, 

para que los actos de las autoridades y la prestación de los 

servicios públicos 

principios de la 

se realicen con estricto apego a los 

legalidad, eficiencia honestidad y 

oportunidad; podemos considerar a esta Institución como un 

auténtico 0M1uouu "º"111nu.uvo, en atención a las razones 

antes expuestas. 

El .primer y actual titular de la Procuraduria social, 

Doctor Máximo N. Gamiz Parral, ha manifestado que la Institución 

que encabeza, aspira a ser depositaria de la confianza de la 

ciudadanía del Distrito Federal, as1 como a recibir la 

comprensión y el apoyo de los funcionarios del Departamento del 

Distrito Federal en la búsqueda de un aumento en la vinculación y 

coparticipación que repercuta en beneficio de la comunidad y en 

mayor eficacia de la Administración Pública; para esto, se 

presenta como indispensable el conocimiento creciente de la 

existencia de la institución, de las funciones que tiene 

encomendadas y la solución satisfactoria de las quejas e 

inconformidades ciudadanas atendidas por l_a todav1a muy joven 
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Procuraduria Social del Departamento del Distrito Federal. 106 

LA DEFENSOIUA DB LOS DERECllOS UNIVERSITARIOS 

Segtln hemos apuntado reiteradamente, el 01uuo11u1 

surgió como un medio de fiscalización y control sobre la 

Administración Pllblica, pero con el devenir de la institución, 

ésta se fué introduciendo en otras áreas de la vida social, y 

llegó hasta el ámbito universitario. En México comenzó a 

funcionar desde agosto de 1985, dentro de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, un órgano que colabora a respaldar los 

Derechos de los universitarios. 

En conformidad con los principios democráticos que 

orientan la estructura y funcionamiento de nuestra Universidad y 

en particular del principio de legalidad y de acción responsable 

de la autoridad, fue propuesta, a iniciativa del entonces Rector 

de la Universidad, Doctor Jorge Carpizo, la creación de la 

Defensoría de los Darcchos de los Universitarios, cuyo estatuto 

se aprobó por el Consejo Universitario el 29 de mayo de 1985. 107 

106 E•t• órgano •••n• de lo• 1l11ulente1 orden••lento1 Jurfdlco1t L•Y 
org6nlc• d•l D•pu·ta•ento del Olstrlto Federal artfculo• to., 17 
fraccf6n 111, 18 fraccl6n IV; le11l•••nto Interior del D•P•rta••nto 
del Distrito Federal ertfculo 4o.; y Acuerdo d• Cr••cl6n publicado 
en al Diario Oficial de la Federac16n del 25 de enero de 1989. 

107 Pre•entac16n d•l E•t•tuto da la Defenaorfa de loa Derechos 
Unlvertlterfos •l Nonorabl• Cont•Jo Universitario. en La Defenaorfa 
de loa D•rec•a• Unfveraftarle• d• le UIA• ..... aupr• not• 67, 
•pfndlce 11, p. 65·65 
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El estatuto de referencia contempló la creación de un 

órgano permanente y especifico a través del cual los 

universitarios pueden hacer valer sus Derechos, cuando estimen 

que han sido afectados por alguna autoridad o dependencia 

universitaria. Se trató de establecer una Institución cuya 

función es la de poner en conocimiento de los órganos competentes 

de la comunidad las irregularidades que se cometan, a fin de que 

sean esos propios órganos los que lleven a la práctica las 

medidas correctivas que sean procedentes. 

El Estatuto establece un procedimiento expedito, a 

través de una regulación flexibe que, no obstante, haga respetar 

las garantias de los que participen en el procedimiento. Además, 

el Estatuto establece canales de comunicación del defensor con 

los demás órganos de la Universidad y le asequra el acceso 

permanente a los medios de comunicación universitarios. 

El articulo lo. del Estatuto que rige a la Institución 

la define en los términos siguientes: 

l• D•f•n•orl• de lo• D•r•clrlo• Unfver•lt•rlo• e• el 6r1eno de 

c•r6ct.•r Independiente que ttene por tlneltded e•enclal recibir 

l•• recl•••cfonea Individual•• de lo• eatudl•nte• 'I de lo• 

•leabro• del per•on•l ecadtalco de la UIAI. por le efectac16n da 

loa Dereclrloa que l•• •t•r1a la letlal•cl6n unlveralt•rla: 

realizar lea lnveatl1aclon•• n•c•••rf••• 'I• ••• a petfcl6n de 

p•rte • de offcl• 'I pr•p•n•r. en •V e•••• •oluclone• • l•• 

avtorld•d•• de la propl• Unlverafdad. 10S 
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De esta definición se desprenden las caracter1sticas de 

esta rigura, o cuando menos la mayor parte de ellas. Es un órgano 

independiente que tiene caractar incriminatorio cuya finalidad 

estriba en proteger los Derechos de los miembros de la comunidad 

universitaria (con excepción del personal administrativo), 

vigilar la plenitud del orden jur1dico y el respeto de la Ley en 

el ámbito de la UNAM, y tramitar y resolver las quejas que reciba 

por violación de Derechos universitarios. 109 

Las caracteristicas que indica el articulo lo. se 

refieran, en efecto, primero a la finalidad u objeto de la 

institución, consistente en dirimir las denuncias sobre violación 

de Derechos universitarioc que se le sometan o de las que conozca 

oticioaamente; sequndo, a las partes involucradas en la 

tramitación de las quejas, que son, la propia derensoria, como 

instancia decisoria, los estudiantes y los miembros del personal 

académico de la UNAM, como parte actora, a quien se otorga 

leqitimftción :ctiva; y como parte demandada, la autoridad o 

autoridades de la UNAM que el quejoso señale como responsable y a 

las que corresponde la legitimación pasiva; tercero, la materia 

toa E•t• d•flnlef6n •• ldenrlff:•. a nfw•t unfw•r•lf•rfo, con I• 
daflncl6n qu• da d•l D•IUDUIAI I• lnternufonal lar Auoclatfon. Ver 
•lfocf6n d•l DllUDl•A••. p41. Jf d• uta trabajo. 

