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INTRODUCCION 

La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos es un tema de ac

tualidad, reciente, tal y como lo señala el Decreto Presiden- -

cial del 6 de Junio de 1990 que lo crea, la Comisión Nacional -

de Derechos Humanos es un órgano responsable de promover y vig! 

lar el cumplimiento de la Pol1tica nacional en materia de resP!:_ 

to y defensa de los Derechos numanos. 

Se ha señalado caleg6ricamente que la Comisión Nacional do 

Derechos llumanos es el Ombudsman encargado de 1a vigilancia y -

cumplimiento de la legalidad en la aplicación de lor. preceptos_ 

Constitucionales, el cual se encuentra dentro de un aparato 

administrativo gubernamental con carácter de 6rgano descentra!! 

zado con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo 

como objeto la observancia, promoci6n y vigilancia de los Dere

chos Humanos. 

La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos est:i inspirada en 

la figura del Ombudsman y de la cual se han realizado ciertas -

adecudciones a nuestro sistema jurídico; es importante ver que_ 

tanto en publicaciones hechas por la Comisi6n Nacional de Dere

chos Humanos como por medios informativos el equiparamiento de 

esta Institución con el Ombudsman es constante. Ast pues, pode

mos decir que en sentido literal la palabra Sueca Ornbudsman en 

su traducción al español significa "PERSONA QUE DA TR/\MITE O -

TRAMITA 1
', es un representante, delegado o mandatario, es una 

Institucl6n aut6noma e independiente que puede funcionar a tra

v6s de una persona o un órgano colegiado que se va a encargar -

de la vigilancia y el cumplimiento de la normatividad de la ley, 



constituy6ndosc con el objeto de vigilar que el aparato gubern~ 

mental se apoye estrictamente a derecho¡ sin extralimitarse en 

sus funciones. 

Considerando que es dificil clasiíicar al Ombuc.lsrnan como -

un órgano legislativo, judicial o administrativo, podemos c.lecir 

que se trata de una Instituci6n SUI GE~lERIS, es un mediador in-

dependiente -y en algunos paises un órgano colegiado- cuya fun-

ci6n principal es proteger los derechos del individuo que consi 

dera han sido objeto de un acto injusto de la <:idministr.ación pQ 

bllca. 

El Ornbudsman es gencr;;ilmente nomlirndo por el órgano legis-

lativo y __ funciona en muchos casos en calidad de órgano supervi

sor; interviene en caso de quejas contra funcionarios y organi2_ 

mas gubernamentales cuando el gobernado siente que han sido 

transgredidos sus derechos. 

El Ombudsman será considerado como una Instituci6n de ori-

gen escandinavo que surgi6 a principios clel siglo XIX en Suecia 

y egt~ firmemente arraigada en Dir1amarca, Noruego y Finlandia.-

Asimismo esta Institución sigue en varios pa1scs procedimientos 

similares en el desempeño de sus funciones, es decir recibe las 

quejas o denuncins de la parte <lgravi«da y posteriormente ini-

cia una ihvestig.:ición; si l<i denuncia est:'i fundada Y está den--

tro de su compct.:.cncia en bn5e a ésta el Ombudsman formula una -

recomendación basada en su i11vcsti.gaci6n la cual r.c entrega al 

denunciante y a la autoridad u oficina contra lc1 que se ha pre-

sentado la denuncia, aclarando que si no se da curso a esta re

comendación el Ombudsmnn puede somotcr su recomendación al Par
lamento al cual puede recomendar el pago de una indcmniznci6n y 



hasta puede pedir el procesamiento del responsabl.H ante los tr!. 

bunales. 

