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INTRODUCCION 

En una época convulsa, en la que una serie de rehabilitaciones 
históricas desastrosas, parecieran mostrar que el hombre es reacio 
a aprender de sus derrotas y excesos; en tiempos de contrastes en 
los que pervive la esclavitud y la masacre con la ciencia y 
tecnología más avanzada; en donde la geopolítica sólo reafirma 
polos de poder corroídos; tiempos de naturaleza devastada, de 
campos estériles, de masas depauperadas, el tema de los Derechos 
Humanos emerge formidable, rescatando lo excelso del ser 
humano en su cabal dimensión. 

Hoy como nunca, el replanteamielllo de los valores del 
hombre, del destino que está f01jando, es un imperativo. Los 
Derechos Humanos, co11jugan un lenguaje que desborda su ropaje 
normativo y nos sugiere una visión 1111iversal. Aún cuando el tema 
es tan amiguo como el hombre, la evolución de su comenido y 
contineme lo ha tornado en ocasiones inexpugnable y continua 
siendo difuso para quienes lo wilizan para retroceder en el tiempo 
y reivindicar prebendas anacrónicas, o quienes lo abanderan para 
enmascarar sus aviesas intensiones. Hablar de los Derechos 
H11111a11os, es decir lo 111ás generoso y equilibrado del hombre, la 
comw1ió11 de su razón y pasiones nobles. 

El abordar como tema de im•estigación los Derechos Humanos, 
me ha significado un reto y una profunda satisfacción. Porque las 
versiones parciales deforman y tarde o temprano sucumben, he 
pretendido que el mérito de esta búsqueda sea el de la símesis de 



sus aspectos más relevantes: la vertieme conceptual y filosófica, el 
desarrollo histórico comparativo y la derivación instrumental y 
práctica, poniendo el acento en el ámbiro nacional. El objetivo fue 
proporcionar una visión panorámica que sirva de suste/lfo a 
estudios más puntuales, con los que e11 su mayoría me enfrenté. 

Convencida de que la teoría y la prar:is son fundamentales para 
la mejor comprensión del objeto de estudio, con panicular 
relevancia en tratándose de Derechos Humanos, partí de la 
asimilación de la doctrina a la vivencia que lle tenido a casi dos 
años de servir a su causa en el seno de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; buscando los nexos de correspondencia y las 
aristas insalvables, la perspectiva de los mexicanos más 
abandonados por la civilización y los satis/actores del dinero, así 
como los térmicos de avanzada. 

Tomé como contraste principal la doctrina del viejo collfineme, 
de Espmia y, la más allléntica realidad nacional. Aunque no 
aparece citado tácitamente, el pensamiento del investigador 
emérito Héctor Flt Zamudio y del doctor Jorge Carpizo, fue mi 
guía inspiradora. Es de justicia reconocer que han sido ellos los 
que han abierto la brecha para la instrumentación de los Derechos 
Humanos. 

La reil'indicación de libertades en un marco que hermana las 
mejores aspiraciones sociales y la perspectiva global de la 
humanidad, hacen de los Derechos Humanos el bien más 
preciado, crisol donde la dignidad del género toma forma y traza 
sus demandas: justicia efectiva, no retórica. 

Aunque su mención y defensa han sido muy criticados y 
cuestionados, los fines por los que se les ha i11stit11ido, creando 
organismos protectores como la CNDH, así como difundida la 
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especie de que los Derechos Humanos son un parapeto de las 
potencias imemacionales para socavar la soberanía de otras 
naciones, siempre será un paso al abismo conceder en los 
principios, en todo caso el foco de alerta se cierne sobre el 
funcionamiento de las Instituciones que los difunden y protegen, 
sin importar de que poder provengan. Por este motivo, he 
concentrado las energías en las conclusiones relativas al 
funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Hwnanos y 
en el esfuerza global por co11seguir u11a versión coherente y 
sistematizada del gran rubro. 

Probablemente un lector especializado, sólo retome algunos 
puntos del matiz práctico, pero el lector ordinario encolltrará 
numerosos puntos de reflexión e infomwción. 

Sin constituim1e en mi propia panegirista, diré que 
considero es origial en cualquier investigación, además 
propuestas, es el bordado: el sínodo evaluará. 

¡¡¡ 

lo que 
de las 
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CAPITULO 1 

HACIA LA CONCEPCION 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

A. DELIMITACION CONCEPTUAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

La nomenclatura jurídica suele ser imprecisa y susceptible de 
diversas acepciones, lo que Hart denominó la 'textura abierta' del 
Derecho (1) y genera profusas controversias doctrinales. Así, se 
dice que el derecho objetivo es norma agendi, regla de conducta, 
general, heterónoma, bilateral, coercible y externa; el derecho 
subjetivo es un poder de actuación o farnltas agendi. El derecho 
asimismo puede ser visto como ciencia y como ideal de justicia. (2) 

El término Derechos Humanos, Derechos Fundamentales o 
Derechos del Hombre que paradójicamente implican una 
redundancia, no excluye la imprecisión y como expresa Pérez 
Luño lo hace un 'paradigma de equivocidad'. Todos los derechos 
son producto del hombre y él es su centro de imputación. Sin 
embargo, desde hace algún tiempo se le emplea con un sentido 
específico, en relación con un grupo de derechos diferenciados de 
los demás y que son humanos por antonomasia. Es un concepto 
que a pesar de encontrarse preñado de historicidad, responde a una 
variedad de situaciones humano sociales que incluso han convivido 

(!) Cfr. HART., H.L.A. El Concepto del Derecho, Ed. Nacional, t980 P. 19. 
(2) PATIARO, Enrico. Teoría General del Derecho. Madrid, Ed. Debate, 1989. 
PP. 41-49. 



en un mismo momento de la historia, y lleva implícito el principio 
de dignidad del ser humano. La dignidad consiste en reconocer 
que el hombre es un ser que tiene fines propios que cumplir por sí 
mismo, que el hombre es un fin en sí mismo y no un instrumento 
para fines ajenos. (3) 

Es como concepto el más puro ideal de justicia y armonía 
absolutas. Al respecto, el doctor Jorge Carpizo ha sostenido que 
"un pueblo miserable, un pueblo harapiento, un pueblo pobre, no 
podrá ser jamás un pueblo libre, en el que se respeten y hagan 
valer los derechos humanos. La Revolución quiere que los 
mexicanos sean hombres civilizados, que tengan independencia 
económica para que puedan ser ciudadanos de la República y las 
instituciones libres, democráticas, puedan funcionar para hacer la 
felicidad de la Nación". (4) Profundas palabras que condensan la 
esencia de los derechos humanos y se completan con su ya célebre 
frase: "Nadie por encima de la ley; no a la impunidad". 

Los derechos humanos como derecho objetivo, son un conjunto 
de normas jurídicas que imponen deberes a la estructura de poder 
y confieren facultades a las personas, provistas de sanciones para 
asegurar su efectividad y sirven para proteger la vida, libertad, 
igualdad, seguridad, integridad y dignidad del hombre. 

En relación con la equivocidad del término, Pérez Luño 
expresa: "Tales términos son patrimonio del lenguaje común y 
constituyen una especie de moneda ideal con la que se valoran las 
distintas concepciones y realidades sociales. Uno de estos términos 
es, sin duda, la expresión Derechos Humanos o la de derechos del 

(3) RECASENS SICllES, Luis. Tratado General de Filosoíla del Derecho. 
México, Porrúa, 9ª Ed. 1986. P. 548. . . 
(4) CARPIZO, Jorge. En su discurso para conmemorar el. scptuagcsuno sexto 
aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 
Universal, del 28 de febrero de 1993. P. 2 

2 



hombre, que ya en el siglo XVIII se presentó como criterio 
inspirador y medida de todas las instituciones jurídico-políticas, y 
que, en la segunda posguerra mundial de nuestro siglo, se ha 
erigido en idea guía de la doctrina y praxis política" .(5) 

En otra perspectiva, los derechos humanos funcionan como 
bandera en la lucha reivindicatoria de las personas y los grupos 
que se consideran marginados de su disfrute, por lo que incluso los 
teóricos, no han podido eliminar el halo emotivo que circunda a la 
expresión derechos humanos, ni sustraerse a sus implicaciones 
ideológicas. 

Las controversias son inagotables, para algunos, los derechos 
humanos suponen una constante histórica cuyas raíces se remontan 
a las instituciones y el pensamiento del mundo clásico. (6) Otros 
por el contrario, sostienen que la idea de los derechos humanos 
nace con la afirmación cristiana de la dignidad moral del hombre 
en cuanto persona .(7) Frente a estos últimos, hay quien afirma que 
el cristianismo no supuso un mensaje de libertad, sino más bien 
una aceptación conformista del hecho de la esclavitud humana. Sin 
embargo, lo más frecuente es considerar que, la primera aparición 
de la idea de derechos del hombre, tuvo lugar durante la lucha de 
los pueblos contra el régimen feudal y la formación de las 
relaciones burguesas. 

(5) PEREZ LUÑO. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. P. 
22. 
(6) UONS, Monique. Los Derechos Humanos en la his1oria y en la doctrina, en 
"Veinte años de evolución de Jos Derechos Humanos". México, UNAM, lnstiluto 
de lnvcs1igaciones Jurídicas. 1974, PP. 488 ss. 
(7) Enlre olros: Felice Baltaglia. Los Derechos Fundamenlales del Hombre, del 
Ciudadano y del Trabajador: esencia, evolución, perspeclivas . fut~ras, en 
"Esludios de Teoría del Es1ado", trad. de E. Díaz y P. de Vega. Publtcac1ones del 
Real Colegio de España en Bolonia. 1966, PP. 158 ss. 
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Unas veces se considera que los derechos humanos son el fruto 
de la afirmación de los ideales iusnaturalistas; en tanto que en 
otras se considera que los términos derechos naturales y derechos 
humanos son categorías que no se implican necesariamente. 

De otra parte, es muy común sostener que los derechos 
humanos son el producto de la progresiva afirmación de la 
individualidad, mientras hay quien estima que tal afirmación sólo 
se produce Lras la disolución del orden iusnaturalista, en cuanto 
orden universal, ahistórico y heterónomo, incompatible con la 
autonomía y el subjetivismo ético del mundo moderno, en el que 
se edifican los derechos humanos; inversamente, se sostiene que 
fue el iusnaturalismo, en cuanto ética de Ja razón, el fundamento 
inspirador del clima liberal y democrático en el que surgieron Jos 
derechos del hombre. 

La ética individualista sobre la que se edifican las 
reivindicaciones de los Derechos Humanos en la Edad Moderna, 
se consideró directamente encaminada a posibilitar el derecho a la 
libertad religiosa. Sin embargo, no es hoy menos clásica la teoría 
que explica el nacimiento de los derechos humanos en base a un 
criterio económico: la necesidad de justificar y defender el derecho 
de propiedad del hombre burgués. Sin que haya faltado una clara 
demostración de las conexiones entre la nueva ética individualista 
y la génesis del capitalismo moderno. 

Cuando nos preguntamos ¿qué son los Derechos Humanos? no 
está claro si se está interrogando acerca del significado o 
significados de esta palabra, de sus caracteres, de su fundamento o 
de los fenómenos que designa, o de los que se entiende que con 
ella se deben designar. La falacia más común en el lenguaje de los 
derechos humanos consiste en la confusión entre los niveles 
descriptivo y prescriptivo. 
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"A diferencia de las disciplinas científicas que poseen un 
lenguaje técnico reservado a los iniciados, todo el mundo cree 
saber un poco de moral y de legislación, y es precisamente ese 
poco lo que confunde a los hombres, ya que lo poco que saben les 
impulsa a pronunciarse temerariamente sobre lo que desconocen 
por completo" .(8) 

La vida en comunidad y la existencia del Estado, implica 
necesarias limitaciones a las libertades individuales y, la existencia 
de un orden social convenido, que a partir del siglo XVIII se ha 
plasmado en las constituciones, cuyos grandes apartados son: un 
capítulo de derechos de los individuos y grupos desprotegidos, 
denominado parte sustantiva y, un segmento que estructura y 
delimita al poder estatal, al gobierno, conocido también como 
apartado adjetivo. El constitucionalismo es una forma de concebir 
la vida en común, la conciencia de un pasado y un destino 
histórico conjunto. 

Bordando sobre el concepto de nación, Ernest Rcnan dice: 
"Una nación es un alma, un principio espiritual, dos cosas que a 
decir verdad son una sola; una está en el pasado, la otra en el 
presente: una es la posesión en común de un rico legado de 
recuerdos, la otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir 
juntos, la voluntad de continuar haciendo valer la herencia que se 
ha recibido indivisa ... Una herencia de glorias y de dolores y un 
mismo programa por realizar. .. Haber hecho grandes cosas, querer 
hacerlas en el futuro, he ahí la condición esencial para ser un 
pueblo, el hombre no es esclavo ni de su raza, ni de su idioma, ni 
de su religión, ni del curso de sus ríos, ni de la dirección de las 
cadenas de sus montañas. La nación es una gran solidaridad 
construida sobre el sentimiento de sacrificios cumplidos, que se 

(8) PEREZ LUÑO. Op. Cit. P. 27. 
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está todavía en disposición de hacer: La nación es un plebiscito de 
todos los días, en el mismo grado en que la existencia individual es 
una afirmación perpetua de vida" .(9) 

Aunque la idea nacional despertó en los últimos años del siglo 
XVIII y, por su naturaleza sociológica desborda al concepto 
estatal, el orden jurídico, elemento esencial del mismo lleva 
implícitos los valores y decisiones fundamentales de los pueblos, 
entre los que se encuentran por supuesto, los derechos del hombre, 
considerado como género. 

El establecer un orden que determine la libertad individual ante 
la de otro semejante en beneficio de la sociedad en su cortjunto, es 
una función de las normas y una preocupación constante de 
quienes tienen la responsabilidad de crearlas o modificarlas, así 
pues, debemos buscar la esencia de la idea de los derechos 
fundamentales en estos conceptos de libertad y orden social. "La 
vida social y jurídica de nuestro mundo sufrió un cambio 
fundamental a raíz de las revoluciones del siglo XVIII. Las ideas 
de igualdad, libertad y fraternidad hicieron caer en ruinas al 
sistema absolutista, y sobre éstas surgió el Estado constitucional, o 
Estado de Derecho, en donde el ejercicio del poder se encuentra 
sometido a las normas jurídicas que intentan fijar un límite a la 
libertad del individuo haciendo surgir un área que se considera 
intocable, llamada dignidad del hombre". (10) Esta lucha contra el 
poder arbitrario y en pos de la seguridad jurídica, fue el origen 
moderno de los Derechos Humanos o derechos fundamentales. 

Uno de los problemas mas hondos derivan del contenido 
axiológico de los Derechos Humanos. El reconocimiento 

(9) CUEVA. Mario de la. La Idea del Estado. México, UNAM. P. 51. 
(10) SALOMON DELGADO. Luis E. El Ombudsman, México, Universidad de 
Guadalajara, 1992, P. 44. 
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normativo de los Derechos Humanos en el más alto nivel del 
ordenamiento jurídico, puede traducirse como el reconocimiento 
de los valores que consignan y que son anteriores a la norma. Sin 
embargo los valores no son ni han sido, bloques monolíticos 
inmutables (11), y hacer depender una definición de los Derechos 
Humanos en los mismos, es instalarnos en la incertidumbre. Desde 
un punto de vista formal y objetivo, es decir, considerados como 
norma, los Derechos Humanos son una expresión de legitimidad y 
legalidad, no excluyentes de un ideal de justicia. 

Si desde que el primer hombre vio la faz terrena y conv1v10 
con sus congéneres, su integridad y posibilidades de mejor 
desarrollo estaban implícitos, lo cierto es que, hasta que esos 
principios no tuvieron una forma real de preservarse, de hacerse 
respetar con o sin la voluntad del infractor, con o sin la conciencia 
de justicia, con o sin la apreciación subjetiva de la necesidad de los 
mismos, los Derechos Humanos no dejaron de ser sino espíritu 
incitante; la facultad de hacerlos valer, arbitrariedad caprichosa: 
ley del talión. 

"El nacimiento del Estado moderno implicó la necesidad de 
una mayor legitimidad, por encima de los principios del origen 
divino y la creación libre del derecho, principios que fueron la 
base del Absolutismo. Al nacer la participación política de las 
masas, la represemación y el ejercicio de la democracia, surgió la 
necesidad de establecer límites claros al poder estatal, y a la 
injerencia entre particulares" .(12) 

Al introducirnos en la polémica sobre la justificación de la 
supremacía ele ciertos derechos, destaca la discusión entre 

(11) R!SlERl FRONDIZI. ¿Qué son los valores?. México FCE. ! la. Ed. 1992, 
PP. 15-19. 
(12) SALOMON DELGADO. Op. Cit. P. 28. 
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positivistas y iusnaturalistas que bien describe Peces Barba al 
señalar: "El problema consiste en saber si el derecho es 
exclusivamente derecho positivo, es decir, el creado (posición 
positivista) o existen normas jurídicas anteriores, al mismo tiempo 
punto de referencia para este derecho positivo y válidas para tal 
derecho (posición iusnaturalista). Norberto Bobbio escribe al 
respecto: "por iusnaturalismo se entiende aquella corriente que 
admite la distinción entre derecho natural y el derecho positivo y 
sostiene la supremacía del primero sobre el segundo. Por 
positivismo jurídico entiendo aquella corriente que no admite 
distinción entre derecho natural y derecho positivo, y afirma que 
no existe otro derecho que el derecho positivo" .(13) 

Una de las aproximaciones para resolver esta aparente 
dicotomía, puede desprenderse del primer planteamiento de la cita 
anterior. No pueden existir normas jurídicas corno tales, anteriores 
al derecho: son derecho. 

La justicia, ta moral, la felicidad y todos los valores humanos 
supremos son "una característica posible pero no necesaria de un 
orden social" (14), plasmado en normas de características propias 
como lo son las jurídicas, a las que por las razones que fueran, los 
hombres han considerado obligatorias y las han dotado de fuerza 
coactiva para hacerlas cumplir y. en caso de insuficiencia u 
obsolescencia, también han acordado mecanismos ciertos para 
reformarlas. 

Si la pretensión es conocer un objeto de estudio, es menester 
precisar sus elementos esenciales y no caer en definiciones 
tautológicas, aquéllas que redundan en el objeto, o teleológicas, en 

(13) PECES-BARBA, Grcgorio. Derechos Fundamentales. Madrid, Latina 
Universitaria. t 980, P. 15. 
(14) KELSEN. Hans. ¿Qué es la justicia?. México, Distribuciones Fontamar, 
1992. P. 9. 
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las cuales se apela a ciertos valores últimos susceptibles de 
diversas interpretaciones (15). Así, no existen derechos morales, 
derechos divinos o derechos convencionales: existen normas de 
características diversas. El derecho como ciencia positiva es un 
conjunto de normas de conducta específicas, pero no de cualquier 
tipo de normas como en otros casos de reglas sociales. El Derecho 
Natural, fundamento de la existencia de derechos anteriores al 
derecho normado, al derecho positivo, es una denominación que 
"suele darse a un orden intrínsecamente justo y que existe al lado o 
por encima del positivo. La diferencia se hace consistir en el 
distinto fundamento de validez. El natural vale por sí mismo, en 
tanto que el positivo atiende a su valor formal, sin tomar en 
consideración la justicia o injusticia de su contenido" .(16) 

En todo caso, la polémica no versa sobre la validez de los 
Derecho Humanos, existe un consenso generalizado sobre su 
actual supremacía y la necesidad real de que tales derechos sean 
efectivos y el género humano viva cada vez mejor. Sin embargo, 
cabe una posterior interrogante, ¿viviría mejor el hombre si se 
sostiene que los derechos humanos existen a pesar de que el 
sistema jurídico-positivo los reconozca? ¿su existencia en el mundo 
de los ideales y los conceptos es suficiente para su cumplimiento 
cotidiano? En tanto el hombre sea hombre, único, con razón y 
pasión, el problema no debe plantearse en blanco y negro. sino 
como una dicotomía de la misma intención. 

El iusnaturalismo se basa en la doctrina de los derechos 
naturales, o sea, en la afirmación de unos derechos que nacen con 
los hombres y que son anteriores y superiores al Estado, ya que 
éste no los crea sino que simplemente los reconoce. Según esta 

(15) Cfr. NICOLE, Eduardo. Los Principios de.la Cic.ncia .. México, FCE. 19?2: 
(16) GARCIA MAYNEZ. Eduardo. lntroducc1011 al l:stud10 del Derecho. Mcx1co, 
Porrúa. 35a. Ed. 1985. P. 40. 
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doctrina, el hombre tiene por su sola calidad humana y antes de 
toda sociedad, un cúmulo de derechos naturales independientes del 
fenómeno social y anteriores a él. Así lo afirma la Declaración de 
Independencia norteamericana, cuando proclama como verdades 
evidentes que todos los hombres nacen iguales, que a todos les 
confiere su Creador ciertos derechos inalienables entre los cuales 
están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La 
Declaración francesa de 1789, afirma igualmente que "los 
hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a sus 
derechos" y que "el fin de toda asociación política es la 
conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del 
hombre". 

Para los partidarios de esta doctrina, "el hombre tiene ciertos 
derechos innatos, con los cuales viene al mundo. Tales derechos, 
que forman un orden jurídico natural, son anteriores a toda 
sociedad, ya que precisamente para su reconocimiento y garantía 
se ha formado el Estado. De esta manera se integra una teoría en 
virtud de la cual, la legitimidad de los derechos individuales no 
radica en que éstos hayan sido reconocidos por el Estado, sino 
que, al contrario, el Estado tiene legitimidad en cuanto es 
expresión y garantía de tales derechos" .(17) 

La doctrina de los derechos naturales ha sido severamente 
impuganda por algunos tratadistas, y en especial por León Duguit, 
quien dice que: "La doctrina individualista no puede admitirse a 
nuestro juicio, porque reposa sobre una afirmación a priori e 
hipotética. Se afirma, en efecto, que el hombre natural, esto es, el 
hombre considerado como un ser aislado, retirado de los otros 
hombres, se halla investido de ciertas prerrogativas, de ciertos 
derechos que le pertenecen por el sólo hecho de ser hombre, "a 

(17) BORJA. Rodrigo. Derecho Politico y Constitucional. México. FCE., la. 
rcimp. 1992. P. 334. 
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causa de la dignidad eminente humana", según la expresión de 
Henry Michel, citado por Duguit. Esta, es una afirmación 
puramente gratuita. El hombre natural, aislado, nacido en 
condiciones de absoluta libertad e independencia respecto a los 
demás hombres y, en posesión de derechos fundados en ésta 
misma libertad, en esta independencia, es una abstracción sin 
realidad alguna. De hecho, et hombre nace ya miembro de una 
colectividad, ha vivido siempre en sociedad, y el punto de partida 
de toda doctrina sobre el fundamento del Derecho, aunque sea, 
como debe ser, el hombre natural, no es el ser aislado y libre de 
los filósofos del siglo XVIII, sino el individuo ligado con los 
brazos de la solidaridad social. Lo que se debe afirmar, no es que 
los hombres nacen libres e iguales en derechos, sino más bien que 
nacen siendo miembros de una colectividad y sujetos, por este solo 
hecho, a todas las obligaciones que implican el mantenimiento y el 
desenvolvimiento de la vida colectiva.(18) 

Sin embargo, es preciso tomar las afirmaciones de los teóricos 
iusnaturalistas en sentido deontológico y no histórico. Ellas tienen 
una intención normativa, que señala cómo debe ser entendido el 
hombre por el Estado. Son ante todo postulados ético-racionales 
que tienden a considerar al individuo como si tuviera derechos 
naturales e inviolables frente al Estado, para limitar con ello la 
acción estatal y reivindicar en beneficio de las personas cierta 
esfera de libertad. Tales postulados, surgieron como reacción 
lógica y natural ante el decisionismo absolutista del antiguo 
régimen, que negaba todo valor al individuo. Fue frente a esa 
negación totalitaria que surgió el sistema de tos derechos naturales 
del hombre, como dique contra la omnipotencia de la autoridad. 

"La doctrina de tos derechos naturales tiene un sentido 
puramente deontológico. Los derechos innatos del hombre, tanto 

(18) DUGUIT. León. Manual de Derecho Constitucional. P. 57 
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como el contrato social de que hablaba Rousseau, son un artificio 
dialéctico para poner en evidencia el contraste entre dos formas 
posibles de vida humana: una basada en la fuerza y otra en el 
Derecho. La doctrina iusnaturalista, se plantea como problema, el 
buscar una base firme para el derecho frente a la arbitrariedad de 
una élite gobernante. Trata de rescatar al individuo del dominio del 
Estado, de limitar en alguna forma la acción del poder político, de 
oponer et valor individual al ejercicio omnímodo de la autoridad 
pública" .(19) 

De to antes expuesto desprendemos que, en efecto, existen 
imperativos ético-racionales, valores, anteriores al reconocimiento 
de los derechos fundamentales y que son su soporte. Es 
incontrovertible el hecho de que et Estado no crea los valores 
humanos, los recoge, los contiene o los desecha por la voluntad 
popular, de ahí que podamos hablar de un Estado autárquico o 
democrático, de un gobierno legítimo o de un gobierno autoritario 
y espurio; sin embargo un aspecto son los valores contemplados 
como inmanentes en una sociedad y otra aquellos que son 
traducidos al derecho, como normas de general observancia, 
aunque en aquellos que son superiores, se constituyen en 
decisiones fundamentales y eje vertical del ordenamiento jurídico. 

Así, los pensadores iusnaturatistas afirmaron la existencia de 
unos derechos individuales anteriores y superiores al Estado, 
derechos que et Estado no crea -puesto que tos trae el hombre por 
el solo hecho de su nacimiento- sino que simplemente los 
reconoce. Si el Estado creara tales derechos, fácil le sería 
abolirlos, pero como no tos crea, no puede tampoco suprimirlos. 
Tal es el razonamiento básico y ta intención normativa de ta 
doctrina del derecho natural y, su aporte para la configuración de 

(19) BORJA. Rodrigo. Op. cit. P. 335. 
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una sociedad libre ha sido importante, (20) es imprescindible ubicar 
la génesis y teleología del iusnaturalismo, en el marco de un 
Estado ominipresente y represivo, en donde el fundamento de los 
derechos debía ser tal que fuera inimpugnable. Hoy día, el Estado 
contemporáneo es inimaginable sin la participación de todos los 
sectores sociales y, los gobiernos arriesgarían a perder su 
estabilidad si redujeran el catálogo de normas fundame~I 
constitucionalismo y los derechos humanos han ganado una 
trinchera inexpugnable. 

En sustento de lo anterior, Rodrigo Borja sostiene en relación a 
la Teoría del Derecho natural que: "Sean cualesquiera los 
princ1p10s doctrinales subyacentes, es lo cierto que las 
constituciones consagran buena parte de sus normas a la función 
de declarar los derechos que asisten a las personas y a garantizar 
su ejercicio. En la formulación de esas normas, que integran la 
parte dogmática de la Constitución, generalmente prevalece una 
actitud de desconfianza con respecto al poder público, al que se le 
considera como la fuente principal de lus peligros contra la 
libertad de los individuos. Por eso, los derechos individuales están 
principalmente destinados a defender determinados aspectos de la 
personalidad humana frente al poder. Esos aspectos jurídicamente 
protegidos, mirados desde el punto de vista de los favorecidos por 
aquella protección, han sido considerados por algunos estudiosos 
como derechos subjetivos y, mirados desde el punto de vbta del 
Estado, se llaman garantías constitucionales. En todo caso, ellos 
consisten en valores humanos jurídicamente amparados por las 
normas constitucionales, así frente al Estado como frente a los 
particulares" .(21) 

(20) lbidem. Op cit. P. 336. 
(21) ldem. 
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Sobre la concepción de los Derechos Humanos como derechos 
subjetivos abundaremos más adelante, baste por ahora citar la 
apreciación de Recasens Siches al respecto. "Evidentemente aquí 
la palabra 'derecho' no es empleada en la acepción que tiene como 
'derecho subjetivo' propiamente dicho, dentro de un orden jurídico 
positivo, según Ja explica la Teoría General del Derecho. 
Obviamente, cuando se habla de los 'derechos del hombre', con 
este vocablo 'derechos' no se piensa Jo mismo que cuando uno se 
refiere a los derechos que tiene el comprador según Jo determinado 
en el Código Civil vigente, o a los derechos políticos del 
ciudadano de acuerdo con la Constitución de un cierto país. Por el 
contrario, se piensa en otra cosa y, sobre todo, en un plano 
diferente al del derecho positivo, se piensa en una exigencia 
ideal" .(22) 

Los términos derecho y deber, son nociones que pertenecen al 
lenguaje jurídico y, en cuanto tales presuponen la existencia de una 
norma imperoatributiva, que en el caso de los Derechos Humanos 
levantan un valladar ante el poder Estatal desbordado. Así, el 
iusnaturalismo es el presupuesto filosófico del liberalismo "porque 
ha servido para establecer los límites del poder con base en una 
concepción general e hipotética de la naturaleza del hombre, que 
prescinde de toda verificación empírica y de toda prueba 
histórica" .(23) 

El concepto de los Derechos Humanos es una armonización de 
aspectos axiológicos con la fuerza coactiva del Estado y del 
derecho contemporáneo. El hecho de que el Estado moderno 
asuma los valores implícitos en el respeto a los derechos 
fundamentales lo convierten en lo que conocemos como estado 

(22) Op. Cit. P. 551. lnfra nota 3. 
(23) 808810, Norbcno. Liberalismo y Democracia. México, FCE. la. Rcimp. 
1992, Trad. José Fcrnándcz Santi((¡ín, P. 12. 
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social de derecho como lo señala Peces Barba: "Los derechos 
fundamentales son derecho positivo que se genera en la moral del 
humanismo, de la libertad igualitaria y que la política democrática 
del estado de derecho asume e integra a su ordenamiento 
jurídico" .(24) 

El afán de tener una autoridad legítima, se ha convertido en 
rasgo esencial del derecho y, en este orden de ideas, se sostiene 
que el principio de legitimidad contractual deriva en el principio de 
legitimidad democrática. Esta situación de legitimidad es posible 
en el Estado de Derecho, que supone el imperio de la ley; en éste, 
el derecho y la ley se entienden como expresión de voluntad 
popular, del consentimiento de la sociedad. El Estado que se 
encuentra limitado por la ley es diametralamente opuesto al 
absolutismo y a la tiranía. El control del ejercicio del poder se 
basa en el respeto a la dignidad humana. 

El Estado de Derecho implica, por definición, la existencia de 
medios de control para asegurar la supremacía de la norma 
jurídica, existen sistemas de control de unos órganos sobre otros, 
el Estado moderno posee medios de control de legalidad y 
constitucionalidad, que van desde los recursos judiciales, hasta 
instituciones flexibles como la del Ombudsman. 

Una vez establecida la primera postura ante los Derechos 
Humanos, haremos referencia a expresiones usadas 
frecuentemente para significarlos y posteriormente abordaremos su 
conceptualización. 

A) Se les conoce como Libertades Fundamentales aludiendo a 
lo recogido por diversos documentos constitucionales e 
internacionales. 

(24) Derechos Fundamentales, Op. Cit. P. 345. 
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"El término 'libertades fundamentales', junto con el de 
derechos humanos, aparece utilizado en la Convención Europea 
para la protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades 
Fundamentales de 1950, pareciendo hacer referencia a dos 
realidades de naturaleza diferente. Sin embargo, del análisis del 
texto no se puede, en verdad, extraer un criterio válido para 
delimitar con precisión ambas figuras. Más susceptible de 
delimitación respecto a la noción de Derechos Humanos es la de 
'libertades públicas'. Este término típico de la literatura jurídica 
francesa, no ha dejado de suscitar, sin embargo, abundantes 
discrepancias y parece comportar una noción más restrictiva que la 
de Derechos Humanos, propiamente dicha, refiriéndose 
únicamente, a los Derechos Humanos positivados y dentro de éstos 
no a todos, ya que se quedarían fuera de su ámbito los llamados 
derechos sociales, económicos y culturales. Pero, de todos modos, 
estos criterios son muy ambiguos y no aparecen avalados por 
ninguno de los textos normativos, de lo que se desprende la 
dificultad de trazar una neta línea divisoria entre los mismos" .(25) 

B) Se les confunde con el término derechos subjetivos, desde 
una visión voluntarista y paradójicamente supeditada al derecho, 
en su dimensión de 'facultad de obrar' reconocida a la voluntad de 
los particulares. 

Sobre el particular, existe una airada impugnación del realismo 
escandinavo a la teoría de Kelsen que patentiza la imprecisión de 
las connotaciones que pretenden darse a la figura del derecho 
subjetivo. 

(25) CASTAN TOBEÑAS. José. Los Derechos Humanos. Madrid Rcus. 3ª Ed. 
1985. P. 11 
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Para quienes sostienen que los derechos subjetivos son 
expresión de todos los atributos de la personalidad, los derechos 
humanos constituirán una subespecie de aquellos: serían los 
derechos subjetivos directamente relacionados con las facultades 
de autodeterminación del individuo.(26) 

"Ahora bien, si la noción de derechos subjetivos se asume en 
su significado estrictamente técnico, jurídico-positivo, y a éstos se 
les conceptúa como prerrogativas establecidas en conformidad a 
determinadas reglas y que dan lugar a otras tantas situaciones 
especiales y concretas en provecho de los particulares, ambos 
términos no se identifican. Ya que se entiende que los derechos 
subjetivos pueden desaparecer por vía de transferencia o 
prescripción, en tanto que las libertades que se derivan de los 
derechos humanos son, en principio, inalienables e 
imprescriptibles". (27) Se ha objetado a este planteamiento la 
existencia de determinados derechos subjetivos personalísimos que 
también deben considerarse inalienables e imprescriptibles. (28) 

"Tal objeción carece de fundamento y reposa en una comprensión 
defectuosa de la concepción estricta jurídico-positiva de los 
derechos subjetivos, al tenor de la cual éstos no incluyen los 
derechos de la personalidad; pues precisamente la posibilidad de 
renuncia, transferencia, etc., es lo que, en dicha concepción, 
caracteriza a los derechos subjetivos" .(29) 

En relación con el término Derechos Públicos Subjetivos, es 
importante recordar que esta categoría fue elaborada por la 
dogmática alemana del derecho público de finales del siglo XIX. 
Con ella se intentó inscribir los Derechos Humanos en un sistema 

(26) lbidem, PP._22-55. 
(27) PEREZ LUNO. Op. Cit. P. 32. 
(28) PECES-BA~BA. Derechos Fundamentales, Op. Cit. P. 90. 
(29) PEREZ LUNO. ldem. 
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de relaciones jurídicas entre el Estado, en cuanto persona jurídica 
y , los particulares. 

"Los derechos públicos subjetivos surgieron como un decidido 
intento de situar la teoría de los derechos humanos dentro de un 
marco estrictamente pos1t1vo, al margen de cualquier 
contaminación ideológica iusnaturalista. Ahora bien, el pretendido 
carácter técnico de esta figura se vio desmentido por su estrecha 
vinculación a los esquemas políticos del Estado liberal de Derecho, 
de cuyo funcionamiento constituyó uno de los principales pilares. 
El tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho ha 
determinado un progresivo abandono de esta categoría, en la que 
con razón se consideró un producto de la ideología individualista 
liberal en favor de la noción más amplia de los derechos 
fundamentales" .(30) 

C) Los Derechos Humanos han sido también denominados 
Derechos Naturales, expresión que como vimos antes, tiene su 
fundamento en el iusnaturalismo, haciéndose derivar de una 
naturaleza humana hipotética. 

Al respecto Pérez Luño señala que: "El problema de las 
relaciones entre los derechos humanos y los derechos naturales 
reviste una importancia especial desde el punto de vista de la 
génesis de los derechos humanos. En efecto, mientras para el 
pensamiento iusnaturalista la teoría de los Derechos Humanos 
surge como una prolongación de la de los derechos naturales, tal 
conexión es negada por los autores positivistas, pero aún desde la 
perspectiva doctrinal de quienes reconocen una vinculación 
estrecha entre ambas expresiones (derechos humanos y derechos 
naturales) se puede observar cierta tendencia a considerar los 

(30) lbidem. P. 33. 
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derechos humanos como un término más amplio que el de los 
derechos naturales" . (31) 

D) Se les ha llamado Derechos Individuales o garantías 
individuales. Esta expresión cobra vida en una época en la que 
tanto la filosofía como las ideologías políticas, tremolaban el 
individualismo. Hoy día reflejan un sentido muy limitado y, al 
decir de Pablo Lucas Verdú, la expresión derechos individuales es 
poco correcta, no sólo porque la sociabilidad es una dimensión 
intrínseca del hombre, como lo es la racionalidad, sino, a mayor 
abundamiento, en la época actual, transida de exigencias 
sociales.(32) 

Por cuanto hace al término garantías individuales, se considera 
que también es inadecuado por sus raíces privatistas y puesto que 
el Derecho Social ha desbordado en mucho sus ámbitos de 
competencia y los valores tutelados. 

"Parece ser que la palabra garantía proviene del término 
anglosajón 'Warramy' o 'Warantie' que signilíca la acción de 
asegurar, proteger, defender o salvaguardar (to warrant) por lo 
que tiene una connotación muy amplia. 'Garantía' equivale, pues, 
en su sentido lato, a 'aseguramiento', pudiendo denotar también 
'protección', 'respaldo', 'defensa', 'salvaguarda' o 'apoyo'. 
Jurídicamente, el vocablo y el concepto garantía se originaron en 
el derecho privado, teniendo en él las acepciones apuntadas" .(33) 

(31) Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución, Op. Cit. P. 30. 
(32) Derechos Individuales, en la Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Seix, l. 
VII., P. 38. 
(33) BURGOA, Ignacio. Las Garant[as Individuales, México, Porrúa, 18a. Ed. P. 
160. 
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E) Otra acepción es Derechos del Hombre y del ciudadano, 
significativamente histórica por su cordón umbilical con las 
grandes declaraciones de derechos y análogamente individualistas. 

"La distinción entre hombre y ciudadano radica en la creencia 
en el pacto social: el individuo se convierte a través del pacto 
social de hombre en .ciudadano, correspondiéndole derechos en 
cada una de ambas funciones. Descartando este credo, procede 
estatuir sencillamente los derechos del hombre" .(34) 

F) Denominación frecuente es Derechos Fundamentales o 
Esenciales del Hombre, haciendo alusión a que son sustento de 
otros, así como inherentes al hombre: aquellos sin los cuales no 
podrían vivir plenamente como tal. 

"La denominación de derechos fundamentales del hombre tiene 
hoy un cierto carácter oficial, toda vez que está utilizada en la 
Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, preámbulo 
y artículo 1 °, núm. 3, así como en posteriores documentaciones 
mundiales" .(35) 

Al ampliarse el cuadro de los derechos humanos, incluyendo 
entre ellos los que se llaman sociales, económicos y culturales, 
parece a veces, limitarse al sentido de la expresión derechos 
fundamentales, aplicándolo sólo a los clásicos derecho5 civiles y 
políticos. 

"Según la mayor parte de la doctrina, con la expresión 
derechos fundamentales, se designa actualmente a aquellos 
derechos que han sido incorporados a las Constituciones de los 

(34) BARRIOS DE ANGELIS. Dante. Introducción al Derecho, 3a. ed.Buenos 
Aires. Ediciones Dcpa)ma, 1967, número 480, P. !47. 
(35) CASTAN TOBENAS, José. Op. Cit. P. to. 
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diferentes Estados, como princ1p1os básicos de organización del 
régimen político de que se trate" .(36) 

G) Se califican asimismo como derechos innatos u originarios, 
contraponiéndose a aquellos derechos derivados, queriendo 
significar que los primeros nacen con el hombre, sin requerir 
ninguna otra condición, mientras que los segundos, para existir 
concretamente, han menester de otros. 

La enunciación de acepciones mencionadas no es exhaustiva, 
sin embargo, se mencionan las mas usuales. Hoy día, la expresión 
más reconocida es Derechos Humanos pues, aunque general, atrae 
tanto los derechos individuales como los sociales; los prístinos 
derechos civiles y políticos como los de la tercera generación; 
haciendo alusión al género humano y comprendiendo al ciudadano, 
al indígena, al trabajador y al campesino: al ser más ínclito y al 
desvalido. 

Al decir de Peces-Barba "los Derechos Humanos no sólo son 
humanos porque sus destinatarios son los hombres; su origen no 
está en los cielos, sino en la tierra, son conquistas históricas y no 
concesiones divinas" .(37) 

La expresión Derechos Humanos, es una categoría capaz de 
ser aceptada y asumida por las ideologías más diversas y 
contrapuestas. "En ella existe, sin embargo, un contenido mínimo 
que ta define. Ese contenido, comúnmente aceptado, es la idea de 
unos atributos o exigencias que el hombre, en cuanto sujeto de las 
relaciones sociales, proyecta sobre éstas con carácter 

(36) PEREZ LUÑO. Delimitación conceptual de Jos Derechos Humanos, 
significación, estatuto jurídico y sistema, Op. cit. PP. 23 y 24; 30-31 y, en 
Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución. P. 30 y 31. 
(37) "Los Derechos Humanos y Ja Constitución de 1978". Op. cit, P. 25. 
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condicionante y constrictivo, cuya fuerza es reconocida por la 
generalidad de los hombres" .(38) 

Visto lo anterior podemos encaminarnos hacia la noción de los 
Derechos Humanos, puede hablarse para ello de dos grandes 
rubros: en un sentido teórico o de fondo y en un sentido de 
vigencia positiva. 

La noción teórica ha sido acogida, como en la mayoría de las 
declaraciones de Derechos, por la Organización de las Naciones 
Unidas, misma que en numerosos documentos ha definido los 
Derechos Humanos como "los derechos que son inherentes a 
nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir como seres 
humanos. Los derechos humanos y libertades fundamentales nos 
permiten desarrollar y empicar cabalmente nuestras cualidades 
humanas, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra conciencia 
para satisfacer nuestras variadas necesidades, entre ellas, las 
espirituales. Se basan en una exigencia cada vez mayor de la 
humanidad de una vida en la cual la dignidad y el valor inherentes 
de cada ser humano reciban respeto y protección" .(39) 

En la misma línea doctrinaria existen autores que definen los 
Derechos Humanos, en un sentido pretendidamcntc axiológico 
pero neutro, sin claro apoyo en fundamentación alguna inspirada 
en la tradición iusnaturalista, llamando derechos humanos a 
aquellos derechos fundamentales a los que todo hombre debería 
tener acceso, en virtud puramente de su calidad de ser humano y 
que, por tanto, toda sociedad que pretenda ser una sociedad 
auténticamente humana debe garantizar a sus miembros. Es más 
general la conceptualización de los Derechos Humanos, como los 

(38) Organización de Naciones Unidas. Derechos Humanos. Preguntas y 
Respuestas. Nueva York. 1987. P. 4. 
(39) CASTRO CID. Benito. El reconocimiento de los Derechos Humanos. 
Madrid. Técnos, 1982, P. 25 
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derechos naturales de las antiguas concepciones, estimándolos 
como derechos que tienen su razón de ser en la propia naturaleza 
del hombre. "Uno de los más destacados iusnaturalistas actuales, 
el profesor de Viena Johanes Messner, considera como derechos 
del hombre a los que tienen su fundamento en la misma naturaleza 
humana y sirven de base, a su vez, a los que integran Ja esfera de 
libertad social. Con acierto señala este escritor que sus principios 
pertenecen, en parte, al Derecho natural primario y, en parte, al 
Derecho natural aplicado" .(40) 

En la doctrina española, el Profesor de Derecho Político, Luis 
Sánchez Agesta, con esta misma última orientación y sin 
proponerse formular una verdadera definición, considera a los 
derechos de la persona humana como el núcleo esencial e 
inviolable de derechos, derivados de la misma naturaleza del 
hombre, que nadie ni nada debe cohibir y que el Estado debe 
ayudar, prestando las condiciones necesarias para su 
realización. (41 ¡ 

El profesor Angel Sánchez de la Torre, poniendo énfasis en las 
ideas de valor y dignidad ha señalado que: "Los Derechos 
Humanos son facultades jurídicamente lícitas, cuyo ámbito ha de 
ser respetado con estricta obligatoriedad por los poderes 
socialmente organizados y por las actividades individuales de los 
sujetos humanos; indican aquél mínimo indispensable de libertades 
sin las cuales no podríamos atribuir una específica dignidad social 
a nadie" .(42) 

(40) CASTAN TOBEÑAS. Op. cit. P. 12. 
(41) "Lecciones de Derecho Político". Granda, 6". ed. 1959 •. P. 554 y ss. 
(42) "Teoria y Experiencia de los Derechos Humanos". Madnd, 1968, P. 24 y ss. 

23 



En la noción pos1t1va o formal, los Derechos Humanos son 
aquellos que el Estado reconoce como tales en la estructura 
normativa, dándoles la más alta jerarquía. 

"Los derechos humanos fundamentales vienen a ser, de un 
modo especial, los constitucionalmente enunciados como tales, o 
lo que es igual, los dotados de las amplias garantías que ofrecen 
los textos constitucionales, aunque puedan no tener cabal 
desarrollo en el ordenamiento legislativo ordinario" .(43) 

Existen numerosas posiciones que pretenden superar la antítesis 
planteada en torno a la definición de los Derechos Humanos, 
mismas con las que coincide la que esto escribe, entre las que 
destaca el apuntamiento del doctor Jorge Carpizo al decir: "Los 
Derechos Humanos no son únicamente una cuestión jurídica y 
humanitaria, sino también un imperativo moral y ético. La lucha 
por su mejor defensa es una fuerza social que nadie puede ya 
detener" .(44) 

Por su parte Peces-Barba, en la misma vertiente dualista 
considera los Derechos Humanos a la vez como: "valores o 
paradigmas de un derecho futuro, y como derecho vigente positivo 
en una sociedad determinada" .(45) 

Aunque con argumento distinto, Pérez Luíio sostiene que: Los 
Derechos Humanos aparecen como un conjunto de facultades e 
instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las 
cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 
jurídicos a nivel nacional e internacional. 

(43) CASTAN TOBEÑAS. Op. Cit. P. 13. 
(44) Mensajes del Dr. Jorge Carpizo. México. CNDH, 1992, P. 9. 
(45) "Derechos Humanos, Estado de Derecho". Op. cit. P. 48. 
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El reglamento interno de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, recoge la posición ecléctica antes expresada al señalar 
que: 

"Para los efectos del desarrollo de las funciones de la 
Comisión Nacional, se entiende que los Derechos 
Humanos son inherentes a la naturaleza humana, sin los 
cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto 
positivo, son los que reconoce la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y ios que se recogen en 
los pactos, los convenios y los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México" .(46) 

De lo anterior y sin soslayar el significado de justicia y equidad 
que implica el Derecho como ideal, podemos afirmar que el 
contenido de los Derechos Humanos, como norma objetiva, lo 
constituyen imperativos morales, éticos y los más preciados 
valores del hombre universal e intemporal se hayan hecho valer o 
no; pero el término en sentido estricto, pertenece al lenguaje 
jurídico prescriptivo y, designa aquellas uormas superiores 
interpuestas aún frente a la. autoridad para determinar el ámbito 
que los individuos y pueblos se han dado a sí mismos para vivir 
plena y dignamente, entendiendo el valor del respeto recíproco y 
reconociendo y tratando de superar las grandes brechas 
económicas, sociales y culturales que aún hoy predominan al 
interior de las naciones y en la comunidad internacional; buscando 
acceder a una vida democrática y comprometida de la que hablaba 
Jaime Torres Bodet, al enunciar un sistema integral de vida que 
permita la felicidad de todos, y no la de unos a costas de millones. 
(47) 

(46) Ver Arl. 6" del Reglamento Interno de la CNDH. publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 12 de noviembre de 1992. 
(47) Ver Arl. 3". de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B. LA FUNDAMENTACION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

Es indudable que la existencia de un orden axiológico es una 
incitación permanente a fa acción racional creadora y fa elevación 
moral, así como catalizador de una fucha contra la ignorancia y fa 
opresión. La principal interrogante acerca de los valores plantea el 
surgimiento de sendas doctrinas sobre fa existencia, jerarquía y 
modificación de los valores ¿tienen las cosas valor porque las 
deseamos o las deseamos porque tienen valor?. Así, fas doctrinas 
subjetivas afirmarán que las cosas tienen valor porque las 
deseamos, sustentándose en el empirismo lógico y fa teoría 
emotiva. Las doctrinas objetivistas surgen como una reacción 
contra el relativismo implícito en la interpretación subjetiva y la 
necesidad de consolidar un orden moral, entre sus principales 
teóricos encontramos a Max Shefer y Rodolfo Eucken.(48) 

Frente a estas dos grandes corrientes encontramos una tercera, 
con fa que coincido, misma que sostiene no existen verdades ni 
fundamentos absolutos en materia axiológica, "El subjetivismo, 
toma en consideración tan sólo al sujeto y. el objetivismo al 
objeto; ninguna de fas dos repara en fa situación porque ella afecta 
fundamentalmente la relación entre ambos" (49), por fo que el 
valor debe ser considerado como una cualidad estructural que 
surge de fa relación de un sujeto frente a propiedades que se hallan 
en un objeto, relación que no se da en el vacío sino en una 
situación física y humana determinada. 

Hay quienes resuelven con prontitud los conflictos axiofógicos 
porque postulan un valor supremo, según una valoración de 

(48) RISIERI FRONDIZI. Op. Cit. PP. 107-131. 
(49) fhidem. P. 230. 
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carácter instrumental: resulta más fácil determinar si un acto o 
institución son convenientes a precisar si son buenos o malos. 

El problema se agudiza cuando nos referimos a los valores 
intrínsecos. La vida humana no es un valor instrumental, en este 
caso no encontramos un punto que sirva de referencia. Estas 
observaciones muestran que los criterios fijos y de aplicación 
mecánica tienen sentido sólo en esquemas verticales inmutables, lo 
que no se presenta en la vida y los valores humanos. Sin embargo, 
la falta de verdades absolutas no debe inducir a un escepticismo 
extremo o al relativismo indiferente, sino al reconocimiento de que 
la complejidad del problema no permite soluciones simplistas; las 
evaluaciones morales, jurídicas o éticas no admiten balanzas 
dogmáticas o superficiales. Los valores superiores determinados 
por la preferencia general, nos indican la ruta en cada caso, dentro 
del desarrollo histórico de la humanidad, siempre abierto a la libre 
obra creadora de la inteligencia, la imaginación y la mano del 
hombre. 

En esta parte, incursionaremos en las razones por las que 
deben existir los Derechos Humanos, por las que deben ser 
defendidos, ocupando aquí, un lugar importante las perspectivas de 
índole jurídica, sociológica y política. 

Norberto Bobbio, dice que no puede existir un fundamento 
absoluto de concepciones y derechos que son históricamente 
relativos, que se trata más propiamente de un problema jurídico y 
político. Para Bobbio, no se trata tanto de saber cuáles y cuántos 
son los Derechos Humanos, ni cuál es su naturaleza y fundamento, 
o si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino 
cuál es el modo más seguro para garantizarlos y para impedir que, 
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a pesar de las declaraciones solemnes existentes, sean violados 
continuamente. (50) 

Sin embargo, de tal afirmación sigue surgiendo la pregunta 
¿porqué las comunidades quieren que existan Derechos Humanos 
en el derecho positivo? Bidart Campos señala: "Seguramente, 
porque los valoramos como importantes, y si así lo creemos. ha de 
haber un sustento que los arraigue y les confiera dicha 
trascendencia. No riñe, entonces, cán la imperiosa urgencia de 
darles efectividad y vigencia, esta búsqueda de fundamentación". 
(51) 

Han sido varias las respuestas derivadas de la necesidad de 
buscar una justificación racional de los Derechos Humanos, pero 
siguiendo a Eusebio Fernández pueden reducirse a tres corrientes 
fundamentales: 1 ª) La fundamentación iusnaturalista, que consiste 
en la consideración de los Derechos Humanos como derechos 
naturales; 2ª) La fundamentación histórica-positiva, que considera 
los Derechos Humanos como pretensiones históricamente logradas 
por la voluntad colectiva y consolidadas en normas positivas de 
rango prioritario; 33) La fundamentación ética, que considera los 
Derechos Humanos como derechos morales y que se presenta 
como una postura superadora de las <los anteriores. las cuales 
aparecen, por el contrario, irreductiblemente enfrentadas entre 
SÍ. (52) 

Sobre la fundamentación iusnaturalista Gregario Robles 
Morchon, considera que "el concepto de Derechos Humanos es un 
concepto político y no técnico, y no puede ser otra cosa. Como tal 

(50) BOBBIO. Norberto. "Presente y porvenir de los Derechos Humanos". 
Anuario de Derechos Humanos. núm. l. Madrid, Instituto de Derechos Humanos 
de la Universidad Complutense. 1982. P. 9. 
(51) BIDART CAMPOS, Luis. Op. Cit. P. 97. 
(52) "'El problema del fundamento de los Derechos Humanos". Op. Cit. P. 78. 
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concepto político está en función de la lucha política: sirve -o 
puede servir- para intentar transformar la realidad o para intentar 
conservarla, pero no para describirla y conocerla". Por ello, 
habiendo fracasado las bases epistemológicas sobre las que el 
pensamiento iusnaturalista se apoya, la teoría de los Derechos 
Humanos carece asimismo, de una consistente base 
gnoseológica. (53) 

Desde otro punto de partida, Pérez Luño expone tres tipos 
básicos de teorías con sus respectivas variantes: 1 ª) La 
fundamentación objetiva, que engloba aquel conjunto de posturas 
doctrinales que afirman la existencia de un orden de valores, 
reglas o principios que poseen validez objetiva, absoluta y 
universal, con independencia de la experiencia de los individuos, o 
de su conciencia valorativa; 2ª) La fundamentación subjetiva, que 
agrupa a aquellas posturas que reivindican la autonomía humana 
como fuente de todos los valores, es decir, la autoconciencia 
racional de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas; y, 3") 
La fundamentación intersubjetiva, que se presenta como alternativa 
a las dos anteriores y que entraña así, frente al objetivismo, una 
revalorización del papel del sujeto humano en el proceso de 
identificación y de justificación racional de los valores ético
jurídicos; y, frente al subjetivismo, la postulación de la posibilidad 
de una objetividad intersubjetiva de tales valores.(54i 

Siendo imposibie conciliar las posturas ideológicas 
especulativas, en torno al fundamento de los Derechos Humanos, 
puesto que cada cual aporta su razón y porque de los mismos (55) 

(53) "Análisis crítico de los supuestos teóricos y del valor político de los Derechos 
Humanos", en RIFD, julio-septiembre, P. 480 y ss. 
(54) "La fundamentación de los Derechos llumanos", en Derechos Humanos, Op. 
Cit. P. 137 y SS. 
(55) JACQUES MARITAIN, destaca este fenómeno al decir: "No seria fácil -
escribía en 1947- pero si sería factible, el dar con una formulación común de esas 
conclusiones prácticas, dicho de otro modo, de los distintos derechos reconocidos 
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Y, en aras de que todas las posturas convergan en la necesidad de 
una ideológica práctica, es decir, la vigencia de los Derechos 
Humanos, se reconoce que el hombre como esencia, es el sujeto y 
fundamento de tales Derechos y, que "el régimen político debe 
darles vigencia sociológica en un Estado democrático. Aquí se 
centraría el acuerdo de base, sin que fuera necesario arribar a él 
desde un mismo y común fundamento filosófico tan dificil de 
convocar unanimidades" .(56) 

Los Derechos Humanos se muestran así, como productos o 
creaciones plenamente histórico-culturales. Esto quiere decir que 
son realidades artificiales o instrumentales en el sentido de que han 
sido expresamente formulados o construidos por los propios 
hombres para resolver unas determinadas necesidades vitales 
sobrevenidas por razón del contexto histórico de su existencia 
social. 

Benito de Casto Cid, señala que: "La doctrina predominante en 
la actualidad sobre los Derechos Humanos parece condudr 
inexorablemente a un tipo de fundamentación racional en la que se 
asuman como punto de partida, al menos, estos tres axiomas; la 
afirmación de que el hombre-persona es el valor límite de la 
organización social; el reconocimiento de que la racionalidad
libertad es el valor constitutivo y el rasgo diferencial del hombre 
en cuanto tal; y, la aceptación de que todos los hombres son básica 
o esencialmente iguales en cuanto a la tenencia y disfrute de la 
dignidad, la racionalidad y la libertad. Estos axiomas actúan como 

al ser humano en su existencia social. En cambio, sería completamente ocioso el 
buscar a esas conclusiones prácticas y a esos derechos una justificación racional 
común" ("Acerca de la filosoffa de los derechos del hombre", en la obra colectiva 
Los derechos del hombre. Estudios y comentarios en torno a la nueva declaración 
univ·ersal, México-Buenos Aires, 1949, P. 69). 
(56) BIDART CAMPOS. lbidem, P. 98. 
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principios reguladores primarios y, en consecuencia, no son 
susceptibles de comprobación crítica". (57) 

A pesar de la existencia de posturas realistas muy reconocidas, 
que restan importancia al fundamento de los Derechos Humanos, 
hablando de convicciones generalmente compartidas, basta cotejar 
la disparidad que ofrecen los presupuestos filosóficos e ideológicos 
que subyacen al estatuto de los derechos fundamentales en los 
diversos sistemas políticos; la constante violación a los mismos y 
la precaria conciencia de su exigibilidad para seguir argumentando 
sobre su fundamentación. "Porque a pesar de la gran cantidad de 
literatura jurídica y filosófica escrita sobre los Derechos Humanos, 
y de los múltiples y varios documentos que acerca de ellos han 
sido expedidos por los organismos internacionales, dichos 
derechos siguen siendo desconocidos y violados por la gran 
mayoría de los Estados contemporáneos. Parece ser un signo fatal 
y lamentable de la época en que vivimos el de la falta de 
congruencia entre lo que se piensa y se declara, y lo que en 
realidad se hace. Es la expresión de esa vida inauténtica que como 
mal de nuestra época han denunciado grandes pensadores, no sólo 
de la pasada centuria -Kieregaard, Marx, Nietzche-, sino de la 
actual: Jaspers y Heidegger, entre otros ... " (58) 

Así pues, es imprescindible dar a estos derechos una base 
filosófica y ética, legándolos indisolublemente a la noción de 
persona. (59) 

(57) "La Fundamentación de los Derechos Humanos", en MUGUERZA, Javier et. 
Al. El Fundamento de los Derechos Humanos. Madrid, Ed. Debate 1989, P. 122. 
(58) GONZALEZ URIBE, Héctor. Fundan~c~tación Filosófica de los Derech'?s 
Humanos en "Revista Mexicana de Justicia, No. l. Vol. IV, Procuraduna 
General de la República Méxil"o. 1986. P. 17. 
(59) CASTAN TOBEÑ1\S. Op. Cit. P. 44. 
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La filosofía griega, aun cuando a partir de la escuela socrática 
dirigió su estudio hacia el hombre, lo hizo de una manera en cierto 
modo externa, proyectándolo hacia el Cosmos. "El yo se halla, 
para los griegos, en íntima y viva conexión con la totalidad del 
mundo circundante, con la naturaleza y la sociedad humana, y no 
separado y aislado. Aristóteles designa al hombre como un animal 
político, identificando así el ser del hombre con la ciudadanía, Ja 
pertenencia al Estado" .(60) 

Encontrarnos algún antecedente de la concepción del hombre 
con significación espiritual, ético-jurídica, en el concepto romano 
de la human itas, forjado por la filosofía estoica, precursora de la 
concepción cristiana de la persona humana; el acercamiento a la 
persona como valor esencial, como concepto fundamental en el 
ámbito filosófico-jurídico, hay que buscarlo en el Cristianismo 
(61}; esta corriente filosófica afirmó: el valor del individuo como 
ser de fines absolutos; exaltó, desde sus primeros momentos, el 
sentimiento de Ja dignidad de la persona humana y ha proclamado 
y proclama enérgicamente hoy, la necesidad de que la sociedad 
esté organizada en forma tal que permita a la persona 
desenvolverse íntegramente, realizar su perfección y afirmar su 
personalidad, sin perjuicio del bien común y, de hecho, tornando 
conciencia y cooperando a él.(62) 

El profesor Felice Battaglia expresa al respecto: "Aquí reside 
realmente el germen de la historia moderna en cuanto tiene por 
centro al hombre, que se convertirá en ciudadano sin dejar de ser 
hombre, y en trabajador sin dejar de ser hombre y ciudadano, 
poseyendo esenciales y fundamentales derechos que ningún poder 

(60) WERNER, Jaeger. Paideia: Los ideales de la cultura griega, Trad. de Javier 
Xirau y Wcnceslao Roces, México, fondo de Cultura Económica. libro l. 22a. 
reimpresión, 1992. PP. 60-170. 
(61) CASTAN TOBEÑAS. Op cit. P. 46. 
(62) fdcm. 
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público pretenderá ignorar, sino que, por el contrario, el ente 
público, en cuanto legítimo, deberá reconocer y tutelar" .(63) 

Anton B6hm, citado por Castán Tobeñas, refiere que los tres 
postulados básicos de la Revolución Francesa tienen arraigo en la 
doctrina evangélica, así los principios de libertad, igualdad y 
fraternidad "se han desarrollado a partir del conocimiento, 
fundamentado en la Escritura, de los seres creados por Dios y de 
las características del hombre ... La democracia no hubiera sido 
nunca posible sin el Cristianismo" .(64) 

Los orígenes del reconocimiento de los Derechos Humanos se 
enlazan a las teorías de los derechos naturales o innatos, insertos 
en la propia existencia del hombre. Si bien es cierto que los 
derechos naturales se expresaron y actuaron en primer término 
como derechos estamentales, derechos propios de los estamentos o 
grupos según los cuales se estructuraba la sociedad feudal y, 
dependiendo de una concepción divina, pretendían preservar un 
espacio mínimo de autorrealizaci6n humana. 

"La Edad Media no desconocía que todos los hombres, más 
allá de su status social y político, participan de un orden ético
natural cuyos principios de base, procedentes del estoicismo 
antiguo y del cristianismo, son la unidad del género humano, la 
dignidad de la persona humana, hecha -a imagen y semejanza de 
Dios-, la igualdad esencial de los hombres. Estos principios 
permitieron a un sector de la doctrina, especialmente a Santo 
Tomás de Aquino y su escuela, reconocer a los infieles un derecho 
natural de dominio privado y público, que les ponía teóricamente a 
salvo de un supuesto derecho natural de conquista por parte de los 

(63) "Los Derechos rundamentales del l lombre". en Estudios de Teorla del 
Estado. Op. Cit. PP. l57-159. 
(64) CASTAN TOBENAS. Op. Cit. P. 47. 
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cristianos, fundado en la infidelidad que muchos defendían. 
Aquella fue, asimismo, la posición de la teología moral española 
de los siglos XVI y XVII: Vitoria, Las Casas, Suárez y otros, 
quienes la desarrollaron sistemáticamente con ocasión del 
descubrimiento de América y su ocupación por los españoles, con 
consecuencias de gran alcance para el Derecho de gentes y el 
Derecho de colonización (así, las célebres Leyes de Indias)" .(65) 

El Renacimiento y los siglos subsecuentes exaltaron, filosófica 
y teóricamente, los Derechos Humanos, sin desprenderlos de su 
consideración de derechos naturales, pero dándoles una 
configuración muy distinta de la que tradicionalmente venían 
teniendo. "En primer lugar, el Derecho natural en esta época, 
abandona la base teológica sobre la que se había asentado el 
iusnaturalismo medieval y adopta un matiz puramente racionalista. 
Por otra parte ... gira en torno a un sentido de la persona individual 
como fuerza independiente, emancipada de: la colectividad. En 
definitiva, la visión del problema del hombre y de sus derechos se 
convierte en unilateral y combativa. Los que: llegan a titularse 
derechos del hombre y del ciudadano son derechos frente al Poder, 
fundados en una antítesis y una lucha entre el Estado y el 
individuo. Mientras que los derechos naturales o innatos eran 
derechos anteriores al Estado, los de esta nueva época son 
derechos contra el Estado" .(66) 

Los primeros representantes de la llamada escuela del Derecho 
natural por antonomasia, iniciada con Hugo Grocio, anuncian ya la 
transformación del antiguo Derecho natural de base teológica y 
ética, de naturaleza consiguientemente objetiva, convirtiéndolo en 
el iusnaturalismo de tipo empírico de Grocio y Hobbes. Los que 
les siguieron, a través de la filosof1a anglo-francesa de la 

(65) TRUYOL Y SER_RA. Op. Cit. P. 21 y ss. 
(66) CASTAN TOI3ENAS. Op. Cit. P. 50. 
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Ilustración, fundaron ya abiertamente el Derecho natural 
racionalista y subjetivista; al que podemos llamar racionalismo 
subjetivo puro y, que unido a los puntos de vista del 
individualismo dió paso a la teoría de los derechos del hombre de 
exaltado sentido subjetivo y político.(67) 

El fundamento de los Derechos Humanos en esta época, es Ja 
idea nacional, frente al antagonismo individuo vs. Estado, que 
precisaba reflejarse en compromisos jurídico-positivos reales, 
exigibles, de allí el nacimiento vigoroso del constitucionalismo. 

Por ello el Dr. Jorge Carpizo señala que: "La historia del 
hombre es la historia de su lucha por el reconocimiento de su 
seguridad y su libertad, y de que por la sola circunstancia de 
existir posee todo un conjunto de derechos. Episodio tras episodio, 
esa historia ha permitido ver con claridad que Ja estructura jurídico 
política de una comunidad carece de valor si no se asegura Ja 
vigencia de los Derechos Humanos. A esta conclusión 
aparentemente sencilla, se ha llegado después de varias centurias y 
a costa del sacrificio de millones de vidas" .(68) 

El positivismo del siglo XIX, marca un paréntesis en la 
consideración filosófica de los Derechos Humanos. Rechazado el 
Derecho natural, estos derechos quedaron desprovistos de toda 
base racional y fija. La concepción del Derecho Público Europeo 
trató de encuadrar el cúmulo de derechos públicos. (69) Los 
antiguos derechos naturales del individuo eran incompatibles con 
la soberanía y los derechos del Estado. George Jellinek, para 
admitirlos, tuvo que utilizar la tesis de la autolimitación por el 

(67) ldcm. 
(68) CARP!ZO. Jorge. La Pro1ccción ln1crnacional de los Derechos del Hombre. 
México, UNAM. 1983, P. 7 
(69) SANCllEZ AGESTA, Manuel. Lecciones de Derecho Polílico, Madrid Rcus, 
1968. P. 560. 
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propio Estado de sus potestades, y aún así estos derechos públicos 
subjetivos, más que derechos del hombre o de la persona eran 
derechos del individuo como miembro del Estado.(70) 

En los finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, se 
presenta una fuerte decadencia de la filosofía empirista y 
formalista que había imperado durante casi todo aquel siglo, y un 
movimiento espiritualista y ético que, en los dominios del 
Derecho, se tradujo en una restauración del iusnaturalismo 
tradicional, aunque adaptado a las exigencias del pensamiento 
contemporáneo y con una tendencia fuertemente restrictiva en 
cuanto al ámbito y contenido del Derecho natural.(71) 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el ambiente doctrinal 
era favorable, a la reconsideración de los Derechos Humanos, con 
vistas a un orden social y jurídico más elevado y efectivo. "Este 
tema y problema de los derechos del hombre había de ser 
planteado, tanto o más que en el terreno político, en el filosófico. 
Y así, la filosofía del Derecho ha podido ofrecer a los Derechos 
Humanos sus soportes morales, a través ele un fuerte movimiento 
de superación del positivismo jurídico, en el que ocupan un lugar 
muy destacado la restauración del iusnaturalismo clásico y la 
exaltación de los valores de la persona humana patrocinada por las 
direcciones actuales del humanismo y el personalismo 
jurídico" .(72) 

Castro Cid, refiriéndose al retorno de los fundamentos 
objetivos de los Derechos Humanos señala que éstos, "parecen 
encontrar sus viejas raíces y su apoyo en la naturaleza del hombre, 
si bien ahora bajo la más elaborada formulación de la dignidad de 

(70) CASTAN TOBEÑAS. Op. Cit. P. 52. 
(71) Ibídem, P. 54. 
(72) ldcm. 
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la persona humana" .(73) Para dicho autor, más que de una 
restauración del iusnaturalismo clásico, ha de hablarse del 
renacimiento de un iusnaturalismo difuso, auspiciado por los 
horrores de la Guerra" . 

Es entonces cuando la proclamación de los Derechos 
Humanos, asumidos por la ONU, y otras organizaciones 
regionales de Estados, adquiere una dimensión supranacional y "es 
en consecuencia, el momento en que las declaraciones de derechos 
no pudiendo legitimarse ya por referencia al sistema de valores 
predominantes en un país, exigen una plataforma valorativa que 
resulte aceptable para una serie de pueblos y regímenes políticos 
estructurados en torno a princ1p10s filosóficos, políticos, 
religiosos, económicos y culturales bastante dispares" .(74) 

Sobre el personalismo y traspersonalismo, González Uribe, 
cuestionándose sobre los fines supremos del Estado, sei'íala: 
"Estamos aquí en presencia del gran problema del fin supremo del 
Estado: ¿Para qué, en última instancia existe el Estado? ¿Cuáles 
son los valores que tiende a realizar el Estado si éste es algo más 
que un poder de hecho o una mera instancia de dominación 
material carente de un sentido razonable?. Algunos distinguidos 
filósofos del derecho, como Gustavo Radbruch en Alemania y Luis 
Recasens Siches en México, han hablado de transpersonalismo y 
personalismo o, lo que es equivalente, antihumanismo y 
humanismo, para caracterizar las dos posturas básicas en lo que 
toca a la respuesta que se da a las interrogantes antes 
planteadas" .(75) 

(73) El reconocimiento de los Derechos Humanos, Op. Cit. PP. 27 y 28. 
(74) Jdcm. 
(75) GONZALEZ URJBE, lléctor. Op. Cit., PP. 9 y 20: y, Rccasens Siches. Op. 
cit. pp. 350-390. 
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Se entiende por transpersonalismo, aquella postura en la cual 
se considera que los fines del Estado -o Jos de la sociedad, o de la 
cultura- van más allá de los fines de Ja persona humana, importa 
más el conglomerado que el ser individual, de tal manera que éste, 
como una parte de la colectividad, tiene que subordinarse a la 
misma y buscar en ella la plenitud de su existencia. Se identifica 
regularmente dentro de esta postura al estado totalitario, donde el 
individuo tiene que sacrificar una parte de su esencia para Ja 
supervivencia del estado; este tipo de sociedades se ha presentado 
en todos los tiempos desde la antigua Polis griega hasta la época 
del nazismo alemán, incluidos regímenes accidentales y orientales, 
antiguos y modernos. Se presentará esta postura en todos aquellos 
lugares donde el hombre no tenga más de derechos que los que el 
aparato del poder le quiera reconocer. 

Frente a la postura del transpersonalismo, encontramos el 
personalismo, que es la postura que sostiene que en la dignidad del 
hombre y en sus fines existenciales y transcendentales, se 
encuentran los valores supremos de la vida social y política. Es el 
hombre, y no el Estado, la única realidad sustancial y 
permanente.(76) 

El Estado es un mero instrumento al servicio del bien público 
temporal y, por consiguiente, del bien supremo de Ja persona 
humana, el Estado fue creado por el hombre para su organización 
política, y éste no puede llegar a colocarse en una situación de 
privilegio frente al hombre, ser individual; éste fue creado por 
aquel para su beneficio -bien común- y no al contrario. A esta 
concepción se arriba: debe ser una postura política, filosófica y 
jurídica. Algunos autores establecen su punto de partida en lo que 
llaman la 'Revolución Cristiana', misma que provocó un cisma en 
el sistema antiguo, siendo a la postre, causa y efecto de su 

(76) lbidem. P. 21. 
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resquebrajamiento y derrumbe: El camino ha sido largo y penoso a 
través de absolutismos y dictaduras, no obstante lo cual se han 
logrado conquistas en los modernos sistemas democráticos, 
lamentablemente no en todos. 

Sobre las doctrinas humanistas que hoy tienen numerosos 
calificativos, baste recordar que se han caracterizado por afirmar y 
exaltar el valor humano y el desarrollo de la personalidad; al ser 
integral y armónico, el humanismo busca el desarrollo del hombre 
en todos sus dimensiones; y al ser social, conjuga las ideas de 
personalidad y comunidad. 

Partiendo de la base de que los Derechos Humanos tienen 
como fundamento una estructura ético-axiológica que supera las 
posesiones radicales del pos1t1v1smo y del iusnaturalismo, 
retomaremos brevemente la explicación de la corriente de la 
fundamentación intersubjetiva, que emerge vigorosa como 
alternativas al objetivismo y subjetivismo de las posiciones 
descritas respectivamente. Esta teoría representa un esfuerzo por 
concebir a los Derechos Humanos como valores intrínsecamente 
comunicables, es decir, que como categorías que por expresas 
necesidades sociales e históricamente compartidas por las 
sociedades y pueblos, permiten suscitar un consenso generalizado 
sobre su justificación. 

Es una labor intelectual, estrechamente vinculada al intento de 
una actitud comunicativa racional, como condición epistemológica 
para poder llegar a un consenso sobre los valores. 

Según Jürgen Habermas, el positivismo parte de la base de que 
las cuestiones prácticas no son susceptibles de discusión racional 
por lo que, en definitiva, tienen que ser simplemente decididas. 
El positivismo supone una forma de filosofía axiológica subjetiva 
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que conduce a un decisionismo, a una elección irracional de los 
sistemas valorativos, y a reducir las normas a decisiones. De otro 
lado, la ética axiológica objetiva postulada por Max Scheler y 
Joseph Hartmann implica una falsa racionalización de lo 
desracionalizado, al concebir las relaciones axiológicas desligadas 
de su nexo vital real e hipostasiarlas como un ámbito ideal del ser 
que trasciende la experiencia.(77) 

Para superar estas posturas, Habermas propone un tipo de 
intersubjetivismo destinado a explicar y fundamentar 
consensualmente la verdad de los argumentos y la corrección de 
las normas que regulan la actividad social, en cuanto 
manifestaciones de la praxis comunicativa. A partir de ahí, la 
validez o invalidez de un argumento o de una norma social, se 
pueden medir por su idoneidad para el logro de un entendimiento 
intersubjetiva. La experiencia comunicativa es guiada por un 
interés práctico tendiente a mantener la cooperación social cuando 
se aceptan la verdad del actuar comunicativo y de las normas que 
regulan las relaciones humanas o, a posibilitar el entendimiento en 
los casos en que no existe, o se ha quebrado el consenso (78); "así, 
los presupuestos de que las proposiciones verdaderas son 
preferibles a las falsas y que las normas justas (esto es: 
susceptibles de justificación) son preferibles a las injustas. La base 
de validez de un discurso, para un ser vivo que se mantiene en las 
estructuras de la comunicación hablada cotidiana, tiene -en 
expresión de Habermas- el carácter vinculante general e inevitable 
de los presupuestos trascendentales". (79) 

(77) PEREZ LUÑO. Op. Cit. P. 163. 
(78) ldem. 
(79) HABERMAS, Jurgcn. La Reconstrucción del Materialismo Histórico, trad. 
casi. de J. Nicolá• Muiiiz y R. Garcfa Cotarelo. Madrid, Taurus, 1981. PP. 179-
180. 
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Derivado de este planteamiento el valor verdad, así como los 
restantes valores, no depende de evidencias lógicas (objetivismo), 
ni de meras verificaciones empíricas (subjetivismo positivista), 
sino de un consenso racional obtenido a partir de las exigencias 
procedimentales de la situación comunicativa ideal. (80) 

La fundamentación intersubjetiva del valor al proyectarse a los 
problemas de la legitimación jurídico-política, tema central en la 
producción teórica habermasiana, incide también en los criterios 
justificadores de los Derechos Humanos. Su postura se sintetiza 
en los siguientes puntos: (81) 

a) Reconocimiento del papel de las teorías iusnaturalistas 
(liberal, fisiócrata y democrático-rousseauniana) para Ja 
fundamentación de los Derechos Humanos positivados por Ja 
Revolución burguesa. 

b) Necesidad actual de superar la ideología iusnaturalista
individualista, informadora de los Derechos Humanos formulados 
por Ja Revolución burguesa en el doble sentido de: 1) Concebirlos 
como categorías vinculadas a intereses sociales e ideas históricas 
que exigen su interpretación a través de relaciones sociales 
concretas, en vez de fundamentarlos ontológicamente en el sentido 
filosófico-trascendental. o en una antropología naturalista basada 
en la naturaleza del mundo, de la conciencia, o del hombre; 2) 
Considerar a los ·Derechos Humanos, como derechos 
fundamentales de contenido social y político, expre~ión de un 
orden jurídico integral que abarque al Estado y a Ja sociedad. 

(80) PEREZ LUÑO. Op. Cit. P. 165. . . . . . . 
(81) Vid. HABERMAS, Jürgcn. Thconc und Praxis, Soztalpl11losoph1sche Studten, 
Suhrkamp. Frankfurta. M. 3". ed., 1982, PP. 318-321. 

41 



c) Lo anterior, sin reducir el sentido revolucionario y 
emancipatorio del derecho natural moderno a una mera conjunción 
social de intereses, pero la idea del derecho natural que tiende a 
trascender la ideología burguesa, sólo puede realizarse a partir de 
su interpretación basada en las concretas relaciones sociales y en el 
marco de los derechos fundamentales plasmados en la Constitución 
integral de una sociedad política. (82) 

Para Jürgen Habermas, la teoría de los derechos fundamentales 
debe orientar en el Estado social de derecho a la praxis política en 
cuanto normas básicas del sistema, por lo que entrañan de 
máximas-guía del proceso transformador de la sociedad. Al 
propio tiempo, la praxis política deberá aceptar las informaciones 
de las ciencias sociales sobre las condiciones necesarias para hacer 
efectiva la implantación de los derechos fundamentales, sin que 
tales exigencias científico-sociales puedan ser satisfechas desde la 
abstinencia de valores. 

La fundamentación habcrmasiana de los Derechos Humanos 
que como se ha indicado, resulta incompatible con un 
iusnaturalismo ontológico, ahistórico o idealista coincide, sin 
embargo, con intentos recientes por concebir el derecho natural 
como el conjunto de los valores jurídicos que la razón práctica 
descubre en la propia historia de la sociedad. 

De ahí que frente al positivismo, que impugna la justificación 
racional de los valores, o frente a la teoría de los sistemas 
defendida en Alemania por Niklas Luhmann, que transfiere la 
racionalidad de los valores a la mera necesidad de subsistencia de 
los sistemas autorregulados. Habermas propugna una teoría crítica 
de Ja sociedad basada en Ja reivindicación de la razón práctica. 
Fiel a su tesis, de que todo conocimiento debe hallarse orientado 

(82) PEREZ LUÑO. Op. Cit. P. 165. 
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por un interés, es decir, de la diferencia latente del saber teórico a 
la acción, concibe la situación comunicativa ideal como 
'interesada' en el sentido de que anticipa una forma ideal de vida 
asentada en los valores tradicionales de la verdad, la libertad y la 
justicia y que aparece en suma como un momento necesario en el 
proceso hacia la emancipación. (83) 

La postura de Habermas, conduce ineludiblemente al concepto 
de las necesidades humanas básicas y el vínculo entre necesidades 
y valores. 

La categoría de la 'necesidad', ha adquirido una relevancia 
decisiva para la filosofía jurídico-política moderna, desde que 
Hegel concibiera el sistema de necesidades como el primer 
momento conformador de la sociedad civil. Es sabido cómo Karl 
Marx considera como exigencias imprescindibles para la vida las 
referentes al alimento, vestido y vivienda. De lo que infería que 
'El primer hecho histórico es la producción de los medies 
indispensables para la satisfacción de estas necesidades'. A la vez, 
la satisfacción de esas primeras necesidades, la acción de 
satisfacerlas y la construcción de los instrumentos necesarios para 
ello conducen a nuevas necesidades. Para Marx, la reducción de 
la necesidad a su mera dimensión económica, representa una 
expresión de la alienación capitalista en la que cada individuo es 
un conjunto de necesidades y sólo existe para el otro, como el otro 
sólo existe para él, en la medida en que se convierten en medio el 
uno para el otro. (84) 

La obra de Marx, en op1mon de Agnes Heller, ofrece una 
importante distinción entre l?.s 'necesidades naturales', referidas a 
los medios materiales indispensables para la autoconservación de 

(83) lbidem. P. 166. 
(84) lbidem. P. 168. 
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la vida humana; las 'necesidades necesarias', no dirigidas a la 
mera supervivencia, -en las cuales el elemento cultural, el moral y 
la costumbre son decisivos- y cuya satisfacción es parte 
constitutiva de la vida 'normal' de los hombres pertenecientes a 
una determinada clase, de una determinada sociedad; y las 
'necesidades radicales', que implican opciones axiológicas 
concientes, que sólo pueden ser satisfechas en una sociedad 
plenamente desarrollada. Lo anterior, conduce a considerar los 
conceptos de necesidad como categorías extraeconómicas e 
histórico-filosóficas, es decir, como categorías antropológicas de 
valor y por consiguiente, no susceptibles de definición dentro del 
sistema económico. (85) 

A partir de las necesidades radicales, que son necesidades 
cualitativas y auténticas, se construye un sistema axiológico que 
tiene su principal valor ético -en el reconocimiento y la 
satisfacción de las necesidades de todos los hombres. De ahí que. 
la fundamentación intersubjetiva del valor permite cifrar su 
validez universal, que evita la arbitrariedad y contigencia de las 
tesis subjetivistas, pero no sobre la base de un orden axiológico 
suprahistórico y trascendente, sino a partir del entendimiento de 
los valores como momentos de la evolución humana, determinando 
que los valores no constituyen ninguna propiedad eterna del 
hombre dada metafísicamente con su ser, ningún faclllm lijo de la 
existencia humana, sino un orden de capacidades y necesidades 
que se despliegan a través de la evolución histórica. 

Según Eusebio Fernández,(86) la introducción del concepto de 
necesidades humanas aclara mucho las cosas pues. "los Derechos 
Humanos tienen su fundamento antropológico en la idea de 
necesidades humanas", por su parte, Pérez Luño seiiala: "Pienso 

(85) ldem. 
(86) "Teoría de la Justicia y Derechos llumanos". Op. ci1. PP. 78-79. 
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con Norberto Bobbio, que el fundamento de los valores debe 
buscarse en las necesidades del hombre. Toda necesidad supone 
una carencia: el hombre tiene necesidades en cuanto desea o 
carece de determinados bienes y siente la exigencia de satisfacer 
esas carencias". (87) 

Bidart Campos, expresa que las necesidades humanas, no 
constituyen un fundamento de los Derechos Humanos con 
suficiente autonomía, porque "recurrir a necesidades humanas es 
recaer, de algún modo, en la naturale.za humana que las suscita o 
les da asidero. De ser así, el fundamento de las necesidades 
tendría que ser incluido en el conjunto que remite a aquella 
naturaleza. (88) 

Las distintas teorías que se han mencionado no constituyen 
vanas disquisiciones doctrinales sobre el fundamento de los 
Derechos Humanos. Precisamente la polémica sobre el valor ideal 
de los Derechos Humanos mantiene todavía hoy plena vigencia, 
porque los argumentos debatidos tienen puntual repercusión en la 
práctica. 

La fundamentación objetivista de los Derechos Humanos, ha 
contribuido decisivamente a la conformación doctrinal y 
jurisprudencia! de la teoría del orden de valores, que concibe los 
Derechos Humanos positivados por vía constitucional como 
derechos fundamentales, es decir, como un sistema de valores 
objetivos dotados de una unidad material y que son la suprema 
expresión del orden axiológico de la comunidad. La interpretación 
de la Constitución, así como el sentido de los distintos derechos 
fundamentales en ella consagrados, debería reconducirse, al tenor 
de esta tesis, a los principios axiológicos objetivos que determinan 

(87) "Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución". Op. cit. r. 181. 
(88) "Teoría General de los Derechos Humanos". Op. cit. P. !07. 
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el respectivo alcance de las distintas situaciones individuales. Esta 
teoria, que ha alcanzado una notable importancia en la 
jurisprudencia de la República Federal de Alemania en la 
inmediata posguerra, ha sido posteriormente objeto de crítica, al 
haberse denunciado que entraña el peligro de traducirse en una 
pura intuición de los valores, arbitraria y decisionista, que puede 
degenerar en una auténtica tiranía de los valores. 

Las fundamentacicnes de los Derechos Humanos de carácter 
subjetivista, han tenido una importancia indiscutible para la 
garantía de las libertades públicas de signo individual. Su 
principal mérito reside en haber configurado un sistema de 
derechos de defensa de la autonomía personal frente a las 
ingerencias del poder. Sin embargo, esta fundamentación se ha 
mostrado incapaz, en la práctica, para incorporar a la teoría de los 
derechos fundamentales la garantía jurídica de las condiciones 
materiales y culturales de existencia, que se hallan en la base de la 
reivindicación de los derechos sociales. 

Por su parte, las fundamentaciones intersubjetivas de los 
Derechos Humanos, han contribuido a potenciar la orientación 
teórica y jurisprudencia! tendiente a afirmar la multifuncionalidad 
de los derechos fundamentales, atendiendo a la diversidad de 
objetivos que pueden perseguir estos derechos en un sistema 
axiológico pluralista. Tesis que, si tiene el valor de propiciar una 
estructura abierta y dinámica de los derechos fundamentales, corre 
el riesgo de relativizar en exceso su contenido. (89) 

De la distinción establecida por Eusebio Fernándcz, siguiendo 
su postura ética como fundamento de los Derechos Humanos y 
dado que, el iusnaturalismo intenta situar el fundamento de los 

(89) PEREZ LUÑO. Op. cit. PP. 176-177. 
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Derechos Humanos en el derecho natural, deducido de una 
naturaleza humana supuestamente universal e inmutable; mientras 
que el historicismo, lo sitúa en la historia cambiante e inestable, ta 
que esto escribe se inclina por la fundamentación ética o 
axiológica que considera que los Derechos Humanos están 
respaldados en categorías morales, considerándose como 
exigencias éticas y derechos que los seres humanos tienen por el 
hecho de ser hombres y, por tanto, con un derecho igual a su 
reconocimiento, protección y garantía por parte del poder político 
y el derecho. Tales exigencias serían, por tanto, independientes de 
cualquier contingencia histórica o cultural, característica física o 
intelectual, poder político o clase social. Explicitando el alcance 
de la expresión 'derechos morales', zñade Eusebio Fernández que, 
con la misma pretende describir "la síntesis entre los Derechos 
Humanos entendidos c0mo exigencias éticas o valores y los 
Derechos Humanos entendidos paralelamente como derechos" .(90) 
De esta caracterización, infiere que los Derechos Humanos median 
entre las exigencias éticas y los derechos positivos. Por su 
significación ética, los Derechos Humanos deberán hacer obligada 
remisión a la dignidad humana, mientras que por su dimensión 
jurídica, tales derechos encarnarán la pretensión de incorporarse al 
ordenamiento jurídico-positivo para alcanzar su plena y auténtica 
realización. De ahí que, "a cada derecho humano corno derecho 
moral le corresponda paralelamente un derecho en el sentido 
estrictamente jurídico del término" (91). Sin embargo, es 
preferible antes de llamarlos derechos morales y en virtud de la 
nueva polémica conceptual que se deriva de ello, precisar que el 
fundamento de los Derechos Humanos es un complejo amplio de 
categorías éticas y morales, que precisan de la incorporación en el 
orden positivo de cada Estado para su debido cumplimiento. 

(90) FERNANDEZ, Eusebio. Teoría de la justicia y derechos humanos. Madrid, 
Civitas. 1989. PP. 50-65. Ver también Estudios de ética jurídica. Madrid, debate, 
1990. 
(91) Ibídem. PP. 59-65 
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Esta fundamentación de los Derechos Humanos coincide, de 
forma explícita, con lo que Gregorio Peces-Barba ha denominado 
'concepción dualista' de los Derechos Humanos, en ella, el primer 
nivel corresponde a la filosofía de los derechos fundamentales, o 
sea, al plano axiológico de los valores de la persona humana; 
mientras el segundo, al derecho de los derechos fundamentales y 
alude a la inserción de esos valores en normas jurídico-positivas. 
(92) 

Es cierto que los valores o bienes jurídicos -y a la vez éticos y 
sociales- son muy numerosos. La doctrina actual que desarrolla 
esta teoría de los valores, suele incluir entre ellos el orden, la 
seguridad, la paz social, el poder (con la autoridad que lleva 
consigo), la solidaridad, la cooperación, el bien común o utilidad 
común; pero la opinión, casi unánime hoy, considera a la justicia 
como el valor jurídico supremo, que preside el plexo axiológico 
jurídico. (93) 

Con relación al tema de la justicia, bástenos con tener presente 
la siguiente expresión: "La justicia, desde el punto de vista 
filosófico, debe ser clasificada en el grupo de los valores puros o 
absolutos y, desde el punto de vista jurídico, ha de ser considerada 
como la finalidad propia y primaria del Derecho. Este tiene 
siempre por materia o por fin un elemento de justicia. La idea de 
justicia, según la concepción más actual de ella, armoniza los fines 
individuales y los fines sociales o comunitarios del Derecho, 
aunque aceptando como criterio básico el del reconocimiento del 
valor absoluto de la persona humana". 