109 Cfr. larr•r• Gral, .1or1e; •La D•f•naorfa d• loa D•r•cho• 
Unfvaralt•rloai An4llal• Letal•, L• l•f••Horf• d• lo• Darec•o• 
Unfyaraftarfoa d• le U•A• y l• rnatftucUn lll•l D•bud•••n •n luacfe, 
supra nou 67 • p•1. 2J·JZ 
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de la controversia, que consiste en Derechos universitarios de 

caracter individual, de los que se alegue violación por dichas 

autoridades. 

La conducción de esta Institución está. a carqo de un 

defensor de los Derechos universitarios, desiqnado por la 

Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario, 

de una terna presentada por el Rector, la designación se hace por 

un peri6do doe cuatro años con posibilidad de una reelección 

(articules 20., Jo. y 4o. del Estatuto). 

Atribuciones de la De!ensoria 

La Defensoria de los Derechos Universitarios, tiene 

atribuciones especiticas en los términos de su Estatuto y del 

Reglamento de la propia Institucidn,• a saber: 

I. conocer de las reclamaciones, quejas, 

inconformidades o denuncias presentadas por un 

astudiante o un miembro del personal académico, 

en función de la afectación de un Derecho 

individual tutelado por el orden legal 

universitario (art. lO frac. I, II y III del 

Reglamento). 

II. Orientar al reclamante sobre la v1a procedente, en 

Publtc1do en l• G•c•t• UIAll el 11 d• •ao1to de \986. 
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caso de haber sido rechazada su demanda en loa 

términos del articulo 7o. del Estatuto, el cual 

determina la competencia de la Institución (articulo 

10 fracción III del Reqlamento de la Defensoria). 

III. Solicitar los informes correspondientes a los 

funcionarios universitarios de quienes se reclame 

alguna violación; o realizar las investiqacionea o 

eatudio= que considara conveni~ntes sobre los mismos 

(articulo 10 frac. IV, 22 y 26 del reqlamento). 

IV. Formular y proponer las recomendaciones que 

conforme a Derecho puedan dar por terminada la 

afectación reclamada (art. 10 frac. V y 27 del 

reqlamento). 

V. Atender las inconformidades que le presenten los 

funcionarios o profesores universitarios, respecto a 

las recomendaciones formuladas por ella (articulo 28 

y 29 del Reqla~ento). 

VI. Formular recomendaciones que considere convenientes 

para perfeccionar aspectos de la leqislación 

universitaria; asi como de los procedimientos 

establecidos en la Universidad, y que permiten de 

acuerdo a su experiencia disminuir o evitar 

conflictos individuales de los estudiantes y 

miembros del personal académico (articulo 10 del 

Estatuto). 
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VII. Rendir informes generales anuales de car4cter 

p'1blico, tanto al rector como al consejo 

Universitario, en el cual señalará 

impersonal) los asuntos que se 

(de manera 

le hubiesen 

planteado, aquéllos que fueron admitidos, las 

investigaciones realizadas, as1 como los rasultedo~ 

obtenidos, incluyendo las estadisticas necesarias 

para la debida comprensión de sus actividades. 

Además, este órgano podrá rendir informes especiales 

cuando considere que lo ameritan la qravedad o 

importancia del asunto (articulo& 34 y 37 del 

Reglamento) • 

Impedimentos de la oStensoria 

La Defensoria de los Derechos Universitarios est~ 

impedida, en los términoq d~ :u l~glslación, para actuar en los 

niquientes casos: 

a) Afectaciones de los Derechos de carácter colectivo. 

b) Resoluciones disciplinarias. 

c) Derechos de naturaleza laboral. 

d) Evaluaciones académicas de profesores, Comisiones 

Dictaminadoras o Consejos Técnicos o Internos, y en 

general sobre los procedimientos de inqreso, 

promoción y perinanencia del personal académico. 
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e) Violaciones que puedan impugnar por otra via 

establecida en la legislación universitaria. 

f) Reclamaciones que se refieran a hechos ocurridos con 

más de 120 dias hábiles de anterioridad. 

En todo caso, la Defensoría informara al quejoso por 

escrito, sobre las razones para desestimar o rechazar su queja. 

Procedimiento 

El procedimiento respecto a reclamaciones, quejas, 

inconformidades o denuncias presentados individualmente ante la 

Defensoría, por estudiantes o miembros del personal académico, se 

sique conforme a los principios de inmediatez, concentración y 

rapidez (como el de todo oouDuu). 

La presentación de las reclamaciones ante la Defensoria 

no reviste mayores formalidades que las de ser presentadas en 

forma personal por el quejoso (salvo imposibilidd fisica), en 

forma escrita y por triplicado. El documento deberá contener el 

nc=brc del quajoso; número de cuenta o de expediente; centro o 

dependencia donde se estudia o presta sus servicios ; domicilio 

para recibir notificaciones; descripción suscinta de los actos 

que considere violatorios de sus Derechos, asi como los Derechos 

que estime afectados, formulando una petición concreta al 

defensor. Además, la demanda deberá acompañarse de copias de los 
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documentos que se relacionen o que prueben los actos violatorios 

y por ~ltimo, el documento deberá estar debidamente firmado por 

el interesado. 

En la inteligencia de que la Defensoría de Derechos 

Universitarios es un órgano independiente frente a cualquiera y 

todas las autoridades y funcionarios de la UNAM, inclusive 

frente a la máxima autoridad legislativa, como lo es el Consejo 

Universitario, la autoridad suprema en materia judicial (Tribunal 

Universitario), y frente a la primera autoridad ejecutiva, que es 

el Rector, asimismo, tiene carácter jurisdiccional e 

incriminatorio pero sin facultades ejecutivas, cuya finalidad 

esencial consiste en proteger los Derechos de los miembros de la 

comunidad universitaria, vigilar el cabal cumplimiento del orden 

jurídico y el respeto de la Ley en el ámbito de la UNAH, asi como 

tramitar y resolver las quejas que reciba por violación de 

Derechos universitarios. 

En virtud de lo <tnt~R @xpu~sto, se pued~ ccn~idc=::.= q-.:c 

la Defensoria de los Derechos Universitarios es un 01Huosllu en 

el más estricto sentido dentro del ámbito universitario. 