La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos es un 6rgano pG-

blico descentralizado, aut6nomo e independiente que realiza las 

funciones de la Institución Sueca del Ombudsman; al menos la dof:_ 

trina y las publicilcioncs as!. lo indican aclarando que tiene 

una serie de diferencias desde su creación toda vez que aun - -

cuando en apariencia es independiente, el Presidente de la Coml:_ 

si6n Nacional ele Derechos llumanos es nombrado por el Presidente 

de la República Mexicana {'l'itular del Poder I::jecutívo) y somet! 

do a la aprobación de la Cámara de Senadores. Efectivamente su 

funcionamiento es a través de quejas o denuncias en contra de -

los actos de autoridad que vulneren y lesionen los derechos del 

gobernado; inicia investigaciones y basándose en 6sta emite re

comendaciones a las autoridades superiores competentes, asimis

mo prevec la posibilidad en determinadas circunstancias la rcp~ 

raci6n del daño al afectarlo por parte de la autoridad y tambi6n 

puede presentar denuncias ante los 6rganos competentes por los 

delitos o faltas que hubieren cometido autoridades o servidores 

pGblicos en el desempeño de sus funciones. 

Es importunte mencionar que la Comisi6n Nacional de Dere-

chos Humanos tiene unil competencia limitaclil en comparaci6n con 

el Ombudsman, toda vez que ou ámbito do acci6n lo circunscribe_ 

única y exclusivamente a la observancia, protecci6n y promoci6n 

de los Derechos Humanos e incluso la propia ley menciona los 

asuntos en los que puede intervenir. 

Por último diremos que el Ombudsman aún cuando presenta un 



informe al Parlamento constituye un 6rgano independiente de - -

aqu~l. Asimismo la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos entre_ 

sus funciones se contempla la de informar anualmente al Congre

so de la Uni6n y al Titular del Poder· Ejecutivo de sus activid~ 

des. 

El Ombudsman y la Comisi6n Nacional de Derechos Ilumanos 

contemplan simult~ncamentc su proccdibilidad con la queja o la 

denuncia del particular afectado o bien su actuación de oficio. 

AGn cuando el Ombudsman y la Comisi6n al formul~r sus rec~ 

mendaciones, opiniones, críticas y requerimiento& no cuenta con 

una fuerz~ coercitiva, para la obligatoriedad 6sta se respalda_ 

en el acceso a los medios da publicidad y al fuerte peso de la 

opini6n pGblica. 

Es por todo esto y otros análisis posteriores que se con-

templaran en la presente tesis profesional el inter6s que ha 

despertado en m! este tema, sus lineamientos, atribuciones, al

cances y sobre todo sus limitaciones. Pero principalmente la 

adecuaci6n de esta InstituCi6n Europea del Ombudsman a nuestra_ 

realidad jur!dica y las deficiencias derivadas de ~eta. 



H E T O D O L O G I A 

La Metodología que se utilizará en la presente tesis prof~ 

sional será principalmente la metodología experimental ya que -

se llevar.'.'i a cubo dentro de un medio controlado como lo es un -

cub!culo y casa habitaci6n, y apoyada en esto complementar~ el 

presente estudio a través de la práctica,.de campo, esto con vi

sitas peri6dicas a la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, 

recopilaci6n de publicaciones hechas por esa Instituci6n; anál! 

sis comP"aratiVo de diversas recomendaciones y sobre todo el. es

tudio de los alcances de dichas recomendaciones. 

As! pues, conjuntando dicha informaci6n me concentrar6 

precisamente en estudiar su fundamentaci6n Constitucional su 

marco jur!dico, sus alcances, sus limitaciones, observancia y -

sobre todo su importancia en nuestro eistema·jurfdico Mexicano. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDEN~'ES DE LOS DERECllDS HUMANOS, 

a) ¿QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

b) LOS DERECllOS HUMANOS Y LAS NACIONES UNIDAS. 

- LA CARTA DE LA O.N.U. 

- LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948. 

- ¡,os PACTOS INTF.RNACIOllALES DE 1966. 

e) LOS DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LA'r!NA. 

- ORGANOS DE DERECHOS HUMANOS, O.E.A. 

- CONVENCIONES INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

d) LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO. 

ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES EN MEXICO. 

- CONSTITUCION DE l\PATZINGAN. 

- CONSTITUCION DE 1857. 

- CONSTITUCION DE 1917 Y GARANTIAS INDIVIDUALES. 