(92) PECES-BARBA, Gregario. Derechos Fundamentales. Madrid, Larina 
Universitaria, 3" Ed., 1980. 
(93) Pueden verse, sobre valores jurídicos, los libros y trabajos, entre otros de Luis 
Recascns Siches, Carlos Cossio, Miguel Herrera Figucroa y Benigno Mantilla 
Pineda. 
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"Es obvio, pues, el papel clave que desempeña la idea de 
justicia en la especificación y protección de los derechos del 
hombre. Con razón se ha dicho que el criterio rector del derecho -
y, por consiguiente, también de los derechos subjetivos más 
fundamentales- es el equilibrio entre el orden y la libertad en el 
seno de la justicia". (94) 

Otra noción destacada en la doctrina de los valores jurídicos y 
los fines del derecho, es la idea del bien común. Fruto de la más 
clásica tradición helénico-cristiana, presidida por Aristóteles y su 
obra la Política; la teoría del bien commune fue especialmente 
formulada por Santo Tomás, en su obra Comentarios a la Política, 
Summa Theológica y De Regimine Principium, llegando a 
constituir una de las piezas cardinales de la filosofía tomista del 
Derecho y del Estado. "Santo Tomás cuajó una fórmula de gran 
valor sugestivo con relación al problema teleológico político. El 
bien común es el fin que centra la vida de la sociedad civil o 
comunidad política, anima la actividad de su gobierno y da sentido 
a la ley como instrumento de la acción del poder y del orden 
político. El bien común aparece en Santo Tomás como un eje 
común alrededor del cual se agrupan y resuelven todos los 
problemas de la vida política. (95) 

Al respecto, Pablo Lucas Verdú, ha dicho que: "La 
consideración del bien común es capital en el ámbito del Derecho. 
Su análisis sirve para fundamentar, teológicamente, una serie de 
instituciones, así como sum1mstrar una base objetiva al 
ordenamiento jurídico que evite el formalismo abstracto y vacío en 
que se ha pretendido encontrar la esencia del Derecho". (96) 

(94) CASTAN TOBEÑAS. Op. cit. P. 74. 
(95) SANCllEZ AGESTA. Lecciones de Derecho Político. Op. cit. P. 315 y ss. 
(96) Bien Común, en la Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, l. 111., 1951, P. 
34 l. 
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Peces Barba, hace mencmn también del bien común como 
límite externo al ejercicio de los derechos fundamentales, 
entendiéndose como: el conjunto de condiciones necesarias para el 
desarrollo integral de todos los hombres, exigiendo para que sea 
tal, los siguientes requisitos: 1) La participación de todos en él, sin 
ser privativo de una clase social, sector, raza o grupo nacional o 
religioso; 2) La igualdad proporcional en esta participación, dar a 
los demás según las propias posibilidades y recibir según las 
necesidades; 3) La superioridad del bien común sobre los bienes 
individuales, aislados o egoístas; 4) La extensión del concepto a 
todas las parcelas y a todos los bienes, tanto materiales, como 
culturales o sociales y políticos. Pero, según el autor, todos los 
límites extrínsecos de los derechos fundamentales -entre los cuales 
está el bien común- tienen que ser interpretados en la práctica en 
sentido restrictivo. El principio es la libertad y las excepciones 
son los límites. (97) 

La idea de justicia y la de bien común tienen muchas 
conexiones, ambas reunen las mismas características esenciales: 
son principios jurídicos; son postulados sociales que afectan a la 
sociedad en su conjunto y a los miembros como parte de ella; 
tienen la significación no de meras normas formales o lógicas, sino 
de principios objetivos y morales que pueden ser llamados de ética 
jurídica material. La doctrina del bien común persigue, lo mismo 
que la noción de justicia, una conciliación de las exigencias de lo 
individual y de lo social. Finalmente, tanto la justicia como el 
bien común tienen su base, de acuerdo con las direcciones tan 
actuales humanista y personalista, en la consideración de que el 
hombre es persona y en el valor supremo de la persona dentro de 
la comunidad. 

(97) Derechos Fundamcn1alcs. Op. cit. PP. 119 y 120. 
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Normativamente no pueden darse conflicto ni colisión entre la 
justicia y el bien común, porque el valor radical, la justicia, 
antecede jerárquicamente a todos los valores restantes. En 
general, se puede afirmar que en la actualidad, tanto en la teoría 
como en la praxis de los Derechos Humanos, la noción de bien 
común ha caído, en cierto modo, en desuso, y que de todos los 
criterios que actúan como límites políticos de los derechos 
fundamentales, tales como son la moral social, el bien común y el 
orden público, es realmente este último criterio teleológico -el del 
orden público- el que juega el papel más decisivo, pues en tal 
noción, que ha ido ampliando de manera paulatina sus contornos, 
se engloban prácticamente los aspectos más interesantes 
relacionados con la moral social y el bien común. (98) 

Así pues, una vez visto lo anterior, y sabedores de la dificultad 
de encontrar un fundamento único e indiscutible de los Derechos 
Humanos y, habiéndose postulado por el fundamento ético y 
axiológico de los Derechos Humanos, podemos concluir diciendo 
que el hombre con la riqueza de su individualidad y su 
insoslayable esencia social, pese a las matices de su racionalidad e 
ideología, es punto de partida de las necesidades, valores, ordenes 
jurídicas y reglas de convivencia. Por lo tanto, ni entidades 
metafisicas ni procesos rígidos dependientes de la conducta 
humana, pueden ser la génesis de los Derechos Humanos, sean 
vistos como ideales de desarrollo o como normas positivas que el 
hombre se ha dado para impedir el desbordamiento de la pasión o 
el predominio arbitrario de unas libertades sobre otras. 

Los Derechos Humanos tienen pues su fundamento, en la 
excelsa razón del hombre y en su virtud esencial de solidaridad 
con sus congéneres, en el ánimo ecuménico de un destino común 
superior, en el que la marginación y el oprobio no tengan cabida; 

(98) CASTAN TOBEÑAS. Op. cit. P. 83. 
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en el que el paradigma de acción sea la dignidad del género 
humano. 

C) EL PROCESO DE POSITIVACION DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 

El proceso de positivación de los Derechos Humanos alude a la 
institucionalización de tales derecho¿, es decir, a la traducción 
técnico-jurídica de normas positivas, al proceso general de 
formación de normas jurídicas. 

La positivación de los Derechos Fundamentales, es entendida 
como su formulación normativa a través de unos preceptos 
emanados según los cauces formales establecidos, por el principio 
de validez de un determinado ordenamiento jurídico, sin entrar a la 
valoración de los diferentes sistemas normativos. 

Es innegable que hay un tramo y un tránsito entre y desde los 
Derechos Humanos, tal como los concibe la filosofía jurídica en el 
plano del derecho natural, o de los valores, o de la ética, y su 
ingreso al derecho positivo. Y que ese tramo debe ser recorrido, y 
ese tránsito impelido, es también verdad, y necesidad práctica, 
para resolver uno de los problemas actuales mas latentes: la 
exigibilidad de los Derechos Humanos. 

Si bien es cierto que las principales corrientes doctrinarias 
engarzan el problema a la positivación a los argumentos vertidos 
en torno al fundamento de los Derechos Humanos, reingresando 
con ello, al campo de la visión tricotómica del iusnaturalismo, del 
positivismo y la óptica del realismo normativo; es cierto que la 
filosotfa de los Derechos Humanos es importante y cataliza la 
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conciencia y una cultura acerca de los mismos, tal trabajo racional 
carece de sentido, si no desemboca en un efecto práctico, como lo 
es el de lograr que los derechos cobren vigencia obligatoria en la 
positividad. 

La positivación deontológicamente hablando, presupone un 
consenso, aunque es cierto que la nueva formulación escrita y 
formal de normas jurídicas no implica la eficacia de las mismas, si 
lleva implícito el principio de cumplimiento coactivo o exigihilidad 
práctica. 

Al respecto, García Maynez señala que: "La eficacia del 
sistema normativo es un elemento del orden jurídico concreto. El 
derecho como orden concreto sólo puede existir cuando los 
destinatarios de su sistema normativo ajustan normalmente su 
conducta a las prescripciones en vigor" .(99) 

A tal orden concreto, como resultado, lo hacemos equivalente 
a la positividad, al derecho positivo, a la vigencia sociológica. Por 
eso, el tema de los Derechos Humanos y el derecho de los 
Derechos Humanos nos conducen a una toma de conciencia. No 
basta formular o escribir normas jurídicas de reconocimiento, 
porque lo fundamental es que se alcance la cima de su vigencia 
sociológica y, de su positividad: que se tenga acceso efectivo a su 
disfrute, a su goce, a su ejercicio por parte de todos los hombres. 
Pírrico triunfó sería admitir la existencia de valores humanos 
fundamentales y conceder en su desaplicación. 

Si bien es cierto que, para la validez del derecho positivo hay 
un parámetro llamado legitimación con fundamento en el valor 
justicia, el derecho positivo es válido, cuando además de apegarse 

(99) GARCIA f\IA YNEZ, Eduardo. Filosofía del Derecho. México, Porrúa. 13·' 
Ed, 1986. P. 18. 
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a un proceso formal es justo aunque formalmente puede haber un 
derecho positivo injusto, el derecho relativo a los Derechos 
Humanos no participa de tal polémica, puesto que es el derecho 
justo por antonomasia.(IOOJ 

"Al derecho positivo se le puede predicar, según el caso, como 
válido, o sea, adjudicarle 'validez'. El vocablo validez queda 
reservado entonces, para el derecho positivo válido. Pero desde 
ya, prestemos atención a una cosa: para que haya validez, tiene 
que haber derecho pos1t1vo, es decir, derecho vigente 
sociológicamente, derecho eficaz; si no hay vigencia sociológica, 
no hay positividad, y si no hay positividad, falta el sustrato 
jurídico (derecho positivo) para predicar la cualidad de validez. Si 
no hay sustantivo (derecho positivo), no hay adjetivo válido; si no 
existe la realidad mencionada por el sustantivo, no puede existir el 
calificativo que, adjetivado, Ja califica. Faltando la validez por 
inexistir el positivo, tendremos únicamente la 'valencia' del valor, 
que siempre exigirá la positividad". (101) 

Desde otra opción, y a manera de reflexión, cabe el 
cuestionamiento de Hart en relación al derecho injusto, ¿por qué -
se pregunta- es mejor pensar 'esto no es derecho en ningún 
sentido', en lugar de 'esto es derecho pero es demasiado inicuo 
para ser obedecido o aplicado'? y dice, la idea de que fuera del 
sistema oficial hay algo que, en última instancia, deberá 
proporcionar al individuo el criterio para resolver su problema de 
obediencia, es más probable que permanezca viva entre quienes 
están acostumbrados a pensar que las reglas jurídicas pueden ser 
inicuas, que entr•'! los que piensan que nunca algo inicuo puede 
tener status de derecho. < 102¡ 

(100) Ibidem. P. 21. 
(IOI) BIDART CAMPOS. Op. cit. P. 123. 
(102) "El Concepto del Derecho". Op. cit. PP. 259-260. 
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Con el surgimiento del Estado de Derecho, un estado 
respetuoso de los individuos y la sociedad, limitado a un actuar 
transparente, que asume los pactos de convivencia y distribución 
de facultades determinados por la sociedad, el orden normativo 
adquiere una mayor dimensión, hablamos de un orden con 
vigencia sociológica; un imperativo social no unilateral ni 
arbitrario, que entraña el respeto a la dignidad humana y los 
cauces del poder que anulan la postura voluntarista. 

El modelo voluntarista da por resultado que: "Los derechos 
fundamentales son los que desde la voluntad del poder, aquellos 
que sea cual sea su contenido se designen como derechos 
fundamentales", centran su fundamento exclusivo en el Estado, o 
en el derecho estatal, o en la voluntad del poder estatal que 
equivale a la de los gobernantes de turno: Aquí hay un 
empobrecimeinto de suma ordinariez filosófica. Ese fundamento -
transitorio, ocasional, relativo, mezquino, <1rbitrario-, casi no 
funciona como tal en sentido filosófico, pese a quienes hayan sido 
o sean sus seguidores o sus corifeos. Aquí no hay naturaleza 
humana, no hay valores, no hay ética, no hay ideal de derecho, 
que alumbre tan sórdido sustento y, dice con razón Peces-Barba: 
"pero el poder, que puede dar normas formalmente válidas, no 
puede a su voluntad crear fuera del contexto e incluso con 
principios contradictorios, derechos fundamentales" .(103) Cuando 
no hay filosóficamente hablando un hecho superior a esa voluntad 
de poder, sea ese hecho metajurídico, extrajurídico, ético, 
iusnaturalista, plexo de valores, etcétera, el supuesto fundamento 
positivista-voluntarista se vuelve raquítico. (104) 

(103) ldem. P. 22. 
(104) BIDART CAMPOS. Op. cit. P. 106. 
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El nuevo orden jurídico mencionado, se hace posible con la 
transformación del Estado liberal de derecho en Estado social de 
derecho, con la que se culmina el proceso de positivación del 
derecho natural al alcanzarse la integración democrática de los 
derechos fundamentales. (105) 

En efecto, la época de las grandes declaraciones, que marca un 
hito en la positivación de los Derechos Humanos es también el 
reflejo de la transformación del Estado y el auge del derecho como 
instrumento vinculante a la praxis de la justicia. Lo anterior, nos 
recuerda la historicidad de los Derechos Humanos y el viacrusis 
que han recorrido para transformarse en normas positivas, en una 
lucha denodada por su cxigibilidad. 

"La inserción de los valores propios de los Derechos Humanos 
en la positividad es histórica, y se contagia de todos los 
ingredientes físicos que provienen de múltiples factores, cultural, 
social, religioso, económico, cada uno de los cuales participa de la 
temporalidad situacional, época y lugar donde interactúa, espacio 
geográfico" .(106) Así, los Derechos Humanos se constituyen en 
normas jurídicas positivas, que reconocen las demandas de los 
pueblos, según su devenir histórico y las exigencias humanas 
particulares. 

Aunque Bidart Campos señala que la recepción o positivación 
de los Derechos Humanos se da cuando éstos alcanzan, con o sin 
normas escritas, vigencia sociológica, concluye reconociendo que 
"en el derecho positivo (vigente) existen o rigen los Derechos 
Humanos, porque los hombres tienen acceso a ellos, los pueden 
ejercer, gozar y disfrutar, disponen de vías tutelares, y conviven 

(105) PEREZ LUÑO. Op. cit. P. 165. 
(106) BIDART CAMPOS. Op. cit. P. 130. 
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en un sistema efectivamente democrático" .(107) Lo anterior, 
independientemente de la vigencia sociológica, demuestra la 
necesidad de normas jurídicas que preserven la tutela de tales 
valores supremos y que además, se requieren vías para su 
exigibilidad como no podría ser de otra manera legítima. 

Al respecto es importante retomar conceptos de derecho 
vigente y derecho positivo. "Llamamos orden jurídico vigente al 
conjunto de normas impero-atributivas que en una cierta época y 
un país determinado la autoridad política declara obligatorias. El 
derecho está integrado tanto por las reglas de origen 
consuetudinario que el poder político reconoce, como por los 
preceptos que formula ... En lo que toca al derecho legislado, su 
vigencia encuéntrase condicionada por la reunión de ciertos 
requisitos que la ley enumera" .(108) 

"No todo derecho vigente es pos1t1vo, ni viceversa. La 
vigencia es atributo formal, es la impronta del Estado en las 
normas jurídicas consuetudinarias, jurisprudenciales o legislativas 
que él sanciona. La positividad es un hecho que estriba en la 
observancia real de cualquier precepto, vigente o no vigente. La 
posibilidad de que exista un derecho dotado de vigencias pero 
desprovisto de eficacia, sólo es admisible en casos aislados" .(109) 

La positivación de los Derechos Humanos se ha visto desde su 
doble vertiente, según se le identifique con el derecho vigente o al 
positivo, como derecho efectivamente observado y 
"sociológicamente" aceptado por una comunidad y, como derecho 
normado que ha traducido en garantías jurídicas, los derechos que 
el ser humano ha considerado fundamentales. 

(107) lb1dcm. P. 128. 
{108) GARCIA MA YNES, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, 
México, Porrúa, 37". Ed. 1985, PP. 36 y 37. 
( 109) lbidcm. PP. 38 y 39. 
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Bidart Campos señala que las normas escritas no deben ser 
infravaloradas. "Muy especialmente si se hallan insertas en una 
Constitución formal (o codificada), que reviste supremacía y que 
está abroquelada en un sistema de control suficiente que permite 
invalidar las violaciones. También si, con o sin jerarquía 
supraconstitucional, concurre el derecho internacional a través de 
pactos o tratados a reforzar la tutela de los derechos dentro de la 
jurisdicción interna con el suplemento de la jurisdicción 
internacional" .(110) 

Visto lo anterior, es importante recordar que lo 
'fundamentalmente humano' ha variado según las épocas, el 
progreso social y las circunstancias específicas de cada 
comunidad, lo que ha significado la correlación entre las gestas 
históricas de los pueblos y naciones y los documentos o acuerdos 
expresos que ha sido colofón de cada una de ellas. Una revisión a 
los principales documentos jurídicos sobre los Derechos Humanos, 
no habla sólo de un proceso formal bajo el cual se elaboraron, sino 
de un entorno, un ideal, un convencimiento comunitario de normas 
esenciales, de un instrumento de cambio y equilibrio, 
concomitantemente. De allí, que aún el iusnaturalista mas 
ortodoxo reconozca que "el derecho natural necesita del derecho 
positivo para su funcionamiento y aplicación en el mundo jurídico
político. Si lo necesita, es porque dispone de permeabilidad y 
elasticidad para asumir los requeruntcntos históricamente 
situacionales del derecho positivo, en un aquí y ahora que es, 
natural y esencialmente, variable y rítmico" .(l 11) 

La positivación de los derechos fundamentales se desarrolla a 
través de un proceso normativo que afecta a distintos niveles de la 

(l 10) BIDART CAMPOS. Op. Cil. P. 128. 
(111) lbidem. P. 131. 

58 



experiencia jurídica, al ser el producto de Ja actuación de Jos 
grandes poderes jurídicos-positivos clásicos. A ellos, en cuanto 
máximos depositarios de la potestad normativa, les corresponde Ja 
competencia de contribuir a elaborar, cada uno en Ja esfera que Je 
es propia, el régimen positivo de los derechos fundamentales. (112) 

A partir del siglo XVill, se considera un postulado 
fundamental del régimen liberal reservar al poder constituyente, en 
cuanto titular de la soberanía popular, el privilegio de fijar Jos 
derechos básicos de la convivencia social, bien mediante su 
inserción en el preámbulo de las constituciones, o en su texto 
articulado o, incluso, en una declaración específica de tales 
derechos. No en vano, para el pensamiento liberal, el fin supremo 
de la asociación política residía en la defensa de las libertades 
fundamentales, para cuya mejor garantía éstas debían proclamarse 
expresamente en las normas de mayor rango y autoridad del 
ordenamiento jurídico.(113) 

En el plano constitucional se han empleado dos sistemas de 
positivación, la doctrina alemana ha distinguido el sistema de 
positivación a través de la lex genera/is, esto es, del enunciado de 
grandes principios tales como la libertad, la dignidad humana, del 
sistema de leges especia/is, que proclaman unas libertades o 
derechos más concretos como la libertad de pensamiento, de 
prensa, de conciencia; inferir sistemas seria aquél que combina 
ambos principios constituyéndose en mixto. 

Siguiendo a Pérez Luño, entre los diferentes instrumentos de 
positivación encontramos: 

(112) PEREZ LUÑO. Op. Cit. P. 65. 
(113) ldem. 
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a) Valores y principios constitucionales programáticos. Tales 
principios se hallan recogidos en el preámbulo de la Constitución 
que viene a representar la síntesis de los valores básicos. 

b) Principios constitucionales para la actuación de los poderes 
públicos. En éste caso, quedarían reunidos una serie de principios 
encaminados a orientar la acción de los poderes públicos y a 
delimitar el marco político, social y econom1co que va a 
determinar las modalidades de ejercicio de todos los derechos 
fundamentales. · 

e) Normas o cláusulas generales a desarrollar por leyes 
orgamcas. Un numeroso grupo de derechos fundamentales, 
expresamente reconocidos en el articulado de la Constitución y 
positivados como tales derechos y no como principios, se hallan 
remitidos a la legislación para la delimitación de su alcance y 
contenido. 

d) Normas específicas o casuísticas. Constiwyen una serie de 
derechos de forma específica y pormenorizada, sin hacer 
referencia a su ulterior desarrollo legislativo, de lo que se infiere 
que su positivación constitucional, va a ser la normativa 
configuradora de su alcance y significación. Si bien en el plano de 
la protección el texto constitucional estahlece los derechos que 
serán directamente aplicables ante los tribunales ordinarios y, en 
su caso, tutelados a través del recurso de amparo y los que tan sólo 
serán objeto de aplicación indirecta a través del recurso de 
inconstitucionalidad. 

e) Normas de tutela. Además de las normas constitucionales 
encaminadas a formular positivamente los derechos fundamentales, 
existen también normas dirigidas a su garantía. Directa referencia 
a estos instrumentos jurídicos de defensa de los derechos 
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fundamentales se halla en el artículo 102 apartado B de nuestra 
Constitución, que institucionaliza la figura del Ombudsman 
mexicano y crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos.(114) 

Como dijimos, el principal marco de positivación de los 
derechos fundamentales es el constitucional, sin que el legislador 
juega también un papel muy importante en la elaboración positiva 
de estos derechos, siendo en muchos sistemas jurídicos el 
encargado de desarrollar y de establecer su garantía.(115) El 
pensamiento liberal en su lucha contra el absolutismo, había 
supuesto que la libertad quedaría perfectamente garantizada en 
cuanto el pueblo fuera quien detentara el ejercicio del poder a 
través de la ley, entendida como expresión de la voluntad general. 
De ahí, la confianza de los autores de la Declaración de 1789 en la 
ley, como instrumento más adecuado para establecer el contenido 
y el límite de los derechos fundamentales.(116) 

El principio de legalidad, mecanismo estrechamente ligado al 
funcionamiento del Estado de Derecho, supuso una garantía de los 
derechos fundamentales constitucionales al imponer al legislador la 
obligación de acomodarse en el desarrollo de su labor a los 
principios de la constitución. La teoría de las constituciones 
rígidas (Rigidittii des Gnmdgesetzes), esto es las no modificables 
por vía legislativa ordinaria; de la jerarquía normativa y, la del 
control jurisdiccional de los actos legislativos, vinieron a asegurar 
la primacía de los derechos fundamentales reconocidos por vía 
constitucional, permitiendo la anulación de las leyes contrarias sus 
disposiciones. 

(l 14) lbidcm. PP. 66-68. 
(115) lbidcm. P. 97. 
( 116) Véase los artículos 4. 5 y 6 de la Declaración. 

61 



La concepción liberal subyacente a los princ1p1os que 
inspiraron la aparición del Estado de Derecho, vio siempre con 
recelo la intervención del poder ejecutivo en la positivación por vía 
reglamentaria de los derechos fundamentales. Sin embargo, es un 
hecho indiscutible que en la actualidad el desarrollo del sistema de 
libertades públicas es obra en gran medida, de la actividad de la 
administración, como en el caso mexicano, la creación del 
Ombudsman fue debido a una propuesta presidencial mediante 
Decreto administrativo, en ejercicio de las facultades concedidas 
por el artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Para los clásicos de la democracia liberal el principio de 
separación de poderes fue reiteradamente considerado como 
garantía esencial de las libertades fundamentales. El propio 
Montesquieu, en un célebre pasaje de L 'Esprit des Lois, no dudaba 
en sostener que: "Lorsque dans la méme perso1111e ou dans le 
méme corps de magisTraTure, la puissance législative est unie a la 
puissance exécutrice, il n 'y a poim de liberté" .(117) Sin embargo, 
es preciso recordar que en ese tiempo, el ejecutivo aún era 
monárquico y se temía una vuelta al absolutismo, por lo que toda 
facultad no precisada al monarca era un peligro latente. "Cuando 
el ejecutivo tuvo un fundamento democrático, si bien se fue 
tendiendo progresivamente a hacer menos rigurosa la separación 
de poderes hasta convertirla en una distinción de poderes. Así 
suele ocurrir en los sistemas parlamentarios, en los que el 
ejecutivo no tiene su origen inmediato en el sufragio popular, 
mientras que en el régimen presidencial la separación de poderes 
conserva mayor nitidez" .(118) 

(117} PEREZ LUÑO. Op. Cit. P. 100. 
(118) lbidcm. P. 101. 
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No obstante, la separac1on de poderes continúa siendo una 
garantía importante para la defensa de los derechos fundamentales. 
No debe olvidarse que el ejecutivo es quien dispone de la fuerza 
material: ejército y policía, y quien por ello, cuenta con los medios 
para garantizar un orden público en el que sea posible el ejercicio 
de las libertades. Pero es evidente que no siempre los 
procedimientos utilizados por la administración son congruentes 
con esa finalidad, y que en la práctica la eficacia de determinadas 
técnicas administrativas supone un grave peligro para el disfrute de 
gran parte de derechos y libertades. De ahí que, el principio de la 
separación de poderes, continúe siendo un instrumento adecuado 
para la protección de los derechos fundamentales contra posibles 
abusos del ejecutivo. 

Aunque en los esquemas del pensamiento liberal, al juez no le 
correspondían funciones creadoras , mucho menos en el terreno de 
las libertades fundamentales en el que el juez debía limitarse a 
aplicar estrictamente aquellas normas generales, previamente 
sancionadas en las que éstas venían promulgadas, si se le 
reconocía, sin embargo, un importante papel en el ámbito de la 
protección de los derechos fundamentales, en el control de los 
órganos del Estado, y en la decisión sobre las sanciones de los 
particulares que afectaban al disfrute de estos derechos, 
principalmente en los sistemas del Common Law, en los que la 
consagración del estatuto de los derechos fundamentales se ha ido 
gestando, en gran medida, a través de los precedentes 
jurisprudenciales.(119) 

Paralelamente a la judicatura, existen en algunos paises, 
organismos de gran importancia para la efectividad de los derechos 
fundamentales, y a los que en el plano de la positivación conviene 
aludir, ya que de algún modo contribuyen también en el ejercicio 

(1\9) lbidem. P. 106. 
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de su competencia a la formulación de auténticas reglas jurídicas. 
Entre estas instituciones han adquirido especial relieve el 
Ombudsman sueco y la Procuratura soviética.(120) 

Visto lo anterior, puede admitirse la prevalencia en cada época 
de determinadas fórmulas de positivación, y así el estudio 
histórico, lejos de ser un mero repertorio cronológico de 
efemérides relacionadas con la fijación normativa de los Derechos 
Humanos, deviene su marco explicativo. 

Desde el punto de vista ideológico, se puede considerar que la 
afirmación de la libertad personal frente al poder ha sido una 
constante en el devenir histórico de la humanidad; sin embargo, la 
consagración de esa exigencia en el orden jurídico-positivo ha sido 
una conquista relativamente muy reciente. 

La historia del proceso de positivación de los derechos 
fundamentales comienza en la Edad Media. Es en esta época 
cuando nos encontramos con los primeros documentos jurídicos en 
los que, aunque de forma fragmentaria y con significación 
equívoca, aparecen recogidos ciertos derechos fundamentales. 

En el Medievo europeo aparecen una serie de cartas de 
franquicias que tienen como denominador común el 
reconocimiento de algunos derechos, tales como: el derecho a la 
vida y la integridad fisica, a no ser detenido sin causa legal, a la 
propiedad, a la libre elección del domicilio y a su inviolabilidad; 
derechos que eran reconocidos a quienes formaban parte de un 
determinado grupo o estamento, entre los documentos medievales 
más relevantes encontramos la Carta Magna. Este documento 
posee un gran interés, porque supone un preciso resumen de los 
principales caracteres de los documentos medievales y permite 

(120) lbidem. P. 107. 
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establecer sus rasgos caracterizadores: tienen un fundamento 
isunaturalista; se trata de declaraciones históricas, estamentales y 
circunstanciales; y, su naturaleza jurídica es más propiamente 
privada que pública, constituyendo auténticos textos positivos 
susceptibles de ser invocados ante los tribunales.(121) 

La evolución posterior supuso un tránsito progresivo de estos 
documentos del ámbito privatístico al del derecho público. Este se 
produce a medida que se disuelve el sistema estamental propio del 
feudalismo y van surgiendo con los parlamentos, instituciones 
representativas del consensus del país y en los que las antiguas 
clases van perdiendo fuerza social en beneficio del tiers état. Las 
declaraciones de derechos no serán a partir de entonces el 
producto de un pacto contractual entre miembros de diversos 
estamentos para conciliar sus intereses, sino que, como resultado 
de una paulatina centralización de las fuerzas políticas, se verá en 
ellos la expresión, a través de una ley general que se impone 
también al príncipe, del principio trabajosamente conquistado de la 
soberanía popular.(122) 

Con las declaraciones americanas se abre una nueva etapa en el 
proceso de positivación de los derechos fundamentales. En el 
curso de la Edad Moderna, aparecen una serie de textos en los que 
ya no se trata de atribuir determinadas prerrogativas a los barones 
o a los ciudadanos a través de pactos o de leyes generales 
emanadas del Parlamento, sino que tienden a consagrar unos 
principios que se considera preceden al propio ordenamiento 
positivo del Estado, y que, antes que creados, son reconocidos por 
el poder constituyente. Tal reconocimiento, se entiende que debe 
formar parte de la constitución, en cuanto instrumento fundamental 
de la convivencia política. Por ello, las modernas declaraciones de 

(121) BATTAGLI!_\, Felice. Declaraciones de Derechos. Op. Cit. P. 181. 
(122) PEREZ LUNO. Op. Cit. P. 113. 
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derechos se vinculan estrechamente al desarrollo del 
constitucionalismo, lo que supone una mutación respecto a los 
caracteres del proceso de positivación predominante en él como lo 
son: su fundamento, ahora de signo nítidamente racional que 
abandona la justificación consuetudinaria; la titularidad abandona 
el nexo estamental y selectivo; y, la naturaleza jurídica será 
preponderamente pública, dotando de mayor perfección jurídica a 
los nuevos documentos.(123) 

En el largo período que media entre las primeras 
manifestaciones en el siglo xvm de la positivación constitucional 
de los derechos fundamentales y su actual consagración en las 
cartas constitucionales del presente, pueden advertirse dos grandes 
fases que presentan caracteres específicos: la fase de las libertades 
individuales y la ampliación a los derechos económicos y sociales. 

Las modernas declaraciones de derechos se hallan 
estrechamente vinculadas al desarrollo del constitucionalismo. A 
partir del siglo xvm se considerará que las constituciones deben 
contener, de una parte, una serie de reglas relativas a la 
organización de los poderes públicos y, de otra, unas disposiciones 
que proclamen los principios fundamentales que deben inspirar el 
funcionamiento de todos los órganos del Estado, poniendo énfasis 
en los medios de control y en las vías para su exigibilidad. 

Por último, el proceso de formulación positiva de los Derechos 
Humanos ha rebasado, en nuestros días, el ámbito del derecho 
interno para plantearse también como una exigencia del derecho 
internacional. El proceso de positivación internacional de los 
Derechos Humanos, va estrechamente ligado a los principales 
acontecimiento políticos de nuestro siglo. Así, el movimiento que 
en tal sentido se produce a partir del Tratado de Versalles, puede 

(123) lbidem. PP. t 14 y t 15. 
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considerarse como el resultado de la paulatina democratización del 
Derecho internacional que sigue a la terminación de Ja Primera 
Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones, supuso ya un primer 
paso en el reconocimiento de la igualdad entre Jos Estados como 
presupuesto para su cooperación pacífica. De esta forma, el 
dogma de la soberanía absoluta se fue atenuando y, se propició, 
bajo la iniciativa de los organismos internacionales, el 
reconocimiento y la positivación a escala universal de los 
Derechos Humanos. Esta línea evolutiva fue trágicamente 
interrumpida por la Segunda Guerra Mundial; conflicto que, para 
Cassin, tuvo el carácter de 'cruzada de los derechos del hombre'. 
Durante la contienda, a medida que se hicieron notorios los 
horrores de los regímenes que la desataron, fue madurando entre 
los aliados la conciencia de que la protección de los Derechos 
Humanos fundamentales había dejado de ser una cuestión 
doméstica, supeditada al mero arbitrio de los Estados, para 
convertirse en un auténtico problema internacional. Así se puso de 
manifiesto, a lo largo de las diversas reuniones preparatorias de la 
Carta de San Francisco, siendo especialmente significativas: la 
Carta del Atlántico de 1941, la Declaración de las Naciones 
Unidas de 1942, las Propuestas de Dumbarton Oaks de 1944 y la 
Conferencia de Yalta de 1945. En todos estos pronunciamientos, 
declaraciones y propuestas, formulados en el curso de la guerra, se 
ponía de relieve que el reconocimiento internacional de los 
Derechos Humanos era una condición esencial para la paz y el 
progreso internacionales. En 1945, cuando se redactó la Carta de 
San Francisco, que daba vida a las Naciones Unidas, se puso 
especial énfasis en reafirmar la fé en los derechos fundamentales 
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres, en el propio 
Preámbulo del documento fundacional. De este modo, los 
Derechos Humanos pasaron a ser considerados valores esenciales 
de la comunidad internacional. 
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Las conquistas jurídicas que consagran el camino hacia el pleno 
desarrollo humano, en una ruta inefable de oprobios e injusticias 
del hombre por el hombre, han significado un paso sólido e 
irrenunciable. Superada la esclavitud, no hay argumentos válidos 
para regresar a ella; alcanzados los derechos sociales y 
económicos, no podríamos conformarnos con los clásicos derechos 
civiles y políticos; reconocida ampliamente la libertad religiosa 
sería inadmisible restaurar la Inquisición, aunque cada vez las 
formas de dominación son más imperceptibles y elaboradas, la 
cultura e implantación de los Derechos Humanos es atalaya 
reluciente en el camino hacia la evolución y verdadera civilización 
del hombre. 

D. EL OMBUDSMAN Y SUS CARACTERISTICAS. 

Si en los siglos XVII y XVIII se atacó el exceso del poder, la 
polémica actual radica en el defecto de poder denominado 
'ingobernabilidad', traducida como la incapacidad de los gobiernos 
democráticos para dominar convenientemente los cont1ictos de 
sociedades complejas. 

El tema se puede articular en tres puntos:(l24) 

a) Los regímenes democráticos se caracterizan, más que los 
autocráticos, por una desproporción creciente entre el número de 
demandas provenientes de la sociedad civii y la capacidad de 
respuesta del sistema político, fenómeno denominado sobrecargo. 
Ello resulta de los breves períodos de que dispone el Estado para 

(124) BOBBIO. Norberto. Liberalismo y Democracia. México, FCE, 1 • Reim., 
1992. PP. !03-I09. 
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resolver las peticiones de múltiples asocíaciones, so pena de 
reducir el consenso en su favor y, por los procedimientos 
generalmente lentos para la toma de decisiones colectivas, 
agravado por un sistema de vetos o candados cruzados; elementos 
que no se presentan en regímenes autocráticos que suprimen 
instancias y deciden verticalmente. Mientras la democracia hace 
fácil la demanda y difícil la respuesta, la autocracia invierte el 
proceso. 

b) En los regímenes democráticos la conflictiva social es mayor 
que en los autocráticos. 

c) En los regímenes democráticos, el poder está más 
distribuido que en los autocráticos; se presenta el fenómeno del 
'poder difuso'. Una característica de las sociedades democráticas 
es la de tener numerosos centros de poder; será más difuso en 
cuanto más regulado en todos sus niveles, por procedimientos que 
admitan la participación, el disenso y la proliferación de espacios 
para la toma de decisiones colectivas. Además de difuso, el poder 
está fragmentado siendo difícil su recomposición; la fragmentación 
produce competencia entre los poderes. El conflicto entre poderes 
es patológico, pues arrastra a los sujetos que debían resolver el 
problema e hipertrofia el conflicto social. 

La ingobernabilidad, propende a la toma de decisiones 
autoritarias que, o fortalecen al poder ejecutivo y apuntalan a los 
sistemas presidencial y semipresidencial o, trazan nuevos límites a 
la esfera de decisiones que puedan ser tomadas por la mayoría. 

El Estado moderno se enfrenta pues, al complejo problema de 
la protección de sus habitantes ante la actuación de los aparatos 
burocráticos gubernamentales. Debido a su dimensión y 
complejidad, éstos llegan a lesionar los derechos fundamentales de 

69 



los ciudadanos en sus relaciones con las autoridades; por abusos, 
negligencias o simples actos erróneos de los funcionarios. En la 
mayor parte de los paises occidentales, incluido el nuestro, ésta 
necesidad se ha cubierto mediante soluciones que consideran los 
medios de control de la legalidad, en la actuación de la 
administración pública; por ejemplo, los recursos administrativos y 
los tribunales especializados en esta materia. La protección del 
ciudadano en el contencioso administrativo se garantiza por su 
fácil acceso a los tribunales, por el carácter judicial de los 
procedimientos y por la contundencia de las resoluciones en esta 
materia. Este sistema funciona de manera regular, en un gran 
número de paises; sin embargo en muchos sistemas jurídicos, 
sobre todo en Europa, dicha solución se considera insuficiente 
debido al crecimiento y complejidad de la administración, y han 
surgido nuevas instituciones con la misma finalidad. Entre ellas 
está el Ombudsman sueco,(125) que surge como un medio de 
control del ejecutivo y la administración pública, complementario 
de los tradicionales sistemas creados con la división de poderes, y 
para el perfeccionamiento de dicha estructura administrativa.(126) 

Como se menciona en el segundo capítulo, Ombudsman es una 
institución aparecida en Suecia, donde alcanzó su configuración 
precisa hacia 1809. El Ombudsman, que significa en sueco 
mandatario o representante, es una personalidad de probados 
conocimientos jurídicos e integridad moral elegida por el 
Parlamento, para investigar las quejas de los ciudadanos frente a 
las actuaciones de los funcionarios públicos. Gestado en el siglo 

(125) SALOMON DELGADO. Op. Cit. P. 35. 
(126) Al respecto el ar1ículo 53 segunda parle de la Ley de la CNDH es.iablece 
que. el informe público de dicho Organismo podrá conlener propos1c1ones d1~1¡:1das 
a las auloridades y servidores públicos compelenles, para pro'!1over I~ exped1c1ón o 
modificación de disposiciones legisla1ivas o reglamen1ar1as, as1 como para 
perfeccionar las prácticas adminislralivas correspondienics, con el objclo de lutelar 
de manera más efeciiva los Derechos Humanos de los gobernados y lo¡:rar una 
mayor eficiencia ele los Servidores Púhlicoi,, 
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XVIII, el Ombudsman reencarna la idea básica del Nomojilax 
griego, la protección de la norma jurídica objetiva; establecido en 
el siglo XIX, se propaga a los restantes paises escandinavos 
(Noruega, Finlandia, Dinamarca), luego a Inglaterra y, en pleno 
siglo XX, salta de Nueva Zelandia a Israel y de Portugal a 
América.( 127) 

El Ombudsman tiene la característica de ser antes que nada, 
una creación de la ley. Desde su nacimiento en Suecia, ha sido 
regulado por normas constitucionales, en unos casos, y en leyes 
orgánicas o reglamentarias, en otros. Por otro lado, el 
Ombudsman ha sido definido en su naturaleza como una 
magistratura de persuación; este concepto debe ser entendido a 
partir de la idea de que carece de imperium, no tiene potestas o 
poder de aplicación coercitiva, su función fundamental estriba en 
expresar un criterio, en general técnico-jurídico, con autoridad 
moral respecto a la administración, ante el parlamento. Es 
necesario agregar que desde su nacimiento, es un comisionado del 
parlamento para vigilar la vigencia de los derechos de la población 
en sus relaciones con la administración pública, es un medio de 
control no tradicional cuya fuerza no radica en el poder vinculante 
de sus resoluciones, sino en la auctoritas moral derivada de su 
prestigio social. (128) 

Así como la noción de los Derechos Humanos, presenta 
diversas acepciones, el úmbudsman también es abordado desde 
distintas ópticas. Hay autores, para quienes esta figura es un 
funcionario cuya actividad se limita a la atención de quejas contra 
la administración pública; otros se constriñen en mayor o menor 
medida, a la enumeración de sus características y requisitos para 

(127) BARRIOS DE ANGELIS, Dante. Proceso y derechos llumanos. Buenos 
Aires, Ed. Depalma. P. 143. 
( 128) lbidem. P. 36. 
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acceder al cargo; finalmente, encontramos a aquellos estudiosos 
que explican con profusión la institución del Ombudsman, su 
naturaleza, teleología y efectos de su implantación. 

Así, respectivamente tenemos las siguientes definiciones: 

"El Ombudsman .. . es un funcionario, con jurisdicción nacional 
o regional, general o especializada, que tiene el encargo de ciudar 
a solicitud de los particulares o motu proprio, que la acción de las 
autoridades, particularmente de las gubernativas, sea no solamente 
legal, sino razonablemente oportuna, justa, humana" .(129) 

"Un Ombudsma11 es un experto en Administración Pública, el 
cual debe ser independiente, imparcial y de rápido acceso, con la 
función de recibir e investigar quejas individuales de abusos 
burocráticos, él informa sobre sí mismo y puede publicar sus 
resultados, sin embargo, no tiene poder para modificar o revocar 
decisiones administrativas". (130) 

Donald C. Rowat, señala las siguientes características 
esenciales: 1) El Ombudsman es un funcionario independiente e 
imparcial de la legislatura, usualmente regulado en la 
Constitución, quien supervisa a la Administración; 2) El se ocupa 
de quejas específicas del público contra injusticias administrativas 
e inadecuada administración; 3) Tiene poder para investigar, 
criticar y publicar, pero no para revocar acciones 
administrativas.(13 IJ 

(129) CARRILLO FLORES, Amonio. La Cons1i1ución, la Suprema Corte y los 
Derechos Humanos, México, Porrúa, 1981, P. 251. 
(130) MOORE, John. "Ombudsman and Ghetlo". Comzecricur Law Review. Dic. 
19, 1968. P. 246. 
(131) Cfr. "El Ombudsman". México, FCE., !ª. cd. en esparlol, 1973. 
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"Ombudsman es uno o varios funcionados designados por el 
órgano parlamentario, por el ejecutivo o por ambos, con el auxilio 
del personal técnico, que poseen la función esencial de recibir e 
investigar las reclamaciones de los gobernados realizadas por las 
autoridades administrativas, no sólo por infracciones legales sino 
también por injusticia, irracionalidad o retraso manifiesto en la 
resolución; y con motivo de esta investigación pueden proponer sin 
efectos obligatorios, las soluciones que estimen adecuadas para 
evitar o subsanar las citadas violaciones. Esta labor se comunica 
periódicamente a través de informes públicos, generalmente 
anuales, a los más altos órganos del gobierno, del órgano 
legislativo o a ambos, con la facultad de sugerir las medidas 
legales y reglamentarias que consideren necesarias para mejorar 
los servicios públicos respectivos" .(132) 

El Doctor Enrique Guadarrama señala que, a pesar de lo difícil 
que es conceptuar una Institución y, que el concepto sea 
reconocido como acertado por juristas de cualquier latitud, 
respecto al Ombudusman sueco, se sostiene que la definición que 
da la lntemational Bar Association es la que ha logrado ser 
aceptada en amplios círculos; en ella, se incluye la enumeración de 
las características mas relevantes de la Institución, definiéndolo 
como sigue: 

"The Ombudsman, is an office provided by the constitution or 
by action of the Legislature or Parlament and headed by an 
independent high leve! public official, who is responsible to the 
Legislature or Parlament, who receivcs complains from aggrieved 
persons againts government agencies, and who has the power to 
investigate, recommend corrcctive action, and issue reports.(133) 

(132) FIX-ZAMUDIO, lléctor. "0111b11dsma11', Diccionario Juddico Mexicano, 
México, UNAM, 1984, T. VI. P. 307. 
(133) 'Homenaje a Jorge Barrera Graff". Op. Cit. P. 859. 
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Las nociones anteriores apuntan sobre los elementos esenciales 
del Ombudsman: autonomía; accesibilidad; imparcialidad; carácter 
no vinculatorio de sus resoluciones; publicidad de la Institución y 
su labor; rapidez; y, auctoritas moral. Esta última, es una de las 
características que quizas más relevancia sociológica ha tenido en 
nuestro país en la implantación del primer Ombudsman mexicano. 

La autonomía es un elemento fundamental para la función del 
Ombudsman, que está íntimamente vinculada al concepto 
descentralización. En el caso mexicano, según la doctrina y el 
marco normativo que plantean tanto la Constitución como la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, ésta será de dos 
tipos: Centralizada y Paraestatal. La primera, se integra por la 
Presidencia de la República; las Secretarías de Estado; los 
Departamentos Administrativos (actualmente solo el DD) y, la 
Procuraduría General de la República. La segunda, por los 
organismos descentralizados; las empresas de participación estatal; 
las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, seguros y 
fianzas y, los fideicomisos.(134) 

La Administración Pública no tiene personalidad jurídica 
propia, sino la derivada de sus diferentes órganos, los que realizan 
las funciones propias a través de sus titulares y servidores. 

De acuerdo con Gabino Fraga, la centralización administrativa 
existe, cuando los órganos se encuentras colocados en diversos 
niveles pero todos en una situación de dependencia en cada nivel 
hasta, llegar a la cúspide en la que se encuentra el jefe supremo de 
la administración pública. La centralización administrativa, se 
caracteriza pues, por la relación de jerarquía que liga a los órganos 
inferiores con los superiores. 

( 134) Artículos 90 Constitucional: I" al 25 y 45 al 50 de la LOAPF. 

74 



La relación, es el conjunto de poderes que vinculan a los 
órganos superiores con los inferiores dando unidad y cohesión a la 
jerarquía administrativa. Entre los principales poderes de tal 
relación, encontramos: el de nombramiento; el poder decisorio; el 
disciplinario; el sancionador y el revisor. 

La desconcentración, consiste en la delegación de ciertas 
facultades de autoridad que hace el titular de cada dependencia en 
favor de órganos que le están subordinados jerárquicamente. Tal 
desconcentración puede ser administrativa o política. La 
administrativa, es aquélla que transfiere de un órgano inferior de 
la administración central, una competencia exclusiva sobre un 
territorio, disminuyendo la relación de jerarquía y subordinación. 
Aún cuando el órgano inferior puede tener autonomía técnica 
relativa, no se crea una persona diferente y su dependencia 
económica persiste siempre.(135) 

La desconcentración implica mover del centro la función o el 
servicio, para aproximarlos a otros Jugares y regiones. Este tipo de 
administración era desconocida antes del sexenio de Luis 
Echeverría Alvárez, quien la implantó y sistematizó. 

La descentralización, tiene lugar cuando se confía Ja 
realización de algunas actividades a organismos desvinculados en 
mayor o menor grado de la administración central. Tiene la 
característica de ser independiente de la administración 
centralizada y, estar dotada de personalidad jurídica y patrimonio 
propios; ésta puede ser por: servicio, región y por colaboración. 
Fraga comenta que, éste último tipo es muy criticado y tiene su 
ejemplo en las diferentes Cámaras de profesionistas u oficios. 

(135) NA Y A NEGRETE. Alfonso. Apuntes de Derecho Administrativo l. México, 
UNAM, Facultad de Derrecho, 1990. 
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En relación al tema tratado, la descentralización que opera es 
aquélla organizada por servicio. Este tipo, es creación del genio 
francés quien lo denominó 'establecimiento público', 
distinguiendolo de aquellos organismos especializados para atender 
un servicio público específico. En 1925, México adoptó esta 
forma en la institución de la Dirección General de Pensiones 
Civiles y de Retiro. 

Siguiendo a Fraga y a Nava Negrete las características 
esenciales de la descentralización ·son: personalidad propia; 
patrimonio propio; y, autonomía de la administración central. La 
autonomía a su vez, tiene tres vertientes: la administrativa, que 
implica capacidad de decisión; técnica, que se refiere a la libertad 
de especificación y ejercicio en los lineamientos internos; y 
económica, en su dicotomía financiera y patrimonial. Estas 
características se definen a partir de 1930. 

En 1947 se promulgó la ley para el control por parte del 
Gobierno Federal de los organismos descentralizados y empresas 
de participación estatal, señalando entre sus requisitos: a) Creación 
por ley del Congreso de la Unión o decreto presidencial; b) 
Patrimonio parcial o totalmente aportado por el gobierno; y, c) La 
prestación de un servicio público o social que explotara recursos 
naturales del país. La tutela y vigilancia administrativa corrían a 
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 1965, la 
ley es reformada agregando como característica las funciones dc 
investigación educativas o culturales; estableciendo la tutela 
administrativa por parte de la Secretaría de Patrimonio Nacional. 
En 1966, se crea la Junta de Gobierno de los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal, que 
contemplaba la tutela por medio de un organismos intersecretarial. 
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El 29 de Diciembre de 1976, se creó la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal que derogó la antigua Ley de 
Secretarías y Departamentos de Estado. En 1984, se promulgó la 
Ley Federal de Entidades Paraestatales que establecía como 
requisitos para los organismos descentralizados: a) Personalidad 
propia; b) Patrimonio propio; c) Autonomía; y, d) Creación por 
ley o decreto. Su objetivo era realizar y agilizar actividades en 
áreas estratégicas, prioritarias, de seguridad social y servicios 
públicos otorgándoles plena autonomía de gestión. 

La independencia en el manejo interno de la Institución, 
impacta directamente en la eficacia de los resultados prácticos del 
Ombudsman; ciertamente, los ordenamientos jurídicos que regulan 
a esta institución, establecen como facultad legislativa o 
parlamentaria la de formular directrices generales para el 
Ombudsman, pero ello no significa que pueda interferir en la 
forma en que éste resuelve los casos que son sometidos a su 
consideración e incluso las propuestas de reformas legislativas que 
puede presentar.(136) 

Sonia Venegas asienta en su tesis que, el principio según el 
cual 'el parlamento no puede dar instrucciones específicas -caso 
por caso- al Ombudsman', se ha establecido expresamente en 
diversas legislaciones, tales como la de Suecia, Finlandia, 
Dinamarca, Noruega e Israel; lo mismo ha sucedido en 
ordenamientos de paises en vías de desarrollo. (137) 

El principio anterior, se relaciona estrechamente con la 
autonomía que puede ser técnica y presupuesta!. La primera 
marca su separación absoluta de cualquier directriz que pueda 

( 136) Sobre la Independencia de la CNDI 1 véase el artfculo 54 de su ley. 
(137) "Origen y Devenir del Ombudsman". México. UNAM, 1988, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 19~8. P. 41. 
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provenir de alguno de los poderes, especialmente del Ejecutivo 
afectando su imparcialidad; y, la segunda establece las condiciones 
materiales mínimas para que la Institución cumpla cabalmente sus 
funciones, teniendo a la disposición, el personal especializado, 
técnicas, tecnología e instrumentos necesarios para la investigación 
y determinación de los asuntos motivo de su competencia. 

La accesibilidad y rápidcz, son elementos derivados de Ja 
propia génesis de la Institución según apuntabamos en el marco 
referencial introductorio. Los Derechos Humanos precisan vías 
rápidas para su tutela dentro de un aparato burocrático inmenso y 
farragoso, que mediante procedimientos eternos termina por, no 
sólo violar, sino nulificar los Derechos Humanos. 

En la actualidad existen tres sistemas de acceso al Ombudsman: 
el directo, el indirecto y el mixto. 

Cuando en el primero, el quejoso tiene un contacto directo con 
el Ombudsman, en el segundo, se requiere de un mediador 
obligatorio que puede ser algún miembro del Parlamento o 
gubernamental, lo que, en paises de gran crecimiento 
demográfico, se traduce en anacronismo, dada la poca fluidez de 
las quejas. 

En donde la institución ha sido adoptada, se ha buscado que los 
requerimientos formales a los que se somete una queja, sean 
mínimos y se asegure el acceso a la institución, incluso, para 
aquellos que se ven privados de libertad ítsica.(138) 

(138) NEBENZHAL, Issac. "17ie Commissioner from complaints fro"! the publ{c". 
Annual rcport 6, Jerusalén, Statc of Israel, january, 1978, P. 102., Cit. por rairén 
Guillén. 
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En este rubro se contemplan los requisitos de las quejas, los 
lugares y las formas en las que ha de presentarse, así como 
también los presupuestos para la procedencia de la misma. 

El carácter no vinculatorio de las resoluciones del 
Ombudsman, es un elemento que difícilmente comprenden algunos 
grupos e individuos de la sociedad, pues consideran que es 
sinónimo de ausencia de fuerza o importancia, y soslayan su nexo 
íntimo con la auctoritas moral del defensor de los Derechos 
Humanos. 

Una vez concluida la tarea investigadora, el Ombudsman, 
emite una resolución. Una de las formas particulares de resolver, 
es denominada recomendación, que adopta la forma de sugerencia, 
estructurada de una manera lógica y estableciendo los elementos 
de convicción que conducen a la opinión vertida. Las 
características de dichas resoluciones, es Ja carencia de potestad 
coercitiva del Ombudsman para con Jos destinatarios,(139) por lo 
que, no puede modificar ni revocar por él mismo, una actuación 
proveniente de los funcionarios o empicados de Ja administración 
pública.(140) 

Sin embargo, estas resoluciones poseen una amplia aceptación 
por las autoridades respectivas, en virtud del respeto que se guarda 
al titular del cargo de Ombudsma11 y que tienen su base en sus 
conocimientos y en su autoridad moral, lo que no sucede por 
ejemplo, en otro tipo de recursos y procedimientos. 

A pesar de la carencia de efectos vinculatorios de sus 
resoluciones, no debe creerse que el Ombudsman se encuentra 

( 139) Ver articulo 46 de la Ley CNDH. 
( 140) FAIREN GILLEN, Víctor. El Defensor del Pueblo. Madrid. Centro de 
Estudios Constitucionales, 1982, P. 274. 
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desprovisto de medios jurídicos para imponerlas de manera 
indirecta, cuando el destinatario no quiere aceptarlas; así por 
ejemplo, en varios paises esta Institución disfruta de facultades 
para acusar penalmente a un funcionario, en caso de existir 
indicios delictivos; asimismo, está en aptitud de interponer el 
juicio de amparo, o para denunciar ante las autoridades 
administrativas jerárquicamente superiores, cuando algún 
funcionario o empleado público ha cometido una infracción 
disciplinaria.(141) 

Las resoluciones del Ombudsman pueden clasificarse en: a) 
Recomendaciones y acuerdos; b) Determinaciones de no 
responsabilidad; c) Opiniones y críticas; y, d) Notificaciones e 
informes. 

La opinión, es un instrumento que el Ombudsman utiliza para 
ejercer influencia sobre la autoridad respectiva, en virtud de su 
llexibilidad. Es común, que en el ordenamiento regulador de la 
institución, se encuentre el término 'opinión' en la sección 
dedicada a las facultades de este organismo. 

En el caso mexicano, pueden considerarse como opiniones, las 
consideraciones y las propuestas de la CNDH en el tratamiento de 
asuntos sometidos al procedimiento de amigable composición, que 
se abordará en el tercer capítulo. La CNDH puede además, 
promover cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y 
reglamentarias. 

(141) Al respecto, los artículos 71 al 73 de la Ley de la CNDH establecen la 
facultad para presentar denuncia por los delitos o fahas que hubiesen co~~tido las 
autoridades o servidores públicos de que se trate, teniendo además la pos1b1hdad de 
solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la 
dependencia de que se trate. 
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El término opinión, es muy general y puede significar en lato 
sensu, cualquier resolución emitida por el Ombudsman, puesto que 
como señalamos, aún las recomendaciones, máximo producto del 
Ombudsman carecen de fuerza coactiva. De la estructura y 
contenido de la opinión dependerá una posible clasificación. 

En el caso de diversas instituciones, los acuerdos de 
incompetencia se consideran opinión. En todos los casos el 
Ombudsman puede comunicar su opinión al intresado. 

Por otra parte, la Ley del Ombudsman Noruego en su artículo 
10, declara que: "El Ombudsman tiene derecho a opinar sobre los 
asuntos que se incluyen en su campo de trabajo", incluyendo 
indistintamente propuestas legislativas y reglamentarias como 
op1mones solicitadas a petición de alguna dependencia 
gubernamental o grupo de ciudadanos. 

Hay quienes consideran que las opiniones del Ombudsman se 
consolidan cuando se acompañan de una crítica debidamente 
fundada, sin embargo, el término crítica es igualmente difuso. 
Los diferentes Ombudsmen suelen emplear preferentemente las 
expresiones; observaciones, conclusiones y en todo caso 
propuestas.(142) 

La crítica, lleva íncita la correlación entre la situación jurídica 
del quejoso, la violación planteada y los medios de convicción de 
los cuales dispone el Ombudsman, determinando si la autoridad ha 
obrado adecuadamente o no. Los tipos de resoluciones serán 
tratados con mayor profundidad a lo largo del tercer capítulo. 

La publicidad del Ombudsman, es un elemento directamente 
proporcional a la eficacia de su labor, tanto en la resolución de 

(142) Ver Artículo 42 de Ja Ley CNDH. 
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casos concretos, como en la difusión y arraigo de la cultura de los 
Derechos Humanos. 

Fairén Guillén dice al respecto: "Aquí vemos la clave del éxito 
del Ombudsman: no resuelve sobre el fondo de los asuntos que se 
le confían; se limita a hacer sugerencias, recomendaciones y sin 
embargo, éstas disfrutan de un prestigio enorme, incluso por parte 
de los mismos tribunales. Se trata de la auctoritas que los 
Ombudsmen han sabido adquirir y difundir con la ayuda del 
principio de la publicidad general" .(143) 

Este aspecto de difusión, en la práctica no ha dejado de ser un 
dilema para los titulares de la institución. Publicar o no y, cómo 
hacerlo, son temas de debate entre los mismos Ombudsmen. La 
publicidad puede ser un factor cuyo manejo convierta al titular de 
la institución y al órgano mismo, en una instancia muy poderosa y 
con gran influencia social, por lo que en efecto, requiere una 
política de comunicación social muy cuidadosa y clara, con 
mecanismos de divulgación y aún de capacitación, adecuadamente 
supervisados. 

Un aspecto importante dentro de la publicidad, es la emisión de 
informes, por lo general anuales, en los que se contiene toda la 
labor realizada por el Ombudsman en el período correspondiente 
< 144 J y que tanto los paniculares como la autoridad pueden 
consultar libremente. 

La auctoritas del Ombudsman, es un factor esencial que da 
fuerza propia a sus resoluciones y tiene su basamento en el 
prestigio que le reconoce la sociedad. Tal reconocimiento, viene 

(143) Op. Cit. P. 49. 
(144) En el caso de la CNDll. el artículo 53 de su ley se señala claramente el 
contenido de su informe anual. 
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de la legitimación del parlamento en su nombramiento o 
ratificación; su personalidad moral; la convivencia con un consejo 
ciudadano plural que en muchos casos incluso supervisa su 
actuación; y, por su reconocido prestigio personal y profesional, 
entre otros factores. El acto de su designación, implica mucho 
más que un simple voto de confianza respecto de su actuar, 
significa el reconocimiento del alto órgano, de una calidad moral 
que se otorga a una persona para desempeñar tan delicada 
responsabilidad, sin que esté sometido a ninguna relación de 
dependencia en cuanto a su actuación. 

Todo orden político tiene vías para actunr sobre la población, y 
una de éstas es el ejercicio de la autoritas moral. El Ombudsman, 
es una institución por medio de la cual el aludido orden actúa 
ejerciendo una autoridad legítima en el mayor sentido del término, 
aquella autoridad que convence y se hace necesaria: autoridad 
como sinónimo de confianza del pueblo y de la administración. 

Al respecto, Manuel García Pelayo define con claridad las 
relaciones entre poder, influencia y la propia auctoritas, de la 
siguiente manera: 

Por el poder, se entiende la posibilidad directa o indirecta de 
determinar una conducta de los demás sin consideración de su 
vo!untad, o dicho de otro modo, la posibilidad de sustituir la 
voluntad ajena por la propia en la determinación de una conducta 
de otro, o de otros, mediante la aplicación potencial o actual de 
cualquier medio coercitivo o de un recurso psíquico inhibitorio de 
la resistencia. 

La influencia, es ia posibilidad de orientar la conducta ajena a 
una dirección determinada, sea utilizando un ascendiente de origen 
efectivo, social o de otra especie del influyente sobre el 
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influenciado, sea mostrándole explícitamente los obstáculos o 
inconvenientes, dificultades o incomodidades; en una palabra, las 
consecuencias penosas que derivarán por actos u omisiones de una 
acción contraria. No utiliza la coacción, sino la presión y por 
tanto no substituye la voluntad ajena, pues la induce o disuade de 
seguir una conducta o de realizar un acto. 

Finalmente la auctoritas, a diferencia del poder, condiciona, 
pero no determina la conducta de los demás, se basa en el 
reconocimiento por los que la siguen· de motivos de seguimiento, 
exige libertad de elección y se sustenta en la posesión de 
cualidades valiosas de orden espiritual, intelectual o moral. La 
auctoritas se basa en el crédito que ofrece una persona o una 
institución por sus pasados logros y, por tanto, tiene la confianza; 
el poder, en cambio, tiene como supuesto la desconfianza, la 
fiscalización, el control y la disposición de medios capaces de 
allanar la contraria disposición ajena.(145) 

Con base en las precisiones anteriores podemos afirmar que 
cuando el sistema político goza de mayor auctoritas precisa menos 
del poder coactivo y amplía la .esfera de autonomía y libertad de 
las personas e instituciones. En este sentido, si el ombudsman es 
capaz de lograr que el sistema requiera de menos coacción, será 
factor de fortaleza y legitimidad del sistema.(146) 

Una cualidad del Ombudsman en relación con la auctoritas, es 
la neutralidad política que garantiza su imparcialidad. "El 
desempeño de la función de 0111budsma11 es incompatible con 

(145) Cfr. • Autoritas en la idea política y otros escritos•. Madrid, Ed. Centro de 
Estudios Constitucionales, 1983. 
(146) La que esto escribe, enfatizó el impacto de la CNDH, en la legitimidad del 
sistema político mexicano en un artículo denominado "CNDH: dimensiones", 
publicado en el diario UNO más UNO, el día 25 de julio de 1992, P. 8. 
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cualquier actividad partidista o de militancia activa, y debe evitar 
que las cuestiones políticas se infiltren en su función" .(147) 

El Ombudsman, es una magistratura de persuasión por 
naturaleza, como institución estatal creada ex lege, radica en su 
cualidad de ser un medio de control auxiliar, o mejor, 
complementario de la administración pública, y tiene como fin 
principal la defensa de los derechos fundamentales de los 
habitantes ante las autoridades administrativas.(148) 

La figura flexible y plena de dignidad del Ombudsman, por 
cuanto hace a su persona y por la materia que protege, nos hace 
rememorar la magistratura romana del pretor urbano, 
permanentemente vinculada y cercana a la sociedad, consiguiendo 
soluciones prontas y expeditas, sobre todo expeditas, en aras de 
una justicia menos retórica, tal vez mas humana, pero al 
verdadero alcance de los desprotegidos de aquellos para los cuales 
el derecho se convierte en instrumento de dominio y espada 
famígera que cae sobre sus atribulados cuerpos con todo el rigor 
de la forma y sin el beneficio de su interpretación benefactora 
basada en la lógica y la experiencia. 

Una vez analizadas las principales características del 
Ombudsman, simplemente enunciaremos las diversas 
clasificaciones que se hacen de él, según se tome en consideración 
uno u otro elemento. 

Así, tenemos que de acuerdo al órgano que nombra al 
Ombudsman, se pueden clasificar en parlamentarios, ejecutivos o 
mixtos. En los primeros se tiene como base el modelo clásico 

(147) S1\LOMON DELGADO. Op. Cit. P. 37. 
(148) lbidcm. P. 38. 
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escandinavo, en donde solo interviene el parlamento para su 
designación. En los sistemas ejecutivos, el órgano es designado 
libremente por el jefe del ejecutivo; éste es un modelo muy 
difundido en Jos Estados Unidos de Norteamérica bajo el nombre 
muy representativo de Excecutive-Ombusman. En Jos mixtos, 
intervienen tanto el órgano legislativo como el ejecutivo; éste sería 
el caso mexicano en su segunda fase, en donde el ejecutivo 
presenta Ja propuesta de nombramiento y es el legislativo el que la 
aprueba. 

Según el ámbito de competencia, se clasifican en generales y 
especiales. Serán generales si se ocupan de todo tipo de quejas y 
especiales, si sólo reciben un determinado tipo de quejas de 
acuerdo a Ja materia. Ejemplo del primero sería la CNDH y del 
segundo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o la 
Procuraduría Agraria. 

De acuerdo a su accesibilidad, como Jo hemos señalado, se 
dividen en directos, indirecto y mixtos. 

Por la forma de la queja, se catalogan como escritos y mixtos; 
entendiendo por éstos últimos aquellos que reciben quejas 
formuladas verbalmente o por escrito. 

Se clasifican también cofno Ombudsmen de oficio y a petición 
de parte agraviada, de acuerdo a la forma de iniciar el 
procedimiento. También existe un Ombudsman mixto desde esta 
perspectiva. 
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En relación al tipo de acciones que ejerce se subdivide en 
administrativo y mixto. En el primero, se abordan quejas en las 
que se consideran única y exclusivamente a los servidores 
públicos, en tanto en los segundos, los Ombuds111e11 pueden iniciar 
y seguir procedimientos en cualquiera de las áreas. 

Se clasifican también como propios o ajenos, en atención a los 
medios de inspección, dependiendo si cuentan con instrumentos 
propios, tanto humanos como materiales o, si cuentan con 
auxiliares eventuales o equipos de apoyo compartidos. 

Por último, se les considera cuasijudiciales o cuasiejecutivos, si 
en el primer caso gozan de un estatus equiparable al de los 
funcionarios del Poder Judicial o, en el segundo, tienen una 
situación jurídica equivalente a los de los altos funcionarios del 
poder Ejecutivo. 
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CAPITULOII 
PANORAMA IIlSTORICO DE LOS DERECHOS HUMANOS 



CAPITULOII 

PANORAMA HISTORICO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

A. ANTECEDENTES GENERALES DESDE LA EDAD 
ANTIGUA HASTA NUESTRA EPOCA. 

Desde que el hombre ha vivido en comunidad, y se ha dado 
pautas de comportamiento obligatorias, generando estructuras de 
poder, ha buscado conseguir una situación de certeza y seguridad, 
es decir, de orden y paz en dichas relaciones sociales; un contexto 
que descarte el capricho del individuo y la irrupción fortuita de la 
fuerza, además, aspira a que dicha situación sea pacífica y justa. 

Cada época debe estudiarse a la luz de las circunstancias que 
vivieron sus hombres y sus pueblos, para comprender con 
profusión las luchas reivindicatorias de las comunidades humanas 
por consolidar su propio espacio y el de cada hombre y cada mujer 
frente al aparato dominante, en la búsqueda de instrumentos 
garantes de la convivencia y del mando justo, aquéllo que Platón 
en el libro III de las Leyes plasmara al decir "no me atrevería a 
decir que -el gobierno- va contra la naturaleza, sino conforme a 
ella, porque es el mando de la ley sobre los que aceptan, mando de 
por sí exento de violencia". 

Así, la concepción y defensa de la persona humana y su 
correspondiente dignidad, se va plasmando con mayor nitidez en el 
curso de la historia, buscando proteger de manera indubitable, 



paso a paso, norma tras norma, todas aquellas condiciones 
mínimas que el hombre como especie, necesita para vivir y 
desarrollarse como tal: un espacio efectivo de dominio que se 
denomina Derechos Humanos. 

Puesto que los Derechos Humanos son facultades para 
perseguir y realizar valores, es preciso que estén contemplados por 
normas que aseguren su realización y efectividad, tal y como lo 
señala Antonio Truyol y Serra, al definirlos como "los privilegios 
fundamentales que el hombre posee p.or el hecho de serlo, por su 
propia naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes y 
que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han 
de ser por ésta consagrados y garantizados" .(148) 

Aunque este capítulo se refiere a la evolución de la idea de los 
Derechos Humanos, es pertinente hablar brevemente de la 
Institución defensora por antonomasia de tales derechos: el 
Ombudsman. 

La institución del Ombudsman, o jus1itieombuds111a11, como se 
le denominó en sus principios, es de procedencia sueca. El vocablo 
'ombud', en Suecia, refiere a una persona que actúa como vocero 
o representante de otra, es un representante del parlamento y, por 
extensión de los ciudadanos. 

Desde sus orígenes, el ombudsman ha 3ido un órgano del 
Estado para la supervisión y control del ejercicio del poder. El uso 
del término, tal como lo conocemos actualmente, se generó en 
Suecia a finales del siglo XVIII y principios del XIX, 
atribuyéndose la paternidad del término al sueco Hans Jarta,(149) 

(148) TRUYOL Y SERRA, Antonio. Los Derechos Humanos. Madrid Tccnos, 
3ªEd, l "Reirnp. 1984, P. l l. 
(149) SALOMON DELGADO, Luis Ernesto. El 0111b11dsma11. México. 
Universidad de Guadalajara, 1990. P. 19. 
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miembro de la comisión constitucional formuladora de la Carta 
Magna de aquella nación nórdica en 1809. Fue en esta constitución 
donde se instituyó al ombudsman como un órgano jurídico del 
Estado sueco. Desde tiempos remotos, la creación de instituciones 
que contribuyan a la supervisión y control de las autoridades 
mediante la defensa de los derechos ciudadanos, ha sido una 
preocupac10n y una necesidad- de los sisfe1nas-políticos 
constitucionales. 

La creación del ombudsman marca la voluntad del Estado 
sueco por controlar la administración y la justicia, "según el 
francés André Legrand, estudioso de esta institución sueca, el 
primer antecedente de la misma lo encontramos en la figura del 
Gran Séneclwl, o Droste11, cuya principal función fue descrita en 
1660 por la Regeringsform o disposición real, en su párrafo cinco: 

Desde tiempo inmemorial, la función Sénechal ha sido y es 
aún, el vigilar bajo la autoridad suprema del rey, el 
funcionamiento y la administraciór: de justicia en el Reino. 

La tarea de este funcionario era la supervisión de los 
representantes reales en las diferentes comarcas con vistas a 
informar al rey de la manera en la que éstas se desarrollaban, sin 
poseer facultades para actuar contra quienes se apartaban de las 
normas o lineamientos trazados. Para el aiio 1638 un funcionario 
real, llamado general Richz Schultz, recibió facultades que 
incluían la supervisión de los agentes, pero además, podía iniciar 
una acusación contra éstos; sin embargo, sólo tenía jurisdicción 
sobre el área de administración de justicia" .(150) 

Otro antecedente importante se presentó en 1713 al instituirse 
la figura del Justitie Kansler o Canciller de Justicia, quien estaba 

(150) lbidcm. P. 23 
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facultado para supervisar la administración y a los jueces a quienes 
podían acusar. 

El año de 1809, marca para Suecia el arribo a los conceptos de 
soberanía popular, ciudadanía, igualdad y otros, emanados de la 
Revolución francesa. El nacimiento del Estado y el depósito de la 
soberanía en el pueblo, y no en la persona del soberano, hace 
cambiar los conceptos políticos. Bajo la influencia de estas ideas 
una gran cantidad de instituciones se transformaron, entre ellas el 
Canciller de Justicia; se consideró que este debería ser un hombre 
en quien el pueblo depositara su confianza por medio de los 
representantes del Parlamento o Riksdag, es decir, fungiría como 
un puente entre el Consejo del rey y los gobernados. Así, la idea 
del Ombuds111an como otras muchas figuras e instituciones se 
vieron permeadas por la poderosa influencia de la ideología 
política liberal que intentaba restablecer el equilibrio del poder, 
manteniéndolo separado en búsqueda de conciliar la libertad y el 
gobierno. 

La influencia de las ideas de Montesquieu respecto de la 
división de poderes es tomada de un modo muy particular por los 
constituyentes suecos debido, sobre todo, a la tradición histórica 
que como vimos, hizo confluir las funciones judiciales y 
administrativas en una sola persona o agente real. 

La separación de poderes consagrada en la Constitución de 
1809 "no parece alcanzar a los jueces inferiores, por ser éstos 
nomb1Jdos por el rey al mismo tiempo que otros funcionarios de la 
administración. Este es tal vez, el origen de la facultad que tiene 
todavía el 0111b11ds111a11 de supervisar la administración de justicia. 
Esto no es producto de una simple conveniencia práctica sino de. 
una concepción histórica distinta" .(151) 

(151) Op. cit. r. 2ti. 

91 



En este ambiente y en esta época surgieron los medios de 
control de legalidad y constitucionalidad en muy diversas partes 
del mundo, influidas por el liberalismo, desde el fortalecimiento 
del Habeas Corpus hasta los procedimientos que luego nos trajeron 
el juicio de amparo. La defensa de la libertad individual frente a 
los posibles excesos de las autoridades era un imperativo y, una de 
las soluciones encontradas en Suecia fue el Ombudsman. 

Vistos los antecedentes generales del Ombudsman como 
institución, trazaremos en grandes líneas la evolución de los 
Derechos Humanos en la historia, desde la antigüedad hasta 
nuestra época, reservando los antecedentes mexicanos para la 
segunda parte de este capítulo. 

En la antigüedad, hablamos del siglo XVIII a.c. al siglo V 
d.C., algunos países, entre ellos, Persia, Egipto y Grecia, 
concedían derechos fundamentales solamente a quienes 
consideraban ciudadanos. Eran pues privilegios selecüvos, de los 
que carecían los esclavos, periecos, ilotas, etc. 

Era peor la condición de los bárbaros o extranjeros, quienes no 
tenían protección alguna y quienes eran sometidos al exterminio o 
a la esclavitud. A éstos había que agregar a las mujeres, que eran 
en realidad 'personas de otra clase', casi totalmente privadas de 
derechos. 

Atenas y Roma vi.vieron sobre el trabajo de los esclavos, sus 
estructuras jurídico-políticas, la polis y la c1v1tas, eran 
consideradas como comunidades humanas naturales, uno de cuyos 
elementos sería la existencia de un orden asegurado por un 
andamiaje democrático, aristocrático, monárquico o mixto en el 
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cual solo intervenían aquellos individuos considerados como 
ciudadanos. 

Esta organización se mantuvo vigente hasta la Edad Media, 
durante la cual se consiguió la emancipación de los esclavos, 
quienes se transformarían en siervos. 

En los primeros tiempos de esta época, la problemática de los 
valores del ser humano ya se ve reflejada en un documento 
normativo: El Código de Hamurabi de Babilonia, en el que se 
encuentra cierto contenido social, ya que establece límites a la 
esclavitud por deudas y regula precios, entre otros asuntos. Por Ja 
misma época, aparece el Decálogo, que sostiene una particular 
forma de protección de los Derechos Humanos pues, como puede 
observarse, prohibe, por ejemplo, el homicidio y el robo, lo cual 
equivale a la protección de la vida y la propiedad. 

La cultura griega alcanza u_n gran avance en lo que se refiere a 
la elaboración y codificación de sus leyes, los griegos buscaron la 
ley que actúa en las cosas mismas y, trataron de regir por ella la 
vida y el pensamiento del hombre, sin embargo encontramos que 
en los pueblos griegos se presentó ya un problema que mantiene 
actualidad aún en nuestros días, a saber, existen algunas leyes que 
atacan atributos humanos que no deben ser vulnerados. Se trata del 
viejo problema de Ja distinción entre Jo justo y lo legal, mismo que 
aún en nuestros días, ocupa un lugar importante en las discusiones 
de los juristas, atendiendo a ese prístino anhelo de armonía 
universal sustentado en " ... la libertad sofrenada sin esfuerzo, que 
caracteriza al espíritu griego y es desconocida de los pueblos 
anteriores, que descansa en la clara conciencia de una legalidad 
inmanente a las cosas" .(152) 

(152) JEAGER. Werner. Op. Cit. p. 10 
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Un momento muy importante que encontramos en Ja cultura 
griega, se presenta cuando entran en conflicto las leyes positivas y 
los derechos inalienables del hombre. 

Si la magna cultura griega realizó la más elaborada filosofía, 
sentando los precedentes que en los siglos subsecuentes serían 
fundamento de la cultura occidental, la cultura romana hereda el 
genio del raciocinio filosófico griego y, su gran aporte a Ja 
humanidad consiste en que con el gran espíritu jurídico que la 
caracterizó, supo concretar el sustrato de la cultura helénica y 
traducirlo en normas jurídicas concretas de protección de la 
persona, así el andamiaje cultural de varios siglos quedó reflejado 
en un derecho, que si bien es cierto rígido, es el primero que crea 
instituciones que son punto obligado de referencia por Jos juristas 
de todos los tiempos, debido al gran avance que representan. 

Al respecto el maestro Ignacio Burgoa expresa: "La historia 
jurídica, política y religiosa de Roma experimentó en el siglo IV 
de nuestra era, una radical transformación mediante la adopción 
por el emperador Constantino de la religión cristiana. Esta 
adopción, en lo que a la organización del Estado romano se 
refiere, operó cambios radicales en su derecho público, 
preparando el terreno propicio para la gestación de los pueblos 
cristianos que comenzaron a formar estados independientes al 
desmembrarse el vasto Imperio Romano de Occidente, con la 
invasión de las tribus germánicas, que el egocentrista espíritu de 
Roma calificaba con el epíteto despectivo de 'bárbaras'" .(153) 

La concepción del hombre y del Estado dentro de la filosofía 
política y jurídica de Ja antigüedad, y concretamente de Roma, 
recibiría el formidable impacto de una nueva ideología filosófico-

(153) BURGOA ORIHUELA. Ignacio. l~1s Garantfas Individuales. México. Ed. 
Porrúa, México, 1984, PP. 71-72. 
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religiosa, cuyo advenimiento marcó nuevas rutas en la historia de 
la humanidad. Nos referimos al cristianismo, que transformó el 
régimen jurídico-político del Imperio Romano; se revolucionan las 
concepciones religiosas de la época, así como las políticas y 
sociales, al propugnar por el culto a un solo Dios quien propagó 
que todos los hombres -genéricamente- eran sus hijos y que por 
tanto, eran iguales. Así, en términos generales, tenemos que "la 
influencia del cristianismo en la sociedad romana fue sucesiva, 
estuvo sometida a la ley temporal del proceso de las cosas de este 
mundo; el paganismo, se defendió algún tiempo en las leyes y en 
las costumbres de esa sociedad, pero finalmente cedió su lugar a la 
nueva religión. Víctor Hugo sostuvo que el establecimiento del 
cristianismo no ejerció sobre el Derecho Romano una influencia 
tan considerable como hubiera podido esperarse. Montesquieu 
asevera que "el cristianismo dio su carácter a la jurisprudencia, 
porque el Imperio tiene siempre relación con el sacerdocio. Se 
puede ver el Código Teodosiano, que no es más que una 
compilación de las ordenanzas de ios emperadores cristianos" .(154) 

En los siglos X a.c. a V d.C., las culturas griega y romana 
desarrollaron el concepto de derecho natural y con él, la corriente 
del iusnaturalismo fundamentado en la razón, que serviría para 
acercar a los hombres entre sí. 

En la Edad Media, del siglo V al siglo XV d.C., domina la 
filosofía del cristianismo sobre cualquier otra ideología. 
Asimismo, se retoman los conceptos iusnaturalistas y se impregnan 
de las ideas cristianas, dando lugar al humanismo cristiano; es 
decir, se habla de un Derecho Natural Divino, donde destacan las 
ideas de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Los Derechos 
Humanos son perfilados con sentido comunitario. En este sentido 
podemos mencionar en Inglaterra la llamada Carta Magna de Juan 

(154) BRAVO V ALDEZ. Bcatríz y BRAVO GONZALEZ. P. 162. 
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Sin Tierra, que contempla ciertas garantías de seguridad jurídica, 
restringiendo el poder del monarca. Simultáneamente, en España 
aparecen los ordenamientos legales llamados Fueros, cuya 
principal implicación consistía en la capacidad de cada pueblo de 
regirse conforme a sus propias leyes; entre los principales se 
pueden mencionar el Fuero Viejo de Castilla, el Fuero Juzgo y el 
Fuero Real. 

Se ha querido negar la influencia del cristianismo en la 
evolución jurídica del mundo moderno, pero "desde un punto de 
vista del derecho público, amplió la tendencia helenista de 
universalización, rechazando toda preferencia por razón de raza, 
nacionalidad, sexo o religión, aunque no podemos olvidar que 
llegó un momento en que se alió con el poder imperial y sancionó 
en la práctica las medidas intolerantes de éste frente a herejes y 
apóstatas" . (155) 

Si bien el cristianismo unificó las creencias religiosas de los 
países europeos, los cuales se constituyeron en un gran cuerpo 
político y religioso, la Reforma Protestante al romper esa unidad, 
provocó que los disidentes fueran perseguidos durante muchos 
años. 

Las peticiones de tolerancia que hacia ellos se produjeron en 
1598, desencadenaron en el Edicto de Nalltes, por el cual se 
concedían derechos civiles y políticos a los protestantes. De esta 
forma se reconoció a cada hombre el Derecho de tener creencias 
religiosas propias. 

Los primeros países que otorgaron ese derecho fueron el 
Estado de Rhode lsland de Jos Estados Unidos de América, en 
1636; Jos Países Bajos, en 1718; Francia en 1740 y, Austria en 

(155) BERNAL, Beatri1. y LEDESMA de Jesús. Op. cit. P. 214. 
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1781. En otras naciones fue proclamado a lo largo del Siglo XIX 
en España hasta finales del segundo tercio del Siglo XX. 

El régimen social y político de la Edad Media se caracterizó 
por una doble jerarquía de personas y de tierras. La sociedad 
fraccionada fue vestigio y expresión del nuevo poder público. A 
partir del Siglo VII el vago concepto estatal desapareció 
subordinado por vínculos personales; su principio de omnipotencia 
se alteraría bajo la influencia de las ideas que engendraron y 
propulsaron la anarquía feudal. El hombre semilibre, el siervo, 
representaba una dependencia de facto frente al poderío del señor 
feudal que ostentaba la justicia. "Con la decadencia y 
desaparición de la feudalidad política el concepto leonino de Jos 
derechos individuales del hombre, fue desapareciendo poco a poco 
en la Europa Occidental ... " .(156) 

Ahora bien, a pesar de que durante la larga Edad Media no 
hubo ningún atisbo de constitucionalismo, pues el poder estaba en 
una sola mano y se ejercía discrecionalmente, ocurrió un 
fenómeno curioso a finales del siglo XIV, en la misma década de 
los sesentas, surgieron parlamentos en cinco ciudades distintas: 
París, Londres, León, Aragón y Castilla. En las ciudades 
españolas, ocurrió seguramente por transformación de los 
Consejos Feudales de los reyes en corporaciones representativas. 
En esta época, lo~ lentos medi.os de comunicación no permitían 
que estas ciudades trasplantaran esta nueva institución de un lado a 
otro por imitación, por lo que es dable pensar que fue un 
afortunado azar histórico el que, en cinco puntos distintos y 
distantes, naciera simultáneamente la misma institución. 

(156) LIONS, Monique. Los Derechos Humanos en la llistoria y en la. Doctrina, 
en "Veinte años de evolución de los Derechos Humanos". UNAM, México, t974, 
P. 480. 
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Estos parlamentos, si bien no tenían las facultades de los que se 
conformarían después con las revoluciones burguesas, ya 
significaron una quiebra en la unicidad del poder; una vez que el 
monarca debía convivir con estos parlamentos, su poder ya estaba 
dividido, se había quebrado para siempre pues nunca lo recuperará 
del todo. Estos parlamentos surgieron de una necesidad 
económica, y de una indignación, los señores feudales se oponían 
a que el rey elevara sus impuestos sin consultarlos. Elegían 
representantes para que se reunieran a deliberar sobre este asunto; 
estos representantes en principio, estaban muy limitados, porque 
llevaban lo que se denomina un 'mandato imperativo', es decir, 
sólo podían decir y proponer aquello que les habían dicho 
expresamente sus representados. No podían aceptar ni tomar 
decisiones que no hubiesen estado en la voluntad de aquéllos a 
quienes representaban. "Pero ocumo que cuando los 
representantes se reunían, se encontraban con asuntos de urgencia 
que merecían resolución inmediata; entonces se desligaban de 
aquel mandato imperativo y por 5Í mismos decidían para todos; es 
éste el nacimiento del mandato representativo o abierto, que es la 
clave de la Teoría de la Representación Política. 

Por eso estamos en condiciones de afirmar, junto con una muy 
moderna teoría política, que la división del poder surge 
conjuntamente con la idea de la representación política.(157) 

El poder entonces, ya estaba de hecho dividido, la 
representación política, también de hecho, ya existía. Sin 
embargo, esta instituc1on desaparece y reaparecerá con mayor 
fuerza en el Siglo XVII. 

( 157) HERRENDORF. E. Daniel. Derechos Humanos y Viceversa. México 
UNAM. t991. P. 32. 

98 



Encontramos una excelente visión sobre la transición entre el 
pensamiento de la Edad Media y el Renacimiento, en las palabras 
del maestro de La Cueva dentro de su análisis sobre la idea estatal 
cuando dice: "La idea del estado contemporáneo se forjó en el 
Siglo de las luces como una nueva obra de arte, consecuencia de 
una escuela maravillosa que salió de la fuerza de la diosa razón, 
cuyo más genial representante en la tierra fue tal vez Voltaire y, 
de la idea del derecho natural, para llegar al romanticismo 
democrático de Juan Jacobo Rousseau, ese ginebrino ilustre que 
supo unir las dimensiones formal y material o substancial y 
legarnos la más bella utopía democrática de todos los tiempos. Fue 
el resultado de una actitud nueva del hombre frente a sí mismo y a 
la vida social: si los dos siglos últimos de la Edad Media 
produjeron la quiebra de las potencias universales, la iglesia y el 
Imperio, y al través de ella la independencia de los pueblos, el 
Siglo de las luces causó la quiebra del absolutismo de los reyes y 
de la nobleza y la declaración de los derechos naturales del 
hombre y del ciudadano, una declaración equivalente a la idea del 
gobierno del pueblo, formado por hombres iguales, para la libertad 
de todos los seres humanos, o expresado con otras palabras: la 
democracia de los ciudadanos devino la base sobre la que se 
elevarían los derechos del Hombre: la igualdad y la libertad" .(158) 

Durante la etapa del renacimiento, Siglos XV al XVIII, se 
consolidan diversas libertades a pesar de las grandes monarquías. 
Así, "como en el movimiento del péndulo, cada posición extrema 
llama matemátieamente a la posición contraria: era lógico que a la 
dispersión del poder central en beneficio de los señores feudales, 
sucediese la· restauración del concepto del derecho absoluto del 
Estado en provecho de la monarquía de derecho divino, al 
edificarse y asentarse las grandes monarquías de Europa. En 

(158) CUEVA. Mario de la. La idea del Estado. México, Ed. UNAM, 1986, P. 
85. 
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esta óptica, los teóricos de la monarquía absoluta afirmaban en 
coro, valiéndose de un texto del Imperio Romano, que el poder 
legislativo radicaba en el soberano: 'pri11cipes legibus solULus est'. 
Bossuet, en su Politique tireé des propres paroles de Escriture 
Sainte, admitía como única limitación al poder del rey la que 
resultaba de la religión: el Rey no podía ordenar válidamente lo 
que Dios prohibe. Bossuet condenó el despotismo, sin llegar a 
declararlo ilegítimo de manera absoluta: lo consideraba más como 
una manifestación de barbarie que como una violación de derechos 
determinados" .(159) 

En esta época se produce una importante positivación de los 
Derechos Humanos como límite a la acción gubernamental, es 
decir, las conquistas en la materia se tradujeron en normas y 
documentos tales como el Bill of Rights de 1689. Este documento 
postula la existencia de diversos derechos y libertades frente al 
monarca, afirmados por el pueblo como inderogables. El 
documento fundamental que no el primero, lo constituye la Carta 
Magna, que surge como respuesta jurídico-política a los crecientes 
abusos del poder real, mismo que se hacía derivar de Dios 
invistiendo por lo tanto al soberano de una representación 
inmutable, divina. 

Destacan grandes pensadores como Hobbes, Lockc, Rousseau 
y Montesquieu quienes, con diferente orie!1tación, se basan en 
ideas como 'Estados de Naturaleza', 'Derecho Natural inspirado 
en la razón' y 'Contrato Social'. Ellos afirman la existencia de 
reglas de conducta inherentes al hombre, que son previas a 
cualquier configuración política; centran su interés en la 
importancia de valores tales como la libertad, la propiedad y la 
igualdad. 

(l59) LIONS. Monique. Op. cit. P. 483. 
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Inglaterra es considerada la cuna de las garantías, es en este 
país donde se presentan las primeras luchas para reivindicar los 
Derechos del Hombre, donde la pugna por la dignidad del hombre 
se traduce en documentos específicos que establecen ya, garantías 
precisas del gobernado frente al gobernante; así, Karl Loewenstein 
asegura que "el surgimiento del concepto de las libertades civiles o 
de los derechos fundamentales es un efecto del genio anglosajón y, 
propiamente, fruto del siglo XVII con su Revolución 
puritana" .(160) 

Como apuntamos, dentro de la historia de los Derechos 
Humanos un documento básico dentro del marco de la 
organización feudal lo constituye la Magna Carta de 1215, 
verdadera acta de nacimiento de las libertades del hombre, sin 
embargo no deja de ser un pacto feudal concediendo derechos a un 
reducido número de nobles. El profesor Camargo sostiene que "la 
Carta Magna de la Gran Bretaña, en 1215, fue arrancada al Rey 
Juan por los barones en Runnymede. Ese histórico documento que 
limita los poderes de la monarquía y que concede cienos derechos 
a los individuos, está considerada como la piedra angular de las 
libertades inglesas y estadunidenses. Posteriormente en 1627, la 
Petición de Derechos y en 1679, el recurso de Habeas Corpus 
contra la detención ilegal, proclaman un mínimo de garantías 
individuales. En 1688, la Declaración de Derechos del Pueblo 
Inglés se pronuncia contra el fuero absoluto de la autoridad y 
establece el principio del respeto a los derechos de la persona 
humana" .(161) 

(160) LOEWENSTElN, Karl. Las Libertades Civiles en los Paises Anglosajones, 
en "Veinte años de Evolución de los Derechos Humanos", UNAM, México, 1974. 
P. 541. 
(161) CAMARGO, Pedro Pablo. La Protección Jurfdica de los Derechos 
Humanos y de la Democracia en América. Los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional. México, Cía. Editorial Excelsior, SCL. México, 1960, P. 
8. 
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Sin duda que el precepto de mayor importancia de la Carta 
Magna, era el designado con el numeral 39, el cual contenía en 
síntesis la garantía de legalidad al establecer categóricamente que: 

"39, Ningún hombre libre será arrestado, o 
detenido en prisión, o desposeído de sus bienes, proscrito 
o desterrado, o molestado de alguna manera, y no 
dispondremos de él, ni lo pondremos en prisión, sino por 
el juicio legal de sus pares, o por la ley del país" .(162) 

Los derechos se iban consolidando y precisando, "el concepto 
de 'Ley de la Tierra o Ley del País', equivalía al conjunto 
dispositivo consuetudinario imperante en Inglaterra, es decir al 
common low, que ... estaba fundado en una tendencia jurídica de 
protección a la libertad y a la propiedad" .(163) 

El precepto mencionado contiene otro concepto de gran 
importancia, mediante juicio de los pares, gracias al cual, "no sólo 
otorgaba al gobernado una garantía de audiencia que le permitiera 
ser oído en defensa, sino que mediante este concepto se le 
aseguraba la legitimidad del tribunal encargado de llevar a cabo el 
proceso, pues se estableció categóricamentee que no cualquier 
tribunal podría tener competencia para ello, sino única y 
exclusivamente los pares del interesado, es decir, órganos 
jurisdiccionales creados e instalados con anterioridad al hecho 
materia del proceso. "(164), concepto que hoy vemos puntualizado 
en la prohibición de tribunales especiales que no especializados. 