LA COMrsroN NACrONAL DB DERECHOS HUMAHOS 

con fecha 5 de junio de 1990, es publicado en el Dl•rlo 

otrchl de la Federación el decreto que crea a nivel Federal la 

Comisión Nacional de Derechos Hu.anos, dicha Comisión responde a 

una petición popular para investigar toda clase de ilicitos en 
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contra de los Derechos Humanos. 

La Comisión Nacional de Derechos BWDAnos es un órgano 

desconcentrado adscrito a la Secretaria de Gobernación, 

responsable de vigilar el acatamiento a las normas que consagran 

los Derechos Humanos, cuya definición se encuentra contenida en 

la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos como 

garantias individuales y sociales y en las Convenciones y 

Tratados Internacionales suscritos por México. 

Los Derechos Humanos son los inherentes a la naturaleza 

humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano 

(articulo 2o. del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos*). 

Atribuciones de la Comisión 

La Comisión tiene a su cargo la responsabilidad de proponer 

y vigilar el cumplimiento de la politica nacional en materia de 

respeto y defensa de los Derechos Humanos, por lo que es 

también un órgano de la sociedad y defensor de ésta, para ello 

tiene como principales atribuciones, el proponer la política 

nacional en materia de respeto y defensa de los Derechas Humanos; 

establecer los mecanismos de coordinación que aseguren la 

adecuada ejecución de la politica nacional de respeto y defensa a 

Publlc•do en et Dl•rlo Oflcl•l de l• federac16n de fecha 1 de 
•tosto d• 1990. 



los Derechos Humanos: elaborar y ejecutar los programas de 

atención y seguimiento a los reclamos sociales sobre Derechos 

Humanos; elaborar y proponer programas preventivos en máteria de 

Derechos Humanos en los ámbitos juridico, educativo y cultural 

para la Administración Ptlblica Federal: apoyar y asesorar 

técnicamente, cuando asi se le solicite, a las autoridades 

estatales y municipales en la constitución y funcionamiento de 

las comisiones de protección a los Derechos que las mismas craan, 

establecer convenios de colaboración con los organismos 

gubernamentales de la entidades federativas encargadas de la 

protección y defensa de los Derechos Humanos; proponer acciones 

dirigidas a la protección de los Derechos fundamentaleá de los 

mexicanos que radiquen en el exterior y de los extranjeros en el 

territorio nacional; establecer canales de comunicación 

permanente con las organizaciones no gubernamentales, nacionales 

e internacionales en máteria de Derechos Humanos; proponer las 

reformas, adiciones o nuevos instrumentos jYridicos que se 

juzguen indi~p~n~Ahles P.n materia de protección y defensa de los 

Derechos Humanos, ante las instancias competentes: representar al 

Gobierno Federal ante los organismos nacionales y, en 

coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores, ante los 

internacionales en cuestiones relacionadas con la promoción y 

defensa de los Derechos Humanos; formular programas y proponer 

acciones que impulsen el cumplimiento dentro del territorio 

nacional de los tratados 1 convenios y acuerdos internacionales 

signados por nuestro pais; asi como todas aquellas que les sean 

conferidas en otras disposiciones legales. 
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Competencia de la Comisión 

La Comisión tendrA la competencia para interve~ir en 

los siguientes casos: 

a) violaciones administrativas, vicios en los 

procedimientos y delitos que lesionen a una persona o a un grupo, 

qua sean cometidos por una autoridad o servidor público. 

b) Violaciones administrativas, vicios en los 

procedimientos y delitos que lesionen a una persona o a un grupo, 

cometidos por otros agentes sociales, cuya impunidad provenga de 

la anuencia o tolerancia de alguna autoridad o servidor público. 

e) En los casos a que se refieren los dos incisos 

anteriores, por neqligencia imputable a alguna autoridad o 

servidor pllblico. 

Incompetencia de la comisión 

La Comisión no tendrá competencia para intervenir en 

sentencias detinitivas y aspectos jurisdiccionales de fondo; en 

conflicto• laborales en los que exista una controversia 

individual o colectiva entre trabajadores y patrón y que esta sea 

de compe~encia jurisdiccional; 11 º en la calificación de 

110 lf tendrl co•P•tencl• en confllctoa l•boralea donde Intervengan 
elgune autoridad ed•lnl•tretlv• 1upueat1•ente heyen 
vlol1do g1r1ntfu Individual .. y aochlea. 
Cfr. Articulo 4o. freccf6n 11 del legl. lnter. de la Co•lal6n 
Waclonal de Derechos Ku•enoa. 
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eleccioñes, !unción que corresponde a loa órganos 

jurisdiccionales o a los Congresos LOcales y Electorales.' 11 

Organos de la Comisión y Atribuciones de cada uno 

A efecto de instrumentar adecuadamente los mecanismos 

necesarios de prevención, atención y coordinación que qaranticen 

los Derechos Hu.manos, la comisión requiere de una estructura 

funcional ágil y conveniente que asequre el correcto desempeño de 

sus atribuciones dentro de los ámbitos nacional e in~ernücional. 

Estos órganos que integrarán la Comisión se encargarán 

de hacer accesible a todo interesado sus servicios, asi como de 

establecer un minimo de reglas de procedimiento para recibir 

quejas , realizar investiqaciones, elaborar dict~menes asi como 

para form11lar recomendaciones a las autoridadc& y funcionarios 

involucrados en casos de violación de Derechos Humanos. 

La Comisión esta formada por los órqanos siquientes: 

l. El Presidente de la coaisión, que es desiqnado por 

el Presidente de la Reptlblica; como autoridad ejecutiva 

responsable de la comisión, y sus facultades son: 

111 11 podrt lnt•rv•nlr en caso de vlolacl6n a tea gerantf•a 
Individuales c1tablecfde1 en l• Conatlt1.1cl6n que 1e co•etan 
durante tos proceso• co•lclal••· Sin a•bar110 dabert Intervenir, 
entes da que los ore•nl••o• co•petanta1 ••lt•n su raaolucl6n. 
cfr. Art. 4o. free. 111 dal 1.1.c.•.o.K. 