- DERECHO DE ASILO. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS JIUMl\NOS, 

a), ¿QUE SON LOS DERECHOS JIUMl\NOS? 

Los acontecimientos hist6ricoa, los aspcctoo filos6ficos y 

otros temas que trataremos en este trabajo, noe enseñarán quo la 

concepci6n de loo Derechos Humanos se ha ido perfeccionando ju!!. 

to con las grandes transformaciones políticas y jurídicas de 

loa Qltimos cuatro siglos. 

~l tema de los Dcrccho9 Humanos adquiere eapecia1 importa!!. 

cia en el mundo de posguerra. Al mismo tiempo que se consolidan 

los procesos de intcgraci6n en Europa y J\m6rica Latina; con el 

nacimiento de las Naciones Unidas empieza a cobrar un nuevo im

pulso la diacuai6n sobre la promoci6n y vigencia de los Dere- -

chas Fundamentales. 

As!, una primera fase de consolidaci6n de estos derechos -

se dan en torno a su normatividad internacional y regional: La 

Ooclaraci6n Universal de los Derechos del Hombro, La Convención 

y La Corte Social Europea, Los Derechos del Hombre Americano, -

hasta llegar al Protocolo de San .Jos6 o Convención Americana de 

los Derechos Humanos de 1969. 

No obslante, la idcologfa de los dcrechm; humanos no ha 

variado negativamente, aquellos quo fueron considerados derc- -

chas fundamentales del hombre, con el surgimiento del Cristia-

nismo, lo sigue siendo en la 6poca actual: p~ro si bien se han_ 

conservado los matices primitivos esto no quiere decir que el -

concepto no se haya enriquecido. Si bien es cierto no existe un 



consenso absoluto sobre el concepto de derechos humanos, basta_ 

decir que para el hombre del siglo XIII, los Derechos Humanos -

se entienden en tres aspcctoR: la vida, la libertad y la propi~ 

dad; para el hombre del siglo XX debe.entenderse por tales aqu~ 

llos derechos que GC relacionan o bien que abarcan prcrrogati-

vas culturales, econ6micas, laborales, politicas y Dociales. 

Este concepto amplio quiere dar cuenta de la triple evolu

ción generacional de los derechos humanos: 1) Los que se refie

ren a las garant!as individuales, propios de la Revoluci6n fra~ 

cesa: el recurso de amparo y habeas corpus; vcrbi gratia¡ 2) 

Los dcrcclws ccon6micos y socialcn; consagrados en el Constitu

cionalismo Social pontcrior a la Primera Guerra Mundial: es el 

caso de los Textos Constitucionales de Wcimar y Querétaro; J) -

Los Derechos de Solidari~nd, es decir, aquellos que exigen una 

obligaci6n do hacer parte de la comunidad internacional. 

Los puntos ccon6micos, laborales y otros muy diversos que 

oc contemplan en los derechos hurnanoo coinciden lógicamente con 

los fines, funciones y atribuciones del Estado; materializados_ 

en relación de supra-subordinación. 

Por lo tanto, el área de contacto entre gobernantes y go-

bernados se extiende a tal ~rada que las posibilidades de que -

se produzca la violación de los derechos fundamentales del ind! 

viduo es altísima. Esto desencadena otro problema mucho más com 

plejo que el reconocimiento de los derechos humanos: Establecer 

les medios apropiados y suficientes para salvaguardarlos y de-

fendcrlos. 

Para concluir con este aspecto podemos decir que los Dere-



chos Humanos son los inherentes a l.a naturaleza humana sin los_ 

cuales no se puede vivir como ser humano y que el Estado está -

obligado a respetar, proteger y defender. Finalmente diremos 

que todos aquellos susccptiblen de ocr violadoo por una autori

dad o cualquier otro ugente social con el consentimiento expre

so o t.'.ícito de unn autoridad tal como: el derecho a ser libre,

el derecho a elegir pro[csi6n y/o trabajo, el derecho de trans! 