Los postulados principales de la Carta Magna fueron reiterados 
por la "Primera Carta de Enrique III, Re-promulgación de la Carta 

(162) Para la revisión del articulado de la Carta Magna y de los documentos 
ingleses tuvimos a la vista la obra "Desarrollo de las Garantías Constitucionales 
de la Libertad" de Roscoe Pound. 
(163) BURGOA, Ignacio, Op. cit. P. 86. 
(164) Ibidem. P. 87. 
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Magna, en 1216. Substancialmente es la misma pero se omiten 
algunos artículos" .(165). Este documento es confirmado 
posteriormente por Eduardo I en 1297. 

Entre otras disposiciones de la Carta Magna cabe mencionar 
las que establecen la promesa del rey, en el sentido de que no 
vendería, negaría o aplazaría un derecho ni justicia a nadie, ningún 
hombre podrá ser encarcelado, castigado ni molestado sino es 
mediante juicio legal. 

Algunos siglos después, el despotismo de los Tudor, ocasiona 
que surja como respuesta la Petition of Rights, "La Petición de 
Derechos, de 7 de junio de 1628, reinstauró varias facultades 
vulneradas y advirtió sobre las detenciones y juicios con sujeción a 
la ley ... "(166) 

La promulgación de la Petición, fue porque a pesar de que se 
habían expedido diferentes estatutos jurídicos de protección, éstos 
no se hacían exigibles y la incorporación de normas escritas al 
derecho común inglés se hizo imperativa; "los márgenes del rey 
eran ambigüos, pues la autoridad del monarca se fue 
paulatinamente restringiendo al tiempo de que el parlamento iba 
concentrando mayores facultades de gobierno, no faltaron sucesos 
políticos a través de los cuales el rey cometía verdaderos desmanes 
en detrimento de sus gobernados con ... infracción a los derechos 
consignados".< 167). 

Así pues, la idea de consolidación fue evolucionando 
lentamente hasta llegar al objetivo claro de reproducir los pactos 
en un documento escrito y avalado por las partes. "Este 

(165) POUND. Roscoe. Op. cit. P. 110. 
(166) GARCIA RAMIREZ. Sergio. Op. cit. P. 36. 
(167) BURGOA. Ignacio. Op. cit. P. 87 y 88. 
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documento, la Petition of Rights, fue elaboradada por la Cámara 
de los Comunes, no en forma de ley, sino de principios y 
significaba tanto el poder, que el presidente de la Cámara de los 
Comunes, que en esa época todavía representaba al rey, en el 
momento de la aprobación del documento, se levantó de su asiento 
para significar que la sesión había terminado, pero varios 
diputados de la misma, tomándolo por la fuerza, lo sentaron y la 
petición tuvo que ser aceptada. Es verdaderamente la primera 
declaración oficial sobre libertades civiles en los tiempos modernos 
para Inglaterra y para el mundo" .(168) 

La Pe1i1ion of Righls tuvo como propósito fundamental proteger 
los derechos fundamentales del hombre como individuo. Fue 
redactada en gran parte por Sir Eduardo Coke, Sir Thomas 
Wentwort y John Pym. Sin duda, lo más significativo de este 
documento reside en que trató de fijar una precisa frontera entre el 
poder del rey y el imperio de la !Cy. 

Un movimiento revolucionario, por el cual son elevados al 
trono inglés el príncipe Guillermo de Orange y la princesa María, 
produce la emisión de nuevas declaraciones, tenemos así que 
llega el año de 1688 y con él la 'Gloriosa Revolución', mediante la 
que es expulsado de Inglaterra el rey Jacobo II. Se elabora el Bill 
of Rights. Este documento no es un enunciado de principios 
generales, sino que persigue concretamente deshar.er entuertos. 
Uno de los puntos concretos era por ejemplo, la prohibición de 
eximir a una persona, individualmente considerada, del 
cumplimiento de una ley, hecho que llevaba necesariamente al 
principio general de igualdad ante la misma. Otro, el de que para 
juzgar un delito se tendría que formar un jurado ad lwc que 
atendiera el status del acusado, lo que se denomina el juicio por 
pares. 

(t68) LOEWENSTEIN, Karl. Op. cit. P. 542. 
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También en cuanto a los aspectos propiamente procesales, se 
daba como garantía a la persona acusada la de que fuesen 
aplicados fielmente los principios de la Ley sobre Habeas Corpus, 
a saber: que en todo caso de detención, la autoridad presentase con 
diligencia ante el juez o tribunal a la persona en cuestión, para que 
juzgase sobre los cargos y fuese librado o no en función de ellos, y 
se establecía la posibilidad de la libertad bajo fianza. Otro aspecto 
importante era el del jurado popular, que aunque no esencial para 
una buena administración de justicia, es una institución muy dentro 
del espíritu anglosajón, que confirmaba los antiguos e indudables 
derechos del pueblo ... " .(169) 

El Bill of Riglus prohibía el mantenimiento de ejércitos en 
tiempos de paz y la imposición de contribuciones sin la 
autorización del Parlamento; se reconoce el derecho de petición al 
rey, el de portación de armas, la libertad de tribuna en el 
Parlamento y la libertad de elección de los comunes. 

En el año de 1653 hace aparición en la historia de la Gran 
Bretaña Oliverio Cromwell, quien elaboró el 111srru111e111 of 
Government en el que se instituyó una forma de división de 
poderes para prescribir las libertades del poder público en 
beneficio de los gobernados, dicho documento contiene varias 
ideas sobre lo que debe considerarse como gobierno 
constitucional, incluido el principio de la supremacía 
constitucional. (170) 

También encontramos en Inglaterra la figura del Habeas 
Corpus como una forma de protección de las garantías del 
individuo. El procedimiento de Habeas Corpus surgió a raíz de las 

(169) ldem. 
(170) BlJRGOA ORIHUELA. Ignacio. Op. cit. PP. 88 y 89. 
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protestas contra un privilegio real, pero no tomó forma de ley sino 
hasta 1679. La protección que se otorgaba a los súbditos consistía 
en no permitir la captura o prisión de una persona por parte de la 
autoridad encargada del orden, sin que ésta presentara a la persona 
detenida en un plazo razonable ante los comisarios del rey, es 
decir, ante el tribunal jurisdiccional, exceptuándose de este 
privilegio los detenidos por traición. "La fórmula comprendida en 
el procedimiento del Habeas Corpus significaba 'apodérate 
físicamente de esta persona y hazla comparecer ante mí'" .(171) 

Las pautas estaban señaladas, cada vez se lograba una mayor 
protección de los derechos del hombre, lo que se traducía en un 
velo tutelar de su dignidad; pero no sería dentro de la centenaria 
tradición inglesa que se alcanzarían los mayores logros, en otros 
lugares se gestaban movimientos profusos y profundos que 
transformarían al mundo iniciando una nueva época. Allende las 
fronteras, "las cartas de privilegios fueron el germen de las 
constituciones particulares, de los que después serían estados de la 
Unión Angloamericana. El contenido de dichas cartas, en cuanto a 
estructura política era similar. Se establecía un gobernador como 
representante de la colonia y una asamblea elegida por los propios 
colonos ingleses, para tratar asuntos de su incumbencia. Los 
colonos angloamericanos, por su filiación religiosa 
preponderantemente, tenían la creencia en ciertos derechos 
inalienables, inherentes a la calidad del inglés, y posteriormente, 
inherentes a la calidad de ser humano. "(172) 

Los principios del respeto a los Derechos Humanos y la 
legalidad estaban sólidamente cimentados y se traducirían en 
cuerpos normativos cuyos elementos esenciales serían, una parte 

(171) LOWENSTEIN, Karl. Op. cit. P. 551. 
(172) MADRID HURTADO, Miguel de la. 
Constitucional. México. ICAP, 1982. P. 79. 
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declarativa que arropara a los individuos y grupos, y otra parte 
orgánica que estructurara y delimitara al poder. 

En la Epoca Moderna, Siglo XVIII y XIX, surgen 
movimientos revolucionarios que, aunque tomaron a Francia como 
eje, se extienden por Europa hasta llegar a América con los 
grandes esfuerzos independentistas y el surgimiento de las 
nacionalidades americanas. Los principios preponderantes durante 
el Siglo XVII, "condujeron, en la práctica, a sistemas políticos y 
económicos muy autoritarios, contra los que el Siglo XVIII iba a 
reaccionar. La decadencia de la influencia religiosa y la aspiración 
a la libertad iba a determinar una transformación total del concepto 
de derecho natural. Wolf y Jean Jacques Rousseau afirmaron que 
el derecho natural tiene su origen en el hombre mismo, y que, en 
consecuencia, deriva de la misma naturaleza humana. Por ser el 
individuo un hombre, es titular de derechos, eternos, inmutables e 
inalienables. El régimen político ideal será pues, el que consagre y 
proteja los Derechos Humanos. Esta concepción fue la que inspiró 
la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 
cuyo contenido fue poco a poco adoptado por el mundo 
occidental" . ( 173) 

En los albores del Siglo XVIII, la agitación en toda Europa es 
inmensa. El reinado de Luis XIV abochornó a todo el país; se 
gastaron fortunas multimillonarias en los caprichos de la nobleza, 
cada vez más ensoberbecida y más excéntrica. El rey acuñó el 
lema provervial 'l'Etát ces't moi', despreciando totalmente a los 
demás sectores sociales, que en Francia recibían el nombre de 
estados: el estado noble, el estado monacal o clerical y el estado 
burgués. Inglaterra vive una gran convulsión desde el Siglo XVII, 
cuando se produjo la Revolución Puritana, y ya había sancionado 
una serie de Bilis que aseguraban los derechos del Parlamento y 

(173) LIONS. Monique. Op. cit. P. 483. 
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las garantías individuales; también existió en Inglaterra un Habeas 
Corpus Act, que invocaba la ya citada frase latina por influencia 
del derecho romano, aunque es importante destacar que Inglaterra 
es el único país que desarrolló un sistema jurídico totalmente 
diferente al continental europeo. En Estados Unidos las rebeliones 
eran frecuentes; la esclavitud no duraría mucho. 

Las colonias se regulaban a través de las autorizaciones que el 
rey otorgaba en forma de cartas, las que fijaban los lineamientos a 
que se someterían, pero al mismo tiempo concedían gran márgen 
para la organización del régimen de gobierno interno; dicho 
márgen aunado al espíritu de libertad romperían la cadena 
umbilical. "La presión política y económica ... pesó más ... que antes 
en las colonias ... Leyes que durante mucho tiempo habían figurado 
meramente en el papel fueron llevadas ... a la práctica ... Si otras 
disposiciones habían afectado a determinados círculos económicos, 
las leyes promulgadas sobre el impuesto del papel sellado, lo 
harían a todas las capas de la población. En 1765 se reunió un 
Congreso de las Colonias que formuló la exigencia de que no se 
introdujera ningún impuesto sin aprobación de los colonos" .{174) 

Los que no tenían representación en el parlamento exigían voz y 
voto, infringiendo así un principio de Derecho Constitucional 
Inglés, proclamaban '110 taxation without representation', no puede 
haber imposición, si no hay representación del sujeto obligado 
fiscalmenlc. El resultado fue efectivo, se anuló el impuesto al 
papel sellado, entre otros, en materia de comercio y se sentaron las 
bases para la independencia. 

El nuevo continente durante siglos territorio ajeno, sería vértice 
central de atención a partir del Siglo XVIII en el que se gestarán 

(174) GORUCH. Ernest J. Historia del Mundo. Madrid. Ediciones Martincz 
Roca. España, 1972, P. 407. 
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múltiples mov1m1entos, separatistas algunos, independentistas los 
más, convirtiéndose en bastión de lucha por la dignidad. 

América se ha caracterizado por el mantenimiento de una 
batalla permanente, indeclinable, en pro del reconocimiento de los 
derechos y libertades fundamentales de la persona humana. "La 
historia americana es ... los anhelos de sus pueblos por la libertad, 
el progreso, la independencia y la paz" .(175) 

"Desde los precursores de la independencia americana que ... 
hacen sus mejores armas en la promoción del respeto a los 
Derechos Humanos, hasta nuestros días, los pueblos americanos 
han forjado una tradición eminentemente humanista" .(176) Entre 
los cuales ocupan un lugar importante nuestros héroes nacionales, 
los que abolieron la esclavitud y declararon la igualdad de todos 
ante la Ley. 

Los libertadores americanos al sentar las bases de las 
organizaciones políticas del Nuevo Mundo, legaron a la posteridad 
la doctrina inmarcesible del respeto a los Derechos Humanos y a la 
democracia efectiva, como medios insustituibles para que las 
Repúblicas Americanas lograran la paz, la justicia y la libertad. 
Bolívar hubo de expresar que "el hombre de honor no tiene más 
patria que aquélla en que se protegen los derechos de los 
ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad".(177) 

El movimiento de independencia, iniciado en las colonias 
inglesas del norte en 1776, se desarrolló en toda la América 
Latina, unos años más tarde, en la primera década del siglo XIX. 
Los nuevos estados se constituyeron, desde un principio, en 

(175) CAMARGO. Pedro Pablo. Op. cit. P. 155. 
(176) lbidcm. P. 156. 
(177) ldcm. 
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democracias y, pese a las vicisitudes que algunos de ellos 
conocieron antes de llegar a cierta estabilidad, todas las 
constituciones elaboradas en la época del acceso a la 
Independencia ya trataban sobre los derechos individuales. En el 
terreno de la protección efectiva de los derechos individuales 
declarados como tales, se les otorgó el carácter universal, siendo 
incorporados a las constituciones nacionales, lo que implicaría por 
una parte, limitaciones claras al ejercicio del poder público y por 
la otra, mayores espectativas del individuo en cuanto a los fines y 
alcances de dicho poder. 

En la Europa de los Siglos XVII y XVIII, el tema de la 
tolerancia y la libertad religiosa y de conciencia siguió en un 
primer plano de las controversias, si bien ahora, en medida 
creciente, desde una perspectiva más filosófica que teológica y en 
el marco ya de los derechos civiles y políticos en general. 

En el Siglo XVIll se inician las grandes declaraciones de 
derechos, que abordan, ahora con nitidez, el problema de los 
Derechos Humanos, iniciadas por la Declaración de Derechos de 
Virginia en 1714 y consolidadas por la 'Declaración Francesa de 
los Derechos del Hombre y el Ciudadano' de 1789, que plasma las 
ideas de la Revolución Francesa. 

En 1648; con la Paz de Westfalia, terminó la Guerra de Treinta 
Años, cuyos efectos retrasarían durante tanto tiempo,. el desarrollo 
del centro de Europa. Desde dicha Guerra hasta mediados del siglo 
se ubica una fase caracterizada por la administración del poder y 
de la grandeza. La figura central de este período es el rey Sol, 
quien consolidó la monarquía francesa en contra de las fuerzas 
feudales y de las de la burguesía. 
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Sin embargo no todo era brillo, la revocación del Edicto de 
Nantes (1685), provocó diversas guerras que dejaron una Francia 
agotada a la muerte de Luis XIV. A este hombre, le sobrevienen 
regímenes caracterizados por una larga agonía política y social, 
durante la cual la depresión económica se acentuó. 

A partir de 1700, las ideas de Newton habían brindado nuevos 
estímulos al mundo científico. La moderna actitud de observación, 
que desobedece a los dictámenes de las autoridades tradicionales, 
se proyectó también en doctrinas humanitarias. Luego, los 
déspotas ilustrados que caracterizan este intervalo entre el rey Sol 
y la Revolución Francesa (Pedro y Federico el Grande, Catalina la 
Grande, María Teresa), incorporan la nueva actitud racionalista a 
la política económica y social. "De esta Era de las luces nace con 
facilidad un espíritu que, en unión con la decadencia económica, 
provoca aquella Revolución Francesa que sacudiría a toda Europa 
y cuyos desórdenes llevarían hacia la dictadura y hacia aquella 
conquista de Europa por Napoleón que, aunque temporal, ayudó a 
trasladar hacia otros países la ideología de la Revolución 
Francesa" .(178) 

Durante esta fase, la burguesía cobra conciencia de sí misma, 
es ella la que produce las tres revoluciones que cierran este 
periodo: la americana, la francesa y, en otro nivel, la industrial. 
Así como el Siglo XVII nutre su filosofía política de las 
contribuciones inglesas, durante el Siglo XVIII es Francia la que 
aporta las ideas relevantes. 

Montesquieu, en su espíritu de las Leyes (1748), elabora la 
idea de que la independencia y el respeto del ciudadano depende 
de la separación entre los tres poderes fundamentales del Estado. 

(178) MARGADANT, Guillermo. Panorama de la Histori¡1 Universal del Derecho. 
México. Miguel A. l'orrlla. 2a. Ed .. 1983. I'. 220. 
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El apóstol de la tolerancia ideológica y religiosa, Voltaire, 
propugnó por la modernización del sistema penal, opresor de los 
Derechos Humanos y por supuesto, en favor de la libertad de 
expresión. 

Juan Jacobo Rousseau, desarrolló la teoría contractualista que 
marca límites claros del poder político, se lanza en protesta contra 
la desigualdad y la explotación del hombre por el hombre y el 
Estado, sentando el respeto entre los individuos como ruta hacia la 
libertad. Rousseau "contribuye a las ideas de la soberanía del 
pueblo, y del refrendo popular, pero mezclando éstas con un 
desprecio de los intereses de las minorías, totalmente incompatible. 
con nuestras modernas instituciones democráticas, y ofreciendo 
puntos de partida para un colectivismo, que él mismo 
probablemente hubiera rechazado" .(179) 

Durante los Siglos XVII y XVIII, predominan tres corrientes 
jurídicas. En Holanda se encuentra la prolongación del Mos 
Galicus, que allí tomó forma de la culta escuela romanista de la 
Jurisprudencia Elegans. "En el centro de Europa encontramos el 
Usus Modemus Pandectarum, al que los historiadores reprochan 
frecuentemente una actitud demasiado pragmática, cierta 
ideofobia. Ambas corrientes se amalgaman desde el siglo XVII, 
con un nuevo ingrediente de importancia creciente: el 
iusnaturalismo que, en esta fase de la historia, repentinamente se 
traslada del campo de la filosofía del derecho al del derecho 
positivo" .(180) 

Desde luego, ya antes de Sócrates había existido la intuición de 
un derecho natural superior al positivo, pero es en los siglos XVII 

(179) lbidem., P. 226. 
(180) lbidem., P. 227. 
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y XVIII cuando surge, en la enseñanza universitaria y en la 
legislación, la idea de que sería posible elaborar un detallado 
derecho natural positivo, una legislación intrínsecamente justa, 
independiente de las condiciones especiales de cada país o período 
histórico, será este derecho natural el que sienten sus raíces los 
derechos del hombre. 

Con este acercamiento iusnaturalista al derecho durante el siglo 
XVIII, se mezclarán elementos históricos e inclusive sociológicos, 
dando lugar a obras como la de Montesquieu. 

La enumeración de los derechos individuales de Virginia 
(1776), fue conocida en Francia en el medio de la intelectualidad 
política revolucionaria, y seguramente influyó en aquella famosa 
introducción, de agosto de 1789, a la futura Constitución producto 
de la primera época de la Revolución Francesa, preámbulo que se 
conoce como Déclaration des Droits de I Homme et du Citoyen 
que consta de 17 artículos. Esta declaración, junto con las 
importantes enmiendas a la Constitución estadounidense, es el 
antecedente de las listas de derechos individuales 'inviolables', que 
generalmente encontramos en las constituciones modernas, a las 
cuales suelen añadirse derechos sociales a partir de la Constitución 
mexicana de 1917 y, la de Weimar de 1919. "Sin entrar ahora en 
la cuestión del influjo que las declaraciones americanas pudieron 
ejercer sobre la Declaración francesa de los derechos del hombre y 
del ciudadano de 26 de agosto de 1789, precedida 
sintomáticamente por la abolición del feudalismo en la famosa 
noche de! 4 de agosto, ésta se convirtió para Europa en el punto de 
partida de toda la evolución posterior en materia de derechos y 
libertades del hombre. con sus progresos y retrocesos. Su 
influencia fue especialmente intensa ya en la Constitución de Cádiz 

113 



de 1812, y en la que se dió Bélgica al acceder a la independencia, 
en 1831, incluyendo por cierto nuevos derechos" .(181) 

Luis XVI de buena voluntad, pero insignificante y sin línea 
definida, hubiera sido el último para idear o siquiera comprender y 
aprobar, las reformas necesarias reclamadas por la aristocracia, 
que contenían varios elementos moderadamente progresistas que 
pedían la atenuación del absolutismo monárquico; por el 'tercer 
estamento' que pedía reformas fiscales y más influencia, y por los 
campesinos que pedían liberación de ciertas obligaciones feudales 
y una mejor distribución de la carga fiscal. 

El resentimiento revolucionario quedaba fincado, sobre todo, 
en aquel tercer estamento, le tiers état, subrepresentado y 
dominado por una profunda irritación. 

Todo el país comenzaba a organizarse en salones, clubes, 
grupos masónicos, etcétera, para discutir la situación y para 
formular múltiples sugestiones sobre las que la Asamblea debería 
discutir: hubo un despertar político popular general. 

Después de más de siglo y medio sin convocarse, desde 1614, 
ante las dificultades económicas y el creciente descontento, Luis 
XVI reúne a los Estados Generales el 5 de mayo de 1789, con el 
carácter estamental tradicional. formados por el clero, la nobleza 
y, el tercer estado compuesto por la burguesía comerciante y 
profesional mayoritariamente. Los diputados llegaron con la firme 
intención de dotar a Francia de una constitución y pese a las 
intenciones del rey, se convirtieron en Asamblea Nacional el 17 de 
junio, reforzada en su importancia cuando el clero y la nobleza se 
unieron al tercer estado (27 de junio) y se comprometieron a no 
separarse hasta dotar a Francia de una Constitución. Como 

(181) TRUYOL Y SERRA. Op. cit. P. 17. 
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preámbulo a la Constitución de 3 de septiembre de 1791, la 
Asamblea aprobó el 26 de agosto de 1789 una declaración de 
derechos que el rey asumió el 5 de octubre. 

Es un texto que ha tenido una gran influencia posterior y 
expresa la mentalidad del iusnaturalismo racionalista, en el 
proceso de afirmación del individuo, y de lucha por la limitación 
del poder, así como un elemento esencial en la formación del 
modelo de Estado liberal de derecho. 

"Los representantes del pueblo francés, constituidos en 
Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el 
desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los 
males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han decidido 
exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, 
inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta 
declaración. constantemente presente para todos los miembros del 
cuerpo social, le recuerde permanentemente sus derechos y sus 
deberes; con el fin de que los actos del poder legislativo y los del 
poder ejecutivo, al ser comparados a cada instante con la meta de 
toda institución política, sean más respetuosos del individuo; con el 
fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde 
ahora en principios simples e incontestables, se dirijan siempre al 
mantenimiento de la constitución y a la felicidad de todos" .(182) 

El 26 de agosto, la Asamblea declaró, entre otros los siguientes 
derechos: 

Art. 1 °. Los hombres nacen y permanecen libres e 
iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo 
pueden fundarsr. en la utilidad común. 

(182) PECES-BARBA. Grcgorio. Op. ci1. P. 1 t3. 
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Art.. ~ 0 • La meta de toda asociación política es la 
conservac1on de los derechos naturales e imprescriptibles 
del hombre. Estos derechos son: la libertad la 
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.' 

Art. 4°. La libertad consiste en poder hacer todo lo 
que no daña a los demás. Así, el ejercicio de los 
derechos naturales de cada hombre no tiene más límites 
que los que aseguran a los demás miembros de la 
sociedad del goce de estos mismos derechos. Estos 
límites sólo puedi::n ser determinados por la ley. 

Art. 5°. La ley no puede prohibir más que las 
acciones dañosas para la sociedad. Todo lo que no es 
prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie 
puede ser obligado a hacer lo que ésta no ordena. 

Art. 7°. Ninguna persona puede ser acusada, 
detenida ni encarcelada, sino en los casos determinados 
por la ley y según las formas prescritas en ella. Los que 
solicitan, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias 
deben ser castigados; pero todo ciudadano llamado o 
requerido en virtud de lo establecido en la ley debe 
obedecer inmediatamente: se hace culpable por la 
resistencia. 

Art. 8º. La ley no debe establecer más que penas 
estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser 
castigado sino en virtud de una ley establecida y 
promulgada con anterioridad ::>.l delito y legalmente 
aplicada. 

Art. 12º. La garantía de los derechos del hombre y 
del ciudadano necesita una fuerza pública. Esta fuerza se 
instituye, por tanto, para beneficio de todos y no para la 
utilidad particular de aquéllos que la tienen a su cargo. 

Art. 16º. Toda sociedad en la cual la garantía de 
los derechos no está asegurada ni la separación de 
poderes establecida, no tiene Constitución. 
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Art. 17°. Siendo la propiedad un derecho 
inviolable y sagrado, nadie pude ser privado de ella sino 
cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo 
exige claramente y con la condición de una 
indemnización justa y previa. 

Se ha insistido mucho en el sentido individualista de la 
Declaración de 1789, cuyo núcleo constituye el artículo segundo, 
el cual consagra que "el fin de toda asociación política es la 
conservación de Jos derechos naturales e imprescriptibles del 
hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, Ja seguridad 
y Ja resistencia a la opresión". Se conoce menos el hecho de que 
no faltó a la revolución francesa, en su segunda etapa, una 
preocupación social que quedó plasmada en la Declaración de 
derechos votada por Ja Convención y colocada al frente de la 
Constitución del año 1, 1793.(183) Esta Constitución era mucho 
más democrática que la anterior de 1791, hija de la misma 
asamblea que había proclamado la Declaración y "en ella se 
hablaba de tres derechos sociales que no figuraban en la primera 
Declaración, los relativos al trabajo y medios de existencia, la 
protección contra Ja indigencia, la instrucción, si bien la 
realización de tales derechos se encomendaba a Ja sociedad y no al 
Estado" .(184) Es innegable que el mensaje político de la 
revolución francesa fue en conjunto el advenimiento de unos 
derechos individuales que, si hoy pueden considerarse incompletos 
sin los derechos sociales, suelen ser, sin embargo, condición 
previa para su reconocimiento, y desde entonces son inseparables 
de la idea misma del Estado de Derecho. 

En el siglo XX, instalados ya en la época moderna así como los 
defectos de los regímenes autoritarios habían provocado en el siglo 

(183) TRUYOL Y SERRA, Antonio. Op. cit. P. 18. 
(184) ldem. 

117 



xvm la aparición de las doctrinas liberales, los abusos de los 
regímenes basados en el laissez-faire originaron, a fines del siglo 
XIX y a principios del XX, las doctrinas sociales, desde el 
intervencionismo moderado hasta el colectivismo marxista. 
Monique Lions en la obra citada señala que, en realidad, no se 
trata de suprimir la idea de derecho natural, sino de substituir el 
concepto liberal de dicho derecho por un concepto social y, en su 
formulación, se han sugerido doctrinas divergentes, tales como el -
socialismo de Louis Blanc y de Jean-Jaurés, y el marxismo, todos 
susceptibles de interpretaciones diversas y matizadas, como lo 
demuestran hoy en día América y la Europa occidental por un 
lado, la Unión Soviética y la Europa central por el otro, sin 
olvidarse la China de Mao Tse-tung, Yugoeslavia, Cuba, Guinea, 
Mali, etcétera. 

Si la burguesía liberal ascendente había logrado el 
reconocimiento jurídico-positivo de los derechos individuales de 
libertad, el proletariado, que aparece como protagonista histórico, 
'el cuarto estado', al compás del proceso de industrialización de 
las sociedades occidentales y, con especial conciencia de clase en 
la segunda mitad del siglo XIX, es preciso recordar que el 
Manifiesto comunista es de 1848, hubo de reivindicar los derechos 
económicos y sociales. Las primeras consecuencias de la 
revolución industrial bajo el signo de la libre concurrencia, habían 
dado lugar a condiciones de trabajo arduas y muchas veces 
inhumanas, que ponían de manifiesto la insuficiencia de los 
derechos individuales si la democracia política no se convertía 
además en democracia social. Junto al postulado de la libertad, 
aparece en un primer plano el de la seguridad social, con sus 
consecuencias de orden laboral y económico. 

Las conquistas decisivas "se sitúan en el ámbito de la 
representación política (progresiva ampliación del sufragio a partir 
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de las limitaciones del sistema censatario, hasta llegar al sufragio 
universal) y el de la asociación (progresivo reconocimiento de los 
derechos sindicales). La libertad de sindicación tenía especial 
importancia, pues mientras en la antigua estructura (gremial) de la 
producción se consideraba como una regla el ascenso de los 
oficiales a la categoría de maestros y pudo mantenerse en una sola 
agrupación al dirigente y al dirigido, las nuevas condiciones de la 
vida industrial fueron dividiendo los factores humanos de la 
producción en empresas capitalistas y masas de asalariados" .(185) 

En este proceso, el socialismo jugó un papel determinante, "es 
fácil, pero históricamente inexacto, pretender subestimar el papel 
del socialismo y el sindicalismo europeo. Ello vale también para el 
aspecto doctrinal. Es más, aquí teoría y práctica estuvieron 
estrechamente asociadas" .(186) 

Al lado de estos movimientos de reivindicación social, con un 
sesgo más radical, emergió un movimiento social cristiano en la 
doble vertiente católica y protestante. No faltó, por último, un 
ncoliberalismo social de inspiración humanitaria. 

En el plano jurídico-positivo, la intensidad de la reivindicación 
de las nuevas fuerzas sociales fue tal, que la Constitución francesa 
de 1848, aunque promulgada en un clima de represión· tras la 
sublevación obrera de junio, se hizo eco de ella, refiriéndose a 
ciertos de~echos relativos al trabajo, la asistencia y la educación, y 
garantizando al propio tiempo el sufragio universal y el escrutinio 
secreto. 

Los resultados pracucos más efectivos tuvieron lugar en 
Inglaterra y Alemania; en éste último país, Bismarck adecuó, entre 

(185) TRUYOL Y SERRA. Op. cit. P. 20. 
(186) lbidcm. P. 21. 
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1883 y 1890, una legislación laboral amplia, con la finalidad de 
restarle banderas a la social democracia. 

Como apuntamos, en la primera mitad de este siglo, numerosas 
constituciones ampliaron el ámbito de los Derechos Humanos, 
incluyéndose los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tal 
es el caso de la Constitución de México de 1917, de España de 
1931 y de la URSS de 1936, que consagran derechos económicos 
y sociales, pero soslaya los derechos civiles y políticos. Ambas 
clases de derechos se consagran en las Constituciones Alemanas de 
1919 y de 1949; de Irlanda (1937), y Francia (1948). 

Del tronco marxista, bajo el impulso de Lenin, surgiría, como 
réplica a la Declaración francesa de los derechos del hombre y del 
ciudadano de 1789, la Declaración rusa de los derechos del pueblo 
trabajador y explotado de 4 de enero de 1918. Sus principios se 
han incorporado a las constituciones soviéticas, especialmente a la 
de 1936, y después de la segunda guerra mundial a las de las 
democracias populares. Todas ellas, sin dejar de mencionar las 
clásicas libertades individuales, las subordina a los derechos de 
carácter económico y social. 

En occidente, es notable el impacto de la Constitución 
mexicana de 1917, cuyas disposiciones progresivas influirán sobre 
las de otros estados de Latinoamérica. 

"Casi simultáneamente, la Constitución alemana de Weimar, 
de 1919, buscó la síntesis entre el liberalismo y la democracia 
social, dando acogida a los derechos económicos y sociales en su 
libro II. Esta constitución ha influido en otras muchas de la 
primera posguerra mundial, de las que sobrevive la de Irlanda, de 
1937, convergente con ella desde supuestos distintos. También 
perdura su tradición en esta segunda posguerra. Son 
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representativas a este respecto las constituciones francesas de 1946 
y 1958 (que se remiten expresamente a la Declaración de 1789 y la 
completan en el aspecto económico y social), la italiana de 1948 y 
la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (Ley 
Fundamental de Bonn) de 1949. La conciliación de los derechos 
sociales con los individuales es la meta que persigue hoy en 
Occidente el llamado Estado social de Derecho" .(187) 

La evolución de los Derechos Humanos entre las dos guerras 
mundiales tenía que reflejar las fuertes tensiones políticas, sociales 
e ideológicas que caracterizan esa época. "El auge de los 
autoritarismos y totalitarismos significó en mayor o menor grado, 
según los países, los regímenes e incluso las diversas fases de 
éstos, un eclipse de los derechos individuales. El impacto de los 
graves retrocesos que entonces se dieron en Europa y fuera de 
ella, explican la preocupación general por asegurar, al finalizar la 
segunda guerra mundial, una protección más eficaz de los 
Derechos Humanos. Los hombres, que del 25 de abril al 26 de 
junio de 1945 en la conferencia de San Francisco, aprobaron la 
Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en visperas de la 
explosión de la primera bomba atómica en Hiroshima (6 de 
agosto), no pudieron, cualesquiera que fuesen las reservas de unos 
u otros, desoirla" .(188) 

Aunque la Sociedad de Naciones, cuyo pacto constituye la 
parte 1 del Tratado de Versalles, de 28 de junio de 1919, no 
llegase a alcanzar la efectividad deseada, es menester destacar 
que, con todas sus limitaciones, fue la semilla del regímen de 
protección de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas. Mayor 
importancia para el desarrollo de los Derechos Humanos tendría a 
largo plazo la Organización Internacional del Trabajo, instituida en 

(187) Ibídem. P. 22. 
(188) TRllYOL Y SERRA. Antonio. Op. cit. P. 24. 

121 



la parte XIII del Tratado de Versalles, en relación con el artículo 
23 del pacto, y transformada hoy en organismo especializado de 
las Naciones Unidas. 

Hasta la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, no 
encontramos de principio, un reconocimiento internacional de los 
Derechos Humanos. Este es indiscutiblemente, uno de los méritos 
históricos de la Carta, a pesar de haberse limitado a formular el 
principio de protecc10n, de promoción de los Derechos 
Fundamentales, como queda proclamado desde el segundo 
apartado del preámbulo, al decir que los pueblos de las Naciones 
Unidas están resueltos "a reafirmar la fé en los Derechos 
Fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres" .(189) 

Para subsanar la falta de una lista concreta de los Derechos 
Humanos que permitiese poner en marcha la protección y 
promoción de los mismos, la Organización Mundial creó una 
comisión especial, la Comisión de Derechos Humanos, que en un 
tiempo relativamente breve preparó un proyecto· de declaración, 
discutido por la Asamblea General, entonces integrada por 
cincuenta y ocho estados, ésta aprobó la Declaración Universal de 
Derechos Humanos por cuarenta y ocho votos a favor y ocho 
abstenciones el 10 de diciembre de 1948. 

La declaración consagra entre sus principales conceptos: 

a).- Los derechos relativos a la libertad y a la dignidad, que se 
refieren a la prohibición de la esclavitud, de la tortura, de los 
tratos crueles. inhumanos o degradantes; de las detenciones y 
destierros arbitrarios, de las leyes penales con efectos retroactivos, 
de las restricciones a la libertad de movimiento y a la salida de 

(189) Carta de la ONU. 1948. 
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cualquier país, incluso el propio; y, de la privación arbitraria de la 
propiedad. Incluye la libertad, de conciencia y de religión; de 
opinión y de expresión, con la subsecuente de información; y la 
libertad de reunión y asociación pacíficas. 

b).- Los derechos procesales y políticos, relativos a la protección 
legal en los tribunales; que establecen la presunción de inocencia 
de toda persona acusada, mientras no se demuestre su 
culpabilidad; el derecho al sufragio universal y el de no 
participación en el gobierno del país, directamente o como medio 
de representantes libremente escogidos. 

c).- Los derechos sociales, que conciernen al derecho a la 
seguridad social, trabajo y una remuneración equitativa del mismo; 
al descanso, protección contra el paro forzoso y contra la 
enfermedad; a la sindicalización, a la educación para el pleno 
desarrollo de la personalidad humana, a participar libremente en la 
vida cultural de la comunidad y a que se establezca un orden social 
e internacional en el que se hagan efectivos derechos y las 
libertades proclamadas en la dcclaración.(190) 

La declaración no concede a los individuos un derecho de 
acción o de pelición ante los órganos de la ONU para asegurar la 
realización efectiva de los dt:rechos en cuestión, repetidamente 
mencionada como una de sus tareas. En relación con la realización 
efectiva, el problema radica en la obligatoriedad jurídica, 
internacional y positiva de la Declaración, toda vez que la 
Asamblea General de la ONU en principio, sólo tiene competencia 
para hacer recomendaciones, aunque éstas lleguen a tener una gran 
trascendencia. 

( 190) Vid. Hacia una cultura de los Derechos Humanos. CNDll, México. 1991. 
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Por lo pronto, es indiscutible la obligatoriedad moral de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Jurídicamente, 
su significación no es otra, al igual que las declaraciones de 
derechos en los ordenamientos internos, que la de una pauta 
superior de interpretación para los órganos llamados a configurar, 
desarrollándolo convencional o consuetudinariamente y, en todo 
caso aplicándolo por vía judicial o arbitral, el derecho 
internacional positivo. 

Para reforzar la Declaración y conseguir para los derechos que 
ella tutela una fuerza vinculante indiscutible, la Comisión de 
Derechos Humanos quedó encargada de elaborar una definición 
ulterior. En 1951, la Asamblea General decidió que se articulase 
en dos convenios. Terminada la labor de la comisión en 1955, la 
Asamblea inició la discusión de los proyectos, cuyo resultado final 
ha sido dos convenios que fueron adoptados el 16 de diciembre de 
1966 con el nombre más solemne de Pactos o Covenants: el Pacto 
internacional de derechos económicos, sociales y culturales y el 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, siendo éste 
complementado por un Protocolo facultativo. 

Así pues, a partir de la segunda guerra mundial, lo 
característico de la evolución de los Derechos Humanos es su 
progresiva incorporación en el plano internacional y el nacimiento 
de los grandes instrumentos multinacionales. A partir de la 
declaración Universal de la ONU, se han generado una serie de 
documentos que han permitido la elaboración de un sistema de 
principios y derechos de los pueblos que luchan porque el Estado 
respete la dignidad de la persona. 

Se desarrolló un sistema de protección de los Derechos 
Humanos en el nivel internacional, con procedimientos y órganos 
especiales encargados de velar por el fiel cumplimiento de las 
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obligaciones contraídas internacionalmente por los estados. La 
regla de la igualdad se afirma después de grandes luchas contra la 
discriminación. 

Podemos concluir, diciendo que los Derechos Humanos se han 
constituido en una 'conciencia moral de la humanidad' y, en 
consecuencia, no pueden ser abolidos, sino respetados y 
defendidos con la certeza de su pleno conocimiento. 

B. LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO. 

La lucha por el reconocimiento y respeto efectivo de los 
Derechos Humanos en México, a través de las diferentes etapas de 
su historia, ha sido tenaz, prolongada y no pocas veces violenta 
contra la tiranía y la opresión, contra la esclavitud y la 
servidumbre, contra la desigualdad y la injusticia, contra la 
explotación y Ja pobreza, así pues, el problema de los Derechos 
Humanos es en gran medida político y social, por lo que es 
imprescindible enclavarlo en el fondo histórico real que ha 
enmarcado su génesis prohijando la elaboración de textos en los 
que se plasma su aseguramiento, ya doctrinario, ya programatico; 
y, en la época moderna la creación de instituciones protectoras de 
dichos derechos, tales como el Ombudsma11. 

Cuando se estudian textos relacionados con el tema de los 
Derechos Humanos, generalmente se piensa en autores europeos o 
estadounidenses del Siglo de las Luces. Sin embargo, las .. ideas 
humanistas de la ilustración y el Enciclopedismo también 
pretendieron entre los mexicanos, aún antes de esa época, ya que 
en 1600, al editarse el Huehuetlahtolli, quedó claro el enorme 
espacio que ocupaban estos afanes en la sabiduría indígena de los 
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pueblos mesoamericanos. En siglos posteriores, diversos 
documentos nos informan de la claridad con la que se concebía en 
nuestro país la dimensión de los Derechos Humanos. 

En efecto, ya en la sabiduría de los distintos y distantes pueblos 
mesoamericanos asentados en territorio mexicano, se encuentran 
referencias al respeto de la dignidad de hombres y grupos, así 
como de los ámbitos competenciales de las autoridades, si bien la 
teogonía pcrmcaba su concepción del mundo y, sus dioses 
presentan perfiles implacables hacia el hombre. Sin embargo, son 
tan hermosos como representativos los conceptos contenidos en el 
Códice Huchuetlahtolli del siglo XVI en el que se Ice: 

"He aquí como conversan los gobernantes acerca 
del gobierno, para que no en sus manos se arruine el 
agua, la ciudad, para que bien la lleven a cuestas; para 
que bien conduzcan (el pueblo) .... Hijos míos ... En 
ninguna parte vivais enfrente, encima de las 
personas ... He aquí la exhortación a los señores, a los 
regidores. Habeis llegado al señorío, que no os 
embriaguen que no os hagan orgullosos; con 
mansedumbre responded porque es lugar del pueblo; con 
tranquilidad haréis vuestro cometido pacíficamente lo 
estableceréis ... En ninguna parte ocasionéis disputas ... ; 
no arruinéis el gobierno ... dialogad con respeto con los 
niños, con los vasallos" .(191) 

Los principios de fraternidad cnsuana invocados por algunos 
nobles misioneros españoles y sus preocupaciones sociales, 
reflejadas en la realización de obras de solidaridad comunitaria y 
bienestar social en favor de los indígenas desde los primeros años 
del régimen colonial, así como las ideas y doctrinas dcmo-liberalcs 
modernas esgrimidas por talentosos e inquietos jesuitas mexicanos 

(191) "Derechos Humanos. Documentos y Testimonios de Cinco Siglos". 
México, CNDH. 1991. PP. 14-16. 
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desterrados de nuestro país en 1767, y las acciones militares, Jos 
actos públicos y las realizaciones institucionales de nuestros 
próceres insurgentes, han sido los instrumentos, recursos y 
episodios de una lucha pertinaz iniciada hace siglos, renovada sin 
tregua e inconclusa, pero siempre encaminada a reivindicar la 
dignidad intrínseca, la libertad irrestricta, la esencial igualdad y la 
justicia imprescindible para todos los mexicanos. 

Tales principios, ideas e instituciones, lejos de perder validez 
con el transcurso del tiempo, se han enriquecido y han cobrado 
vigencia universal en nuestros días, llegando a conformar un 
amplio repertorio de derechos y libertades fundamentales para todo 
ser humano. 

Para ilustrar este proceso de gestación, reivindicación y 
cristalización de los Derechos Humanos de los mexicanos, nada 
mejor que remitirnos al papel desempeñado y la obra de algunos 
de los más ilustres y preclaros protagonistas de nuestras diversas y 
reiteradas gestas libertarias. 

Fray Bartolomé de las Casas llegado a tierras americanas en 
1502, quien en un principio fue encomendero, renunció de manera 
terminante a la encomienda de los indígenas emprendiéndo desde 
entonces, una intensa campaña en su defensa, repudiando la 
crueldad e injusticias en su contra. L1 argumentación de Las Casas 
contra la encomienda, la rapiña de la colonización y una 
concepción discriminatoria del indígena influyó en las Nuevas 
Leyes de Indias de 1542, las cuales procuraron una mayor 
protección a los derechos de los naturales. "Sin duda su 
pensamiento fue influido por la doctrina de los Derechos 
Humanos, las ideas de Fray Francisco de Vitoria y la que sería 
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llamada teoría jusnaturalista que sostiene la existencia de derechos 
inherentes a la condición humana" .(192) 

Como de Las Casas, otros misioneros humanitarios lucharon 
por la dignidad de los naturales; entre ellos, se destacan las obras 
de Fray Julián Garcís y Vasco de Quiroga. Los jesuitas ilustrados, 
desterrados de la Nueva España en 1767, contribuirían a la causa 
de los derechos de los indígenas abominando el mínimo dejo de 
racismo, de discriminación. En este grupo despuntaron Francisco 
Javier Alegre, Andrés Cano y Francisco Javier Clavijero, quienes 
"no cejaron en su lucha por reivindicar la racionalidad y dignidad 
intrínsecas de los indios y contra la esclavitud y el sin fin de 
injusticias de las que eran objeto por parte de los españoles" .(193) 

"En la pléyade de jesuitas mexicanos desterrados, que supieron 
acoger las ideas y corrientes renovadoras de la Ilustración y la 
Enciclopedia que flotaban en el ambiente cultural de su época, 
vemos a Alegre, en sus Instituciones . .. proclamar que no hay 
gobierno legítimo si no se basa en el consentimiento popular; 
también leemos que Cavo, en sus Tres siglos .. ., expresa sus 
preocupaciones en cuanto a la protección de la vida, libertad, salud 
y condiciones de trabajo de los nativos; y Clavijero, en su 
Historia ... , condena la injusta esclavitud y el descarado despojo de 
sus derechos de que fueron objeto los mexicanos por parte de los 
conquistadores españoles" .(194) 

Capítulo aparte merecerían las contribuciones sobre la materia 
de los próceres de la Independencia, quienes con su obra y 
acciones lograron condensar y expresar los más caros anhelos de 
justicia y libertad de nuestra patria, y dar a México, durante el 

(192) lbidem. P. JO. . 
(193) "Antología Clásicos Mexicanos de los Derechos Humanos; de la Conquista 
a la Independencia". México, CNDII, 1991, P. 12. 
(194) ldem. P. 13. 
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violento fragor de la batalla, su primera declaración de 
Independencia y su primera Constitución. Por supuesto brillan con 
luz propia los nombres de Miguel Hidalgo, López Rayón, José 
María Morelos y Servando Teresa de Mier. 

A Hidalgo se debe la abolición de la esclavitud, la supresión de 
tributos que pagaban las castas y de las exacciones que pesaban 
sobre los indígenas. La expedición del Bando de Guadalajara en 
1810, así como otras medidas decretadas, son muestra por 
antonomasia de su infatigable labor· por impnmir una reforma 
social y de la superación de barreras raciales en la lucha 
revolucionaria. 

Los Sentimientos de la Nación, coincidiendo con los más 
modernos principios de filosofía jurídica y política impregnados de 
una gran misión social y del más generoso espíritu humanitario, 
pretendían la protección de los derechos y libertades 
fundamentales del ser humano; así como la igualdad y seguridad 
de los mexicanos. 

Los anhelos de José Ma. Marcios por dotar al país de buenas 
leyes que obligaran a la constancia y al patriotismo, moderen la 
opulencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que 
mejore sus costumbres alejándolo de la ignorancia, la rapiña y el 
hurto, cobran renovada vigencia como reivindicación de un pueblo 
que, aún hoy se debate entre las élites poderosas y la más extrema 
y lacerante pobreza. Entre los que hacen de su ideología derecho y 
los que sufren la aplicación mas estricta e injusta del mismo. 

Su decreto para la libertad de la América Mexicana sancionado 
en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, contiene un catálogo 
preciso de derechos fundamentales de los individuos, así como un 
apartado para la estructura y facultades del gobierno. 
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En las trincheras intelectuales Fray Servando Teresa de Mier 
Noriega y Guerra, encausa su examen y crítica de la exclusión de 
algunas castas en el disfrute de derechos de ciudadanía, lo que se 
traducía en la más flagrante negación del principio de igualdad de 
derechos de todos los mexicanos. 

Otros hombres en el ámbito de las letras y la política han 
legado a la historia mexicana de los D!!rechos Humanos, obras 
fundamentales en la fragua de la concepción e instauración de 
normas e instituciones que salvaguardan la dignidad del individuo, 
considerando como tal y en su esencia social. En este breve 
recuento aparecen: Manuel de Lardizábal y Uribe, con su 
Discurso sobre las Penas de 1782; el distinguido político José 
María Luis Mora y sus Disertaciones sobre la Libertad en 1827; 
El potosino Ponciano Arriaga, quien ideó el primer Ombudsman 
mexicano; José María Lozano del grupo de intelectuales llamado 
La Horda, con el Tratado de los Derechos del Hombre de 1876; 
Ignacio L. Vallarta coprogenitor, junto con M. Crescencio Rejón y 
Mariano Otero, del Juicio de Amparo (1881) y quien se 
distinguiera por hacer obligatoria la instrucción primaria; Ricardo 
Flores Magón, anarquista precursor de la Revolución Mexicana 
con su incendiaria obra En Pos de la Libenad de 1910; Luis 
Cabrera, redactor de la Ley Agraria de 1932 y, Mario de la 
Cueva con una prolífica obra sobre derecho laboral y social 
(1943).(195) 

Para efectos de síntesis podemos distinguir dos grandes etapas 
en la consignación constitucional de los derechos del hombre, es 
decir, antes y después de nuestra vigeme Constitución del 5 de 
febrero de 1917. 

(195) Cfr. "Antología de Clásicos Mexicanos de los Derechos Humanos". 
México, CNDll, Colección Manuales, 1991/2. 
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Hasta 1917, la gran mayoría de los documentos 
constitucionales elaborados en el México insurgente e 
independiente contuvieron un repertorio más o menos amplio de 
los derechos del hombre, de espíritu y orientación puramente 
liberal individualista. Declaraciones de este tipo de derechos, que 
fueron las únicas hasta 1917, las encontramos consignadas desde el 
Decreto Constitucional de Apatzingán de 1814 hasta la 
Constitución de 1857. 

"Sin embargo, no debemos olvidar que los principales escritos 
y documentos de la corriente liberal democrática, integrada tanto 
por el sector moderado como por el grupo radical de Chilpancingo 
y Apatzingán, documentos entre los cuales cabría destacar el 
Bando de Hidalgo de diciembre de 1810, el Proyecto de Rayón de 
1811, el Bando de Morelos y sus Sentimientos de la Nación, de 
enero y octubre de 1814, respectivamente, también contuvieron 
declaraciones de derechos basados en principios como los de 
igualdad, libertad, legalidad, etcétera, los cuales, si bien no 
enunciados de una manera general, se encontraban implícitos en 
diversos derechos y garantías. Entre éstos podemos mencionar: la 
igualdad de condición jurídica y ante la ley, la proscripción de la 
esclavitud, del servicio personal y de la tortura, las libertades de 
comercio y de imprenta, ésta solamente en materias científicas y 
políticas, la institución del habeas corpus, el respeto de la 
propiedad, la inviolabilidad del domicilio, etcétera. "(196) 

Los princ1p10s a que hemos hecho referencia, fueron 
formulados con mayor claridad y precisión en el Decreto 
Constitucional de Apatzingán de 1814, el cual en su artículo 24 
que encabeza el capítulo relativo a los derechos fundamentales, 

(196) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Jesús. Estudios sobre Derechos llumanos. 
Aspectos Nacionales e Internacionales. México, CNDH, 1990. P. 36. 
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considera como tales: la igualdad, la seguridad, la propiedad y la 
libertad. Este texto, al decir de la doctrina más autorizada en Ja 
materia, fue el primer documento constitucional mexicano en 
formular un catálogo de los derechos del hombre, fundados 
deliberadamente en la doctrina demoliberal-individualista" .(197) 

Existen otros documentos constitucionales que consignaron una 
enumeración más o menos detallada de los derechos del hombre, 
tales como el Regiamento Provisional Político del Imperio 
Mexicano de 1822; el Acta Constitutiva de 1824; la primera de las 
Siete Leyes Constitucionales de 1836; los Proyectos 
constitucionales de la mayoría y de la minoría, ambos de 1842 y, 
el Estatuto Orgánico Provisional de 1856; así como de aquéllos 
otros que, o no incluyeron ninguna declaración, o bien sólo 
consignaron algunos derechos en forma dispersa, siendo ejemplo 
la Constitución de 1824, las Bases Orgánicas de la República 
Mexicana, de 1834 y el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. 
Lo cierto es que la Constitución de 1857 fue la que, entre las 
constituciones mexicanas del siglo XIX, contuvo el catálogo más 
amplio y generoso de los derechos y libertades fundamentales del 
hombre, formulado con un criterio de método y sisterna.(198) 

El catálogo de la Constitución de 1857 se puede subdividir, en 
opinión del maestro De la Cueva, en seis grandes grupos de 
derecho~ y libertades, a saber: 1) de igualdad; 2) de libertad 
personal; 3) de seguridad personal; 4) libertades de los grupos 
sociales; 5) libertades políticas; y, 6) seguridad jurídica, cada uno 
de estos grupos comprende toda una serie de derechos y libertades 
más específicos. Este catálogo es muy semejante al de nuestra 
Constitución en vigor, con la salvedad de que esta última amplió e 

(t97) Cfr. TENA RAMIREZ, Felipe. Leyes Fundamentales de México (1808-
1992). México. Porrúa. 17ª Ed., 1992. 
( 1 <J8) lbidem. P. 345. 
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innovó el suyo con nuevas categorías de derechos del hombre, 
principalmente referidas a los derechos sociales y lo ha seguido 
ampliando con derechos de reciente reivindicación, como por 
ejemplo el derecho a la información, el derecho a la vivienda, el 
derecho al consumo, etcétera. 

Del complejo de hechos y circunstancias históricas 
condicionantes del proceso de integración de nuestro país, destacan 
dos problemas que se han manifestado como constantes, dos /eit 
motiv cuya persistencia histórica dió y sigue siendo pábulo y 
orientación de la lucha por los Derechos Humanos, tanto en lo que 
hace a su consignación constitucional, como en lo que toca a las 
garantías de su protección y respeto efectivos. 

En cuanto a las instituciones jurídico-políticas con las que se ha 
tratado de dar forma y estructura a nuestro país, cabe subrayar que 
las mismas han estado frecuentemente divorciadas de la realidad y, 
por lo tanto, muy alejados de los modelos teóricos en que se 
inspiraron. 

"El gobierno despótico y opresivo de la metrópoli, aunado al 
autoritarismo colonial en que a los súbditos no les quedaba sino 
callar y obedecer, según dijo un virrey célebre por la frase, 
propiciaron y acumularon viejos agravios, motivos de queja y 
disgusto por los constantes abusos, extorsiones, discriminaciones y 
persecuciom.s de que eran objeto tanto criollos como mestizos, 
mulatos e indios, todo contra lo cual reaccionaron los insurgentes, 
tratando de organizar al país bajo sistemas liberales individualistas 
en los cuales la razón de ser del Estado debía ser el respeto y 
custodia de los derechos del hombre, modelos al fin, reclamados 
en otras latitudes y en otras circunstancias pero inaplicables a 
nuestra realidad" .(199) 

{199) RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, Jesús. Op. cit. P. 37. 
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Entre los móviles que impulsaron a los insurgentes a la lucha 
figuraba, desde luego, la desigualdad de derechos entre los 
españoles peninsulares y los criollos, lo que había permitido la 
postergación de éstos. Es por ello explicable que la Constitución 
de 1814, orientada primordialmente al rechazo y supresión de los 
privilegios económicos, políticos y sociales en favor de los 
europeos, tratara de reivindicar ante todo la igualdad. 

Ya convertido en país independiente, "México pasó casi todo el 
siglo XIX y hasta la primera década del que corre, sometido a la 
autoridad de tiranos, déspotas y dictadores, a quienes poco o nada 
importó el acatamiento de la constitución en turno, ni mucho 
menos el respeto de los derechos del hombre. De ahí que, ante los 
numerosos y frecuentes atentados que se perpetraban contra los 
derechos y libertades de los gobernados, tanto por los poderes de 
la federación como por los de los estados, Mariano Otero, en su 
voto particular de 1846, propusiera como necesaria y urgente la 
adopción de una garantía, o sea, nuestro actual recurso de amparo, 
capaz de asegurar que tales atentados no se repitieran jamás" .(200) 

El Derecho Social, aportación de México al mundo, surgió en 
1856 como una disciplina jurídica nueva, inconmensurable y 
grandiosa, que tiene su origen en la dialéctica progresista de los 
constituyentes de 1856-1857, y llega su consagración fundamental 
en la Constitución de 1917: Primera Declaración de Derechos 
Sociales del Mundo. El Derecho Social surge vigoroso en nuestro 
país frente a la división inconmovible y bipartita del Derecho 
Público y del Derecho Privado. 

"Así como Tales de Mileto fue el padre de las matemáticas, 
Galileo de la 11sica, Ulpiano del derecho público y privado y Marx 

(200) ldcm. 
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de la ciencia de la historia. "El Nigromante", el ilustre jurista 
mexicano Ignacio Ramírez, abrió el continente científico del 
Derecho Social cuando el 7 y 10 de julio de 1856, acuñó este 
término y dió el concepto primario del mismo. "(201) 

"El liberalismo mexicano se estremeció cuando don Ignacio 
Ramírez, habló como visionario del Derecho Social en ~-
sesiones memorables del 7 y 10 de-julio-de 1856, tratando de 
romper los moldes tradicionales de las Constituciones polítii.:as 
emanadas de la revolución francesa para la protección de los 
derechos individuales del hombre; asimismo, presentó nuevas 
teorías sociales que suavizarían más tarde el bloque monolítico de 
preceptos individuales, para introducir la protección de los niños, 
hijos abandonados, huérfanos, mujeres y trabajadores, a fin de 
incluirlos en la Constitución como sujetos de tutela. La idea 
conmovió a muchos constituyentes que objetaron el proyecto de 
Constitución por faltar normas sociales encaminadas a la 
protección no sólo de aquéllos, sino del proletariado esclavizado y 
explotado por la fuerza arrolladora del capitalismo" .(202) 

La definición de don Ignacio Ramírez se complementa con las 
tesis sociales de don José María del Castillo Velasco, de don 
Ponciano Arriaga y de don Isidoro Olvera, por lo que se refiere a 
la función social de la propiedad de la tierra. 

"El Derecho Social que nació teóricamente en el Congreso 
Constituyente de 1856.-1857, se integró en su concepción dialéctica 
con tres disciplinas en cierne: Derecho Familiar, para tutelar a Jos 
hijos menores abandonados. huérfanos y mujeres. Derecho del 
Trabajo, para proteger a los obreros y, Derecho Agrario para 

(201) TRUEBA-URBINA. Alberto. Derecho Social Mexicano. México. Ed. 
Porrtia, 1978. I'. XXI. 
(202) lbidem. P. 57. 
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proporcionar tierras a los campesinos, prendiéndose desde 
entonces la antorcha del Derecho Social" .(203) 

En virtud de circunstancias históricas bien conocidas, las 
constituciones posteriores a la de 1824 habrían de insistir sobre la 
igualdad, hasta llegar a la de 1857 que dió forma definitiva a este 
principio, pasando después a nuestra Ley fundamental vigente. 

De ahí igualmentr que, en junio de 1856, al leerse el dictamen 
formulado por la comisión de constituciones, se invocase la 
aplicabilidad a nuestro país de doctrinas de publicistas extranjeros, 
a fin de poner un coto a la añeja costumbre y facilidad que para 
violar los derechos del hombre habían adquirido nuestros 
gobernantes, así como a la tiranía de las legislaturas que, 
creyéndose absolutas y despóticas habían dado tantas ocasiones de 
escándalo, tantos pretextos de discordia y tantos incentivos a la 
guerra civil; por lo tanto, se concluía, los derechos del hombre 
debían ser consignados en la Constitución y no tan sólo como un 
freno a los desmanes del poder ejecutivo, sino también contra 
dicha tiranía de las legislaturas. 

También de ahí que, surgida de una lucha tenaz entre partidos 
políticos contendientes y. según se decía, sin el apoyo ni de éstos 
ni del pueblo, la Constitución de 1857 no haya sido ni apreciada ni 
mucho menos acatada por nuestros gobernantes, al grado que llegó 
a ser desconocida, por ser imposible su observancia y evidente su 
impopularidad. 

El mismo Juárez, ante la situación real del país, debió gobernar 
mediante facultades extraordinarias, al margen de la Constitución. 

(203) lbidcm. P. !Oh. 
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Tal suerte de la Constitución de 1857, habría de ser confirmada 
por el régimen dictatorial porfirista, durante el cual se hizo de ella 
un ídolo, se le rindió culto y enalteció, pero nunca se le tuvo en 
cuenta en su correcta dimensión. Con toda justeza, ha sido 
señalado que la orientación estrictamente liberal-individualista que 
inspiró todo el ordenamiento jurídico-político mexicano hasta la 
primera década del siglo actual, fue uno de los factores que 
contribuyeron a acentuar las contradicciones políticas, económicas 
y sociales del país, situación que habría de desembocar en el 
movimiento revolucionario de 1910, el cual trajo consigo un 
profundo cambio, si bien sólo respecto de las estructuras jurídicas 
tradicionales, a través de un enfoque social que culminó en la 
consignación en la Constitución de 1917 de los derechos sociales 
de los trabajadores y campesinos" .(204) 

Ante un naciente estado conllictuado en e! caos político y 
económico, los pensadores más avanzados elaboraron conceptos 
para salvaguardar las libertades del individuo ante el poder 
político, y de ese modo surgió el Derecho de Amparo, aportación 
fundamental de los teóricos mexicanos decimonónicos. A 
continuación haremos una brevísima cronología del amparo 
mexicano. 

Los antecedentes más remotos del juicio de amparo se 
encuentran en el Fuero Juzgo y el Amparo aragonés, entendidos 
como marcos aún precarios y difusos para oponerse a diversas 
decisiones de la autoridad, pero con características diversas al 
Juicio de Amparo mexicano. Es referencia obligada dentro de los 
antecedentes Gaditanos, el proyecto de ley para hacer efectiva la 
responsabilidad por infracciones a la Constitución en el tiempo de 
las Cortes de Cádiz, debatido en sesión del 27 de enero de 1813. 
Otras instituciones indianas de posible influencia son el Juicio de 

(204) RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, Jesús. Op. ci1. I'. 3H 
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Residencia y el de Responsabilidad, plasmado en la Constitución 
de 1824.(205) 

En el Decreto Constitucional para la libertad de la América 
Mexicana sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, 
encontramos antecedentes del juicio de amparo. En ella se recoge 
la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, como 
garantías individuales. Este documento no establece medio alguno 
para remediar violaciones a los derechos fundamentales 
consgrados y, por otra parte, declara la inalterabilidad de la 
estructura de gobierno. Existe una profunda polémica derivada del 
artículo 27, que a la letra dice: 

Art. 27. La seguridad de los ciudadanos consiste en la 
garantía social: ésta no puede existir sin que fije la ley 
los límites de los poderes y la responsabilidad de los 
funcionarios públicos" .(206) 

Fix Zamudio, sostiene que el precepto citado menciona la 
inviolabilidad de las garantías individuales.(207) Ignacio Burgoa, 
señala que dicho artículo se refiere a la inviolabilidad de la parte 
orgánica,(208) sin embargo ninguno de ellos resuelve 
definitivamente el problema de la indefensión. 

Tanto el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824, como la 
Constitución del 4 de octubre del mismo año, contienen garantías 

(ZOS) Cfr. BARRAGAN BARRAGAN, José. Documentos para el estudio del 
origen del juicio de amparo 1812-1861. México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1987. 
(206) TENA RAMIREZ, Felipe. Leyes Fundamentales de México, 1808-1992. 
México. Porrúa, 17ª Ed., 1992. 
(207) Cfr. FIX ZAMUDIO. Héctor. Latinoamérica: proceso, jurisdicción y 
derechos humanos. México, LGEM. 1989. Ver también las Garantías 
constitucionales en el ordenamiento jurídico mexicano. México, UNAM, 1982; y 
El juicio de amparo. México. Ed. Porrúa, 1986. 
(208) Cfr. BURGOA ORlllUELA. Ignacio. El juicio de amparo. México. Porrúa. 
31 ª Ed. 1991. 
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individuales en materia penal y de aplicación estricta de la ley. En 
su artículo 137, la Constitución faculta a la Suprema Corte para 
conocer de conflictos surgidos entre los Estados de la Federación y 
por los que surjan de los contratos celebrados por el gobierno y sus 
agentes. Se sientan las bases para la expedición de la ley 
reglamentaria, sin embargo no se precisa como controlaría el 
cumplimiento de la Constitución. Este medio es antecedente del 
amparo, porque se reconocen derechos fundamentales de las 
personas y porque existe un órgano competente para conocer de 
las disputas sobre la constitucionalidad. 

Durante el régimen unitario, en la Segunda de las Siete Leyes 
Constitucionales, del 29 de diciembre de 1836, Manuel Sánchez 
Tagle concibe al Supremo Poder Conservador como medio para 
vigilar el cumplimiento de la Constitución, mismo que actuaría de 
oficio o a petición de parte interesada. El maestro Alfonso 
Noriega, sostiene que esta instancia, poseía un poder efectivo que 
no se circunscribía a las garantías individuales. El maestro Burgoa 
manifiesta que se trató siempre de un poder oligárquico sin 
control.(209) Lo cierto es que la actividad del Supremo Poder 
Conservador fue muy limitada y tuvo una autonomía muy relativa 
sobre todo en materia económica.(210) 

En 1836, se instituyó el Amparo Reclamo contra actos de 
expropiación sin causa de utilidad pública, encomendado a la 
Suprema Corte. 

En 1840 José Fernández Ramírez propone que las facultades 
del Supremo Poder Conservador sean transladadas a la Suprema 

(209) lbidem. 
(210) Vid. GONZALEZ OROPEZA, Manuel. El Supremo Poder Conservador. En 
Homenaje a Amonio Noricga. México, Ed. Porrúa. 1992. 
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Corte, sin embargo este intento quedaría para la posteridad como 
un voto particular. 

Desde 1840, Manuel Crescencio Rejón bosqueja el juicio de 
amparo inspirándose en la obra de Alexis de Tocqueville, y 
elabora el primer proyecto de la Constitución yucateca, en el que 
incluye la enumeraciún de garantías individuales. Señala que el 
juicio de amparo procedería contra cualquier violación, incluyendo 
el ámbito federal; contra cualquier autoridad y se tramitaría ante el 
poder judicial del Estado. Establece el principio de relatividad de 
la sentencia. 

En 1842 se propuso por primera vez la federalización del 
amparo, según el 'Proyecto de la Minoría', integrado por Mariano 
Otero, Espinosa de los Monteros y Muñoz Ledo, miembros 
integrantes de la comisión constituyente; su trabajo quedó trunco, 
pues Santa Anna disolvió al Constituyente para reinstalar el 
centralismo, convocó a una Junta de Notables y se elaboraron las 
Bases Orgánicas de 1843, mismas que contienen diversas hipótesis 
infamantes para suspender los derechos de los ciudadanos. El 
catálogo de derechos fundamentales es reducido.(2t 1) 

En 1847 Se reimplanta el Federalismo y la Constitución de 
1824. Otero triunfa al proponer nuevamente la federalización del 
amparo, integrándose las fracciones II y III del artículo 103. 

Entre las características del amparo oterista de 184 7 
encontramos que: Se rige por principios iusnaturalistas, 
procediendo el amparo sólo contra violaciones de garantías 
fundamentales, no así contra leyes; se facultaba a la Suprema 
Corte para conocer de amparos contra actos de los poderes 
ejecutivo y legislativo; para actos contra el poder legislativo se 

(211) BURGOA ORlllUELA. Ignacio. ldcm. 
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establecía un control mixto, resolviendo el Gran Colegio integrado 
por miembros del poder legislativo y ejecutivo; el amparo sería 
improcedente por actos del poder judicial federal o local, se 
perfeccionó el principio de relatividad de las sentencias, hoy 
contenido en la fracción II del artículo 107 constitucional. 

El 13 de diciembre de 1948, se dictó la primera sentencia 
favorable en contra de la orden de destierro contra Manuel 
Verástegui, dictada por el gobernador de San Luis Potosí, Julián 
de los Reyes. Pedro Sámano, el primer secretario del Juzgado, en 
ausencia del Juez titular decidió ipso iure, fundándose en la 
garantía de audiencia concedida por el artículo 25 constitucional. 
En aquél tiempo no existía aún Ley reglamentaria.(212) 

En 1857, se introduce el amparo con características rejonianas, 
que· pasaría idéntico a la Constitución vigente, conteniendo los 
principios del actual juicio de amparo: interposición a instancia de 
parte agraviada, prosecución judicial, relatividad de la sentencia, 
de estricto derecho y apegado al principio de definitividad. 

En 1861 se expidió la Ley Orgánica preceptuada por la 
Constitución de 1857, que introdujo la suspensión. En 1882 se 
estableció el sobreseimiento del juicio y se permite nuevamente el 
juicio contra actos del poder judicial suprimido en 1869. En 1897, 
el Código Federal de Procedimientos Civiles aborda el juicio de 
amparo incluyéndolo entre los restantes procedimientos civiles. Es 
en 1909 cuando el nuevo Código Federal contempla al amparo con 
caráctcrísticas propias: se introduce la figura del tercero 
perjudicado; incluye una nueva teoría de la suspensión y el acto 
reclamado; se substituye al Promotor Fiscal por el Ministerio 
Público Federal; introduce asimismo, un capítulo especial sobre el 

(212) TERRAZAS SALGADO, Roberto. Apunles sobre el Juicio de Amparo. 
UNAM. 1991. 
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amparo en materia judicial y, contempla el recurso de rev1s10n 
contra las sentencias dictadas dentro del juicio de amparo. En 1919 
se sanciona la ley reglamentaria especial del juicio de amparo, 
independiente de la reglamentación civil. Esta ley incluyó el 
recurso de súplica como substitutorio del juicio de amparo en 
casos de ilegalidad, recurso muy criticado por los estudiosos de la 
materia.(213) 

Con esta breve cronología del juicio de amparo, pretende darse 
lugar a una vía primigenia para salvaguardar el respeto a los 
derechos fundamentales de la persona humana, en la vertiente 
prioritaria del respeto a la legalidad por parte de los poderes 
públicos y por supuesto, en lo que toca a la inconstitucionalidad de 
las leyes. 

En la segunda fase de análisis de los Derechos Humanos en 
México, después de 1917, la Constitución del 5 de febrero ele ese 
año, como se apuntó antes, fue la primera en el mundo que 
consolidó los principios de justicia social. Esta inspiración social 
se manifestó sobre todo, en la elevación a rango constitucional de 
normas protectoras, contenidas en los artículos 3°, 27 y 123, 
respecto de dos de los sectores tradicionalmente marginados de 
nuestra sociedad: el rural y el obrero. 

Ello fue posible gracias a la revolución mexicana iniciada en 
1910, que recogiendo los anhelos populares que se habían venido 
postergando desde la consumación de la independencia, se 
convirtió en la primera revolución triunfante inspirada en una 
ideología socialista. Fue durante los atios de lucha que se forjaron 
y precisaron los objetivos de justicia social, los cuales finalmente 
habrían de quedar plasmados en la Constitución actualmente en 

(213) Vid BURGOA ORillUELA, Ignacio. Op. cit. PP. 73-115 
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vigor, a través de una declaración de derechos que vino a 
completar y modificar el repertorio de derechos de inspiración 
individualista, contenido en los documentos constitucionales 
anteriores a ella. 

La reunión de ambas categorías de derechos, hace que el actual 
catálogo de derechos del hombre ocupe un amplio espacio del 
texto constitucional. Sin embargo, y a pesar de la vigencia de esta 
última constitución, seguimos viviendo una práctica política del 
Estado mexicano, acorde con viejas, aunque también con nuevas y 
depuradas prácticas autoritarias. 

"En efecto, tras un período de forcejeos en pos del poder, 
después de haber sido institucionafüada la revolución y, de manera 
más pronunciada en nuestros días, la eufcrnísticamente llamada 
'estabilidad política' ha encubierto regímenes no menos 
autoritarios que, bajo fachada democrática, han logrado tal 
estabilidad a través de la represión sistemática, de la ilegalidad y 
arbitrariedad, también institucionalizadas, que se traducen en 
persecuciones y detenciones sin cargo, sin orden ni juicio previos, 
en exilio o en encarcelamiento, secuestro, tortura, desaparición y 
hasta asesinato, por grupos parapolicíacos o paramilitares, de 
disidentes políticos, de cuya perpetración da cuenta cotidianamente 
la prensa y que, más allá del ámbito nacional, dan pie a protestas 
de órganos gubernamentales de países extranjeros y a denuncias de 
organizaciones internacionales". (214) 

Del engranaje de tal institucionalización de la revolución y de 
la estabilidad política subsecuente, forman parte, la 
preponderancia del poder ejecutivo que induce a la docilidad, 
cuando no al sometimiento, del poder legislativo y, en ocasiones, 
también al intento de someter al poder judicial. El monopolio 

(2t4) RODRIGUEZ y RODRIGUEZ. Jesús. Op. cit. P. 37. 

143 



electoral de un partido oficial que, ante la precariedad e 
insuficiencia ideológica y moral de toda oposición partidaria, 
redunda en un abstencionismo electoral masivo que en tal forma 
rehusa dar legitimidad a un sistema en el que imperan la 
demagogia oficial, la corrupción administrativa y el burocratismo 
sindical. 

En otros términos, hoy como antaño, nuestra estructura 
jurídico-política form:il prescribe tres poderes gubernamentales 
independientes entre sí, pero como los súbditos novohispanos y, 
como los gobernados del siglo pasado, los ciudadanos de nuestros 
días sufren la diferencia entre formalismo y realidad. 

Sin embargo, sería doloso soslayar los avances en materia de 
normas e instituciones protectoras del individuo y la sociedad. Han 
fallado los hombres. 

En conclusión, sean los bajos niveles de vida, sea el nulo 
grado de instrucción, sean en ciertos casos y aunados a los 
anteriores, el desconocimiento del idioma y la persistencia de 
costumbres ancestrales, son todos ellos factores que impiden a 
grandes capas de nuestra población, no digamos participar plena y 
activamente en la vida comunitaria, sino incluso cobrar conciencia 
de los derechos que les han sido reconocidos. 

Esta extrema desigualdad que prevalece de hecho para la gran 
mayoría de la población mexicana, proviene de la impotencia de 
los sucesivos gobiernos, así como de la falta de voluntad tanto de 
éstos como de todos aquéllos otros sectores con responsabilidades 
sociales, para eliminar estructuras sociales arcaicas y superar las 
contradicciones fundamentales todavía existentes en nuestra 
sociedad. 
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Así, a la firme resistencia de erradicar o al menos reducir al 
mínimo, las prácticas y procedimientos autoritarios y abusivos que 
atentan contra los derechos y libertades más fundamentales del ser 
humano, viene a sumarse la contumaz perseverancia en un tipo de 
desarrollo irregular e injusto. 

De ahí que, ante la afirmación de que el futuro más probable 
del país es el de un desarrollo desigual, cobre plena validez y 
señalamiento de que el historiador del mañana describirá nuestro 
siglo como un siglo paradójiéo de injusticias y de una lucha frontal 
por la preservación de los derechos fundamentales. 

Nuestras experiencias pasadas, nuestra realidad presente y 
nuestras perspectivas futuras, no deben sin embargo, conducirnos 
ni a un pesimismo frustrante ni a una actitud meramente 
contemplativa, sino al contrario, a adoptar, cada uno en la esfera 
de sus actividades y, en la medida de su capacidad, una posición 
activa y militante en pro de la defensa de los derechos y libertades 
del ser humano para que, no sólo en las aspiraciones de las 
fórmulas legales o en las promesas de la retórica gubernamental, 
sino en los hechos, nuestro pueblo pueda llegar a vivir una 
existencia digna de ser vivida. 

En el rubro de instituciones concretas, con eficacia práctica en 
la tutela de los Derechos Humanos y sin pretender establecer un 
símil estricto con la figura del Ombudsman debemos mencionar 
que el antecedente se encuentra en la Procuraduría de Pobres 
concebida por Ponciano Arriaga en el siglo pasado. Este, un 
liberal apasionado, defensor del Estado republicano, tuvo la 
recurrente preocupación por definir la naturaleza de dicho Estado 
y las condiciones de su legitimación social. Basta citar, sus 
palabras en 1847 al proponer a la legislatura de San Luis Potosí la 
Ley de Procuradurías de Pobres. 

145 



"Un gobierno, sea el que fuere, no puede ser bueno 
sino cuando hace la felicidad proporcionar del mayor 
número de los gobernados que le obedecen. En vano 
proclamaron los gobiernos las teorías y principios de la 
libertad si una fracción pequefia y reducida de los 
gobernados es la única que disfruta de las garantías 
sociales, los goces de la vida y hasta la opulencia y el 
lujo, mientras el resto de los ciudadanos está en la más 
horrible degradación y miseria" .(215) 

Arriaga no conoció la existencia del Omb11dsma11 sueco y por 
lo tanto, su propuesta fue una idea original aunque de vigencia 
muy limitada. "Resulta importante que la Procuraduría de Pobres, 
al igual que el 0111budsma11 trata de evitar, y en su caso influir 
para tratar de corregir, lo que ahora podemos llamar mala 
administración, y a la par que el 0111b11ds111a11 podía ejercer esta 
supervisión sobre cualquier autoridad administrativa, militar o 
judicial, aún cuando no distingue esta disposición a las autoridades 
políticas, como es propio de la institución sueca. El artículo 
tercero de la ley nos muestra otra admirable coincidencia; la 
comunicac1on de la institución con las autoridades. La 
Procuraduría de Pobres no podía imponer sus criterios, sino que 
solamente sería oída, principio muy similar al de las auctoritas 
moral propia de los modernos ombudsman: 

3º. Los procuradores de Pobres podrán quejarse de 
palabra o por escrito, según lo exija la naturaleza de 
reparción, y las autoridades estarán obligadas a darles 
audiencia en todo caso" .(216) 

En este siglo, a partir de la década de los setentas, se han 
creado órganos públicos que tienen como finalidad proteger los 

(215) SALOMON DELGADO. Op. cit. P. 1.\7. 
(216) lbidem. P. 1.\8. 
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derechos de los gobernados frente a la administración pública o a 
la administración de justicia. 

Aunque de naturaleza diferente, la creación de la Procuraduría 
Federal del Consumidor en 1975, que comenzó a funcionar al año 
siguiente, tiene finalidades comunes a la defensa de los derechos 
de los individuos, aunque no primordialmente frente al poder 
público. 

El 23 de diciembre de 1978, el doctor Pedro G. Zorrilla 
Martínez. entonces gobernador del estado de Nuevo León, 
presentó un proyecto legislativo a fin de instituir una Dirección 
para la Defensa de los Derechos Humanos, cocebida como un 
0111b11ds111a11 local. 

El propósito de la institución es proteger los derechos 
consagrados en las constituciones federal y local, así como de 
recibir e investigar reclamaciones presentadas por la población en 
contra de las autoridades administrativas (municipales, estatales o 
federales). 

La Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos 
informaría al público de sus actividades. En esta iniciativa la 
Dirección está facultada para elevar, ante el órgano relativo, 
propuestas legislativas. 

Este proyecto fue aprobado por la legislatura local el 30 de 
diciembre siguiente, promulgado el mismo día y publicado el 3 de 
enero de 1979; igual suerte corrió la ley que establece las bases, 
resumidas anteriormente, para la defensa de Jos Derechos 
Humanos en el citado estado de Nuevo León. Es1a dependencia 
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puede ser considerada como el primer antecedente legislativo del 
Ombudsman en México.(217) 

El 21 de noviembre de 1983, el Cabildo del mumc1p10 de 
Colima expidió un acuerdo tendiente a establecer un Ombudsman 
local al que se denominó Procurador de Vecinos. Su misión 
consiste en recibir e investigar las reclamaciones y propuestas del 
pueblo frente a las autoridades admistrativas municipales.(218) 

El Procurador de Vecinos es designado por el Cabildo a 
propuesta del presidente municipal. Este representante social rinde 
anualmente un informe de actividades ante el Cabildo. En dicho 
documento puede incluir como sugerencias reformas 
administrativas que considere pertinentes. 

La legislatura local reconoció e incorporó dicha figura en los 
artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Colima, publicado oficialmente el 8 de diciembre de 1984, siendo 
optativa la creación de Procuradurías análogas para los municipios 
del Estado.(219) 

El 29 de mayo de 1985 se estableció, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Defensoría de los Derechos 
Universitarios. Esta institución se originó de un proyecto 
legislativo que el entonces Rector, doctor Jorge Carpizo, presentó 
ante el Consejo Universitario en mayo de 1985. La defensoría de 
los Derechos Universitarios abrió sus puertas al público en agosto 
de 1985. 

(217) F!X-ZAMUDIO. Héctor. Posibilidad del Omb11dsma11 en el Derecho 
Latinoamericano. en la Defensoría de Jos Derechos Universitarios de la UNAM, 
y la Institución del Om11dsma11 en Suecia. México, UNAM, 1986. P. 43. 
(218) FJX-ZAMUDIO. lléctor. La justicia municipal en México, La Reforma 
Municipal en Ja Constitución. México, Ed.Porrúa, 1986. P. 143. 
(219) lhidem, P. 48 
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La Defensoría de los Derechos Universitarios es un órgano de 
carácter independiente que tiene por finalidad esencial recibir las 
reclamaciones individuales de los estudiantes y de los miembros 
del personal académico de la UNAM, por la afectación de los 
derechos que les otorga la legislación universitaria, realizar las 
investigaciones necesarias, ya sea a petición de parte o de oficio y, 
proponer en su caso, soluciones a las autoridades de la propia 
Universidad. Así, el establecimiento de la segunda institución con 
funciones de Ombudman, se dió en el ámbito universitario que 
también adolece de los perjuicios que puede provocar una mala o 
inadecuada actuación de la administración central universitaria, 
por lo que su creación es loable y pionera en materia de Derechos 
Humanos en nuestro país.(220) 

Este órgano está dirigido por un Estatuto expedido en mayo de 
1985 y por su respectivo reglamento, en vigor a partir del 12 de 
agosto de 1986. 

El proyecto de Estatuto lo formuló el distinguido jurista 
mexicano Héctor Fix Zamudio y el primer Defensor fue también 
otro distinguido jurista, Jorge Barrera Graf, bajo cuya labor y a la 
de sus colaboradores se debe que esa Defensoría se haya 
prestigiado en poco tiempo. 

En septiembre de 1986 y en abril de 1987 se fundaron la 
Procuraduría para la Defensa del Indígena en Oaxaca y la 
Procuraduría Social de la Montaña en Guerrero; sin embargo, 
como bien dice en un interesante artículo, el abogado 

(220) GUADARRAMA LOP.EZ. Enrique. . En. llomcnajc. al Dr. Jorge Barrera 
Graf. México. UNAM, Instituto de lnvcs11gac1oncs Jurfd1cas, Tomo II. 1989. 
PP.857-886. 
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guanajuatense José Carlos Guerra Aguilera, ambas procuradurías 
no prevén una amplia tutela de los derechos que intentan proteger. 

La institución oaxaqueña es un esfuerzo por dotar a los grupos 
indígenas de medios de defensa contra las arbitrariedades. Esta 
institución no puede considerarse un Ombudsman en sentido 
estricto, sólo constituye un importante acercamiento. La ley de su 
creación fue publicada en 1986 y reglamentada el 26 de septiembre 
del mismo año. Del articulado del reglamento, se desprende que la 
institución tendrá como objetivo fundamental la defensa de los 
derechos de los indígenas de Oaxaca, y hace énfasis en los 
aspectos penales, según se lee en el artículo 10 del propio 
reglamento. La institución se organiza por regiones y establece los 
grupos a los que estará dirigida su actuación. Este esfuerzo. como 
los anteriores, constituye parte de un movimiento nacional de 
defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos 
indígenas, en este caso. 

La Procuraduría Social de la Montaña en Guerrero, siguiendo 
la tónica de la institución oaxaqueña, el 29 de abril de 1978 fue 
promulgada la ley de la Procuraduría Social de la Monta!ia, como 
un órgano desconcentrado del Ejecutivo de la entidad, cuya 
finalidad es la protección de los intereses de los indígenas. La 
instiu .. ción no tiene las características de un 0111b11ds111a11, sino más 
bien es un órgano coordinador de esfuerzos y receptor de 
inquietudes e inconformidades. 

El 14 de agosto de 1988 nació la Procuraduría de Protección 
Ciudadana del Estado de Aguascalientes dentro de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de 
Aguascalientes. Esta fue la primera institución mexicana nacida 
bajo la inspiración del 0111/mdsman escandinavo, y constituyó una 
verdadera innovación en las instituciones jurídicas de M6xico, 
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"Según las palabras del primer procurador de Protección 
Ciudadana, Miguel Sarre, esta institución se inspiró, además, en la 
Procuraduría de Pobres de Ponciano Arriaga, si bien podemos 
observar que esta relación es más sentimental que objetiva 
pues ... la Prc:uraduría nació originalmente como un medio para 
lograr determinar responsabilidades a los servidores públicos" .(221) 

A partir de 1983, las reformas constitucionales hechas a las 
cartas fundamentales de las entidades federativas mexicanas, 
estuvieron inspiradas en las reformas que se hacían a la legislación 
federal. Se incluyeron una serie de conceptos en las leyes 
tendientes a definir con precisión las responsabilidades de los 
funcionarios y empleados, que fueron agrupados en la expresión 
servidores públicos. En numerosas leyes locales y federales 
comenzaron a hacerse comunes las referencias a la obligación de 
los servidores públicos de actuar con legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia. "Estas reformas llevaron a crear una 
legislación especializada en la materia y en la extensión de los 
medios de control sobre el papel de los aparatos burocrfüicos del 
Estado. En una época donde la llamada 'renovación moral' marcó 
el lenguaje político, el tema del control y la evaluación de la 
actuación de los servidores públicos tomó especial relevam:ia. Sólo 
que la mayor parte de las leyes reformadas, o de nueva creación, 
se preocuparon por el control interno de la actuación, dando 
nacimiento incluso a una multitud de contralorías, y otras 
instituciones de control interno dentro del Ejecutivo, y en muy 
pocas ocasiones tocaron el tema de los medios de defensa de 
particulares ante las posibles arbitrariedades de las autoridades 
administrativas, sobre todo porque se consideró, que los tribunales 

(221) SALOMON DELGADO. Op. cit. P. 151. 
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administrativos y el amparo hacen innecesarias otras 
instancias" .(222) 

En este marco general fue promulgada, el 19 de julio de 1987, 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Aguascalientes, que vino a sustituir a la ley de la materia de 
1956, tendencia generalizada en todos los estados de la 
Federación, y que se inspiró en la legislación federal de la 
materia. En este caso, la ley no hacía referencia alguna a la 
Procuraduría de Protección Ciudadana, y no fue sino hasta su 
reforma publicada el 14 de agosto, cuando se instituyó esta _ 
primera figura mexicana inspirada expresamente en el 
Ombudsman. 

La Procuraduría de Protección Ciudadana dependería 
formalmente del ejecutivo estatal, gozando de autonomía para 
investigar sobre las quejas que se le plantearan, conservando 
facultades para resolver sobre la responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos. 

El 22 de diciembre de 1988 se configuró la Defensoría de los 
Derechos de Vecinos en el Municipio de Querétaro. El 
Ayuntamiento del mismo nombre acordó el 7 de octubre del 88 la 
creación de la Defensoría, a fin de que la ciudadanía contara con 
una instancia que procure el respeto a sus derechos; el 22 de 
diciembre fue publicado el Reglamento de la institución la cual 
está inspirada en el Ombudsmarz, como se desprende de la 
exposición de motivos: 

(222) lbidem, P. 152. 
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"Se trata del antiguo diputado de pobres de los 
ayuntamientos coloniales del siglo XVI, y del 
ombudsman, que de origen sueco, ha sido adoptado por 
varios países europeos y latinoamericanos (entre los que 
puede incluir al nuestro, ya que recientemente el H. 
Ayuntamiento de Colima instituyó el cargo de 
"Procurador de Vecinos"), ambas figuras tienen por 
finalidad, en esencia, la protección de los derechos del 
pueblo frente a la actuación de autoridades y 
funcionarios" .(223) 

El acuerdo de creación de la Procuraduría Social del 
Departamento del Distrito Federal del 6 de febrero de 1989, fue 
seguido de un manual de organización publicado en la Gaceta 
Oficial del Departamento del Distrito Federal el 17 de julio de 
1989; en este documento se estableció que la Procuraduría Social 
tenía carácter de órgano desconcentrado del Departamento del 
Distrito Federal, "que se constituye en la instancia de participación 
ciudadana, expedita, gratuita y sin formalidades procedimentales, 
que coadyuva con el Jefe del Departamento del Distrito Federal a 
efecto de que los actos de autoridad y la prestación de los servicios 
públicos a cargo del Departamento del Distrito Federal y las 
entidades paraestatales sectorizadas al mismo, se realicen apegados 
a los princ1p1os de legalidad, eficiencia, honestidad y 
oportunidad" .(224) Estos conceptos han sido un tanto imprecisos 
en determinar la verdadera naturaleza de la institución, pues el ser 
una instancia coadyuvante no refleja la intención normativa 
descrita anteriormente; y, por otra parte, notamos aquí la 
influencia, ya referida en el caso de Aguascalientes, de los 
conceptos de la actividad pública, que bien pueden reducirse al 
cumplimiento del principio de legalidad y constitucionalidad.(225) 

(223) Reglamento de las Defensorías de los Derechos de los Vecinos de 
Querétaro del 7 de octubre de 1988. 
(224) Acuerdo del Jefe del Departamento del Distrito Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de febrebro de 1989. 
(225) SALOMON DELGADO. Op. cit. P. 160. 
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En la administración inaugurada en 1988, las autoridades 
mexicanas iniciaron una serie de acciones tendientes a la 
protección de los Derechos Humanos, entre las que cabe destacar 
la creación de la Dirección de la materia en la Secretaría de 
Gobernación, mediante decreto del 2 de diciembre de 1988, en 
donde se facultó a esta dependencia a emitir opiniones respecto a 
la vigencia y respeto de los Derechos Humanos. Es importante 
establecer que nunca se trató de un Ombudsman, dado que 
simplemente era una dependencia sujeta a las relaciones de 
jerarquía y dependencia propias de la administración pública 
centralizada, pero su importancia radica en que fue el antecedente 
inmediato de la creación de la Comisión Nacional de Derecho 
Humanos. 

De la enunciación de la creación de organismos realizada en 
los párrafos anteriores se desprenden las siguientes características: 
a) Se crean nuevos órganos públicos para proteger los derechos de 
los gobernados, mismos que subsisten junto con los órganos 
clásicos; b) Se persigue que los nuevos órganos sean 
antiburocráticos y antiformalistas; c) Los nuevos órganos vienen a 
completar no a suprimir ni a subsistir o duplicar a los órganos 
clásicos; d) La mayoría de ellos se crean en el ámbito local y 
municipal, es decir, la nueva corriente de defensa de los derechos 
proviene primordialmente de la periferia al centro y, después de 
varios años se consolida esta tendencia con la creación de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos; e) Son órganos 
gubernamentales que coexisten con múltiples organizaciones no 
gubernamentales de protección de Derechos Humanos que la 
sociedad organiza para su propia defensa; f) Estos órganos 
gubernamentales, no sólo no son antagónicos a los organismos no 
gubernamentales, sino que se complementan y persiguen las 
mismas finalidades. La defensa de los Derechos Humanos se 
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vuelve una prioridad real y fundamental de la sociedad y del 
gobierno configurandose una fuerza social que absolutamente 
nadie puede ya detener y que arrollará a las autoridades, sean 
cuales fueren, que se atrevan a violar los Derechos Humanos; g) 
Este gran movimiento de la sociedad y del gobierno puede 
sintetizarse con dos lemas: Nadie está por encima de la ley. No a 
la impunidad.(226) 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó por 
decreto del 5 de junio de 1990, y sus excelentes resultados dieron 
motivo a la reforma constitucional del artículo 102, el 27 de enero 
de 1992, que introdujo el apartado B cuyo contenido se analizará 
en el siguiente capítulo. Sin embargo, por mandato de la propia 
Carta Magna se han creado desde entonces diversas comisiones en 
cada Entidad Federativa, en un intento por coadyuvar en la 
Defensa de los Derechos Humanos, fortaleciendo a un tiempo la 
descentralización y el federalismo. 