123 



- Ejercer las atribuciones que el Decreto de creación confiara a 

la Coaiaión, coordin4ndosa an su caso con laa distintas 

autoridadea qua reaulten competentes: 

- Coordinar lo• trabajos de la Comisión y los dal consajo; 

- Instrumentar, ejecutar y viqilar la aplicación da las pol1tica• 

qu• en el 41Dbito Federal se enta.blazcan en la ¡;ateria compatancia 

de la comisión; 

- Detinir las normas para la coordinación con las instancias y 

organismos nacionales e internacionales relacionados con los 

Derechos Humanos: 

- Informar aemestralmente al Presidente de la República sobre el 

dos•mpet'\o de las funciones de la comisión y en general de loa 

resultado• de las acciones de protección de loa Derechos Humanos 

en el pa1=. E:tg intormg ae hará pllblico de inmediato; 

- Solicitar a cualquier autoridad del pais, de acuerdo con la• 

di•posicionH legalH aplicables, la intoraación que requiera 

sobre posible• violaciones • los Derechos Huaano•, y Hcucharlo• 

per•onal .. nte cuando tuera el caso¡ 

- llacsr las recomendaciones y en su ca•o la• observaciones que 

reeulten pertinentes a la• autoridades del pa1• por violaciones a 

lo• Derechos HUJ1anos1 

- Proponer al Pre•idente de la Repllblica el nollhre de la persona 

que deba tunqir como Secretario T4cnico del Consejo: 

- Desiqnar a la• personas que deban ocupar lo• carqo• de 

Secretario Ejecutivo y Visitador de la Comisión1 
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- convocar a los miembros del Consaj o, en 1011 términos del 

articulo 9 del R.I.C.N.D.H.,112 o cuando lo estime necesario o 

encuentra fundada la petición que en tal sentido le hicieren los 

miembros de 4ste; 

- Nombrar a las pcrconas que habrAn de funqir como titulares de 

las diferentes unidades administrativas de la Comisión, asi como 

diriqir y coordinar las labores da estas últimas por si o a 

través de las personas que designe; 

- Establecer las relaciones con las comisiones Estatales de 

Derechos Humanos; 

- Informar puntualmente de las actividades de la Comisión al 

Consejo de la misma, y las dem4s que le sean conferidas en otras 

disposiciones leqales. 

2. EL consejo es al órqano coleqiado inteqrado por diez 

alambro• con carActer honorifico, el Presidente y el Secretario 

T'cnico, astAn facultado• para establecer la• politica• y 

linaa•i.anto• qenarales de actuación de la propia comi•ión en 

aateria de Derecho• Huaano• en el pai•, da lo• nacionales qua 

reaidan en el exterior, asi coao de los extranjeros en M'xico. 

El Consejo funcionarA en sa•iona• ordinarias y 

e2'traordinarias, y tomará aua decisiones por mayoria de votoa de 

sus miembros presentes. Las sesiones ordinarias se verificarán 

cuando menos una vez al mes. Los miembros actuarAn con voz y 

voto. 

112 lnfu p61. 116 
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X.Os D1iembros del Consejo serán designados por el 

Presidente de la Repüblica, durarán tres afios y podrán ser 

redesignados. 

El Consejo tendrá las aiguientes facultades: 

- Formular, para la ejecución del Presidente de la Comisión, las 

directrices y lineamientos que considere pertinentes para la 

prevención, vigilancia y protección de la Derechos Humanos en el 

pais y de los nacionales que reaidan en el c~tranjero: 

- Establecer los término3 generales de la propuesta de politica 

nacional e internacional que en inateria de Derechos Humanos la 

comisión someta a la autoridadea competentes; 

- Establecer los lineaD1ientos generales de actuación de la 

'C011bión1 

- Aprovar los reqlamentoa y normas de caracter interno 

relacionadas con la Comisión; 

- Solicitar, cuando •enos tres de 1011 mielllbroa del consejo, al 

Presidente de la Comisión, que convoque a aeeión extraordinnria 

cuando eatime que hay razon•- =~ficientaa para ello; 

- Opinar sobre el proyecto de informe semeatral que el Pr-~id~nte 

da le Coaisión entregará al Presidente de la R11plll>lica1 

- cualquiera de los DlieDlbros del consejo podrá pedir inforaación 

adicional sobre lo= asuntos que esté tratando o haya resuelto la 

Comisión, y las dein<ls que la sean conl'.Gridas por otras 

disposiciones legales. 
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3. El Secretario Técnico •• el órqano de la Comisión 

propuesto por al Presidenta de la misma 111 y nombrado 

directamente por el Presidente de la Repllblica; que fungirá con 

las atribuciones siquientes: 

- Desarrollar las funciones que correspondan a un Secretario de 

cuerpo Coleqiado; 

- Praparar, de conformidad con las instrucciones del Presidente, 

el orden del dia a que se •ometan las sesiones ordinarias y 

extraordinaria.a del Consejo, participando en ellas con voz y 

voto; 

- Elaborar las actas de las sesiones del Consejo; 

- Proponer al Presidente de la comisión y ·coordinar las 

publicaciones y proqramas de divulqación en medios masivos de 

comunicación, a trav'• d• loe cual•• •• difunda lo relativo a la 

naturaleza, prevención y protección de lo• Derecho& Hu.manos; 

- Formular y ejecutar lo• programa• de capacitación que en 

aateria de Derecho• Humano• •• hubieran aprobador 

- Establecer loa proqramaa neceaarioa para garantizar la 

viqilancia de lo• Derecllo• Hu.anos, y las deús que le sean 

conferida• en otras disposicione= leqalos. 