tar libremente el derecho de asociarse y reunirse pucificamen

te, el dP~ccho de expresar libremente las ideas, el derecho de 

no oer molestado en biencr; o poseniones, el derecho rle tener 

acceso a la jurisdicción del Entado y a recibir un juicio justo 

etc., son los ejemplos de Derechos Humanos. Sin embargo, resul

ta evidente que el Derecho es un Instrumonto intliApcnsablc pa

ra obtener 1a protecci6n de dichon dcrcchon, puesto que orgari5_

za y conduce 109 esfuerzos de gobernantes y gobernados para lo

grar uno ~n los fines esenciales de todo Estado Dcmocr~tico, el 

que se paoya en el respeto y en l.a promoci6n de los derechos de 

la persona humana en i:;us dimcnnioncs individual y social. 

Por Qltimo señalaremos la definición que nos da GERHARO 

OSTREICll con respecto a los Derechos Humanos: Son aquellos que_ 

le corresponden a todo ser humano por naturaleza en forma ina-

lienable e imprescriptible y que gracias a elloa se desarrolla_ 

la personalidad, la dignidad y el valor del ser humano. 



b) LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS NACIONES UNIDAS. 

- LA CARTA DE LA O.N.U. 

La Carta de la organización de las Naciones Unidas o carta 

de San Francisco, se rige desde el 24 de Octubre de 1945, y la 

cual tiene como objetivos; 

- Preservar a la humanidad del flagelo de la guerra: 

- Reafirmar la convicci6n de la humanidad en los derechos_ 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de -

la persona humana; 

- Crear condiciones bajo lar; cualcn puedan mantenerse la -

justicia y el i·cspeto a las obligaciones emanadas de los 

tratados y dcm<'is fuentes del Derecho Internacional; 

- Promover el progreno social y elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad1 

- Unir las fuerzas para el mantenimiento de la paz y segu

ridad internacionales¡ 

- Fomentar relaciones de amistad entre las nacionc~; 

- Repetir el principio de la igualdad de derechos y el de 

la libre determinación de los pueblos: 

- Fomentar la paz universal; 

- Realizar la cooperaci6n internacional en la soluci6n de 

los problemas intcrnncionales, <lP car.!'ictcr econ6mico, e.e_ 

cial y humanitario. 

Sobre este último objetivo la Carta de la o.N.U., cabe 

aclarar que con respecto al respeto de los derechos humanos y a 

las libertades fundamentales de todos, se har~ sin distinci6n -

por motivos de raza, sexo, idioma o religi6n. 



El artículo 2o. señala. -lgualdad soberana de sus miem--

bros-; cumplimiento de buena f6 de las obligaciones internacio-

nales -Soluci6n pacífica de los conflictos o controversias in--

ternacionales- No utilizaci6n <le la fuerza contra la integridad 

territorial y la independencia política U.G cualquier Estnclo. 

El Derecho Internacional, a trav6s de las Naciones Unidas, 

ha sido claro en señalar que los Derechos Humanos son Universa-

les y que no se pueden dividir; por tanto los E5tüdos miembros_ 

de las Naciones Unidas no pueden invocar el principio de no in-

tervenci6n cuando se trate de violacionc::; a los Derechos Huma--

nos. 

Por últJmo diremos que en la Curta de la O.N.U., existen -

otras normas internacionales que protegen los derechos humanos, 

como lo es el artículo 55 el cual se refiere a la coopcraci6n -

internacional ccor.6mica y social y señala con el prop6sito de -

crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias pa-

ra las relaciones pacíficas y amistOGas cntr.e las naciones, ba-

sadas en ~1 respeto al principio de igualdad de derechos y al -

de libre determinación de los pueblos, la organización promove-

rti: "El respeto Universal de los Derechos Humanos y a las J.ibe!. 

tades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos_ 

de raza, sexo, idioma o rcligi6n y a la efectividad de tales d~ 

rechos y libertades". (1) 

(l) DIAZ MULLER, Luis. Manual de Derechos Humanos. Ed. Colee- -
ci6n Manuales Comisi6n Nacional de Derechos llwnanos. M~xloo, 
1991. 
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- LI\ DECLl\Rl\CION UNIVERSl\L DE LOS DERECllOS HUMJINOS DE 1948. 