El 12 de noviembre de 1990 mediante decreto administrativo 
del Ejecutivo del Estado de Campeche se creó la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. 

En Aguascalientes, dentro de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, del 15 de julio de 1987, se 
creó la Comisión de Derechos Humanos del Estado y, por ser 
anterior a la adición constitucional del 102, falta su adecuación 
para que el organismo no dependa del poder ejecutivo estatal. 

En Chiapas, según Ley publicada el 2 de diciembre de 1992, se 
creó la Comisión de Derechos Humanos del Estado. El 26 de 
septiembre del mismo año se creó la Comisión análoga del Estado 

(226) Vid CARPIZO. Jorge. Antecedentes Mexicanos de la CNDH. ¡.Qué es la 
CNDN'!. México, CNDH, 2a. Ed. 1991. P. 14. 
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de Chihuahua. En Durango fue constituida según Ley publicada el 
22 de octubre de 1992; el decreto únicamente contempló la 
creación del organismo, estableciendo sus rasgos generales. 

La creación de la Comisión del Estado de México es del 20 de 
octubre de 1992 y su instalación formal fue el 4 de enero de 1993, 
misma fecha del cambio de titulares de la CNDH y la PGR. La 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, fue creada 
según Ley del 16 de octubre de 1992. El 25 de septiembre del 
mismo año se publicó en Guerrero la Ley que crea la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos y establece el procedimiento en 
materia de desaparición involuntaria de personas. La Ley que crea 
el organismo de Derechos Humanos de Jalisco, fue aprobada el 29 
de enero de 1993. Caso similar se presenta en Michoacán, en el 
que la iniciativa de Ley Estatal fue aprobada el 28 de enero del 
presente año. 

La Comisión Estatal de Morclos fue creada según Ley 
publicada el 22 de julio de 1992. El 28 de diciembre del mismo 
año, se publicó el decreto de creación de la Comisión Estatal de 
Nuevo León. El 28 de enero del año en curso se creó la Comisión 
Estatal de Oaxaca. En Querétaro la Comisión se creó según Ley 
publicada el 24 de diciembre de 1992, y su titular fue designado el 
21 de enero de 1993. 

El 30 de septiembre de 1992, se publicó la Ley que crea el 
organismo estatal de Quintana Roo, Comisión que fue instalada el 
11 de enero de 1993. La Ley de creación de la Comisión estatal de 
San Luis Potosí es del 22 del mismo mes y año. En Sinaloa, la 
publicación de la Ley es del 13 de enero del año en curso; 
adicionándose el Título Cuarto de la Constitución local, ordenando 
se expidiera en el término de 45 días posteriores a la publicación, 

156 



la Ley Orgánica respectiva. Este mismo año, el 6 de enero, se 
publicó la Ley de creación de la Comisión Tabasqueña. 

El día 21 de septiembre de 1991, entre las primeras comisiones 
creadas, se publicó la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Tamaulipas. El 27 de enero de 1993, se remitió al 
Congreso Estatal la iniciativa de Ley de la Comisión de Tlaxcala. 

El 29 de septiembre del año próximo pasado, fue publicada la 
Ley de creación de la Comisión del Estado de Veracruz. La 
Comisión de Yucatán, fue creada según Ley aprobada el 27 de 
enero de este año, aunque para la primera semana de febrero aún 
no había sido publicada. La Ley respectiva en el Estado de 
Zacatecas fue aprobada el 18 de enero de 1993, aunque hasta el 
mes de febrero no se encontraba instalada. 

Por lo que hace al Distrito Federal, la información periodística 
ha señalado que con motivo de la reforma política del Distrito 
Federal y algunos otros sucesos electorales, la iniciativa de la Ley 
que creará la Comisión citadina, sería discutida y aprobada en 
junio de 1993. Se carece de información en relación al caso de 
Baja California Sur. 

C. LAS GENERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los Derechos Humanos pueden ser analizados de acuerdo a 
diversos criterios o puntos de partida; entre los principales 
enfoques para estudiar su evolución encontramos la perspectiva 
histórica, misma que atiende a la protección progresiva de los 
derechos fundamentales; y el criterio jerárquico, que distingue 
entre derechos esenciales o principales y derechos 
complementarios. 
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La clasificación mas usada nacional e internacionalmente es 
aquélla que se refiere a las 'generaciones de los Derechos 
Humanos', y se fundamenta en una clasificación periódica en 
relación a la progresiva cobertura de los Derechos Humanos. 

Según vimos en el inciso anterior, las luchas por consagrar• 
espacio efectivo de dominio exclusivo del individuo, ha tenido 
travesías rudas y sesgadas, en donde el avance ocasional no 
siempre se concretó en garantías ciertas, sin embargo el espíritu 
libertario se robusteció conforme· las comunidades y sus 
interrelaciones se tornaban más complejas. 

La primera generación de Derechos Humanos, comprende los 
derechos más antiguos en su desarrollo normativo, que dejó atrás 
triunfos en un ámbito ético y filosófico pero muy limitados en 
materia jurídico-positiva. Son aquéllos que surgen con la 
revolución francesa como rebelión contra el absolutismo 
monárquico y corresponden al individuo frente al Estado, frente a 
la autoridad; dicha generación se integra por los denominados 
'derechos fundamentales, civiles y políticos', también llamados 
libertades clásicas.(227) 

Entre los signos distintivos de los derechos de esta generación, 
se encuentran: la imposición de un deber de abstención a los 
estados que implica el respeto, el no impedimento de los derechos 
relacionadcs. En los derechos civiles el titular es todCl ser humano 
en general, en los derechos políticos lo será todo ciudadano. 

Ejemplos de este tipo de derechos, mismos que debían ser 
reclamados por su titular son: Igualdad en la titularidad de los 

(227) NAVARRETE, Tarciso et Al. Los Derechos Humanos al alcance de todos. 
México. Ed. Diana. 1992. P.20. 
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derechos fundamentales, igualdad entre los sexos; derecho a la 
vida, la libertad y la seguridad jurídica; garantías de la integridad 
fisica y moral, garantías de legalidad, que comprenden el 
impedimento de molestias o privación en el ámbito de la vida 
privada, familia, domicilio, propiedades y reputación; trato igual 
ante la ley; garantías de audiencia, libertad del tránsito, de 
pensamiento, de expresión, reunión y asociación pacífica, 
reconocimiento de la personalidad jurídica y derecho al voto activo 
y pasivo. 

La segunda generación, comprende los 'derechos económicos 
sociales y culturales', cuyo contenido atiende a la procuración de 
mejores condiciones del individuo, considerado como tal y como 
grupo o clase determinados. 

Estos derechos imponen un deber pos1uvo al Estado, 
demandándole satisfacer necesidades y prestar serv1cms 
específicos, para revalorar la dignidad del ser humano. Su titular 
es el individuo en comunidad. El reclamo para el cumplimiento de 
los derecho socioeconómicos y culturales, puede ser mediato e 
indirecto, condicionado a las posibilidades reales de cumplimiento 
del país correspondiente. 

Algunos derechos de esta generac1011 son: el derecho a la 
seguridad social; el derecho al trabajo y a una remuneración digna 
y equitativa; el derecho a la sindir.ación; el derecho a la vivienda, 
a la salud, a la alimentación; el derecho a la educación; los 
derechos a la mujer y la infancia. 

El problema de éstos derechos, consiste en alcanzar 
formulaciones concisas, en un lenguaje normativo que los haga 
funcionales, es decir, con capacidad de hacer posibles los derechos 
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que un conjunto de circunstancias altamente inestables tienden a 
convertir en imposibles. 

La dificultad de transladar los ideales al lenguaje constitucional 
positivo es manifiesta; "la labor del Estado en favor de la justicia 
social no puede traducirse, hasta en el detalle, en un sistema de 
derechos fundamentales, para someterla así al control completo de 
la jurisdicción. En una palabra, la simple garantía de los derechos 
fundamentales no permite dogmatizar totalmente la justicia social y 
la vía concreta para su realización" (228) 

Sin embargo, un esquema normativo suficientemente puntual 
en materia de derechos sociales, es parte esencial en las 
constituciones, aún en aquéllas denominadas dispersas, siempre y 
cuando existan instituciones y medios para el seguimiento eficaz de 
los paradigmas de bienestar social. 

No obstante, hay quienes desconfian de los principios 
programáticos en ese campo, porque comprometen el principio de 
la seguridad jurídica; otros, renuentes a positivizar tales derechos 
mediante normas de organización porque lleva el problema al 
campo político y no al jurídico; o de tipificar derechos públicos 
subjetivos porque su perfil es de difícil diseño constitucional; 
desconlian de sostenerlos como mecanismos de garantía, porque 
así se sacrifica el valor ideal de los derechos sociales y se los 
relativiza en normas sujetas a evolución constante.(229) 

Otra polémica se suscita al indagar sobre la naturaleza de los 
derechos sociales, ¿se trata de derechos subjetivos? y en ese caso, 
lo son en sentido propio o por analogía. 

(228) ZIPPELIUS. Reinhold. Teoría General del Estado. México, UNAM-Porrúa, 
2ª Ed. 1989. PP. 357-358. 
(229) PEREZ LUÑO. Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución. Op. 
cit. P. 89. 
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Peces-Barba, al asumir su pos1c10n, expresa estar en 
desacuerdo con quienes "niegan la posibilidad de que los derechos 
económicos, sociales y culturales se puedan introducir en la 
categoría jurídica de los derechos subjetivos"(230), en tanto 
Carmelo J. Gómez Torres entiende que los derechos sociales se 
pueden concebir como derechos de crédito, pero no como 
derechos subjetivos, en tanto éstos responden en su origen y 
funcionamiento, a una técnica privatista y a una ideología de signo 
marcadamente individualista.(231) 

Concomitantemente a las disquisiciones doctrinales es 
necesario enfrentar con realismo la particular naturaleza de los 
derechos sociales; la carga obligacional del sujeto pasivo, que no 
siempre ni necesariamente, es el Estado en forma exclusiva; así 
como la manera y vías para obtener su cumplimiento. Pero la 
noción de fondo de la denominada 'procuración existencial' no 
debe ser abdicada, ni dejada fuera del constitucionalismo social, en 
tanto que "la filosofía de los Derechos Humanos, como ideología 
humanista y democrática, pretende crear condiciones sociales 
necesarias para que no existan trabas sociales al desarrollo de los 
hombres" .(232) 

En realidad, los también llamados intereses difusos pertenecen 
al género de Jos intereses colectivos, en contraste con los de 
carácter individual que corresponden a las personas físicas. En 
efecto, frente a Jos clásicos derechos individuales que se han 
calificado también de 'derechos de primera generación', 
empezaron a surgir en la segunda mitad del siglo XIX los derechos 
e intereses de Jos grupos sociales organizados, que ahora se 

(230) PECES-BARBA, Gregorio. Derechos Fundamentales. Op dt. P. 60 .. 
(231) "El abuso de los derechos fundamentales", en el libro colectivo Los 
Derechos Humanos, significación, estatuto jurídico y sistema. Op. cit. P. 309. 
(232) PECES-BARBA. Derechos Fundamentales. Op. cit. P. 227. 
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definen como económicos, sociales y culturales, denominados 'de 
la segunda generación', pero que pertenecen a personas que se han 
asociado para la defensa de los mismos, como lo son los sindicatos 
de trabajadores, las asociaciones de campesinos, las cámaras 
empresariales y los colegios profesionales, entre otros. 

Es en este campo de los intereses colectivos, en los que han 
surgido, en particular a partir de la segunda posguerra, nuevos 
tipos de derechos e intereses legítimos que no se pueden atribuir a 
grupos sociales determinados, sino a un número impreciso de 
personas, que resultan afectadas en cuanto al consumo, al medio 
ambiente, en los asentamientos urbanos, en el patrimonio artístico 
o cultural, entre otros y, que debido a su reciente surgimiento los 
medios para protegerlos son incipientes, entre ellos los de carácter 
jurídico. 

Los derechos de la tercera gcnc1·aciún, también conocidos 
como derechos de los pueblos o derechos de la solidaridad, tutelan 
bienes que pueden considerarse en tres grandes rubros: la paz, el 
desarrollo y el medio ambiente. En el primero, encontramos 
básicamente derechos civiles y políticos; en el segundo, derechos 
socioeconómicos y culturales; en el tercero aquéllos derechos de 
cooperación entre los pueblos y sus gobiernos. 

Al respecto, en la obra colectiva coordinada por Tarciso 
Navarrete se expresa: "Más recientes, los derechos de tercera 
generación se promueven de manera más clara a partir de la 
década de los años sesenta. En el año de 1966, las Naciones 
Unidas mencionan en sus pactos Pactos Internacionales los 
nacientes derecho al desarrollo y derecho a la libre 
autodeterminación de los pueblos. Desde el preámbulo de la Carta 
de San Francisco, ya se mencionaba el compromiso de 'promover 
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el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos" 
(233) 

Los derechos de solidaridad requieren para su cumplimiento 
efectivo, prestaciones positivas y negativas, tanto de un Estado 
para con los grupos e individuos que lo conforman, como de las 
naciones entre sí y de la comunidad internacional. En principio, el 
titular es el Estado, pero también pueden ser reclamados por los 
grupos pertenecientes al mismo y que en determinado momento 
pueden resultar afectados. 

Ejemplos de estos derechos de los pueblos son: la 
autodeterminación; la independencia económica y política; la 
identidad nacional y cultural; la paz y la coexistencia pacífica; la 
cooperación internacional y regional; el desarrollo; la justicia 
social internacional; el uso de los avances de las ciencias y la 
tecnología aplicados a la solución de los problemas alimentarios, 
demográficos y educativos; al medio ambiente; al patrimonio 
común de la humanidad; la vida digna de las naciones en el 
ámbito internacional.(234) 

El terna sobre los derechos de la tercera generación, merece 
consideraciones análogas a los derechos sociales; incluso al 
abordarlo, los estudiosos suelen conjuntarlo con los derechos 
difusos o supraindividualcs, puesto que su perfil sigue siendo hoy 
impreciso. Hay q!lien sostiene q~e paz y Dert>chos Humanos son 
un solo concepto. Mientras sea dable localizar un sujeto pasivo, 
una obligación, y contar con un dispositivo procesal para 
actualizar su cumplimiento, se desbrozará el camino para su 
institucionalización. Hay quienes consideran demagógico el 
lenguaje de esta generación de los Derechos Humanos, dada la 

(233) NAVARRETE. Tarciso et Al. Op. cil. P. 20. 
(234) Vid. AGUILAR CUEVAS, Magdalena. Derechos Humanos. Enseñanza, 
aprendizaje y formación. México, CNDH. 1991/6. 
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imposibilidad de traducirlos en normas nacionales e internacionales 
y, más aún del acceso a su cumplimiento efectivo, sin embargo, 
siempre será un imperativo recordar que: "éstos derechos 
imprescriptibles -citamos aquí el preámbulo de la Declaración 
Universal de las Naciones Unidas-, inalienables, inherentes a todos 
los miembros de la familia humana, son el fundamento de la 
libertad, de la paz y de la justicia en el mundo". 

Como hemos visto, el tema de los Derechos Humanos es 
recurrente en la historia humana, sin embargo, adquirió impulso 
en la época de las declaraciones, dos siglos atrás y, son las pasadas 
cuatro décadas las más relevantes desde el punto de vista teórico y 
práctico para su consolidación y desarrollo autónomo. La . 
tendencia al arraigo de la idea de los Derechos Humanos, deriva 
de considerar que son "consustanciales a la idea del hombre, 
subsistirán siempre ontológicamente y renacerán en la existencia 
política, ya que la libertad jamás podrá ser eliminada, porque el 
hombre es, en esencia, su libertad" .(235) Esta idea tiene mayor 
actualidad en las sociedades contemporáneas, caracterizadas por la 
mejor información de que disponen y, las nuevas formas de 
organización para la defensa de intereses. 

Otra tendencia de los Derechos Humanos, es hacia la 
internacionalización, hacia la búsqueda de controles 
supranacionales para su cumplimiento. Cada día más estados 
aceptan la competencia de Cortes y Comisiones. Cada vez los 
individuos recurren más directamente a dichas instancias, una vez 
agotadas las internas.(236) 

(235) GROS ESPIELL. lléctor. Estudios sobre Derechos Humanos 11. Madrid, 
Civitas. 1988. P. 292. 
(236) CARPIZO, Jorge. Tendencias actuales del derecho: los Derechos Humanos. 
México, CNDH, 1992. P. 5. 
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La internacionalización ha provocado la mutación del concepto 
de soberanía, en aras de alcanzar fines que los Estados, 
considerados como unidad, no podrían alcanzar; hoy se acepta que 
las instancias internacionales, se precisan ante asuntos de interés 
regional o mundial. 

Una tercera tendencia, sería hacia la progresividad de los 
Derechos Humanos, entendiéndose como tal que su concepción y 
protección nacional, regional e internacional, se va ampliando sin 
retorno. Esta tendencia destaca su· relevancia en el derecho 
internacional consuetudinario, a través del cual los órganos 
supranacionales de protección, flexibilizan las normas procesales 
en beneficio de una mejor aplicación del sistema y la justicia. Esta 
evolución no ha sido producto de la voluntad política de los 
estados, sino de la presión de la opinión pública internacional.(237) 

Como cuarta tendencia, encontramos la posibilidad de realizar 
investigaciones in situ, en casos particularmente relevantes, 
empicando entre otros procedimientos, audiencias y entrevistas con 
personalidades representativas del país involucrado. 

Existe asimismo una tendencia de que no sólo exista 
responsabilidad para el estado, sino también para el individuo 
infractor, como serían los casos de genocidio. Esta tendencia, se 
une al impulso por concebir a los Derechos Humanos como parte 
inseparable de los deberes del hombre, para con él mismo y para 
con la sociedad, así lo establece el artículo 29 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos al expresar: "Toda persona 
tiene deberes respecto de la comunidad. puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad". Sobre el 
particular, Gros Espiell señala que, los Derechos Humanos son 
absolutos en cuanto son inherentes a la propia naturaleza humana, 

(237) Ibídem, P. 7. 
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y así nadie puede ser privado de ellos. Empero, son relativos en 
cuanto pueden ser limitados, con la exclusiva finalidad de que se 
respeten los derechos de otras personas y las justas exigencias del 
orden en un sistema y una sociedad democráticos.(238) 

Como se trató antes, una tendencia aún incipiente, es hacia la 
creación de 'nuevos' Derechos Humanos, que amplían el espectro 
de los derechos de la tercera generación. Se consideran nuevos por 
contener aspiraciones más elevadas y complejas que requieren para 
su realización efectiva la mayor concertación de esfuerzos. 

La especialización, es una tendencia que pone énfasis en la 
creación de Ombudsmen que complementen y enriquezcan la 
defensa de los Derechos Humanos, atendiendo a rubros y 
circunstancias materiales y formales, en que se perpetran 
violaciones a los mismos.(239) 

La creación y fortalecimiento de organizaciones no 
gubernamentales, es otra tendencia que refleja el interés de las 
sociedades por defender sus espacios y constituirse en contraloras 
de la acción y estructuras gubernamentales. 

Con lo anterior, concluimos el recorrido de la evolución 
generacional de los Derechos Humanos y sus tendencias, en los 
albores del siglo XXI. 

(238) GROS ESPIELL. Op. cit. P. 321. 
(239) CARPIZO, Jorge. "Tendencias actuales del derecho". Op. cit. P. 9. 
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CAPITULO IlI 

LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
Y SU EFICACIA EN LA TUTELA DE 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE. 



CAPITULO III 

LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Y SU EFICACIA EN LA TUTELA 

DELOSDERECHOSDELHOMBRE 

INTRODUCCION 

La forma actual del Estado no es la tradicional; 
paises en vías de desarrollo se acrecienta la 
desproporcionalidad de la gestión pública tradicional 
nuestro país no es excepción. 

entre los 
crisis de 
de la que 

En la pugna actual entre el macroestado y el estado mínimo, la 
gestión pública ha visto complicar y distorsionar sus 
procedimientos. Así como el Estado absoluto dio paso al Estado 
liberal de mínimas funciones y, las guerras mundiales fueron 
acendrando la sensación en las sociedades de una profunda 
inseguridad, propiciándose el surgimiento del derecho social, se 
fue planteando la exigencia creciente de protecciones vastas y la 
injerencia del Estado cumo puntual estabilizador. El Estado social 
de derecho o Estado de procuración existencial, reinició su 
participación en múltiples actividades, con especial atención en las 
económicas, a fin de tutelar los intereses de grandes grupos 
sociales desprotegidos o vulnerables. 

El Estado debía interesarse, desde una nueva perspectiva y 
funciones, en la diagramación de la distribución de la riqueza 
nacional. Después de la gran depresión y el impacto de la teoría 



keynesiana, la sociedad y las clases gubernamentales entendieron 
que era preciso que el Estado se ocupase de asuntos diferentes a 
los propiamente denominados políticos.(240) 

El fascismo, el antisemitismo, el militarismo y otras 
degeneraciones, demostraron que las sociedades son capaces de 
producir una gran cantidad de insumos negativos que el Estado 
liberal no podría absorver sin destruirse, a menos que cambiase 
sus estrategias. 

Los Estados autoritarios demostraron que podían resolver más 
eficientemente los problemas económicos, sociales y políticos. 
Mantener una política exterior agresiva, ya no pudo ser posible en 
la década de los años sesenta. Pese a las experiencias de los 
mandatos de Ronald Reagan y Margaret Tatcher, que mostraron el 
desprecio que la política conservadora de ambos paises hacia los 
organismos internacionales, mediante boicots financieros públicos 
a la OEA y a la UNESCO, entre otro tipo de bloqueos. Se 
recordará que después de la divulgación de la investigación de la 
UNESCO, 'Hacia un nuevo orden informativo internacional', que 
señalaba la imposibilidad de los paises del tercer mundo de contar 
con sistemas informativos que no estuvieran controlados por las 
grandes potencias, EUA y la Gran Bretaña se retiraron de 
inmediato de la organización, dejándola virtualmente en banca 
rota.(241) 

Tampoco fue posible mantener costosos ejércitos, profusos 
sistemas de: vigilancia, inteligencia y policías estatales y 
paraestatales infiltrados en toda la sociedad; estructuras que 
perduraron en América Latina, particularmente en Sudamérica, 

(240) VILLAREAL ARRAMBIDE, Rcné. El liberalismo social. México, artículo 
publicado en el diario El Nacional, el 31 de marzo de 1992. P. 8. 
(241) "Derechos Humanos y viceversa". Op. cit. P. 23. 
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apoyadas en financiamiento internacional cuyo reflejo actual son 
cuantiosas deudas externas. 

Tampoco podían continuar las represiones hacia las fuerzas 
espontáneas de la sociedad: Los partidos democráticos, los 
gremios, las cooperativas, las asociaciones civiles y algunos 
grupos religiosos. 

La conculcación de las libertades, la arbitrariedad, el terror 
indefinido y el gobierno por decreto no perdurarían por mucho 
tiempo. Así, surgió vigoroso el Estado social, advirtiendo que 
debe asumir el fuerte impulso de la libertad, pero añadiendo 
controles más drásticos a la forma de organización que podía 
detener su funcionalidad y en su caso, devastarlo. 

La pobreza remarcada en la década de los años sesentas, el 
shock demográfico, la efervescencia estudiantil, la violencia 
interna y las guerrillas nacionales, no eran los únicos problemas 
dramáticos que enfrentó el nuevo estado. Las sociedades y los 
gobiernos estaban desorganizados, ese problema debía ser resuelto 
por una clase política altamente eficaz. 

El surgimiento de nuevos y grandes grupos de intereses, la 
reorganización de la economía a partir de la revolución tecnológica 
y el fortalecimiento de actores sociales tan fuertes como el 
sindicalismo moderno o los movimientos civiles formales e 
informales, pusieron en crisis la noción del Estado y por 
consiguiente la de la gestión pública. 

Actualmente la gestión del estado se encuentra vigilada muy de 
cerca y sólo es entendida como una estipulación de pautas, de 
grandes trazos políticos y acaso como un conjunto de conductas 
relativamente previsibles. La teoría del Estado encuentra cada vez 

169 



más difícil la elaboración de normas para su gestión y, la tendencia 
es hacia el trabajo de generalidades, hacia círculos de juridicidad y 
juegos difusos de alternativas posibles. Las presiones de los 
insumos de la sociedad global, que impacta aún en los negocios 
locales, son demasiado grandes y, si el Estado impusiera pautas de 
gestión demasiado rígidas, fracasaría; por lo que se han pretendido 
fomentar en su gestión, conductas previsibles dentro de los marcos 
legales razonables que tiendan a un mejoramiento sustantivo de la 
vida comunitaria. 

En los paises en vías de desarrollo, los Estados se encuentran 
agobiados y con un poder socavado, en parte por su actuación 
ineficiente y en parte por las presiones externas. La más poderosa 
empresa transnacional en la región, es el narcotráfico, el cual tiene 
más poder aún que algunos Estados y maneja más divisas que una 
docena de transnacionales comerciales juntas. Los déficits 
fiscales, la enorme corrupción administrativa, el crecimiento 
desmedido de la burocracia, la deuda interna, el populismo, la 
pobreza incontrolable, la delincuencia, el descontento social, la 
desorganización del ámbito rural y la imposibilidad material de 
controlar las grandes urbes ha desbordado las formas políticas. La 
capacidad de decisión y respuesta se ha rezagado, la incapacidad 
para advertir oportunamente las disfunciones debilitó el sistema de 
gestión y la legitimidad de los Estados. 

El Estado social, para redefinirse y redefinir la vida política, se 
reincorporó a diversas actividades, a fin de dar una nueva 
dimensión a los derechos de los individuos y la sociedad, en un 
nuevo esquema de respeto y colaboración. En ésta gestión 
conjunta, se hacía imprescindible transferir y desgravitar la toma 
de decisiones, en la pretensión de propocionar a los nuevos y 
múltiples actores sociales, la posibilidad de influir en el curso de la 
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gestión pública y capitalizar la fuerza organizativa y de 
proposición de la sociedad. 

El Estado liberal no quería dejar su lugar en la historia. La 
democracia política se presentó como una forma de matizar el 
esquema económico rígido, con un panorama político abierto que 
incorporara mayores voluntades. De hecho, la democracia política 
no ha sido siempre una forma de participación real en la gestión, 
la presencia regular en elecciones periódicas no asegura que la 
sociedad sea realmente abierta y el poder plural, sin embargo sí 
sería el conducto y la filosofía para ampliar de manera más 
eficiente los márgenes de intervención del Estado con el apoyo 
social. La idea de presentar un Estado liberal democrático con 
instituciones ciudadanas flexibles y eficaces bajo el estandarte de 
los Derechos Humanos, buscaba afianzar sus controles y al mismo 
tiempo, transferir capacidad de decisión a los individuos para 
generar un nuevo ambiente de confianza. 

En México, la erosión acumulada tras la derrota económica de 
varios sexenios, ha causado un gran impacto en la capacidad 
adquisitiva de la sociedad y una gran inconformidad ante 
estructuras verticales y autoritarias en el ámbito político, las 
múltiples contradicciones y nuevas demandas sociales. A partir de 
los años ochenta se aglutinaron en una mayor demanda de 
democracia y respeto a los Derechos Humanos.(242) 

Más allá de las tendencias internacionales en favor de los 
Derechos Humanos y el interés preclaro de paises políticamente 
hegemónicos en organismos como la ONU y la Corte 
Interamericana, el régimen salinista consideró como opción 
fundamental el arraigo de los Derechos Humanos y la creación de 

(2ol:!) CARREÑO CARLON. José. La Sucesión presidencial. En, "TI1c 1988 
mcxican prcsidcntial elcction". Oxford. Wcstvicw Pres<. 1991. PP. 140-164 
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lo que en un futuro será el primer Ombudsman mexicano: La 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, como puntal en la 
generación de una cultura de respeto hacia la sociedad; un 
instrumento de alarma en relación a los excesos administrativos y, 
una institución que recuperara la confianza de la sociedad en el 
Estado y en el Gobierno. La defensa de los Derechos Humanos se 
tornó en una necesidad real de la sociedad y una prioridad del 
gobierno. Es de justicia, reconocer la tarea emprendida por el 
maestro Héctor Fix-Zamudio y el doctor Jorge Carpizo, en pro de 
los Derechos Humanos, y en la creación de instituciones 
protectoras de los mismos como lo son la Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la UNAM y la propia Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 

A. MARCO NORMATIVO DE LA CNDH. 

La CNDH se creó el 5 de junio de 1990, mediante decreto 
administrativo del Presidente de la República, como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que sustituiría, 
con márgenes mucho más amplios de competencia, la antigua 
Dirección General de Derechos Humanos de la misma 
dependencia. Las funciones de la Dii<!cción General de Derechos 
Humanos comprendían la tutela de tales derechos y su promoción; 
la delineación de grandes políticas sobre la materia en México, así 
como la vinculación con la sociedad civil y con organismos 
públicos. Durante su función actuó como mediadora de buenos 
oficios, con las diversas autoridades estatales y federales dando 
seguimiento a los compromisos contraidos por nuestro país a nivel 
internacional, en lo que a los Derechos Humanos se relicrc.(243) 

(243) Artículo 15, del reglamento interno de la Secretaría de Gobernación. Diario 
Oficial de la Federación, 13 de febrero de 1989. 
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Siendo facultad del Poder Ejecutivo Federal la determinación 
de las políticas que aseguren la convivencia civilizada, el orden y 
la paz interna, bajo los principios de respeto al Estado de Derecho 
y a los que garantizan la armonía y cooperación internacionales, el 
presidente Carlos Salinas de Gortari, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 89, fracción I de la Constitución, y con 
fundamento en los artículos 17 y 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal,(244) consideró en el preámbulo 
del decreto, que el Estado democrático moderno es aquel que 
garantiza la seguridad a sus ciudadanos y aquellos extranjeros que 
se encuentren en su territorio, respeta y hace respetar la ley, 
reconociendo la pluralidad política y acogiendo la crítica para 
alentar a la sociedad civil. 

Al crear la CNDH, el Presidente reconoc10 que es obligación 
del Estado Mexicano preservar el orden, la paz y la estabilidad 
social del país, salvaguardando el pleno ejercicio de las garantías 
individuales y la vigencia del principio de legalidad en la ejecución 
de las atribuciones de los órganos de gobierno. Destacando que la 
definición de políticas en materia de Derechos Humanos se ha 
encontrado históricamente contenida en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, como garantías individuales y 
garantías sociales, por lo que la observancia de políticas 
encaminadas al cumplimiento de los Derechos Humanos, ha 
requerido y requiere la atención y respuesta al más alto nivel. 

(244) El artículo 17 señala: "Para la más eficaz aten~ión y eficiente despacho de 
los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos 
Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcenlrados que les 
estarán jerárquicamente subordinados, tendrán facultades específicas para resolver 
sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables". 
El artículo 27. trata sobre la competencia reservada a la Secretaría de Gobernación. 
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Así, la Comisión Nacional se encargaría de la salvaguarda de 
los Derechos Humanos de los mexicanos y de los extranjeros que 
se encontraren en el territorio nacional, instituyendo por primera 
vez en México la figura más cercana al Ombudsman. 

Del análisis de su normatividad y el funcionamiento tenido 
hasta la fecha, se desprende que el motivo fue crear una institución 
compatible con la realidad política de nuestro país o sea, un 
Ombudsman muy particular; tras un fuerte impulso local en la 
instauración de diversos organismos gubernamentales y civiles de 
protección de los Derechos Humanos, el movimiento surgió de la 
periferia al centro y se consolidó con la creación de la Comisión 
Nacional. 

El 28 de enero de 1992 se publicó el decretó mediante el que se 
reformó el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, incorporando el apartado B, para elevar a 
rango fundamental la protección de los Derechos Humanos, 
estableciendo la creación de la CNDH y los organismos estatales 
correspondientes, concediendo el término de un afio para el 
establecimiento de aquellos organismos estatales inexistentes y la 
regularización formal de los preestablecidos. 

La Ley de la CNDH, publicada en el Diario Oficial del 29 de 
junio de 1992, estableció la naturaleza jurídica de la Comisión 
Nacional y, constituye el último acto jurídico con el cual concluye 
el proceso legislativo de este nuevo ordenamiento. Este proceso se 
inició con el envío de la iniciativa del Ejecutivo Federal el 22 de 
abril pasado a la Cámara de Senadores, como Cámara de origen, y 
continuó con la discusión y aprobación, en el Senado (11 de 
junio), y en la Cámara de Diputados (23 de junio) como Cámara 
revisora. 
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La elaboración del dictamen camaral estuvo precedida por 
varios eventos, que dan cuenta de la intensidad de ta participación 
parlamentaria en el análisis y discusión del proyecto: 1) Invitación 
y asistencia del Presidente de la CNDH, Dr. Jorge Carpizo, al 
Senado, para que en reunión de Conferencia (sesión simultánea de 
las comisiones -en este caso de Derechos Humanos- de las 
Cámaras de Senadores y Diputados para la reflexión conjunta 
sobre la iniciativa), respondiera a interrogantes que le formularon 
los parlamentarios y proporcionara la información adicional que le 
fuera requerida; 2) Reuniones por separado de las respectivas 
comisiones camarales; 3) Reuniones internas de las distintas 
fracciones parlamentarias; 4) Entrevistas del Presidente de la 
CNDH con distintas fracciones parlamentarias: 5) Reunión de 
Conferencia en el Senado, presidida por la Senadora Silvia 
Hernández, Presidente de la Comisión senatorial de Derechos 
Humanos y el Diputado Amador Rodríguez, Presidente de la 
Comisión homóloga de la Cámara de Diputados. 

Todos estos hechos dan testimonio de un amplio debate y un 
fructífero intercambio de ideas que resultaron en reformas o 
adiciones a la iniciativa que, al incorporar los puntos de vista 
parlamentarios, enriquecieron el proyecto original. El texto final 
resultó aprobado por consentimiento unánime de la Cámara de 
Senadores y, por una mayoría de 362 votos a favor y 25 en contra 
en lo general, en la Cámara de Diputados. 

Con el decreto de creación, la CNDH se encontraba adscrita 
administrativa y financieramente a la Secretaría de Gobernación. 
La Ley le otorga carácter federal de órgano descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Por lo tanto, tiene 
ahora plena autonomía, operativa y financiera, además de que 
tampoco queda sujeta a la Ley Federal de las Entidades 
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Paraestatales, según la reforma que en ese sentido se aprobó en el 
mismo período de sesiones del H. Congreso de la Unión.(245) 

En relación a los alcances de la Comisión, el decreto asignaba 
como objeto único de la CNDH "proponer y vigilar el 
cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y 
defensa de los Derechos Humanos", otorgándole 6 atribuciones. 
La Ley le prescribe como objeto: "la protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los Desechos Humanos 
previstos en el orden jurídico mexicano" y, le confiere 14 
atribuciones diferentes y más amplias. 

Por cuanto hace a la estructura de la Comisión, el decreto 
establecía un Presidente, Consejo, Secretario Ejecutivo, un solo 
Visitador y los recursos humanos de la entonces Dirección General 
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 
Actualmente la Ley integra a la CNDH con un Consejo, un 
Presidente, un Secretario Ejecutivo, hasta 5 Visitadores Generales 
y los visitadores adjuntos, así como al personal profesional, 
técnico y administrativo necesario para el desempeño de sus 
funciones. Adicionalmente, su presupuesto lo elabora la propia 
Comisión Nacional y lo presenta directamente a la SHCP, a 
diferencia de antes, en que debía integrarse con el presupuesto 
global que elabora el Oficial Mayor de la Secretaría de 
Gobernación. 

Con base en el decreto, las designaciones del Consejo y el 
Presidente de la CNDH, eran facultad exclusiva de un solo órgano 
estatal, el Ejecutivo Federal; con la Ley, el nombramiento debe 

(245) Sobre el Análisis de la Ley de la CNDll y las diferencias con el Decreto de 
creación, véase RABASA GAMBOA, Emilio. "Vigencia y efectividad de los 
Derechos Humanos en México". México. CNDll. 1992. 
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contar con la concurrencia de dos órganos estatales, el Ejecutivo 
Federal y el Senado de la República. 

Uno de los avances más importantes entre los dos 
ordenamientos, es el que se refiere al mecanismo de la queja en el 
que se precisan todos los aspectos de los procedimientos que se 
deben llevar a cabo, bajo los principios de inmediatez e 
informalidad. El decreto no contenía un precepto específico de 
naturaleza procedimental, por lo que éste se resolvía de acuerdo 
con las atribuciones de sus órganos competentes. La Ley, en 
cambio, contiene un título entero destinado al procedimiento, 
incluido el recurso de inconformidad que establece el sistema 
federal (CNDH Comisiones Locales) de defensa de los Derechos 
Humanos como un sistema descentralizado, conforme lo establece 
la Constitución General de la República. 

En referencia a las obligaciones y responsabilidades de las 
autoridades, se diseñan diversas garantías para la autonomía del 
trabajo de los principales servidores públicos de la Comisión 
Nacional, el decreto únicamente confería la facultad a su 
Presidente para solicitar información a cualquier autoridad. La 
Ley establece un título completo, sobre las obligaciones y 
responsabilidades de las autoridades y servidores públicos con la 
CNDH, incluyendo sanciones específicas por el incumplimiento de 
las mismas. 

B. COMPETENCIA Y ESTRUCTURA DE LA CNDH. 

La CNDH y organismos locales de protección de los Derechos 
Humanos, tienen facultades para conocer de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del 
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Poder Judicial de la Federación que violen éstos derechos, 
formulando para ello recomendaciones públicas autónomas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. (246) 

La CNDH tendrá las siguientes facultades: 

a) Conocer e investigar violaciones de Derechos Humanos en 
los siguientes casos: 

1) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de 
carácter federal, entendiéndo por éstos los que provengan de 
instituciones, dependencias u organismos de la Administración 
Pública Federal centralizada y paraestatal. 

Sólo podrán conocerse quejas e inconformidades contra actos u 
omisiones de autoridades judiciales, cuando dichos actos u 
omisiones tengan carácter administrativo; 

2) Por ílicitos cometidos por particulares con la tolerancia o 
anuencia de algún servidor público o autoridad, o cuando éstos 
últimos, se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que 
legalmente les corresponden en relación a dichos ílicitos, haciendo 
hincapié en las conductas que afecten la integridad t1sica de las 
personas; entendiendo por ílicitos, las conductas que puedan 
tipificarse como delitos y las faltas o infracciones administrativas; 

b) Formular recomendaciones públicas a las autoridades 
responsables; 

(246) Decreto de reforma constitucional al ar!fculo 102, y artículo 3". de la Ley de 
la CNDH. 
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e) Conocer y decidir en última instancia las inconformidades 
que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de 
los organismos estatales de Derechos Humanos, así corno por 
omisiones en que incurran dichos organismos o insuficiencia en el 
cumplimiento de las recomendaciones de éstos hacia las 
autoridades locales. Conocerá también de inconformidades en 
relación a las resoluciones de la Procuraduría Agraria, 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Procuraduría 
Federal del Consumidor; 

d) Procurar la conciliación entre los quejosos y la autoridades 
señaladas como responsables, así como la inmediata solución del 
conflicto planteado, si la naturaleza del caso lo permite; 

e) Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el 
·país; 

t) Proponer a las autoridades correspondientes los cambios y 
modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así 
como de prácticas administrativas que redunden una mejor 
protección de los Derechos Humanos; Art. 6°, y 22 de la Ley, 53. 

g) Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los 
Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional; 

h) Expedir y modificar su reglamento interno; 

i) Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de 
Derechos Humanos; 

j) Supervisar el respeto a los Derechos Humanos en el sistema 
penitenciario nacional; 
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k) Formular programas y proponer acciones que impulsen el 
cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, 
convenciones y acuerdos internacionales firmados por México 
sobre la materia; 

Así mismo tiene facultad para proponer al ejecutivo federal, la 
suscripción de convenios o acuerdos internacionales sobre 
Derechos Humanos. 

La Comisión Nacional no tiene competencia para conocer de: 

A) Actos y resoluciones de organismos y autoridades 
electorales. 

B) Resoluciones de carácter jurisdiccional, entendidas como 
tales: 1) Las sentencias o laudos definitivos que concluyan la 
instancia; 2) Las sentencias interlocutorias; 3) Los actos y 
acuerdos dictados por el juez que impliquen una valoración y 
determinación jurídica sobre el fondo del asunto; y, 4) Los 
análogos en materia administrativa; 

La Comisión Nacional por ningún motivo podrá conocer de 
quejas en contra del Poder Judicial Federal. 

C) Conflictos de carácter laboral, entendiendo por éstos, los 
suscitados entre un patrón o varios y uno o más trabajadores, aún 
cuando el patrón sea una autoridad o dependencia oficial; 

D) Consultas formuladas por autoridades o particulares, sobre 
la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales. 
Lo anterior, en virtud de que la única instancia facultada para 
interpretar las leyes y normas fundamentales, lo es la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
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Una revisión superficial de las facultades e incompetencias de 
la Comisión Nacional, en conjunción con su carencia de 
lmperium, de fuerza coactiva, han conducido a quienes pretenden 
resolver todos los problemas socio-jurídicos por su conducto, a 
sostener que la Institución no tiene sentido y que sólo trastoca la 
división de poderes, generando invasión de competencias y 
duplicidad de funciones. Tal postura refleja el desconocimiento de 
la figura del Ombdusman y su funcionamiento, soslayando los 
argumentos téoricos y prácticos sobre su incompetencia. 

Las crítica centrales, se enfilan hacia la imposibilidad de la 
CNDH para conocer sobre asuntos elctorales y laborales; la 
impugnación se ha hecho derivar de que en esos rubros se 
presentan numerosas violaciones a Derechos Humanos, pero la 
forma y los conceptos vertidos, denotan el transfondo político y los 
intereses particulares de los grupos impugnadores. 

Una de las características importantes del Ombudsman, como 
lo vimos, es la autonomía; para preservar dicha autonomía la 
CNDH debe evitar la imparcialidad y verse envuelta en conflictos 
de grupos particulares que obstaculicen su labor. 

Sobre lo anterior el doctor Jorge Carpizo ha expresado: 
"Hemos de aclarar que generalmente los ombudsman de otros 
paises no tienen competencia en materia electoral y ello se debe al 
carácter apolítico y apartidista de esta clase de órganos. Intervenir 
en la contienda política por antonomasia puede vulnerar su calidad 
moral. Las pasiones políticas pueden envolver en tal forma al 
Ombudsman que lo debiliten para cumplir las funciones por las que 
primordialmente fue creado: proteger y defender la vida de las 
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personas, su integridad, libertad, dignidad y seguridad 
jurídica". (247) 

El Consejo de la CNDH, coincidiendo con la tesis asentada, en 
diversos acuerdos establece que: Los derechos políticos si son 
Derechos Humanos. De ello no existe ninguna duda. Sin 
embargo, los Ombudsman no son competentes para conocer de sus 
posibles violaciones, ya que es imposible que se ocupen de 
absolutamente todo lo que acontece en una comunidad y por su 
carácter apolítico. En materia electoral, la Comisión, lo mismo 
que cualquier ombudsman en el mundo, debe abstenerse de 
participar en contiendas políticas que puedan restarle fuerza y 
credibilidad, dado su carácter esencialmente apolítico y apartidista. 

En un mundo que cada día se especializa más y más, no existe 
en el ámbito internacional un solo órgano que se ocupe 
absolutamente de todas las materias, particularmente tratándose de 
aspectos que pondrían en juego la consolidación de una Institución 
de reciente creación. 

No obstante lo anterior la materia electoral posee vertientes; el 
Consejo de la CNDH y su entonces presidente, constituyéndose en 
intérpretes de las preocupaciones sociales hicieron declaraciones 
públicas en torno al asunto (Gacetas de la CNDH: 14 y 15 de 
1991 y 21192) adoptando una tesis que marca la pauta para la 
futura protección de los derechos políticos, contemplando la 
posibilidad de conocer algunas violaciones dentro de los procesos 
electorales. 

El planteamiento referido expresa que, la Comisión csk'Í 
faculmda para conocer violaciones a las garantías individuales 

(247) CARPIZO, Jorge. Competencia de la CNDll en materia Laboral y Electoral. 
México, Periódico Excelsior del 28 de Agosto de 1990, P. 1 IA. 
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establecidas en la Constitución y que se cometan ante los procesos 
comiciales. Tal sería el caso de una persona secuestrada por 
servidores públicos para impedirle que pueda depositar su voto en 
las urnas o la destrucción de propaganda política de un candidato, 
por servidores públicos, vulnerándole su derecho de libre 
expresión. En esos casos, la Comisión Nacional debe expedir su 
recomendación antes de que los organismos competentes emitan su 
resolución definitiva. Aquí lo importante sería el tipo de efectos 
generados, de ninguna manera podrían invalidarse procesos 
electorales por una recomendación de la CNDH, sin embargo 
podría linearse responsabilidad para las autoridades responsables. 

Los antecedentes históricos sobre el particular, alertan sobre 
las consecuencias. "En el siglo pasado, en 1874, la Suprema Corte 
de Justicia estableció tesis de la incompetencia de origen de los 
funcionarios a través de la cual el Alto Tribunal podía examinar si 
existía algún vicio en el origen constitucional del cargo del 
funcionario. Esta tesis resultó especialmente perjudicial para el 
país e incluso propició que el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia don José María Iglesias realizara un golpe de Estado y se 
proclamara Presidente de la República" .(248) 

Por otra parte la Comisión Nacional no tiene competencia para 
intervenir en la caliticación de las elecciones, puesto que no 
puede substituir al Congreso Federal, los locales, ni a los 
Tribunales Electorales en donde existen, de otra manera se 
convertiría en un superpoder por encima de los poderes legislativo 
y judicial. 

La incompetencia laboral, parte de la existencia de conflictos 
entre trabajadores y patronos y, aunque el patrón pueda ser una 
autoridad, no interviene en el litigio con tal investidura sino como 

(248) ldem. 
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empleador. Por otra parte, la CNDH, no puede substituir a la 
Junta Federal o a las Locales de Conciliación y Arbitraje, ni a los 
Tribunales Colegiados de Circuito; como tampoco le es posible, 
intervenir en asuntos jurisdiccionales de fondo. 

Sobre el particular, el Consejo de la Comisión, al precisar la 
naturaleza y funciones de la CNDH según declaración contenida 
en su Gaceta 21/92, ha establecido que: "En materia laboral, la 
Comisión no interviene, toda vez que es una relación patrón
trabajador, es decir, entre particulares, cuyos difcrendos deben ser 
resueltos por los tribunales laborales -y entonces, le es aplicable el 
argumento relativo a la incompetencia párrafo anterior- ya que no 
es posible sustituir a los tribunales laborales". 

Ahora bien, si es competente en aquellos asuntos de índole 
laboral en los cuales intervenga alguna autoridad administrativa, 
con este carácter y, supuestamente, se hayan violado Derechos 
Humanos. 

Precisamente porque la Comisión Nacional, no es un órgano 
que duplique funciones y trastoque la división de poderes, sino una 
institución que enriquece y complementa la tutela de los Derechos 
Humanos, no tiene competencia para conocer de asuntos 
jurisdiccionales. 

Uno de los princ1p10s fundamentales del sistema jurídico 
mexicano, es la seguridad jurídica; lo que significa que siempre 
existirá una última instancia de decisión, la cual revise los fallos de 
las instancias de jerarquía inferior. Generalmente esta última 
instancia corresponde al Poder Judicial, excepcionalmente puede 
ser el poder legislativo como en los juicios de responsabilidad 
política. Ningún caso puede estar indefinidamente pendiente, debe 
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tener un final y cuando éste se alcanza, la sentencia adquiere valor 
de cosa juzgada, de verdad legal última. (249) 

La independencia del Poder Judicial debe preservarse, no es 
posible ni conveniente que se trate de suplir o de interferir en su 
labor, la cual se desarrolla por etapas señaladas por la ley, siendo 
el juez quien mejor conoce el expediente base de la sentencia y 
está en contacto directo con las pruebas aportadas por las partes. 
Las sentencias son actos jurisdiccionales por antonomasia, por ello 
la Comisión Nacional es incompetente para conocer de quejas que 
impugnen dichos actos. La adecuada función jurisdiccional, es 
una de las mejores garantías para la defensa de la libertad, la 
dignidad y la seguridad jurídica de los individuos y, en general, 
para el fortalecimiento de la democracia. 

"En cambio, de acuerdo con la regla general asentada, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos sí puede intervenir 
tratándose de vicios en los procedimientos, incluidos los judiciales, 
porque en esas situaciones no se examina ningún aspecto 
jurisdiccional de fondo y, sí pueden estarse violando Derechos 
Humanos consagrados en la Constitución; por ejemplo, si en un 
proceso penal el término constitucional máximo para dictar la 
sentencia ha sido rebasado" .(250) 

Sobre este punto, el Consejo de la CNDH (Gaceta 21/92/), ha 
establecido que: "En cuestiones jurisdiccionales, el ombudsman 
no puede invadir ni sustituir a los jueces, porque entonces, sería un 
supertribunal que subordinaría a los Poderes Judiciales. Está en la 
esencia misma del ombudsman no ser un tribunal. En los mejores 

(249) CARPIZO. Jorge. fines y Atribuciones de la CNDH, México, Periódico 
Excclsior del 22 de Agosto de 1990, P. JOA. 
(250) Jdem. 

185 



intereses de un sistema democrático, está el reforzamiento de la 
autonomía y vigor de los poderes judiciales". 

En materia de asuntos agrarios y ecológicos la CNDH se 
encuentra limitada en algunos sentidos, por cuanto se refiere al 
rubro ambiental, la Comisión sólo podrá conocer en segunda 
instancia una vez agotado el procedimiento ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, en tratándose de: 

a) Quejas por deficiencias, errores u omisiones en los que 
hubiera podido incurrir la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente en el tratamiento de un problema o por el contenido de 
su resolución; b) Que el quejoso haya planteado originalmente el 
problema ante la Procuraduría citada, y ésta haya pronunciado una 
Recomendación no cumplida debidamente por la autoridad a la. que 
fue dirigida; c) Quejas que se refieran a hechos concretos en los 
que se haya visto afectada una comunidad y no una persona en 
particular; y, d) Quejas que no impliquen que la Comisión 
Nacional se pronuncie sobre aspectos técnicos o científicos, en 
virtud de que la Procuraduría Ambiental es un órgano técnico 
especializado, y la CNDH no cuenta en forma permanente con 
técnicos en la materia. 

En casos excepcionales, la Comisión Nacional, para expedir 
sus Recomendaciones, podrá examinar aspectos técnicos, 
requiriendo el dictamen de organismos especializados, tal y como 
lo ha venido haciendo hasta la fecha. 

Respecto de los actos u omisiones de los tribunales agrarios, la 
Comisión Nacional tendrá competencia para intervenir sólo 
respecto de asuntos administrativos y, por ningún motivo, en los 
de carácter jurisdiccional, en los términos señalados para la 
incompetencia sobre asuntos jurisdiccionales de fondo. 
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Cuando la Comisión Nacional reciba una queja por presuntas 
violaciones a Derechos Humanos cometida por una autoridad o 
servidor público del Poder Judicial de la Federación, o en la que 
surta la competencia de una Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, enviará al quejoso el correspondiente acuse de recibo y 
la turnará a la Comisión Estatal respectiva. 

En el primer caso, hablamos de una incompetencia absoluta, en 
atención a la máxima investidura de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y, en el segundo, de una incompetencia relativa, pues 
la Comisión podrá decidir en segunda instancia y hacer uso de su 
facultad concurrente y de atracción, si en la queja estuvieren 
involucradas autoridades federales y locales simultáneamente. 

Por último, en relación a las incompetencias de la CNDH, es 
imprescindible recordar que para la configuración de violaciones a 
Derechos Humanos, se requiere la intervención de una autoridad o 
servidor público que intervenga directa o indirectamente. Los 
problemas que se suscitan entre particulares, no son competencia 
de la CNDH, puesto que existen vías, órganos y procedimientos 
jurídicos para hacer prevalecer los derechos personales afectados. 

Una vez abordado el ámbito de incompetencia de la CNDH y 
llegando a la conclusión de que dicho espacio es tutelado por otras 
instancias, el universo de protección de Derechos Humanos por su 
conducto toma proporción al tiempo que se hace más complejo. 

La flexibilidad del organismo y la posibilidad de su actuación 
dentro de los márgenes generosos de la lógica y la experiencia, 
aún sobre los principios de legalidad, amplían enormemente el 
espectro de casos susceptibles de ser conocidos por la CNDH. 
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Las siguientes son algunas de las violaciones que pueden ser 
sometidas a la consideración de la Comisión Nacional, sin 
perjuicio de constituir conductas delictivas tipificadas en el 
ordenamiento penal, o constituir fuente de responsabilidad 
administrativa. 

DETENCION ARBITRARIA. Considerada en aquellos casos 
en los que la autoridad detiene a una persona sin que exista orden 
de aprehensión girada por juez competente, flagrancia o notoria 
urgencia. 

DENEGACION DE JUSTICIA. Si la autoridad se abstiene de 
conocer asuntos que le corresponden, sin tener impedimento legal 
para ello, en perjuicio de los particulares. 

ABUSO DE AUTORIDAD. Voz genérica, usada cuando la 
autoridad en ejercicio de sus funciones comete actos o incurre en 
omisiones contrarias a lo que establecen las leyes y reglamentos, 
en perjuicio de los particulares. 

DILACION EN LA PROCURACION DE JUSTICIA. Trata 
sobre el retardo o entorpecimiento malicioso o por negligencia a la 
administración de justicia, por parte de las autoridades. 

FALSA ACUSACION. Se presenta cuando las autoridades 
pretenden que un inocente aparezca como presunto responsable de 
un delito, al poner sobre su persona, en su casa o en otro lugar 
adecuado para ese fin, un objeto que pueda dar indicios o 
presunciones de responsabilidad; cuando la autoridad hace 
imputaciones a un particular de haber cometido un delito a 
sabiendas de que es inocente y que no obra en su contra denuncia, 
acusación o querella de un hecho determinado; cuando el 
representante social sin contar con elementos suficientes ejercita 
acción penal. 
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VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO. Son aquellos en los que 
la autoridad que conoce del caso concreto en un proceso de 
cualquier materia en el ámbito jurídico, no cumple con lo 
establecido en las disposiciones legales correspondientes, en 
detrimento de la justicia para las partes y del principio de 
legalidad. 

TORTURA. Se trata de violaciones en las que la autoridad 
provoca al particular dolor o sufrimientos graves, o la coacción 
física o moral con el fin de obtener de él o de un tercero 
información o una confesión. 

VIOLACION A LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS. En 
ellos, la autoridad a través de actos u omisiones afecta la dignidad 
o la integridad física, psíquica o moral de los internos. 

INCONFORMIDAD CON LAUDO O RESOLUCION. 
Cuando en opinión del quejoso la autoridad cita una resolución de 
fondo, a sabiendas de que son ilícitas por violar algún precepto 
terminante de la Ley. 

NEGATIVA AL ACCESO DE SERVICIO PUBLICO. Se 
violan Derechos Humanos, si la autoridad niega al particular el 
servicio público al que por ley esta obligado, sin motivar ni 
fundamentar dicha negativa. 

DILACION EN EL PROCESO JURISDICCIONAL. Se 
presenta cuando el órgano jurisdiccional, bajo cualquier pretexto, 
se niega injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante 
ella, dentro de los términos establecidos por la ley. 

NEGATIVA A LA SOLICITUD DE ATENCION MEDICA. 
Entendiéndose como tal, la negativa injustificada e ilegal de las 
autoridades del Sector Salud, al solicitante del servicio médico que 
requiere. 
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DESPOJO. Así mismo se violan Derechos Humanos, cuando, 
sin cumplirse los requisitos que la ley señala para la expropiación, 
la autoridad priva a un particular del derecho real de posesión a los 
particulares para usufructuarla. 

DILACION EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. Esta violación se actualiza cuando la 
autoridad indebidamente, por negligencia o mala fe, retarda en 
perjuicio de los particulares el curso de una solicitud, impidiendo 
la actuación o ejecución de los ·trámites de la función establecida 
en la ley de la materia. 

INEJECUCION DE RESOLUCION O SENTENCIA. Se trata 
de violaciones cometidas por la autoridad, que bajo cualquier 
pretexto se niega a dar cumplimiento a una resolución que le fue 
legalmente comunicada. 

INCOMUNICACION. Considerada así cuando la autoridad, 
sin los requisitos legales retiene a un particular en sitio público o 
privado, sin permitirle comunicación al exterior, sin dar parte del 
hecho a la autoridad correspondiente o negando que esté detenido. 

INTIMIDACION. Será el caso, si la autoridad, utilizando la 
violencia física o moral, inhiba o atemorice al particular para 
evitar que éste o un tercero, denuncie, formule querella o aporte 
información relativa a la presunta comisión de una conducta 
sancionada por la legislación penal o por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 
Se presenta, cuando las autoridades por acción u omisión no 
cumplen con las disposiciones legales que rigen la prestación del 
servicio que les fue encomendado por Ley. 
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LESIONES. Lo serán aquellas que la aµtoridad al ejercer sus 
funciones provoca, por dolo o culpa, cualquier alteración en la 
salud o en la integridad corporal de un particular. 

NEGATIVA AL DERECHO DE PETICION. Si la autoridad 
no da respuesta en tiempo prudente o en el señalado en la 
legislación reglamentaria de la materia, a la petición que el 
quejoso le haya formulado por escrito de manera pacífica y 
respetuosa. 

HOMICIDIO. En los casos que la autoridad en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas, por dolo o culpa, prive de la 
vida a un particular. 

INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE APREHENSION. 
Estás violaciones existen, cuando la autoridad no cumple con la 
orden judicial consistente en ejecutar la aprehensión de un 
presunto responsable. 

NEGLIGENCIA MEDICA. La violación se actualiza, cuando 
el servidor público perteneciente al Sector Salud, no sea apto e 
incurra notoriamente en errores dentro de su diagnóstico o por 
ineficiencia en el servicio que cause cualquier alteración en la 
salud del paciente. 

TRAFICO DE INFLUENCIA. Serán los casos en los que el 
servidor público, utilizando su cargo, obtenga beneficios para sí o 
para otro, en perjuicio de un particular. 

NEGATIVA A LA DOTACION Y RESTITUCION DE 
TIERRAS. Se presenta, cuando la autoridad de la materia niega a 
un núcleo de población que satisfizo plenamente los requisitos 
impuestos por la ley y dentro de un procedimiento agrario, la 
petición que le fue formulada. 
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INCONFORMIDAD CON RESOLUCION 
ADMINISTRATIVA. Cometeran violaciones las autoridades 
administrativas, cuando para el desarrollo de la función 
encomendada emitan dictámenes o acuerdos que no están 
debidamente motivados ni fundados en la Ley. 

ROBO. Se violan Derechos Humanos, cuando la autoridad al 
realizar sus funciones se apodere de cosa mueble ajena sin 
consentimiento del dueño, sin derecho y con ánimo de dominio. 

VIOLACION AL DERECHO DE PROPIEDAD. En los casos 
que la autoridad prive de su patrimonio a un particular, sin mediar 
juicio previo y sin satisfacer las necesidades esenciales de todo 
procedimiento. 

EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PUBLICO. Si el 
servidor público ejerciera sus funciones de manera irregular y 
colocándose en los supuestos de los artículos 212 y 214 del Código 
Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para 
toda la República en materia del Fuero Federal, en correlación con 
lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

PRESUNTO DESAPARECIDO. Cuando se presuma que la 
autoridad ha participado en la desaparición forzada de un 
particular. 

DESALOJO. Será violatorio el lanzamiento de un particular 
de su posesión o propiedad, sin que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento. 

ALLANAMIENTO DE MORADA. Cuando sin motivo 
justificado. sin la orden correspondiente y fuera de los casos 
·contemplados por la ley, la autoridad se introduzca, furtivamente o 
con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada 
para darlo, a una vivienda, aposento o casa habitada. 
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COHECHO. Casos en los que el servidor público por si, o por 
interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para 
otro, dinero o cualquiera otra dádiva u otorgue una promesa para 
hacer o dejar de. hacer algo relacionado con sus funciones por la 
dádiva recibida. 

DAÑO ECOLOGICO. Voz genérica, cuando la autoridad en 
ejercicio de sus funciones, por dolo o culpa, causa alteraciones al 
medio ambiente, ocasionando dafios al ecosistema. 

EXTORSION. Se presenta cuando un servidor púbEco, sin 
derecho alguno, obligue a un particular a hacer, tolerar o dejar de 
hacer algo, obteniendo un lucro para sí o para otro y causándole 
un perjuicio patrimonial. 

INV ASION DE TIERRAS. Cuando la autoridad, por acción u 
omisión permite la ocupación y apoderamiento de tierras o aguas 
en forma ilegal, llevado a cabo por un grupo de personas en contra 
de ejidatarios, comuneros o pequefios propietarios. 

VIOLACION A LAS GARANTIAS DEL PROCESADO. Se 
actualizan cuando la autoridad trasgrede en juicio del orden 
criminal las garantías consagradas en el Artículo 20 Constitucional 
y en perjuicio del procesado. 

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PENSION. Cuando 
la autoridad no entrega al agraviado o a sus beneficiarios la 
retribución económica que le corresponde como trabajador o 
empleado público o particular, al retirarse de sus actividades en el 
servicio público o particular. 

TRASLADO INJUSTIFICADO. Cuando la autoridad ordene, 
sin causa justificada, que un interno, procesado o sentenciado, sea 
transferido a otro centro de reclusión. 
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ASEGURAMIENTO INDEBIDO DE BIENES. Será 
violatorio, cuando el servidor público decomise los instrumentos 
del delito, así corno las cosas que fueron objeto o producto de él, 
sin ser de uso prohibido, tratándose de un delito culposo. 

Cuando el servidor público decomise los bienes de un tercero, 
que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier 
título, sin estar bajo ninguno de los supuestos a los que se refiere 
el artículo 400 del Código Penal para el Distrito Federal. 

DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. En aquellos casos en que 
la autoridad, en ejercicio de sus funciones y sin causa justificada, 
provoque la destrucción o deterioro en los bienes de los 
particulares. 

DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA. Voz genérica. Cuando la autoridad realiza por 
acción u omisión actos contrarios a la función que le está 
encomendada en la consecución de la justicia y se encuentra en los 
supuestos de las 26 fracciones del artículo 225 del Código Penal 
para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la 
República en materia del Fuero Federal. · 

VIOLACION. Cuando la autoridad, por cualquier medio de 
violencia fTsica o moral, imponga la cópula a cualquier persona. 

FRAUDE. Se entiende como violación a Derechos Humanos, 
cuando la autoridad en ejercicio de sus funciones, engañe a los 
particulares o aprovechándose del error en que se encuentren, se 
haga ilícitamente de una coa u obtenga un lucro indebido. 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Cuando la autoridad 
utilizando su calidad de servidor público, no cumpla 'con las 
cláusulas establecidas en los contratos o convenios contraídos con 
los particulares. 
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VIOLACIONES EN MATERIA EDUCATIVA. Cuando 
ilegalmente, las autoridades educativas incurran en el 
incumplimiento de las disposiciones del servicio de educación 
pública, en detrimento del particular. 

DECOMISO DE BIENES. Pueden presentarse violaciones si 
la autoridad indebidamente, sin fundar ni motivar su acción, priva 
a los particulares de sus bienes, otorgándoselos al fisco. 

NEGATIVA DE REGULARIZACION DE CALIDAD 
MIGRA TO RIA. Es susceptible de violación, cuando la autoridad 
migratoria niega indebidamente, sin fundar ni motivar, la calidad 
migratoria solicitada por un particular que reune todos los 
requisitos legales. 

COBRO INDEBIDO DE CONTRIBUCIONES O 
IMPUESTOS. Cuando la autoridad, sin motivo ni fundamento, 
impone el pago de contribuciones e impuestos al particular, sin 
encontrarse éste en el supuesto establecido por las Leyes de la 
materia. 

VIOLACION A LA LIBERTAD DE TRABAJO. Cuando la 
autoridad, sin causa justificada, impida a un particular dedicarse 
libremente a desempeñar cualquier actividad laborar lícita. 

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. Cuando la autoridad 
elabore, altere o modifique cualquier documento, público o 
privado, para utilizarlo en su beneficio o un de tercero. 

CLAUSURA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. 
Pueden presentarse violaciones, cuando la autoridad administrativa 
sin motivo ni fundamento coloca sellos de clausura en propiedad o 
posesión del particular, impidiendo desempeñar la actividad que 
venía realizando, misma que contaba con la licencia de 
funcionamiento correspondiente. 
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Como puede apreciarse, los casos en que pueden presentarse 
violaciones a Derechos Humanos, una vez que han sido 
debidamente probados y si no existiesen incompetencias de por 
medio, son numerosos y pueden dar lugar a infinidad de 
subespecies. Sin embargo, sirva lo anteriormente expuesto, para 
fijar un punto de partida en los límites competenciales de una 
institución cuya fuerza dependerá del tiempo, la eficacia con la 
que tutele los derechos a su cargo y el ejercicio del criterio para 
definir, cualitativa y cuantitativamente los asuntos en los que 
puede tener intervención; sea para agilizar y coordinar las 
instancias administrativas; sea para ensanchar los espacios de 
dominio del individuo, o para hacer más nítidas cada vez las 
facultades y competencias que otras autoridades no han sabido 
administrar y aplicar en justicia. 

Por otra parte, el ejercicio de las facultades de la CNDH, han 
derivado en la creación de programas para atender rubros 
especiales en los que se presentan violaciones reiteradas o aquellos 
en los que la sociedad ha denotado particular interés, tales son los 
casos del programa de agravio a periodistas; Programa del sistema 
penitenciario Nacional; Programa de asuntos indígenas; Programa 
de presuntos desaparecidos; Programa en contra de la pena de 
muerte; Programa en defensa de la niñez; Programa de derechos 
humanos, ecología y salud; Programa de relaciones con 
organismos nacionales; Progrnma de relaciones internacionales; 
Programa sobre el libro de texto gratuito; y, Programas de estudio 
legislativos, y de divulgación. 

La CNDH ha contribuido a más de tres mil preliberaciones, 
quinientos traslados penitenciarios y atendido mas de quinientas 
solicitudes de atención médica . 
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La Comisión Nacional atendió más de setenta casos de 
presuntos desaparecidos y mas de ochenta asuntos sobre agravios a 
periodistas, habiéndose propuesto incluso la creación del 
Ombudsman de la información. 

En materia de asuntos indígenas, la Comisión ha realizado mas 
de cincuenta brigadas de trabajo para realizar investigaciones 
relevantes y, emitir recomendaciones o informes especiales como 
lo son: informe sobre el Programa de atención a comunidades 
indígenas de la Sierra Tarahumara, estudio sobre las costumbres 
jurídicas de los indígenas en México, memoria de la Zona Mixe en 
el Estado de Oaxaca, la situación de los Derechos Humanos en la 
Sierra Norte de Puebla, informe sobre el problema de las 
expulsiones en las comunidades indígenas en los Altos de Chiapas 
y, la investigación sobre una comunidad de indígenas Huaves, 
entre otros. 

En la lucha contra la impunidad, la CNDH ha propiciado el 
1111cio de más de doscientas averiguaciones previas; ha 
recomendado el ejercicio de la acción penal en más de trescientos 
casos; se ha recomendado la destitución de más de noventa 
servidores públicos, la suspensión de ciento cincuenta más, la 
amonestación o apercibimiento de mas de cincuenta y la 
inhabilitación para el cargo de más de una decena de 
funcionarios.(251) 

La Comisión ha orientado a más de seis mil personas sin que se 
haya abierto expediente y, se han atendido más de ochocientos 
casos de organizaciones y grupos. 

(251) Los datos anlcriores pueden consullarse en "Síntesis de dos aoios y medio en 
cifras". Junio 1990-noviembre 1992. México. CNDH, 1992. El número de asunlos 
consignados se complementará con el primer informe anual que rinda el l'rcsidcnlc 
de la Comisión Nacional el 3 de junio de 1993. 
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Hasta junio de 1993 la Comisión ha emitido recomendaciones a 
mas de quinientas autoridades, principalmente por asuntos 
penitenciarios; deficiencias en la integración de la averiguación 
previa; aprehensiones o detenciones ilegales; incumplimiento de 
ordenes de aprehensión; incomunicación o privación ilegal de la 
libertad; irregularidad en procedimientos administrativos; exceso 
en los términos para dictar sentencia; inejecución de sentencias; y, 
hechos de tortura, entre otros. 

En el curso de su labor, la Comisión ha rendido quince 
informes especiales para hacer del conocimiento público los 
asuntos de mayor relevancia; el estado de aceptación y 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas y estudios 
específicos. 

Se han atendido más de quince mil comunicaciones, quejas o 
denuncias procedentes del exterior, en relación al Programa de 
Resoluciones Internacionales. 

Dentro del Programa de Estudios Legislativos, la Comisión, ha 
presentado dieciocho propuestas, atendiendo a las principales 
violaciones denunciadas y a las necesidades planteadas por la 
sociedad, fundamentalmente en el ámbito penal y penitenciario. 

La Comisión, en el ánimo de difundir la cultura de los 
Derechos Humanos y arraigarlos, en la convicción de las 
autoridades, ha realizado mas de sesenta actividades académicas 
entre semanarios, congresos, mesas redondas, conferencias y 
diplomados. Ha producido casi doscientas publicaciones y ha 
impartido casi seiscientos cursos. 

Como expresara el doctor Jorge Carpizo en el informe sobre 
los resultados obtenidos en dos ailos y medio de existencia de la 
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CNDH, la institución no ha externado ningún adjetivo sobre la 
labor realizada, sino que a través de sus resultados ha puesto en el 
conocimiento de la sociedad sus logros y avances. · 

"La causa de los Derechos Humanos es absolutamente de 
todos, y todos tenemos la responsabilidad de que ella, logre cada 
día, mas y mas amplios beneficios a los mexicanos. Nuestra 
respuesta ha sido y continuará siendo, redoblar nuestros esfuerzos 
para ofrecer a la sociedad mexicana más y mejores resultados. 
Resultados y más resultados" .(252) 

Esta es la verdad de las facultades de la CNDH y el ejercicio 
de las mismas. 

ESTRUCTURA DE LA CNDH. 

La Comisión Nacional se integrará con un presidente, una 
Secretaría Ejecutiva, hasta cinco Visitadores Generales, 
Visitadores Adjuntos y el personal técnico y administrativo 
necesario para la realización de sus funciones. 

La Comisión Nacional contará con un Consejo ciudadano 
plural para el mejor desempeño de sus responsabilidades. 

El Consejo de la CNDH estará integrado por 10 personas que 
gocen de reconocido prestigio en la sociedad, mexicanos en pleno 
ejercicio de sus derechos ciudadanos, cuando menos 7 de ellos no 
deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidores 
públicos. Exceptuando al Presidente del Consejo, los cargos de sus 

(252) Palabras pronunciadas por el Doctor Jorge Carpizo en la prescnmción del 
informe "'Dos años y medio en cifras", Noviembre de 1992. 
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miembros serán honorarios; cada año será sustituido el miembro 
del Consejo de mayor antigüedad. 

Los miembros del Consejo serán nombrados por el Presidente 
de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores y, 
en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

Las facultades del Consejo serán: Establecer los lineamientos 
generales de actuación de la Comisión Nacional; aprobar el 
Reglamento Interno y las normas del mismo carácter de la 
Comisión Nacional; la interpretación del Reglamento Interno o de 
aspectos que éste no prevea serán sometidos a la consideración del 
Consejo para que éste dicte el acuerdo respectivo; solicitar al 
Presidente de la Comisión Nacional cualquier información 
relevante sobre los asuntos que se encuentren en trámite ante ese 
organismo; opinar sobre el proyecto del informe anual de labores 
que el Presidente de la Comisión presente al Congreso de la Unión 
y al Poder Ejecutivo Federal; y, conocer el Informe del Presidente 
de la CNDH, respecto al ejercicio presupuesta!. 

El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias, 
tomando sus decisiones por mayoría de votos. Para el 
funcionamiento del Consejo se requiere la asistencia de cuando 
menos la mitad de los miembros del Consejo. Las sesiones 
ordinarias serán cuando menos una vez al mes. Durante la sesiones 
ordinarias, los Visitadores Generales informarán al Consejo sobre: 
Las quejas recibidas en el mes; los expedientes concluidos y sus 
causas; las recomendaciones y documentos de no responsabilidad 
emitidos; las personas atendidas y cualquier otro aspecto relevante. 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el 
Presidente de la Comisión o cuando menos tres miembros del 
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Consejo cuando se estime que hay razones para ello. De todas 
las sesiones se levantará un acta general en la que se transcriban 
los acuerdos o tesis aprobados. 

El Consejo contará con un Secretario Técnico que será 
designado por ese propio cuerpo, a propuesta del Presidente de la 
Comisión Nacional, y además de sus funciones propiamente de 
coordinación y buen funcionamiento del Consejo, organizará y 
supervisará la elaboración del material del órgano de difusión de la 
Comisión denominado Gaceta de la CNDH; coordinará la edición 
de publicaciones de la institución, su distribución y 
comercialización; diseñará y ejecutará los programas de 
capacitación en materia de Derechos Humanos; promoverá y 
fortalecerá las relaciones con las organizaciones no 
gubernamentales proderechos humanos en el país; y, promoverá el 
estudio y la enseñanza de los Derechos Humanos dentro del 
Sistema Educativo Nacional. 

Para el cumplimiento de sus funciones la Secretaría Técnica 
contará con: una Dirección de Capacitación y, una Dirección de 
Publicaciones, así como el personal profesional técnico 
administrativo necesario. 

El Presidente de la Comisión Nacional será nombrado por el 
Presidente de la República con aprobación de la Cámara de 
Senadores, y en sus recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. Para ser nombrado el Presidente deberá ser 
ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; no tener menos de 35 años de edad; y, 
gozar de buena reputación moral, personal, y profesional, sin 
haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal. 
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Durará en funciones 4 años y podrá ser designado 
exclusivamente para un segundo período. Su labor es 
incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo, empico o 
comisión, exceptuando las actividades académicas. 

El Presidente no podrá ser detenido ni sujeto de 
responsabilidad por el desempeño de sus funciones o las 
recomendaciones que formule en ejercicio sus atribuciones. Sólo 
podrá ser restituido y en su caso sujeto a responsabilidad, por las 
causas y bajo los procedimientos establecidos en el título cuarto de 
la Constitución 

Entre las facultades del Presidente se encuentran: La 
representación legal de la Comisión Nacional; la formulación de 
los lineamientos generales de funcionamiento del propio 
Organismo, así como el nombramiento y coordinación de los 
funcionarios y el personal bajo su autoridad; el Presidente 
dist!ibuirá y delegará funciones en los términos del reglamento 
interno; la celebración de acuerdos y convenios de colaboración 
con autoridades de organismos de defensa de los Derechos 
Humanos, así como las instituciones interesadas en ellos; la 
emisión de recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de 
las investigaciones realizadas por los visitadores generales y 
adjuntos; la remisión del informe anual o aquellos especiales, al 
Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
sobre las actividades de la Comisión Nacional; la elaboración del 
anteproyecto del presupuesto de egresos y el respectivo informe 
sobre su ejercicio para presentarse al Consejo de la Comisión 
Nacional. El Presidente de la Comisión Nacional podrá delegar en 
los Visitadores Generales la facultad de presentar denuncias 
penales cuando ello fuere necesario. 

202 



El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del 
Consejo. 

Durante las ausencias temporales del Presidente, sus funciones 
y su representación legal serán cubiertas por el Primer Visitador, 
por el Segundo y en su caso, por el Tercero respectivamente. 

Para el despacho de los asuntos que corresponden a la 
Presidencia de la Comisión Nacional, contará con el apoyo de las 
siguientes unidades: una Dirección General de Quejas y 
Orientación; una Dirección General de Administración; una 
Dirección General de Comunicación Social; una Coordinación 
General de Seguimiento de Recomendaciones; y, una Contraloría 
Interna. 

El Secretario Ejecutivo de la CNDH, será designado por el 
Presidente de la Comisión, debiendo ser ciudadano mexirnno en 
pleno ejercicio de sus derechos, mayor de 30 años y gozar de 
buena reputación. 

Entre las facultades del Secretario Ejecutivo están: Preparar los 
anteproyectos de iniciativas de leyes y reglamentos que la 
Comisión haya de entregar a los órganos competentes; elaborar los 
informes anuales y especiales de labores; proponer al Consejo y al 
Presidente de la Comisión las políticas generales que habrá de 
seguir la Comisión Nacional ante los organismos gubernamentales 
y no gubernamentales, nacionales e internacionales en materia de 
Derechos Humanos; el promover y fortalecer las relaciones con 
dichos organismos; auxiliar a las Visitadurías Generales en el caso 
de quejas que hayan sido presentadas por personas que radiquen 
fuera del país; contestar las consultas que formule la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a la Comisión Nacional, así como a las 
comunicaciones que se reciban del extranjero; realizar estudios 
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sobre los tratados y convenciones de la materia; y, enriquecer y 
custodiar el acervo documental de la Comisión Nacional. 

Para el despacho de los asuntos que le corresponden, la 
Secretaría Ejecutiva contará con: una Dirección General; Dos 
Direcciones de Area; y, el personal técnico, profesional y 
administrativo que le sea asignado. 

La CNDH contará con tres Visitadurías Generales. El 
Visitador General, titular de cada una, será nombrado y removido 
libremente por el Presidente de la Comisión Nacional, quienes 
deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus 
derechos, mayores de 30 años, con título de Licenciado en 
Derecho y por lo menos 3 años de ejercicio profesional, además de 
reconocida buena fama pública. 

La Primera y Segunda Visitadurías Generales conocerán de 
quejas por presuntas violaciones de Derechos Humanos de 
cualquier naturaleza jurídica, en primera y segunda instancia, con 
excepción de las que se refieren a asuntos penitenciarios, de las 
que conocerá exclusivamente la Tercera Visitaduría General. Esta 
última supervisará los Derechos Humanos en los Centros de 
Readaptación Social del país sin que medie queja alguna y 
formulará asimismo, los estudios y propuestas tendientes al 
mejoramiento del Sistema Penitenciario Nacional. 

Los Visitadores Generales tendrán la siguientes facultades: 
Admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas; 
iniciar a petición de parte o de oficio quejas e inconformidades; 
realizar las actividades necesarias para lograr la conciliación y en 
su caso, la solución inmediaia de las violaciones de Derechos 
Humanos; y, realizar las investigaciones y estudios necesarios para 
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resolver los casos a su cargo o cualesquiera otros que tes hayan 
sido encomendados por el Presidente de la Comisión Nacional. 

La Primera y Segunda Visitadurías Generales contarán cada 
una de ellas con: Una Dirección General; tres Direcciones de 
Arca; una Coordinación de Procedimientos Internos; Visitadores 
adjuntos; las Coordinaciones de Programas Especiales necesarias; 
y, el personal profesional, técnico y administrativo necesario. 

La Tercera Visitaduría contará con: una Dirección General; 
una Dirección de Arca; una Coordinación de Procedimientos 
Internos; Visitadores adjuntos; y, el personal profesional, técnico 
y administrativo necesario. 

Tendrán carácter de Visitadores Adjuntos, los miembros del 
personal profesional que laboran en Visitadurías Generales, 
encargados de la integración y estudio de los expedientes de queja 
y su consecuente investigación y determinación, incluidos los 
peritos que fueren necesarios. 

Los directores generales, los directores de área, los 
coordinadores de Programas Especiales, los coordinadores de 
Procedimientos Internos, y el director general de Quejas y 
Orientación serán considerados como Visitadores adjuntos y sus 
actuaciones tendrán fe pública, entendiéndose por ella la facultad 
de autenticar documentos preexistentes o declaraciones y 111.!chos 
que tengan lugar o acontezcan en presencia de dichos funcionarios. 

Los Visitadores adjuntos serán designados por el Presidente de 
la Comisión a propuesta .de los Visitadores generales. Para ser 
Visitador adjunto se requerirá: Tener título profesional legalmente 
expedido; ser ciudadano mexicano, y mayor de 21 aiios de edad y 
tener la experiencia necesaria a juicio del visitador general. 
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C. PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIONES DE LA CNDH. 

A. PROCEDIMIENTO. 

Para efectos de sistematización dividiremos el procedimiento 
en cinco etapas: recepc10n; calificación; integración e 
investigación; resolución y, seguimiento. 

Es importante en efecto, considerar en primer instancia, las 
reglas generales del procedimiento y los planteamientos tendientes 
a responder quién, cómo, cuándo y dónde debe presentarse una 
queja. 

En virtud de que los procedimientos seguidos ante la Comisión 
deben de ser de fácil acceso, expeditos y rápidos, la normatividad 
aplicable dispone las normas mínimas de procedibilidad y solución 
de los asuntos planteados. 

Requisitos de proccdibilidad y reccpc1on. Cualquier persona 
directamente o por medio de representante, puede denunciar 
presuntas violaciones a Derechos Humanos. Todas las actuaciones 
de la Comisión Nacional serán gratuitas y no se requerirá de 
representante legal o asesoría profesional alguna. 

Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas 
están facultadas para presentar todo tipo de quejas. Se entenderán 
como tales las personas morales dedicadas a la promoción, defensa 
y difusión de los Derechos Humanos. Si no se acreditara la 
constitución legal de dichas organizaciones, la denuncia se tendrá 
por interpuesta a título personal por quienes las hayan suscrito. 
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La queja deberá formularse por escrito y en casos urgentes 
verbalmente o por comunicación electrónica, en esta última 
circunstancia la queja deberá ratificarse dentro de los tres días 
siguientes a su presentación, así como en el caso de que el quejoso 
o suscribiente no se identificara plenamente. También se 
presentarán oralmente, cuando los comparecientes no puedan 
escribir o sean menores de edad. Si se tratare de personas que no 
hablen o entiendan correctamente el español, se les proporcionará 
gratuitamente un traductor. 

Cuando los quejosos se encontraren recluidos, podrán presentar 
su queja a través de cualquier persona y, sus escritos deberán 
transmitirse a la Comisión Nacional sin demora alguna, por las 
autoridades encargadas del Centro de Readaptación. 

Toda queja deberá contener los datos generales, con la firma o 
huella digital del interesado; una descripción sencilla de los 
motivos de queja; la identificación o señalamiento de las 
autoridades presuntamente responsables y, deberá ser dirigida a la 
Comisión Nacional, o solicitarse en el cuerpo del escrito la 
intervención expresa de ese Organismo. 

Las quejas anónimas que no sean ratificadas, se remitirán de 
inmediato al archivo, lo que no impedirá que de manera 
discrecional, la Comisión Nacional determine investigar de oficio 
o, la nueva presentación de la queja con los requisitos de 
identificación debidamente acreditados. No se admitirán quejas 
notoriamente improcedentes o infundadas, es decir, aquellas en las 
que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de 
pretensión. 

Una vez registrada la queja, sin haberse entrado al fondo de la 
misma, se remitirá al quejoso un acuerdo de recepción emitido por 
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la Dirección General de Orientación y Quejas. Al respecto, el 
artículo 32 de la Ley de la Comisión establece que la advertencia 
sobre la no interrupción de plazos y la no afectación en el ejercicio 
de otros derechos y medios de defensa, se consignará en el 
acuerdo de admisión de la instancia, mismo que supone la primera 
determinación de fondo que realiza la Comisión. Tal advertencia, 
debería consignarse en el oficio de recepción de la queja, pues el 
universo de personas que acude a la Comisión es más amplio que 
el de aquellos en los que en efecto es admitida la queja, por lo cual 
es una información que debería hacerse del conocimiento del 
mayor número de personas que acuden a la Institución; además de 
que el tiempo que transcurre entre la recepción de la queja y la 
posible determinación de incompetencia, impide la emisión del 
acuerdo de admisión, por lo que puede darse pie a la imposibilidad 
de presentar otro medio de defensa, o presentar en tiempo las 
pruebas o promociones en algún procedimiento concomitante al de 
la Comisión. 

Cuando la instancia sea inadmisible por ser notoriamente 
improcedente o infundada se rechazará de inmediato, debiendo 
proporcionarse orientación al reclamante, a fin de que acuda ante 
la autoridad o servidor público a quien corresponda conocer el 
asunto. 

La queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año a 
partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se 
consideran violatorios o, de que el quejoso hubiese tenido 
conocimiento de los mismos. 

En casos excepcionales y tratándose de infracciones graves a la 
libertad, a la vida, así como a la integridad física y psíquica de la 
persona, la Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo 
mediante una resolución razonada. No contará plazo alguno 
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cuando se trate de violaciones de lesa humanidad, esto es, cuando 
las infracciones atenten en contra de una comunidad o un grupo 
social en su conjunto. 

La Comisión Nacional recibirá y atenderá quejas los 365 días 
del año en cualquier hora del día y de la noche. 

La Comisión Nacional pondrá a disposición de los reclamantes 
formularios que faciliten el trámite de las quejas y los orientará 
sobre su contenido. 

La formulación de quejas y denuncias no afectará el ejercicio 
de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a 
los afectados, ni suspenderá o interrumpirá los plazos preclusivos, 
de prescripción o de caducidad. 

CALIFICACION. Una vez registrada la queja será turnada de 
inmediato a las Visitadurías para su estudio y determinación; una 
vez hecho lo cual, podrá decidirse iniciar la investigación del caso; 
orientar al quejoso; notificarle una resolución de incompetencia; 
determinar que la queja es insuficiente y requiere aclaraciones por 
parte del quejoso; o podrá remitirse: al Poder Judicial Federal; a 
las Comisiones Estatales de Derechos Humanos; a las 
Procuradurías señaladas en el artículo 17 del Reglamento Interno 
de la CNDH. 

INVESTIGACION E INTEGRACION. Colaboración de las 
autoridades. Si una vez que han sido estudiadas las constancias 
que obran en el expediente se presume la existencia de violaciones, 
se admitirá la instancia comunicándoselo al quejoso y, de 
inmediato se procederá a solicitar informes a las autoridades 
sefialadas como responsables o a cualquier otra que pudieran 
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encontrarse relacionadas y pueda aportar información para el 
esclarecimiento de la queja. 

Se solicitará a las autoridades o servidores públicos que rindan 
un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les 
atribuyan en la queja, el cual deberán presentar dentro de un plazo 
máximo de quince días naturales y por los medios que sean 
convenientes, de acuerdo con el caso. En las situaciones que a 
juicio de la Comisión Nacional se consideren con urgencia, dicho 
plazo podrá ser reducido o, cuando las circunstancias lo ameriten, 
ampliado. 

En el informe que deberán rendir las autoridades señaladas 
como responsables, contra las cuales se interponga queja o 
reclamación, se deberán hacer constar los antecedentes del asunto, 
los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones 
impugnados, si efectivamente éstos existieran, así como los 
elementos de información que consideren necesarios para la 
documentación del asunto. 

La falta de rendición del informe o de la documentación que lo 
apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además 
de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en 
relación con el trámite de la queja se tengan por ciertos los hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario. 

Para efectos de la investigación, la Comisión podrá efectuar 
todas las acciones que conforme a derecho juzgue conveniente 
para el mejor conocimiento del asunto, pudiendo practicar visitas e 
inspecciones; y, citar a las personas que deban comparecer como 
peritos o testigos. 
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Los Visitadores generales, tendrán la facultad de solicitar en 
cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen 
todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para 
evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o 
reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación a los 
afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las 
situaciones que las justificaron. 

Dichas medidas pueden ser dos tipos: de conservación o 
restitutorias según lo requiera la naturaleza del asunto. Su 
incorporación se considera como un gran avance dentro de las 
facultades concedidas a la Comisión, para la prevención de 
violaciones a los Derechos Humanos o su posible resarcimiento. 

Las medidas precautorias o cautelares se notificarán a los 
titulares de las áreas o a quienes los sustituyan en sus funciones, 
utilizando para tal efecto cualquier medio de comunicación escrita 
o electrónica. Las autoridades o servidores públicos a quienes se 
haya solicitado una medida precautoria o cautelar, contarán con un 
plazo máximo de tres días para notificar a la Comisión Nacional si 
dicha medida ha sido aceptada. En caso de que la solicitud se 
realice vía telefónica, se estará a lo dispuesto en el artículo cien 
del Reglamento de ese Organismo. Las medidas precautorias o 
cautelares se solicitarán, cuando la naturaleza del caso lo amerite, 
por un plazo cierto que no podrá ser superior a treinta días. 
Durante este lapso la Comisión Nacional deberá concluir el estudio 
de la queja y se pronunciará sobre el fondo del mismo. 

Cuando siendo ciertos los hechos, la autoridad a la que se 
notifique el requerimiento de la Comisión Nacional para que 
decrete una medida cautelar o precautoria, negare los mismos o no 
adoptare la medida requerida, esta circunstancia se hará notar en la 
Recomendación que se emita una vez realizadas las 
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investigaciones, a efecto de que se hagan efectivas las 
responsabilidades del caso. Cuando los hechos violatorios no 
resulten ciertos, las medidas solicitadas quedarán sin efecto. 

Procederá la acumulación de quejas, en los casos en que sea 
estrictamente necesaria para no dividir la investigación 
correspondiente. 

La identificación de las autoridades o servidores públicos cuyos 
actos y omisiones considere el quejoso que hubieren afectado sus 
derechos fundamentales, se intentará realizar por la Comisión 
Nacional durante el curso de la investigación de la queja, 
valiéndose de los medios a su alcance, con aquellos que las 
autoridades deberán poner a su disposición y con la participación 
que al quejoso le corresponda. 

Si la autoridad requerida remitiera la información incompleta o 
no la hubiera remitido en tiempo, la CNDH podrá requerir o 
emitir recordatorios, hasta por dos ocasiones a la autoridad a la 
que se corrió traslado de la queja para que rinda el informe o envíe 
la documentación solicitada. El paso que deberá correr entre los 
dos requerimientos será de 15 días contados a partir del acuse de 
recibo. De ser necesaria nueva información la Comisión podrá 
requerir nuevos informes y documentos hasta lograr la integración 
plena del expediente, de la que se desprenda la convicción para su 
resolución definitiva. 