4. El Secretario Ejecutivo de la Comisión será 

desiqnado por el Presidente de la misma. Con las siquientes 

atribuciones: 

- Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisión las 

113 lupn p611. 115 
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políticas qenerales que en materia de Derechos Humanos habrá de 

sequir la comisión ante los orqanismos gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e internacionales, en los que México 

participe, quien la someterá a la aprobación del Presidente de la / 

Repllblica y coordinará, en su caso, con la Secretaria de 

Relaciones Exteriores; 

- Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión con 

orqanismos p~blicos, sociales o privados, nacionales e 

internacionales, esto \lltimo, en coordinación con la Secretaria 

de Relaciones Exteriores; 

- Dictaminar sobre los tratados y convenciones que México deba 

auscribir, denunciar o ratificar en materia de Derechos Humanos; 

- Coordinar loa estudios que •e realicen para el mejor 

funcionamiento da la propia Comiaión, a51 como lo& que hayan de 

aer propuestos a los órgano• gubernamental••, federales y 

locale•1 

- Preparar loa proyectos e iniciativas da leyaa y reglamentos que 

la Comiaión haya de someter a los órganos competentes; 

- Presentar oportunamente al Presidente de la Comisión el 

proyecto del informe que ésta deberá rendir semestralmente al 

Presidente de la República sobre loa resultados de las acciones 

de protección a los Derechos Humanos; 

- Ejecutar y dar sequimiento a los Acuerdos que dicte el 

Presidente de la Comisión, y a loa que emanen del Consejo; 

- Enriquecer y mantener la biblioteca y el acervo documental de 
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la Comisión, y las demAs qua la sean conferida• en otras 

disposiciones leqales. 

5. El Visitador es el órqano de la Coaisión, nombrado 

y dependiente directamente del Preaident• de la Comisión. son 

atribuciones del Visitador: 

- Proporcionar atención a los individuos y qrupos que denuncien 

la posible violación de Derecho• Humanos: 

- Asistir a los individuos y qrupos canalizando aquellas quejas 

que no constituyan una violación a los Derechos Huma.nos, a las 

inatitucionea competentes. Recibir quejas sobre posibles 

violaciones a lo• Derechos Humanoa11 '1 

- Iniciar da oficio las inveatiqacione• que fueren necesarias 

para esclarecer la posible violación a los Derecho• Humanos. 115 

Intsqrar los expedientes y rscibir las pruebas que ruaren 

rendidas por las partes en el procedimiento, y llevar a cabo las 

inveatiqacionea que a au juicio fueren necesarias para esclarecer 

loa hecho• f!U• •• inv~At!~~nr 

- Realizar la vi•itas que considere convenientes a tin de loqrar 

al esclarecimiento de los hechos que •• hubieren dado a conocer, 

o de los procedimiento& que de oficio hubiere iniciado; 

- Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, previo 

acuerdo con el presidente de la Comisión, loa actos que puedan 

resultar violatorios a los decho• Humanos; 

11'. Dfeh• ••l•t•ncl• l• d•r' •fluf•ndo •I 'roc•dl•l•nto d• denuncl• • 
lnv•1tl1•cf6n ••ft•l•do por •l le1l•••nto lnt•rno d• l• propl• 
Co•l•l6n. Ver P•I· 120 d• •lt• tr•b1Jo. 

115. Id••· 
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- Elaborar el proyecto de recomendación o de observaciones que el 

Presidente de la comisión presente ante las autoridades 

competentes; 

- Realizar los estudios pertinentes para la mejor realización de 

sus tuciones, y las demás que le sean conferidas en otras 

disposiciones legales. 

Procedimiento ante la comisión Hacional de Derechos Humanos 

¿QIJIENBS PUEDEN PRESENTAR IAS QUEJAS All'l'E IA COKISION? 

Todas aquellas personas que tengan conocimiento de 

violaciones a los Derechos Humanos que resulten o no perjudicadas 

por ellas. La Comisión podrá también iniciar y proseguir de 

oficio o por queja el procedimiento e investigación. 

¿CO!!O SE PRESENTA UNA QUEJA? 

Las quejas deberán presentarse por escrito y firmarse 

por quién l::::; t'ori1Ul8J Und. vez recibidas, se estudiarán de 

inmediato, canaliz~ndose a la instancia correspondiente las 

quejas que no supongan violaciones a los Derechos Humanos; si el 

reclamante no sabe escribir, se le brindará. por parte de la 

comisión el apoyo indispensable en la tramitación de las quejas; 

la Comisión se apartará de todo burocratismo y formalismo y 

además, todas las gestiones realizadas ante la Comisión serán 

gratuitas. 
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¿COMO SE INICIA EL PROCEDDIIENTO? 

Admitida la queja, se abrirá e>q>ediente y se solicitará 

a las autoridades señaladas como presuntas responsables, el envio 

de un informe sobre los hechos que se reclaman, dicho informe se 

solictarA de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, 

que a la letra dicen: Articulo 27 fracción IV de la Ley Orgánica 

de la Administración P~blica Federal116 , y del articulo Soª 

fr:cción VI del ~creta que creo la ComisiOn Nacional de Derechos 

Humanos, todas las dependencias y autorides de los Poderes de la 

Unión, asi como los poderes estatales y municipales, estan 

obligadas a proporcionar, veraz y oportunamente la información y 

documentación que solicite la comisión Nacional de Derechos 

Humanos, la omisión de esta obligación fincará la responsabilidad 

a que hubiera lugar. 

TERllINO PROBATORIO 

Recibidos o no los intormes a los que nos referimos en 

la etapa anterior del procedimiento, se abrirá un término 

probatorio cu:t•a du=::.ción d~t'?rminará el visitador tomando en 

cuenta la gravedad del caso y la dificultad para allegarse de las 

distintas pruebas. Las partes podrán ofrecer toda clase de 

pruebas y la comisión recabarlas de oficio, siempre que no fueren 

contrarias al Derecho ni a la moral. 

116. Articulo Z7 L.O.A.P.F.· A l• secreurf• de Gobernecl6n corresponde 
el desp•cho de lo• siguientes ••untos1 
Frecct6n IV Yfgll•r el cu•pll•lento d• los pr•c•pto• 
con1tltuclon•le• por p•rt• de l•• 1utorld•de1 d•l p•fs, 
••pecl•l•ent• •n lo que •e refiere • l•• gsrentf•• lndlvldutle•, y 
dlct•r l•• ••dld•• •d•lnlstr1t1Yas que r•qulere ••• cu•pll•hnto. 
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RECOllBHllACIONES Y DICTAMENES 

Concluido el término probatorio, el Visitador entregará 

al Presidente un proyecto de recomendación, analizando en él los 

hechos reclamados, los informes de las autoridades, los 

resultados de las investigaciones practicadas, y valorando las 

pruebas que hubieran sido ofrecidas, a efecto de determinar si en 

su opinion, se cometió o no una violación a los Derechos Humanos 

y quién es el presunto responsable de ella. 