En relación con la Dcclaraci6n Universal de los Derechos -

Humanos, como primer antecedente tenemos que fue promulgada en 

Diciembre 10 de 1948 en París; dicha declaración complementa la 

Carta de la O.N.U. de 1945 y da cuerpo a la idea Universal de -

loi:; Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta declaración fue -

complementada posteriormente por: 1) El Pacto de Derechos Civi

les y Políticos; 2) El Pacto dü Derechos Econ6micos, Sociales y 

Culturales; 3) Convenciones Particulares de las tJaciones Uni- -

das. 

De acuerdo con el articulo lo. el cual dice: "Todos los a~ 

res humanos nacen libres e iguales ~n dignidad y derechos, dot~ 

dos como est~n de raz6n y conciencia, deben compartarsc frater

nalmente los unos con los otron".(2) 

A grosso modo señalaremos los cuatro objetivos que pc~si-

gue esta declaraci6n: 

DERECHOS 

INDIVIDUl\LES. 

(21 Op. Cit. Piig. 15. 

a la vida, 

a la libertad, 

a la seguridad, 

a la igualdad ante la Ley, 

a un debido proceso y recurso efectivo. 

(LEGl\LIDl\D) 



DERECHOS Derecho a la vida privada, 

CIUDADANOS. Derecho a participar en el. Gobierno, 

Derecho de Asilo, 

DERECHO DE 

CONCIENCill. 

Derecho a las funciones pGblicas, 

Derecho a una Nacionalidad, 

Derecho a la propiedad. 

I~ibertad de pcnsamien to, conciencia y 

religi6n, 

Libertad de opinión y expresión, 

Libertad de reuni6n y aaociaci6n, 

Libertad de Ci rculac i6n. 

DERECHOS Derecho a la seguridad social, 

SOCIALES. Derecho al trabajo, 

Derecho al descanso, 

Derecho a ua nivel de vida adecuado, 

Derecho a la educaci6n. 

7 

Finalmente diremos que esta declaración establece: "Nada -

en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de 

que conf icra derecho alguno al Estado, a un grupo o a una pera~ 

na, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 

tendientes a la supresi6n de cualquiera de los derechos y libe!, 

tades proclamadas en esta declaración". (3) 

(3) Op. Cit. Pág. 16. 



- LOS PACTOS INTERNACIONALES DE 1966. 

Son dos los Pactos Internacionales: 1) El PacLo de Dere- -

chos Civiles y Pol1tícos y 2) El Pacto ele Derechos Econ6micos,-

Sociales y Culturales. 

En ambos pactos se Pnfatiz.:i el derecho a la libre determi-

naci6n como puede constatarse en su articulo lo. el cual la 

l.etra dice: ,.Todos los pueblos tienen el derecho de libre dote_;· 

minaci6n, en virtud de que ente derecho establece libremente su 

condici6n política y pr.ovncn asimismo a su desarrollo econ6mi--

co, social y cultural". (4} TambiGn hace hincapié mencionando -

en la Car\:.a de la O.N.U. el derecho de autodct-ert"inaci6n de los 

pueblos. 

1) EL PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. 

(16 DE DICIEMBRE DE 1966). 

Este pacto entr6 en vigor en 1978, y se refiere a los der~ 

chao civiles y políticos relacionados con la libertad, seguri-

dnd y la integridad física y moral de la persona humana, especf 

ficamente establece los siguientes derechos: 

- Derecho a la libre determinaci6n, 

- Derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos inhu-

manos o degradan tes; 

- Derecho al debido proceso; 

- Igualdad ante la justicia; 

- Inviolabilidad a la vida privada, familia, domicilio y 

correspondencia; 

- Igualdad ante la ley: entre otros. 

(4) Ibidem. 



Cabe mencionar que dentro de este primer pacto existen dos 

6rganos: El Comité de Derechos Humanos el cual se compone de 18 

miembros y el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civi

les y Políticos. 