La falta de colaboración de las autoridades a las labores de los 
funcionarios de la Comisión Nacional, podrá ser motivo de la 
presentación de una protesta ante su superior jerárquico en su 
contra, independientemente de las responsabilidades 
administrativas. Cuando una autoridad o servidor público federal 
deje de dar respuesta a los requerimientos de información de la 
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Comisión Nacional en más de dos ocasiones diferentes, el caso 
será turnado a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación a fin de que, en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se instaure el 
procedimiento administrativo que corresponda y se impongan las 
sanciones que resulten aplicables. Cuando ocurra la situación 
descrita, la Comisión Nacional solicitará al superior jerárquico del 
funcionario moroso que le imponga una amonestación pública, con 
copia para su expediente, de acuerdo con el procedimiento legal 
que corresponda. 

La respuesta de la autoridad, se podrá hacer del conocimiento · 
del quejoso en aquellos casos en que exista una contradicción 
evidente en lo manifestado por el propio quejoso y la información 
de la autoridad; en los que la autoridad pida al quejoso se presente 
para resarcirle la presunta violación, así como en todos los demás, 
en que a juicio del Visitador general o adjunto se haga necesario 
que el quejoso conozca el contenido de la respuesta de la 
autoridad. 

Las pruebas que se presenten tanto por los interesados como 
por las autoridades, o bien, que la Comisión Nacional recabe serán 
valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la 
lógica y de la experiencia, y en su caso, de la legalidad, a. fin de 
que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la 
queja. 

Las conclusiones del expediente que serán Ja base de las 
recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la 
documentación y pruebas que obren en el propio expediente. 

La Comisión Nacional no estará obligada a entregar ninguna de 
las co11stancias que obran en los expedientes de queja, sea a 
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solicitud del quejoso o de la autoridad. Tampoco estará obligada a 
entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una 
Recomendación o a algún particular. Sin embargo, los Visitadores 
Generales, previo acuerdo con el Presidente de la Comisión 
Nacional, podrán determinar discrecionalmente si se accede a la 
solicitud respectiva. 

El Visitador adjunto tendrá la responsabilidad de integrar 
debidamente el expediente de queja y, solicitará a las autoridades 
la información necesaria, así como al quejoso las aclaraciones o 
precisiones que correspondan; se hará llegar las pruebas 
conducentes y practicará las indispensables hasta contar con las 
evidencias adecuadas para resolver la queja. Una vez que se 
cuente con las evidencias necesarias, propondrá a su superior 
inmediato la fórmula de conclusión que estime pertinente. 

PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO. 

Cuando una queja calificada como presuntamente violatoria de 
Derechos Humanos no se refiera a violaciones contra la vida, la 
integridad física o psíquica, o a otras que se consideren 
especialmente graves por el número de afectados o sus posibles 
consecuencias, la misma podrá someterse a un procedimiento de 
com i!iación con las autoridades señaladas como presuntas 
responsables, una vez admitida la instancia, a fin de lograr una 
solución al conílicto. 

En este supuesto, se presemará de manera breve y sencilla un 
escrito a la autoridad involucrada, conteniendo la propuesta de 
conciliación del caso, previa notificación al quejoso aclarándole en 
qué consiste en procedimiento y sus ventajas. La autoridad 
dispondrá de un plazo de quince días naturales para responder 
también por escrito, a la propuesta recibida y enviar las pruebas 
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correspondientes tendientes a comprobar que en el caso particular 
no existen violaciones a Derechos Humanos o, para oponer alguna 
de las causas de incompetencia de la propia Comisión. 

De lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento de los 
responsables, la Comisión Nacional, así lo hará constar y ordenará 
el archivo del expediente, el cual podrá reabrirse cuando los 
quejosos o agraviados expresen a la Comisión que no se ha 
cumplido el compromiso contraído por la autoridad en un plazo de 
noventa días. 

INCONFORMIDADES. 

El procedimiento de la Comisión para conocer de las 
inconformidades presentadas, sigue las reglas generales del 
procedimiento ordinario. Dichas inconformidades se sustanciarán 
mediante dos recursos diferentes: el de queja y el de 
impugnación. 

a) La gygja procedcr:í, por las om1s1ones en que hubiera 
incurrido una Comisión Estatal de Derechos Humanos, durante el 
tratamiento de una queja considerada presunta violación de 
Derechos Humanos, siempre y cuando, tal omisión hubiera 
causado un perjuicio grave que pueda tener efectos sobre el 
resultado final de la queja; y, por la manifiesta inactividad de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos en el tratamiento de una 
queja. 

El recurso de queja será interpuesto directamente ante la 
CNDH, suscrito por el quejoso o agraviado en el procedimiento 
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instaurado ante la Comisión Estatal. Para su presentación deberán 
haber transcurrido por lo menos seis meses desde la fecha de 
presentación de la queja ante la Comisión Estatal y, dicha 
Comisión no deberá haber dictado ninguna resolución definitiva o 
recomendación sobre el mismo. 

La queja deberá presentarse por escrito indicando con precisión 
la omisión o actitud en la que incurre la Comisión Estatal, 
indicando los agravios generados al quejoso, éste deberá 
acompañar todas las pruebas documentales con que cuente para 
fundamentar su dicho. 

En éste caso, la calificación podrá determinar la admisión o 
desechamiento del recurso o un acuerdo de pendiente cuando sea 
necesaria mayor información por parte del recurrente. 

Admitido el recurso, se correrá traslado a la Comisión Estatal 
para que en un plazo no mayor de diez días hábiles rinda el 
informe correspondiente y envíe las constancias y fúndamentos que 
justifiquen su conducta. Sólo de manera excepcional, para mejor 
proveer, la CNDH solicitará el desahogado de pruebas distintas a 
las ofrecidas por el recurrente y la Comisión Estatal respectiva. 

Las resoluciones respecto a los recursos de queja podrán ser: 
Recomendación o documento de no responsabilidad dirigidos a la 
Comisión Estatal; y, acuerdo de atracción de la queja, si se 
considera que el asunto es relevante y el organismo estatal puede 
retardar mucho en expedir su resolución. 

b) La impugnación procederá en los siguientes supuestos: por 
resoluciones definitivas tomadas por una Comisión Estatal, 
entendiéndose como tal toda forma de conclusión de un 
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expediente; por el contenido de una recomendación dictada por 
una Comisión Estatal, cuando a juicio del quejoso, esta no repare 
debidamente la violación denunciada; y, por el cumplimiento 
insatisfactorio o deficiente por parte de la autoridad a la que una 
Comisión Estatal a emitido una recomendación. 

Para que proceda la admisión del recurso impugnación, éste 
deberá ser interpuesto directamente ante la Comisión Estatal 
correspondiente, sus;;rito por el quejoso o agraviado en el 
procedimiento instaurado ante dicho organismo estatal; y, el 
recurso deberá presentarse dentro de un plazo de treinta días 
naturales contados a partir de la notificación del acuerdo o 
resolución definitiva. 

B. RESOLUCIONES. 

Los expedientes de queja podrán ser concluidos por las 
siguientes causas: por incompetencia de la Comisión Nacional 
para conocer de la queja planteada; cuando por no tratarse de 
violaciones a Derechos Humanos se oriente jurídicamente al 
quejoso; por haberse dictado la recomendación correspondiente, 
quedando abierto el caso exclusivamente para los efectos del 
seguimiento de la misma; por haberse enviado a la autoridad o 
servidor público sefialado como responsable un documento de no 
responsabilidad; por desistimiento del quejoso; por falta de 
interés del quejoso en la continuación del procedimiento; por 
haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de 
expedientes; por haberse solucionado la queja mediante los 
procedimientos de conciliación o durante el trámite respectivo. 

Si bien es cierto que las recomendaciones, son consideradas 
como el producto más depurado del Ombudsman, lo cierto es que 
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lo verdaderamente relevante as atender al aspecto material de la 
resolución y la eficacia temporal y sustantiva con la que resuelve 
el problema planteado por el quejoso. Así, podrían existir 
recomendaciones irrelevantes y orientaciones efectivas, por 
ejemplo, o recomendaciones superficiales y amigables 
composiciones contundentes. La idea no ha sido en ningún 
momento que el Ombudsman se convierta en simple acusador de la 
administración pública, sino en su corrector y, finalmente en 
apoyo de la comunidad para la re~olución~clí:: problemas 
relacionados con los Derechos Humanos. 

INCOMPETENCIA DE ORIGEN. Cuando la queja haya sido 
calificada como de incompetencia de la Comisión Nacional, el 
Visitador General enviará al quejoso el acuerdo respectivo en el 
que, se señalará la causa de incompetencia y sus fundamentos 
constitucionales, legales y reglamentarios, de suerte tal, que el 
quejoso tenga absoluta claridad sobre esa determinación. 

ORIENTACION. Cuando la queja haya sido calificada como de 
incompetencia, pero exista la posibilidad de orientar jurídicamente 
al quejoso, el Visitador General correspondiente enviará el 
respectivo documento de orientación en el que se explicará de 
manera breve y sencilla la naturaleza del problema y sus posibles 
formas de solución. En estos casos, se señalará el nombre de la 
dependencia pública que debe atender al quejoso. A dicha 
dependencia pública se le enviará un oficio en el cual se señale que 
la Comisión Nacional ha orientado al quejoso y, le pedirá que éste 
sea recibido para la atención de su problema. El Visitador 
General solicitará de esa dependencia un breve informe sobre el 
resultado de sus gestiones, mismo que se anexará al expediente 
respectivo. 
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DETERMINACION DE REAPERTURA. En los casos en que 
un quejoso solicite expresamente la reapertura de un expediente, 
que se reciba información o documentación posterior al envío de 
un expediente al archivo, el Visitador adjunto analizará el asunto 
en particular y presentará un acuerdo razonado al Visitador 
General para reabrirlos o para negar la reapertura del expediente. 

INCOMPETENCIA POSTERIOR. Si al concluir la 
investigación no se acredita violación de Derechos Humanos 
alguna, se hará del conocimiento del ·quejoso y, en su caso se le 
orientará (orientación indirecta). 

RECOMENDACION. Si del resultado de la investigación se 
acredita la violación a Derechos Humanos, la consecuencia 
inmediata será una recomendación en la que se precise la falta de 
rendición del informe a cargo de la autoridad. En estos casos, no 
habrá posibilidad de amigable composición ni operará la prueba en 
contrario. El envío de la recomendación, no impedirá que la 
Comisión Nacional pueda solicitar la aplicación de las 
responsabilidades administrativas correspondientes en contra del 
funcionario respectivo. 

Así pues, concluida la investigación, el Visitador General 
formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación o acuerdo 
de no responsabilidad en los cuales se estructuran los hechos, los 
argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las 
diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o 
servidores han violado o no los Derechos Humanos de los 
afectados, al haber incurrido en actos ilegales u omisiones 
irrazonables o injustas, inadecuadas o erróneas, o hubiesen dejado 
sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante 
un periodo que exceda notoriamente los plazos fijados por las 
leyes. 
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Cuando se asegura que la recomendación sera pública y 
autónoma, quiere aplicarse el fundamento de la autonomía propia 
del Ombusdman y el principio de publicidad a través del cual 
funciona su auctoritas, temas que han quedado expuestos en el 
primer capítulo. De esa autoridad moral derivada del respaldo 
social, también se desprende que, la ausencia del elemento 
imperativo no se traduzca en falta de eficacia. 

Si se reconoce que la falta de imperium, significa que las 
resoluciones de la Comisión Nacional no podrán por sí mismas 
anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra 
los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia, no puede 
dejar de considerarse que la respuesta de la opinión pública y el 
intrincado mecanismo bajo el que opera el sistema presidencial en 
nuestro país, son suficientes para lograr que la autoridad, antes de 
mostrarse renuente, cumpla con diligencia las recomendaciones 
recibidas. 

Dentro de la estructura de las recomendaciones, es de 
particular relevancia, la congruencia que exista entre los hechos 
motivo de queja, las evidencias recabadas que proporcionen 
convicción sobre la violación y las conclusiones que llevaran a 
recomendar. La parte medular, la constituyen las observaciones, 
pues en ellas se compendia el razonamiento jurídico, la lógica y la 
experiencia que dan soporte a fraguar la violación a Derechos 
Humanos. Si una recomendación no cuenta con la evidencia 
suficiente o las observaciones son imprecisas y truncas, puede 
darse pauta para una respuesta ríspida de la autoridad o 
autoridades involucradas. 

En el caso de recomendaciones superfluas, sin conceder por 
ello que existan derechos humanos irrelevantes, se abre paso a la 
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desacreditación del Ombudsman y a su permanencia inestable. 
Recordemos que el hecho de estar considerado como mandato 
constitucional, no garantiza ni su perpetuidad ni su alto sitio en el 
sistema. 

En el apéndice, incluyo la recomendación de uno de los casi 
mil asuntos que me correspondió conocer, para efectos del análisis 
de su estructura y contenido. 

En la recomendación, se señalarán las medidas que procedan 
para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 
fundamentales y, si procediera, la reparación de los daños y 
perjuicios que se hubiesen ocasionado. 

Una vez que la recomendación haya sido suscrita por el 
Presidente de la CNDH, ésta se notificará de inmediato a la 
autoridad o servidor público a la que vaya dirigida, a fin de que 
ésta tome las medidas necesarias para el cumplimiento de la 
recomendación. La misma se dará a conocer a la opinión pública 
varios días después de su notificación. Cuando las acciones 
solicitadas en la Recomendación no requieran de discreción para 
su cabal cumplimiento, éstas se podrán dar a conocer de inmediato 
a los medios de comunicación. En contra de las recomendaciones, 
acuerdos o resoluciones definitivas de la Comisión Nacional, no 
procederá ningún recurso. 

Las recomendaciones se publicarán ya sea de manera íntegra o 
en forma sintética, en la Gaceta de la Comisión Nacional. 

SEGUIMIENTO. Una vez expedida la recomendación, la 
competencia de la Comisión Nacional consiste en dar seguimiento 
y verificar que ella se cumpla en forma cabal. En ningún caso 
tendrá C'Jmpetencia para intervenir con la autoridad involucrada en 
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una nueva o segunda investigación, formar parte de una comisión 
administrativa o participar en una averiguación previa sobre el 
contenido de la recomendación. 

Se entiende que la autoridad o servidor público que haya 
aceptado una recomendación, asume el compromiso de dar a ella 
su total cumplimiento. 

La Coordinación General de Seguimiento de 
Recomendaciones, al realizar esta función, reportará el estado de 
dichos documentos de acuerdo con las siguientes hipótesis: 
recomendaciones no aceptadas; recomendaciones aceptadas, con 
pruebas de cumplimiento total; recomendaciones aceptadas, con 
pruebas de cumplimiento parcial; recomendaciones aceptadas, sin 
pruebas de cumplimiento; recomendaciones aceptadas con 
cumplimiento insatisfactorio; recomendaciones aceptadas, en 
tiempo para presentar pruebas de cumplimiento; recomendaciones 
en tiempo de ser contestadas; y, recomendaciones aceptadas cuyo 
cumplimiento reviste características peculiares. 

NO RESPONSABILIDAD. En caso de que no se comprueben 
las violaciones de Deiechos Humanos imputadas, la Comisión 
Nacional dictará acuerdo de no responsabilidad. 

Los textos de los documentos de no responsabilidad contendrán 
los siguientes elementos: a) Los antecedentes de !os hechos que 
fueron alegados como violatorios de Derechos Humanos; b) 
Enumeración de las evidencias que demuestran la no violación de 
Derechos Humanos o la inexistencia de aquellas en los que se 
soporta la violación; Análisis de las causas de no violación a 
Derechos Humanos; y, e) Conclusiones. 
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Los Documentos de no responsabilidad serán notificados a los 
quejosos y a las autoridades o servidores públicos a los que vayan 
dirigidos. Estos documentos serán publicados íntegramente en la 
Gaceta de la Comisión Nacional. 

Los Documentos de no responsabilidad que expide la Comisión 
Nacional se refieren a casos concretos cuyo origen es una situación 
específica. En consecuencia, dichos Documentos no son de 
aplicación general y no eximen de responsabilidad a la autoridad 
respecto a otros casos de la misma índole. 

A pesar de lo anterior, es imprescindible tomar en cuenta la 
idiosincrasia y morfología del poder, en lo que implica que la 
Comisión Nacional afirme públicamente que la autoridad no ha 
incurrido en responsabilidad, conociendo el poderío de recursos 
con que cuentan las autoridades y las numerosas vías para 
disimular sus conductas, empezando por los tiempos para remitir 
la información. Por otra parte, es de considerarse que, la cultura 
de los Derechos Humanos es incipiente y, en un país en donde 
predomina la pobreza extrema ciertamente el número de 
violaciones no denunciadas es aún enorme. como para premiar 
casos aislados en los que además puede existir al menos una 
posibilidad de engaño por parte de la autoridad. Posiblemente lo 
trascendente al emitir un documento de no responsabilidad, es la 
plena certeza de las evidencias con que se cuente y la relevancia 
del asunto, en el que además de demuestre la mala fe por parte de 
los quejosos. 

Para efectos de un ejercicio de análisis sobre los documentos 
en comento, se incluyó en el apéndice un documento de no 
responsabilidad, particularmente interesante, pues en él se contiene 
el espíritu del Ombusdman, en un caso, en el cual si bien no se 
acreditó la responsabilidad en las violaciones denunciadas, si se 
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consideró el entorno económico-social que lleva implícitos los 
Derechos Humanos y, cumpliendo su función, incluyó 
observaciones prudentes e indispensables para el mejor vivir de la 
comunidad indígena involucrada. 
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CQNCLUSIQNES 



CONCLUSIONES 

l. La conceptualización de los Derechos Humanos, se torna 
compleja según la perspectiva filosófica desde la cual se les aborde 
y el contenido que se les pretenda atribuir. En virtud de que Ja 
naturaleza humana, la historicidad del término y las implicaciones 
socio-políticas de su aplicación, las diversas acepciones atienden a 
su vez a diferentes matices o aspectos de los Derechos Humanos, 
de allí que la noción sobre los mismos dependa de una visión 
global. 

JI. La equivocidad del término Derechos Humanos se deriva de 
que han funcionado como bandera reivindicatoria de personas y 
grupos que se consideran marginados de su disfrute y, por otra 
parte, de que no han faltado quienes bajo su sombra configuran 
grupos de presión en pro de intereses abyectos, circunstancia por 
la cual, incluso la doctrina no ha podido suprimir el. halo emotivo 
que circunda su expresión, ni sustraerse de sus implicaciones 
políticas e ideológicas. 

No obstante las diversas expresiones con las que se les denomina, 
la voz Derechos Humanos ha adquirido carta de naturalización en 
el orbe 

Jl/. Las dos grandes corrientes que marcan la pauta filosófica y 
doctrinal en el estudio de los Derechos Humanos, son el 
positivismo y el iusnaturalismo. Este último, los define en forma 
genérica, como aquellos derechos sin los cuales el hombre no 
puede vivir como tal y, finca su existencia en una naturaleza 
hipotética a priori, no verificable, que de hecho ha cambiado de 



época en época. Por su parte, el pos1t1v1smo los define como 
normas fundamentales derivadas de la voluntad soberana del 
pueblo, que considerando los valores y necesidades prioritarias de 
la sociedad, son investidas de carácter imperativo para asegurar su 
observancia y garantizar el bien vivir del ser humano. 

IV. Los Derechos Humanos son derecho positivo generado en la 
moral del humanismo, en la filosofia de la libertad igualitaria, que 
la vis política, como autocrítica del Estado de Derecho, asume e 
integra a su orden jurídico. 

V. Por fundamento de los Derechos Humanos, entiendo la 
fuente misma de donde emanan y las razones por las cuales su 
existencia debe ser defendida, hasta su pleno reconocimiento y 
efectividad. 

VI. Pese a que la doctrina no admite la existencia de un 
fundamento absoluto e intemporal, las controversias filosóficas y 
doctrinarias no son intrascendentes pues han servido de catalizador 
en el arraigo de una cultura de los Derechos Humanos y <le puntal 
en su consagración de garantías Estatales para tutelarlos. 

VII. La fundamentación objetiva ha contribuido a la 
conformación doctrinal y jurisprudencia! de la teoría del orden de 
valores, coincibiendo al orden constitucional como un sistema de 
valores objetivos superiores, Por otra parte, las corrientes 
subjetivistas han dejado impronta en et proceso de positivación, en 
el intento por garantizar las libertades públicas de signo individual, 
configurando una estructura jurídica defensiva de la autonomía 
personal frente al poder. En cuanto al mérito de la fundamentación 
intersubjetiva, es haber afirmado la multifuncionalidad de los 
derechos fundamentales, destacando la diversidad de objetivos que 
pueden perseguir, así como su adaptación a sistemas axiológicos 
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plurales, sustentando con lo anterior, un modelo abierto y 
contemporáneo de los Derechos Humanos. 

VIII. Dos criterios justificadores importantes de los Derechos 
Humanos, son aquellos sostenidos por la corriente del realismo 
normativo: por un lado, se plantea la necesidad de un consenso 
racional derivado de la vigencia sociológica de los Derechos 
Humanos y, por el otro, su nexo causal con los valores
necesidades. 

XIX. La revaloración del hombre en su aspecto interior y 
externo, ensancharon el fundamento de los Derechos Humanos 
tras las dos conflagraciones mundiales. Se presentó entonces un 
fuerte movimiento social-ético y una vuelta al iusnaturalismo 
racionalista, con una tendencia restrictiva en cuanto al ámbito y 
contenido del derecho natural. Su objetivo y sustento, sería un 
orden jurídico social, más elevado y efectivo. 

X. La tendencia evolutiva de los Derechos Humanos, se 
asocia a su fundamento axiológico-político: ético y axiológico, en 
tanto proyecta los valores del hombre y, político, porque sus 
deseos y preferencias atraviesan todo un proceso hasta quedar 
plasmadas en el orden jurídico supremo, que norma su vida en 
sociedad y delimita los ámbitos del poder y la libertad. 

XI. Considero que el fundamento de los Derechos Humanos es el 
hombre mismo, razón y pasión, hijo de la historia y de su espíritu, 
en relación a su esquema de valores y necesidades esenciales, en la 
aspiración de acceder a una vida digna proclive al mejor desarrollo 
en un marco de paz social. 

XII. Al margen de las teorías en torno a la fundamentación de 
los Derechos Humanos, de si son derechos naturales o históricos, 
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absolutos o relativos, el punto de convergencia es la preocupación 
por encontrar la forma más segura para garantizarlos e impedir 
que sean conculcados, de allí la importancia del proceso de 
positivación. 

XIII. Dada la mutabilidad de los valores y circunstancias 
humanas, las naciones han determinado que ciertas decisiones 
fundamentales adquieran esa jerarquía, dotándolas de 
características sui generis, tales que su cumplimiento sea 
obligatorio hasta en tanto un nuevo pacto del poder constituyente 
permanente las modifique. 

La positivación, significa la recepc1on de las decisiones 
fundamentales en el orden jurídico de las comunidades nacionales 
e internacionales, es decir, la traducción técnico-jurídica de dichas 
decisiones y valores a normas jurídicas positivas, sancionadas. 

XIV. La gran polémica derivada de los planteamientos 
iusnaturalistas, sobre si el Estado otorga o reconoce los Derechos 
Humanos, tiene sentido sólo si se aclara que el Estado, no el 
gobierno, reconoce la existencia de tales derechos por voluntad 
soberana del pueblo, al inscribirlos en su estructura jurídica y al 
mismo tiempo, otorga las garantías imprescindibles para tutelarlos, 
pues los considera el mayor bien para la pervivencia y desarrollo 
de las sociedades. 

XV. Los orígenes del reconocimiento de los Derechos 
Humanos, están vinculados al enfrentamiento entre la sociedad y el 
poder absoluto, por lo que en una pretensión de inimpugnabilidad, 
se recurrió al dogma haciendo derivar tales derechos de la 
voluntad divina inscrita en una naturaleza humana hipotética. 
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Los derechos naturales se expresaron y actuaron en primera 
instancia, como derechos estamentales de los grupos que 
estructuraban a la sociedad feudal y, fundados en una concepción 
divina, pretendían delimitar un espacio de dominio y 
autorreal ización. 

XVI. La historia del proceso de positivación arranca en la 
Edad media, época en la que encontramos los primeros 
documentos jurídicos en los que se recogen ciertos derechos 
fundamentales, aunque todavía en forma fragmentaria y con 
significación equívoca. Es entonces cuando se firman una serie de 
cartas de franquicias, reconociendo derechos a la vida, a la 
integridad fisica, a la propiedad, inviolabilidad de bienes y 
domicilio, entre otros. 

La evolución del proceso, supuso un tránsito progresivo de los 
documentos rnedioevales, del ámbito privatístico al del derecho 
público. 

XVII. El surgimiento del cristianismo que tremoló las banderas 
de la dignidad y el humanismo, fue la piedra angular en el impulso 
para el reconoc1m1ento de los Derechos Humanos, 
paradójicamente, al tiempo que una clase social que se volvería en 
su contra, se fortalec.:ía buscando nuevos perímetros de 
participación con móviles opuestos al discurso católico. 

Fue la burguesía, la que obtuvo las primeras victorias en el 
reconocimiento de los Derechos Humanos, arrancando los 
primeros compromisos documentados por parte del poder público, 
en los que éste se ve obligado a reconocer sus límites y retomar los 
auténticos fines de la autoridad, aunque el proceso sería lento y 
tortuoso. 
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XVIII. En el Renacimiento y siglos subsecuentes, se exaltaron 
filosófica y teóricamente los Derechos Humanos sin escindirlos 
plenamente de su origen natural, pero otorgándoles una nueva base 
racional derivada del concepto individual de persona. Mientras los 
derechos naturales eran anteriores al Estado y al gobierno, los de 
esta nueva era, serían derechos contra los gobiernos. Esta época 
enmarca la formulación de las grandes Declaraciones de derechos 
y señala un hito en la positivación de los Derechos Humanos. 

XIX. La declaraciones americanas, señalan los albores de una 
nueva era en el proceso de positivación. Las modernas 
declaraciones de derechos, se vincularían sólidamente al desarrollo 
del constitucionalismo dada su tendencia a consagrar principios 
que si bien se consideraba, precedían al Estado, delimitarían el 
contenido de las cartas fundamentales con un apartado obligatorio 
de garantías fundamentales y otro relativo a la estructura del 
gobierno. 

XX. Durante el siglo XIX y principios del XX, los gobiernos, 
ante el arraigo del constitucionalismo, pretendieron revertir las 
causas y efectos, para mantener el orden social y la credibilidad, 
utilizando la tesis de la autolimitación, con poco éxito. 

XXI. Deontológicamcnte, la positivación presupone un 
consenso, aunque la formulación escrita y apegada a un proceso 
formal no implica necesariamente la eficacia de las mismas, si 
lleva ínsito el principio de cumplimiento coactivo o exigibilidad 
práctica. No obstante, el derecho como orden concreto, sólo puede 
existir cuando los destinatarios del sistema normativo ajustan 
normalmente su conducta a las prescripciones en vigor. 

XXII. La positivación trae consigo el problema de la vigencia 
sociológica, la eficacia del sistema normativo y la validez formal e 
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intrínseca de las normas; éste último, relacionado con los valores 
tutelados por la norma y su apego al valor justicia. 

La positivación de los Derechos Humanos, ha sido abordada desde 
una doble vertiente, según se le identifique con el derecho vigente 
o con el derecho positivo. Es cierto que no basta con sancionar 
normas jurídicas impecables, sino que éstas expresen el ideario de 
una comunidad y exista la posibilidad real de objetivarlas, pues lo 
importante es el acceso efectivo al goce y ejercicio de los derechos 
que contiene. Pírrico triunfo sería admitir la existencia de valores 
fundamentales con vigencia sociológica y, conceder en su 
desaplicación. En este tenor, el cuestionamiento de la validez del 
derecho positivo, condicionada a su contenido justo o injusto, no 
deslegitima al derecho de los Derechos Humanos, en virtud de que 
éste, es el derechos justo por antonomasia. 

XXIII. El orden jurídico positivo, adquiere una mayor dimensión 
con el surgimiento del Estado de Derecho, un Estado respetuoso 
de los individuos y grupos, limitado a un actuar transparente que 
asume los pactos de convivencia y distribución de facultades 
determinados por la sociedad. Se trata de imperativos sociales, no 
unilaterales, arbitrarios, que entrañan el respeto a la dignidad 
humana y perfilan los cauces del poder, anulando la posición 
voluntarista, la cual sostiene que es la voluntad del poder público 
la que determina la existencia de Derechos Fundamentales. 

XXIV. La idea del Estado contemporáneo, forjada en el Siglo de 
las luces, fue el resultado de una nueva actitud del hombre frente a 
sí mismo y frente a su conciencia del lugar y responsabilidad que 
tiene dentro de la vida social. Así, en la evolución de los Derechos 
Humanos se irían denotando tres generaciones: la primera, absorta 
en las libertades individuales civiles y políticas; la segunda, con la 
impronta de los grandes movimientos sociales, avocada a los 
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derechos sociales, econom1cos y culturales de las comunidades 
vulnerables; y la tercera, recién nacida tras las grandes guerras, 
con el ánimo visionario de los derechos más elevados tendientes a 
la paz y el desarrollo globales. Esta tercera generación, constituirá 
la tendencia al reconocimiento de nuevos derechos y la búsqueda 
de garantías ciertas para propiciar su cumplimiento. 

XXV. Pese a que el tema de los Derechos Humanos ha sido 
recurrente en la historia del hombre, bajo distintas denominaciones 
y características, su impulso definitivo parte del siglo XVIII. Las 
Declaraciones francesa y norteamericana, fecundarían las actuales 
tendencias de los Derechos Humanos: la tendencia a su arraigo en 
la conciencia social considerándolos, elementos consubstanciales al 
género; el carácter extensivo y progresivo, de su contenido, 
abarcando cada ves más ámbitos y espacios; su universalidad 
generosa abarcadora de todos los seres humanos y certera alarma 
sobre el menor indicio de discriminación; el reconocimiento a la 
existencia paralela de deberes del hombre, que sirven de báculo a 
la existencia y exigibilidacl de los derechos. 

XXVI. Otras tendencias en materia de Derechos Humanos, son 
la posibilidad de que los Organismos creados para su defensa, 
amplíen sus facultades y medios de investigación; la creación de 
organizaciones no gubernamentales que auxilien a los Ombudsmen 
y sean vigías del respeto a los Derechos Humanos. Al mismo 
tiempo, con miras a un justo equilibrio, se ha hecho énfasis en la 
corresponsabilidad sociedad-Estado-individuos. 

XXVII. Frente a un mundo cada vez más complejo, con una 
inusitada predisposición a los nuevos regionalismos, se ha buscado 
la especialización del Ombudsman, en aras de enriquecer la 
defensa de los derechos humanos a través de medios y 
conocimientos específicos. 
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XXVIII. El análisis de los principales documentos jurídicos sobre 
los Derechos Humanos, no solo refleja un proceso formal de 
elaboración, sino de un entorno, un ideario, preñado de 
temporalidad y circunstancias, de allí que la postura positivista 
apele permanentemente a la historicidad, entendida en el sentido 
más propio. Aún los iusnaturalistas más radicales, reconocen la 
necesidad de la existencia del derecho positivo, por su ductilidad y 
permeabilidad para asumir los requerimientos del hombre y su 
circunstancia y además, su antihistoria. 

XXIX. A pesar de la imperfección del sistema jurídico 
internacional, la positivación a nivel nacional de los Derechos 
Humanos se ve nutrida por la existencia de pactos y tratados 
multiestatales: son consensos que se retroalimentan. La 
internacionalización, sería otra tendencia de los Derechos 
Humanos. 

El proceso de positivación, se ha engarzado a los principales 
acontecimientos políticos de nuestro siglo, trazando las pautas para 
la creación y arraigo de Organismos Internacionales de protección 
a los derechos Humanos. 

XXX. Existen diversos instrumentos de positivación, según se 
trate de normas sustantivas o adjetivas de los Derechos Humanos; 
en el caso de las primeras, encontramos desde las declaraciones de 
principios hasta documentos constitucionales; en las segundas, 
normas e instituciones provenientes de los tres poderes 
tradicionales. 

XXXI. La concepción liberal subyacente a los principios 
inspiradores del Estado de Derecho, siempre trató con recelo la 
intervención del poder ejecutivo en la positivación de los 
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Derechos Humanos por vía reglamentaria. Sin embargo, es 
indiscutible que en la actualidad la actividad de la administración 
ha contribuido, obviando las razones, al desarrollo de un sistema 
de libertades y garantías. Caso fehaciente, es la creación del 
Ombudsman mexicano. 

XXXII. La separación de poderes continúa siendo una garantía 
esencial para la defensa de los derechos fundamentales. No deben 
soslayarse al respecto, las facultades del Ejecutivo para hacer uso 
de la fuerza material en aras de mantener el orden público, debido 
a que dichas atribuciones no siempre son utilizadas en congruencia 
con la condición de hacer posible el ejercicio de los Derechos 
Humanos y, en la vida cotidiana, la eficacia de determinadas 
técnicas administrativas, supone un grave peligro para su disfrute. 

XXXIII. Las conquistas jurídicas consagran el camino hacia el 
pleno desarrollo humano, en una ruta inefable de oprobios e 
injusticias del hombre por el hombre, del poder que corrompe, por 
lo que han significado un paso sólido e irrenunciable. La 
implantación de los Derechos Humanos, por su fuerza propia, es 
atalaya reluciente en el camino hacia la auténtica civilización del 
género Humano. 

XXXIV. Tanto los excesos de poder prevalecientes en el siglo 
XVII y XVIII, como los brotes de ingobcrnabilidad 
contemporáneos, han propiciado el ~urgimiento de Instituciones 
protectoras de los Derechos Humanos y la multiplicación de 
medios de control de la legalidad de los actos de autoridad. El 
Estado Moderno se enfrenta al difícil problema de la protección se 
sus habitantes, frente a la opresiva y profusa actuación del aparato 
burocrático gubernamental que, con dolo o sin él, hace nugatorio 
el goce de los Derechos Humanos. 
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XXXV. Desde sus primicias, el Ombudsman surge como un 
medio de control del poder ejecutivo y la administración pública, 
complementario de los tradicionales sistemas creados por la 
división de poderes, con mayor flexibilidad para el 
perfeccionamiento de dicha estructura administrativa, por lo que su 
existencia no sólo se justifica sino se hace imprescindible. 

XXXVI. El Ombudsman se ha caracterizado por ser una creación 
de la ley y concebirse como una magistratura de persuasión, pues 
al carecer de i111peri11111, en lugar de la vía de la sanción se le 
reviste de influencia: su autoridad moral es el soporte de su 
respetabilidad y eficacia que dependerán del respaldo de la opinión 
pública, fincada en su prestigio y antecedentes personales, así 
como en su manejo en el cargo. 

XXXVII. Los elementos esenciales del Omb11dsma11, son: 
autonomía, imparcialidad, autoridad moral, publicidad, rapidez, 
fácil acceso y el carácter no vinculatorio de sus resoluciones. La 
autoridad moral, es una de las características que ha tenido mayor 
relevancia sociológica en la implantación del primer Ombudsman 
mexicano y de la cual se derivan todas las restantes. 

XXXVIII. El carácter no vinculatorio de las resoluciones del 
Omb11dsma11, lejos de menoscabar o neutralizar su labor, destaca 
particularmente la calidad moral del Organo y sus resoluciones, 
marcando un nexo indisoluble entre el fundamento axiotógico de 
los Derechos Humanos y la trascendencia de su cumplimiento. De 
aquí que el Ombudsman tiene que resolver en conciencia, en base 
a los principios de la lógica y la experiencia, aún sobre el principio 
de legalidad, predominante -y trastrocado- en nuestro sistema 
romano canónico. 
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El que por sí mismo, el Organo no pueda modificar un acto de 
autoridad, no significa que dada su resolución ello no suceda. 
Cuando un sistema político goza de mayor autoridad, precisa 
menos del poder coactivo y amplia ipso facto la esfera de 
autonomía y libertad de las personas y organizaciones civiles. Si el 
Ombudsman contribuye a lograr que el sistema requiera menos 
coacción, será factor de fortaleza y legitimidad. 

XXXIX. En el caso mexicano, la inlluencia y publicidad del 
Ombudsman, aunque puede atribuirse al respaldo presidencial, 
tienen efectos benéficos; las autoridades, al no desear ser 
señaladas como irrespetuosas de los Derechos Humanos, harán 
todo lo posible por resolver los asuntos en que pudieran existir 
violaciones o negligencia incipiente, para no demeritar su imagen 
ante el propio titular del Ejecutivo y procurarán mejorar sus 
procedimientos, al tiempo que depuran al personal involucrado con 
las violaciones. 

XL. La independencia y autonomía del Ombuds111a11 no sólo 
debe ser orgánica y técnica, sino también presupuesta! para el 
cumplimiento idóneo de sus funciones, sin sugerir por ello un 
estado de excepción en el uso discrecional de los recursos a su 
cargo. 

XLI. Atendiendo a la jerarquía de las violaciones que estudia, 
el Organismo debe ser accesible y de rápida resolución. Su 
estructura debe ser moderada y altamente eficiente: debe hacer 
mas con menos, propiciando la formación de carrera de defensores 
de los derechos humanos, dignamente remunerados y a los que se 
reconozcan méritos y desempeño en el cargo. 

XLII. Frente a una crisis ostensible en el sistema político 
mexicano, marcada por: la imposibilidad de consolidar el repunte 
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económico con bienestar social general; la ausencia de alternativas 
competitivas de partidos; cúpulas cerradas que ostentan el poder 
sin permeabilidad a las corrientes de democracia social y cultural; 
la rigidez en el funcionamiento del poder judicial; una burocracia 
excesiva y sin capacitación; una viciada cultura del poder 
arraigada en intereses que desprecian el mérito y el esfuerzo; una 
estructura educativa no propicia para el desarrollo integral de 
capacidades; la existencia de un federalismo raquítico; y las 
contrastantes realidades regionaies, étnicas y condición de los 
mexicanos, la creación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, se consolidó, junto con el Programa Nacional de 
Solidaridad, en cadena de tracción para legitimar al sistema, 
buscando con ello el restablecimiento de la credibilidad social. 

XLIII. En virtud de la implantación tan reciente del primer 
Ombudsman y los rasgos distintivos de nuestro sistema político y 
social, el nombramiento de su titular por parte del ejecutivo, no 
debe ser motivo de suspicacias a priori y malevolencias . Lo cierto 
es que como se ha visto, es la labor del Organismo la que sustenta 
su buen nombre y la tendencia es hacia un sistema mixto que 
imposibilite una designación que prese;ve intereses previamente 
arreglados, pues el mayor desprestigio seguiría recayendo en el 
propio sistema y en el grupo en el poder. 

XLIV. Los resultados de la CNDH, no se hicieron esperar y 
funcionó con un cuerpo mínimo, convencido de sus tareas, 
logrando en muy breve tiempo adquirir y justificar su 
independencia, en gran medida por las cualidades y desempeño de 
su entonces titular. Asimismo se logró su inclusión a nivel 
constitucional, para ser elevada a rango de decisión fundamental, 
reglamentándose con mayor detalle su funcionamiento y alcances. 
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XL V. Probablemente debido a la ausencia de prejuicios en la 
labor burocrática y debido a la falta de experiencia de un Organo 
similar, el funcionamiento de la CNDH fue rápido y exitoso, a 
pesar de que los criterios sustantivos definitorios, fueron dándose 
paulatinamente con la indudable impronta de su titular. Los tipos y 
contenidos de las violaciones a Derechos Humanos se 
determinaron bajo el yugo de las circunstancias y la inexorable 
presión de una severa evaluación, que pasó del escepticismo a la 
solidaridad, en la mayoría de los casos. 

XL VI. La CNDH, se convirtió en un microscopio por el que han 
desfilado los problemas nacionales más graves y relevantes. Allí 
pudieron palparse las carencias educativas y los abusos del poder. 
Las quejas aumentaron geométricamente. Aunque en un principio 
la materia penal fue preponderante, los casos sobre diversas 
materias han ido ocupando su lugar, confirmando la existencia de 
los tres rubros generacionales de los Derechos Humanos: <le la 
precariedad 11sica, a los derechos de propiedad, de los problemas 
de salud a los de vivicnda y cducación, hasta los conflictos 
ecológicos. 

XL VII. Puesto que los casos denunciados continúan siendo 
infinitamente menores a los que se suscitan en la realidad y, el 
temor de los mexicanos para elevar su voz ante la arbitrariedad 
desafortunadamente es fundado, la CNDH se ha empeñado en una 
labor de difusión denodada. Es aún crudo reconocer que las 
autoridades tienen numerosos y potentes recursos para revertir las 
denuncias o camullagear los hechos, para evitar la 
responsabilidad. Por ello, las recomendaciones de la Comisión 
debían y deben ser sólidas y contundentes, así como apegadas a los 
principios que caracterizan al 0111/mds111a11 y. a realidad mexicana. 
No sería correcto emitir una recomendación por media hora de 
incomunicación prc!iada de circunswncialidad, si la propia 
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Comisión puede resuelver en ocasiones, después de seis meses. No 
puede cernirse la espada justiciera sobre un policía judicial al que 
el Ministerio Público no le recibió a una persona para 
consignación, bajo falsos prejuicios y análisis superfluos, la 
Comisión debe valorar en conciencia. Si bien es cierto que, las 
recomendaciones deben elaborarse con gran convicción y estar 
plenamente acreditadas sus consideraciónes, también lo es que no 
deben permitirse resoluciones forzadas o rígidas de incompetencia, 
en el marco generoso de los Derechos Humanos. Caso de ello 
serían los asuntos que no siéndolo pretenden incluirse en el rubro 
jurisdiccional. 

XL Vlll. La estructura de la Comisión debe procurar mantenerse 
selectiva para evitar desbordar en un futuro elefanw burocrático. 
Debe procurarse una diagramación más piramidal y apegada a la 
realidad, para evitar problemas internos en las luchas por el 
ascenso, propiciando la división de funciones y apoyos, para la 
formación del personal de nuevo ingreso, manteniendo 
supervisiones y delegación de funciones reales. Caso de ello serían 
las Subdirecciones asistidas por jefaturas de departamento, para 
efectos de agilizar la investigación sin quebrantar su unidad. 

XLIX. El procedimiento unitario, que mantiene al visitador 
adjunto en contacto con el asunto desde que se recibe hasta que 
concluye por la vía que fuere, puede complementarse bajo el 
esquema antes planteado, con la designación de un jefe de 
departamento especificamente dedicado a incompetencias de 
origen. Lo anterior en virtud de que a dicho tipo de 
incompetencias, por obvias razones, se les resta prioridad frente a 
presuntas violaciones o proyectos de recomendacicín. 

L. La capacitación permanente es requisito sine qua 11011 

para el arraigo definitivo de la Institución. Deben evitarse a toda 
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costa los excesos de discrecionalidad o los criterios revolventes en 
base a tiempos políticos o Institucionales; sólo eso derivará en una 
auténtica autonomía y respetabilidad. 

La Comisión debe contar con el equipamiento técnico necesario 
para la investigación más directa y expedita, reservando el 
procedimiento formal, escrito, para quejas de menor relevancia. 

L. La CNDH debe poner atención sobre la agilidad y 
rapidez de sus resoluciones a modo de evitar la inocuidad o falta 
de oportunidad de las mismas. Dado que uno de los problemas de 
mayor actualidad es la ausencia de responsabilidad patrimonial del 
Estado, la CNDH a través de sus recomendaciones o propuestas 
legislativas, tiene posibilidad de contribuir con prudencia y 
moderación a cimentar el camino para que, en un Estado de 
recursos limitados se subsanen las violaciones graves. 

U. Punto extremadamente controvertido, han sido las medidas 
cautelares que puede dictar la Comisión, algunos han interpretado 
que frente al anquilosamiento o desvirtud del juicio de amparo se 
ha pretendido dotar a la CNDH de dichos altánces, sin abundar 
sobre ese planteamiento, lo cierto es que es una poderosísima 
facultad que debe empicarse con tacto y decisión. Al respecto, 
tengo el honor de haber participado en el estudio y seguimiento de 
la primera medida cautelar de la CNDH, ordenada por el entonces 
Primer Visitador, pudiendo apreciar el éxito de la decisión cuando 
se presentan los elementos necesarios. 

Lll. Los procedimientos de amigable compos1c1on contienen 
en su más excelsa connotación, el espíritu ágil para subsanar o 
evitar violaciones a derechos humanos, en virtud de que la 
propuesta específica debería integrar una auténtica recomendación, 
materialmente hablando, pero por otro lado pueden convertirse en 
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un instrumento de componendas peligroso. Lo propio en estos 
casos es reglamentar más profundamente los tiempos y condiciones 
en que deben presentarse. 

Llll. Las resoluciones de la Comisión Nacional, por ningún 
motivo deben ser revisadas por una instancia o Tribunal de 
Alzada, en aras de su autoridad moral, del principio de seguridad 
jurídica y en apego a la división de poderes y facultades. La 
CNDH no es, ni puede ser considerada como autoridad para 
efectos del juicio de amparo, puesto que ni ordena ni ejecuta el 
acto señalado como violatorio. 

Son muy importantes las aportaciones que la CNDH ha hecho en 
materia de derecho penal y en lo que en un breve plazo será la 
reglamentación de la función ministerial. 

LlV. Las incompetencias de la CNDH no son caprichosas ni 
candados concebidos maliciosamente, sino razón y técnica jurídica 
que apuntalan las decisiones fundamentales en materia de división 
de poderes y facultades que, determinan una pauta seria para el 
desarrollo extensivo y profundo de sus atribuciones. 

LV. La CNDH, debe permanecer al margen de vaivenes 
políticos y partidistas. El tiempo llegará de que los derechos 
políticos sean plenamente garantizados, pero en la actualidad las 
posibilidades de intervención de la Comisión Nacional en asuntos 
electorales, son meramente adjetivas y limitadas. 

LVI. La CNDH, debe respetar el principio de la 
descentralización y autonomía bajo el que fue concebida como 
Ombudsman, haciendo respetar el federalismo y el funcionamiento 
de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, sin propiciar 
por ello que se reduzca el horizonte de la protección de los 
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Derechos Humanos. Por ningún motivo debe permitir que las 
interpretaciones locales deformen el espacio de protección que hoy 
está aún en su juventud, en esos casos la Comisión hará uso 
riguroso de su capacidad de atracción. 

LVII. El seguimiento de las recomendaciones debe tener una 
mayor sistematización y difusión. En principio es dable coincidir 
con el hecho de que una resolución bien sustentada y situada en su 
contexto, debe ser rápidamente cumplida. De otra manera, deben 
buscarse preferentemente otras posibilidades de solución. En 
algunas ocasiones los quejosos buscan ver reivindicada su más 
preciada dignidad, exhibiendo rotundamente a la autoridad 
responsable, sin embargo, en la mayoría de los casos, pretenden 
una pronta resolución de sus quejas o restitución de sus derechos. 

LVIII. Los informes de la Comisión, deben mantener en 
armonía un respaldo explicativo cohjuntamente al impresionismo 
gráfico y al instrumento estadístico. A pesar de que la Ley 
establece una periodicidad anual, también es cierto que contempla 
la posibilidad de informes especiales en cualquier época y, no 
obstante reconocer todo el esfuerzo y recursos que tienen que 
aplicarse para el desarrollo de los mismos, sería muy importante la 
rendición de informes semestrales, aunque tal vez con 
características más benévolas, dada la importancia de la 
publicidad, y hasta como mecanismo de auto control. Los rezagos 
acumulados en ocasiones son irreversibles. 

LIX. Aún cuando se ha predicado que la CNDH es una moda 
sexenal, la verdad es y será que ha constituido una pieza clave 
para el desarrollo de la cultura de los Derechos Humanos y ha 
acotado la brecha entre su reconocimiento conceptual y la 
realización efectiva de los mismos. Lo que sin duda será variable 
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serán sus resultados cualitativa y cuantitativamente hablando. Por 
lo pronto sus resultados hablan por sí mismos. 

LX. La creación de la CNDH, es el primer paso para la 
integración del país a las estructuras internacionales en materia de 
protección de los Derechos Humanos y a su adaptación, con fuerza 
creativa propia, a todo un sistema de arbitraje internacional, en la 
más elevada aspiración, a un destino humano más igualitario, 
próspero y feliz. 
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Apéndice 1 

CRONOLOGIA DE HECHOS Y DOCUMENTOS 
RELEVANTES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Prehistoria de los derechos fundamentales. 

638 VI Concilio de Toledo. 
6S3 Vlll Concilio de Toledo. 
1119 Carta del convenio entre el rey Alfonso 1 de Aragón y 

los moros de Tudela. 
1188 Decretos de la curia de León. 
1214 Carta de Neuchátel. 
1215 Carta Magna de Juan sin Tierra. 
1253 Carta jurada del rey Teobaldo 11 reconociendo las 

libertades de Navarra. (1 º. de noviembre). S.XIII El 
principio o regla de libertad (Las Siete Partidas) 
Partida séptima, ley 34, reglas 1° y 2°. 

1258 Disposiciones de Oxford. 
1291 Pacto del 1° de agosto (Origen de la Confederación 

Suiza). 
1311 Ordenanza núm. 29 (Gran Bretaña). 
1350 Código de Magnus Erikson (Suecia). 
1430 Constitución Neminem captivabimus del rey Wladislav 

L-igiello, (Polonia). 
1480 Pragmática de los Reyes Católicos declarando la 

libertad <le residencia (28 <le octubre). 

Historia de los derechos del hombre. 

1SO1 Textos jurídicos de la colonización española en 
América Instrucción de los Reyes Católicos a Nicolás 
Ovando, gobernador de las Indias (16 de septiembre). 

IS12 Leyes de Burgos (27 de diciembre). 
IS 14 Cédula concedida por Femando el Católico. 
1 S25 Doce artículos de los campesinos de Suabia. 
IS26 Decreto de Carlos 1 sobre la esclavitud en Indias. 
1 S30 Cédula de Carlos V por la que se prohibía el cautiverio 

<le indios en las guerras y el rescate (derogada). 



1537 

1539 

1542 
1552 
1554 

1555 

1581 

1598 

1608 

1609 

1614 
1628 
1636 

1641 

1644 

1648 
1649 
1663 
1649 
1669-70 
1677 

1679 
1688 
1689-92 
1690 
1697 
1701 
1705 

1740 

Breve Pastorale officium de Paulo 111 sobre los 
derechos de los Indios. 
F. de Vitoria: relecciones De Indis recenter inventis y 
De iure belli 1-lispanorum in barbaras. 
Nuevas Leyes de Indias. 
Bernardino de Las Casas: Tratados. 
S. Castellio (Cháteillon): De haereticis an sunt perse 
quendi. 
Paz religiosa de Augsburgo (principio 'tal territorio, tal 
religión' -cujus regio, ejus religio-). 
Deposición de Felipe lI porlos Estados de La Haya 
(Provincias Unidas). 
Edicto de Nantes de Enrique IV (derogado por Luis 
XIV en 1685). 
Fundación de las 'reducciones' de indios en el 
Paraguay por los jesuitas (disueltas con la expulsión de 
éstos en 1768). 
Cartas de Majestad de Rodolfo lI (libertad religiosa 
para los protestantes checos). 
Edicto de tolerancia en las Provincias Unidas. 
Petition of Rights inglesa. 
Fundación de la colonia de Rhode Island por Roger 
Williams. 
Cuerpo de libertades de la bahía de Massachusetts 
(diciembre). 
Roger Williams: El dogma sangriento de la 
persecución por razón de conciencia. 
Paz de Westfalia. 
Toleration Act de Maryland. 
Carta otorgada a Rhode lsland por Carlos ll. 
Acta de tolerancia de Maryland. 
Normas fundamentales de Carolina. 
Concesiones y acuerdos de Wcst Ncw Jersey (13 de 
marzo). 
Acta de habeas corpus. 
Bill of Rights. 
Locke: Cartas sobre la tolerancia. 
Locke: Dos tratados sobre el gobierno. 
C. Thomasius: An haeresis sit crimen. 
Carta de privilegios de Pennsylvania. 
C. Thomasius: De tortura ex foris christianorum 
proscribenda. 
Federico lI instaura la tolerancia en Prusia. 
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1741 

1762 
1763 
1764 
1775 
1776 

1779 
1781 

1786 

1787 

1783 

1789 

1791 

1791-92 
1792 

1793 

1794 

1796 

1797 
1798 

1802 

1804 
1805 
1806 

Bula Immensa de Benedicto XIV sobre el trato a Jos 
Indios. 
Rousseau: El contrato social. 
Voltaire: Tratado de la tolerancia. 
Beccaria: De los delitos y las penas. 
T. Paine: Esclavitud africana en América. 
T. Paine: Common Sense. Bill of Rights de Virginia. 
Declaración de independencia de las trece colonias 
inglesas de Norteamérica. 
Lessing: Natán el sabio. 
Condorcet: Reflexiones sobre la esclavitud de los 
negros. Patente de tolerancia de José II. 
Código criminal de Toscana (abolición de la pena de 
muerte, luego restablecida). 
Código penal austriaco (abolición de la pena de muer 
te, luego restablecida). 
Cuáqueros ingleses organizan una sociedad 
antiesclavista. 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 
incorporada a la Constitución francesa de 179 l. 
Código penal francés, Enmiendas 1 ª a la JOª a la 
constitución de los Estados Unidos de América. 
T.Paine: Los derechos del hombre. 
Mary Wollstonecraft: Vindicación de los derechos de 
la mujer. Abolición de la trata de esclavos por 
Dinamarca. 
Declaración de derechos de la constitución francesa del 
año l. Fichte: Contribuciones a una rectificación de los 
juicios del público sobre la Revolución francesa. Los 
católicos irlandeses recobran el derecho de voto. 
Decreto de la Convención del año 11, de abolición de la 
esclavitud en las colonias francesas (derogado por 
Napoleón en 1802). Promulgación del Derecho 
territorial general de Prusia. 
Fichte: Fundamento del derecho natural según 
principios de la doctrina de la ciencia. 
Kant: Metafísica de las costumbres. 
Enmienda No" 11 a la constitución de los Estados 
Unidos. 
Fact"ry Act, sobre la protección del trabajo de los 
niños. 
Código civil de Napoleón. F. Schillcr. Guillermo Tell. 
Abolición de la esclavitud en Haití. 
Código de Comercio napoleónico. 
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1807 

1808 
1809 
1810 
1811 

1812 
1813 

1815 
1816 

1819 

1821 
1824 
1826 
1827 
1828 
1829 
1831 
1832 

1833 

1834 

1839 
1841 

1842-47-50. 

1848 

Prohibición de la trata de esclavos por el Parlamento 
británico. Código de Procedimientos napoleónico. 
Prohibición de la trata de esclavos en Estados Unidos. 
Código de Procedimientos penal napoleónico. 
Código Penal napoleónico. 
Código civil general para los países alemanes 
hereditarios del Imperio austríaco. 
Constitución de Cádiz. Constitución de Sicilia. 
Abolición de la esclavitud en las Provincias del Río de 
la Plata (República Argentina). 
Declaración de Viena relativa a la trata de esclavos. 
Creación de la American Colonization Society para 
favorecer el retorno a Africa de los negros de 
Norteamérica. 
Ley inglesa de prohibición del trabajo de menores de 
ocho años. 
Abolición de la esclavitud en Colombia. 
Ley inglesa de concesión del derecho de huelga. 
Abolición de la esclavitud en Bolivia. 
Abolición de la esclavitud en Perú y en Guatemala. 
Abolición de la esclavitud en México. 
Emancipación de los católicos ingleses. 
Constitución belga. 
Rcfonn Bill electoral británico. Fundación de la 
Sociedad antiesclavista americana. 
Abolición de la esclavitud en todos los territorios 
británicos. Ley inglesa de prohibición del trabajo 
nocturno hasta los 18 años. 
Creación de la Unión Nacional de Industriales, 
inspirada por Ricardo Owen. 
Legislación restrictiva del trabajo infantil en Prusia. 
Tratado de las Cinco Potencias relativo a la esclavitud. 
Ley francesa limitativa del trabajo de los niños. 
Factory Acts británic.os sobre el trabajo de los niños y 
las mujeres en las minas 
Marx y Engles: Manifiesto comunista. Convención en 
favor de los derechos de las mujeres (Womcn's Rights 
Convention) en los Estados Unidos. Constitución 
francesa de 4 de noviembre: adopción del sufragio 
universal y abolición de la esclavitud en las 
dependencias francesas. Ley del Parlamento de 
Francfort de 27 de diciembre relativa a los derechos 
fundamentales del pueblo alemán (incorporada a la 
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1849-50 
1850 
1851 
1852 
1854 
1858-61 
1859 
1862 
1863 

1864 

1865 

1867 

1868 

1869 

1870 

1870-76 
1873 

1875 

nonnata constitución para el Imperio alemán de 1849). 
Prohibición de la esclavitud por Dinamarca. 
Ch. Dickens: David Copperfield. 
Abolición de la trata de esclavos en Brasil. 
Fundación de la Federación de Mecánicos Ingleses. 
Harriet Beechcr-Stowe: La cabaña del tío Tom. 
Programa obligatorio de pensiones de vejez en Austria. 
Emancipación de los siervos en Rusia. 
J. St. Mili: Sobre la libertad. 
Víctor Hugo: Los miserables. 
Abolición de la esclavitud por los Países Bajos. 
Creación de la Asociación general de trabajadores 
alemanes. 
Ley francesa de supresión de la prohibición del 
derecho de coalición y de reconocimiento del derecho 
de huelga. Fundación de la Asociación Internacional de 
Trabajadores (I Internacional). Mgr. Kettcler: La 
cuestión social y el cristianismo. 
Abolición de la esclavitud en los Estados Unidos 
(enmienda 13 a la Constitución). Creación de la 
Asociación general alemana de Mujeres. 
Representation of the People Act inglesa. Abolición de 
la pena de muerte en Portugal. Ley fundamental 
austríaca sobre los derechos generales de los 
ciudadanos. 
ler. Congreso de las Trade Unions británicas. 
Instauración del derecho de sufragio femenino en el 
territorio (luego Estado) de Wyoming (Estados 
Unidos). 
Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. 
Constitución de la monarquía española. J. Stuart M ill: 
La esclavitud de las mujeres. Desestablecimiento de la 
iglesia anglicana en Irlanda. Partido obrero 
socialdemócrata alemán. 
Supresión de toda discriminación por razón de raza, 
color o previa condición de servidumbre en los Estados 
Unidos (enmienda Noº 15 a la Constitución). 
Abolición de la pena de muerte en los Países Bajos. 
Constitución española. 
Abolición de la esclavitud por España en Puerto Rico. 
Libertad religiosa en el Japón (fin de la prohibición del 
cato! icismo de 1868). 
Fundación del partido socialista alemán (unificación de 
los dos anteriores). 

V 



1876 

1877 

1878 
1879 

1880 
1883 
1883-90 
1884 

1885 

1887 
1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1895 

Liga francesa para los derechos de la mujer. Abolición 
de la esclavitud por Turquía. 
Creación del Socialist Labour Party en los Estados 
Unidos. 
Abolición de la esclavitud por Portugal. 
H. Ibsen: Casa de muñecas. Concesión del sufragio 
universal en Bulgaria. Creación del partido socialista 
obrero español. 
Abolición de la esclavitud por España en Cuba. 
A. Bebel: La mujer y el socialismo. 
Legislación social de Bismarck. 
Representation of the People Act británica. Socialis 
League y Fabian Society. 
Acta General de Berlín (prohibición de la esclavitud en 
Africa). E. Zola: Gcnninal. Creación del partido 
obrero belga. Los irlandeses pueden volver a comprar 
las tierras. 
Ley de asociaciones de 30 de junio. 
Abolición de la esclavitud en Brasil. Federación de los 
mineros en Gran Brc~1ña. Introducción de los seguros 
sociales en Austria. 
Fundación de la 11 Internacional. Constitución 
japonesa. Partido socialista en Suecia. Christian Social 
Union en Gran Bretm1a. Abolición de la' pena de 
muerte en Italia (restablecida en 1926). 
Acta General de Bruselas relativa a la esclavitud. H. 
Ibsen: Hedda Gablcr. Introducción del sufragio 
universal en España. Abolición de la pena de muerte 
en Brasil. 
Promulgación por León XIII de la encíclica Rerum 
novarum. Seguros sociales en Hungría. 
Jcllinek: Sistema de los derechos públicos subjetivos. 
G. Hauptmann: Los tejedores. Ley francesa sobre el 
trabajo femenino e infantil. 
Concesión del derecho de sufragio a la mujer en Nueva 
Zelanda. Instauración del sufragio universal en 
Bélgica. Creación del Independent Labour Party 
inglés. Ley francesa sobre seguridad e higiene en las 
fábricas. 
Jellinek: La Declaración de los dm:d1os del hombre y 
del ciudadano; contribución a la historia constitucional 
moderna. Creación de la Confcdcration Généralc du 
Travail francesa. Abolición de la esclavitud en Egipto. 
Partido socialista unificado en f.rancia. 

vi 



1896 
1897 

1898 

1902 
1905 
1906 

1907 

1908 
1909-11 

1912 
1913 

1915 
1917 

1918 

1919 

1920 

1921 
1923 
1924 
1925 

1926 

1927 

Sufragio universal en los Países Ba1os. 
Se crea en Gran Bretaña la National Union of 
Women's Suffrage Societies. 
Sufragio universal en Noruega. Ley belga instauradora 
del bilingüismo general. Ley francesa de accidents de 
trabajo. I Congreso del partido obrero social demócrata 
ruso. 
Derecho de sufragio de la mujer en Australia. 
Partido socialista unificado en Francia. 
Derecho de sufragio de la mujer en Finlandia. Seguro 
de accidentes de trabajo en Gran Bretaña. 
Fundación del Labour Party y de la Federación 
General de las Trade Unions. Sufragio universal en 
Austria. 
Directrices constitucionales del Imperio chino. 
Legislación inglesa sobre el seguro de desempleo y 
enfennedad. 
Constitución pro1•isional de la República china. 
Derecho de sufragio de la mujer en Noruega. 
Federación Sindical Internacional. 
Derecho de sufragio de la mujer en Dinamarca. 
Constitución mexicana (amplia declaración de derechos 
sociales). 
Declaración sobre los derechos del pueblo trabajador y 
explotado, incorporada a la Constitución de la 
República Socialista Soviética de Rusia. Derecho de 
sufragio de la mujer en Alemania, Gran Bretaña (con 
mayor límite de edad) y U.R.S.S. 1919. 
Tratado de Versalles (cap. XII. 2ª .parte): Creación de 
la Organización Internacional del Trabajo. 
Constitución de Weimar. 
Derecho de sufragio de la mujer en los Estados Unidos 
(Enmienda 19 a la Constitución). 
Derecho de sufragio de la mujer en Suecia. 
Abolición de la esclavitud en Afganistán. 
Abolición de la esclavitud en Iraq. 
Constitución de Musfatá Kemal en Turquía. 
Constitución china. 
Convenio de Ginebra de abolición de la esclavitud 
(modificado en 1953 y sustituido por el de 4 de 
septiembre de 1956). Abolición de la esclavitud en 
Nepal y Kalat. 
Código social de Malinas. 
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1928 

1929 
1930 

1931 

1935 
1937 

1947 
1949 

1946-1958 
1976 

Derecho de sufragio pleno de la mujer en Gran 
Bretaña. 
Abolición de la esclavitud en Transjordania y Persia. 
Convenio Noº 29 de la OIT relativo a la prohibición 
del trabajo forzoso y obligatorio. 
Constitución de la República Española. Encíclica 
Quadragesimo anno (Pio XI). Constitución española. 
Derecho de sufragio de la mujer en España. 
Social Security Act en los Estados Unidos. 
Abolición de la esclavitud en Bahrein. Constitución 
irlandesa. 
La Constitución italiana (28 de diciembre). 
Ley fundamental de la República Federal de Alemania 
(8 de mayo). 
Preámbulo de las constituciones francesas. 
Constitución portuguesa. Revisada por ley 
constitucional 1 /82. 

Textos internacionales. 

1948 

1948 

1948 

1952-55 

1954 
1959 
1961 
1961 
1963 

1965 

1966 

1966 

Declaración de los derechos y deberes del hombre 
(Bogotá). 
Declaración universal de Derechos Humanos (Nueva 
York, 10 de diciembre). 
Convenio europeo para la protección de los Derechos 
Humanos. 
Documentos de la organización de las Naciones Unidas 
relativos a los derechos de la mujer. Convenio sobre 
los Derechos Políticos de la Mujer. 
Convenio sobre Asilo Territorial. 
Declaración de los derechos del niño (20 de nov.). 
Resolución de la Asamblea General 1386 (XIV). 
La Carta Social europea. 
Convenio internacional sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación racial (21 de dic.). 
Estatutos de la Comisión intcramericana de Derechos 
Humanos (Río de Janeiro). 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
(Nueva York, 16 de diciembre). 
Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y 
culturales (Nueva York, 16 de diciembre). 
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1966 Protocolo facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de 
diciembre). 

1969 Convención americana sobre Derechos Humanos (San 
José de Costa Rica, 7 de abril). 

1975 Declaración de los Derechos de los Impedidos. 
1979 Convención sobre la Eliminación de todas las Fomms 

de Discriminación Contra la Mujer. 
1984 Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz. 
1984 Declaración de Cartagena sobre los Refugiados. 
1985 Proscripción de la Tortura. 
1986 Convención Interamericana para prevenir y sancionar 

la Tortura. 
1986 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. 
1988 Necesidad de evitar toda discriminación contra las 

personas infectadas por el VIH y las personas con 
SIDA. 

1989 Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales en Paises independientes. 

1989 Convención sobre los Derechos del Niño. 
1990 Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus 
familiares. 

1993 Convención Internacional sobre Derechos Humanos 
celebrada en Viena del 14 al 25 de junio. 

Fuentes: 

DERECHOS HUMANOS. Documentos y Testimonios de Cinco Siglos. México, 
CNDH. 1991. 

PECES-BARBA. Gregorio. Derecho Positivo de los Derechos Humanos. Madrid. Ed. 
Debate. 1987. 

SECRETARIA DE GOBERNACION. Bicentenario de la declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano. 1789-1989. México, 1989. 

TRUYOL Y SERRA, Antonio. Los Derechos Humanos. Madrid, Técnos. 1984. 
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RECOMENDACIÓN 27/93 

S(NTESIS: La quejosa nn ha recibido dc1 JSSSTE el inmuchlc de su propii.!dad, a pc.<.ar de c~stir sentencia 
ejecutoriada al respecto. Dentro del juicio 118/89 el Juez Segundo de Di~trito en Materia Chil en el Estado de 
Jalisco dictó sentencia en la que condenó al ISS~IE la dc\'oluci{m y entrega del inmueble materia de arrenda· 
miento. Dicha re.wluci6n caus6 ejecutoria el 22 de enero de 19')1, Se rccnmcml6 la inmediata dc'Wolución del 
inmueble propiedad de la señora Elpidia Ochoa de Richcling y se iniciara el procedimiento admini.<.trativo que 
oorrcsponda para determinar la rcspomabilidad de quienes no han cumplido con la M"nlcncia de rcfcrcoci.i.. 

México, D.F., a 4 de man..o de 1993 

Caso de la C. Elpldiu Ochoa de Riebellng 

C. Jng. Gonzalo Martíncz Corhalá, 
Director General del Instituto de Seguridad 
y Servicios Socialc.'i de los Trabajadores del Estado 

Muy dislinguido señor Director General: 

La Coml.c;ión Naciunal de Derechos Humanos., con 
fundamento en el artk:ulo 102. Apartado B <le la Con.'>· 
litución Política de los Estados Unidos Mexicanos., asl 
comu en los artículos lo. y ÍlO. fracciones 11 y 111; 15, 
fracción VII; 24 fracción IV; 4-1, 46 y 51 de la Ley e.le la 
Comic;ión Nacional de Derechos Humanos, public.ad.t 
en c1 Diario oficial de la Fcdcrnci(in el día 29 de junio 
de 1992, ha examinado los elementos contcnid~ en el 
expcdienle CNDI 1/12119"'..JJ AU3520, relacionados con 
la queja interpuesta por el señor Manuel Eduardo 
Luna Osuna en representación de la señora Elpidia 
Ochoa de Ricb1.·ling.y\is1~ los siguientes: 

l.- HECHOS 

t. Con fecha 29 de mayo de JCJIJ2, se rccihiú en csla 
Comi~ióo. Nacional el escrilo dc queja Sll'il.:rilo por el 
señor Manuel Eduardo Luna Osuna, apoderado gene· 
raljudicialparapleitosycobran1.asdl! la señora Elpidia 
Ochoa de Ricbcling. denWlcianJo divcr!JO~ hechos que 
pudieran ser conhlitutivo.-, de \.iol.iciones a los Ocre· 
chos Human~ de la señora de Richcling, rnmctidm. 
por autoridades del ln!'.litutn de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del E. .. taJo, en lo succsi\'o 
ISSSTE. 

En el escrito de queja. el señor Manuel Eduardo 
Luna <huna expresó c¡ue, c;llmll apudrradn 1.li..: la scñu· 

.15 

ra Ochoa \iuJ.t de Riebding, ~igui\I jui1.fo orJin.irio 
ci\il en contra del ISSSTE a fin de obtener la desocu
pación y entrega de un inmueble propiedad de su 
mandante y dado en arrendamiento a esa Institución., 
ubicado en la avenida Vallarta Nn. 1049, de la ciudad 
de Guadalajara., Jalisco. Dicho juicio se registró hajo 
el número de cxpcdicnle 128189, en el Jwgado Segundo 
de Distrito en Materia Civil en el E.~tado de Jalisco. 
Hi.:r.o nOlar que el inmueble malcría del litigio, ocupado 
por el ISS~IE, funciona como centro cultural y no se 
lle\'an a caOO Labores proplamentc a.:..istcncialer.. 

Expro.6 el scfü•r Manuel Luna o .. um• que el meu
ciorodo juicio, prL..,il)!>SUS tr.lmilt!.'i lc~~lc..°' se rc..-,ohió por 
scnlcnciaJc fecha6<lc ago~J:o<lc 1990,rondcnándo<.c al 
L\iSSTI! a la dcmlución y entrega del inmueble materia 
de arremhmicnto, al p.lgO de rentas y al pago de ctt'Ja.'i 
judici.i.les. La rcsuluciún cau."'~ cjeculoria con focha 18 Je 
septiembre de J?XJ, aJ lran.'K.1.lrrir d término de treinta 
dlas que Ll ley concedc a la (l<u1C dcmamlada para que 
voluntariamente cumpliera ron la ...enlenri'a de mérilo 
dk1ada por el Ju1gado Segundo de Di.<.trito en Materia 
Chil, sin que <.e diera cumplimiento a lo ordenado por la 
mi.c;ma. Por lo anterior el qucjo'>o solicitó ante el propio 
Ju1gado Segundo de Di.<.trilo en Materia Civil se procc· 
diera a la ejccudún de la s.cnlcm.;a y se practicara el 
lan7amicntn dd inmucbk, pero la auh1rid.1d que conoció 
del juicio, rt:!.Ohió con fecha 22 de enero de llJ'')I que no 
había lugar a la ejecución de la .sentencia en contra del 
ISSSTE. imocandu al 11..::-.pccio el a1úculo -"J. dd Cúd.igo 
Fcder.11 de Prnccdimicnto<. Ci\ilc.s. 

Frente a la órcun,tancia antes ">Cñalada,cl qucjoc.i:l 
Ínlcrpmo el recurc;n de apclaciún ante el Segundo 
Trihun¡J Unilario dd Tcrn:r Circuito, fnnnándo'ie el 
To1.·a H;'JI. mi,mo que :.e n.· .. ohi6 medianlc !<.cntencia 
díctadac11n lecha 211 Je ~l'pli-.·mhrc de 11)91, en la cual 
M: cunfirmú el provekln de kdi..t 2:! de enero, t.fü.t;ido 



por el Jwgado Segundo de Di!.lritn en Materia Civil. 
Sin embargo c1 Juez señaló que lo proc.cdcnte era que 
el interesado gestionara ta ejecución o cumplimiento 
del fallo dictado en su favor, directamente con el supe
rior jerárquico del Delegado Estatal del ISSSTE. 

En atención a lo di.c;pucslo por el Tribunal Unita
rio, el quejoso procedió a llci,·ar a cabo por conducto 
del juez n:atural, el requerimiento al Director del 
ISSSTE para que éste ordenara al Delegado E.'ilalal 
procediera a cumplir con la sentencia. El rcquerimien-
10 sc llevó a c1ho en l.1 ciudad de México, D.F., el día 2 
dcdiciemhre de 1991. No ol"1St•1ntc lo anterior, ha.c;la la 
fecha no se ha cumplido con la sentencia pronunciad.1 
porclJuczScbrundndc Di<.trilo en Materia Civil dt·ntm 
del expediente 11.8/89. 

Agregó el quejoso que por lo antes expuesto, su 
mandante, la señora Elpidia Ochoa \iuda de Ricbcling. 
ha sido scriamenlc perjudicada en su patrimonio, ya 
que no puede di.c;poncr de su inmuehlc, no obstante 
exic;tir una sentencia cjccutoria<laa su favor, porlucual 
curt<;!tlera que se \iolan sus Dcred10:-. Humanos. 

Anexo a su cscrilo de <¡ucja, el señor Manuel E. 
Lun.J Osuna rcmílió diversa documentación para acrc
dit.lt los actos conrJituli\'os de la queja, documentos 
1¡ue serán prccisaJoc; en el capítulo de EVIDENCIAS 
de e~ta Recomendación. 

2. A dedo de allegarse mayores elementos y determi
nar sobre el cxpc<licntc mo1ivo de queja, esta Comisión 
N:aciunal, mediante oficio t.3692de focha 20 de julio de 
1992, solici16 del liccnci.:u.lo Javier Moctezuma Barra
gán. Suh<lircc1or Crcneral Jurídico del JSSSTE, un in
forme sobre el estado c¡uc ~:mlaha el cumplirrúcnlo 
de L1 ~ntcncia dictada por d Juc7 Segundo de Di\lrilo 
en Materia Civil en el Estado <le Jalisco, dcnlro del 
expediente 128189, y en su ca.c;o, copia simple de los 
documentos que acreditaran la entrega del inmuchle, 
a.si como todo aquello que permitiera a esta Comisión 
Nacional valorar debidamente los hechos morivo de 
queja. En rcspuc.sta, con oficio~ SGJ/1124/92 y 
SGJ/l 12fiN2dc íccha 12 de agmtodc 19'J2,cl liu:ncia
do Ja\icr Mode7uma DJrr:tl!án, Suh<lircctnr General 
Jurídico del ISS~IE, rcmiliúa C.\lc nrgani<.mo informa
ción ~.ohrc la queja inlcrpuc\l.a ante csla Comic;ióo 
N~u.innal por el 5.eñnr Maoucl E. Luna (huna, dncu· 
mcnlm t¡uc asimbm11 ~crán preci!Wdos en el aparla<lo 
de EVIDENCIAS Jd prc.,,cnlc donuncnln. 
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3. Con fecha 11 dcjunio,25dc agosloy28dc septiem
bre de 1992, en reuniones de trabajo snstenidas en las 
oficinas de C.'ita Comisión Nacional con auloridadcs de 
la Subdirección General Jurídica del ISSSTE, se lraló 
la queja prc!>cnlada por el señor Manuel E. Luna Osu
na, y se solicitó información sobre la entrega del inmue
ble por parte <le ese Instituto, a la señoraElpidiaOchoa 
viuda <le Ricbcling. Al respecto los funcionarios del 
ISSSTE indicaron que girarían instrucciones para que 
se reunieran mayores datos !>Obre el ca!'>O y que, poslc· 
riormcnlc, eomunicar!.:tn a esta Comisi(m Nacional los 
resultado~ de la investigación, 

4. C.On fecha 11 de noviembre de 1992, un vic;itador 
adjunto de esta Comis.i6n Nacional solici!ó, \fa telefó
nica, información relativa a la queja planteada a la 
Subdirección GcncralJurklica del JSSSTE; la respues
ta fue en el r.cntido de que hasta el momento no se 
conlaha con información actuali7,ada. 

S. Con fecha 15 de Jidembrc de 1992, el visitador 
ad junio a cargo del asunto en esta Comisión Nacionu~ 
solicitó \fa telefónica información al sciior Manuel I!. 
Luna O!.una, sohrc la restitución del inmueble malcría 
de la queja, asr como del po.c;,iblc convenio que hubiera 
podido celebrar~ con el JSSS11!. habiéndose informa
do que el inmueble aún no había sido entregado, ni 
cx~tfa ninguna oferta o contra propuesta por parte del 
ISSSTE. 

11.· EVllJl:NCIAS 

En c.ste ca\O las coruliluytn: 

A) El escrito de queja prc.<>Cnlado anle la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, al que se hi7n refe
rencia en el •~pílulo de 1 IECllOS, al cual ~e anexaron 
los siguientes documentos: 

J. Copia del escrito Je demanda prc~ntado por el 
señor Manuel E. Luna Osuna en rcpra-cnlación de la 
señora Elpidia Ochoa viuda de Ricbcling. ante el Jw:
gado de Distrito en Materia Civil en el Estado de 
Jalisco, con fecha H de diciembre de 1989,quien ocurrió 
por la VW Civil Ordina1ia Federal a sotic.irar la restitu
ción del inmueble <lado en arrendamiento al Jnstilulo 
de Seguridad y Servicios Sociales Je los Trabajado
res del fataJu, ubicado en la Avenida Vallarta No. 
lü-i9, Je la ciudad de Guadalajara, Jal:sco. 



2. Copia del escrito de contestación de la demanda. 
presentado por el licenciado Sócrates Huerta Grana
dos en representación del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de 
fecha 30 de man:o de l'.1JO. 

3. Copia de la sentencia dicl.ada por el Juez Segundo 
de Distrito en Materia Chil en el Estado de Jalisco 
dentro del juicio 128189, ron focha 6 de agosto de 1990, 
en cuyo considerando tercero se ~icnla que: ~La ::iclora 
Elpidia Ochoa de Ricbcling. acreditó la terminación 
del contrato de arrentlamicnto que cclchró como 
arrendadora. el 16 de nmicmhrc de 1984, ye! Jnr.tituto 
Je Seguridad y Servicios Sociales de lo~ Trabajadores 
del Estado, como arrendatario, en relación con la finca 
marcada con el número 1()4') de la Avenida Vallarta, 
en el Sector Juárcz. en esta ciudad, por el término de 
cu~troaño->,o.Httadoi a partir del unodcdidcmbrcdc 1~, 
y concluyendo precisamente el 30 de noviembre de 
198S, suscrihitndo..-.e pos.lerinrmcntc di .. ·erso l'Ontrato 
aceptado por el arrend;,1<l1lr como prórroga por un 
año .. .fcnccicndo el 30dc nmiemhre de 1989." 

En los rcsolutiwsScgundo yTcrccro Je la scntcn
l·ia de m~rito, se señala que: 

~Laactora prohósu arción, en tanto que ladcman
ll..1Ja no probó sus excepciones, ni le prosperó la re con· 
\.'cn..:ión que planteó: 

"Por haber fenecido d t~rmino fijado en el contra· 
lo de arrendamiento cclchradn por Elpidia Ochoa de 
Riebcling como arrendadora y el Instituto de Seguri
dad y Scnicios Sociales para (sic) los Trabajadores dd 
Eo;tado, como arrendatario, representada por el licen· 
ciado Enrique Martfncz Macias en su carácter de Dc
kg.'ldo Estatal, respecto de la finca marc.ad.1 con el 
número 1049 de la Avenida Vallarta, en el Sector Juá
rcz de C!Ja ciudad, se ortlcna a la demandada a devolver 
y entregar materiaJmcnlc c1 inmueble arrendado a la 
actor a, dentro de los treinta días siguientes a que cau.-.c 
ejecutoria esta resolución y en los términos pactados: 

Condenando asimismo al ISSSTE, al pago de la\ 
renta!'. adeudad.as a partir del mes de diliemhrc de 1989 
y de las c~tasjudicialcs. 

4. Copia de los sib'llicntcs prmd<lns dit·tado.'i por el 
Juc1 Segundo de Di\trilo en Materia Civil en el E'>la<lo 
de Jalisco, dentro del juicio 12.H/89: 
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- Proveído de focha 18 de septiembre de 1990, me
diante el cual se hi7.osabcr a las partes que el Primer 
Tn1mnal Unitario del Tercer Oreuito, al resolver el 
recurso de apelación interpuesto por el ISS~TE, 
contra la sentcm:ia definitiva dictada dentro del 
juicio reícrido, declaró desierto dicho recurso de 
apclaci6n, <Jlledanito firme Ja rcsoluci6n didada c1 
día 6 de •1gnstn de 19'.~J. 

- Proveído de fecha 22 de enero de líYJI, mediante el 
cual se declaró l¡ue la senlcncla dict1da dentro del 
expediente 12.HIH9, c.·m.-.6 ejecutoria para todos Jos 
efectos de ley. 

En dicha rc..-.olución se señaló que •en cuanto n que se 
ponga en posesión material y jurídica a su mandante de 
la fine¿¡ materia del pn .. -scnte juicio, indíquese le que 
no ha lugar, toda vez que el prcccplo invoc.1do en 
primer ttrmino -el artículo 4o. del Código l"cdcral de 
Procedimientos Civiles- e:.tahkr..-c que no procederá 
mandamiento de ejecución en contra de ln!.tiludonc.'i 
de la Administración Pública de la Federación ... • 

- Provddo de fecha 23 d~ enero de 1991, en el cual 
consta la notificación por rolulón de la cjcrutmia 
causad.a por la sentencia definitiva del juicio de 
referencia. 

5. Copia del escrito de focha 11 de febrero de 1991, 
mediante c1 cual el señor Manuel E. Luna ~una. 
solicitó al Ju7gado &gundo de Distrito 5C requiriera iJ 
Delegado del tSS~IE en el E.~lado de Jalisco, diera 
cumplimiento a la scnlcncia dict<u.ia por Cl\a autoridad 
Federal. 

6. Copia del proveído de fcd1a 15 de fchrcrn de 1991, 
en el cual se ordenó requerir al rcpre:r.entante legal del 
ISSSTE, para que <lcntrodcl lérminodc tre5 día.~diera 
cumplimiento a b sentencia dictada en el juicio 1'21V89, 
con fecha 6 de agosto de tWO. Dicho auto precisa en 
relación al requerimiento, •!.in que proceda li.accrlu de 
manera personal al Delegado, toda vez que la parte 
demandada, lo es el Instituto mencionado•. 

1. Copia del escrito pres.entado por el quejoso con 
fcch;1 24 de junil) tic J',CH, por virtuJ del 1.:u.11 ~olieit6 
nuevamente al Jue:..- Sq,rUmlo tic Di~tritu !.e ordenara 
l.t ejecución de la scntcm.ia dictada dcnlru del juici<l 
17.R.'89; a.-.í ummdd prtJ\'thfoquc rc~n1'.iúllii:h~!..ulid1u<l. 



8. Copia del recurso de apelación inlcrpucsto en contra 
del aula de fecha 27 de junio, que negó la ejecución de 
la sentencia dic1ada denlro del juicio l281WJ, mismo 
que dio lugar al Toca 8/91. 

9. Copia de la sentencia de fecha ZO de scplfombrc de 
1991, dictada por el Segundo Tribunal Unitario dd 
Tercer Circuilo, dentro del Toc.1 8191, en 1.i. que M: 

confirmó que no hu IX) lugar a la l'jecuciún de la senten
cia que oolicitó el señor Manuel E. Luna Ü<;una. Sin 
embargo, cnclconsideramJoll de b resolución comen· 
tada, se expresa que aún cuando "la única cxt·cpción a 
la rcgl.1 de ig.11.1!JaJ, c. .. prcr.:i\Jnl..:nlc 1.i Clllllc11id.i en el 
artículo 4o. del Cúdign Fedcr.11 de Pron:dimientn-. 
Chile..'\, misma que impide cualquier ejecución que se 
prctem.Lt realil.ar en \:onlr..i d..: un..i Dcp.;nd..:nr.:i.i J..: l.1 
AdminiMradón Públic.:1. ~in embargo el mi!.mo dis¡k>· 
sitivo legal anles referido, daramcnte dice en su párra
fo segundo, que la~ re!'>oluciones dictada!, en cunlr..i de 
las J nstitucionc<;, Servicim. y Depemknci.i!i. 1k la Ad mi· 
ni\lración l'úhtica de la FcJeracil1n y di.! Ll!> EntidaJl.!s 
Federativas, serán cumplitncntadas por las auloridadc..<; 
correspondientes, dentro de lo~ Hmites de sus atrihu
cioncs, y en el presente etMl qui:: nns ,lcu¡M, 1.i rcr.ulu
ción que se pretende ejecutar, debe !i.Cr notilica1.b 
directamcnlc al Dircclnr General <li.= la ltl~lituc1ún 
arrcndatari.t, para que dentro Jc l.1 úrbita de sus bi.:ul
tadcs, prm:cda a cumplirla, ,¡n que en nir\~ún c..i:-.o 
pueda libr.trsc mandamirntu Je ejccuciún u prn\iden· 
cia de embargo. Ante esta Ji'>prn.kiún tan tcrminank, 
resulta Je notoria c\idcm.;,, que trnl.ín<lo!>e de l.t eje
cución dr.: una scntcnei¡¡ la autori<l.1djudici..iL ~ólo debe 
c.omunicar dicha rcsoluóón al Direclm General de c~a 
dependencia, para que proccd.t a cumplirla, con arre
glo a sus í..icultades .. .". 

10. Copia del c.\lmrln :?13,'91, gir .1dn pi.1r L1 Juc1 Segun· 
dodc Di!.trito en Materia Ci\il en el Est.adu de Jali!'-W, 
al JU7.ga<lo <le Di!i.trilo en Materia Chll del Di!J.rito 
Federal coturno, para efectos <le acat;tr la resolución 
delTcrccrTribun..il Unitario de Circuito, Jictada<lcn
trodclToca&"Jl,y a solicitud cxprc!,.a del promov\:ntc, 
comunicar al Director General Je! ISSSTE con resi· 
dcncia en la dudad de México, Di,1rico Federal, l.1 
sentencia detini1iva Je f..:cha b de agm10 Je l?JO, ¡Mr.i 
que dentro de lo~ límite~ de su. ... 11rihucil•ncs ordenara 
al Delegado Je la ln..-.tituciún dcmanJ..¡d.i, con domici
lio en la ciud..id <ll' Gu.1J,il.1jara,J.tli:<.eo, d l'Umplimicn
toa la.o;enlenci.1 dictJJ.t JcntroJcljuicio 1:.,>;,WJ,denlro 
del término de lrcint.i Ji.1\ conct·dido en la 'cnh:neia. 

t t. Copia de la cédula de nolifieación al ISSSTE. de 
fecha 3 de diciembre de 1991, JX>r lacualsc le hi7.0saher 
el contenido del exhorto 213191, anexando copia ~imple 
de k>S proveídos de fechas 30 de octubre y2 de diciem
bre de 1991, así como del tc.stimonio de resolución en 
copia debidamente certificada, dictad.1 por el Jwgado 
Segundo de Distrito en Materia Civil de Jali<;cn, el dl.t 
6 de agosto de 1990 y ejecutoria del 12 de septiembre 
de 1990, 1.liclada por el Primer Tribunal Unitario del 
Tercer Circuito. 

H) Oficio :;CiJ/l 124fJ2 firmado por el liccnÓ..idu Javier 
Moi.:tc1uma llarragán, Subdirector General Juridicll 
lJel ISSSTE, dirigido al doctor Luis Mario Santana 
Cobi.in, Delegado E.<ilalal del ISSSTE en Jalisco, mc
Ji.mtc el cual le ~olicitó infonnaci6n sobre el c.~tadn Jd 
asunto y la docUJnl'11!;1ción correspondiente, con l;1 

limliJ.ad lle oh!>equiar cumplida y oportunamente el 
requerimiento Je l.1 Comi!i.iún Nacional de Den·cho."i 
Humanm. 

C) OfiduSGJ/1126/'n,finuadn porclfü:cnciadoJ,1vler 
Moctczum..¡ Uarragán, Subdirel·tor General Juridi..:11 
Jcl ISSSTE, mediante el cual en \'Ía de rei.pue~l;l, 

remitió el informe que riru.lió el doctor Luis Mitriu 
Sant..in;i Cohián, Delegado dd ln.,tituto en el Estallo 
de Jali$.Cu, !.cgún ofir.:iu 14.2/375, ..:n el cual reconoce 
como áeno<i los hechor. moth·o de qm:ja en ttl\lo.., !'>ll'i 
tC:nninos, h.tcicmJo con:-.tar que: 

"El 30 de ocluhrc de l'J<)t, a!\olicituddc b promn
vcntc !te dictó un acuerdo en el que se ordena hacer 
saber al Director General dd lnl>titulo la !i.cnknei.1 
dcfinitiv.1 Je 6 de Ago!>lo de 19QO, la cual fue dcclara<l.a 
finnc por el Primer Tribunal Unitario del Tercer Cir
cuilo mediante rc!>nluciún de 12 de septiembre Jcl 
mi.<imo año, para que Jcnlro dd límite de MLS atrihucio
nc.s ordene al Dckgado de la lnstituci6n demandada 
dé cumplimiento a la sentencia dentro del término de 
30 días, por lo cual se ordenó girar edtorto al C. Juc:t. 
de Di_,,trito en Maleria Civil en Turno en la Ciudad de 
México, D. J.. Dicho acuerdo fue notificado con fecha 
Jdc dicicmhrc del pasado año -1991· por condudode 
Ja Pa.\ante de Derecho Trinidad Cárcamo en la Suhdi
n.:1..1,:il111 Cicner.il Juridic.i.~ 

"A parlir Je c.<;:1 fecha -3de dicicmhrc de 19'Jl- M: 

1.fü·ron ill<itruccioncs al C. Lic. Lui~ Octavlo Márc¡uel 
Martinc1., Sutxlclcgado de Scr'\ldo: .. Sodalcs y Cultu
rales para que alquilara un nuevo local apropiado a la.<; 



ncccl'iidadc.~dcl Centro Cultural en cucMión, con el rin 
de no intenumpir el servicio que se 'tiene prcslandncn 
la finca materia del litigiu." 

•con eic.ta fecha -5 de agosto de 11JJ2. c. .. toy reite
rando dichas instrucdonc..., para que se agilice la hú.'i
qucd.a dd lo~I mencionado: 

Agregó 4uc M: han hecho gc~tioncsantc la propk
laria del inmueble para que se aceplc conlinu;u arren
dando o para que se celebre contrato de compraventa, 
quien se ha negado. 