El contenido de la recomendación lo dará a conocer el 

Presidente de la comisión nacional de Derechos Humanos a la 

autoridad que, en opinión de la Comisión, hubiere cometido 

violaciones a los Derechos Humanos, sin perjuicio de presentar la 

denuncia penal correspondiente en los casos que a su juicio 

exista un delito. Independientemente de lo anterior, el 

Presidente de la Comisión, darA cuenta en los informes que rinda 

semestralmente al Presidente de la Rep~blica, de las 

recomendaciones dictadas y el cumplimiento que a ellas se hubiere 

dado. 

IiiroKTiüiCiá 60CIOLOGICA PAL OñaüDa...
Bll BL ORDBlllUllllJITO llBXICAllO 

Congruente con nuestra tradición juridica, en México 

localizamos diversas instituciones que a lo largo de nuestra 

historia realiza la tarea de controlar la actividad del 
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gobernante, tales son: los juicios de residencia y de visitas 

durante la época colonial, el Procurador de los Pobres en la 

época independiente, poco después el juicio de qarantias, la 

Secretaria de Justicia durante el Porfiriato, la cantraloria de 

la Nación, la contaduría Mayor de Hacienda dependiente de la 

Cámara de Diputados, que lleva el control del gasto público, 

etcétera.. Institl1ciones tode.:J c;¡uc h~n contribuido a la 

fiscalización de la actividad Pública del Estado. 

Consideramos que los diversos medios de control que 

existen en el sistema jurídico de nuestro pais, incluidos los que 

constitucionalmente corresponden a los poderes legislativo y 

judici&l, tienen su complemento en la actuación de los 

particulares al denunciar las irreqularidades que se manitiestan 

dentro de al Administración y constituyen en este aspecto, un 

medio de apoyo de las instituciones que desempeñan una verdadera 

función dé ORIUDIRAI ADIUUITIATIVO. 

El o•aUDHA•, cuya denominación ya se ha consagrado en 

nuestra legislación, no obstante los nombres que se le han dado 

en varios ordenamientos; 117 implica una Institución que llena 

una necesidad social ineludible, en virtud de la carencia de 

instrumentos efectivos de tutela de los Derechos e intereses 

117. Verbigracia, Procurador Social, en el Acuerdo de Creación de la 
Procuradurfa Social dal O.D.F.; Defenaor de 101 l•r1c1'01 
Unfver1ft1rfo1, en el Eatetuto da la Oefansorl• de loa Derecho• 
Unlveraltarfoa da l• UllUt; •l Procurador faderal d•l Conau•ldor, 
•n ta Ley Federal de Protacel6n al Con•u•fdor; Praaldente da U 
Coafal6n lacfon•l d• Der1clilo1 h1•1no1, •n al Acuerdo da creecl6n 
de dicha Co•ftf6n, etc. 
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legitimes de los administrados, ya que significa la posibilidad 

para estos \lltimos de acudir a funcionarios que pueden recibir 

directamente sus reclamaciones, sin necesidad de formalidades 

procesales; funcionarios facultados para realizar investigaciones 

inmediatas que les permite formular recomendaciones para 

solucionar en forma rápida y sin gastos excesivos para los 

interesado•, loa problemas constantes que afectan cotidianamente 

a lo• gobernados. 

Además de las facultades del ouuDIMAI para realizar 

investigaciones que conduzcan a soluciones expeditas y 

satisfactorias en un porcentaje bastante importante de 

controver•iaa administrativas, que de esta manera no es necesario 

plantear ante otros órganos de justicia administrativa, 

verdaderamente saturados por el aumento incesante de las 

impuqnaciones; también resultan de gran trascendencia social los 

infona•• que pre•entan ante el órgano del cual di•ana au 

designación, habida cuenta de la posibilidad de hacerlos del 

conoci•iento pllblico (aumentando con ollo el austento ..,ral de 

aata institución), y en los cuales se advierten clara.mente lo» 

•eetoree .,.. •en•ibles de la Administración, lo que h4 llevado a 

algunas l•gi•laciones a conferir al propio o••U••••• la 

atribución de •eñalar los errores y deficiencias que observe en 

la actividad adminiGtr:::.tiva o incluso en los ordenamientos en 

los cuales se apoya, para sugerir las modificaciones que permitan 

corregir tales vicios, lo que puede traducirse en el mejoramiento 
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constante en este amplisimo sector, incluyendo la tendencia a 

humanizar las siempre diticiles relaciones entre la 

Administración y los gobernados. 

Las diversas instituciones que en toraa reciente han 

aparecido en al ordGnU1.iento aexicano, desempeñando una función 

tutelar de los Derechos ciudadanos, en las diversas esteras del 

actuar social, como son las relaciones de consumo, las 

actividades que ponen al individuo en contacto con la 

Administración Pública e incluso el ámbito universitario; han 

contribuido sensiblemente al fortalecimiento de los sistemas de 

justicia administrativa en nueatro paia, como uno de los 

principios que inspiran el Estado social de Derecho. 

El Desarrollo de un nuc101u 0•1u11••• en el 6.mbito 

nacional, !aplican necesaria.mente un punto de acercaaineto y 

con!ianza entra la Adllinistración Pública y los aclainistrado• 

que, por otra parte, responde tallbi6n a la con!ianza depositada 

por lo• ciudad~no~ ~n ~l titular ~upr~~o d~ l~ A~!n!~treción, ee 

decir, el Presidente de la Repüblica, qua conforae a nueatra 

tradición juridica y a au preminencia respecto de los otro• dos 

poderes de la Unión, es quien siente la 11Ayor responsabilidad por 

proteger loa Derechos de los adainistrados, puestos en juego con 

motivo de la cada vez más amplia actuación administrativa. 
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l.- El 0•1uD1u.1 es el defensor de los Derechos del ciudadano, 
cargo institucional en los paises escandinavos, cuya misión 
fundamental es proteger a la sociedad de las arbitrariedades de 
la burocracia y los abusos de la Administración Nblica. Es un 
instrumento de control y vigilancia cuyo marco de acción afecta 
a los funcionarios y a las oficinas estatales ejerciendo sobre 
ellos funciones de superviaión. 