OBJETIVO Y FUNCIONES DEL COMITE DE DERECHOS l!UMANOS. 

Objetivos.- Estudiar los informes anuales de los Estados -

miembros del pacto y conocer de las comunicaciones que un esta-

do parte alegue que otro estado no cumple lus obligaciones. 

Funciones.- Podr5 crear una Comisión Especial de Concilia-

ci6n, cuando no hubiere acuerdo entre los estados parte. 

PROTOCOLO FACUJ,TATIVO DEL PACTO DE 

DERECHOS CIVILES Y POLI'l'ICOS 

- Faculta al Comité de Derechos Humanos para recibir y con 

siderar comunicaciones de individuos que aleguen ser victimas -

de una violaci6n de derechos humanos; 

- El Comité conocerli de la comunicación estricta, una vez_ 

que se haynn agotado los recursos internos; 

- El Comit€ incluir~ en su informe anual a la Secretaría -

General de Naciones Unidas las actividades desarrolladas en viL 

tud del protocolo. 

2) EL PACTO DE DERECHOS ECONOMICOS, 

SOCIALES Y CULTURJ\I,ES ( 1966) • 

Este pacto entró en vigor en 1978; y trata sobre los dere-

chas ccon6mico-sociales que protegen al trabajador en sus rela

ciones laborales y sus condiciones de vidaª 

Los primeros derechos !:iociales uparecieron en las Constit.!:,l.. 
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cienes Políticas poco después de la Primera Guerra Mundial ta--

les como la Constituci6n de México {Qucrétnro 5 de Febrero de .-

1917), la Constitución Española de 1931, la Constituci6n Sovié-

tica de 1936, sólo por mencionar algunas. 

PH!;,\MBULO DEL. PACTO DE DERECllOS ECONOMICOS, 

SOCIALES Y CUL1'UHALES. (196ó) 

"Reconociendo que, con arreglo a la Declaraci6n Universal_ 

de los Derechos ltumanos, no puede realizarse el ideal del ser -

humano, libre de temor y de miseria, a menos de que se creen 

condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos -

civiles y políticos".{5) Paro finalizar con los pactos interna 

cionales de 1966 señalaremos alguno.::; derechos sociales que con-

templa el Pacto de Derechos antes mencionado. 

DERECHOS 

SOCIALES. 

(5) Op. Cit. Pág. 18. 

Derecho de libre determinación de los pue

blos, 

derecho de trabajo, 

derecho al desarrollo econ6mico, social y 

cultural, 

Seguridad e higiene, 

derecho de los pueblos de disponer libre--

mente de los recursos naturales, 

derecpo al goce de condiciones de trabajo_ 

equitativas, 

salarjo equitativo e igual por trabajo de_ 

igual valor, 



condiciones de existencia dignas, 

derecho de sindicación, 

derecho de huelga, 

derecho de seguridad social, 

11 

protccci6n a la madre y trabajo de los hi

jos y adolescentes, 

nivel de vida ~decuado, etc. 

Como se pudo observar los Derechos lluroanos y las Naciones_ 

Unidas son muy parecidas ya que las tres (Carta de la O.N.U., -

La Declaraci6n Universal de 1948 y Los Pactos de 1966) prot~gen 

siempre los Derechos Socialc!.1, Incliviclualon, Ciudadanoo, cte. 
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e) LOS DERECHOS HUMANOS EN /\MERICA Ll\TINI\. 

- ORGl\NOS DE DERECHOS llUMl\NOS DE LI\ ORGl\NI Zl\CION 

DE ESTADOS AflERICANOS, O.E.A. 

1.- La Corte Intcramcricana de Dércchos Humanos. 

San Jos6 de Costa Hica, la cual fue establecida el 18 de -

Julio de 1978, fecha en que entró en vig¡;-... ncia la Convcmci6n J\m~ 

ricana de Derechos Humanos; las cnructerísticas que encontramos 

dentro de esta Corte son: 

- Status Juridico: Institución Juridica y aut6noma; 

- Tiene como sede: San Jocé de Costa Hicn; 

- Se compone por siete jueces los cuales duran en su cargo 

seis años, pudiendo ser reelegidos por un pcr!odo. 