111.· SITLJACll~N JURllllCA. 

Con íccha (J Je agrtslo de t')CXl, se dictó :>entencia por 
el Ju1gado Segundo de Dii.lrilo en Materia Civil en el 
E.i;,tado de Jalisco, en la que se condenó al lni;titult1 Je 
Segu1idad y Servicios Sociales de hKTrahajadorcsdcl 
futadn, a entregar el inmuchlc arrcmlado, a !->U prupic
taña la señora Elpidia Oclma <le Rlchcling. 

La i.cnlcm.ia. cau..-.l1 ejcculorla con fcdia 18 l!c 
septiembre de 19'.Xl, hahicndo "idot..ledarada lirmerur 
el Primer Tribunal Unilario del Tercer Circuito me
diante rcsoludón Jcl 12 de septiembre de l 'J'JO. 

En el mes Je cncrn de Jl)CJJ, el quejoso .-.olic.:itó al 
Juez Scgundd de Distrito la ejecución de la s.cntenci.i. 
dictada dentro del cxpcJienlc 12X/89, re~olviémfo~ 
con fecha 22 de cnnn dd mi ... mu aiio, 

El 11 de fd...-cro Je ¡c)I) I, d qul·joso demandó l;i 
cjecudón Je la -.cnlenc-ia ante el juc1 nalur;1I, did.ín
dw.c ti!inlueiim l.'On frch.a 15 Je fchrno. Dicha !.(Jfü:i· 
tuJ fue nue\.'.;uncnle pre."l.·ntaJJ ante l;1 prupia auluti· 
Jad. l.'tlll íccha 24 de junio Je 11)1>1; cljuc1 J1.·I rnnoci· 
micnloresolviúcl díJ 2"1 del mi!'lmomcs y año. 

El quejoso intcrplL ... o recurso de ;1pclación en con· 
traJcl ilUlo Jil1adu por d Jue1 Segundo Je Di:-.trito el 
27 Je junio de llJIJI, formándose el Toca 8/91, mi.\nm 
que fue rc~ucltn ptir el Se!!un<lu Tribunal Unilario del 
Tcrcer<.:ircuitn, d 20 de M:pticmhrc de JC)CJJ. 

La M.:nlcnc-ia dict..id..i 1.knlrn del cxpl'dicnle 
t2WH'I íuc dchidamcnlc nolific.a<la tanlo a la Dirn:
ciún Cicncral del l~~s·1 E, como a la Dc.lcgJdún 
Ei.lat..il del ln:-.litutn, i:un f1.:cha 3 de diciembre de 
l 1J'>l, :-.in qul· h.1~ta la f.:d1a !<iC h.1ya d.1documplimicn· 
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toa dicho mantlamicntodcl rodcr Judicial Federal. 

IV.- OllSEK\'ACIONES. 

De la..., com,tancia ... que nhran en C!i.la Comi ... ión Nacio
na~ se desprenden l.t.s siguicnles ub~crvacinncs: 

l. lla qucdatln demoslrado íchacicnlcmcnle que el 
ISSSTE fue cuntlcnado a l..i di.!vulución y entrega ma· 
terial del inmuchlc (lropietlaJ de la señora El¡iidia 
Ochoa viuda de Richcling. median le ic.cnlencia de íech.1 
Í• t.lc ago ... 10 tic 11JIXJ, y que t...ta C<tlL"Ú ejccutori..i t:<ln 
fecha 12 de !<tepliembre dd propio ;1!10, según re ... olu
cillfl dl'I Primer Tribunal Unitario Jcl Tercer Circuito. 

Ai.imi ... mu, lai. auloridatlei. del lni.Li1ul11 han ret:u· 
nocido en form.a cxprc.~a 'IUC a (ll'"-'u de ci-.1.tr dchiJa. 
mente notiricttla-. de la scnlcnci.t rclaeinn;ill.1, nu han 
acalado lo di,puc~n por la mi'1Tla. 

2. Una ve~ 1¡11e la n:.!.olucitln de mérito cau!il\ c!Jadn, 
con,tiluyénJmc en ct1~ ju7gada, la agravia1Ja pr11mo
vió incidente Je cjccudún, rci.uehu en apcl.u:i,\n, l'll d 
i.enlidu de determinar c¡uc nohahia lu1~u :i lil>r;ir cl m;m 
damicnto de cjrcuciún o prtJ\itlC"nc-iJ de embargo n·..,. 
pcctivo de acucrtloa lo Ji.,puc...io por el arlicu!.1 ·fo. lid 
Código de Procc<limicnlth Ci~·ilc.<i. 

Nu ul~antc lo anlcrior, en dit:ha rc~ulm.iún dcri· 
niliva cl 1mtf!_i\lrado puncnlc tl.:.,laca el hct·hu de t¡ue 
la M:ntcncia <ldic :-.cr nnlificaJ.t y cumplitl.1 por p;ulc 
de fa aulorid,ttl. lksulta d.tnH¡m· nn c"i 6hkc raradlu 
la folla (k mand.1micntn dl' t·jl'c-ttción, pul''> la lrkolo
gí..i Je una r.:,.1l11óún definitiva t'" ~~.1r,1nli1;1r t•I Jl' int.i
pio de ~cguriJaJ jurídica, m.i.<. aún ewnd11 la agr.1\i..tda 
obtuvo n·i.uluciún fa't11rahk .t Ml!<i inkrese\ y~ .1~nta· 
ron todos lus rccuri.o" legales proo.:Jcnlcs para cum
plir dicha ~cntcnci;i, :-.in que é:-.la Je manera inexplica
ble sea cumpli<l.1. E..~a sitwci1\n es a 10J..1:-. luces con· 
traria a Derecho, pues coloca a l.t af!_raviada en com· 
plclo e!<itaJu tic i11Jeícn .. itin ank 1..i nq.~ali\·d rcitcrnda 
y Mstcmálica por r..irte Jt::l ISSSTE. 

Nn punk ,1dmilu-.c t¡u1.· una Je l..ii. parte.IS en el 
juidn, aún lenicnJo el carárler di.· .iutoritl.1d, pretenda 
incumplir l.i rnoluciún Ji1.1.1tla por el m.1 ... Aho Tribu· 
na!, lo .. _.onlr.uin irnplit•ari;1 intcrprctar en !;(.'ntiJo re:.trit:· 
Lim ta.. .. f.u:ult.1dc.;, jmi....Jirdon.1k!'I 1.k Jkho Tribuna~ 
quedand11 t-iwl.id.1 l..1 rc'("ll:l.1l11li.l..1J de .. u.i;, f,dll""'- puc!Jo 
que el n1111plimil'nh1 dl· f,,.., 111i.,n11" l·:-. de inlcrC.S púhlico. 



Sin cnlrar al cMudio del ar1ículn 4o. del Cúdign 
Federal de Procedimientos Civiles, es duo que ningu
na norma de car~eler adjetivo puede estar pnr encima 
de la vcrdadjwídica umtcnida en una scnlcnda cjern
loriada. Como puede apreciarse, el mismo artículo 
refrenda la ohligatorinlad de cumplir con la~ ~nten
cia.o;dictad;1!. en cnntr;i,scgún In t..li .... pue!.ln por la pn1pia 
norma diada en !.U !.egumJo párrafo, que a la letra dice: 

Art. 4o. •Lac; in.\litucionc.."- scnicins y dependencia.e; 
de la-administración púhlic.a de la Pcderaciún y de lac; 
cntidadc.c; fcdcraliva.c; tendrán, dcntrn del proccdimicnlo 
ju<lkial, en cualquier forma en que intervengan, la mic;ma 
:r.i1u;ici6n que ocra Jlólrlc cual1¡uicra; pero nunc.'I pndr.i 
dictarM'.', en !.U cunlrn, mand.1micnln de cjecuci(m ni prn
vidcnei;1 de embargo, y c..<,larán e1'entn-. de prc.<Jar l.L'> 
garanlía.<, i¡uc e.<.le Códi¡.i;n c,;ija a fa..., pJrlc ... : 

•La._., rcs11lut:ionc." dictadas en su conlra serán cum· 
plimcntotda!-. por fos au1oridadcs corrcsrondicntes, 
dentro de los limites de su.o; alrihw.:inncs: 

El prca:pln citaJn, según 101 C1'pnsiciún de motivos. 
del Cúdign de la maleria, confo::nc la únic;1 e1'<.'cpciún 
a IJ rcglJ de la igualt.L1d, 111i!<>ma que seju!.tifica únic.a
menfe ~pon¡uc no es p1!.ihlc t¡Ue los Órg:mn!-. del 
Poder!.'! coal·ciom·n a si prupitt._, y C.\ imposihle, dentro 
Jcl E.<JaJo,que haya un poder supcrinral mi:.mn Pmkr 
e!'r.lalal", pero en ínrm;i ali.,'lJOJ M! alienla IJ po•,ihilid;ul 
Je t¡ue lit!. follos emitido" pnr el P11dcr Jutlich1I Federal 
se cmwiertan en klra muerta c1mcuk.1ml11 por sí, lo!. 
Dereduis l lumanos lJUe pn1h.:gc una scnleneia que h;1 
c<1ll'>ad11cjecutnria y que cnnÍt1rme ;iJ arlkult1 354 de la 
ley at..ljetiva es la vcrdJd legal, conlr.1 IJ t·uaJ no se 
admite recurso ni prucl1.1 en cnnlrario. 

En el Gl'>O 1¡ue "º" rn:upa, Ül'.' nn nun¡ilirsc cnn l.1 
scnlcnciJ, se com·uka 1,,•I tkrt.•t·ho de propiedad de l.1 
agra\.Í.tda, !<>cñura Elpidi.1 Ckhna viuda de Ridx·lin~· .. 
quien no puec..lc gt1J".ar de 111\ elemcnlnsc!.l!ncialc!\dc la 
propicdad, n 1mo lo son el iu.r ulf·ndi Jn1~11di yµbute11di, 
en dclrimenln Je su palrimonio, es decir, con la posi
bilidad Je u!.ar, di!.írul.tr y aún conlra\·enir la amser
v;ic..iún de bien en t:UC.\IÍún. 

J, Por t:UJnlu h.u.:e a la afirmación hecha por el 
Delegado fatatal, en relación a que el ISSSTE ha 
rcaJiJ'.4..ldnge~litme!. J fin de que el inmucl1le mal e ria tic 
lascnlcnd.1 le l1mtinúc~it;ndo arrcndado,11t·n "111·a~1 

vendido, i.cñalandn cnmo conlradiccilm que la agravia
da haya manifc. .. tadn su deseo de vcnder, ello rc.o;uha 
irrclevan1e puestn que no cxi. .. ce norma alguna que 
nhliguc ;1! propietario de un hiena vcndcrlo a persona 
dclerminada, cncontr:lndo:c.c por lo tanlo en lihcrtad Je 
rclencr la propieda<l tlcl inmuchlc o vcndcrk, a persona 
cfoJ.inta del ln.-.tilulo. 

Por lo anteriormente cxpuc. .. 10, cr.ta Comi.-.ión Na
cional de Derecho:<. J lumanos se pcrmilc formular a 
u~lcd, señor Director General del ln.c;tilulo Je Scguri· 
dad y Scf\oicins Sociales de los Trahajadnrc.o¡, del E.\la
Jo, con toJn rc.c;pcto, l;L<; ~iguicntcs: 

V.- Rt:C<>MENl>ACIONFS 

rn 1 M EHA.- Se ordene a l¡uicn conc..ponda IJ inmedia
ta di..·vuluciún del inmueble ~lo en l;i avcnida Vallar1a Nu. 
1049, Je la ciudad <le C.u.1dtl.1jara. Jali<.al, propicd;ul Je 
la scñor.1 Elpidia Odma de Richcling. 

SECiUNDA.- Se inicie el proccdimicnlo administrali· 
vo que corn~sponda en contra de quicnc.<;, han dejado 
Je cumplir la !i.COlencia dentro <lcljuicio 12H/89, aritc el 
Ju1g;iJo Segundo Je Di.<Jritu en Jafü.eo, a pesar de las 
in!Jruc:cinnc.-. 11ue girara otl rcspct1n el Dircdor Gene
ral del ISS.\IE. 

TERCERA- De cunformi<lad cncl artCculo46 párr.afo 
11, de la Ley de la Comisión Nadonal de Dcrecbnc; 
llumanos !\olidtn a U.<.lcd que la respuesta sobre la 
act'ptal'iún Je C.\la Recomendación, en su caso, nos sea 
informada denlro del ténnino de 15 Jea.,. háhiles si
guiente. ... a c.<.la notificación. Igualmente, con el mismo 
íund;1mcn10 jurídico, solicito a ll<,lcd que, en su ca.'\(\ 

las prucha..c; corrc. .. pondtcnlcs al cumplimicnlo de b 
rcromcndaci6n se cnvfen a esta Comisión N:u::ional 
dcnlrn de un l~rmino de 15 día.'i háhilo; siguiente~ a Lt 
ícd1a en 1¡uc h;1ya concluido el pla~n para informar 
sohrc la accplaciún Je la Recnmcnd;ici6n. 

La faha de JlfC..-.Cntadlin de pn!cha!; dará lugar a 
que se interprete que Lt prc.-.cntc Recnmcndación no 
íue aceptada, quedando la Comi.'iiún Nacional Je De
rechos Humano\ paca hacer púhlica e!'>la dn·unstancia. 

Atenlamcnlc, 
El Prc:o.itScntc Je la Comi~6n N.tciunal 



México. D.F. a 12 de ahril de 1993 

Almirante Cgdcm Luis Cario<; Ruano Angulo, 
Scaclario de Marina 

Dr. Jorge CarpiJ:o, 
Procurador General de la República 

Muy di!>tinguidos señores: 

La Comi.,ión Nacional de Derechos Humwm, con 
íundamcnlo en lo dispuesto por el artículo 102, Apar
tado Il de la Consti1ución Política de los &tac.los unidos 
Me,Ocano!>, asf c:nmo en los artículos lo. y 15, fracción 
VII; 24 fracción IV; 44 y-l5, de la Ley de la Comisión 
Nadonal de Derecho!. llumano!'., puhlic.ada en el Dia
rio Oricial de la federación el dia 29 de junio de 1992. 
ha examinado los elementos contenidos en los cxpc
Jicntcs CNDI l/122./'-J2JOAXJ5'774.lXl2, CNDl 1/ 122/91) 
0AXl5974.ll03 y CNDfl/122i'J210AX/5974.<XJ.t., ;;,·u
mulados al primero de ello~ relacionados con la queja 
interpuesta por el C. Cirilo llail6n Martfncz en repre
sentación del Centro de Dcrl'ch<l<> Humano.<;, Tcpcyac, 
y .. 1.,,1m. los siguicnlcs: 

l. ANTECEDE!'.TES 

La (\imi~iún f'.:.u.:iun.J de Dcrcd1l'" 'f UmJ.nn-. rcóhiú, 
con fecha 18 de ~pticmhn.: de 19'92, trescscrilo!'. firma
dos pln el{'.. Cirih, Bailún f\.1ar1lnc11 en lo ... qui.: cxprc~ 
pr()hahli.::. \'iuhu:ioncs a los Derechos l lumano'i come· 
ti<las en agravio Je lo:-. CC'. Fdipc y Filngonio de ape
llidos 0\icdo Á\ila, Pedro Ciijón Lobo, Víctor E.. .. pinn-
1a Quimcro y de h-.. mcnnrco; Luciano y Álv-..tro de 
apellidos Espinoza Valle. lodn.., indígena<; l-luavcs 
miemhrus tic l.t t.:omunidJd de SJn Mateo del Mar, 
Oaxal·a. 

Scñalú d quejnso que el díJ 1) Je <,cplicmhre de 
llJ''P- c11mo a l~t'i 10:00 de IJ. mañana, lkgarnn al domi
cilio del !>cñor Vídor E.<,pÍnn1;1 Quintero "un grupo di.: 
pcrsnna. ... unifor01<11.1.t., al p.1rcccr miembro.., de la Se· 
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crclaría de la Dcícnsa Nacional que venían r.iguicndo" 
a sll'i menores hijos "Isa uro de 4 años, Álvaro de 14 años 
y Luciano de 16, quienes se enoontraban c:n la playa 
tirando (.ric) sus anzuelos". Los unifonnado.s pcnclra
ron a su domicilio "sin pedir permiso" prcgunlando 
ldóntle están los huevos de tortuga'] para luego orde
narles que subieran a una camioneta color pardo (sic) 
con matrkula AMü20308; los tra!'>ladaron a una playa 
cercana al pueblo tic San Pablo lluilotcpcc. en donde 
los tuvieron sentados en la arena caliente por más de 
do..-. horas, interrogándolos sobre los hue'o'{ls de tortuga 
que .s.u¡rnc!>lamente tenían cn:-.u poder, Luegodclinlc· 
rrogatorio, lrtS soltaron bajo la amena7.a de que "por ser 
la primera vez (lo~) soltaban, pero si (los) agarTahan 
(.sic) otrn \'cz lcs iha a ir mal''. 

En lo tucante a lo .... CC. Felipe y Ftlogonio de 
apellidos Ovicdo Ávila, el qucjow rdiri6 que el día 10 
de scplicmhrc de 1992, como a la..-. 2.1)() de la larde, 
fueron detc:nidos por un grupo de pcrsona.'i uniforma· 
das (sic) miembros de la Secrctarfa de la Dcícns.a 
Nacional, debido a que levantaron (sic) una tortuga 
••para ayudarle a poner sus huevos. porque a~ C.'i la 
co~umhrc". Según !tC fi.Cñala en el escrito de queja, los 
inlerrngaron sohre !i.U intencilin de matar a la tortuga y 
rc ... pcctn " lo.-. huevos de ésla. contc.. ... tandu los ce. 
Oviedo Ávila .. que~¡ hubicramn.-. sacado (sic) ltY) huc· 
vos iha a :.cr para COll!\Umn familiar por que nosotros 
somo' pobres ... nos.otros snmo.., pesca.dore~ que c ... 
nuestro único me Ji o de :.ulJ!ii!-.lencia •.• "; los condujeron 
a la pl.iya y lns tuvieron sentados por espacio de una 
hora en la arcnacalicnle. Dc.'\pués <le clkl, losfamiliarc.c. 
<le 111.., señores Ovicdo ;\\ilJ. acuJieron anlc clcom.:ut· 
danlc de lo!> uniformados para snlicilarlc que ll~dcjara 
en libertad. indic.lndolcs é~tc que .. al ralo", 1¡uc rcgrc
<,aran a su ca.\a y que lm. llevarían a Salina Cnu. Como 
a la.\ 4:'.Yl de 1.1 tardc lo.-. lra!<,ladarnn a Salina Cru1 y lll<t 
IU\icron ••damln \'\!cha~ por lodo S<1lina Cru; haoJa la.., 
Hdc la ntK:hc que loHntrq;arnn 6ic) a la guardi;i de la 
Scuct,1rí.1 tk f\1.uin.1". A~rcgú l·l 1¡ucj'\1MI<IUC ;11tlc!>de 



ponerlos a rc~guardu en las in..-.1alacionc!'I de Ja citada 
Secretaría, los amcna7.aron con llevaron al cerro (sic) y 
"allí le..-; iban a dar se L.-. halaw!-.". Permanecieron en 
dichn lugar ha!-.la las 13:CXl hora"' del día siguicnlc y 
poslcriormenle los prescnlamn anlc el Ministerio Pú
blico Federal t¡uicn los interrogó, dejándolo!-> en libcr
lad a las 15:00 del día 11 de scpticmhre. 

Finalmente, por lo que hace a la detención del C. 
Pedro Gijlin Loba, señaló el qucju<;.0 que bJ:a tuvo 
lugar a las ·tOO de la mañana del día I:? de !-.epticmhrc 
de 1'YJ2, en un lugar cercano a la playa dL" 1.1 Boca 
Grande, San Mateo del Mar, siendo pucc,,lo a di<>[Xl~
ción del Mini~crio Pliblico Fe<lcral con sede en ~hlina 
Crw .. a las 7:fXl de la mañana del mismo dfa. hajn fa 
acusaci(ln de J>er trnficanlcs de huevn!> de lortuga; SlL\ 

familiares intentaron hahlar ron él pero les fue negada 
Ja autoti7.acilin. 

El día 13 de !'>eptiemhrc, r,;prc-.cnl:mlc~dL"l Centro 
de Derecho~ Humanos Tcpcyac :-.oliciti.Hllll al Repre
sentante Social Federal "que íucra hcnévoln con el C. 
rcJrn Ciijlii1 Lobo ya t¡uc C\ indígena hu.t\'C y llll habla 
csp.-ifinl..." El tlía 14 de seplicmhrc el inculpado fue 
dejado en lihcrt.:1d bajo riani'.a por la canlidad dL" un 
millón de pL"Ml", manifc...-,1:mdo el Minblerh' Púlilico 
Federal que é!>ta ascendía :i dos millones de pc!>os., 
"pero habían ido una .. personas de Dcredu~ l luma· 
nos. cntunccs era nad.i má..-. un millón". 

En virtud de lo anterior, la Cnmisilin Nacion¡¡I J1.: 
Dcrcchre. l lumanos a través de su~ ahogadm adscritos 
a la Primera Vi!>ÍtJduría General, reali7ú una \ic;ita a la 
población Je San Matc¡11..kl M.tr, Oax.aca, lo!. días 30 
de :-.cpticmhrc y 1 dL octuhrc de 1992. cmi1icndo lo<i 
oficios l'N.162 y ll.13<13 de f1.·('h.t Jll Je ~eplicmhr-c Je 
1992, diril!ido!> al C. Vicc.tlmiranle CCiDEM Ct1man
dantc M.mud ~crmciio del Peón, Jefe de l.i Vigésima 
Zona Naval con sede en Salina Cru7., ()a:(., y al C. 
liccnci.i.do Alberto Linares Bemct, Subdelegado Ge
neral Área forám·.a de la Procuradur[a Cicncral Je la 
República, con rc~idcncia en la mi .. ma ciudad, infor
mándoles de l.i prL"M:nci.i Jd pcr!>onal Je c.\ta Comi
:-.iún N<10.:i1m.i.l ..:n :-.u juri!)Ji..:;;il111yJi..:!11l1jdo J1.: l..i \i ... it..i, 
adcmá!> de solii . ."Ílarh:~ su má.-. ampli.J n1l.ihmJci1·m. 

De las im·c!->ligao.:ioncs rc;1li7..adac,,, c1111si,tcntc' 
en l.1s dL"claracinncs y IL"!-ilimonin' rendidos pnr lo' 
presunto~ agraviaJll'i a tr<1v~' de 1 raJucllircs pro por· 
c:innados por el Centro de Dcrcchm llumanos Te· 
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pcyac, en virtud de que ~on indígenas que hablan el 
idiomahuave;cn h~informcs (ToporcionadosmeJi.in· 
te cntrevblas directas con el Capit;in de Navío del 
Cuerpo General DEM Jorge F. Duarte Rosado, Jefe 
de estado Mayor de la Vigésima Zona Naval, con sede 
en Salina Cru1, Oax., con el licenciado Mario Luviano 
R ui7 .. MiniMerio PUhlico Fcdc ral lit u lar de la Suhdclc
gaci{m General Área Foránea <le la Procuraduría Ge
neral de la República, con re!->i<lencia en Salina Crul, 
Oax.,cnnclC. l'aulinoA vendañnSalomún, Presidcnlc 
Municipal de S;m Mateo Jd Mar, Oa."(., y con el C. 
Fdipe Oviedn S.:1lanr, Sccrclariodel Ayuntamiento 
del mismo municipio, asf como en la inspección 01.:ular 
de los lugucs en JonJc se reali7aron l.1s delcnciunes 
moth·ode queja, se desprende losiguicnle: 

a) Uts dclenciuncs sufrid.as por I~ t.."'C. Felipe y Filngnni11 
de apclliJ{).'i (hiedo Á\ib, Pedro Gijón Lnbo, Vf\1or 
E_c,,pino7.a ()uintern y los menores Áh•Jio y Ludano de 
apellidos E<;pinn7.a Valle, íuernn rcalU.alLLc; por clemcn· 
tos de la .-\rmaJ.1 de México pcrtcncdcnlc.\ a la Secretaria 
de Marina, quienes dur:mtc un opcralim denominado 
Chinpehw92/XIV, intplL'mcnladn por l.t Vigé..,irna Zona 
Naval, con .<.Cdc 1.·11 el l'n,;rtn de Salina.'> Cru7~ O;t"(., en 
ctmlra úi.:l 11,1rcolráiico, sorprL"m.licrun a vario.'> pohlu.h1-
rcs de la rnmunid.ad de San M<tlco del Mar en la.e; pl.1ya'> 
ccrc.¡mas a l<t i'OJta de: dCMl\'\.' Je la tortuga marina. pcrte
necicnlc a la c!'t¡x·cic gnlfina, 7ona que por Ji.'i(1',...ici(m de 
la Secretaría de Pe~ en rnordin..ición rnn el Goliicrno 
del c!:J.ado de Oauc.a y con la Sccrctarlt de Marina, C!i 

ru'todiad.a por clemcntrn. de l.t Annada de Méxko p.ira 
proteger l.1 u1n.-.ervación de la.' C..'ipcdcsde tortuga mari· 
n.1 que se rncucnlran en c~incilin. 

b) End c:L<,¡,1dL" l1~hermann ... ()vicJoÁ\il.1, la ddendón 
obeJcciú al hl'd10 li~· t¡uc funcm cncontr:idtK en el mo
menlo que aytu.fahan <t un.1 tortup marina para que 
rcgres.:ira al mar, hacicmlu prc!iumir a losclemcnlosde la 
Arm.ula la intención Je apodcrarM:: de fo, huevos de 
ll'rtu~a dep1l\ilaúos por el animal en la arena. 

e) En rd1t·i(m a la detención del C. Pcúru C.ijún Lohu, 
é:-.ta lU\'O !>U origen ;ti haberlo encontrado en p<l'>C!ti{m 
Je 102 hue\l~de l¡ufug.t m..irin.i 1.:uant.1111•'· clcm;;n111.\de 
la Arm:1da rcali1.1h;10 una ronda de rutin;1 p!.lr l:i lag11n;1 
do.; Boc.'l CirandL", ccH';ina al Munit·ipio de !-ian Maten 
JdMar 

d) Pur luquc h.iu· a l.idrtcnciún 1.klC. \'klor 1: ... pimu.a 
Ouintcro y !IU' menores. hijo'.1 Lm.:iano y Álvarn, ~ 
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motivó al ser encontrados los citados menores por 
elementos de la Armada cuando se dirigían a una 
laguna entre las playas de desove de la tortuga marina 
y su domicilio. Según dicho del menor Luciano, se 
dirigían a ''pc~car en la laguna", llevando consigo una 
c.-.nasta conteniendo c.amarón para ser uti!il.adu como 
camada. AJ ser rct¡ucridos por los elementos de la 
Armada sobre la procedencia del camarón, los meno
res los condujeron a su domicilio para que se cerciora
ran de la actividad pesquera de-su padre a quien le 
s'1licitaron nm!>lrara sus tedes con~ finalidad de füca
füar el tipo de red utili1.ada por éste, dánd05c cuenta 
los mullicitadoselementosdc la Armada, que dicha red 
o atarraya es de l..L'> prohibidas por la Secretaría de 
Pc!.Ca ya que su constitución permite la captura de lan:a 
de camarón, especie vedada en la zona. Bajo esta con
sideraL-ión, el C. Vfctnr E.">pino1.a Quintero y sus dr~ 
menores hijos fueron conducidos por los clement~ de 
la Armada ha.e.ta unas playas cercana~ al pueblo de San 
Pahlo Huilotcpcc, Oa.x., en donde los mantU\ieron 
~nta<l1tS en la arena para, c.kspués de interrogarlos 
.e.obre los huevos de tortuga, dejarlos en lihertad cerca 
del mediodía. 

11. EVlllENCIAS 

A) Grabaciones de los testimonios vertidos por li.ls CC. 
Víctor Espino:r.a Quintero, PeJro Gijón Lobo, Felipe 
01,icdo Á\ila, y del menor Álvaro E. .. pino1.a Valle ant:.: 
IO'i ahogados de e.e.ta Com~ión Nacin;ial, de la.~ que~ 
desprende lo narrado en los incisos A), B), C) y D) 
contenidos en el capítulo de Antecedentes. 

H) Copias~mplc~ de la a1,eriguación prc1,iaSCJ198fJ92 
iniciada con motivo de la detención del C. rt.:dro Gijón 
Loho por p.vtc de elementos de l.t Armada de México, 
quienes le aseguraron 102 huevos de tortuga marina, de 
la especie golfiru, que tenía en su poder, violando 
diversas d~posicioncs de la Ley de Pc~ca. Dentro de la 
citada indagatoria se contienen: 

l. Oficio No. 2415, de ÍC<.:ha 12 de !'>Cpticmhre de 1992 
firmado por el Vicealmirante C.G. DEM COMDTE 
Manuel Zcrmeño del Pcún, a travC::s dr.:1 cual se pone a 
disposición del Mini.c,terio PUhlico Fcdcral,cnnsedc en 
Salina CrlU., O>tx., al C. Pedro (iij1'111 Loho "quien íuc 
detenido a las3:40 hora~ d.:I di,1 (de la ft.:1.:ha) en la playa 
de San Maleo del Mar, ();tx., ron t:icntodt'" huevos Jc 
tortuga gulfina (sic), por el C. Tlc. Je Curh. l.M.P. 
Je Bern.m.lo fiU!>lavo Carr .l!".CO Gúmc:r, Comandanlc 

de un operativo militar (.ric) que !>C reali1a en la pobla
ción antes citada _.se ancita el producto asegurado". 

2. Ofldo No. 1257, de fecha 14 Je seplicmhrc Je 1992. 
lim1ado por el C. licenciado Pablo Rodr(gucz Mejía, 
Ministerio Público F'edcrnl con sede en SaliOA Cruz 
Oax., S()licilando a la C. Directora del Centro de Salud 
de Salina C:rw., Oaxaca, "la designad6n de dos médicos 
de es.a inslituL;ón para que practiquen examen cUnico 
al C. Pedro Gijón Lobo y determinen si presenta o no 
lesiones füicac:; externas recienlc.c,". 

3. Acuerdo dictado el día 14 de septiembre de 1992 a 
las 9:00 horas por el licenciado Mario l.u\iano Rui7., 
Agente del Mini.c,lcrio PUblico Federal Titular, en el 
que se hace constar: "en \irtud Je que el detenido 
Pedro Gijón Lubo no hahla esp:i.ñol, solamente el dia
lecto (.ric) huavc, con fundamento en el articulo 28 del 
Código Fc(kral de Procedimientos Penales, se le de
signa interprete a la C. Sih'ia Gijón Orozco 11ara que 
traduzca el idioma. hu ave al español y poder le recibir 
su declaración otl d1.·tcnido ya mcnciona1.lo". 

4. Dcclaradón mirústeriJI rcm.füla el Jí.i. 14 de septiembre 
de 19')2., a las 9; 15 hora..., por el C. Pedro Gijón Lobu, 
quien a.c.i.c,1.ido de la C. Silvia Gijón Or01..c:b en MI calidaJ 
de interprete, manifc.stó "que el di.a 12 de los corrirntcs 
aproximadamente a la."> tres y media de la mañana, venía 
caminandu por la play-Ja la altura de un lug.."ll" com'oCido 
como Bi.x:a Grande.. perteneciente a San Matl·oJcl Mar, 
Oaxaca, ahí se enc.onLr6 con unos soldad.O$ \'C..<JÍdos de 
pinto (sic) y comoc.c,t.aha C!>¡x.:rando a que ha jara la marca 
para poder pcr.car con su atarraya a la orilla del mar, 
aquellos soldados rcgi<;trarnn su cana.c,1.0 en donde tenía 
su atarraya y ahí le encontraron ciento dos huevos de 
tortuga que um-,.; mflmcnf(l!.'> antes hab[a saca1lo (sic) o 
mejor dicho hahCa encontrado con la inlención de Ucvar
los a su casa para comer con su familia y dchKJn a que por 
su e-dad y en MI domicilio no tiene aparatos. ignora si esll 
prohibido sac-..u- (.ric) ki:s huc\'J:.<. Je tortuga, por lo que 
desde aquel momento lo detuvieron csc:iswldadu\ ycl día 
de ayer aproximada.me ni e a la.~dicri-.éi."i hora.~lotrajcrtm 
a c.c,la oficina". 

S. Oficio No. 12.HfJ/92 fcd1a<ln d 14 de septiembre de 
PYJl, dirigido al C. licenciado Pahlo Rm.lrigucz Mejía, 
Agente del Ministerio l'úhfü.:o Federal, a través del cual 
kis médico.\ Ema M<trgJrita Pérct G. y l.ui. ... Pei1a 1.6-
pet., ambos médicos generólk!oo <td.,criln., al Centro dc 
~alud "A" de l.i ciud,1d tk Salina Crt11, ()¡ix.,ccrtifican 



que .. en el momento en t¡ue se le practicó el examen 
medico clínico al dclcni<lo Pedro Gijón Lobo, se en· 
contró que dicha persona no presenta huellas de lesio. 
ncs extctna.'i rccienles". 

6. Acuerdo <le vista dictado por el licenciado Mariano 
Luviano Rui,. ... Agente <lcl Mini~tcriu Público Federal 
Titular en íccha 14 de septiembre de 1992, por el que 
se decreta la libertad bajo la.'i reservas de ley al C. Pedro 
Gijón Lobo. considerando que la C. Silvia Gijón O rol.· 
cocxhihiú el billete de depósito de Nacional Financiera 
S.A. No.11026876 por la cantidad de ur millón de pe.sos 
como gar;mHa. 

7. Oficio No. 2947 ícchado el 17 de octubre de 1992, 
dirigido a l;1 Comi'iión Nacional Je Derechos Hum.a· 
nos., firmadoporclC. ViccalmiranlcC.Ci.DEM. Manuel 
Zcrmciio del Peón, Comam.lanle de la Vigésima Zona 
Naval Militar de la Armada de Méiico. en el que se 
destaca l.t cnirc\i. ... 1a sosh:nid.t por k!!> ahug;1dos de estO\ 
Cmnl.-..ión Nacio11;1l cun el Capitán de Navío del Cui..:rpo 
Cicncral DEM Jorge F. Duarte R1~dn, Jefe de cstad11 
f\.t.tynr de la V~~ésima Zona Nav.tl Mililar de la Annad.1 
de Méxi1.-o, ascntándu:•..c en d uridn en l.:mncnlo que los 
CC:. F1liherto (sic) y fílngnnio (C.hic<lo) Ávila "fueron 
~omctidns (°00 una tortuga golfina viva y productos de la 
mi. .. ma, en inmcd.iacioncs d.: la playa de San Mateo del 
Mar, Oax.aca, siendo conducidns a c.\la p1a7.a y de inmc· 
iliato pu~o a di .. p<"Nción del C. Agcnle del Mini.<J:erio 
Públi1.·u Federal de ~a ciuda<l. quedando en lihcrtaJ al 
p.ucccr aJ día siguiente; por lo que rc.-.peda al M!ñor 
Victm E. ... pinoi".a Quintero y su.\ hijos Ludano y ÁIV'.t.ro 
E.<.pino/.J. Va.lk:, fui:nm retirados de SU \i .. icnda mientras 
é!.t;1 fue in. ... ~ccionatl.1 a su alrededor con motivo de 
h.Jl.tr!>C en !'.U proximid.:nl uten-.ifü-,.. (redes), el pcr-.tmal 
de marin.t les pa.-..(J (sic) in..-..p..·ccilm p.1ra ver~¡ no eran 
artcf. prohihic.1:L\ (sic), hulx1 tard.u11.a en el intcnogatoriu 
porque el citado individuo no h;1hla c.-.pañol y ~u" hijos 
!'wer\'bn dr.: intérprete.\. .. " 

111. CAlJS.\.~ UE NO VIOLACIÓN 

Del an;íli.,i<. tic he;, ctm~l;im·ia_., del prc..cntc 01 ... unto, la 
Comisiún Nacional de Dcn:chn' Humano" <:on!'>idern 
que en c!-Jc ca...i1 en particular, no c~i\ti6 "i11l.11.:iún ;1 hl"i 
Dcrci:hns l lum.1mr., por la!-. ~iguienk., ra1onc_': 

al l\1r lu qut..· rl.'f>pc..·t.:1a a l.t dctendún de lo ... CC. Fdi1x: y 
Filog1111in <hiedo Á\.ila é!Ja 11hedct..iú al h1.:d111 de hahcr· 
lo., cnnmlrado cuando h.1ci.m nmlat.1o con una turtu~.1 

Doc11111r11tos de norrfponsahilidad 

marina, de la c..-..pecic goHina, haciendo rrc..-..umir a k~ 
elementos de la Armada de México que patrullaban la 
mna. la intención de apoderarse de los huevos que 
dicha animal gcnernlmcnte deposita en la arena. 

Una vez que fueron puestas a disposición del Mi· 
nisterio Público Federal, con !'.Cde en Salina CrU7,. Oax., 
el tilular tic la Agencia Investigadora los dejó en liber
tad el mi.c;,mo día de .:;.u dc1cnción, según se desprende 
de las propia.-. declaracinnc.c;, emitidas por los señores 
Ovicdo Á\ila ante abogados de esta Comi..-..ión Nacio
na~ toda vez c¡ue no se confirmó ilícito alguno al no 
exi\tir el cuerpo del dclilo. 

b) En cuanto a la detención del C. Pedro Gijón Lobo. 
ésta tuvo lugar por parte de elementos de la Armada 
de México, quienes kl encontraron en posesión de 102 
hw ... -vns de tortuga marina, de la especie golfll\a. dcján· 
doln a disposición del Mini~crio Púhlico Federal, con 
selle en Salin.'l Cru7 .. Oax., iniciándo.'iC en .!'.U contra la 
averiguación previa SC/1118/992 por violaciones a la Ley 
f'cdcral de Pesi:a, y en alcndón que el C. Gijón Lobo 
fue detenido en fi3grancia ni estar en ptt'i.C.'iión de los 
huevos de tortuga que le íucron a."'!gurados dcnlro de 
dicha indagatoria, el tit ul:i.r de la Agencia Investigadora 
del Ministerio Público Federal adu6 conforme a De· 
recho, según se dc. .. prcndc de la'i evidencias oontcnidas 
en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y6 del inciso h) im • ..:::rtos en 
el capítulo de Evid.cnci.u del presente oficio. 

e) Con relación a la <lctcnción del C. Vktor E~pinoza 
Quintero y st1'i. mcnorc.\ hijos Ludano y Álvaro de 
apdlidoo; Espino7.a Valle, por parle de clcmc.ntosdc la 
Armada dc México, é-.ta !.e moti\lú al M:r intcrrt~t.lm 
los menores cuando . ..e dirigían a pc...c;u Ira yendo con· 
!.ib'<l larv.i de camarón, C.\pt:cic tamhién protegida en Ll 
región por di.o;po~ciúndc la Sccrdaría de Pesca, lo que 
c.lcriv6cn un in1crrogatorhJal C. Víctor E."pinn1.aQuin· 
tero, padre de lns mcnore!i, interviniendo dichos meno
res como inlérprctcs ¡lara el dc~hogo del mi.\mo. 

Una \l.:/. agotado d intern·•galrnin, durante el cual 
no cxi.'>liú maltrato füirn, !>Cgún la.o; dcd.lfaciune~ cmi· 
ti<la., pt'r el ¡Hupi1) ~efü1r E~pim11.a.Q11intcro y :<iU menor 
hijn Alvaro anle ahog,1dtt<> de c~ta Cnmi~i1ín Nacional. 
fueron dcj;1du::<. en l1herl.tll tl1"' hur;1\ dt..·:..ptlé!i. de .">U 
tlctcnciún. 

d) E., de cstim.1r-..c que l.1 ... t;:Omlui:t.1'.'> llcv.1d.1'\ a 1..·aho 
por lo:-. ('C. Filogonin y Felipe tic iipcllit.lo\ Ovicdu 
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Á\.ila, Pedro Gijón lobo y Víctor E.o;pino7..a Valle, to
dos indígenas hu aves con residencia en San Maleo del 
Mar, Oaxaca, se asemejan al robo famélico contcmpla
dt'l dentro de distintos ordenamientos penales vigente.o; 
en el si.o;!cma jurídico mexicano, tomando en conside
ración los antecedentes culturales y étnicos de los inc.lí
genas hahi1antcs de la región del btmo de Tchuantc
pec; aunado <t la'> condiciones paupérrimas de vida en 
las que desarrollan su natural acth·idad pesquera, se
gún pudo constatar esta Comisión Nacional. Por ello, 
si bien es cierto en los hechos motivo de queja no hubo 
participación alguna de scr\.idorcs públioos pcnenc
cicnlcs al Gobierno del e!>lado de Ouaca. es de resal
tarse que el entorno socio-económico de la zona dc San 
Mateo del Mar y comunidades aled.1ñas, se encuentra 
en un completo estado de abandono pnr parte de las 
autoriihdes estatales, haciéndose neccs.aria la imple
mentación de estudios, convenios de colaboración rn
munilaria y todas aquellas geMioncs que permitan, con 
el concurso de todos losniwlcs de gohierno, promo\'er, 
crear, ampliar o reforzar programas de desarrollo en 
les órdenes :;ocial, económico yculturaL que ele\'cn las 
condiciones y calidad de vida de IOf. indígenas de la 
región y les ofrezcan al1crna1ivas econ6mic.'lS que pro· 
voqccn, ron el rcspclo a sus lradicionc.<; y costumbres, 
su adaptación al desarrollo global del estado. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. Valoradas loda.s y cada una de la.c; con.o;tancia<; que 
integran el prc.scnle expcdicnlc, la Comi...ión Nacional de 
Derechos Humanos comunica a ustedes que en c.'ile c."l.c;o, 
no existe rcspon.sabilidadalguna por parte de losclemcn· 
los de la Armada de Méxicopcrtcnccientc.s a la Vigé.c;ima 
Zoru1 Naval Militar, con sede en Saliru1 Crw .. Oax., que 
participaron en la dclención de los señores Fílogonio y 
Felipe de apellidos Oviedo Á\.iJa, Pedro Gijón Loho y 
Vídor E.o;pino1.a Quintero, ni lampoco por parte del 
personal adscrito a la Subdelegación General Arca Forá
nea de la Prornradurfa GencraJ de la Rcp6blica, con sede 
en Salina Cru1~ Uax., que intervino en la integración de la 
aYCriguación previa SCJl~ 

2. En virlud de lo anterior, e.'ile organismo dclcrmina 
el envío del expediente al archivo como asun!o total y 
definitivamente concluido para su guarda y custodia. 

Sin otro par1icular, reitero a ustedes las mu~rao; 
de mi más atenta y distinguida oonsideraci6n. 

Atcnt;1mcn1c, 
El Prc.sidcntc de la Comi~ón Nacional 
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PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

DECRETO por el qua se crea lo Comisión Nacional 
de Derechos Humano1 como un órgano des
concentrodo do lo Socrotorio de Gaborno• 
ción. 

Al morgon un sello cori el EHudo Nocional. c¡uo 

dice: Estodot Unidot Me.-:iconot. • Pre~idenc10 de lo 
A:epUblico. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Pre11dcn1e 
ConUiTucionol de lot E11ado1 Unido' Me .. icanos, en 
ejercicio de lo focuhtld quo me conlirue el Artículo 89, 
Fracción 1 dn la Con1ri1ución Politice de los Ei1odo1 
Unidos Me.11iconot y con furidomonlo en los or1icu1o, 
17 y 27 do lo loy 019ánica de lo Admmi1Trocióri PU· 
blica Fedorol. 

CONSlDERM~DO 

Oue el 111lodo domocrólico moderno e, aquel 
que goronl•zo la te')vridod o tus ciudodonot y 

oquollot exlron¡l'fOl que ~e f'ncuunrren "" 1u l>Jottolo· 
ri?, reipelo y hoce re1petor lo ley, reconoce lo piure .. 
lidod polí1ico y recoge lo crllico, ol1enrn o lo sociedad 
civil. evilo que se exacerben 101 conllino1 entre 9ru
po1 y promue"'o lo eficacia llfl 1v1 rttlacione1 con 101 
diveno1 orgoni:i::ocioflel poli1ico1 y 1ociolu. 

Que e' obligación del Estado MP111co'10 pr(lier
vor el orden, lo po:i:: y la eilobilidod soclol del pai1, 
'ªl"'aguordondo el pleno o¡t'rC•{Ío de 101 goron1io1 
ifldiv!duoles y lo vlgenCHl del prmcipio d1t le~ol1dod 
eri la e¡ecuc1ófl de 101 01r1buc1ones de 101 ó1gano1 d11 

gobierno. 
Ouo e\ focvlrad del Poder E1erullYo FcdNol lo 

det1Hm1noc1ón de 101 pcli1ico1 que OH!')Ul('n lo conv•· 

vefltlc c1vil1zodu. d orden y lo paz mlcrno, bo¡o 101 
prrnclpiot de rt·sp('!O al E~lodo d" 'Jt•rNho y o 101 

que goronliza" la ormo"ia y coopcrocrÓfl inlernocoo

nolei. 
Que la d1>foni{•Ón dr.- po!ir1cm en mn!l>r10 de drri" 

cho, humono1 u• encuentro hi1tórocomenll• conlenoJu 

110 lo Coml1luc;ón Po!111co Je 101 (,1odo1 Un1do1 M••· 

•iconos como 9arontío1 md1,,.1duoff'\ y rimant101 Hl· 

ciole,, 
Que In ob1Prvnnc.10 d" pol11'un <'n(0"11fHH-Íu1 ol 

cumplim1l'nlo de !01 d~·red101 hurnanos. rM1u1cr<> dt• 

lo alencmn y 1eipu1•1to o! rno1 oho n1 ..... l 
Oue u lo St•C11'1or10 dr Gob1•rrH1c1ori !1• (<:>rrt" 

pondc (ondu(Jr la polo!•(O inft•fl•H qu<• '"mpt•lu •:i 

E¡cru11"0 Federal, 1ndvyo•ndo lo <oord1nn•··~n 1 f' ... 

CU(iÓn de otuonf'S d1ric]'dr11 O promo.er In ,01.11. 

gvordo d11 h11 qo•onl1n, md,,ulunlP1 
Out> nt••nd .. •ndo o .f,d10\ plr:inl••nm1rn!O\ \•' ho 

con11de•odo COnY'f'n1erne c1rnr un ü19ono d .. ,conc"n. 

frado, od1.cr1lo ol ómbilo de competenc10 de la 
Sccrclarfo de Go!Jcrnoc1ón, con atribuciones en mo• 

lerio de derccho1 humonot, he lcnido a bien 011padir 
el 1iguienle 

DECRETO 

ARTICUtO PRIMERO.-Se cr"o lo Comi,ión Na

cional do 0.:>rl:!cho, Humanes como Ufl órgano del• 
coricgnlrodo dula Sucrolorío du Gob'lrnoción. lo Co

mitión ettaro od~crila c .. hrec1oml'.'nle al 1irvlor de In de· 
pendencia. 

ARTICULO SEGUNDO.-lo Comi1ión Nocional 
de Derechos Humono1 1enl el órgano retpon1.obl11 de' 

proponer y "HJtlor ol cumplimienlo de lo polil'ca nn• 
c1onal en mcle:10 de rctpc!o y deleruo o 101 dP.recho1 
'1umano1. Con c1lc propoulo 1nurumenloro los meco· 
1u1mo1 nl'.'Ce101101 de pro,,.enc1on, 01ención y coord1· 

flación qut' goronlecen la 1o!Yoguarda do los dert'· 
(has humano\ de ki~ ml·~icon<H y de 101 .,,.1roniero1 
que \e encucntrrn .. n el INff!OflO flOC1onal; 1'110 Ulh
mo, efl coordinoc1o.:i11 con lo Secr~·lorio df! R<Jloc1onl'\ 
E,.1orioru1. 

ARTICULO TERCERO ·-Poro cvrropl1r con 101 
re1pontobili<lo(fos a que H' rcfime el anicula onro· 
rior, lo Com1uón tJoc1orial de Dered101 Humaflo11en· 
dró ka 11uv1entN otr1bucione1 

l. Proponrr lo pol11ica noc1or1ol en malerio de 
teJptolo y dcfcn1a o lo\ derud•Ol humonoJ; 

11. E,10!..ltt<"' !u1 rm1tun11mo\ de coord1nac1on 
que otegvr<!n !ti udl'.;uodo e¡ecuct0n de lo poli11co 
noc1onci! J,. ll''f't•lo 'f d .. fen10 a lot de1ec.ho1 huma· 
no1; 

111 Elobornr y t>¡eculur 101 pro91omo1 de aten· 

coón y H'<JVU•"''"'" u lea rf'damo1 tociolei 1obre d•r•· 
thoi humon<H 

IV Eluboror y proponrr progrnmo1 pre,,.en11. 

vos en mole110 d., dt·r"'°tho1 humanal, l'n lo• umb1lo1 
¡undico, t'du(CJ' •<> y c.:uhurul poro lo Adm1nn1rociófl 

Publico h•d(>rnl. 
V P.cpr"""'rnr ul Gohie1no ff'dt>rrtl onle k11 OI· 

<Jon11mo1 no~'""ªl"' y cn cooHfinofión cOfl la S11c1e
lnr10 de R .. lorrnne1 E •l(>fHHe1, or>h• 101 int.,.rnocionu
!,.,. rn ~uc11 .. ,.,~., <1·1n{10<1ndo1 con fo prornoci6n y 

,¡,.f,,nltJ de len dt>•f'cho\ hurn<lno1, 

VI Fo•n1vlu1 progrnmo~ y p1opon('r accione1 

1·"' 1r>pu!11'r t 1 curnpi.nHPnlo d<·nlro dol lf'H11orio no· 
(")nnl ,¡,.len ,,,,.q,t, 1 <011~~·11101 y 0Cul-tJv1 m1e1no

'"'"ºl"1 '"J"nd11~ P'·f nuC'\lfO pai1. 
ARTICULO CUARTO --lo Comi1ió" Noc1onol 

dP. 0Prl'tho1 Humono1 r1luro o cargo dtt vn Preudtn• 

'" ll"" 11•ró nombrado por t>I T.iulur d~I E¡en.ilivo Fe. 

do•rul 
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ARTICULO QUINTO.-EI Pre1iden1e de la Comi• 
1ión tendró los siguiente. focuhodo1: 

l. Ejercer los otribudonas que esl~ Decreto con
fiere a la Comisión, coordinéndo1e, en tu caso, con 
las domcis autoridades que resulten compotentei; 

11. Coordinar los lrabo¡os de lo Comi1ión ad co
mo del Consejo a que refiere el ar1Cculo s.iguiente; 

111. Instrumentar, e¡erulor y vigilar la aplicación 

de las politices que so establezcan en lo malerio; 
IV. Definir los politices y lineamientos poro lo 

coordinación con las inslondos y organismos necio· 
noles e inlernacionoles relacionados con los derechos 
humanos, 

V. Informar semestralmente al Presidente de lo 
República sobre el desempeño de los funcione~ de lo 
Comisicin y, en general, do los rewhados de las ac
cione. de proleccicin de los derechos humanos en el 

país; 
VI. Solicitar de acuerdo con los disposiciones 

legales aplicablu o cualquier autoridad del pais lo 
información sobre posibles violaciones da los dere
chos humanos, que requiera paro el eficaz delempe
ño de sus funciones, 

VII. Hacer los recomendaciones y en su caso 
observocion1n que resuhen periinflntes o las aulori
dades odminislrotivos del poh sobre- violaciones o los 
derechos humanos; 

VIII. los domós que le confieran exprcuomenh.' 
otras disposiciones legales y reglamentarios. 

ARTICULO SEXTO.-Para el mojor deul'mpeño 
de 1us responsobilidoclos, la Comi~ión con1arci con un 

Conse¡o. 
El Conie¡o esteró integrado por aquellas perso· 

nas quo gocon de r~conoc1do prHligio en la sociedad 

y'"'ª" invitados o tal efecto por el Ejocuti"o Federal, 
por conducto del Presidente de la Comisión, así como 
por aquellos servidores públicos que determine el 

propio Ejecutivo 
El cargo de los miembros del Conse¡o será heno· 

rario. 
El Consejo 1eró un a.1erpo colegiado de e1tamen 

y opinión de la problemálica del re1pe10 y defenrn 
de los derechos humano1 en el pois y dt1 Ita mexico· 
nos en el extranjero, ccn el propósito de proponer o\ 
Presidente do lo Comi1ión las directrices y litH?omien· 
fOI que u1 e11imf''l perlinPnlP.\ poro UJ adecuada pre• 

"\lenc16n y tulcla 
Para la adacuodo 1Pal1zocoón do 'ul u•1pon1obifi. 

dodcis. el Conse¡o ut opoya10 en un Secre101io 
Tl!cnico deugnoJo por el Pre11den1e Je lo RPpUbl 1ca 

ARTICULO SEPTIMO -En el 1.1¡crcicio do 1us 
funcionet el Pusidanle de lo Comitión se- ouxilloró de 
un 5ecrelo1io Ejecul1"0 que lendrá los s1gu1enle1 lun· 

L Someter o lo ton11deroc16n dt!I P1P11dPnle du 

la Comi1ión 101 progroma1 de 1rabo¡o del órgano. 

11. Ejecvlor y dar seguimiento o los acuerdos 
que dicte el Pruidenle de lo Comisión, así como a los 
que emanen del Consejo; 

111. Proponer los mecaniunos y procedimientos 
de coordinación con los poder•s y los diferentes Ót• 

dcne1 de gobierno que resulten necesarios para lle. 
ver o cabo 101 funcionct de la Comi1ión; 

IV. lo1 demós que lo señale el Presidente do lo 
Comisión. 

ARTICULO OCTAVO.-la Comisicin Nocional 
de Derechos Humanos conlorá asimismo con un visi. 
todor que dependerá del Presidente de la Comisión y 
que lendrO los siguientes funciones: 

l. Promover y fortalecer las relodonet de la Co· 
mi1ión con organismos pUblicos. 'odale' y privados. 
nacionales e inlernocionolos; esto Uhimo en coordina• 
ción con lo Secretaría de Relacione1 Exleriores; 

ti. Di,eñnr, proponer y de1arrollar canales dt 

comunicacicin y colobaroción con lo 1ociedad y en 101 
!oreas de respelo y defensa de lo1 derechos huma· 

nos; 
111. Representar al Presidenlo de la Comisión en 

todos aque\101 ac1o' relacionado1 con el desahogo 

de los funcionl!'s del órgano; 
IV. Denunciar ante bs outoridadtt\ compelenles 

los ac101 de que conozco que puedan comportar \lio· · 

loc.iono1 a los dered1os humono1; 
V. los demós quo le encomiende e11.presomente 

el PuHid1mle de la Comisiün. 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO.-EI pre1en1e Decreto en

lraró en vigor el día de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
ARTICULO SEGUNOO.-Se reforma el Artkulo 

2o. del Reglamento lnlerior de la Secretorio du Go· 
bernación, poro quedar C<n los 1iguien1e1 términos: 

"A11ículo 2o.-. 
Sccrelario 
Sub:.ecrelot10 de Gobi<'mO y Dusorrollo Pulilico 

ARTICULO TERCERO.-So derogo el Artic.ulo 
15 del Reglomenlo lnlerior de lo SPcrelaria de Go· 
bNnudón, osi e.orno 101 clemá1 ditpo1icionu que SI! 

opongan o lo dispue1to por e1le DeCfeto. 
ARTICULO CUARTO.-lo1 recuno• con que oc-

1ualmen1e C\.H•nlo la Dirección General de Oered101 
Hvmanos de la SPcreloria de Gobernación posarán 
a l ... 1mor porte dd órgano d1?sconcentrodo qv~ se 

c1?0 por r11e ordcnum1enlo. 
Dado "n lo R.nidl.'ncm d1UI Poder Ejec.uli110 Fedo· 

rril, en la Ciudad de MC1tico, Oi11tilo Fedl!rnl, o 101 
cinco díoi del me1 de junio de mil novecientos noven• 
10 .• Corlas. Salinas. de Gortori. ·Rubrico.· El Seer•· 
temo Jt> Gob13moción. Fernando Gutiérre1 Barrios 
. Rübrico .• El S.-cr•lario de Ro1laciones E1t101iorn1, 

Fernando Solana Moroltos. • Rübricn. 



REGLAMENTO INTERNO 

DE LA CNDH 

TITULO l. 

DEFINICIONES, FINES Y ATRIBUCIONES DE LA 
COMISION. 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 1 o.- Lo Comisión Nocional de Derechos Hu monos co; el órgano dcs
concentrodo adscrito o lo Sccrclorío de Gobernación, responsable de vigilar el aca
tamiento o las normas que consagran los Derechos Humanos, cuyo definición se en
cuentro contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 
garantías individuales y sociales, y en los convenciones y !rotados internacionales 
suscritos por México. 

lo Comisión Nacional es también un órgano de lo Sociedad y defensor de ésta. 

ARTICULO 2o.- Los Derechos Humanos son los inherentes o lo nolurolcza humano, 
sin los cuales no se puede vivir como ser humano. 

ARTICULO 3o.· La Comisión lcndró la competencia paro inlervenir en los siguienles 
cosos: 

A) Violaciones odministrolivos, vicios en los proccdimienlos y delitos que lesionen 
o uno persono o a un grupo, que scon cometido> por uno ouloridod o servidor pü
blico. 

B) Violaciones administrativos, \/Ícios en los proccdimicnlos y delitos que lesionen o 
uno persono o a un grupo, cometidos por o.Iros agentes sociales, cuyo impunidad 
provenga de lo anuencia n lo tolerancia de alguna autoridad o servidor público, y 

C} En los cosos a que se refieren los dos incisos anteriores, por negligencia imputable 
o alguno autoridad o servidor público. 

ARTICULO 4o.· La Comisión no tendrá competencia poro intervenir en los siguien
tes cosos: 

l. En sentencias dcl1niti ... as y en ospcctos jurisdiccionales de fondo. 



10 

11. En conflidos laborales en los que exista una controversia indiyiduol o colectiva 
entre trobojodores y patrón y que ésta seo de competencia jurisdiccional. 

Sí tendró competencia en conflictos lo boro/es donde intervengo alguno autoridad 
odministralivo y supuestamente se hayan violado garanlías individuales y sociales, 

111. En lo calificación de elecciones, función que corresponde o los órganos ju
risdiccionales o o los Congresos locales y federal. Sí podró intervenir en coso de vio
lación a los garantías individuales esloblecidos en lo Constitución que se cometan 
durante los procesos comiciales. 

la inlervención o que se refiere el párrafo anterior, debcró darse antes de que los 
organismos cor:npctenles emitan su resolución definitiva. 

ARTICULO So.- Son atribuciones de la Comisión Nocional de Derechos Humanos: 

l. Proponer lo político nocional en materia de respeto y defensa o los Derechos Hu
manos; 

11. Establecer los mecanismos de coordinación que aseguren lo adecuado ejecución 
de lo polílico nacionol de respela y defensa de los Derechos Humanos; 

111. Elaborar y ejecutor los progrumas de atención y seguimiento o los redamos so
ciales sobre Derechos Humanos; 

IV. Elaborar y proponer programas preventivos en malcrío de Derechas Humana;, 
en las ámbitos jurídico, educativo y cultural paro la Adm;nistración Públic:a Federal; 

V, Apoyar y asesorar tCcnicamenle, cuando así se le solicite, o las autoridades es
lotoles y municipales en la constitución y funcionamicnlo de las comisiones de pro
tección a los derechos que las mismas creen; 

VI. Establecer convenios de colaboración con los oroanismos oubcrnomcntalcs de 
los entidades federativos encargados de la prolt~cción y defensa de las Derechos 
Humanos; 

VII. Proponer acciones dirigidos a lo protección de los derechos fundamentales de 
los mexicanos que radican en el cicterior y de los extranjeros en el territorio nacional; 

VIII. Establecer canales de comunicación permanente con las organizaciones nogu
bernamcnlo/es nacionales e inlernocionoles en materia de Derechos Humanos; 

IX, Proponer los reformas, adiciones o nuevos instrumentos jurídicos que se juzguen 
indispensables en materia de prolccción y defensa de los Derechos Humanos, ante 
las instancias competentes; 

X. Representar al Gobierno Federal ante los organismos nacionales y, en coordinación 



con la Secretorio de Relaciones Exteriores, ante los internacionales, en cuestiones 
relacionadas con lo promoción y defensa de los Derechos Humanos; 

XI. Formular programas y proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro 
del territorio nocional de los trotados, convenios y acuerdos internacionales signados 
por nuestro país, y 

XII. Las demás que le sean conferidos en otros disposiciones legales. 

TITULO 11. 

DE LOS ORGANOS DE LA COMISION. 

CAPITULO UNICO. 

ARTICULO 60.- Son órganos de la Comisión: 

l. El Presidente; 

11. El Consejo; 

111. El Secretario Técnico del Consejo; 

IV. El Secretorio Ejecutivo, y 

V. El Visitador. 

11 
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TITULO 111 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS DE LA 
COMISION. 

CAPITULO l. 

DEL PRESIDENTE DE LA COMISION. 

ARTICULO 7o.- El Presidente de lo Comisión ~s designado por el Presidente de lo 
RepUblico, como autoridad eieculivo responsable de lo Comisión. 

ARTICULO 80.- Son facultades del Presidcnlc de lo Comisión; 

l. Ejercer los atribuciones que el Decreto de creación confiere o lo Comisión, co
ordinándose, en su coso, con las diStintos autoridades que resulten competentes; 

11. Coordinar los trabajos de lo Comisión y los del Consejo; 

111. Instrumentar, eicculor y vigilar lo aplicación de los políticos que en ~I ómbilo 
Federal se establezcan en la materia competencia de lo Comisión. 

IV. Definir los normas poro la coordinación con los inslancio'i y organismos no
cionales e inlernacionoles relocionodos con los Derechos Humonos; 

V. Informar semestralmente ol Presidente de lo República sobre el desempeño de 
los funciones de lo Comisión y en general, de los resultados de los acciones de pro· 
lección de los Derechos Humanos en el país. Este informe se hará público de in· 
mediolo; 

VI. Solicilar a cualquier autoridad del pois, de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables, lo información que requiero sobre posibles violaciones o los Derechos 
Humanos, y escuc.harlos personalmente cuando fuere el coso; 

VII. Hacer los recomendoC:ones y, en su caso, los observaciones que resulten pcr
linentcs o los autoridades d~I país por violaciones o los Derechos Humanos; 

VIII. Proponer al Presidente de la República el nombre de lo persona que debo fungir 
como Secrelono Técnico del Consejo; 

IX. Designar o los personas que deban ocupar los cargos de Secretorio Ejecutivo y 
Visitador de lo Comisión; 

X. Convocar o los miembros del Consejo, en los términos del Ar1iculo 9o., o cuando 
lo estime necesario o encuenrre fundado lo petición que en tal se ni ido le hicieren los 



miembros de éste; 

XI. Nombrar a los personas que habrón de fungir como titulares de los diferentes 
unidades administrativos de lo Comisión, osi como dirigir y coordinar fas labores de 
éstas últimos por sí o o través de !as persones que designe; 

XII. Establecer los relaciones con los Comisiones Estatales de Derechos Humanos; 

XIII. Informar puntualmente de los adividades de lo Comisión de lo misma y, 

XIV. Las dcmós que le sean conferidos en otros disp·osiciones legales. 

CAPITULOll. 

DEL CONSEJO. 

ARTICULO 9o.· El Consejo es el órgano integrado por diez miembros con corócler 
honorifico, el Presidente y el Secretorio técnico, facultado poro establecer los po· 
líticas y lineamientos generales de actuación de lo p1oµiu Comi:;ión en materia de 
Derechos Humanos en el pols, de los nocionales que residan en el exterior osl conio 
de los extranjeros en México. 

El Consejo funcionará en sesiones mdinorias y extraordinarios, y lomará sus de· 
cisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes. Los sesiones se verificarón 
cuando menos uno vez al mes. los miembros actuarán con voz y voto. 

Los miembros del Consejo serán designados por el Presidente de la Republico, 
durarón tres años y podrán ser redcsignodos. 

ARTICULO 1 O.· El Consejo tendrá los siguientes focultodes: 

l. Formular paro la ejecución del Presidente de la Comisión, los directrices y 
lineamientos que considere pertincnles pata lo prevención, vigilancia y protección 
de los Derechos Humanos en el poísydc los nacionales que residan en el eiq1onjcro; 

11. Establecer los términos generales de la propuesto de política nacional e in· 
ternacionol que en materia de Derechos Humanos lo Comisión someh!tó o los ou· 
toridades competentes; 

!11. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión; 

IV. Aprobar los reglamentos y normas de caródcr interno 1elocionadas con lo Ca· 
misión; 

V. Solicitar, cuando menos tres de los miembros del Consejo, al Presidente de lo 
13 
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Comisión que convoque a sesión extraordinaria cuando estime que hay rozones de 
importancia paro ello; 

VI. Opinar sobre el proyecto dr. informe semestral que el Presidente de la Comisión 
enlregaró al Presidente de lo República; 

VII. Cualquiera de los miembros del Consejo padrón pedir información adicional 
sobre los asuntos que esté !rotando o hoyo resuelto la Comisión, y 

VIII. Los demós que le sean conferidos en otras disposiciones legales. 

CAPITULO 111. 

DEL SECRETARIO TECNICO. 

ARTICULO 11.· El Consejo tendrá un Secretorio Técnico, cuyas olribuciones son los 
siguientes: 

l. Desarrollorlosfundoncs que correspondan a un Secretorio de Cuerpo Colegiado; 

11. Preparar, de conformidad con los instrucciones del Presidente, lo orden del dfo 
a que se somelerón los sesiones ordinarios y extraordinarios del Consejo, participando 
en ellos con voz y voto; 

111. Elaborar las ocias de los sesiones del Consejo; 

IV. Proponer al Presidente de lo Comisión y coordinar los publicaciones y progre· 
mas de divulgación en medios masivos de comunicación, o través de los cuales se 
difunda lo relolivo a lo naturaleza, prevención y protección de los Derechos Hu· 
manos; 

V. Formular y ciccutar los programas de copocitoción que en materia de Derechos 
Humanos se hubieren aprobado; 

VI. Establecer los programas necesarios paro garantizar lo vigilancia de los Dere· 
chas Humanos; y 

VII. las demós que le sean conferidas en otros disposiciones legales. 

CAPITULO IV. 

DEL SECRETAR/O EJECUTIVO 

ARTICULO 12.· Lo Comisión conlaró con un Secretario Ejeculivo quien será desig· 



nodo por el Presidente de la misma. Los atribuciones del Secretario Ejecutivo serón: 

l. Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisión las políticas generales que en 
moleriode Derechos Humanos habró de seguirla Comisión ante los organismos gu
bernamentales y no gubernamentales nocionales e internacionales, en los que Mé
xico participe, quien las someterá o lo aprobación del Presidente de lo República y 
coordinoró en su coso con la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

11. Promover y fortalecer las relaciones de lo Comisión con organismos públicos, so
ciales o privados, nocionales e internacion.Jles, esto último en coordinación con lo 
Secretaría de Relaciones Ex!eriores; 

111. Dictaminar sobre los trotados y convenciones que México deba suscribir, de
nunciar o ratificar en materia de Derechos Humanos; 

IV. Coordinar los estudios que realicen poro el mejor funcionamiento de la propia 
Comisión, así como los que hayan de ser propucslos o los órganos gubernomcnlolcs, 
federales y locales; 

V. Preparar los proyectos e iniciativos de leyes y reglamentos que lo Comisión hoya 
de someter o los órganos competentes; 

VI. Presentar oportunamente al Presidente de lo Comisión, y a los que emanen del 
Consejo; · 

VII. Eiecutar y dar seguimicnloo los acuerdos que dicte el Presidente de la Comisión, 
y o los que emanen del Consejo; 

VIII. Enriquecer y mantener la biblioteca y el acervo documental de lo Comisión, y 

IX. los demás que le sean conferidos en otras disposiciones legales. 

CAPITULO V 

DEL VISITADOR 

ARTICULO 13.- lo Comisión contoró con un Visitador, quien dependerá direclomcnte 
del Presidente de lo Comisión y será nombrado por él. Son atribuciones del Visitador: 

l. Proporcionar atención a los individuos y grupas que dcnundcn lo posible violación 
de Derechos Humanos; 

11. Asistir a los individuas y grupos conolizondo aquellas quejos que no constituyan 
uno violación 0 los Derechos Humanos o las instituciones competentes. Recibir que
jos sobre posibles violaciones a las Derechos Humanos; 

15 
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111. lnic1orde oficio los investigaciones que fueren necesarias poro esclarecer lapo· 
sible violación a los Derechos Humanos. 

En el caso de los fracciones 11y111 de este arttculo, se seguiró el procedimiento que 
este Reglamento prevé en su Título V; 

IV, Integrar los expedientes y recibir los pruebas que fueren rendidos por los partes 
en el procedimiento, y llevar o cabo las investigaciones que o su juicio fueren nece
sarios paro esclarecer los hechos en cuestión; 

V. Realizar los visires que considere convenienies a fin de lograr el esclarecimiento 
de los hechos que se hubieren dado o conocer, o de los procedimientos quede oficio 
hubiere iniciado; 

VI. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, previo acuerdo con el 
Presidente de lo Comisión, los actos que puedan resultar violatorios a los Derechos 
Humanos; · 

VII. Elaborar el proyecto de recomendación o de observaciones que el Presidente de 
lo Comisión presentoró ante los autoridades competentes; 

VIII. Realizar los estudios pertinentes poro la mejor realización de sus funciones, y 

IX. los demós que le sean conferidos en otro:: disposiciones legales. 

TITULO IV. 

DE LAS DIRECCIONES GENERALES 

CAPITULO I 

DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES 

ARTICULO 14.- los Direcciones Generales prestorón su apoyo o los distintos ór· 
ganos de la Comisión. Sus titulares eslorón subordinados a ellos, y serón nombrados 
y removidos por el titular del órgano al cual se encuentren direclamenle adscritos, 
previo acuerdo con el Presidente. 

ARTICULO 15. - los Direcciones Generales de lo Comisión serón los siguientes: 

l. Dirección General de Administración; 

11. Dirección General de Comunicación; 



111. Dirección General de Divulgación y Capacitación; 

IV. Dirección Genero! de Asuntos lntemocionoles, Estudios, Proyectos y Documentación; 

V, Dirección General de Orientación, Quejas y Gestión, y 

VI. Dirección General de Procedimientos, Didómenes y Resoluciones. 

CAPITULO 11 

DE LA DIRECC/ON GENERAL DE ADM/NISTRACION 

ARTICULO 16.· lo Dirección General de Administrcción dependeró del Presidenle 
de la Comisión, y sus atribuciones serón: 

l. Someter a la consideración de su Presidente, el Presupuesto Anual de la Comisión; 

11. Planear, programas, presupuestar y evaluar, los aclividades y tareas del persa· 
nal adscrito o lo Comisión; 

111. Adquirir, mantener y conservar los recursos materiales asignados a la Comisión: 

IV. Formular y actualizar el manual organizativo de lo Comisión; y 

V. Los demós que le sean conferidos en otros disposiciones. 

CAPITULO 111 

DE LA DIRECC/ON GENERAL DE COMUN/CACION 

ARTICULO 17.· lo Dirección General de Comunicación de lo Comisión tendrá los 
competencias siguientes: 

l. Analizar y proporcionar a lo Comisión lo información que proporcionan los me· 
dios de comunicación nacionales y extranjeros en materia de Derechos Humanos; 

11. Coordinar o auxiliar en la preparación y difusión de los programas informativos, 
y en los labores de relaciones públicos de la Comisión; y 

111. los demós que le sean conferidos en otros disposiciones legales. 

17 
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CAPITULO IV 

DE LA DIRECCION GENERAL DE DIVULGACION Y 

CAPACITACION 

ARTICULO 18.- la Dirección General de Divulgación y Capacitación depcnderó del 
Secretario Técnico del Consejo, siendo sus atribuciones: 

l. Formular los programas o través de los cuales se difunda lo enseñanza y pro
moción de los Derecho~ Humanos en los medios masivos de comunicación na
cionales y extranjeros, y divulgcrlos en coordinoc!ón con la Dirección General de 
Comunicación; 

11. Estoblece1 y someter o la consideración del Presidente~ la político editorial de la 
Comisión; 

111. Coordinar la participación, en los eventos académicos en los que hoya de in
tervenir lo Comisión; 

IV. Planear y promover los programas de capacilación que paro lo prevención y 
defensa de los Derechos Humanos brinde la Comisión o funcionarios públicos o par· 
ticulores, y 

V, Los dcmós que le sean conferidos en otros disposiciones legales. 

CAPITULO V 

DE LA DIRECC/ON GENERAL DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES, ESTUDIOS, PROYECTOS Y 

DOCUMENTACION. 

ARTICULO 19.· La Direccicn General de Asuntos Internacionales, Estudios, Pro· 
yectas y Documentación dependeró de lo Sccrelorío Ejecutivo, con los siguientes 
compctencios: 

l. Llevar o cabo los estudios y proyectos que le fueren solicitados por el Presidente 
de lo Comisión o por lo Sccrclorío Ejecutivo; 

11. Formular Dictómencs u opiniones respecto de los trotados o convenios inter· 
nocionales de los que México seo o puedo ser parte, así como de olro'i cuestiones 
que le fueren sometidos; 



111. Formular los politices que hobró de seguir la Comisión en lo promoción y defensa 
de los Derechos Humanos en el ómbito del Derecho Internacional, a fin de some
terlos a lo aprobación de su Conseio y de su Presidente; 

IV. Proponer o la Secrelarío Ejecutivo los mecanismos de promoción y for1alecimicn
lo de los relaciones de lo Comisión con los organismos públicos, sociales o privados 
encargados de los cuestiones relativos o los Derechos Humanos; 

V. Mantener al día el coniunlo de materiales con base en los cuales la Secretaría 
Ejecutiva presentará al Presidente de lo Comisión el proyecto de informe semestral 
que éste dcbcró rendir al Presidente de lo República; 

VI. Formar y organizar unu biblioteca y un acervo espcciolimdo en materia de De
rechos Humanos, de consulta poro los miembros de la Comisión y del público en ge· 
nerol, y 

VII. Las demás que le sean conferidas en airas disposiciones legales. 

CAPITULO VI 

DE LA DIRECCION GENERAL DE 
ORIENTACION, QUEJAS 

YGESTION. 

ARTICULO 20.- La Dirección General de Orienloción, Quejos y Gestión se encuen
tro adscrito al Visitador, con la siguientes atribuciones: 

l. Recibir los quejos o iniciar de oficio por instrucciones del Visitador, invcstigocio· 
nes sobre hechos que presumiblemente supongan uno violación o los Derechos 
Humanos cometido en prejuicio de los residentes en el territorio nocional o de los 
mexicanos en el extranjero; 

11. Proporcionar información y asesoría o los individuos o grupos que la soliciten, res
pecto o los medios de defensa de los Derechos Humanos; 

111. Proponer al Presidente, por conducto del Visitador, los mecanismos que en ca
da poso permitan resolver las situaciones de violación de derechos o o que los per
sonas se encuentran sometidas; 

IV. Realizar ante los organismos correspondientes los gestiones necesarias poro 
prevenir posibles violocione! o los Derechos Humanos, ante situaciones concretos 
de amenazas ciertos; 

V. Asistir con osesorio a los individuos que habiendo interpuesto quejo ante lo Co
misión Nacional, no hubieren puesto al conocimiento de ésto hechos constilulivos .. 
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de violociones a los Derechos Humanos, y 

VI. Los demós que le seo conferidos en otras disposiciones legales. 

CAPITULO VII 

DE LA DIRECCION GENERAL DE PROCEDIMIENTOS, 

DICTAMENES Y RESQLUCIONES 

ARTICULO 21.- Lo Dirección General de Procedimienlos, Didómcnes y Resoluciones 
depende del Visitador, y sus competencias son: 

l. Tramitar el expedienle de los quejas e investigaciones de oficios, solicilondo in
formes o los autoridades señalados presuntívomen.te como responsables, recibir y 
desahogar los pruebas que ofrecieren las partes, y efectuar los inspcccion'.?s que se 
estimen conducentes poro el esdorecimien!o de los hechos; 
11. Formular y presentar al Visitador las proyectos de dictó menes, recomendaciones 
u observaciones por los que se den o conocer los resultados de los proccdimienlos, 
informando, en su coso, sobre la comisión o no de violaciones o los Derechos Hu
manos, así como el nombre y cargo de quien o quienes los hayan llevado o cabo. 
y 

111. las demós que le sean conferidas en otros disposiciones lcualcs. 

TITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA E /NVESTIGAC/ON 

CAPITULO I 

DE LA COMPETENCIA Y LEGISLACION 

ARTICULO 22.- Lo Comisión de Derechos Humanos podró iniciar y proseguir de 
oficio o por quejo el procedimiento de investigación encaminado o esclarecer los 
violaciones cometidos o los Derechos Humanos de los habilontes del Territorio 
Nocional y, de conformidad con los limi1aciones que imponga el Derecho lntemocionol 
y en coordinación con lo Secretorio de Relaciones Exteriore'i., las cometidos en contra 
de los mexicanos residentes en el extranjero. 

ARTICULO 23 .. Estorón legitimadas para prescnlot sus quejo~ o lo Comisión, to
das aquellas personos que tuvieren conocimientos de violaciones o los Derechos 
Humanos, resultaren o no perjudicados por ellos. 



CAPITULOll 

DEL PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 24.- Los quejos deberón presenlorse por escrito y firmarse por quien las 
formule. Uno vez recibidos se estudiorón de inmediato1 canolizóndosc o lo instan
cio correspondiente los quejos que no supongan violaciones o los Derechos Hu· 
monos. 

Si el reclamante no sabe escribir, se le brindará por parte de lo Comisión el apoyo 
indispensable pare documentar su queja. Igualmente se proporcionará servicio de 
traducción cuando esto sea indispensable. 

Admitido lo que¡o, se abrirá expediente y se solicitará o las autoridades señalados 
como presuntos responsables, el envio de un informe sobre los hechos que se 
reclamen. 

ARTICULO 25.- En los términos del Artículo 27, Fracción IV de lo Ley Orgánica de 
lo Administración Pública Federal y del Artículo So., Fracción VI del Decreto que creó 
lo Comisión, todos las dependencias y autoridades de los Poderes de lo Unión, osi 
como de los Poderes Estala les y Municipales, cstón obligados o proporcionar, veraz 
y oportunamente, lo información y do~umcntación que solicile la Comisión Nacio· 
nol de Derechos Humanos. la 01nisión de es!o obligación f!ncoró b rc:;pon:;abiiidad 
que hubiere lugar. 

ARTICULO 26.- Recibidos o no los informes se abrirá un término probatorio, cuya 
duración determinoró el Visitador teniendo en cuento lo gravedad del caso y lo di· 
ficultod poro allegarse las dislintos pro bonzos. las portes ~odrón ofrecer todo cla
se de pruebas y lo Comisión recabarlos de oficio, siempre que no fueren contrarias 
al Derecho ni o lo Moral. 

ARTICULO 27 .• El nombre de los personas que informen a lo Comisión de hechos 
relacionado~ con lo violoc1ón o los Derechos Humanos ~eró mantenido en lo mós 
estricto reservo. 

ARTICUL028.· La Comisión llevaró o cabo aquellas investigaciones que, o su juicio. 
fueren necesarias poro lo complcla integración del expedienle. 

ARTICULO 29 .• los gestiones realizadas ante lo Comisión serón grotuilos, y e:n la 
tramitación de las queja~. !a Comisión se apartoró de todo burocrolismo y forma· 
lismo. 

ARTICULO 30.- lo Comisión conocerá quejos respec1o o hechos y omisiones vio
lotorios de Derechos Humanos, dentro del plazo de un año, conlando o partir de la 
fecho en que se pudo tener conocimiento de ellos. 
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CAPITULO///. 

DE lAS RECOMENDACIONES Y DICTAMENES. 

ARTICULO 31.- Concluido el término probolorio, elVisilodorenlrcgoró al Presiden
te un proyecto de recomendación, onolizondo en él los hechos reclamados,. los in
formes de fas ouloridodes, los resultados de los investigaciones practicados en su 
caso, y valorando las pruebas que hubieren sido ofrecidos, a efedo de determinar 
si, en su opinión, se cometió o no una violación o las Derechos Humanos y quién 
es el presunto responsable de ello. 

ARTICULO 32, - El contenido de lo recomendación será dado o conocer o lo auto
ridad que, en opinión de la Comisión, hubiere cometido violaciones a los Derechos 
Humanos, sin perjuicio de prescnlor la denuncia penol corrc~pondienlc en los cosos 
en que o su juicio exista un delito. 

Independientemente de lo anterio,·, el Presidente de lo Comisión doró cuento en los 
informes que rinda el presidente de la República de los recomendaciones diclodas 
y del cumplimiento que a ellas se hubiere dado. 

TITULO VI. 

DE LAS RECOMENDACIONES E INFORMES DE LA 

COMISION. 

ARTICULO 33.- El Presidente de lo Comisión rcndiró semcslrolmenle un informe al 
Presidente de la República, exponiendo las labores llevados o cabo durante ese 
período. En el mismo se prcdsorón el número y tipo de quejos presentadas; las OU· 

toridades señalados como rf!sponsobles; la cooperación brindado por las organis
mos públicos y privados a la Comisión y el ocalomicnlo o sus recomendaciones por 
quienes hubieren sido a su juicio, responsables de violaciones o los Derechos Hu
manos. 

En el mismo informe, se dorón o conocer aquellas próclicas de los poderes públi· 
cos que, aún cuando no constituyan direclomenlc violaciones a los Derechos 
Humanos, pudieren sin embargo entorpecer su ejercicio. Este informe se horó 
público de inmediolo. 

los recomendaciones y sugerencias de la Comisión no estorón supeditadas a ou
loridod alguna y frente o ellos no procederó ningún recurso. 



ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- la vigencia de este Reglamento Interno comenzoró a surtir efedo al dio 
siguiente de su publicación. 

SEGUNDO.- El ortfcufo 30 enlroró en vigor un año después de lo publicación de éste 
Reglamento. 

ReQfamento aptObado u~ por el ConseJo de la Comisión Nacional de Oet9Choa 

Humanos"" •-de IM dlu 18 de /unlo y, 2yP da/uflo de 1PQO. 
/ 

/'" 
7 

(¡f:¡ fi . 
C./;Jnb,~tu:~. 
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DECRETO por ti que se rrronn• el Articulo IOZ de la Con1nUuclón PoUllc. ~ 101 E1tados Unld:>i 
Mea.le.nos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacfonal, que dice: Estados Unidos Mexicanos.• Prcaidcncia de la 
RcpUblica. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidcn1c ConMitucional de 'º' Escados Unidos Maiaanos. a ws 
habi1antes sabed: 

Que la Comisión Permanen1c del H. Congrct.0 de lii Unión s.e ha M:rvido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
-U COMISJON PERJ\.IASEN"IE DEL HONORABLE CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFlERE EL .4RTICU1.0 tJS 
CONSTlTUCIONAL Y PREVIA LA APROllACION DE LAS CM-fARAS DE OIPlrrADOS y DE 
SENADORES DEL CONGRESO DE lA UNTON, ASI COMO DE LAS HONORABLES 
LEGISlAllJRAS DE LOS ESTADOS, DECLARA REFORMADO EL ARTICULO 102 DE LA 
CONrnTUCJON POLmCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTICUU> UNICO.• El articulo 102 de la CnnMlluci<~n Política de lo' Euados Unidos Maicanos pasa a 
M:r el apartado A del propio anlcuh• y s.c adicionil a és.le un apanado B para quedar como \igue: 

•ARTICUW 102 •• 
A. La ley organu:ará el MiniMerio PUblico de la Fedcntitin 

B. El Congre.w de la Unión y la1 lcgislarnr:u de Jos Estado1 en el imb110 de ua respcmvu compc1enciu, 
esiablcccrán organismos de pro1ccaón de los Derechos Humanos que otorga el orden juri<lico mc:Ucano. los 
que tcmocedn de quejas en comra de ae1n1 u omis1oncs de naturalaa admiJ1illriltiva prOYenieniet de 

cualquier au1ondad o scr.idur público. cun nccprn'ln de los Je\ l'oJcr Judicial de lii Federación, que vu>len 
estos dcrechrui. Formuluán recomcnd3cioncs públ!c:u. autónom:ss, no vmculalorias y denuncias y quejas ante 
las au1oridadc1 respccttvas. 

fatos organismos no serán compclcntcs rratjndoor,c de asuntos electorales. laborak1 y JUrisd1ccionales. 
El org.anismo que estable-tea el Congreso de la Uni1in conocerá de lu inconform1daJe1 que i.c presen1cn 

en relación con las recomendaciones. acuerdos u nm1!>1í1nes de los org:ini~mm cq1.m:alcntcs de Jus csudos.~ 

TRANSITORIOS 
AR11ClJUl lo .• El pte~n1e dccrc10 cnuu.i en v1¡!nr JI día "'¡;ukn1e de SLI publicac1<in en el Dlario 

Ofklal ~a. lº~nciOn 
ARTICULO :Zo.• En tan10 w: c!.lablcccn los Mg:1n1imns Je prutccc1ón Je 1111 dcrc,hm. hum01nos C'n los 

Eslado1 en los 1érminos lk:I presente Decreto, la Comn11\n N;1c111nal Je Ocrcchus Humanos pudrii toc"gUU 

cunoaendo de las queJU que dl.'ban w:r de .:ompc1cnC1il h.ul 
Los Estadoi que ya cuenten ton dichos nrgani\mus, rcc1biróin lill qucja1 aUn no resucluJ que hayan sido 

presentadas anle la Comisi\'\n Nacional en un 1érmin1• de 30 días nal¡¡raks contildos a parllr de lii fecha de 

publicación del deacto en el Oiuio Ofkl•I tW I• Frdc-nción 
Las LC'gi~lat¡¡ra1 de In• Estados di~pondrán de un ar\ll a p4ntr de la Jlllhlic.a...-uin de co1.1e Decreto pa~ 

establecer 101 organismos de pro1CQ;11\n de Jos Dcu.-ch1H lluman11s... 
SALON OE SESIONES DE LA COMISION PERMANf:ITTE UEL 11. CONfiRl:SO llE LA 

UNION. Mb1cu, O f, a 22 do: enero de 19'12. Uip. t•C"m•ndo Or11t Anin111. Prc1u.kn1e • Oip. Man..t 
JleninH. Gu1mlin, ~crctano.· Sen. c:,nn111n SIC"rn Siinchll'l. Sccrctarw • Rúhrica.i• 

En a.imphmicnlo dc lo du.pucMu por 1;1 íracc1'in 1 del Articulo X"il dC" ¡,,. C11n<o111ucuin r11li11ca de 1111 
Esz1do1 Unidl•, M1.. ... 1canus, y para "" ddmL puhhcaci1in )' 11h<oc:,...anc1a, 1..'Xpufo el pres.ente Ocacto en la 
Re11dcnc1J del Poder F1ccu1rv11 FcJcral, en IJ CluJ..iJ lk M&.1Cll. Doo1t110 fcdcul a 1,1, vc1nliiiC'le d{ill del 
mes de enero de mil n11\C(1entn\ m1Yenlil y dus • C11rlo11 Sitlin1111 & Gor1•ri · Rúhn.:a • El SccrC'lanu de 

G11bcrnact1in, t•C"rn11ndu GuUlrttr lb.rrin• • RUhrica. 
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LEY de la Comisión Nodonal dt" l}t'rtthos HumanM. 

AJ margen un sello con el E.~udo Nacional, que dia:; 
Estados Unidas Mcxic:anos.- Presidencia de la RcpUblic:i. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Prcsidcnic 
Consú1ucional de los Eslóldas Unidos Mexic:inos, a sus 
habiranlcs, saOOJ: 

Que el 11.C.ongrcsade la Unión se ha servido <lirigirme 
el siguiente 

DECIU.70 
•EL CONGRESO DE. LOS E.SfAOOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

DECRETA: 

LEY !JE lA COMISION NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

1111.JLOI · 
CAPITIJW UNICO 

DISPOSICIONESGENERAl.ES 

ARTICULO lo,. &la ley es de orden pübtlco y de 
apliCleión en lodo el rcrritorio n:iclonal en m:ueria de 
Derechos Humano\, rci.pc:c10 de /05 mexicanos y 
cx1ronjcr05 que se encucmrcn en el p;:ifs, en los tfrminos 
establccídos por el apartado ·n- del urlfculo 102 
constitucional. 

ARTICULO 2o.• La Comisión Nacional de Derechos 
llumanos es un organismo dcsccmralizado, con 
pcrs.onalid:w.I jurid1ca y f.alnmt'lf'liO propios que licne por 
obje10 esencial la protección, ob~rvancia, promoción, 
csludio y di\'ulgación de /os derechos hum::mos prtvistO'i 
por el ordenjuridico mexicano. 

ARTICULO~ •• La Comisión Nacrnnal 1.k Derecha. 
Humanos 1endr.i rompc1cnda en 1000 el 1cm torio nacional, 
para conocer de quejas rclncrnnatln:s C(1n presunrns 
violncioncs a las derechos humanos cuando éSl:l.1 fueren 
imputadas a au1oridadcs y servidQ"e:s pública<; de carXter 
federal, con excepción de las del Poder Judicial de fa 
Fcdcr.lc:ión. 

Cuando m un mismo hecho, c.~U\lieren involucrado.1 
1an10 autoridades o servidores públia::n de la federación, 
como de las Entidades Fcdcrtuivas o Municípim, la 
compe1encia se sur1irá en favor de laC..omi~ión Nac1on:il 

Tr:itándas< de prcsunias .... iolnc:iones a los Derecho.'> 
llwnanos en que los hechos se imputen exclusivamente n 
autoridades o f>Cív1dorcs pUblicos de ];is entidades 
fedcrali\lns o municipios, en principio oonoccr:'m los 
OCg:lnismo$ de prtMecaOO de los derechos humnnos de la 

Emidad deque se ll'll1C',S3lvo lodispucs1opord anfculo60 
decs1<1lcy. 

A'!.imismo, corresponderá conocer a la Comisión 
Nncion.tl de Derechos llurnanos de las i11ax:1formidadcs 
que se prc5enrcn en relación an las rcccrnendacioncs. 
ncucrdos u om.i~ionCllde losorgnnisnxzcquiva1cn1csdc las 
E.stadoi> de la Fuieración, a que se ~ficrc el aniculo JOZ. 
epartadolldelaCoosti1ud6nPolíticadclosEsbdasUnidos 
Mexiaanm. 