2.- La palabra ouuouu se empleó por primera vez en Suecia en 
el año de 1809, para denominar asi al funcionario investigador de 
las queja9 d~l püblico en contra de l~ burocr~cia gubcrna:cntal. 
La Institución surge y se consolida en Suecia. 

J.- La existencia de un 0M1uo1•a1 independiente de la burocracia 
ante quien todo mundo puede presentar sus quejas, hará que las 
autoridades presten más atención a su trabajo y que disminuya la 
tendencia hacia el abuso de facultades y las decisiones 
arbitrarias: en virtud de que ningdn funcionario desea ser 
expuesto ante la opinión Pllblica y sus superiores. 

4. - La caracteristica más importante del 0•1uD1•A1 es 
precisamente su independencia, lo cual reflejará indudablemente 
en la eficacia de sus resultados, esta figura debe aer 
independiente en primer término de cualesquiera de los poderes 
estatales, independencia significa que el 0•1uo1•a• decide por si 
mismo los problemas que investiqarA, las acciones que practicarA 
y las resoluciones que emitirA. 

5.- El oM•UulMA• no ~uD~tituye a los tribunales orainarios, es un 
instrumento extraordinario, auxiliar para resolver en forma 
expedita y menos formalista los conflictos entre gobernantes y 
gobernados. 

6.- Resulta asombroso comprobar la adaptabilidad de la 
Institución y que ha sido acoqida con éxito tanto en paises con 
gran extención territorial como en los de pequeñas dimensiones, 
en pueblos de alto 6 bajo indice demogrAfico, en paises 
industrializados, en vias de desarrollo o intermedios, en 
naciones recien constituidas o longevas, con economía capitalista 
o planificada. El ouuosu1 es una Institución con muchas 
facetas pues lo hay militar, universitario, para asuntos 
civiles, para los consumidores, etcétera. 
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7 .- Uno de los aspectos que juega un destacado papel en el 
desempeño de la Institución del •••u••••• es la publicidad de la 
misma, ya que si no se conoce al o•aUDSKA.1, no se recurro a 41 y 
no requerido éste no justifica su existencia. 

s.- La fiqura del D'8UDUAI ha cobrado qran auqe en la segunda 
mitad de este siglo, especialmente en los paises cuyos sistemas 
juridicos y en general, estructuras sociales, se identifican en 
alquna medida con las existentoG en el pais de origen (Suecia); y 
también en época más reciente, la Institución ha despertado 
intéres en América Latina. 

9.- El titular de la Procuraduria Federal del Consumidor es 
nombrado por el Presidente de la República, lo cual le da la 
caracteristica de auuDs•u EJEcur1vo. Aunque en la Procuraduria 
Federal del consumidor no existe la obligación de rendir y 
Públicar un informe anual (aspecto esencial de la actividad del 
o••uD••••, esta dependencia a través de su Dirección de 
comunicación social, da a la luz Pública basta información 
respecto a sus gestiones. 

10.- La Contraloria lt el 0•1uDuA1 cuuco, se identifican en 
cuanto amban ejercen un control y tiscalización de la actividad 
Pública administrativa, las dos son designadas por los poderes 
federales, ejecutivo y legislativo, respectivamente, sin embargo 
la autónomia de la contralor1a está limitada por la Ley, 
Reglamento, Decreto, Acuerdos y órdenes del Presidente de la 
Repllblica, de quien directamente depende, en tanto que la 
actuación del a•auos•a• es más independiente, porque éste quia su 
actuación libremente dentro de facultades previamente 
establecidas. Dichas instituciones tienen la obligación de rendir 
informe anual de sus actividades al órlJ~tno d~l C'.!::.l di:.ü.nd ,;u 
cl~signacion. Podemos considerar que la Contraloria reune los 
rasgos caracteristicos de un oHuO••A• e.n:cuuvo. 

11.- La Procuraduría Social del Distrito Federal es concebida 
como un medio de control de la Administración Pllblica del 
Departamento del Distrito Federal, pretendiendo mejorar las 
relaciones de dicha Administración con los ciudadanos. Es una 
Institución inserta dentro del Peder Ejecutivo que forma parte de 
la Administración Pllblica Centralizada del Departamento del 
Distrito Federal y depende jerárquicamente del Jefe de dicho 
Departamento. 
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12.- El 0M1ua1•.u y el Defensor de los Derechos Universitarios, 
presentan la caracteristica de que la persona designada para 
ocupar los cargos respectivamente será nombrada por un órgano 
colegiado, para el caso del OMBUDSKAN será el Parlamento sueco 
quién lo designe, y el defensor de los Derechos Universitarios 
ser4 designado por el Consejo Universitario que es una autoridad 
colegiada integrada por miembros de su comunidad. 

13 .- La máteria de competencia para el Defensor de los Derechos 
Universitarios serán todas las infracciones de car4cter 
individual, asi como las resoluciones u omisiones contrarias a la 
legislación universitaria, cuando sean irrazonables, injustas, 
inadecuadas o erróneas, o se haya.n dejado :::in ra.spuesta las 
~olici~udes respeceivas dentro de un plazo razonable por parte de 
las autoridades universitarias. 

14. - La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano 
desconcentrado de la secretaria de Gobernación que tiene a su 
cargo la responsabilidad de proponer y vigilar el cumplimiento de 
la política nacional en materia de respeto y defensa de los 
Derechos Humanos y por tanto también es un órgano de la sociedad 
y defensor de ésta. Se puede considerar que la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos es un auuosu.1 EJEcurrvo en virtud de que 
su creación dimana del Ejecutivo Federal. 