ARTICUl.O 4o,. Los JWOCCdimicntns que se sigan anac 
laC.omisióndcbcr.insabrcvcs.yscncillm,ycswfn1ujc1as 
sólo a lu focmalidades esenciales que requiera la 
documentación de 10$ cx 1x:dien1cs rcs.pcaivos. Se scguirín 
además, de acuerdo OOfl los principios de inmediatez. 
conreniroción y rapidez, y se procur.mi, en la medida delo 
posible, el roruncto dirCC'lo con qucj050S, dcnundanlcs y 
auioridOOcs.. para evitar la dilnción de las romurücacioncs 
cscri1a"i. 

El personal de la Comisión Nacional dcbcnli manejar de: 
manera confidcnci:il l:i información o documentación 
rcla1iva a los nsunla; de MI rompc1cncia. · 

TITULO U 
INTI:GRACION OH LA COMISION NACIONAL OH 

DEllECllOS llUMANOS 

CAPITULO[ 

DE LA IN110GRACION Y FACUl.Tl\DES DI! lA 
COMISION NACIONAL 

AH.TICUl.O So.-1..aComisión Nximal se integrani con 
un Prcsidcnle, una Secretaria Ejecutiva, h:is.ta S VW&adorcs 
General~ lhÍ como d numero de visiladorc:s ldjunlOl J 
pcrwnal prof~on;iJ, 1«.nioo y admini5lrntiYO necesario 
rara 13 re.atit.Jción de !oUS. fundon~. 

L:i Comi!oic~n Nucional rorn d mrjordc:5empdK>dcsus 
rcspora.abilidJdcs cunur:l con un Consejo. 

AR11CULO 6o.. l.a Comisión Nacional teOOd lu 
siguientcsairibu::ioncs: 

1.- Recibir quejas de ¡m:s.unt3S viof>lcioncs a derechos 
hum:in~. 

11 • C.Oncx:::cr e invclif'ilf a rcrición de p:tr1e,odcoficio, 
prc;o.untas violaciono de derechos humanos en los 
siguicntcl!oQU.(b. 

a) Por ::ic1os u omisiones de au1orid1dcs 
¡¡Jmini~r.Ui\·:l!idc carácter kdcral; 

b) Cuando IOL'I pattio.1larcs o algún º"º lgft!IC 
soci¡¡I comc1an 11icilos tx1t1 la tolcanda o 
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anuencia de algún servidor público o autoridad, 
o bien cuando estos úl1imos se nieguen 
in(undadAmcntc a ejemr las atribuciones que 
legalmente les corrcspond3n en relación con 
dicbmllídtos,panicularmcn1eentrn1ándosede 
conductas que afea en la in1egrid:id física de las 
pe"°""' 

111.· Formular rcmmcndaciones pübl icas autónomas. no 
vineulatoriu y' denuncias y quejas ante las 
au1orldades respectivas, en los 1trminos 
cstzblecidos por el nnícuJo toZ. npanado B, de la 
Constitución PoHlicn de los Estados Unidos 
Mcxlcnnos; 

IV.• Conocer y decidir en üllima inslancia las 
inoonfarmidadcs que sc prcsc.nen respecto de las 
rcmmcndacioncs y DC\ICrdos de los organismCl'i de 
derechos humanos de ln.s Entidades Federativas a 
que se refiere d citudoanfculo 102, np.:inarJo B, de 
la Constitución Política; 

v ... coñocer y decidir en Ultima instancia lns 
Inconformidades por omision~ en que in.curran los 
organismos de de~os humanus a que se refiere 
la fracción unterior, y por insuficiencia en el 
cumplimientode las rccomcnr.bcioncsdeéstos JX.lr 
p.'.lnc de las autoridades loca.le.', en la. 1trminos 
scMlados por esta ley; 

VI.· Procurar Ja concilinción entre los quejma> y las 
autocidadcsw:l\alada:i como respnn!<.3blcs, us.i como 
la lnmediall solución de un conOic10 pl:in1cado, 
cuando la naturaleza del caso Jo pcrmua; 

VII.· lmpulSDt laobsc::rvuncin de ln<.dcrcdms humanos 
enel JXlÍS.: 

VIII.· Prorcncra lasdivcrs;is autoridJdcs dtl p.:ii!\. que 
en el exclusivo :1.mhi10 de !>U compc1cncia, 
promuevan los cnmbios )' modificadom.'!> de 
disposiciones legislativas y n:g.!nmcntarias, así 
como de prácticas odminiMr.uiva. ... que a juicio de 
la Comisión Nacion:il redunden en una mejor 
protección de los derechos humana;; 

IX.· Promovcrclcstudio, lacn...conJnz..1 v divuhwnón de 
los derechos humanm en el ám.him n;;c1on:il e 
in1cmacional; 

X.· Expedir su Reglamento Interno; 

XJ, .. Elaborar y ejecutar prognmw prevcn1iv0\ en 
materia de dtttcbos huma~; 

XJI ... Supervisar el respc10 a IU'> derechos humJrms en 
elsiMemap:nitcnciarioydcrwdaptaC'ión~al del 
país.; 

XIII.· Formular pmgí.lm:is y propancr ao.:mncs en 
coon:llnación wn las dcpcn<!cm.ia., compc1cn1es 
que impulJen el cumplimiento dcn1rodcl 1crritono 
nacional de ka tratados, convcnc1oncs y acuerdos 
internacionales lign~ y ratilicnd<Ji fllY Mtxica 
en nwcria de derechas huma~; 

XJV ... Proponn al Ejcanivo Federal, en los ttrmira."'l.\dc 
la legislación nplic:lblc, Ja suscripción dccon\1.:nios 

o ocuctdo.s intemacion:ilcsen materia de dcrcdlos 
humancg; 

XV .• LMdemá.s que le Olorgucn Ja presente ley y oiro:s 
ordcnamientoslcgDlcs. · 

ARTICULO 7o ... La Comisión NDcional no podrá 
c:onoccr de los asuntrn n:lati\I05n: 

1.- Acte& y resoluciones de organismos y autoridades 
clcc1ornlcs: 

11.· Rcsoluciooe!i it~ c::ir:'inrrjn•jcdicx=!cr..il!¡-

111.- C.onfiktosde c:irácter laboral; y 

IV.- Coosultas formulada."i por nuloridadcs, [Xlrticula~s 
u airas cmidadcs. sdnc l:i interpret.ación de lns 
Jis~cionc!> um~mucionalcs y legales.. 

ARTICULO So.· En lm términnco de esta ley, sólo 
podr.!n :idmilirsc o tTlflOCcr..c quejas o inronfannidaJcs 
conlraactos uomi!iicmcs de autoridades j!X.licialcs, salvo las 
de car.kicr federal, cuando dichO'ii 11ctas u omisiones tengan 
carácter admini\1r:111vo. La Comi!oión Nacional porningUn 
motivo roJr:í examinar cues1innes jurisdic:cionoles de 
fondo. 

CAPrrut.011 
DEL NOMBRAMIENTO Y l'ACUL TADES DEI. 

l'RESIDl'.N·11: UF IA CTlMISION 

ARTICUl.O'Jo. I] Prc:.idcntede la Ccimi:.16n Nacional 
de lkrcchos llum:i~ dchcr:I reunir para su design.;¡c16n 
los sigu1cn1cs rcqu1~1lt1'; 

1.- Si:r ciudadano mci.:ir.:ano por nac1micn10, en plena 
cjcrdcioUc SlL"i dcrcthospoliticos y cw1h:s; 

11.· No tener mena.\ de 1rcin1.i y cin<."O aflos de edad, el 
día de su nombramiemo; y 

111.· G07..ar de touena rcputac1on y no haber s1dc: 
condcn.KJu p.v dcl1to1mcm.:mnal que amcnle pena 
r.:otpot"JI de mh l.!<: un ;il\u Ue prisión; pcro s.í se 
1ra1are de robo, fraude, falsilicación, nbw.o de 
oonfi~.a u otro que l:l'\timc seriamente la bucn:11 
fama en el conccp10 pUbllco. inhabilitar& pani el 
c.:irgo cu.:1lquiera que h.1ya sido la penol. 

ARTICUl.O 10.- El nombramicntodcl J>m.jdcnte de la 

Comi!.lón N:idon.ll de f'k.'~1."Chrr; llumanos. ~ hn'flo por 
el PrcMUentc Ue la RcpUhlica y !o<.mc:11tloa l.:a apr00«16n U~ 
l.1 C1~r.i Uc ~n;Ji..Jon'~- 11 en lr.1$ ~~ de ~su. 3 IJ 
Comi~ón l'crmancnic r.Jd Conb'l'CMH.k: ta Unión. 

ARTICUl.O 11.· El Prcsidcn1cdc l:iC..orrui.ión Nllcional 
de Derc~ lluman .... dur:u"3l'1l M.l\ foncmncso.uuroal\n:l. 
y podrá w:r dcsign;id.o exclu..<Jvornrn1e f'óltD un 1egundo 
periodo. 
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ARTICULO 12 •• Las funcioocs del Prcsidcmc de 13 
Comisión Nacional, de los Visiladorcs Generales y de la 
Secretaria Ejccu1iva, s.on inoompatiblcs a:m el d~mpcl\o 
de cualquier airo cargo, empico o comisión de la 
Federación, los Es1ados., Municipios o en organismos 

· priv:ido:s, o con el dcsc:mpcño de su pmíesión, cxo:p1u:i.ndo 
las aclividadcs académic:is. 

ARTICULO IJ •• El Prcsidcnlcdc la Comisión Nacional 
y los Visitadores GCncrnlcs no pcxlrán set dc1enidos ni 
sujetos a responsnbiiid.id civil, pennl oadmimstrativn, p:>r 
las opiniones y rcoom~nd:u:ionc:s que formulen, o por los 
octos que rcnliccn. en ejercicio de la$ funciono propías de 
susC1rgos que les asigna ~ta ley. 

ARTICULO 14 •• fJ Presidente de la Comisión N11cional 
podr.i ser dc5utuido y, en suca50, su1c1on rcspons.:ibilillad, 
sólo por las causas y mcdinntc los proccdimicn1o'I 
~Llbkdbporcl TituloCuanodc IJCoru.tilución Polílic.a 
de ICl'i Estados Unidos Mexii:::;inos. En ese supuesto, el 
Presidente !>Crá subYiiuido in1crinamcn1c pa- el prillM'r 
Visiiador General, en tan10 no!.c designe nuevol'rcsidentc 
de la Comi!Jón Nadooal. 

i\R'TICUl.O 15.· H Pn:sideniedc la Comisión Nacmn.:il 
1enr.lr:l la.\ s1guien1c:s (acullade.: 

l.• Ejercer la rcprc::.c:ntación legal de la Comi~ión 
Nacional; 

JI .• Formular loo line:imm11os ¡;cncralcs u I~ que se 
suj.:rnriin las octívidatles 11dmmistro1iva'> de la 
Cumi!.1ón, a~i como nombrar. d1ric1r y coott.11n;1r a 
las fundonanas y al pct!>Oíl:ll ha jo-su autoridad; 

111.· Dic1ar las m-;:dida~ c!>pec1ficas que 1u1gue 
convenicnics para el mc1or de-.cmrcflo Uc l;i.s 
ÍUOCUlOQdC l11Conu!>IÓl1; 

IV.- Distribuir y delegar funciones a lt~ Visitadore"
Gcneralcs en 1oi.1frminos del Rcgl;imcn10 Interno; 

\'.-Enviar un infe>rmc anual al Congte!>Ode la llninn ~ 
al 1ilular de:! Poder Ejcettuvo Ft..Jcral sobre la~ 
actividades de la Comir.ión; 

VI.- Celebrar. en los tfrminos de la legislación 
aplicable, acuerdos, bases de coordinnc1ón y 
convenios de colabornc16n c::on au1ond.ldes y 
Ofgani~mo:s de delcrwi de los derechos hurrunos. 
así como con 1ns1i1ucrnncs acadtm1cas y 
ouociac1onaculturJI~ riarn el mc1orcumpl1micn10 
deW5fines: 

VII.- Aprt'Óar y emitir las reo:1mcntlJc1ones pUhht--:.i'> 
au1ónomus y acuerdos yue resulten de la-. 
investigncioncs ttuhi.adas ror Jos '1.iSll.ldr•e.; 

VIII.· hnmuloir las prop~t:isgcncr.1lcscooduo:111c-. a 
una mejor protec:aón de In"> Ucrcchn<. hurmnn. en 
elpiis; 

IX.• ElabornrC'I anh:pruyecto&: prci;upue,,¡odecgrcsos. 
de In Comir.iflo v el revico1vo inf~mc ~re su 

ejercicio p¡.ra presentarse al Consejo de la mism:a~ 
y 

X.- 1-M demás que le señalen 13 prcs.cnlc ley y otros 
onicnamicnios. 

ARTICULO 16.• Tunto el Presidente de l:t C.Omi!J6n, 
como los Visitodores Generales y los visitadores adjun105, 
en sus ac1uacioocs tendrán fe pUbtica JXlra certificar la 
vt:racidad de los hechos en relación p;:in las quejas o 
inconformidades, prcscnt:idas ante la Coolisión Nocional. 

CAPITULO 111 
Díl LA INITGRACION. NOMURAMJEN"IU Y 

FACULTADFS DEL C.'ONSEJO 

i\RTICUl.O 17.• El Cun.i;cJoa quci;c refiere el ankulu 
So. de e~a ley, Qit;irj in1cgrada por diez personas que gocen 
dercconocidoprcstig10 en In socici.Jad, mexicanos en pleno 
ejercicio de: sus dcrcchao; c1uJ:xl3nos, y cuando mena. ~rte 
de cnlre ello5 nu deben de.!>emrcr\ar mn¡;un curgo o 
eom1!".ión como servidor púhliw. 

El Prcs1drntc de IJ Comisión Nacional lo !<rá también 
del Con.-.CJO. lm c:irgü!>dc ll"t. dcmá.1 miembros del ConSCJO 
!>Crán honor.rriC'6. A exa.:poón lle su l'rcsu.lente, cid~ al':o 
dchcr:í ser !".Uh\utuido ci m1cmhro del Consejo de maynr 
anlrgucd.:x.I. 

,\llllCUJ.() IR.· El mlmhrJm1cnh1de lt~miemhr<~dcl 
COOM:Jo ~erii ht-cho por el Tilular del Pudcr Ejel'UllVO 
fcdcr:il y !>l>mc1iJo ;i l.i 11prubac1ón de la C..1mar.i de 
&n:idon:s. o en 1!1'> rn.·'"':'-O'i de é!.LJ. ;i la de la Comisión 
['crrrancnlc r.ld Cl'ngrt::'.(l de l<i Unión 

fl Conscjou'"wr1 con un Sci.."fct:inoTécnicnqwcn sed 
designado pYel pmpioC'-0nscJo01 pn•puesw del Prcs1den1e 
de l:i Com1\lllll Nacmnol 

ARTICULO 19.· FJ Co~JO de la C.om•sión Naciorul 
1endrj la.<>s1guicn1~ raculla~: 

1 • r ... whlct-er ro~ linc.ilmient°' gencralC'\ de ACtuación 
Je la Comi~ón Nacional; 

11.· AproOOr el Rcglomcn10 Interno de la Comisión 
Nacional: 

llJ .. Aprobarlas no mus do: caráctcrinternorcloc"l.oruidas 
con la Comhh'ln Naclllnal, 

IV.- Opinar 51.Jbrc el f'l"O)'"CCIO lk informe <1ntJ4ll que rl 
Pre!idcntc de la Comisión Nacional pra.cnie 111 
Congre~o de la Unión y :il Titu1nr del Poder 
Ejcc:utt\ol'C\Jer.il; 

V.· Sohdl3t -11 Presidente de la O:>misfón Nacion:il 
informauón 11diCHmJI !\Ohrc kl'> &S1Jnto! que se 
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encuentren en 1~mi1c o haya resuello In Comisión 
NaclonaJ; y 

VI.- Conocer el informe del l'rcsidcme de la Cnmi!>ión 
Nocional respecto al ejercicio prcsupuc!>tal. 

ARTICULO 20.- El Consc:jo íuncionar.i en r.csioncs 
ordinarias y extraordinarias y romará sw. d~cision~ ¡rir 
mayoria de voios de sus miembros prcscnic:s. Las 5e!\.ioncs 
ordinarias se verificaran cuando mena\ una vez al mes. 

Las sesiones cxtrnonJinarias podrán convoc:ir.;c ~r el 
Prcsidcnic de la Comisión Nacional o mcdianic solicitud 
que a éste formulen por Jo menos J micmhms del Con!.t: jo, 
cuando se csiime que hay razol'K:sdc im['lrt.:mcm par:i ello 

CAPITULO IV 
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LA 

' SECRET/\Rl/\f~ECUllVA 

ARTICULO :? 1.- El licular de la Sccre1aria Fjccutiv:i 
deberá reunir para su dcsign;ición. los ~guicnlci. rcqu1~if<l';· 

J ... Ser ciuiliid.ano mcxiCJno en pleno ejercicio de i.us 
derechos; 

11.-Gor.ar de buena repurnc1ón; y 

111.· Ser m .. 1yor de ue1nta años de edad. el di;i d..- "'º 
nomhramicmn. 

ARTICULO ll .• L1 Sccrc1aria Fj.:cu1iva tcni.Jr.l l..i!. 
i.iguicnle'I. fJCUltadci. y dlli1¡:K10'lC!1.: 

J.. rwpofl(!f ul Con5Cj0 y al l'rc3.ii.J.:mc ¡J.: la ü>mi~1nn 
Nacion:il, lns po1í1icas gcncr.::ilcs t.¡ue en mJll'na de 
derechos hum.anos h;ihci de ~guir la C.omi!.ión 
Nac1onal .ame los organismos guhcmamemales y no 
gulx:rnamcnt.1Jes. rtn:10nalo e inlcrnat:mr.Jlt~; 

fl ... Pnimovet y fortale\.·cr las rclacionci. de IJ Comi'iitin 
NacionJJ, con orpni\1111.)',, púh11l."Ch. S<X:1Jlcs o 
prtv11Jo~., n.a<;ionales e imemacino;ilc!'i, en ma!t'na 

de dcrcxhas hurrunar;.; 

111.- Reali7.ar c.tutlias drc los trata.JO!> y convcm.iono.:s 
1nlem;ioonalcs en rna1cna de derecha<; humanCl'\; 

IV .• Preparar l~an1cproycciosdr: inic1a11va.'i de leyes y 
rcglamcnlns. que la ('¡wms.ión N;icional ha)a de 
entregar¡¡ los órg3n0'> compclcntcs. a."i Cllfnll lcl',. 
es1ud10<; que Jas wMenh:n; 

v .• Colaborar oon 13 l'rcsidcnc1:i lk 1..i Com1s11'm 
N.x:ional en la clabor:x:1un o.k lu-. 1nf1mm .. ~;inu;.il.:'-. 
a.si romo de los e~alo; 

VI.· Ennqucccr, mantener y cuslodiar el :i~·er...o 

docuna-nt:il de h1 Comisíón Nacional. y 

VII.· Las demás que le sean c..·nnícridt6 en cuas 
d1spos.IC100L'"S lcgJICS y regl:imentanas 

CAPITULO V 
DEL NOMORAMll~NlU Y FACULTADES DE l.OS 

VISITADORES 

ARTICLll.O ?J .• Lo..-; Visiladorcs Generales de la 
Comi s.ión Nacional deber.in reunir p.'lrn su designación, los 
sigu1cn1cs nquisill"l'i: 

l.· Set ciudadano mc~icino en pleno CJCrcicio de SU.'\ 

derechos; 

11.- Ser mayor de ircinta ar'il°" de edad, el día de su 
norr.bramien10; 

llJ .• Tercr lilulo de Licencia.JI) en Derecho expedido 
lcg11lmen1e, y 1cnct ires nhos de cjacicio 
pro!c.~onlll cuando menos; y 

IV.• Scr·Jc rclWlOcrda hucna fama. 

ARllCUJ.O ?4.• t.1~ Vi!.i1adorcsGcncrnki. 1en<ltdn las 
siguientci. fat1.1ltadc\ y OOligacioncs: 

J.- Rccitiir, admi11r o rcchaznr las quejas e 
i ncrn1formidadl!..<ii prc:o;cn1:1das p::ir los nfr:aados. 5U5 
rcprcscn1<1nrcs o l(1'i<lcnundan1es11nlc la Comis.iún 
Naci1111at: 

IJ.- Iniciar J pct:ción de p:1"l.' la inve1.tig:Jt..ión de l:t'\ 
4uep' e 1nr:nnfnrmidadc" que le ~;11\ prcM:nt.ada'
n de oficin, di!·CH'CÍ•malmenic nq11élla"i snhrc 
dcnur.1:1<1'-d~ \"JOlac•úna ll\~úen:chu>liu1n..1noi.4uc 
ap.1rc;•can en los m.:da~ de comunic:ición; 

lfl .. lkali.•.ar l;l' nc11vid;xks n1..'\.'t.'~1ria.'I r:ira lograr, p.lt 
medir de l>i cunc1lfoc1ün. J.i ~;olucu\n mlllCf..lj¡jia 1\c 
las vit1l;ititlf11..'!'i de derecha. humafll.JS que pa \U 
prop11· n;iturah:-.1;.i :J.,¡ In pcnn1t:.J; 

IV.- Rcalit..:Jf l:J~ tnH'."!.IHl.lCltlnei. y cstudioe> ncce!\:lri1"' 
pata formuf:Jr lo-. pro)"C'-t<J.<o de r1.."COfJICodaUfln o 
acucnln. que ~ J.1.)tm"IL'tan :JI l'r~idcn1e di! t.i 
C..:omh,ón Na1..ional par:J i.u con..,¡Jctxión; y 

\' .. l.J~ ucm.J\ 4uc k !'-Cfi;ill• la prc~ntc ley y d 
('rc~id:n1e de la Com1!.!0n Na.::1onal. necc:.ari~ 
p:ira el mcjoi (""1ln1f'lim11..•nrnde ~u, ruoaonc-~ 

l.rn; v1~i1:1'Jt1tc' adjun!I..., au~1lr;icin en Sl.l'i funcione. a lfll'I 
v 1snadores GcnctalL'S en hl!> 1érmino5. que fije d 
1tcglamcn10 y p:.ra ral ckctn deber.in reunir l-1~ rt-qui\l11~ 

que e....tatllCJ"c,1 el m1~tn() par;i ?<U dcs1gm1'-1(x1. 
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TITVLOlll 
DFJ.. PROCEDIMIF..NTO Af(l1! LA COMISION 

NACIONAL DE DERECHOS llUMANOS 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 25.- Cunlquicr persona podr.i denunciar 
prcsun1as violllcioncs n IOs derechos hum;:in0<. y acudir ame 
las oficinas de la Comisión Nocional para prcsemar, ya sea 
dircaamenlc o por medio de rep~ntamc, quejos rnmra 
dictu1s violaciones. 

Cuando Jos in1e~dcscs1én privados de su l1bcnod o~ 
c!eseonazca i.u p.undcro, /o; hcdxxs.e podrán den uno ar por 
los p01ricn1c:s o vecinO!'. de lo.:. oícaados. inclush·c rx:>r 
menores de edad. 

Las organizaciones nn gubernamentales legalmente 
consii1uida5 por.ir.in acudir ame la Comi:.ton N:icion:il de 
Derechas llum:mos para denunciar las \ iolacioncs de 
derechas humanos rcspccio de pcr.;ona~ que pot sus 
rornJicioncs física'i. mcn1ale11, er.onl'lmrcas 11 culluralC!'i. no 
1cngan la c:ipai.:1dad cfcc1l\·u de prc..o;cnL'.lr q~ejas de manern 
directa. 

ARTICULO 26.· LJ qu.;Ja !Milo po.Jrá prr:!>l:nt.:i™' dentro 
del plazo de un n!'lu, n panir de que se hutncra inici:11Jo la 
ejecución de los hechos que !<.e esu mcn l-IOI .JtonO'i, odc que 
el qu:joso hubks.c tenido conocimiento de· JO!'; mismos. En 
casas. cxcr:pcioo.olcs. y tralántlN>C de infr:H.x::ioncs gra\·e!> a 
losdcn:choshumanos., la Comisión Nacional podr.i ampliar 
didlo plnm mediante una resoluc16ri raumada. No coni;ira 
plazo alguno 1."UamJO!o.C Ita fe de hCl.:hc'l'> qu.. por '>U gr.ivCIJaJ 
puedan scrron.\ldcrados v1olal·mncs de lc 1.a humanidad 

ARTICULO 27 •• La 1ns1anci::i rt''itJCCTi\·a dchrr.1 
prcs.cnuirse por esenio: en c.i".os urgen res podt.1 fnrmulaN.' 
por cualquier mccJ10 de comunicición ckcttónic:a. No se 
admitirán comun1Qciono anón11llds., par lo que toda quc1a 
o rcd::inución deberá ra11fit:1rse 1.kmro de l<Y> ucs días 
sigu1cn1~a su presentación, si el quejU<Kl no se 1dentifiai y 
Ja suscribe en un primer mcxnemo 

Cuando los qucjQS,M o denunciante!; se encuentren 
reduido; en un centro de dc1enc1ón o recl u~.ono, W\ c!>Cnlü.\ 
deberán~ 1rasm111dns a la Comisión N;n.ion>1I ~n Jr:m(•a 
;ilgun.:i px los cnc:irg¡¡das de dict1os ccnlr\l:'ó o rcclusoriO'i o 
aquC/las podrán entrega™= direclilm<!ntc J ru. \'1\11:iJOrt'5 
Generales o adjumos. 

ARTICULO 23.· La Comisión Na' 1ona/ deMgnará 
per.-.on:;il de guardia para rcc1birya1cndcr L\ n:damacinnc!> 
o quejas urgcnlcs a cwlquic-r horade! día·; de Ja nodic. 

ARTICULO 29.· La C'.omisión Nac10n.1I dchi.·rá pom:r ::i 
disposición de los rcclrunales fotmulaml'. que f:a.1litcn el 
tr.irrute, y en t00ot1'>[) onentará a la. c(1mr.orcc1en1e~ M'!brc
el ronrcnidodc s.uqucja o reclamación l...11s quejas 1amb1tn 

podrán prescnt:irsc <nlmcmc. cuando las c:on::qxara.ienlcs 
no puedan escribir o scnn mcncns de edad. Tratindm.c de 
personas que no hnblcn o cmicnd3n corrcctamentc el idioma 
csp:iño!,selcs~oruuigmtuiuuncmcunttaduaor. 

ARTICULO 30 .• f.:.n todos los casos que se requicnr, la 
Comisión Nacional lcvantart aaa cin:un.<;anndada de sus 
llC'tllaCIOflCS. 

ARTICULO 31 •• En el SU{lJCSlo de qucfnsqucje&So 
denunciantes no puctlan idcn1ificar a las aucaidadc:s o 
servidores público:s., cuyos actas u omisiones coosidercn 
habcrafcctadosusdercchosfundamenr:dcs,lalmtanducrá 
admi1ida,!>i procede, b:rjo lacondiciOO de CJUC51C logrcdich:l 
idc:n1ifiaición en la invci.tigación ~criorde los bcchm. 

ARTICU(.0 J2 •• l..a formulación dcqucjasydcnuncias., 
a.!.f como las rc.'\.Olucioncs y Rccometv.lacioncsque enUu la 
Comisión Nacional, no nfcaar.ln d ejcrdcio de otms. 
deredln'i y mt'tlios. de defcll\3 que puet1nn oom:sponJcr a 
los ufccL'.ldos conforme: a I~ leyes. no suspcrxkr:in ni 
intenumpitán !U:S pla7.rn ¡vecll!:iivm, de prt:scripción o 
caducidad. E."'ª clrcumm1ncia deberá seftalarse 11 los 
in1erc:'>.1tlci:. en el acuerdo de admi5ión de la instancia. 

i\lffJCUl.O JJ.- Cu.1000 la i~anc."ia sc.11 in.admisible 
por sa inanifiC:.\l.1tnenlc impmcaknle o infl.ftbda, 'liCrá 
rcch:i1.ada de inmediato. CuoinOOno ~de manera 
n.-.tcruihle a In a1mpctcncio e.Ir. la C".omisi6o Nacional, s.c 
dchctll propon.·nm:1r oricn130ónal rcclamantt;a fin deque 
acuda a la aulorirJad o ~J~rvidor pUbliroa quien correi;pcnda 
conocer ore!.Olver d a.-;unlo. 

ARTICUl.OJ.l •• l/na va admi1il.b la. instancia, JcbcrA 
pone~ en conodmicnto de las autoridaJa s.cr\alad.:Lsoomn 
r1.~ron~:ihlc:i;. utili1.;indu en CL'o(X\ de urgencia cu:rlquler 
medio de comunicacion clccuónic.J. En la misma 
l;omuniC.lCÍÓO~'.'iOlic1t.1r.'.latlicha\au&or1dadcsoscrv1dorcs 

públia>'i que nrxtin un informe !dJtc IO!ó KIOO., ocnis.ioncs 
o resolvcinncs que se les atribuy:u1 en la qutja. el cu:il 
tkher.ln pr~n1:irdcnrru Je un plaz.ornjximodcquincedias 
naruralc!> y por ltt<> mWim. c;uc !oe~ con-.,cnicn1es. de 
;icucrdo con el e-a~. En IM !Wluacirocs que a juicio de la 
Comisión Nocional se con.'oidcrm urgcnrcs. dkbo pl:t71l 
podr.i !>l:t reducido. 

ARTICUU> 35.- La Cunisión Naoon::il, por cooduao 
de !l.U Proidcnic y previa ron.wl~ ron d Casstjo. paede 
decilnar su cumpc1encia en un caso dclcnnirudo, cuando 
il!>i lo uin!>!lkrc u:invcmcruc para pK!'>Ctvar la autononiia y 
autOfidarJ nQ'al de la iru.1i1ucitín. 

ARTICUJ.OJ6 .• IJ....-..;,¡Jecl n1'lmemocn que: se adm11a la 
4uc1a. ef l'rc...ilkntc u h11o Vis:iloa'.otc-~Gcnn:alc:s oadjunu. 
y. en !>U ca~. el pcr!oo:llllll lt01ico y rroCesiona&, 5C rundrin 
en c:onL'.lcto inmcdiam tnn la :tl!IOf1dad senala..Ia como 
re~m.:ihfc de la prc-.unta violación de derechos hutn.lllt'.JS 
para in1c:n1ar lo gr.ir una c:uooli.Uón entre~ intcrocs de 
la\ p;irle!> 1nvoluu:11h.\, siempre dcnun dd ~to de 10& 
dcrcdxt<. humanO!. que ~ c:oru.ülc:rm :if«Udos., a fin de 
ll1~'f<.1t una soluciilfl inmcdfatallcl CC1nflicto. 
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Oc lograrse un:i solución s11isfoctor1a o el al\anamicn10 
del o de los rcspon.sat>lcs, la Comisión Nacion:il lo har:S 
con.untar a.'ii y ordenará el :irdiivo del expediente. d cual 
podrá renbrirsc cuando los quejosos o denuncianrcs 
e:irprcscn a la Comisión Nacinn:il que no~ ha cumplido con 
el romprom1so en un plau> e.le 90 dí:is. !';ira e ... tus efcaos, 
la Comisión Nacion;il en el 1~rmino de s.cicma y dos horas 
dictará el ocucrdo corrc.. ... ponc.l1cnre, y en su e.a."°· proveerá 
l:isoccioncs y dctcrmin;iaoncsrom.luccn1es. 

ARTICULO 37.• Si de l:i prcscnLJoón de la queja nos.e 
dedoccn los elementos que pcnnitan la iniervcnción de la 
Comisión Nacional, ésta requedt:i por esenio al qucjtNl 
paro que la ociare. Si después de do'> rcqucr:micn1os el 
quejCN> no rontcsla, s.c cnvün:i la qucp :il :m:hivo por folla 
de interés del propio quej~ 

AR11CUl.O 38.- En el informe que c.lehcr;in rem.lir las 
autoridades scMlad.:i.'> coma rcspon~hlc!<> contrJ las cualt:\ 
se intcrpong:i queja o Tl'Clamación, se deber.'.! h::iccr con.<;t:ir 
los antecedentes del osunto, los fundamento:<>. ) 
motivaciones de IO'i ;1cros u om1sionc<; impugnadn<.. !'.i 
Cfcc:tiv:uncnte éstos exisuerun. :isi como kt> eh.:menu:~ di! 
información que consideren necesarios para la 
documentación del asunto. 

La falla de rendición del informe o de la documcnrac1ún 
que lo 11poyc, así romo el retraso m¡u~ificado en ~ 
prcsen1.1ción, además de la rc,rxms.ihilidad rcspa:1tva. 
tendrá el efecto de que en n:lac1óncfln el trámite de la quc1a 
~ 1en~an (XIC' demx-.10 .. hcch•~ matc11a de la mi~ma. :.alvu 
prucbacnmntrario 

ARTICULO J9.- CuJndo p.ira !J rc..,oluci.'n de un 
ilSUnlO !><! requiero unJ IO\<C!.h¡!ilCIOTI. el V:<.it:idnr Generill 
tendtól:t<t!>igu11:n1c:--.facultadcs 

l.· l"=dir a la\ aumnd;idcs o 'iCí\1dmc' puh!il·u. a lt.,,.. que 
!>C imputen \<IOIJcioncs de dcrcchn, humanos., L.1 
prcsen1ac1ón de informes o d0t:umen1.icrnn 
adic1on:ik:..: 

ti.· Solicil:irdc o!T:c. au!on~des, ~t\1dore5 pUbli~o 
panicularc!"> ll:x.ln gtncrnc..!c dcx:umcnicr.c informe.\; 

111.- Pr:ic11ear \1'i1la!> e 11hpecc1onc!.. )'ª ~c:i 

personalmente o por irn:d10 del ~rsorul 1Ccnicn o 
prof~oo:il bJjO su dirt'CCll'ln en •crmmos de k!r': 

IV.- Cilnt n las pcr~on:i.'> que dcti:in comp;m:ccr C<'mo 
peri ID$ O le!.11 gm; )' 

V. Efcc1uar to<l.u. la!> denus au:1cmc:. que uinforme ¡¡ 

derecho JUZgt:c conven1cn1t·s p.:ira el mejor 
conocimicn1odd a~n10 

AR11Clll.040.- H V1~t:id..1rGcncr:1I tcl'ldr.11a C;iculud 
de solii.::itar en cualquirr mnmcnlo a la<; ournridadrs 
compclcntcs. que s.c lomen 10.fas la.~ mcd1d:l., pn:cautunas 
o cauu:lnres nece.<.anas para cv11.1r IJ consumn~1ón 
irreparable de la'> "'1olacmncs dcnunaad:l'l. o n:damad:l.s. o 
Ja produa:1ón de d.1i'IN>dc difiril rcpar;1t1on o IO\llf('l;tJd1r.. 
asi como ~lit1l.ar su rnod1íi1..-iet6n cu;Jndo camtucn IM 
si1uacioncsquelas1us11fü:::iron 

Dichas medidas pueden ser de conservación o 
reMilUlorias, segun lo rcquit:r.i la nalurala.::i del nsunto. 

1\llTICULO 41.0 l ..as prueba!> quc!>C presenten, 1antop.u 
Jos intcr~c.los como por la:!. autoridad~ o st"rvidorcs 
públicn. a fO!';quc :.e impu1cn las \iolacionc..'>, o bien que la 
Comisión Nacional requiera y rccahc dc oficio, ~rán 
valorada ... en su cunjunio pm el Visitador Gencr:il, de 
acuerdo con lno; principios d.! la lógica y <le la cxpcriend:J. 
y en su ci<·,o de la lcgalubd, a fin de que puedan pr<J.luc1r 
convicción sobre lo~. ht'Ch05 m.1tcria de la qucj:i. 

,\RllCULO 42.- Las umclu!>ioocsdd expediente. que 
serán la base de las recomendaciones, es1ar;ln 
fundameniada'i cxdu~iv:imentc en la c.locumentadó'l y 
prucbas qui.: oll!en en et propio ellp.'U1ente. 

CAl'ffULO 11 
DE 1.0"i ACUE!tl}OS Y Rl:COMENll/\CIONES 

AtnuNOMCJS. 

ARllCUl.O 4J •• l..::i Comisión Nacional de Dcredw~• 
llum.1r.os poUrá diclar :icuerdos de u·.\mitc, qui! ser.in 
11hhgn1or1ll"' p.ira las 11umr1dadl!!<> y ~rv1dorcs publ1cos ~ra 
que comparc1ran n apm1en infnrmncu'1n o documcni:icioo 
Su incumplimien10 ::ic:irrcar~ lns sanciones y 
fC!i[Xm...ah1lid;1di:s .....:flill.ii.1.1., en d Titulo IV. C'..Jpítulo 11 e.Je 
l;ipti!\l.'ntelcy. 

All.TICUl.0 ·U .. • Conclui<Ja la mvcs11gac1ón, el 
Vi .. it¡¡dm Ocncr.il formulara, en !>U i.:;i.,,.1, un proyctin de 
Hu:nmi:mJ;cwn n ;ic·:.u:rt:o d:: nt' r~pon~1!'-il1d.1U en lo•• 
cuales !'.C D!'lilh1ar.ln In,. hli.:h<'l'o, In-; Drl,'lllTICnt~ y rrucbil\. 
;J~j cmTli.l h~ ctcmcn11-e. de UJnv1ctión y las d1lr¡.;~·m:1J .. 
pract1cad.1!.. J fin c..!c dc1erm1nar !>i l;1\ au1or1d.1dc.., o 
!.4:rv1dorcs hiln \JOlado o nu los dcrcchns humantl!> de lu .. 
nfccudos. ni h;1hcr 1m.'-lrrido en :l\.ia. y UOU!.!Oncs 1lega!cs, 
irtaron:ibks, mju!o.la!>. madl'C'u:><.las. o erróneas., o huhic~n 
c.lcj:ido "1n re.puc,.1J la!> ?.olicnud~ pre!oentnJ.i. .. por k'I!'> 
imcn:~do.-.durante un p..:nOOo quecxu:da nom1iamcnte lc:r. 
plucJS fi¡ad°"por 13., lc)c., 

Ln el pr11)t1.to de: Ri;uinl<!n..WUón, -.e i.cf1~lar.in l.:!> 
ml...t1d.J.:. que pruu:LLn pata IJ cfccti\';i n:i.u1u1.1ón c..!e !(.,.. 
¡¡fcct;.idos en ~.u.'\ tkrccho5- fu:idamcnta1~. y !.i rrn.~doc en 
!iU caso, par:i l:i rcparaoon de los d:u\05 y pcr1u1c10'..'> que s.c 
hubic:\Cn oc:i.\innad.1 

l.o" pro}cuns an1n refcnJl'l> \tfán 'inmetsJns al 
l're.identc de la C'1lm1!i1ón Nacmnill par.i !.U coru.1d..:r:1c1on 

ftn:il. 

AltllCUl.O 4.5.~ l:n t.a'>o.-i dc que no M: romptucben las 
\ 1nlac1nocs de dc~du:r. hum::ano-. 1mpuLadi'i. la Com1su.'io 
N...:1onal du;tJ!l acuerdo de no re..,p<m~1h1h~ 

AR11Cl'l.0 "6.· La Ret:omcndactón :.en\ púhlic:a y 
:iu1ónom:i, no 1cndr::i c:.:ir:.C1cr 1mpcr.1UVO r:iri l.a nu1oru.lad 
OS.Cr.'idocpUh11C.OJIO!ICU:llcsKd1rigit6y,rn~aJCllC11l, 
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no podrá por si mi~ma anular, modifiClr o dejar sin cfcao 
las resoluciones o acros contra lns cu11les se hubi~ 
pr~nt:xlo la queja o denuncia. 

En todo caso, una vc:z recibida, la autoridad o !'oCNidor 
públlro de que~ trate informara. dentro de los quince dia.-. 
h.ibiln siguientes a su notificición, si acepta dicha 
Ro:omcndación. Eniregará, c:n su ca<.o, en otros quince día.'> 
adicionales, Jas pruebas correspondientes de que ha 
cumplido coo la Rcmmcm.lación. Dicho p1at.o podr.I ~r 
ampliado cu.:indo la naturaleza de la Rccnmcnú:idón :isi to 
amerite. 

ARTICULO 47.- [n contr.i di: (,1s lt~cumem.J:.idnnc~ 
a.:ucrdn<; n rt"·Olucioncs ddinitiv;i-. Je la Ccm1~1ón 
Nocional, no prou!Uc:rj ningún rccur~o. 

AR11CULO 48.• 1.a Comisión N1Kion;.il no c~ta~;i 
obligada a cnircgar ninguna L!c i.u..-. pruch.i_.,, a l;i auiotidJJ :1 

la cu:il dirigió una lh.-comendación o a at~ún p.1rt1cc!Jr '\1 
dicha.\ pru.:ha.i !e son solíc11:11Jas. Uis.c1l'.:mr.;1lmcnr.: 
Jc1enninar;i s.1 ~n d.: entrega~ o no. 

AR11CULO -19.• La!- fü .. 'COm.:nda-.1onn y 11~ acucnl·i:.. 
de oo ropons;ib1l1UJd s.e rckrirün a t~1<.n. co1K·rc1n'>: !.'.!\ 

autarit.laJe:o; no pcw.lr.'in ap!iUJtlt:r.. a ocre'6 ci...:lS r-1r anak1¡.;i:i 
OrNl)'OflJrJc ratun. 

C,\l'ITULOJll 
DE IA"i NOllFIC'/\CIDNl:S Y l.OS INl'ORMF~'i 

ARTICULO ~ •• 1 ;i Cnnmión NJtrnn¡¡I noufic;irJ 
inme<liat;im.:mc J lo .. qUl!JU'º" lo'> rt..'!r.ul1adt,!r. 1.k IJ 

invest1gac1ón. la rct"l1mcnJJ ... 1on qm: h.:i~·J dmg1Ju J t;i' 
autorid:iJes o ~.:r.:dorc!> p1.1hl1tü' rt·~¡'k..1 n~ .. t1:..:~. <le J.,:<. 

v1Cllaciooe!r. rt-,.f'l'\.'t1v~. IJ :iccpt.ici(in y ta "'WC\J<.1ón q1..1"' ~ 
tuya liado a I¡:¡ m• ... m1. :i-;i n>mo. en ~u CI"'). d ;.'f.:ucrdn tk 

no n::spon!><lh1li•bd 

ARTICULO SJ •. n l'rc\i<lcntt• Je lll Com1!!.10n 

Naoonal dcbc:r:l publicar, en !>U 1;,t.:ilrd.te.l " en fomu 
n:sumidll, las rcn1mcn<lac1nn.:s ) lu!> acuad~ tk no 
respons:ibilidlld de la C11m1Mtin N:.11;1on:il. En ca~(IS 
cxccpcion;itc:s ro.Jrj drii:nnir.Jr ~ Íll'. m.:.<.m,1 .. ~)t,) dcl1Jn 
comunicat~c a tos intcrc,.;::do' do.: .:icucrdo con IJ~ 

c:in:un~l30t1a.-.1.kl pre1no1..i"l 

J\H.llCl!l.0 S.?.· U 1'rr\1<lcn1cdc l.1 Com1~1uo Nacmn .. I 

de Dcrct:h<l!> Jlununo-. Jd-..:r:i crn 1.ir un informe anuJ1, 
101n1o;il Cungrc!.üdl!la llnioncon1üal r11u1Jrdd l'.JCl'U!1Hl 
Fcdcr<il. wbrc las Jcuvid.-idc!i qu.: ha~a rcal1:r.ado en d 
periodo rnpc-ctivo Dicho 1nlom~ -.cr~ difundido en IJ 
forma nu~ :impl 1;i p..Nh!C p.ar.1comll.:tm1cmc1 Jc la !>OC1cd.iJ 

ARTICUl.O SJ .• l.n. informo ;inuJI~ dd Prc1<l.:n1c 

de In Comisión Nadon.il dct>cnln comprender una 
dc!r.1:.'ripcit.n dd nilfll('nl y c:ir.1e1crí~11cas de la.'\ qucp.s y 

denuncias que~ hayan presentado, los dcctCl'I de la labor 
de conci)inción; /as investigaciones rcalizntlas, las 
Rc:c.cunendacic.nC!i y Ja; acuerdos dc no responsabilidad que 
se ht.:bi~n formulado; los rcsult:i<los ob1enidos, asfcomo 
lasc.'>lndii.11cas, J~ program:1<;.d~trollodoi. y dcm.'\sdaros 
que se cuns1dcrc:n convenientes. 

As1mi~mo. el rnformc poJrá ron•cner pro(Xbicionc:s 
dirigidas n lns aurnridadcs y servidores pUblicos 
o.:.ompecentc:5, tanto fcJcratcs. como lc:c¡¡l.cs y municipales., 
para promo,,.cr 111 c:<pcdidón o modificación de 
d1Spc61ciom!!r. /cgis!Jtiva.'ii y reglamcnCarias, asS como pnra 
~rfcu:1onJ.r la' pnX:t1casadministra11va.'ii corrcsrondicntcs.. 
um el ol•jeco de tu!clJt t!c manct<l máscfcc:tiv3 los dercdtnoi. 
1~urnan1t. di! los gohcrn.;.llko y lograr una m::iyor efic1encü1 
en b prc~tadón de lus~rv1dmcs pUhlicos. 

,\H:ncur.o 5-1.· Nin~una autoridatl o scrviJor pUhticn 
d.1r,1. 1n\Uut·1.·1one!> u fa Corm!>ÍÓn Nadan.al de Derechos 
llum.imi:-.. <.un motj\·o dc lo:<> informe~ a que se rcliete el 
articuln52dcc,1alq 

CAl'ITUl.01\' 
DE 1.ASINCONFOl~Mllli\DLS 

.\HTICl'·l.C> 55.· f~ .. 1n<.nníonmdlJt-s !>e !>Ul):!>tan~eJr;ín 
mi:J1Jr.1c 1,r-. r..:1.ut!><t<.<~I! qu:.JJ e 1mpu¡:nac1on, con bJ-.e en 

Ju d1<.ptH:!>ll' por l'~ Jt1H:::..1JO !02, .:ip.ntal.!U 11, de la 
Con~lllullOn l'nlmci tk ltr. 1 ~"latlc~ Unido~. Mexicanos y 
de ai,.:1:cti.J,1 nin J¡¡;, J1~r..><-1ciunc!> de ~w ley. Se nphcariln 
-.uph:ton;1men1e ~ rn to que ro:~ullt prvccl!.:ntc, In!> 
pr.:c:epw-. del ·¡ i1ulo 111 .. Capitulo l. de c:.ta ley. Las 
ro:-.oluc11100:-. de !J Com1-.u1n N.ic1on;i\ de llercc:hos 

llum:rnt'~ 'utHe t:'!J' 1nr.:onformi<l.1<.f.:.., nn ¡¡dmmrán 

rct'\lt~1;il¡:.uno. 

AHUCllJ.0 56 .• U f'Cl'\JN.I de i.;uqa, sólo p:idtá si.·r 
promov1t.!o por ''" lJUL'j<N:.., u dc11uni:1an1~.-s que sulran un 
pc:r1un:10 ~rJH·, r-11 l.u orrm1•'ncs o ['JI' l.11 inacciün 1k Jos 
org.in1~nJ(J:. l,J<..:.Jlt:'. ll':l mn11,,.od<! la. procc:d1m1cntm qu~ 
hubic~n ~uh-.1.1ndJdo ;ni<: Jo<; mt~. y :!i.iempn: que no 
.:11:1.'>IJ Kt'CtJm.:ml:itlt'., algun;:i s.ohrc el a.wnlO de que :.e 
1r,1.1e; y ha)an t1an!-Curn<lo~1.'> mc!Od~quesc{lfC"Cnló 
la que¡ a 1l Ucnu1K1a 11nh: d propmorgan1!>.mo JOCDI. 

1:0 ca ... J de que d mgam~mo local nmxhle C!.lat d.1ndo 

s.c¡;u1micnto ;1dct'\l;u.k1 a t:1 ljUejn otknunua, el recurso de 
quq:i dc!-x:r.1....::r &:!>C\l1m.u.Jo. 

J\H.TIClll.0 !>7.• U recurso de queja deberá ser 
prl!:<>Cnt;ii.Jo d1rn;:1amcn1c anll.': l;J Comii.ión Nacion:il de 
fkrt"Chn•• llum.:inrh, ¡ur c~110. a en CISO& de wgenc1a, 
tlfalmcntc o p..,. cwlqu1er medio deromuniaición; en ~e 
'upues10, l·J 1nstanuadcbcrá !>Cf nHiÍICOO# dcnirodc losua. 
dia\ ~1!:u1cn1c,., por el interesado. f:n dicho ~1'ilo o 
cumunic.-ición. d.:"cnln precisarse In omisiones o la 
1n.Ji.:t1\'1J.ld &:1 llr!!:lOiMtKl C'\IJ.laf rcspccliYO; lt<Dmp.lÍ\lldo 
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de las pruebas doc:umcnu::ilcs que lo sus.1entcn. La Comisión 
Nacional, antes de pronunciorse sobre la admisión del 
recurso, podrá solid1:1r u los in1crcsados las informaciones 
011cl01racione.squccoru.iderc necesarias. y (XX!rá dcsccharto 
de plano cuando lo considere naoriamcn1e infundado o 
improcedente. 

ARTICULO 58.· l...a tramiución será brcv~ y sencilla. 
Una vczadmiUdocl rccu~1 l11 Comb;iOO Nacional COl'Tcrá 
uasJado del mismo. al organismo estatal comrn el cual se 
pn:senlc, paro que ri!Kia un informe en un plaro no mayor 
de diez días hábiles. el cual deberá arompatbr ron las 
comtanci11S y fondamcntCl'i que justifique,; ~u conducta. Si 
dicho lnfonne no se pre..o¡cnta deniro de dicho plazo. se 
presumirán cicttCl'i los hechos sel\alados, .-.:il ... o prueba en 
contrwio. 

ARTICUl.O 59.· la Comisión N;aciunal deberá 
pronunciarse sobre la queja en un término que no excctlade 
sesenta días, a p<ulir de la acepración del recurso, 
formulando una Rewmcndación al organismo loc.11. p::ira 
que subs.anc, de acuenJo wn su propia kg1slación, las 
omisiones o inac:U\.idad en las que hubiese incurrido; o bien 
declarará infondadl !.a inc:onformid.ad cuando con:o;idcrt! 
suficiemc la juslificación que prcsenw ese: otg::inismo 
csunal. E.sic deberá informar en su Cl50, en un pl.110 no 
mayor de quince días hábiles, sobre la aet!pl;ición y 
cumplimiento que hubic.sc d:tdo a. dicha Recomendación. 

AR11CULObO.· J.a C0misi1~n N.1donal ante un rocun.o 
de queja por omisión o inaeti..,idad, ~ considera que el 
a.~unio es imponanlC y el org;mismo CSlatal puede 1=ird.Jr 
mucho en expedir su Rcc.omendación, p:.xlr.í niracr e...a 
qucj.a y mnunuar 1r.11nitjixJola i;on el 1.ihjcto lle qoc sea c~e 
orpnismo el que cmi1:1, en su cmo, la Rcmrncnd;1c1ón 
corrcspondien1c. 

ARTICULO 61.• fJ rccu~so de impugnación proo.:derá 
cxdus.ivamc:ntc ante la Comisión N;icioo::il y ronira las 
~uciones definitivas de los organismos estataJcs de 
dem:hos humanos o respecto de las informaciono t.:imbién 
definitiva., de la.~ aula-idadc:s IOCllcs sohrc el cumplimicnio 
de las Recomendaciones emitidas por los c11;ados 
org:i.nisma:.. fu:c:cp.;ion:ilmi:ntc podr.in impugna™= los 
acUCl'"dos de: los propiCZ\. organ1s~ cs1.au/~ cuanOO, :a 
juicio de la Comisión N.:1cionaJ, s.c i.- ioicn u.1cnsiblc:men1c 
los derechos de los quejosos o denuncianrcs en los 
procedimientos s.cguidns .ante 105 cil3JU'i org;inisíOO'i. y In-. 
deredlaidcNn proteger..c de inrncdi;afo. 

AR11CUl..O 6Z.· EJ rccur..a de impugn~ón dchttá 
cor11cner una descripción concreta de los hechos y 
razcn.:muemos en que ~ apoya, a.si romo las pruebas 
Jocumcnt.:1lcs que se muidercn neoes:ln>n. A :1.u \'t'Z, el 
org;ani:m" estatal de dcrcchca hW1l:ln~ de~ enviar con 
la instancia del recurrente un informe sobre l.a 
Recomendación que ~ impugna con los documcnlm 
jUMificativ<B que considere na:csanas. 

ARTICUJ.0 63.· EJ rro.Jrso dclmpugnadón intcrpucs.10 
contra una Rcromcndación de car.ktcr local, o con1m la 
insuficiencia t!n el cumplimienio de Ja mi&O'IOI por la 
::iumridad local. deberá presentarse por escrito ame el 
organismo CSLalBJ de ('C"Olección de derechas humanos que 
la hubiere roonulado, dcn1m de un plirzo de treinla dfas 
naturales, contadm • p;;nir de que el recurrente tuvo 
ronocim.icmo de la propi:i Recomendación. EJ citado 
organismo Joc;il deberá en ... iar el rca.irso ante Ja C.omisión 
Nxiona.J dentro de los quince días :Uguicntcs. 

A RTICUl..O 64.· Sólo quienes h.:lyan sido quejosos en 
un c11;pedknte in1egrado por un organismo cs1a1al de 
derechos humanos, C'\t.1tán lcgi1Jm.1das par.a inlcrponer los 
rencrsos. de impugnación. tan 10 contra lns ra:omcni..LK:ioncs 
de dichos organismos romo conlra la imufidcnda de Jas 
auroridadcs locales encl a.implimicntodc ella 

.\RTICULO 65.• Una \"1.7. que la Comisión N3Cional 
hubiese rcdhido el rccun.o de impugn;¡aón, de imncdi;:ilo 
cxaminar.i su pnxxdcnda y en Cl.'!tOOCC&'.:JriO requcrir.i !:u 
informaciones que considere necesarias del organismo 
estatal n:specii\lO. o de la nu1oriJ::id co1Tcspondien1e. Po<lrá 
desechar de pl.ann aquellos recursos que considere 
notoria me me infundado~ o improadcntcs.. 

Uro vez admi1ido el recurro. ~ correrá uaslado del 
mi.rnxi a la nutcridad u mg.mi!>fnn csw1!1.I oonlra el cu.al~ 
hubie~ inte~to, ~b'-in set• el atSO, a fin de que en un 
pl:un m:lximodc diez dia.\ nu1urnlc:s remita un iníci-mc con 
lasronsmnci:a y fundamentos (IUC ju\lifiqucn su mnducta. 
Si dicho infmnt" no '-C prr..cnta opalur~rc, en re lución 
concl u~irc:dcl recurso se p-C!\Umir.in cienaslCl.'lohcchos 
stfialados l."l1 et ~de lmpui;nai.."ión sal\'O p-ucha en 

Oc acuerdo con l:i. documentación rc.spc:ctii.-<1, la 
Comisión Nacional examinará la legalidad de la 
RcuxncndaciOOtJeJ agani§molocal,odc l::i eulduaadc la 
autorid3d sobre el cumpl1mien10 de la que M: le hublc.c 
formulado. f:..cepcion.1lmm1c y Vilo cw:ndo se wnsidcre 
que es preciso un periodo prohatorio, se recibirán !:is 
prueb11s ofrecidas por IO§ intcrcudos o por lo!I 
rep-csentantc:s oficiales de dichcg organisnx.'6. 

ARTICULO 66.· Una \'C"z agoradl la lramitación, la 
Comisión Nacional dchcrá resolver el recurso de 
1mpugnaci6ncn un pl:Ll"Dno maycx de ~nta WasMb1lcs., 
en d cwiJ ddxr' pronuncia™= ror. 

a) La coofümaoon de la n."$lllucU•1 dcfiniti..,a del 
otgiirusmo llJCJI de detc.chmo hum:moi. 

b) la rnod1ficad6n de l;i propia Rca~ón. 
caso en el cual formul.Jri a su i.-c:r, una 
R~ón al organismo locnJ. 

e) t.a declaución de !IUficicncia en el 
C\lmplimienmdc la Rea::imcndtlción formulada 
pordo-ganismoesiaull ~\'O. 
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d) La declaración de insuficiencia en el 
cumplimiento de In Recomendación del 
orgi:mismo c;t:Jt.al por rxinc de la autoridad loc::il 
a la cu<al se dirigió, supucslo en el que la 
Comisión Nacional, formulará una 
Rocomcndaci6n dirigida a dicha. autoridad, la 
que .deberá informar sohrc su :1ccptaci6n y 
cumplimiento. 

TITULO IV 
DE L\S AUTORIDADES Y LOS SERVIDOllES 

PUBLICOS 

CAPn1.JLOJ 
OBLIGACIONES Y COLAIJORACION 

AR11CULO 67.• DcU>rlfocmid:u.loon lo ~rnbkcidl>Cn 
la pres.ente ley, las ::iutomlutlcs y M.:rm.forcs pUblicos de 
c:ir.ktcr kdernl, involucrados en a., u ni os 1.k la compc1cnr..i a 
tic IJ. Comisión, o que por razon de ~us func1C1ncs o 
acuvidadcs puedan proporcionar informaoón pi:mncntc, 
deberán L-umplir en :.us 1érm1nn<. UX1 la'i p.:11cion~ de la 
Comi~ón en r.al ~n111Jo. 

En Jos. ca.sos a que se refiere el segundo p.irr.ifo Jcl 
anículo Jo. de la ley trat;'mdosc de la!i. lnL"unfmm1d<.nk!'. 
rrc .. ·is1as en el Ultimo p.lrraro dd •Htn:ulo 102 de la 
Coos11tu1..•ón Policu:a tk h"t> l'.:.t:ido!i. llnH.kl:·, Mcxicaml'>. l:i" 
a1.aorid.1dcs loc.J! es y mu n1c1pa 1 C!i. corrc~p:md1cn1cs dcOcr.in 
proporcionar a la ComL!i.ion Nac1ünal úc Dcrc1.l:u~. 

Ilum.:inos la 1nfonnac1ün} J.iio~q..ic ~la k'> ~'!ici1c, en ll...._ 
1crmiln"i de ta prc~nic ley 

AH.TICUl.068.• I~ :iutond.Jdc.'I o ser.1JOt"cS putihu,.., 
a los que se les sol11::11c míonnxmn o dcx.'\lmcnt:1th':n que 
se ~tune con C:J.ráctcr rc<:.cn.~o. lo (.'(1mun1c:ir.in a l:i 
Comisión Nncion:il y cxprcsar:'in las razones para 
co~dcrarl:i a.sí. En C!.C supocMo, 1'6 Visit.Jdorcs (icm:ralcs 
Je la OJmisión Nacion:tl lt"ndrán la f:J(.."Ultad de haa:r la 
calific:acióndefinitivasOOrc la reserva. y solicitar que""! les 
proporcione la iníotmac16n o documcn1;ic1ón que s.e 
manejará en la m.ú. C!>tricu c.onfidcnc1.il11.b.I 

ARTICULO 69.• l:n los rérmm¡•~ prcv1\to' en la 
presente ley, l;is autoridades y !>Crvidnrc~ plihlicu~, 
federales. locales y mumc1pale..\. Ulfabornr.ln dentro lkl 
ámh110 de su compctenl.,a, con la l.omisión f'i;it1oruil de 
Dcrcchm. llumanos. 

Sin pcquiciode lasatnbuconcs legales que nmc~puoJan 
a 105 crganismos d.t:ltalo de prou:cu1'ln de l(t- dcn:dnr-. 
humana-. la Comi5.lón pi:ll.lrá cclc~r:iro:mvemO'io acucnk:r; 
ron du;hu autoridades y sc:rvirJo~ pUhlirue; p.:ira que 

puedan actuar como rc<rp!orcs de quejas y denuncias de 
compc1cnci:1 ícdcral, las que remitirán a la Comisión 
Nocional por los medíos mjs expeditos. 

CAPITULO U 
DEL\ RESPONSABILIDAD DE L\S 

AlITORJOADES y SERVlOORF.S runuros 

ARTICUl.O 70.- Las autoridades y len servidores 
pUbli!XJS ser.fo rcspom.ahlcs pcn.al y ndministrativumcnlc 
por loo actos u omisiones en que incunan durante y con 
rnocivo de la uamitaciór1 de qucj<is e inconfonnidadcsantc 
l<a 0Jmis1ón Nocional Je DctCdXlS llumanos.. Je acuerdo 
con las dispasicionesmns.iituciona!es y lc~lcs oplicahles. 

ARllCUl.071.-1.;i C'..omisión Nacional podrá rendir un 
infonnct.~dalo.iarnklpcts.i!otanoctiludcsuomis.ionc5qU1t 

impliquen wnductns cva.\ivas o de em<YpCcimicnto fXJI' 
pane de las oumrid:i<lcs y scNidores pUbliaY> que dch:in 
intervenir o colahorar en Mts invcs1ig11ciones, no d>:l.tan1c 
los n:qucnmicnlos que Cl>.la luhubierc formulado. 

La Cumisiún Nacional dr.nundanli ante los órganos 
compc1cmcs losdclitoso fall.'.l'i quc, lnckpcndicn1cmcn1c de 
dich.:i.1 conductas y uc1i1udC!', hubiesen cometido las 
uutimdades ui.crvidorcs publicos de que~ lralc. 

Rcspccrn a los pariicularcs que duranlc los 
procedimientos dela Comb1ón Nacional incurran en íaltas • 
o en ddilct'i, la miYna lo hará del cooocinUcn10 de las 
;1u1.mdude.. comf"'lenlcs p;ira que !.Can s.:maonados de 
acuerdo con la~ ky1.·s 1.k la matcna. 

AR'JlCUl.0 7!.• La Curm~iún Nacional deberá poner 
c:na:nx1m1cmodclasuu1or1~supcnon:scompc1emes, 

les llCU!!'> u om1.,,1onc:"to en que illl.-unan autorid.>Jo y 
'\Crvidores pUblicos, durante y con motiva de lllS 
1 n\'C:;11gac1onesquc realiza d1ch:i Comi~6n. paraeft.Xtc::8dc 
la ;ipli<::>aón de las sar>ciorw~ ndminisuauvas que deban 
imponerse. La au!Orida..I :wpcricr dc:bcri inform:u a la 
Comisión Nac1on<al sobte I~ medidas o .unciones. 
d15clpli~insimp.JCS.1a.s.. 

ARTICULO 7J,. Además de lm. denuncias sdm: los 
dehto:l y faltas :1dmini .. 1r:uiviu en que puedan incunir las 
autoridade'i y !l.Crvulorcs pUhlicos en el cu~ de las 
in\e.t1g::inonel> !wCguida-1. fXlf la Comisióil Nacional, podri 
M>licii;¡r la amoo~aaón púhlic.i u privi.ia, segun d caso, 
:ll ti1ular de: 1:1 tkpcndcnc1a de que se IBIC. 
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TlT\JLOV 
DEI.. REGIMEN LAOORAL 

CAPITIJLO UNICO 

ARTICULO 74.- fJ personal que preste sus servicios a 
la Comisión N11cionaJ de Derechos Jiu manos se regirá por 
las disposiciones del 11pa.nado B del nnfculo 12.3 Je la 
Constitución Política de los Esbdas Unidos Mcxicano.s y 
de la Ley Federal de ID.1Trnbajlldorcs oI Servicio del Estado. 
Dicho pcrson11lqued:ttálncorpomdoal rtgimen del 111.\liluto 
de Seguridad y Setvicios Sociales de los Trabajadores del 
Esl>ldo. 

Todos los servidores pübliCO'i que intcgr.1n la planta de 
1 a Comisión N ncional, son 1 rabajadorcs de confi11nz.a debido 
a la na1uralcza de In.o¡ funciones que ésta descmpcfl.1. 

TITULO VI 
DEI... PATRIMONIO Y DEL PRf:.SUPUE5TO DE LA 

COMISION NACJONAL 

AR11CUJ.O 7S.- La Comisión N11c:ional de Derechos 
Hunmnos conurá ron patrimonio propio. El Gobierno 
Fcdctal deberá proporcionarte In.. recursoo materiales y 
financieros rora su debido fondonnmicnto 

ARTICUl.O 76 •• LD Comisión Nacional de Ocrccho.<i 
Humanos 1endrá la facul1nd di= eh1bor:u' su 11meproyec10 de 
prcsupucs10 anu.:d de cg~. el cu01I remitirá d1~mcn1e 
al Secretario de Esrado compcccn1e, par:a el 1rámi1e 
c:orrcspondicn1e. 

TRANSITORIOS 

PRBIERQ •• La presente ley entrJr.i en vigor DI día 
siguiente de su publicación en el Di:l!io Oficial de la 
Fcdenlci 00. 

SEGUNDO.& derogan 1odas las dispajooncslcgales 
y n:g!amcnlariu que~ opongan al prc!.Cntc ordenamiento. 

TERCERO.-En 1an10 el C.ongrcso de la Unión para el 
Oistrilo federal y las Legi.sl111urasdc losC$U1doscstab/cn::in 
los agnni~ de prorcccióo de lm Jcrcchce huroontl\ a 
que s.e refiere el ptimcr ptmf~ del 11panado H del anícuJo 
102 de Jo Conslltución Política de lm f:.stados Unidos. 
Me~cana.., la Comisión Nadonal de Ocrochos llum:m~ 
podrá seguir cvoociendo de 18:' quejas que det-an kr de 
compc1cncia IOCll, de alllform1dad con lo establecido rm 
dicha ~111uciOn l'olüica. 

La Comisión Nacion::il ronoa:r.i iambic!n de lu quejas e 
inconformidades que se presenten en relación con las 
Recomendaciones o acuerdCJS dd organismo de dercdtns 
humancr; del Distrito fcdernl, nsfcomo de la insuficiencia 
en el cumplimienio de las mismas por panc de las 
au1oridadcs a las que !ol.'an emi1i1.fos. 

CUARJU •• Los recursos hum:inos, ma1erialcs y 
prc:supucsi<JICS con que nc1ualmcnre cuenta la Comisión 
Nacional de Derecho!!. llumanos como órgano 
dcsoonc:cnlrado de la Secretaría de Gobernación. ¡m.ar:in a 
formar pane de la Comisión Nacional de Derechos 
HwnanCJS como organismo des«n1rolizado que se crea en 
csia ley, prcscr\'ánd<Y.C loo derechos adquiridü'i de lns 
rrnbnjadorcs de la Comisión. 

QUINTO.- l..cr. aaualcs funcionarios de la Comisión 
Nndonal de Ot:rcchn-; l lurn:inos pcrraaneo:r~n en sus 
cargos ha<ólll que·~ haga la dc.<ii¡¡nación ro"c~rxficn1c, 
confonnc n lo dispucMn ror esta ley. 

Sl-:X"ro.- U?.'> <11;1UaJc.-;. micmbrn.o; del Con~jo de la 
Comi$.ión Nacional de Derechos Humana\, pcrman~rán 
en el desempeño de sus encargos en dicho Consejo. el que 
realizará una in-.:iculación p:ira conoc.:cr d urtlen en que 
serán ~ubstituid05 de conformidad run el ar1iculo l 7. de CM a 
ley. 

SEP'nl\10.- El Reglamcnlo lmcrior de 13 Ccrni~ión 
Nacional de Dch.'Ch<"" llum.'.lml'I será expedido por i.u 
co:i..'ICjo dcn1rodc l:'.l'i. i;c1s m~ si¡;uier:ccs a la l~1rad.1 en 
\.1gordce1>1a ley, ydchcrá ~r puhticadoen el U1~rmOfü:i;il 
de la Fedcr:idón. 

<}(..IA\'0.· fl l'rL~1dcn1c de la RcpUhlica en~i:irá D la 
Cámarn de Senadores o a la Comt~ión Pctmancn1c del 
Coogrno tic la Unión, en su ca~. p;ira Mi a;-irOO~t.iÓh. c:I 
nombramiemo de 1'rcs.id~n1c lle ta C.'omi~r'Jn Nmonal oc 
Dcrcchas J fumanu'>, dentro de IO\ noventa días sigui¡:n1u a 
11qud en que e!;la ley entre en vignr. 

MéJl:iro, D. f., a 2.1 de junio de 1992.- Stn. Marn~I 
ARulltra Gómn. Pn~idcntc - Dlp. Jorge Alfonso 
Caldc-rón Sal.azar. l'tesldcnlc.- S..n. AnCDnln Mc-lg"r 
An1nda, Sccrelario • l>lp. Fc-llpe Muñoz K•p.ma'l. 
Scc~iano.- Rübncas.." 

En cumplim!cnto de 10 dispuesto JXl'" ta fraa:i6n J del 
Arlft"UIO R9 de la \..ons1i1ución l'olllic:i de los f:.!.tados 
Unidos Mexi~n~ y para su debida publit:1c1~n Y 
~;incin. expida d proe:nlc 1Xae10 en la roidcnaa dd 
roocr EjL't:Uli\'t.. í'cdcral, en la Ciudad de M~~i~. Distrito 
federal, n los. veinticinco dia." del mes de Jumo de mil 

~:~:;~~ E~~:~c;u~ -d~~~c~~~~1~n~~.~;~~~~ 
GuUirTTz Rarrlo'l.• RúhriCJ. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA 
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

TITULO 1 

DISPOSICIONES Gf:NERALES 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 1•. El presente ordenamiento 
reglamenta la Ley de la Com1s1ón Nacional de 

Derechos Humanos y regula su estructura, 

racultades y funcionam1ento como organismo 

descenlraliZado, con personaltdad 1urld1ca y 

patnmomo propios, cuyo ob¡eto esencial es la 

protección, la observancia. la promoc16n. el estudio 

.Y la divulgac16n do los Derechos Humanos prev1s!os 

por el orden jurldlco mexicano y en los mstrumen!os 

jurldicos mternac1onales que M&x1co ha ratificado 

La Comisión Nacional es también un órgano de 

la sociedad y deíc-nsor de esta 

ARTICULO 2•. Para los electos do esle 
Reglamento. se denominará Com1s1on Nacional u 

Organismo a la Com1s1ón Nacional de Derechoc. 

Humanos y ley a la ley de la Com1s1on Nac1ona! 
de Derechos Humanos, publlc<ida en el Diario 

Oficial de la Federación el dla 29 CH! ¡unio de 1992 

ARTICULO J•. Para el desarrollo y t·I 

cumpl1m1ento de las !unciones v a:r.buc1ones que 

corresponden a la Com1s1on Nac1ondl, esta contara 

con los órganos y estructura admm1!".tratrva que 

establece su Ley y csle Rcgtnmento 

ARTICULO 4•. En los términos del artlculo Jo 
párralo segundo, de la Ley Federal de Ent.dades 

no se puede v1v1r como ser humano. En su aspectu 

pos1tJVo. son los quo reconoce la Constrtuc16n 

Pollt1ca de los Estados Unidos MeX1canos y los que 

se recogen en los pactos, los convenios y lo!t 

tratados internac1onales suscritos y ratificados por 

México, 

ARTICULO 7• los términos y los p[az.os quo ~o 
set\alan en la Ley y en este Reglamento se 

entenderan como dlas naturales, s<ilvo quo 

expresamento se sol'lale que deban ser hábiles. 

ARTICULO s•. Los organismos estatales o 

í'Jcafes de protecc1on de !os Derechos Humanos a 
que se refiero el articulo 102, Apar1ado B. de la 

Const11uc1ón Po!Uica de los Eslados Unidos 

MeK1cano$ y la Ley de ta Com1s16n Nacional de 

Derechos Humanos. se enuncian en el presente 

Reglamen10 como Com1smnes E-stata!es do 

Derechos Humanos. indcpenmentemente do la 

denom1nac10n esuedf1ca que cada leg1statura !ocal, 

y el Congreso de la Um6n pi!ra el caso de la 

co1resoonc1ente al D1st11to F·ederal, dó a cada una 

dPeltas 

ARTICULO 9'. l".l::i pr;iced1m1entos que 1,;e sigan 

anie !a Co:n1s1or. Nacmn:il detJuran ser breves 'I 

senc1!1os P3ra t•ilo se c·•1tartm tos lorm<ilismos 

eKcepto los ordenados ..:'l li! Ley y en el presente 

Reglamento. se procura/a. en !o posible, la 

comunicac1on inmediata con los quc¡osos y con las 

autoridades. sea ésta p~rsonal. telefónica o por 

cualquier otro medio, a electo dfl allegarse tos 

Paraestata!es. ésta no le es aplicable a la Gom1stón elementos sulic1enles para delerrrnnar 

Nacional compelenc1a y proceder en consecuencia 

ARTICULO s•. En el desempel\o de sus As1m1smo. durante la tram1tac1on de lo$ e)'.pedumtes 

funciones y en el c1erc1c10 de su autonomia la 

Comrs16n Nacional no rectl'llfti ·ri-.;trucc•one-s o 
ind1cac1ones de autoridad o servidor pt..tJllco alguno 

Sus Recomendacmnes y Oocumi:ntos de No 

Responsabihdad sólo estarán b.isados en !as 

ev1denc1as que de manera lehac1ente consten en 

los respectivos expedientes 

ARTICULO s•. Para los electos Oc! desa1ro110 

de las !unciones de la Com1s•on Nacional se 

entiende que los Derechos Humanos son los 

mherentes a la naturaleza humana. sin los cuatcs 

de queja. ~e tl'.Jscará qur. <1 !a brevedad posible se 

reallcn la •nvcst19ac16n a Que naya lugar, evitando 

actuaciones no 1nd1sp<!nsab!es 

ARTICULO 10. Toda~ tas ac1uac1ones de la 

Com1<,.1('\n Nacmnal ser:m gratuitas Esta d1spos1c1on 

dcbcra ser informada eiplic1tamente a quienes 

recurran a ella Cuanoo para el lr.lm1te de la!. 

que¡as los mte1esados decraan con:ar con la 

as1stenc1a de un abogado o lt'presentente 

proles1ona1 se !es deberá hacer la 1nd1cac1ón de 

que elfo no es 1nd1spensabte y se In reco1ciaril la 
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gratuidad de los servicios que la Comisión Nacional 

tiene la obhgac1ón de proporc1onar 

ARTICULO 11. las invest1gacrones que realice 

el personal de la Comisión Nacional, formular a 

través de las Recomendaciones, las decfaracrones 

y los Informes anuales o especiales 

ARTICULO 12. Los sefV\dores públicos que 

laboren en Ja Comisión Nacional de Derechos 

Humanos no estarán obligados a rendir test1momo 

cuando dicha prueba haya sido ofrecida en 

CAPrtlJLO U 

COMPETENCIA EN MATERIA DE PRESUNTAS 
VIOLACIONES 

A DEllECllOS lWMANOS 

ARTICULO 16. Para los erectos de lo dispueslo 

por los artlculos 3° y 6° de su ley, /a Comisión 

Nacronal tendrá competencia en lodo el tenitorio 

nac1ona/, para conocer de quejas relacionadas con 

presuntas violacrones a los Derechos Humanos 

cuando éstas fueren imputadas a autoridades y 

procesos CIVIies. penales o adminrstra11vos y el seNldores públicos de car.icter federal, con 

leslimomo se encuentre rerac1onado con su 

m1ervenc16n en el lratam1en10 de tas que¡as 

radicadas en Ja Comisión Nacional 

ARTICULO 13 •. El personal de la Corn1s1ón 

Nacronal prestará SCNICIOS mspirado. 

primordialmente, en Jos altos prmc1p1os que 

conforman la existencia y los propósitos de dicr.o 

Organismo En consecuencia, dcbera procurar en 

toda c1rcuns1anc1a la proteccrón de los Derechos 

Humanos de los que¡osos, part1c1par e.'1 fas 

acciones ce promoción de los Derechos Humanos y 
elevar ol conoc1m1cnlo y resoluc1on de los 

superiores ¡era1qwcos tod.:t micrat111a que contribuya 

a la me¡or real1zac1ón d" ras r1na!1dadc'i de la 

mstrtuc1ón 

ARTICULO 14. La Corn1srón Nacional contara 

con un órgano or1c1al de d1fus1ón que se 

denom1nará "Gacela de la Comrs1ón Nacional de 

Derechos Humanos~ Su per1od1c1dad será m1?nsuaJ 

y en eJ/a se pubhcarán tas Recomendaciones o sus 

slnles1s, Documentos de No Responsab1l1dad, 

informes especiales y materiales vanos que, por su 

rmpot1ancia. merezcan darse a conocer medianle 

dicha pubflcac10n 

TITULO JI 

FUNCIONES DE LA COMJSlON NACIONAL 

CAPITULO 1 

ATRIBUCIONES GENERAtfS 

ARTICULO 15. Las funclo~es y atnbucrones do 

la Com1s10n Nacional 'º" las que es!able-ce el 

articulo 60. de su Ley 

excepción de los del Poder Judicial de la 

Federación 

ARTICULO 17. Para los efectos do lo dispuesto 

por el articulo 60 fracción 11, maso a), de la ley, se 

entiende por actos u om1sion~ de aulorrdad~ 

admm1stratrvas do carácter fWeral, los que 

provengan de 1nst11uc1ones. dependencias u 

organrsmos lanlo de la admrnislrac1ón pública 

federal ccntrahzada corno paracstatal y, en el caso 

de estos unimos. cuandó aparezcan en el Registro 

PUbl1co rcsp~11vo que neva al efec.t~ la Set;t<!tarla 

de Hacienda y Crédito Púbr1co, o:?n lanlo que tale... 

actos u omrsmncs puc-dan considerarse coma do 

autoridad 

Las que¡as por pr1?sunfas viofacionas a los 

Derechos Humanos por parte de la Ptocuradutla 

Agrarra. ta Procuradurfa Fctforal del Consumidor y 

fa Procuraduría Federal de Protecc1ón al Ambrenlo 

quedarán dentro de la compe1enc1a de la Comisión 

Nactonat. cuando sus actos u om1s1ones puedan 

ser reputados como de auloridad 

ARTICULO 18. Para lc.s efectos de lo d1spunto 

po• el ar1'culo 6°. tracción 1/. 1nc1so b} de la ley, se 

entrende por ~111c1tos~ las conductas que puedan 

hprficarsc como dehlos y las , faltas o las 

infracciones admrn1strahvas 

ARTICULO 19. P.1ra los erectos de lo dispuesto 

por el articulo 7o, fracción 11 do la ley. se cmllcndtt 

por rHoluc1ones de carácter JUOsd1cc10na1· 

1 las sentencias o los laudos def1nrtNOs que 

concluyan la mslanc.a 

11 Las sentencias mterlocu1011as que se omrt-.n 

durenle el proc&So 
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111. Los autos y acuerdos dictados por el Juez o 
por el personal del Juzgado o lnbunal para cuya 

expedición se haya realizado una valorac16n y 
determinación ¡urldica o legal. 

IV. ~n materia administrativa, los análogos a 

los se~alados en las fracciones anteriores 

Todos los demc1s zetas u omisiones 

procedimentalos de los poderes 1ud1ciales serán 

considerados con el carttcler de admmislratwos, de 

acuerdo al ar1fculo 8° de la Ley y, en consecucnc1a, 

susceptibles de ser reclamados ante las 

Com1s1ones Estatales de Derechos Humanos via 

queja o ante la Com1s16n Nacional cuando medie el 

rncurs.o correspondiente 

ARTICULO 20. Para efecto de lo dispuesto por 

el articulo 7o fracción 111, do la Ley. St'! entiende por 

conmctos laborales los suscitados entre un patrón o 

vanos y uno o más traba¡adorns, incluso cuand<J el 

patrón sea una autondad o dcpcndnnc1a federal 

estatal o municipal 

ARTICULO 21. Cuando la Com1s1ón Nacional 

reciba una que¡a por p~csuntas v1clac1ones a 
Derechos Humanos cometida por una autcridao o 

servidor pübllco del Poder Jud1c1al de la Fcdcrnc•ón. 

dcusara recibo de la misma al que¡oso. p<lro no 

aam1t1ré la instancia. aebiendo enviar el escrito de 

queja de mmed1a10 a la Suprema Corte de .JUSt1c1a 

de la Nación 

La Com:S16n r.iacional noli!1cará al qvc¡oso 

acerca de la rem1s1on de su queia. a efecto de que 

éste pueda darle e! segwm1enlo que corresponda 

S1 en una que1a estuvieren involucrados tan!o 

servidores publicas o autoridades fetlerales. como 

miembros del Poder 

Jud1c1al Federal. la Com1s1ón N.icional hará el 

desglose corrcspond.cnte y turnará Jo rclat¡vo .a la 

Suprema Corto de Justicra de la Nación !!n los 

términos dcl p3rrafo an!N1or A la vez. radicara el 

expedienle y admitir~ la tnstanc:1a por to que se 

refiere a la aulondild o servidor publico rederal de 

carácter adm1mstrat1110 

ARTICULO 22. Cuando ta Com1s16n Nacional 

reciba una queia por prasunlas v1olac1ones o los 

Derechos Humanos en materia agraria. que sea do 

la competencia i:le la Procuradurla Agraria, la 

turnaré de Inmediato a dicha Procuradurla 

notificando de esta remisión al que¡oso. En este 

caso se acusará recibo al quejoso, pero no se 

adm1t1rá la mstanc1a y se actuaré en los mismos 

términos scl'ialados en el segundo párrafo . del 

articulo anterior. 

ARTICULO 23. La Comisión Nacional, respecto 

de los actos u om1s1ones de los tribunalC1 agrarios, 

tanto del colegiado como de los unitarios, tendrá 

competencia para intervenir sólo respecto do 

asuntos admrn1strat1Yos y, por ningún molivo, en los 

de carácter ¡unsd1cc1onal, en los términos 

sel'ialados en el artículo 19 do este Reglamento. 

ARTICULO 24. Cuando la Comistón NiJCJonal 

reciba una que¡a en matcna ecol6g1ca, la remitirá 

sin demora a la Procuradurla Federal de Protección 

al Ambiente. para que so lo otorgue el tratamiento 

que corresponda En este caso, el quejoso recibirá 

!!1 respectivo acuse do recibo de su esenio do queja, 

pero la msfanc1a no se;á adm1t1da. deb1éndaso 

informar al propm que¡oso dc la remts!On de su 

documento a Ja Procuradurla aludida 

ARTICULO 2!i. La Com1s1ón Nacional lendré 

compt!!Cnc1a pdr<l conocer en segunda instancia de 

que¡as en matena ecolóQtCa en los casos 

s1gu1ct1!(!S 

1 Cuando se trate do que¡as por deficmnc111s, 

euores u omismnes en los que hubiera podido 

incurrir 1,1 Procuraourla Fc11?ral de Protecc16n al 

Ambiente en el tra!am1ento de un problema o por el 

conte111éo dt:' su Rec:omcndac1én 

11 Que el quejoso haya planteado onymalmente 

el problema ante la Procuradurla Federa1 de 

Proteccmn al Ambiente y hla haya pronunciado 

una Recomendación que no hayo sido cumphda 

deb1damcnte por la autondad a la quo fuo d1ng1da 

111 Que la que¡a no 1mphque quo la Comrs1ón 

U.icmnal se pmnuncie sobre aspecto& tkn1cos o 

c1enllf:cos 

lV Que la que¡<t ~e refiera a hechos concretos 

en los que se haya visto ale<:tJda una comunidad y 
no una tiero:;ona en particular 

ARTICULO 26. En los casos a qua se refieren 

las lracc1ones 1 y 11 del nrtlcu!o anterior, solamente 

e! que¡oso ante la Procuradurla Federal de 
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Protección al Ambiento estará teg1t1mado para pronunciamiento general sobre el probloma 

acudir en segunda mstanc1a ante la Comisión plan!eado. 

Nacional. La resolución que en segunda mslancia 

lome la Comisión Nacional se basará 

exclusivamenle en ta .rCVlsión de los agravios que el 

quejoso haga valer contra la determmac1ón que en 

primera instancia haya lomado la Procuradurla 

Federal de Protección al Ambiente Dicha 

resolución de segunda tnlalancia lendrá la misma 

naturaleza y obligatoriedad de las que se en .... Jen a 
las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, 

en Jos términos de los artlculos 169 y 170 del 

presente Regtamcnlo 

Cuando en casos extraord1norios la Commión 

Nacional determine como indispensable la práctica 

de un.:i ln·1esligac1ón que no sea de c3r8cter 

exclusl'lamente jurídico, sohc1!ara el auint10 de 

organismos técnicos espec1ah.zados 

ARTICULO 27. Cuando 13 Com1s1ón Nac1ona: 

reciba un escrito de quc1a que resulte de la 

compefenc1a dlJ una Com1s1ón Es!atal de Derechos 

Humanos, enviara at quejoso el corrcspcnd1cn;e 

acuse de rec1bo y, sin adm1t1r la mstanc1a. la turnara 

a la Comisión Estala! res~ect1va, nct1ficando de ello 

al queJOSo a f:n dt: q~e éste dC a su queja el 

seguirr.1er:to que corresponda 

ARTICULO 28. Cuando en un mismo hecho o 
circunstancia esluvtttren mvolucradas ta.ita 

autoridades o servidores pubhcos de fa Federación 

como de las Entidades FederatNas 6 Munrctp1os, la 

competencia se surtirá en ra .... or de la Com1s1::in 

Nacional 

En el supuesto del párrafo que anleeede, la 
Comisión Nilcional enviará a la respec!Na Com1s16n 

Estatal una not1ficac1on sobre la adm1s16n de Ja 

mstancta de la queja de mérito, con el fin de que 

esta Ultima no radique la mrsma que¡a en su 

aspecto local o mumcipaJ 

ARTICULO 29. Cuarido se presenten ante la 

Com1s1ón Nacional que¡as por vm1ac1ones a los 

Oerethos Humanos de comunidades tndlgenas que 

evidencien patrones sistemáticas de transgresión 

de tales Derechos. la Comisión Nacional conocer.a 

de dichas que1as. En &1.los casos la Com1s1ón 

Nae1onal, con indeptimJenc1a de la forma de 

sotuc16n de cada exped•ente, podrá expedir un 

TITIILO 111 

ORGANOS Y ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA DE LA COMISION 

NACIONAL 

CAPJTULOI 

JNTEGRACION 

ARTICULO JO. los órganos de la Comisión 

Nacional son ros s1gu1enles 

1 la Presidencia. 

11 El Con':.e¡o, 

111 Las V1lll1tadur!as Generati?s. 

IV La Secretarla E¡ecutiv;l y 

V La Secretarla T6cmca del Conseio 

CAPITULO 11 

DE LA l'RESJOENCIA 

ARTICULO 3 t. La Prns1denc1a es o/ órgano 

eiecuti"'o de la Com1s1on Nacional, esta e cargo drt 

un Presidente a quien corresponde realizar. en los 

!érmmos eslab!ec1dos por la ley, las funciones 

direclNaS dol Orgamsmo del cual es su 

1epresentante legal 

ARTICULO 32, Las V1s1tadurías Genera tes y ta 

Secretaria E¡e-cutrva son órganos a•.1x1liar~ do l.J 

Pr1tSidenc1a de la Com1s1ón Nac1on111 y reah.zar6n 

sus runc1ones en los términos de la Ley y do 

acuerdo con las ms!rucc1ones que al efecto gire ta 

propia Pres1d1:nc1a de la Comisión 

La Sec1e1ana Técnica del Conse10 también 

aux111ar::i a la Pres1d1mc1a de ta Com1s1on en los 

términos da ~s!e Reglamento 

ARTICULO JJ. El nombramittnlo del Presidenlo 

de la Com1s16n Nacional. los requilutos que deba 

reunir para ocupar el cargo, la du11ción en el cargo, 

el proced1m1en10 de deslttuc16n y et r~men Jurldico 

que como funcionano le" •phcebJ•. son kl• que se 
establecen en los articulas g-_ 10, 11, 12, 13 y 14 

de la Ley 
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111. Los autos y acuerdos dictados por el Juez o turnará de 1nme<liato a dicha Procuradurla 
por el personal del juzgado o tnbunaf para cuya 
exped1ción so haya realizado una valoracrón y 
delerminactón jurld!ca o legal 

IV. C:n matona admm1strattva, los análogos a 

los senalados en l;:is rracc1ones anteriores. 

Todos los demás ectos u om1Sioncs 

procedimentales de los pod~res judiciales serán 
considerados con el carácter de adm1nrstra11vos. Ce 

acuerdo ar artfcu!o 8° de la ley y, en consecucnc1a, 
susccp!lbles de ser reclamados ante tas 

Com1s1ones Eslatales de Derechos Humanos vla 

qucia o ante la Com1s1ón Nacional cuando medre et 

recurso correspond1enlc 

ARTICULO 20. Para efec!o de lo .::11spucsto por 

el articulo 7o fracción 111, de la ley, st> entrende por 

coníllctos laborales tos susc1lados entre un patrón o 

vanos y uno o mas traba¡adores, •nctuso cuando el 

patrón sea una a1.;!ondad o depend!l'nc1a federal. 

estatal o municipal 

ARTICULO 21. Cuando Id Com1s1on Nac1cr.;:i1 

reciba una quc¡a por presuntas \11o!ac1ones a 

Derechos Humanos cometida r>or una autor:dad o 

servidor pUbJico del Poder Jud1c1aJ de la Fcderac1on. 

acusara recibo de t,1 misma al quc¡oso. pero no 

admitirá la instancia, debiendo erw•ar el escnto de 

queja de inmediato a la Suprt:ma Corte de Justicia 

de la Nación 

la Com:s16n Nacion;::il f'".!1 r!"~c:i~.'J al quc¡oso 

acerca dila rcm1s1ón de !:U quc¡a a Pfeclo ele que 

éste pueda dar!e el 5cg•.,¡1m1'!!ltO ~uc c.::Hes~onda 

Sí en una que¡a cstu.,..1eren involucrados 1anto 

servidores pubt,cos o autoridades ledera!cs, como 

miembros del Poder 

Jud1c1al Federar. la Com1s1ón N.icmnal ha1a el 

desglose corresponc:l1ente y lurnara 10 relat1\IO a la 

Suprema Corte de Jushcra de la Nación en Jos 

tdrmmos del p~rrafo .:interior A !<1 vez. radicara el 

expediente y adm1f1ra la mstanc1a por lo que se 

refiere a la autondad o servidor pubhco looe1al de 

carácter admrn1stra1 ..... o 

ARTICULO 22. Cuando la Com1s1ón Nacional 

reciba una que¡a por presuntas violaciones a los 

Derechos Humanos en materia ag•ar1a, que sea de 

/a competencia de la Procuraduna Agrana. la 

notificando de esta remisión al queioso. En este 

caso se acusará recibo al quc¡oso. pero no se 

admitirá la instancia y so actuará en los m1Sf!IOS 
térnunos setlalados en el segundo po1~rafo del 

articulo antenor 

ARTICULO 23, La Com1s16n Nacional. respecto 

de los actos u omisiones de los tnbunales agrarios. 

tanto del colegiado como de los umtanos, tendrá 

compclcncra para intervenir sólo respecto de 

asuntos adm1mstrat111os y, por nmgtin motivo, en ros 
de caracter JUflSd1cc1onal, un los términos 

setlatados rn el articulo 19 de este Regtamer.10. 

ARTICULO 24. Cuando la Comts10n Nacional 

reciba una Ql!e¡a en matem1 ecot6g1ca. la remitirá 

sin demora a la Procuradurfa Federal de Protecccón 

ar Amb1enie, para Que s~ te otorgue el tratamtenlo 

qt.o corre~pOndil En l''>ln ca~o. el quo¡oso rt>c,bir.'l 

el respectivo acuse de recibo da su esenio de queja, 

pero la mstancra no $era admitida. d1'.!b1óndoso 

mlormar al propio GU"IOSO de la rcm1s1ón de ~,u 

docur.ienlo a la Procura<lur~" ¡¡tud1d.1 

ARTICULO 25. La Com1s1on ~Jacional tendr<i 

comp~lencia para coriocer (>rl segunda mslanc•a de 

que¡as en f'later1il ec.:;log:cd en los casos 

siguientes 

1 Cuando so trate de que¡a:. por deric1onc135, 

errores u om1smncs en los que hubiera podido 

mcurnr la Procuradurfa Federa! de Protección al 

Amb1en!~ en el trafamn.•mo d~ \In problema o por d 

con!(>mrjo d" su Rec:;mcnc!Jc•C..n 

11 Outt el q~eJo!:o haya planteado onginalrnenle 

el problem;;i .mte la Procuradurla Federa• de 

Profccc10n al Ambiento y és!a haya pronunc.1aoo 

una Recomendación que no hüya !itdo cumplida 

debidamente por la autoridad a la que fue d1ngtd.J 

111 Ouo la q11e¡a no 1mp!1que que la Com1s16n 

NilCtona! se prorn.1nc1e 5~b1e $Spectoa lécnicos o 

c1enur-.cos 

IV Que la que¡a st' refiera u hechos concretos 

en los que se haya .,..,~to alr.ctada una comunidad "/ 

no una oersona €n par11c1.1lar 

ARTICULO 26. En los casos a que se. refieren 

las fracciones 1 y 11 del 11rt1culo anleno(. solamonlo 

el qu~¡oso ante la Procuradurla Federal de 
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ARTICULO 34. Durante las ausencms 
temporales del Presidente de la Comis16n Nacional, 

sus funciones y su representación legal serán 

cubiertas por el Primer Visitador General y, s1 él 

también se encontrara ausente, lo seré por el 
Segundo Visitador General o, en su caso. el 
Tercero. 

ARTICULO 35. Para el despacho de los asuntos 

que directamente corresponden a la Pres1denc1a do 

la Comls16n Nacional, ésta contaré con el apoyo de 

las dependencias o;iguientes 

l. Una Dirección General de Oueias y 

Orientación, 

H. Una Oirecc16n General de Administración. 

111. Una Oirecc16n General de Comumcac1ón 

Social; 

IV Una Coordinación General de Scgu1m1cnlo 

de Recomendac1ones; 

V. Una Contra1orla Interna y 

111 Despachar toda la correspondencia 

concerniente a la atención de las quejas. tanto de la 

que deba enviarse a autoridades. quejosos o 

agraviados, as! como recabar los correspondientes 

acuses da recepción. 

IV. Rcahzar las tabores de orientación al pü~lico 

cuando de la queja que directamente se presente se 

desprenda fehacrenlemente que no se trata de 

violaciones a Derechos Humanos. La orientación 

deberá raahzarse de modo tal, que a la persone 

atendida se le e:tphquen la noturaleza de su 

problema y las posibles formas de solución, y se le 

proporc1oncn los datos del func1onano pübhco ante 

quien puedo acudir; asl como el domicilio y, en !.u 

caso, teté!ono de este Ull1mo 

V. Asignar nümero de expediente a las queja!. 

presuntamenle vmlatonas de Derechos Humanos y 

registrarlas en el banco de datos automatizado que 

al erecto se establezca 

VI Turnar, en el c:.tr1cto orden que tes 

VI Las demás que se est::1b1ezcan en !os corresponda. a las V1s1tadurlas Gcneralns, 

o.:.orrespond1entes acuerdos admm1strat1vos mmedtatamcnle después do que se hayan 

Et Presidente de la Com1s1ón Nacional contara 

con el apoyo de la Secrelarla Particular y de la 

Coord1nac16n de asesor.?s 

ARTICULO 36. Con las exc:epc1ones 

establecidas en ta Ley y en este Reglamento. 

correspondo al Presidente de la Com1s1on Nacional, 

nombrnr y remover hbre y d1screc1onalmente a todo 

el personal del Organismo, con apego a to 

dispuesto por las fracciones VII y IX del Apartado 8 

del Articulo i23 Const1tuc1onat 

ARTICULO 37, La 01recccOn General de Oue¡;is 

y Onentac16n tendrá las siguientes funcmnes· 

l. Recibir y registrar las que¡as por presuntas 

v1olac1ones a Derechos Humanos que se presenten 

d1rectamen1e por los queiosos o agraviados en las 

oficmas de la Com1s16n Nacional 

11. Recibir y reg1strar tas que¡as por presunlas 

VlOlaciones a Derll'Chos Humanos que lleguen a la · 

Comisión Nacional mediante correspondencia. 

Incluyendo carta, telegrama o telefax. y acusar 

recibo de su recepción. 

reg1slrado, los cor!cspond1entes exped1enlM de 

queia. de acuerdo con el proced1mrento que scnala 

el artlcuto 62 del presente RC91amenlo 

VII Operar y administrar el banco de datos en el 

que se registren desde la recepción de la queja 

hasta la conclusión del exp~1ente de cada caso. 

todas las acciones llevadas a cabo por la Com1516n 

Nacmnal 

VIII Presentar al Presidente de la Comisión 

Nacional los mlormes pen6d1cos y los proyectos 

anuales sobre el avance en ta tram1tac16n de las 

que1as, de acuerdo con la mformac16n que aparezca 

en ta base de dalos 

1X Coordinar sus labores con los responsables 

de ras V1s1tadurlas Generales. otorgando y 

sol1c1tando los 1nlorme'i 'lUC resunen 

1nd1spcnr.ablc~ 

X Informar a loi. queJO'iO'i los datos generales 

sobre los avances do los expedientes de queja. 

realizando tal función en coord1nac1ón con los 

V1s1ladores. Generales 
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XI. Administrar el Archivo General de la V Autonzar las adqu1s1ciones de acuerdo con 

Com1s16n Nacional en cuanto a los expedientes de los preceptos legales y los llneam1enlos que ítjen el 

queja. Consejo y el Mutar de la Com1sr6n Nacional, 

XII. Turnar a los órganos o dependenC'ias VI. Conservar y cuslod1ar los bienes muebles e 

administrativas de la Comrsión Nacional ta inmuebles de la Comisión Nacional, conforme a los 

correspondencia a ellos drrtg11a y qua se reciba en l1neam1enlos que al erecta se dicten y llevar el 

las oficinas de la Comrs1ón Nacional registro y control de las mismos; 

XIII. Las demás que le encomiende el VII Establecer y operar el sistema do 

Presidente de la Comisión Nac1on::1. 1nformt1:1tca de Ja Com1s1ón Nacional y 

ARTICULO 38. Para el cump11m1cr.to de sus VIII Las demas funciones que ras dispos1c1oncs 

funciones la 01recc1ón General de Oue¡as )' regales y reg!amentarta!; le atribuyan, asl como 

Orientación, contara con 

l. Una Ditección de Arca de Quejas y 

Orientación, 

aquellas que le conhera el lllular de la Comisión 

Nacional 

ARTICULO 40. Para el cumpt1mrento de sus 

11. Una Coordinación de Procedimientos funciones. la 01recc1ón General de Adm1nistroc1ón 

Internos; c:onlar.1 con 

ltl. Una Coordmac:16n de Archivo 1 Una Oirecc1ón Operativa 

Correspondencia; u Un.i Oaecc1on de Cómputo 

IV Urta Coordmac:ón de lnk1rmtit1ca 
ARTICULO 41. ~a 01recc1ón General do 

V. Una Of1c1alla de Partes y Comunicación Social lcndrá las s1gu1enles 

VI Las demás que at efecto cstatlezca el lunc1ones 

Prestdenle de la Com1~1ón Nacion<11. p1e,.1a ¡ Au•il1ar .ii Mutar de ra Com1s1ón Nacmnal en la 

aprobac1on del Consejo conducc1on de las pol1t1cas de comun1cac1ón social 

ARTICULO 39. La D1re-cc1ón General de 

Adm1n1strac16n tendrá las siguientes lurv:::tones 

1 Atender las necesidades adrnmistr.Jtiva~ Je 

las unidades de l;J Comisión n3c1on;i1 .:"' acucufo 

con Jos hncam1ento~ generales t1¡ados por tt 

Conse10 y por el Presidente del Organismo, 

u Establecer, con la aprobación del Presidente 

de la Com1s1ón Nacional. las po11!1cas. normas.. 

cr1!et1os, sistemas y procedsm1entos para la 

adm1m:otrac10n de los recursos 

financieros y materiales del Orgamsni" Y 1:i 

pres1ac1ón de serv1c1os generales de apoyo. 

111 Coordinar la rormu!ac1ón del programa 

operativo anual y del proyecto de presupuesto de !a 

Com1s1ón Nacional y v1g1lar su cumpllm1ent::> de 

acuerdo con la aprobación del Con'>CJO 

IV 01ng1t el diseno. desarrollo e 1mplantac1on 

del Manual de Qrgamzac1on General y ros dem~s 

manuales ins1rui:1ivos de organ1zac16n. 

proe~1mientos y serv1c1os. 

y d1vutgac16n del Organismo y en sus relaciones 

con los medms de 1nlcrmac1ón 

tr Elabor;ir m<.1!cr1.1ll'.!~ .Ju:J1ov1sua!cs para dar a 

cnnoo::er a la sor•f'd;ld l.:i:• funciones y actividades 

de la Corms16n Nacional 

w t.1antcncr un contacto permanente con los 

representante';; dC los medios de comumcación 

social. con el fin de tenerlos informados sobre las 

accmnes que 1a Corms16n Nacional pretendu 

d.!undor 

IV Coc1dmar la~ 1eumones do prensa dt!I 

Pres1d~nle y dt.:mOs. func1onartOli de la Comisión 

tJac1on.:il 

V L.i .. <lemas que al efecto establezca i::I 

Prl'Sldente de la Com1!>16n Nacmnal 

ARTICULO 42 Para el cumplimrenlo de sus 

funcionc'.i. la 01rccc1on General de Comun1cac1ón 

Social contara con 

t Una Direcc16n de Información. 
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11. Una Dirección de Programas de Divulgación. 

ARTICULO 43. La Coord1nac16n General de 

Seguimiento de Recomendac1ones tendrá a su 

cargo las siguientes funciones. 

l. Registrar en una base de datos automatizada 

cada una de las Recomendaciones expedidas por la 

Comisión Nacional; 

11. Registrar en fa misma base de datos los 

informes respecto de la aceptacrón, en su caso. do 

las Recomendac1ones y Jos concernientes a los 

avances que se den en su cumpllmiento 

111. Informar al Presidente de la Com1s1ón 

Nacional sobre el avance en el cumphm1ento de 

cada una do las Recomendaciones. hasta que se 

consideren totalmente cumplidas 

IV Preparar los proyectos de mlotml?S que el 

Presidente de la Com1s1on Nacional deba envrar a 

las autondades. sobre el eslado que guarde el 

cumphmiento de cada de las 

Recomendaciones 

V. Solicitar informes ad1c1onales a las 

autondades quienes d1r1g10 

Recomendación, a fin de que precisen datos o 

aporten otros elementos pa1a poder eva1uar el 

grado de cumpllm1ento 

VI. Informar a los queiosos que lo sohc11en 

respecto del cumpllm1ento de las Recomendacrones 

correspond1enles 

VII. Coordinar !.u traba¡o de evaluación del 

cumphmiento de las Recomendac10nes con lo~ 

Visitadores Generales y los Ad¡untos que hubiesen 

preparado los proyectos rnspect1vos y sol•c1tar a 
éstos, en su caso, la practica de d1hgenc1as que 

fueren necesanas a fin de venficar la tnformec16n 

JeQbtda. 

VIII. Las demás que al efecto establezca el 

Presidente de la Com1s1ón Nacional 

ARTICULO "· La Contralorla Interna tendr8 a 

su cargo las siguientes funciones 

l. Obs'!rvar y vigilar el cump!1m1ento por parte 

de los órganos y estructura admtn1slratNa de la 

Com1s16n Nacional, de tas normas oe control, 

ftseallzación y evaluación. 

11. Supervisar el cumplirmento de los 

lineamientos generales y sistemas y procedimientos 

admmistrat1vos por parte de las dependencias de la 

Comisión Nacronal; 

111. Vigilar Que las erogaciones del Organismo se 
ajusten a los presupuestos autonzados: 

IV Instrumentar las normas complementanas 

en materia de Control, asl como reahzar las 

auditorias o revisiones que so requieran a las 

depcndencras de la Comisión Nacional. y proponer 

y v1g1lar·1a aplicación de las medidas correctivas y 
observaciones que correspondan, 

V. Rec1b1r y atender las queias y denuncJas 

respecto de los servidores públicos do la Comisión 

Nacional, prnctrcar investigaciones sobre sus actos; 

fincar en su caso. ras responsabilidades a que haya 

lugar y apticar, por acuerdo del Prosidenle de la 

Com1s16n Nacionat. las sanciones que procedan: 

1/1 Las demas funciones que le atribuyan las 

d1spos1c1ones. legales y reglamentarias., asi como 

aquellas que le confiera el Presidente del 

Orgarns;no 

ARTICULO 45. La Secre1arla Particular y la 

Cuordm<Jc16n de <JSesores del Presidente de la 

Com1s1ón Nacmnal tendrén ras funciones que ésto 

establezc.a y ct.or.\;tr.1n con el personal de apoyo que 

sea necesario 

CAPITIJLO JJI 

DEL CONSEJO 

ARTICULO .CS. El Consejo tendrá compelenc1a 

para establecer Jos lmeam1entos generales de 

actuación y los programas anuales. de lraba¡o del 

Organrsmo La:. funciones del Const110 son la¡ que 

~o establecen en el articulo 19 de la Ley 

El Pres1dento de la Com1s16n Nacional lo seré 

también del Conse,o Los cargos de los dem4s 

miembros del Conse¡o seran honorarios A 

excepción de su Prtt1denle. cada ano deber<i ser 

subst1twdo el miembro del Conse¡o de mayor 

an11guedad 

ARTICULO .C7. El nombramiento de los 

miembros del ConleJO, loa requisrtos para su 

dM1gnac10n. las formas de subslrtulrlos y el 
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régimen legal que les es aplicable, son los que 

establecen los ertlcutos 17 y 18 de la Ley 

ARTICULO 48. La aprobación del Reglamento 

Interno asf como sus reformas son competencia del 

Consejo. 

ARTICULO 49. Cuando se requiera de la 

inlerprelación de cualquier disposición del presente 

Reglamento o de aspectos que és!e no prevea. el 

Pres1dcn!e de la ComlSlón Nacional lo sometcra a 
la cons1derac16n del Conse¡o para que éste d1cle el 

acuerdo respectivo 

ARTICULO 50. los llneam1enfos generales de 

actuación de la Com1s16n Nacional que apruebe et 

Conse¡o. y que no estén previstos en este 

Reglamento, establecer~n mediante 

declaraciones, acuerdos o tes1'5, mismos que seran 

publicados en la Ga-:eta de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos 

ARTICULO 51. Las sesiones ordinrmas del 

Conseio se celebrarán cu:indo menos una vez al 

mes de acuerda can el ..::a1endar10 q·.Je señaie e! 

propio Conse¡o 

/\RTICULO 52. Se podr.:i convocar a Sesiones 

Extraordmaflas del Conse10. por el P1es1dente de la 

Corms1ón r~ac1onal o mediante la so11c1tud de !re::; 

de sus miembros. cua11do est1m<!n que haya 

razones de 1mpor1anc1a para ello 

ARTICULO 53. De cada una de las sesiones 

ordmanas o e>.1rao1d1nar1as del Conse¡o. se 

levanta1il una atta general. en la que se <Jsieme una 

sinles1s d~ las inlervenc1ones de ca1a conseiero y 
de los tunc1onanos adm1nistratrvos que a ellas 

asistan. lgualmenle. se transcrib1ri'ln los acuerdos o 

tesis que hayan sido aprobados 

Las actas serán aprobadas en su caso. por el 

Conse¡o en la sesión ordmaria mm~•a!amente 

pos tenor 

ARTICULO 54. Para l.J 1cali1ac1on de las 

sesiones ordma11as o e~rao1d1nar1as, et Secretario 

Técnico del consejo enviara a los consejf!ro!"o por lo 

menos con 72 horas do ant1c1pac1on, el c1tatono y el 

orden del dla previsto para ra sesión. as! como 

todos los matenales que por su naturaleza deban 

ser csludcados por los conse1e1os antes de nevar a 

cabo la misma 

ARTICULO 55, Se requerirá como quórum para 

llevar a cabo ta sesión del Conse10, la as1slenc1a de 

cuando menos la mitad de los miembros del 

Conse¡o Transcurrida mecha hora de la fi¡ada para 

el mcc10 do la sesión, és!a comenzará válidamente 

con los miembros presentes. Las decrsiones del 

Conse¡o se tomaran por ta mayor/a de velos de los 

m1embro.s presentes 

Durante el desarrollo de las sesiones ordmanas 

del Consejo. los V1srtadores Generales 1nlormarán a 

éste. en tórmmos numérccos. sobre las queias 

recibidas en el mes correspond1ento, los 
expedientes que fueron conctu1dos y sus causas. 

las Recomendaciones y !os Documentos de No 

Respnnsab1l1dad expedido~. las personas atendr.:fas 

para efecto!". de or1entac1ón y cualquier otro aspecto 

que resulte 1mportan1e a 1u1c10 de los consc¡eros 

ARTICULO 56. El Conse¡o de la Com1s1ón 

NJC1onal conta1c'I con un Sccru1ar10 Técnico que 

sera dcsognado en los terminas establecidos por el 

artlculo 18 sf!gundo p;lrr.iro. de la Ley EJ 

Secretario T Ccn•co acordar.'.! d1re'::ta rncnlc con .,¡ 

Presidente de la Com1s1on Nacmnal 

ARTICULO ~7. La SPcre!.Hia Técnic;1 del 

Conse10 tendrá IJS srgu:en!es !unciones 

! Proponer el provecto de acta oe las ses11>nes 

ordinarias y e•t1Jord1nar1as que el Conse¡o celebra 

11 Rem•t1r oportunamente a los conse1e1os los 

c1tatorms. ordenes del d1a y material 1nd1spcnsable 

para r~aii.?<>r las ordmanas 

P.~1raora.nar,as 

111 Brmdar a los consejeros el apoyo necesano 

para ~I me¡or cumpllm1ento de 

1esponsab1l1dades 

IV Organizar el ma!eflal y supervisar la 

clabo1ac1ón de !.i Gacela de la Comisión Nacional 

V Cooro111ar la erj1C1on de las publ1cac1one5' q110 

realice IJ C:-irn1s16n t~ac1on<1I 

VI Supervisar las aclov1dades de d1slr1bucr6n y 

comerc1al1zac1on ce las puo11cac1ones 

VII 01seilar y eJf!'Cutar los programas de 

capacitación en matertd de Derechos Humanos 

Vlll Promover y lortaf(!(;er lu relacione, con las 

orgamzac1ones no-gubernamen!ales pro Oere-chos 

Humanos en el pars 
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IX. Promover el estudm y ensel'laru:a de los 

Derechos Humanos denlro del sistema educativo 

nacional 

X Las demás quo al erecto establezcan el 

Presidente o el Conse¡a de la Com1s1ón Nacional 

ARTICULO 58. Para et cumplimiento de sus 

funciones la Secretarla Técmca contará con 

l. Una 01recc16n de Capac1tac16n, 

11. Una Dirección de Publtcac•,.mes, y 

111 El personal profesional, tecnico y 

admmislrahvo necesa110 para 1a •ealizoc1ón do sus 

funciones. 

CAPITULO IV 

DE LAS VISITADURIAS GENF.RAl.ES 

ARTICULO 59, la Com1s1ón Nacional de 
Derechos Humanos contara con tres V1s1tadurias 

Generares 

El V1s1lador General sera el hlu1ar de cada una 

de 1all'S V1s;tadurlas v será des1gna<10 ~· remo~·1do 

de manera libre por el Pres1denle de ta Com1s1ón 

Nacional Los reciu1s1tos para ser V1s1taáor GP.neral 

son los que establece el artículo 23 do la Ley El 

ré91...,,en legal al Que quedan suietos los V1s1tadore.-; 

Generales es el que se t!~lablece en los a111culo; 12 

y 13 de la Ley 

ARTICULO 60, La5 funciones do las 

Vi.srtadur!as Generales son la.s quE sel'iala. el 

artlculo 24 de la. Ley 

ARTICULO 61. ~as V1s1tadurfas Generales 

seran des1qnadas de la manera s1gu1enlt' Pmnera 

V1sttadurla Ge:ieral. Se;¡und:::i '/1s1tadurla General v 
Tercera V1s1!adurla General La Primera y la 

Segunda V1s1ladurlas Genera!es conoceran de 

que1es por presuntas v1olac1ones a Derechos 

Humanos de cualquier naturaleza iurid1ca. con 

excepción de las que se refieran a asun!os 

pen1tenc11mos o come!•das dentro de los centros de 

reclusión de las que conocera. exc!us1varnente. la 

Tercera V1sitadurla Gen~ra1 

ARTICULO 62, La Primera V1s1tadurla General 

1endr8 a su cargo la tram11ac10n de los e.'(pcd1entes 

de queja a los que la 01recc10n General de Oue¡as y 

Segunda Visitadurla General tendré a su cargo la 

lram1tac1ón de los expedientes de queia a los que la 

misma D1rccc16n General haya asignado un nümero 

par. 

El Pres1denle de la Com1s1ón Nacional podré 

acordar que un ClCped1ente determinado sea 

conocido por una Vis1ladurla General, con 

independencia del número de expediente o si una 

Vis1tadurla General llegare a retrasarse en el 

desahogo de las queias, que la otra la apoye con un 

numero delerm1nado de expedientes de quejas. 

ARTICULO 63. Con independencia del 

desarrollo del Programa de Quejas, la Primera y la 

Segunda Vrsitadurlas Generales lcndrán a su cargo 

los Programas Especiales que, de acuerdo con el . 

plan anual de laboies, fes asigne el Presidente de la 

Com1s16n Nacconal 

ARTICULO 64, La Tercera V1s1ladurla General 

para Asuntos Penrlenc1anos supervisara los 

Derechos Humanos en los centros de reclusión del 

pais. tanlo de adultos como de menores, sm 

necesidad de 11uc medie que¡a alguna As1mtsmo, 

lormular.i los cslud1os y las prepuesta:. tendiente!; 

al me¡oram1en10 del sistema pemtenc1:u10 nacmnal • 

ARTICULO 65. La Primera y la Scgunoa 

V1s11acuria::; Generales contar.:in. cada una de ellas 

1 Una OirL><:C1on General, 

ti Tres 01recc1one':> de Arca. 

lll Una Coordmación de Procedm11enlos 

Internos. 

lV Coord1nac1011es de Prcgramas E!.pcc1ales, 

V Los V1s1tadores Ad¡untos y 

VI El pcr!.onal profes1onal, lécnico y 
admm1slr<;lr...o necesario para ta 1cahzac1on de sus 

funciones 

ARTICULO GG. La ·~ICt:IJ V1s.1ladUrld Guneral 

para Asuntus Penilenc,;111os contar;) con 

1 Una 01recc1ón General, 

lJ Una Dirección lle Arca. 

111 Una Coord1nac1ón de Proced1m1entos 

Onentac16n haya asignado un numero impar La lnlernos. 
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IV. Los Visitadores Ad1untos y 

V. El personal profesional, técnico y 

administtahvo necesario para ta rnahzac16n de sus 

funciones. 

ARTICULO 67. El Presidente de la r. ""' 
Nacional podré delegar en uno o más de los 

V1s1tadores Generales Ja facultad de presentar 

denuncias penales cuando ello fuere necesario 

ARTICULO 68, Tendrán el carácier do 

Visitadores Adjuntos los miembros del personal 

profesional qüe laboren l!n las V1s.1tadurlas 

Generales, que reciban el nombram1enlo especifico 

como tales. encargados de la mlegrac16n de los 

C);ped1enles de que¡a y de su consecucnle 

invesligac16n, Incluidos los penlos en rned1cma, 

medicina forense, cnmmo1ogia y otras que resultan 

necesarias para el trabajo de la Com1s1ón Nacional 

Los 01rcctores Generales, los Directores de 

Area, ros Coordinadores de Programas Esperniles. 

los Coordmadores de Proced1m1!'r.tos lnlemos 

adscntos a las V1s1ladurias Generales. así como el 

Orrectar Genera! de Que¡as y Or1entac1on. SNán 

consideradas como Visitadores Ad¡untos pa1.i los 

efectos del articulo 16 de la Let 

consecuentemente, en sus actuacmnes tcndr¡¡n fe 

pUbl1ca 

ARTICULO 69. Para ser Vo'S1!.:ido1 Ad1unto se 

requiere 

l. Suscnb1r. par acuerdo del Visitador General 

correspondiente. tas solicitudes de lnformac16n qua 

se formulen a las distintas autoridades a servidores 

púbhcos; 

1.1. Suscnbtr, por acuerdo del Visitador General 

correspondiente, los escntO!; dirigidos a los 

quc1osos y agravrados con el fin de quo precisen o 

ampllen las que¡as, aparten documentas necesnnas 

o presenten pru(:bns. 

111 Revisa• las acuerdos de CJl1flcac1ón qoo 

realicen los Visitadores Ad¡unlas y suscribir par 

mstrucc1ones del V1s1tador General los acuerdos do 

admisión de la mstanc1a. 

IV Dmg1r las equipas de m,.est1gac16n que se 

integren para documentar las e~pednmtes de queja; 

V Coordinar el traba¡o de la.,;. Direcciones da 

Area de la.,;. V1s1tadur!as Generales: 

VI Enlrev1star a los quejosos que tengan dudas 

ci reclamaciones respP.cto del tra1am1ento que se le 

este dando a su';. respf'c!1'JO:i cxpcd1t!ntes; 

VII E¡ecutar la!; delermmac1anos do los 

V1s1ladort>s Generales respecta de las trabajos de 

concll1ac16n que con las distintas autoridades se 

practiquen 

VIII Presentar mcnsualmcnto al V1s1tador 

General corre'Spandiente los informes que se le 

soltc1ten sobre el desarrollo de las Queias, 

IX Re,.1sar las proyectas de Rocamendac1ón a 

1 Tener un !ltuto prores1onJt legalmcnle Documentos dt:l No Re'.>ponsabihdad que prt"senten 

expedido, 

11 Ser ciudadano me:.1cana, 

111. Ser mayor de 21 ai'r.os de edad y 

IV. Tener la e)(penenc1a necesana. a ¡u1C"10 de 

ros V1s1tadores Ge°nerales. para e! desempeno de 

las funciones correspondientes 

ARTICULO 70, Los V1s1tadores Ad1un1os seran 

designadas por el Presidente de la Cam1s1ón 

Nacional a propuesta de los V1s1tadorcs Generales 

ARTICULO 71. Las 01recc1ones Generales de 

V1srtaduria seran au)(d1ares del V1s1tador General 

actuaran ba¡o su eslncta superv1s1ón y tendrán las 

s1gu1enles funciones 

a su con<,,1dernc1ón los Directores de Are<1, y 

X Las demas que les sean encomendadas por 

el Presulenle de la Com1s16n Nacional a por sus 

respectivos Visitadores Generales 

ARTICULO 12. Los Directores de Arca de las 

V1s1!adur1as Generales seran los responsables 

1nmr.d1alos de dmgir a los e-quipos de mves11gac1ón 

y sus funciones co;peciíicas se detcrmmartm en el 

manual de oryanilac1on de ta Com1s1ón Nacional 

CAl'rlUl.OV 

DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

ARTICULO 73. Et secre!aria E1ecut1vo sera 

designado de manera 11b1e por el Presidente dt' la 
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Comisión Nacional los requisitos para ocupar el 

cargo son los que establece el artlculo 21 de la Ley. 

ARTICULO 74. Las funciones de la Secretarla 

Ejecutiva son las que establece et articulo 22 r1e la 

Ley, y para el despacho de los asuntos c:¡ue le 

corresponden. contará con. 

l. Una Dirección General, 

11. Dos D1teeciones de Area, 

lll El personal técnico, prolesional y 
ae!ministratrvo que le sea asignado. y 

IV. Las demás que dc:termme el Presidente de !a 

Comisión Nacional 

ARTICULO 75. Las V1sitadurras Generales 

podrán sot1c1tar el auw1lio de la Secretaria E¡ecut1va 

cuando quienes hayan presentado una queia ante la 

Comisión Nacional radiquen fuera del pals y resulte 

necesario ta practica de d1ltgenc1as o el 

requenm1ento de mlormes 

ARTICULO 76, Las consultas que Ja Secre:ana 

de Relaciones Eicterrores formule 3 •;, Com1s.on 

r~erc1onal sobre el es•ad" de una qucJ.l a~trorlT'·n.1d1 

seran can!ec;tadas por ta Secretaria E·ecut.\lcl 

También dará tespi,;esta é$ las carnun1cac'ones qc.1e 

se reciban del e'<.1ran1e10 

afectada en sus Derechos Humanos y do la persona 

::oue presente ta r¡ueJa 

Sólo en casos urgentes podré admitirse una 

que¡a no escrita que se formule par cualquier 

m~10 de comun1cac1ón electrónica, inclus1\le por 

teléfono En esos supuestos únicamente se 

requenrá contar con los datos mlmmos de 

ident1ficac1ón a que elude el párrafo anterior y se 

leva:itara acta c1rcunslanc1ada de la que¡a por parle 

det fun~1onano je la Com1s10n Nacional que la 
reciba 

ARTICULO 79. Se considerara ar.On1ma una 

que¡a que no e!té firmaaa, no conlenga huella 

d.91tal o no cuente can los datos de 1dent1f1cac1ón 

del queioso Esa s1!uac.ón St! hará saber, s1 ello 

es posible. al que¡oso para que rat1f1que la que¡a 

dentro de los. t1es. a.as siguientes a su presentacten. 

contados a partir del momento en que el quejoso 

reciba la comumcai.:rCn de la Com1S!6n Nacional de 

q..:e debe sut>sanar la cm1s1ón De p1clerenc•a la 

comun1cac1on al queioso se hará vla telefónica. en 

cu~o caso se 1e-.. antara el acta c1rcuns!anc1ada por 

p:ir1e del lunc1onario de •a Com1s16n Nacional uue 

t-.:o "' reque11rni1?rto te:cl6n1ca 

Ge "" contar con numero tclP.fón1co el 
rt>qu•·r1m Pnto p.1rtl 1at1 11car 1_., quc1a su hará poi 

c1..a1q'J•f:f otro r.ic'1:o de comun1ca::1:\n. sea lc!ctax 

ARTICULO 77, Los estudios ~cg•s•atwc~. 'f ..... ~ !el<>qr~n-a e, car~~o ccillf•cadu En .::ualq:.uer 

rropuestas de esa naturaleza reahza:!o"> po• I<= s ... oue~.:;i •: !t>m.·r:o de 1os trt:-s dlas su contará a 
Secretaria E¡eo::u11va seto se h3rán ~n ac¡u!'•IJ~ rart.r del correspond1ente acLJse ac h!ccpc1on o d!!I 

mate;ias de la r.xclus•va comrielcnc1a Ce la morner.to t::i cu•· se t-er.ga lJ ~e~eLa dt? que el 

Comisión Nacional que10,;o H:!C.b16 e1 teq1.1enm1e,1to pMa r,:¡tofir:ar t,1 

TITULO IV 

DEL rKOCEDIMIEN"10 ANULA CO~U~IO~ 
NACIONAL DE DERf.:cuos 

HUMANOS 

CArITULO 1 

DE LA rRF.SENTi\CION Oí: l.A QUEJA 

ARTICULO 78. Toda que¡a que se d•n¡a a ta 

Com151on Nacional debe1á presenta•se meo1an:c 

q•Je¡a 

ARTICULO eo D·J no ral!f1c.J1Se 1.i quc1a en el 
pla10 sci'la1.v10 f'n el articulo antenor '>e t~n•1rá po• 

no preSC'l!,,ao t"I Po;er•to de queJI\ y se eriv1.;1rt al 

archivo Esto no 1m~ed1rá que la Com1s16n 

tlac1ona1 de manera d1screc1ona1 determine 

investigar de 0!1c10 el mctivo de queia, s1 a su JU1c1c 

cons;dera graves los actos presuntamenle 

v101atonos Tampoco sera 1mped1men10 para quo et 

queioso vul!:'la a presentar Id queia e.en los 

rec;ru1s1to5. 1d•::n!1f1cac10n debidamente 

esenio con ta firma o huella d1g•tal del interesado acreditado~ 

Dicho escrrto deber& ccntener, como datos rnl1'WT10'> corresponc1cr>te 

de 1der1!1ftcac1~n. e1 nombre, los apc!lldo5. Pt Ut"a QUeJ.l oue carezca de dom1c1ho. teléfono o 

dom1c1Jio y. en su caso, un numero teleronico de la cua1qu1er 1lil!o sul1c1ente para ta locahzac1ón del 

persona que presuntamente ha s1<Jo o es!.é s•indo qJe¡o5o. sera enviada mmediatamenle iW archivo 
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ARTICULO 81. Cuando un que¡oso solicite que 

su nombre so mantenga en estricta reserva, la 

Comisión Nacional evaluará los hechos y, 

discrecionalmente, determinará si de ol1c10 1mc1a la 

Investigación de la misma. 

ARTICULO 82. De rec1b1rse dos o mas que¡as 

por los mi5mo11 actos u om15loncs que se atribuyan 

a la misma autondad o servidor púbhco. se 

acordará su acumulación en un solo expediente El 

acuerdo respec11vo será notificado a todos los 

que¡osos en los térmmos del ar1iculo 93 del 

presente Reglamento 

lgualmento procederá la acumu1<ic16n do queias 

en los casos en que sea estnclamcntb nocesana 

para no d1v1d1r la 1nvcst1gac1on concspond1on!e 

ARTICULO 83. La aplicación de las 

d1spos1c1ones del párrafo final del ar1iculo 25 de la 

Ley, so su¡etara a las norm;is siguientes 

Se entiende por •organizaciones no 

gubernamenta1es le:;¡almcnto const1tu1das~. las 

personas morales Ced1cadas a fa promoc16n. 

dcfoMa y d1lus10n do lo:; Dorcchos Hum:inos Se 

comprenacn donllo de esas organizaciones los 

organismos de colaboracion 't part1c1pac1or. 

ciudadana o vecmat. que se cons!t!uyJn cot1forme a 
la leg;slac1on de la materia 

No será necesario acreditar la cons11tuc1on 

legal de las organi.zac1ones no gutJornamenlales ni 

la personal1aad y facul1a.::los oe quienes ocurren por 

ellas Cuanr:lo la Com1s1on Nac1onJI tenga dudas al 

respeclo. podrá sol1c:11ar a los comparec1enlc!. la 

documentac10n respectiva. sin que eno obs!e para 

que la ouo¡a cont¡r¡ue su tram1tac1on S1 d~ntlo del 

plazo que 31 efecto se le seflale. no se acre~1tan las 

c1rcunslancu15 antenores, la denur1c1a se tendra por 

inlerpuesta a lltu1o personal por quien o quienes la 

hayan suscrito Del mismo moelo. la queia ele 

cualqwer or9ani.zac16n no consl!lu1da !e9a1me11te, 

se entenderá promo...-1da sólo por la o las personas 

que aparezcan susc:r1b1éndola 

111 En\1e los casos que las 01gan1.!ac1ones no 

gubernamentales legalmente constituidas pl.'cdt:n 

formular denuncias ante !a Com1s1ón r~acional. se 

comprenden la~ "1olacrone., a los Derechos 

Humanos en los centros de u.oeius1ón de adultos y 

do menores 

ARTICULO 84 la excepción a que se refiere el 
artlculo 26 de la Ley para ra presentación de la 

queja, procederá medrante resolución razonada del 

Visitador General cuando se lrate de 

Infracción gravo a los derechos 

rundamontalos de la persona a 1a hbertad y a. la 

vida, asl como a la mlegr1dad Hsica y pslqu1ca. 

Violaciones do lesa humanidad, esto es, 

cuando las anteriores 1nfracc1ones atenten en contra 

de una comu•ndad O grupo social en su coniunto. 

ARTICULO 85. la Com1s1ón Nacional podrá 

radicar de ohc10 quc¡as por presuntas v1olac1anes a 

Derechos Humanos Pare ello sierá 1nd1spcnsablc 

que asl lo acuerde el Presidente de :a Comisión por 

si o a propuo!.la de los Vis;!;idcrns Generales 

la que¡a radicada de of1c10 seguirá. en lo 

conducente, el mismo trám1to qi.;c las que¡as. 

radicadas a prt1c1on de los ¡:Mrt1curares 

ARTICULO 86. En eL caso del articulo 31 de la 

lny, la 1denhf1cac16n Ce Las autor,dadcs o servidores 

públicos cuyos ac.:os " orrnsmnes considero el 

quejoso quo f\ub1eien alectaúo si.is. dorncflos 

fundamentales. ~e mtenl .. Há real1z.:ir por 1a Com1s1ón 

Nacional durante el curso de la 1nvc!.llg..ic16n de la 

que¡a, 'IJl.Cndose átl los rnco1os a su al::ance. i.:on 

aquellos q1io l..is autonaarles Ccberán poner a tu 

d1spo~1c1on y cor- la part1c1pac1on que al quc¡:>so lo 

cc1rt:sponda 

ARTICULO 67. Para ios e!ectos del articulo 37 

de la ley. SN•l de JO ct1as naturales el lapso que 

deber.ii mediar rntre los eles requerimu:ntos al 

queioso para QJe ~ciare la que;a 

El pl.i.w referido -..~ contara "' partu de !a fecha 

del ac1.1se a~ 1ec1bo de! pomer requeom.en!o 

S1 el que¡oso no contesta dentro da los 30 d!u 

naturales siguientes a la fecha del acuse de recibo 

del segundo requenm1enlo -se enviaré 11 que¡ii Sii\ 

mas 1ram1te al arc:hr'lo por falla de mter~s del propio 

qUEJO".iO 

ARTICULO 88. La ::on~pondenc13 que los 

internos de cualquier centro de rl}Clus16n em11en a b 

.:om1s.1on Nacional no podra ser ob¡eto de censura 

de mngun !lpo y detiera ser rem1t1da sin demora por 

los encargados del centro respectivo 
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Asimismo, no podrén ser Objeto de escucha o 

interferencia las conversaciones que se establezcan 

entre funcionarios de la Com1s16n Nacional y ros 

internos de algún centro de reclusión, ya sea de 
adultos o de menores, 

ARTICULO 89. No se admitirán que¡as 

notorramente improcedentes o infundadas, esto es, 

aquellas en las que se advierta mala fe, carencia de 
fundamento o inex1sl~nc1a do pre!cnsión, Jo cual se 

notificará al quejoso En estos ceses no habrá lugar 

a apertura de expec11enle 

Tampoco se radicarán como qut?¡ns aqunllos 

escritos que no vayan d1r191dos a la Com1s16n 

Nacional, en los que no se pida de manera expresa 

la intervención de este Organismo 

CAPITULO U 

DE LA CALIFICACIOS DE LA QUEJA 

ARTICULO 90. Una vez que el esenio de que¡a 

haya sido rec1b1do, registrado. asignado numero de 

exped1enle y se haya acusado recibo de la que¡a 

por la 01rncc1ón General de Que1as y Or1entac1ón 

ésta lo turnara de inmediato 3 la V1Sililduria 

General correspondiente para los efe-eros de su 

callficadón 

ARTICULO 91. Inmediatamente que sea 

tec1b1do el expediente de que¡a en la V1s1!acurja 

General corresponcrente. !a Coordinac1on oc 
Procedimientos Internos to asignara a una do los 

V1srtadores Ad¡unlos el que en un plazo max1mo de 

3 dlas h.!lbiles. hará saber al 01rec1or General de 

ARTICULO 93. Cuando la queja haya sido 

calificada como presuntamente violatona de 

Derechos Humanos, el Direc:tor General do la 

V1srtadurfa a la que le haya correspondido conocer 

de la que¡a, enviará al queioso un acuerdo de 

admts1ón de la mstanoa, en ta que se le mfonnara 

sobro el resultado de la cahírcación; el nombre 

del Visitador Adjunto encargado del expediente y 5U 

teléfono. Asimismo lo invrtará 8 mantener 

comumcac16n con dicho Visitador Adjunto durante 

la tram1tac1an del expechente 

El acuerdo de admisión de la instancia debet6 

contener la prevención a que se refiero el artfcuSo 

32 de la ley • 

ARTICULO 94, Cuando la queja haya stdo · 

calificada como de incompet:cnoa de la Com1s.MXI 

Nacional. el Visitador General enviará al quejoso et 

acuerdo respectNo en el quo, con toda cJaridad. s.tt 

se!'\alara la causa de incompetencia y sus 

fundamentas const1tucianales, legales y 

regl3mentDnos. de suerte tal que el qul!jOtiO tenga 

absoluta clandad sobre esa deh::1m1nac16n 

ARTICULO 9S. Cuando la queja Mya sido 

calificada como de 1ncompe1encia, pero exista ra 
pos1b1l1dad de orientar ¡urld1camente al quejOso. el 

V1s1tador General correspondiente enVlará el 

respect1110 documento de onentac16n en el que se 
eJpllcarn dt! manera bl!'.!Ye y scnolla ta naturaleza 

del problema y sus posibles formas de solución En 

eslos casos se señalatá cl nombre de la 

dependencia pUbltca que debe atender al que¡oso. A 

V1s1taduría la propuesta de cahhcac10n que d1cna aepenaencrn publica se le emr.ara un chao en 

proceda el cual se ser'lale que la Com~tOn Ni)CK)Odl ha 

ARTICULO 92. Et correspondiente 01re<:1or 

General de V1s1tadurfa suscribiré el acuerdo de 

ca11r1cac10n, que podrá ser 

1 Presunta VJolac16n a Derechos Humano'lo. 

11 Incompetencia de la Ccm1s1ón Mac1ona1 para 

canoc;er de la que¡a. 

111 Incompetencia de la Com1s16n f>Jac1ana1 con 

ta necesidad de realizar onentac16n ¡utid1ca 

IV. Acuerdo de callf1cac16n pendiente. cuando la 

que¡a no reUna los requisitos legales o 

reglamentarios, o ésta sea conlus;: 

orientada al que¡oso y lo ped•t* q~ 6ste sea 

rec1b1do para Ja atención de su probtema EJ 

Visitador General solccilart do esa dependencia un 

breve informe sobie el resultado de sus gestiones, 

mismo que se anexará al expcc:hente re-spectrvo 

ARTICULO 96. Cuando la que;!l h.1ya s&do 

determinada como pendiente do cahf1caoón. por no 

reunir los requisitos legales o reglamentano5 o 
porque ésta sea tmprectsa o rtmb+gua. se procederá 

en los térmmos sel\alados por et artlculo siguiente 

ARTICULO 97. El Vrsdador Adjunto tendré la 

responsatul1dad d~ integrar d~damenle e-1 
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expediente de que1a y sol1c11ar.ts a las autoridades la 

información necesaria, as! como al quejoso las 

acfarac1one-s o precisiones que correspondan: se 

haré llegar las pruebas conducentes y practrcará las 

indispensables has.ta contar con las evidencias 

adecuadas para resolver la que1a. Una vez que se 

cuenle con las evidencias necesanas. propondrá a 

su superior inmediato !a fórmula de conclusión que 

estime pertinente. 

ARTICULO 98. En la rntegractón e mvesl1gac16n 

de los expedientes de queia. el visitador Ad¡unlo 

actuará bajo la supervisión de Jos Directores de 

Area, del Director General y df!.f Vis1!ndor General. 

según el caso 

CAPlTIJLO 111 

DE LA TRAMITACJON DE LA QUEJA 

ARTICULO 99. Para los efectos del artículo 34 

de la Ley, corresponderá excJuslVamenle al 

Presidente de la Com1::.1ón Nacional o a los 

Visitadores Generales la delerminacrón de urgencia 

de un asunto que amente redu-:1r el plazo m.:b1mo 

de 15 dlas concedido a una autoridad para que 

nnda su informe. En el correspondiente of1c10 de 

&Ohc1tud de información se razonarán snrneramente 

los motivos de urgencia 

En los casos. de urgencia. mdepend1cntemenle 

del oficio de so1tc1lud de mformac1on. r.I P1c!>1dcnte 

de la Com1s1on Nacional o los Visitadores 

Generales o Ad¡unlos y los fur.c1onat1os de las 

V1s1tadurlas deberán establecer de 1nmc-d1ato la 

comunrcación lelefón1ca con la autoridad seña!ada 

como responsable o con su supermr ierarqu•:::o. 

para conocer la graved.:id del problema y. en su 

caso, solicitar las medidas necesarras para evitar la 

consumación irreparable de las v1o!ac1ones 

denunciadas 

En et of1cro en que se sol1cde Ja mformac1ón, se 

deberá mcluir el aperc1b1m1ento contemplado l.'n el 

pérrafo segundo del ar!!culo 38 dl.' fa Ley 

ARTICULO 100. En los casos del artlculo 

anterior y en todos aquellos en que algun 

tuncionar1o de la Comts1ón Nacional enl<lble 

comunrcación telefómca con cualquier au!otrdad 

respecto de una quc¡a. se deberé levanlar acla 

c1rcuns1anciada, la CU<ll se integrará al expedlenle 

respect1VO. 

ARTICULO 101. Toda la documentación que 

remita Ja autoridad judicial, deberá eslar certificada 

y debidamente follada. 

ARTICULO 102. La respuesta do la autoridad se 

podrá hacer del conoc1m1cnto del quejoso en 

aquellos casos en que eXJsta una contradicción 

evidente en lo manrfestado por el propio quejos.> y 
la mformación de la autondad. en que la autoridad 

pida al que1oso se presenle para resarcirle la 

presunta v1olac16n y cm lados los demt\s en que a 

1u1c10 del Visitador General o Vmtador Ad¡unlo se 

haga necesario que el que¡oso conozca el conlcmdo 

de la respuesta de la autondad 

En tos casos antenores se concederá al que¡oso 

un plazo máximo de 30 dlas contados a partir del 

acu!.e de recibo. para que rnan1fiesto fo que a su 

derecho convenga. De no hacerlo en el pfazlJ 

fi¡ado, se ordenará el envio del exped:ente al 

archivo. s•empre y cuando resulle cv1den1e que la 

nutond.:ic1 50 ha cont1uc1do con verdad 

ARTICULO 103. -En los casos en que un 

quc¡oso solicite expresamcnlfl la rt>ar1ertura de un 

expcd1enle o quo se reciba mformacrón ¿ 
documen!ación posterior al envio de un expediente 

al archivo. el \/1s1tador Ad¡unto analizara el asunto 

en particular y presN1tard un acueido razonado al 

V1!.1tador Gl·neral para rc.ibnr o para negar la 

reapertura del expediente 

En iodo caso. la delerm1nac1ón correspondiente 

se hará del conoc1miento del quc¡oso y de la 

autondad loeóaldda como responsable. s1 a ésta se 

le p1d1eron mformes durante ta intt>gración del 

e•ped1ente 

ARTICULO 104. La Com1s1ón Nac1onol no 

estará obhgada a entregar ninguna de l;n 

constancias que obran en los exped1ent~ de que1a. 

sea a sohcitud del que¡oso o de la a1:toridad 

Tampoco estar:. obhgada a entregar ninguna d!l sus 

pruebas a la autorrdad a la cual d111916 una 

Recom'-'ndación o a a!gUn particular Sin embargo, 

los V1s1taaores Generales. previo ncuerdo con el 

P1es1dente de la Comisión Nacional, podrán 

delerm1nar d1screc1onaJmente s1 se ac.ceda • la 

sollc1lud resp~t1va 
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ARTICULO 105. Para los efectos del artlcu!o podré ser motivo de la presenlaci6n de una protesti 

50 de la Ley, la Comisión Nacional notificará a ante su supenor jerárquico en su contri 

través de oficio ding1do al que¡oso los resultados independientemente de las responsabilidad!! 

del expediento. con acuse de recibo administrativas a que haya lugar y de la sohcitud dt 

Respecto de las Recomendaciones 

procederá recurso alguno. 

Do recibirse esenio de mconfonmdad dol 

quejoso sobro la forma de concluir el expediente o 

nueva documentación sobre el asunto de queja, se 

procederé conforme el articulo 103 del presente 

Reglamento. 

ARTICULO 106, El Presidente da fa Com1s16n 

Nacional, los Visitadores Generales y Ad¡untos. 

tendrán fe pUbllc:a en el desempc~o de sus 

funciones 

Se enlendera; por fe publica 1a !acuitad de 

autenticar documentos p1t.oe1C1slentes 

declaraciones y hechos que tengan lugar o estén 

aconteciendo en presencia de dichos lunc1onarios, 

sm per¡uicio del valor probatorio que en definitiva t.e 

les atnbuya de conformidad con las normas del 

artlculo 41 de la Ley 

Las declarac1ones y hechos a que <:lude el 

p<'trrafo anterior. se harán constar er, et ac!a 

circunstanciada que al cfl'cto levantar<\ e! 

func1on.;mo correspondiente 

P..RTICULO 107. Dur<intc !a fase de 

1nvcst1gac10n c:e una que1a. lo• V1s1tadorcs 

Generales, los Ad¡untos o los funcionarios que s!"!an 

designados al electo. podrOn presentarse a 

cualquier oficina adm1nistra11va o centro de 

reclus10n p;.ra comprobar cuantos datos lueren 

necesarios. nacer tas enUl .. "Vtstas personales 

pertinenles. sea con autor1aaaes o con testigos o 

proceder el estudio de los e1Cped1en1es o 

documentac16n necesarios Las autondades 

deberén dar las facihdades que se requieran para el 

buen desemper'lo de las Jabor~s de 1nvest1gaci6ñ y 
perm111r el acceso a ta documenfac16n o los 

archivos respectivos 

En uso de que la autoridad estime con cardcter 

re5ervado la documentación sotoc1Tada. se estar a a 

lo d1spues10 por el articulo 68 de la Ley 

La falta de eotaborac16n de las autondade5 11 las 

labores de los runc1onar1os de la Common Nacional 

amonestación a Ja que aludo el artlcuto 73 de 11 

Ley. 

ARTICULO 108. Se podré requerir hasta pcr 

dos ocasiones a la autondad a 1:1 que so coro 

traslado de la que¡a para quo nnda el informe 1 

envle ·ia documentac1on sollcllada. El lapso qut 

deberá correr entre los dos requerimientos será dt 

15 dlss contado~ a partir del acuse de recibo. 

Los dos requenm1entos procederan tanto en "' 

caso de que la autoridad no rmda el informe, como 

para el supuesto de que lo rinda poro no envio !a 

documentación sol1c1tada Oc no roc1b1r rnspuesla, 

el Visitador General podra disponer que algun 

funcionario de la Comisión Nacional acuda a la 

of1c1na de la autoridad para hacer la mvest1gac16n 

respectiva en los términos del articulo antenot 

Si del resultado de la ln'.'CSl1gac1ón se acredita 

la v101ac10n a Oe1echos Humanos. la consecullnc.3 

inmedmla sera u'la Recomendación en la que se 

precise la lalt;; de rcnd1c16n del mrormo o cargo dfl 

la autoridad En c:>!O~ casos no habr<a por.1b111daa 

de amigable composición ni operará la prueba cri 

con!rano El t:nvio de !a Recomendación n.:i 

1mped1ra que la Com1s1on Nac•onal pueda sohc11ar 

ta aphcac1on dt! tas responsab1l1d.1dcs 

adm1mstrat1,,.as c:orrespond1cnle!l en contra del 

lunc1onar10 respect!'.'O 

S1 al concluir la mveshgac16n no se acred1!a 

v1olac16n de Derechos Humanos alguna, se hara el(:I 

conocim1cnto del qul:;o5o y. en 1u c.uo. 50 le 

or1enlara En esta especifica s.11uac.10n, no habr.'I 

lugar a lll.:>Oorar Cocumenlo de No Responsabchdad 

a ta autoridad 

ARTICULO 109. Cuando una au1ondl'ld o 

servidor público federal deje de dar tMpuei.ta a los 

requerimientos de 1nformac16n de la Com1s!On 

Nacional en mas de dos ocasiones dilerenttts. el 

caso sera 1urnado a ta Secretena do 111 Contratarla 

General de ta Federnc1on a fin de que. en los 

términos do la Ley Federal de Retponsab1l1dades 

de los Sef\'1dores Públicos, se 1ns1aure •I 

proced1m1ento adm1n1slratrvo que correspond• y se 

1mpo~gan tas sanc1Gnes -:¡ue resulten •phcables 
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ARTICULO 110. Cuando ocurra la srtuación ARTICULO 114. Cuando siendo ciertos los 

descnta en el artlculo anterior, la Comrsión hechos. la autor.dad a la que se notifique el 
Nacional solicitaré al supenor ¡erjrqurco del requer1m1ento de la Comisión Nac1onat para que 

funcionano moroso que re imponga una decrete una medida cautelar o precautoria negare 

amonestación püblica con copia para su 

nxped1ente, de acuerdo con et proced1m1ento legal 

que corresponda 

ARTICULO 111. Para el efecto de documentar 

los mismos o no adoptare la medida requerida, esta 

c1rcunstanc1a se hara notar en la Recomendación 

que se emita una vez real1Zadas las mvest1gac1ones 

a efecto de que se hagan electivas las 

responsabilidades del caso Cuando los hechos 

debidamente las evidencias en un el(ped1cnte de v1olatori.os no resutten ciertos, ras medidas 

qUCJa mstaurado por presuntas vrolaciones a 

Derechos Humanos. la Com1s16n Nacional podra 

sohc1tar la rend1c16n y desahogar todas aqueHas 

pruebas que resulten 1ndtspcnsabfes, con la sola 

cond1c16n de qui! éstas estCn previstas como tales 

en el orden 1urld1co mexicano 

ARTICULO 112. Para los efectos del a11lcu10 40 

de la Ley, se entienden por medidas precautorias a 

cautelares, todas aquellas acciones o abstenciones 

pHivtstas como tales en el orden ¡urrd1co mexicano 

y que el V1s1tadcir Generar solicite a las autondad'!S 

compelenh:!S para QUC, sm su¡cc1ón a mayores 

formalidades, se cor.serie o restituya a und 

persona en el goce de sus Derechos Humanos 

ARTICULO 113. El V1s1líldo1 G"nNal poctra 

requerir a las autoridades para que adopten 

medidas pree-autorras o cautelares <1nte la not1c1a de 

la violación reclamada. cuando esta se cons1c1erc 

gravo y sin necesidad de que e~.tcn comprobados 

los hechos u omrsioncs a1Juc1dos. cons!1luye:ido 

razón suf1c1ente el que, de ser cienos Jos mismo!. 

sot1c1tadas quedarán stn efecto 

ARTICULO 115. Las medidas pre.:autonas o 

cautelares se sohc1tar3n. cuando la naturaleza del 

cat.o lo amente, por un plazo cierto quo no podrá 

ser supf!rmr a 30 dlas Durante este lap!.O la 

Com1s1ón Nacional detierj concluir el est1,1d10 de !J 

que¡a y se pronunciará sobre el fondo del mismo 

ARTICULO 116. En el descmpeflo de sus 

!unciones. los func1onauos de ra Com1srón Nílc1onal 

estarán obligados a 1dcn11!1carsE? con ta creder1c1al 

que a su nomb1e se ckpida 

En ta!>n 1J1~ qun ri!')ún luncmn;:1110 ri1c1cre u..-.o 

indebido de !a creaenc1;;I s>!ra suieto a 

respons;1bll1d<1d admin1str,1t1va y, r:n su ca..-.o. penal 

Para ta! 1·f1•cto +•I V1s1la<1or GP.ner;il lt1ego oe 

escucri¡¡r al lunc1<;n::mo 1mp1icado 'I prc1110 <JCuetdo 

del Presidente Ce la Corn1s1on Nacional, podrá 

imponer !a ~ancmn qu~ corresponda a prescn!ar la 

denuncia ante el M1n1slerio Púb!1c0 1espectivo 

CAl'ITUl.O I\' 

resutte d1f/cll o 1mpos1ble la reparac1on del dal'io DE l.A COSCILJACJO~ 

causado o la rest1tuc1ón al a~1av1ado en el goce dl' ARTICULO 117. Cuando una que¡a cal1f1cada 

sus Derechos Humano~ como p1e~un1amen1eo v101a1orra de Derechos 

Las. medidas precautoria!!. o cautel;Hes 

sol1c1tadas se nol1ficarán a los l1tu1ares de las Meas 

o a quienes los sustituyan en sus funciones 

ut1hzando a !a1 efecto cua1.,u1cr medio de 

comumcac1ón escrita o e!e.:trómca Las autoridades 

o servidores pübl1cos a quienes t.e haya solicJ!.Jdo 

una medida precautoria o cau\(•!ar ccnlaran con un 

plazo maJumo de 3 dias para notificar a la Com1s1ón 

Nacional si dicha medida ha sido aceptada En 

caso de que la sohc1lud se realice v1a teretónica, se 

estará a lo dispuesto en el artlcuto 100 de este 

Reglamento 

Humanos no se re11era a Y1otac1ones a los Derechos 

a la via.:i o a ta 1ntegndad f1s1ca o slquica o a otras 

que t.e consideren especialmente graves por el 

numero \le afcc!ados o sus posibles consecuencias. 

:a misma ~adra su¡etarse a un proc~1m1t-nlo de 

conc111ac1on con las autoridades sef\aladas como 

presun!Js responsatles 

ARTICULO 118. En el supuesto set\alado en el 

articulo anterior. er V1s!lador General 

corrr-spond1ente de una manera bre'f'e y sencilla, 

pret.entara por Hcnto a 111 autoridad o seMdor 

pUbllco 1a propuesta de conc1hoc1ón del caso, 

siempre dentro del respeto a los Derechos 



46 DIARIO ORClAL JuC'Vcs 12 de noviembre de 1992 

Humanos que se consideren afectados, a fin de 

lograr una solución mmed1a1a a la v1olac10n Para 

este efecto se deberé escuchar al quoioso 

ARTICULO 119. La autoridad o servidor pt.ibhco 

a quien se envle una propuesta de conc11iadón, 

dispondré de un plazo de 15 días naturales para 

responder a la propuesta, t:imb1én por escrito. y 
enviar las pruebas correspond1entes 

S1 durante los 90 dlas srgumntcs a la aceptación 

de la propuesta de conc1l1ac16n, la autorrdad no la 

hubiera cumphdo lotalmcnte. el quejoso lo podrá 

hacer saber a Ja Com1s1on Nacmnal para qua. en su 

c<1so, denlro del término de 72 horas tl<''lbiles. 

contadas a partir de la 1nlcrpos1c16n del esenio del 

queioso, se resuelva sobrn ta reapertura del 

expediente, dele1rnmándose las acciones que 

correspondan 

ARTICULO 120. El V1s1laO"or Ad¡unto a quien 

corresponda el conoc1m1ento de una que¡a 

susc~pt1ble de ser soluctonada por la ll'la 

conc1/1a!ona. inmediatamente dara ¡:i.,·1so ar que¡oso 

o agrall't.'.ldo di! e!.la circun!.lanc1a. aclarandoh? en 

qué consiste o.}I proced1m1ento y sus ll'cnta¡.is 

Asimismo, el V1s1!.lc1or Ad¡unlo mant'!ndra 

informado ar que¡oso cJcl avance del ll•Jrn11~ 

conc1hatouo hasta su fc!al conclu!.1ón 

ARTICULO 121. Cuando la autoridad o servidor 

pUtilico correspond1enle no acepte la propuesta de 

conc1hac1ón formulada por la Cam1s1on t.Jacional. la 

consecuen::ia inmedr.lla sera la preparac1on del 

proyecto de Rl'!comendac1ón que corre:.ponda 

ARTICULO 122. Durante et tramile conc:11atorio 

la aulondad o servidor publico correspond1enle 

podr.';n pr~senlar a l<t Com1sn.n fJac10n2I las 

ev1denc1as que consideren pertinenres para 

comprobar que en e1 caso part1curar no Cl(1sten 

violac1on'!S a Derechos Humanos o para oponer 

alguna o algunas causas de incompetencia de Ja 

propia Com1s1ón Nacional 

CAPITULO\' 

DE LAS CAUSAS OE co;-..;nu~IO~ DE 1 o~ 

tXPEDIENTES DE QLTJA 

ARTICULO 123. los expedlC!nles de queja que 

hubieron sido abiertos poclt.ln ser concluidos por 

las s1gu1en1es causas 

1 Por incompetencia de la Com1s1ón Nacron•I 

para conocer de la que¡a planteado. 

U. Cuando por no tratarse de violaciones • 

Derechos Humanos se orrente Jurfdicamenle 11 

quejOSO; 

111. Por haberse dictado la Recomendación 

corrcspond1cn!e, quedando abmrto el c.uo 
exclusivamente para los efectos del segurmrcnro da 

la Recomendac16n. 

IV Por hJber:;"' cnll'1Jdo a la au1011dad o 

servidor publico Vlñll!ado como rcsponsablo 

Documento de No Rf!sponsabd1dad. 

V. Por des1s11m1ento del que¡oso. 

VI Por falta de mtcrós del que¡oso en 14 

continuac1ón del proccd1m1ento. 

VH Por haberse dictado antenormcnle un 

acuerdo de acurnulac1ón de expedtcnles. 

VIII Por habe1sc solucionado la que¡a mediante 

los proced1mwntos de conc1hac1ón o dUtilnle el 

tr;lm1te respcc\1vo 

ARTICULO 124. No se surte la competencia de 
ia Com1•-,1on tfoc1onal tr..:it;Jnúosc d.:; 

1 Los asuntos 1urisúicc1onalc!., 

ll Los confl1clos entre parlrcutarr.s 

111 LC'S ao:.untos laborales: 

IV Los asunío'!> ~rectorales, 

V La~ quc¡as. ext1.:mpor;mcas 

VJ Los asunr:-.-, de !il compctcnc1a dél Poder 

Ju11c1rtt F•'.(lcr..il 

VH Los asuntos de la compclenc1a de las 

Corms:ones (sta!alcs de Derechos Humanas y en 

los cuales no ~e haya e¡~rcitado la facultad de 

a1tacc1611 a qu._. ~!! wfmw el anlculo 60 de la Ley. 

VIU Los asuntos c:ie naturaleza agrana. en las 

términos df'I art•ci210 17 de! prc~en!c Reglamento 

IX Lo~ a-:.untv;; ecoiog1cos en tos !érrnmos del 

artículo 1 7 del presente Reglamento 

X Los .:J!>un!os que ll'Uln~ren su autanomia v su 

autoridad moral cln conformidad con el arl/culo 35 

de la Ley 
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XI. Las consultas formuladas por autondades, análogos o similares haya resuelto la Comisión 

particulares u otras entidades, sobre la Nacional 

Interpretación de las disposiciones const1lucionales 

y legales. 

ARTICULO 125. En todas aquellas quejas en 

las que aparezca una causal de incompetencia de 

la Comisión Nacional, pero al propio !tempo resulte 

posible orientar jurldicamente al quejoso, se 

determinaré siempre esta segunda opción para dar 

por concluido el expediente. 

ARTICULO 126. Los expedientes de queja 

ser.in formalmente eonclu;dos mediante la firma del 

acuerdo correspondiente del Visitador General a 

quien le haya correspondido conocer del asunlo. En 

dicho acuerdo se establecerá con toda clandad la 

causa de conclus16n del exped,ente y su 

fundamento legal y reglamentario 

ARTICULO 127. Los acuerdos de conclusión de 

los expedientes de que1a sorlln firmados por el 

V1s1tador General una vez que se haya rcalLZado la 

not1f1cac16n correspondiente tanto al qucioso y a la 

autoridad o o;erv1dor publico que hubiese estado 

involucrado. 

ARTICULO 128. Sólo procederá nolll1car a !a 

autoridad o servidor púbhco que hubiese sido 

senalado como responsable de la conclus10n de un 

eltped1ente. cuando se le hubiere corrido traslado 

con la que¡a y solicitado los informes respec11vos 

CAPITULO \'I 

DE LAS RECO!o.'IENOACIONTS 

ARTICULO 129. Concluida ta mvesl1gac1ón y 
reunidos los elementos de conv1cc16n necesarios 

para probar fa existencia de v1olac1ones a Derechos 

Humanos. el Visitador Ad¡unlo lo hará del 

conoc1mien10 de su superior mmCOiato a fin de Que 

se 1nic1e la elaborac16n de la Recomendación 

corr8"pond1enle 

ARTICULO 131. El proyecto do 

Recomendación. una vez concluido, se presentan!i a 
la consideración del V1s1tador General respectivo 

para que se formulen todas las observaciones y 
consideraciones que resullen pertinentes. Cuando 

las modificaciones hayan sido incorporadas el tex1o 

del proyecto, el Visrtador General lo presentara a la 
cons1derac16n del Presidente de la Comisión 

Nacional 

ARTICULO 132. El Presidente de la Comisión 

Nacional estudiará lodos tos proyectos de 

Recomendación que los Visrledores Generales 

presenten a su cons1derac1ón. formulará las 

mod1r1cac1ones, las observaciones las 

cons1derac1ones que resulten convenientes y, en su 

caso. suscribirá el texto de la Recomendación. 

ARTICULO 133. Los textos de las 

Rocomendac1ones contendrán los siguientes 

elementos 

r Oescnpc1~'1 de ·os hechos. v1olatorios de 

Derechos Humanos 

IJ Enumeración de las evidencias que 

demuestran la ,,.1olac1on a Derechos Humanos. 

111 Descripc10n de la s1luac16n 1urid1ca generada 

por la v101.ic1ón a Derechos Humanos y del conlex1o 

en el que los hechos se preseniaron, 

IV Observaciones. adm1rnculac16n de pruebas y 
razonam1en1os l6g1co-¡und1cos y de equidad <>n los 

Que se soporte ta conv1cc1ón sobre ta \/'10lac1ón de 

Derechas Humanos reclamada. 

V Recomendaciones espec1f1c11s, que 'º" las 

acciones que se solicitan e la autondad sean 

llevadas a cabo para efec1o de reparar la violación• 

Derechos Humanos y -:;anc1onar a los responsable-:; 

ARTICULO 1J.4. Una que la 

Recomendación haya sido suscnta por el 
ARTICULO 130, La elaborac•On del proyecto de Presidente. esla se nol1hcará de mmed1ato a la 

Recomendación so realLZará por el V1s1tador autoridad 0 ser,,.idor publico a la que vaya dingida. 

Ad¡unto de acuerdo con los lineam1entos que al 8 fin dn que esta tome Jas medidas necesauas para 

erecto dicte el V1s1tador General, el Director General el cumpllmienlo de la Recomendación La misma 

de V1srtadurla o ros respectivos drreclores de .ilrea se daia a conocer a la opinión publica vanos dios 

El V1s1tador Ad¡unto tendrá la obligación de despu~s de su notificación Cuando 1u acciones 

consultar los precedentes que sobre casos solicitadas en 1a Recomendación no requieran de 
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discreción pata su cabal cumplimiento. estas se 

podrán dar a conocer de inmediato a los medios de 

r'.Omun1cac10n. 

ARTICULO 135. Las Recomendaciones se 
publJcarán ya sea de manera Integra o una slntesis 

de la m1sma en la Gaceta de ta Com1s10n Nacional, 

prevista en el artlcul.o 14 de este Reglamento 

Cuando la naturaleza del caso lo requiera, sólo el 

Presidente de la Comisión Nacional podrá disponer 

que ésta no sea pubhcada. 

ARTICULO 136. Las Recomendaciones ser~n 

notificadas a los que¡osos dentro de los siguientes 6 

dfas naturales a aquel en que la misma fue r1rmada 

por el Presidente de la Comisión Nacional 

ARTICULO 137. La au!oridad o servidor pUb!ico 

a quien se haya dmg1do una Recomendación. 

dispondrá de un plazo de is dlas háb1le~ para 

1esponder s1 la acepla o no 

En caso negativo. asi so hará del conoc1m1ento 

de la opm10n pübllca En caso af1rmat1Vo drspo:idrá 

de un plazo de 15 dfas contados a partir del 

venc1micnto del lérmmo del quC! cm.poma para 

responder sabre la accptac16n. a fin de enviar las 

pruebas de que la Recomendac1on ha s1ao 

cumplida 

Cuando a 1:..11c10 d<!I dest1ne>t .. .mu de la 

Recomendación el plazu at que se refiere "'' an1cuto 

anienor para et envio de las pruebas de 

cumpllm1enlo sea 1nsuf1c1ente, asi to ~Kpandrá de 

manera razonada al Presidente de la Com1s1on 

Nacional, estableciendo una propucsla :le lecha 

limite para probar el cumplimiento !atal de la 

Recomendación 

ARTICULO 138. Se entiende Que 1a aulondad o 

servidor público que haya eceplado una 

Recomendación. asume el compromiso de dar a 

ella su total cumphm1en10 

111. Recomendaciones aceptadas, con pruebas 

de cumplimiento parcial; 

IV Recomendaciones aceptadas, sin pruebas 

de cumpllm1enta. 

V Recomendac1anes acepladas "" cumphm1enlo insatisfactorio: 

VI. Recomendaciones acepladas, en tiempo 

para presentar pruebas de cumpl1m1ento; 

VII. Recomendaciones en hempr. de s11t 

contestadas, 

VIII Rccomendac1one-s aceptadas cuyo 
cumplimiento reviste caracter/sltcas pecuhares 

ARTICULO 140. Una vez aKpedida la 

Recomendación, la competencia de la Com1s16n 

Nacional consista en dar segwm1cnto y ver1f1cer que 

ella s~ cumpla en forma cabal En ningün casa 

le'"'ldttl competencia para intervenir con la autoridad 

m11olucrada en una nueva o segunda investigación, 

formar parte de una Comisión Admm1strallvn o 

part1c1par en una Averiguación Prey¡tt sobro el 

contenido de la Recomenfilactón 

CArlTULO VII 

DE LOS DOCUMENTOS DE NO 

RESl'ONSABILIDAD 

ARTICULO 141 Concluida ta invcshgac16n y e.i 

<'a!oo r1c t:.<1shr 1cs elemenlos de conv1cc16n 

necesarios para demostrar la no eK1stenc1a do 

v1olac1onc-s a o~rr.choo; Humanas. o oe no haberse 

acredilado éstos de manera lehaCIPnlll'. el Vmtador 

Ad1un\o 1.., h<11á del corac1m.en1c. de su supenor 

.nmed1ato a fin 1e qu'!' se inicie la elab-orac16n del 

Oacume;,to de ffo Respansab1hdad 

correspondiente 

ARTICULO 14'2 L<t farmulac1on del proyecto de 

ARTICULO 139. La Coardinac16n General de Documento de Mo r~csponsab1l1dad y su 

Segu1m1ento de Recomenc!ac1ones. al realizar esta 

func:16n, reportnrá r.! estado d..: la1o 

Recomendaciones de acuerdo con las s1gu1enles 

h1pótes1s 

1 Recomendac1anes no aceptadas 

H Recomendaciones acepladas. ~en pruebas 

de cumpJ1m1enlo total. 

can!'ecucntr. arro:iacson. se reat11ará de acuerdo 

con 10; 11'lt!am1o:ntos qutl" paru los electas oe las 

Recomendaciones establecen los artfculo<; 126 al 

131 dl?I oresenle Reglamento 

ARTICULO 143. Los texto<; de los Oocumenlo:; 

de No Re!Opons;:ib11iddd contendrán los s1gu1onles 

r~fementos 
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l. Les antecedentes de los hechos qua fueron 

alegados como violatonos de Derechos Humanos; 

11. Enumeración de las ev1denC1as que 

demuestran la no VJolac1ón de Derechos Humanos 

o la Inexistencia do aquellas en Jos que so soporta 

la Violación; 

111. Análisis de las causas de no violación a 

Derechos Humanos: 

IV. Conclusiones. 

1 Por las emisiones en que hubiera incunido 
una Comisión Estatal de Derechos Humanos 

durante el tratamiento de una queja presuntamente 

v1olatona de Derechos Humanos. siemPfe y cuando 

tal om1s16n hubiera causado un per]Ukio grave al 

quejoso y que pueda tener efectos sobre et 
resultado lmat de la queja 

11. Por la manifiesta macllvidad da ta Comis.i6n 

Estatal de Derechos Humanos en el tratamiento de 

una que¡a presuntamente violatofia de Ool'echos 

ARTICULO 144 Los Documentos de No Humanos 

Responsabilidad seran de rnmediato notiricados a 

los quejosos y a las autondades o servidores 

pUblicos a los que vayan dirigidos. Estos 

documentos serén publicados lntegramente en !a 

Gaceta de la Corn•s16n Nacional Tilml:1én se 

podrén h3cer del conoc1m1ento de los m~d1os de 

comumcac10n con !as modalidades que establezca 
el Presidente de la Com1s1ón Nacional 

ARTICULO 145. Los Documentos dt: No 

Responsabilidad que expide ta Comisrón Nacional 

se refieren a casos concretos cuyo origen es .. na 

s1luac16n especlf1c<J E;n consecuencia. d<ctios 

Oocumenlo!I no !Ion d~ ap11c,1c16n general y no 

e..-imen de responsab1J1dad a la autoridad resriecto a 

otros casos de la misma indole 

ARTICULO 146 Cuiln':lo un que¡oso de manera 

dolosa hubiese faltado a la ... erdad ante 1c1 Com;s1én 

Nacional, hta, de acuerdo con la gravedad y 
c1rcunslancia~ del caso. podrá presentar ta 

denuncia penal correspondiente por el delito de 

falsedad de declaraciones rendidas a una autondad 

d1stmta de la ¡ud1c1al 

TITULO V 

DE LAS INCONFORMIDAOES 

ARTICULO 147. Las mconform1dades. a que se 

refiere el Capl!ulo IV del Titulo lll oe la Ley. se 

substanciarán mediante dos recu1sos diferentes el 

de que1a y El de 1mpugnac16n 

CAPITULO 1 

DEL RECURSO DE QUEJA 

ARTICULO 1"8. Procede el recure.o de Oue¡a 

ARTICULO 149. Para que la Com~ Nacional 

admita el rucuiso de Que¡a, se requ1on1: 

1 Ouo el recurso sea intCfpuesto ante la. 
Com1s16n Nar1onat. 

11 Que P.I recurso sea suscrdo por la ~ona o 

personas que tengan el carácter de queiosos o 

agraviados en el proced1m1ento mstaurado pcr la 

Comrs1ón Estatal cuya omisión o inactMdad so 

recurre; 

111 Out> hayan transcumdo por lo menos O 

meses desde 13 lecha do presen1:1ci6n do la que¡a 

ante la Comtsion Estalnl. 

JV Que la Com1s16n Estatal. fe$pocto del 

procedumenl.:) de QUt!-JH que se recurre. no haya 

dictado Rer:omendac16n alguna o estableado 

~esoluc1:'.in dcfirnlrva ~obre el mrsmo 

ARTICULO 150. El recurso de que1a deberá S'1' 

presentado por esenio y en él se indicará con 

prec1s16n la omr:.016n o actitud do la ConU5'6n 

Estatal que se recurre. con tndrc:eo6n de k>!. 

agravios que genera al que¡oso 

Igualmente, el que¡oso deben~ acompal\ar al 

escrito de queia las ?ruebas documentalM con que 

cuente Olra fundamentar los agravios que exponga 

En casos de urgencia, el recurs.o de qUf!Ja podrá 

m1erponerse do manera ve1bal El Visitador Adrunto 

al que le corresponda conocer det recurso 

prevenará al quc¡oso para que lo presenle paf 

e-scnto denf10 del 1ermino de 3 dlas naiurales, asl 

como l.is pr1..1cbas docurnenlali;s conespondienW 

ARTICULO 151. la Dirección General de 

ante la Com1s16n Nacional en ros siguientes Que¡as y Orrentac16n. al recibir un recuBO do Oueia 

supuestos proceder a de la s1gu1enle manera 
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a) Reglslrará la queja en la base de datos 

correspondiente y le asignara. un número de 

expediente. La numeración y los datos de 

Identificación de los recursos do Que¡a sertm 

distintos a los de las quejas que corresponde 

conocer a la Comisión Nacional en pnmera 

instancia. 

b) Si el número de expediente del recurso de 

Queja es impar, se turnará a la Primera V1siladurla 

General; si es par, se turnaré a la Segunda 

Visitadurla General. 

e) Enviará el quejoso o agraviado et acuse de 

recibo del esenio de Que¡a 

ARTICULO 152. La Coordinación de 

Procedrm1entos Internos de cada V1s1tadurla 

General, al recibir el escrito que contenga el recurso 

de Que¡a, daré aviso de 1nmed1ato al V1s1tador 

General a fin de que éste ordene a algún V1s1tado1 

Adjunto que realice ta catificac16n del 1ecu1so 

ARTICULO 153. La calli1cac16n del recurso. que 

deberá autonzar ot V1s1tador GenNal. podrn ser 

L De admt51ón del recurso, cuando éste 

sHt1sfaga los 11:?qurs1tos legales y 1eglamcn!anos. 

11 De desecha1n1ento del :ecurso. cuando este 

sea notonamenle infundado o improcedente 

UI Acuerdo de pendiente. cuando se requiera de 

informaciones o prec1smnes por parle del 

recurrenle Et plazo al que se rel1t:1e el art1c:..ilo 59 

de la Ley, empezará a correr hasta qui.! tales 

1nformac1onH o pre-c1s1ones se hayan formulado y 

el recurso haya sido adm1t1do 

ARTICULO 1S.. Una "ez. adm1t1do el recurso de 

que¡a, se correrá traslado a la Com1s1on Estatal 

cuyas omisiones o mact1'lldad so recurren. a electo 

de que en un plazo no mayor de 10 días hábiles 

nnda el mforme correspondiente y envle 111s 

constancias y fundamentos que ¡ust1f1quen su 

conducta 

ARTICULO 155. Una vez que la Com1s1an 

Estatal rEcurnda rinda et informe, ta Comisión 

Nacional anal1.Zara los agra>J1os hechos valer por el 

recurrente Sólo de manera e•cepcmnal y con el 

~· caracter de ev1d~c1as para mc¡or proveer se 

sohc1tarán y desahogaran pruebas d1slmta~ a las 

documentales ofrecidas por el recurrente a 

presentadas por la Comisión Estatal respectiva. 

ARTICULO 156. La !acuitad de atracción a que 

se refiere el articula 60 de la Ley, se presentará 

ante la mact1>J1dad de la Com1s16n Estatal 

respectiva. o cuando la queja so hubiese 

presentado crig1na!mente anlo la Com1s1ón 

Nacional a cuando se trate de una presunta 

vmlacu~n que por su 1mportanc1a trascienda el 

mterés de la Entidad Federativa e mcida en ta 

apm1ón pUbhca nacional y, en esas casos, siempre 

y cuando la naturaleza del asunto resulte de 

especial gra>Jedad 

El acuerdo de atracción sera firmado 

eii:c1us1vamente por el Presidente do la Cam1s10n 

Nacional o par un Visitador General en las térmmos 

del articulo 34 de este Reglamento y se nol1ficard al 

Presidente de la Com1s1ón Estatal respoctNa y a la 

autoridad local sel'la1ada como responsable 

ARTICULO 157. Las resolucrnncs que adapte Id 

Com1s1on Nacional respecto de !as recursos de 

Oueia podrán ser 

1 Recomendación dm91da a la Com1s1ón E~lalal 

con espond1ente. a fin de que subsano IJ am1s1an o 

mact1>J•d!!11ecurnda 

ti Oacumenio de No Responsab1l1dad dirigido a 

ta Gom1s1t'ln Estatal correspondiente. cuando !OS 

agr<lv1os hechos >Jatcr par el rec:unente sean falsos 

o mlundadas 

111 Acuerdo de atracción de ta queja, en ros 

supuestos ser\aladas por el articulo 60 de la Ley 

CAPITULO 11 

OH RECURSO DE IMPUGNACION 

ARTICULO 156. Proc~e el recurso de 

1mpugnac1an ante ta Com1s16n Nacional en los 

siguientes supuestos 

1 Par las resoluciones def1n111vas tomadas por 

una Com1sian Estatal de Derechos Humonos Se 

entiende por resotuc1ón def1mhva !oda forrna de 

conclusión de un e•ped1enle ab1erto can moh>JO de 

presuntas vm1.ic1ones a las Derechos Humana~. 

11 Por el contenido de una Recbmendac1ón 

dictada por una Com1s10n Estatal de Derecho• 
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Humanos cuando a JUICIO del que¡oso ésta no su caso, podrá requenr al promovenle para que 

intente reparar deb1damcnle la violación subsane tales om1s1ones. Mientras no se cuente 

denunciada, 

111 Por el deficiente o msat1sfactono 

cumphmicnto por parte de la autoridad de una 

Recomcndac10n em1f1da por una Com1s1ón Estatal 

de Derechos Humanos 

ARTICULO 159. Para que la Com1s1ón Nacional 

admita el recurso de Impugnación se reqmere 

l. Que el recurso sea interpuesto directamente 

ante la correspondiente Com1s1ón Esl.ltal de 

Derechos Humanos. 

11. Que el recurso sea suscrito por la persona o 

personas que hayan tenido el carácler de queiosos 

o agraviados en el proced1m1ento instaurado por la 

respectiva Com1s1ón Estatal de Derechos 1-iumnnos 

111 Que el recurso se presente ant(' 1.i n:spi!cl1va 

Com1s1ón Eslalal dentro de un plato de 30 d1as 

naturales contados a partir de la noll!icac1on del 

acuerdo de conclus1on o de que el que¡o5Q hubiese 

lenrdo n"t1cia sobre I~ mrormac1o'l dcfm1t1Va de 1.1 

con los datos de 1dentir1cac:ión sohc1tados no 

empezaran a computarse los !érminos del articulo 

63 de la ley 

la Com1s1ón Estala!. al enviar el recurso de 

1mpugnac1ón, deberá mencionar si al rec1b1r el 

mismo hizo alguna prevención al promovcnto y cuál 

fue el resultado 

En ningún caso la Com1~1án Estatal podrá 

analizar n1 rechazar un recurso de impugnacion en 

cuanto al fondo del as~nto Tampoco podrá pedir 

al que¡oso que aclare el contenido del esenio de 

promoción 

ARTICULO 163. En el supuesto de una 

Recomendación que m1c1atmente se aceptó y se 

cumphó parcmlmente. pero con el lra,iscurso del 

t1ernpo sU dejó de cumplir. al adm1t1rse a trámite "I 

recurso de 1mpugnac1ón sa deberá acreditar que se 

trala del mismo que¡oso. la mesma aulondad a la 

que :;e cn11w la Rer.orn~!ndación y los mismo:; actos 

autondad acefca del cumpl1m1en!o de ia 11101.:itonos ~r,brc ros que se em1t1ó la 

Recomendación 

ARTICULO 160 E! iecur~o de lmpugri.1·~1on ~e 

presentara por escnto ante la Comisión Er,t,l!<JI 

respectiva y debela c':ln!ener u"a Cí:'scrrpc·cn 

concreta de los agravios que se generan al 'lt.lt.:'JO~v 

el fundamento de los mis.mes. y l.is prul'bils 

documentales con que se cuente 

En caso de que el promovente ¡::resent~ 

directamente el recurso de 1mpugnac1on ant•~ la 

Comisión Nacional. C!ila lo rem1t1rá meC:.1nte o!·C•o 

al organismo local, para que proceaa conforme a 
ras reglas de los ar1fcu1os 62. 63 y 65 de la Ley y 
los correspona1f'ntes de! prescnle Reglamen!o 

ARTICULO 161. La Comisión Estatal dcntro de 

tos 15 dlas naturales s1gu1en1es a ta inrerpos1c10n 

del recurso de Impugnación debera en111;:irio a la 

Comisión Nacional acompar'd1ndolo del Clpéd11.n!e 

del caso 

ARTICULO 162. Al recibir el recursC! de 

1mpugnJc1on, la com1s1ón Local deberá veril1car 

que esle debidamente fJtmad..i y cuente con los 

datos de 1denllf1cac16n necesanos CJCI que¡o~n En 

Hecon1end.1c1on 

Durante la trarn11a~ron Clcl recurso, \e "'eriftcará 

que por parte del c;ue¡oso no haya h<1h1do acciones 

u orrnsioncs. q11;:i .-ilt<:ren ios hechos que 010:1varon 

:a RecomE:~d.ic1on 

ARTICULO 164. Sin per¡urc10 de la 

rcsponsabd1d¡:¡t:I en que hubiese rncumdo la 

autondad. s1 ourante la tram11ac16n del r~urso de 

rrripu:¡na':1cr. J,~ autondad acrcd1lil el cumpt•m1cnto 

d~ !J Rccomcndac16n. !d Ccm1!.16n Naaonal lo hara 

.~!'l ccr.oc1mj{':l!O dt:I qut•¡osu ~M1a que f:n un pldlo 

de 15 dlas contados d partir del acuse dfl recibo 

manifieste lo que a su derecho convenga 

S1 al transcumr el plazo no se recibe escrito CJel 

que¡oso. se enviara d cxp('d1ente al arch1110 

ARTICULO 165. los 1rám11cs mtcmos a los que 

se s11¡eta1an l<J 1ccepc1ón, la ar1m1\1ón y t.1 

invest1gac1ón del recutsO de lmpugnac10n. scr.ttn 

iguales a lo!> seflalados en los articulas 151 y 152 

del presenlo Reglamenlo que se refieren al recurso 

de Que¡a 
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ARTICULO 166. Las resoluciones que adopte la 

Comisión· Nacronal respecto de los recursos de 
Impugnación son las que establece el artículo 66 de 

la ley. 

CAPITULOJIJ 

DISPOSICfONES APLICA DI.ES A AMBOS 
REOJRSOS 

ARTICULO 167. Las RecomendiJC1ones, los 

Documentos de No Responsabilidad, las 

confirmaciones de resoruc1ones definitivas y las 

declaraciones de sufic1encra o msuf1c1enc1a, serán 

aprobadas y suscritas por el Presidente de fa 

Comisión Nacronal 

ARTICULO 168. Las Recomendac1ones giradas 

a las Com1s1ones Estatales de Derechos Hum<Jnos 

estarán suietas al mismo se!]u1m1cnto que la 

Coordcnac1ón General correspond•ente haga 

respeclo de las demás Recomend<1::1cnes. en los 

lérmmos de las d1spos1c1oncs del presente 

Reglamento 

ARTICULO 169, L;;is reso!uc1oncs de !a 

Comisión Nac1on'1t med1an!c tds c:u~· se con~1uyan 

de manera defin.t1va un e~pcd1en!c de Ql:c;a o 

Impugnación no adm1tlfJn recurso a:guno 

ARTICULO 170. De acunrdo con el s1S!ema 

nacional no ¡ur1sdrcc1ona1 de p1otecc1cn de !os 

Derechos Humanos previsto cn el ani=ulo 102 
Apartado 8 de fa Const1tuc1cn Pol1t1ca de los 

Estados Unidos Me.-1canos. la Cam1s1ón Estatal a la 

que se dlflJa una resolución derrvada dD un recurso 

de que¡a o 1mpugn<1c16n dcnl10 de ro:. 15 d1as 

/'\áb1le'Jo siguientes a su not1f1cac1ón debera mforrnar 

5obr~ el cumpl:m1cn!o que ~ dtcha rcsoluc:;:n ha~a 

dado 

Asimismo, contará con 15 dlas ad1c1ona!es para 

enVlar la documentación respectiva que pruebe ese 

cumpJ1m1ento 

ARTICULO 171. Sr la Comisión Estatal a la que 

se dtrigtó una resoloc16n derivada de un re:cuiso de 

que1a o 1mpugnac1ón no remite las p1uebas <fo 

cumphm1enfo dentro del plazo fo¡ado en ef articulo 

anterior, incurnra en responsab1l1dad. en cuyo caso 

la Comrsión Nacional podrá atraer el expediente eri 

cuestión para Ja investigación y el envio a la 

aulondad correspondiente, según sea el caso, de la 

Recomendación. Documento de No 

Responsat11lidad o el que corresponda 

TITULO VI 

INFORMES ANUALES Y ESrECIAl.ES 

CAPITULO UNJCO 

ART!CULO 172. El Pres1denle de Ja Com1s1M 

Nacional .::leberfl enviar un informe anual di! 

act1v1dades al Congreso de la Unión y al Titular dtl 

Eiecullvo Federal. quo también será d1fund1.::10 

ampliamcnlc para conoc1mienlo de fa soc1ed.Jd 

ARTICULO 173. En el Informe anual Sl' 

1nciu1rcl n Jos dalos que ser'lala el ar1tculo 53 de IJ 

ley En 61 se pudran om111r bs datos pcr:>onalf.'s oc 

Jos qUCJOSos, paf<l evitar su 1den!1l1cac1ón 

ARTICULO 174. Ci..:ando la naturaleza del caso 

lo requiera por su rmportanc1a o aravcdad. et 

Pres1denle C'e la Comisión Nacional podra prcscnl¡tr 

a la op1'l10n puti11c,1 un informe especial en el que 

toe !!~pongan los lo~uos ollti:muc~. la -:;1luac1on de 

particular gravetiad quo se presenta las d•f1cul!atlcs 

que par;i el Uesar10!10 dE' tas luncionc~ do? ta 

Com1s1on tJ;¡c1ona1 nayan surgido. y et resultada di.' 

las 1nvest1gac,oncs sobre s1tuac1one'> de car.lcter 

general o sobru alguna cuestión c¡1.e revista una 

(!5pcc1al trascenclenc1a 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· El oresente Re1Jl<1'1'ento en!rará fln 

v•gor treinta cl1.Js des pues al de su pub!•cac1óri !!n el 

D•<tflO Of1c1al de la Federación 

SEGUNDO.· Se abroga el Re9lan1ento Interno 

de Ja com1srón Nacional ae Qe1echos H¡,manos, 

publicado en el D1ano Of1c1aJ de la Federac:16n el dla 

primero de agosto de 1990 y $9 derogan todas las 

d1spos1(.:1ones reglamentanas y edmm1t.1rallvas de Ja 

com1s1on Nacional que se opongan a lo establec1do 

por oste Reglamento 
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