15.- Es importante que una Institución protectora de los Derechos 
constitucionales de los individuos, frente a a la proliferación 
de la Administración Pública, sea elevada a rango constitucional. 

16.- Dado el carácter rigido que presenta nuestro ordenamiento 
constitucional, podemos pAns~r ~n ~;ra.qarl~ uno o más articules 
para runáamentar y legitimar la creación del OMBUDSMAN, para que 
no sea sólo propósito de un sexenio; para darle una solida base 
juridica a esta institución; consideramos necesario buscar la 
forma de incluirla en dicho ordenamiento. De ahi que optemos por 
proponer una adición a la Constitución. 

138 



B I B L I O G R A F I A 

ALCALA ZAMORA, Cassini, FIX Zamudio, GARCIA Ramirez, y otros ' 
Veinte Años de Evolución de los Derechos Humanos, 
México, Instituto de Investigaciones Juridicas UNAM, 
1974. 

BARRERA GRJ.F, Jorge , La Defensoria de los Derechos 
Universitarios de la UNAM y la Institución del 
ombudsman en Suecia, México Instituto de 
rnvestiqaciones Juridicas, UNAM 1995. 

BARRIOS DE ANGELIZ, Dante, 
ombudsman, Revista 
Montevideo 1980. 

Estudio Genético Funcional del 
Uruguaya de Derecho Procesal, 

BEXELIUS, Alfred, El ombudsman para Asuntos civiles en Suecia, 
Fondo de CUltura Económica, México 1973. 

BERNAN, Harold y Whitinq, Van, Reflexiones sobre el Derecho 
CUbano, Boletin Mexicano de Derecho comparado, México, 
UNAM, 1981, No. 42. 

CASTRO Juventino, El Ombudsman Escandinavo y el Sistema 
constitucional Mexicano, Ensayos constitucionales, 
Editorial Manuel Porrüa, México 1977. 

FAIREN GUILLEN, Victor, El Defensor del Pueblo, ombudsman del 
Pueblo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales 
1982. 

FAIREN GUILLEN, Victor, El Ombudsman y sus Posibilidades en 
España y Paises Iberoamericanos, Revista Uruguaya de 
Derecho Procesal, Montevideo 1979. 

PAIREN GUILLEN Victor, Normas y Notas sobre el o~ud:::::¿¡n de 
succi", R~vlsta de Estudios Politices, Madrid 1981. 

FIX ZAMUDIO, Héctor, Reflexiones comparativas sobre el ombudsman, 
T. IX, Memoria de el Colegio Nacional, México 1979. 

FIX ZAMUDIO, Héctor, El Crecimiento de la Administración Pública 
y la Justicia Administrativa, Derechos del Pueblo 
Mexicano, México, LIII Legislatura, Sección Doctrina 
Constitucional, T. I. 

FIX ZAMUDIO, Héctor, Introducción a la Justicia Administrativa en 
el Ordenamiento Mexicano, México, El Cole9io Nacional, 
1983. 

139 



FIX ZAMUDIO, Héctor, Latinoamerica, Constitución Proceso y 
Derechos Humanos, Editorial Miguel Angel Porrúa, México 
1987. 

GALLEGO HUESCAR, Carlos y GARCIA SOLE, Fernando, El Defensor del 
Pueblo, Revista de la. Fa.cul tad de Derecho de la 
Universidad Complutense, Madrid 1982 No. 67. 

GIL ROBLES y GIL DELGADO, Alvaro, El Control Parlamentario de la 
Administración, el Ombudsman. segunda edición Madrid, 
INAP, 1981. 

GIL ROBLES Y GIL DELGADO, Alvaro, El Defensor del Pueblo e 
Instituciones Similares, Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1981 
No.4. 

MOIORANO, Jorge L., El Defensor del Pueblo, Revista Uruguaya de 
Derecho Constitucional y Politice, T.II No. 9 
Montevideo, 1985. 

MOLDES RODRIGUEZ, Juan A. , El Ombudsman como Mecanismo de 
Fiscalización Gubernamental en Puerto Rico, Revista del 
Colegio de Abogados de Puerto Rico, Vo. 44 No. 1, 1983. 

MUÑOZ, Freddy, Fundamentación de la Necesidad del Ombudsman en 
Venezuela, Revista de la Facultad de Derecho, No. 32, 
caracas, 1981. 

NORTHEG. J.F., El Comisionado Parlamentario de Nueva Zelanda, el 
Ombudsman, Fondo de CUltura Económica, México 1973. 

OS, Audvar, Los Ombudsman de Noruega, el Ombudsman, Fondo de 
Cultura Económica, México 1973. 

PRAT, Julio A., El Ombudsman: Sus Orígenes, su Prestigio Actual y 
su Recepción por los Derechos de Occidente, Revista 
UrutT..:.:i~·.:i de Derecho ccn:::tituci:::n~l ;· Politice, T. II, 
No. 9, Montevideo, 1985. 

PELLON, Ricardo, La Metamorfosis del Ombudsman, Documentación 
Administrativa, No. 161, Madrid, 1974. 

QUIÑE ARISTA, K. Luis, La Institución del Ombudsman y su Posible 
Implantación en el Perú, Revista de Foro No. 3, Lima, 
1966. 

RESTROPO PIEDRAHITA, Carlos, La idea de Ombudsman en Colombia, 
Tres ideas Constitucionales, Universidad de Colombia, 
1978. 

140 



ROWAT, Donald, El Ombudsman, Fondo de cultura Económica, México 
1973. 

RUIZ MASSIEU, José Francisco, Evolución de la Estructura Juridica 
de la Administración Pública Federal, Editorial Tecnos, 
segunda edición, México, 1978. 

VENEGAS ALVAREZ, Sonia, Origen y Devenir del ombudsman, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1988. 

141 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Antecedentes Históricos del Ombudsman
	Capítulo Segundo. Planteamiento General de la Institución
	Capítulo Tercero. Breves Consideraciones para la Fundamentación del Ombudsman en la Sociedad Mexicana
	Capítulo Cuarto. Atribuciones Jurídicas y Trascendencia Social del Ombudsman en México
	Conclusiones
	Bibliografía