Por último podemos decir que la Corte Interarncricana de O~ 

rcchos Humanos pose6 una funci6n consultivu y una función juri_!! 

diccional. 

2. - La Corte In ter americana de Derechos Humanos. 

Dicha Comisión ticmc su sede en Washington: es un 6rgano -

principal de la O.E.A. y la cual tiene como funci6n principal -

la de promover la observancia y la defensa de los derechos hum!! 

nos; sirve como 6rgñno consultivo de la O.E.A. y de la Conven-

ci6n Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de -

1969. Fue reformada por el protocolo de Reformas a la Carta de 

la O.E.A. o Protccolo de Buenos Aires; nu estructura y funcio-

nes actuales están contenidas en la Carta de lu O.E.A., así ca-

mo en el Pacto de San José. 

Alguna de las funciones de la Comisión SQ§un la Convención 
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Americana las marca o son señaladas en el artículo 34 de dicha_ 

Convenci6n; los cuales son: 

- Estimular la conciencia de los derechos humanos en los -

pueblos de Am6rica: 

- Formular recomendaciones a los gobiernos para que adop-

ten medidas progrc~ivas en favor de los derechos humanos dentro 

del marco de las l~ycs internas; 

- Preparar estudios e informes: 

- Atender las consultas, que por medio de la Secretaría 

General de l<t O. E.l\. le formulen 105 estados micmlJros on cuos-

tiones relacionadas cqn los derechos humanos; 

- Rendir un informe anual a la l\!Jamblcti General de la 

O.E.A. 

La Comisi6n Interamc1·icana de Derechos llmnanos al recibir_ 

une pctici6n o comunicaci6n en la que se alegue una violación -

de cualquiera de los derechos que consagra, procederá o;;!n los s.!_ 

guicntes términos: 

Primeramente se reconoce lo admisibilidad de la pe

tici6n o comunicación y se solicitan informas .:J.l go

bierno del Estado; posteriormente recibidas las in-

formacionf'.s o transcurrido un pla?.o fijado sin 4ue -

sean recibida8, verificará si oxiute11 o subsisten 

los motivos de la petición o comunicaci6n, se hará -

un examen del asunto con el apoyo de las partes intQ_ 

resadas y podr.'.i pedir a los estados intercsudos cuaJ:. 

quier informaci6n pertinente y rccibir.'i si as! lo s~ 

licita, las posiciones verbales o escritas que pre--



senten los interer.ados, asimismo la Comisión tratar~ 

de lograr una solución amistosa, del asunto o una 

conciliaci6n, fundada en el respeto de los derechos_ 

humanos, en caso de una conciliación será comunicada 

a los Estados interesados y al Secretario General de 

la O.E.A. 

14 

Cabe aclarar que en casos graves y urgentes la Comisi6n PQ 

dr4 realizar una invcstigaci6n previo consentimiento del Estado 

en cuyo territorio alegue h..iberse cometido unu violación y -

finalmente rcndir5 un informe final del caso a la Comisión. 

RELACION ENTRE LA COMISION Y LA CORTE INTER.\MERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. 

La comisión puede nometer un caoo a la Corte lntcramerica-

na de Derechos Humanan en los siguientes casos: 

- Si un estado ha aceptado la jurisdicci6n de la Corte. 

- Cuando se disponga que el caso sea referido a la Corte,

el Secretario Ejecutivo de la Comisi6n lo notificará in-

mediatamente a aqu~lla. 

- Si un catado parte no ha aceptado la jurisdicci6n de la 

Corte; la Comisión podr.'i invitar al mismo Estado para 

que haga uso de la opcí6n del art!culo 61 de la Comisi6n 

l\.mericana el cual dice: "S6lo los C:stados partes y la C.Q 

misi6n a·la decisi6n de la Corte".(6) 

J.- Instituto Interamericano de Derechos Jlumi"lnos. 

(San ,losé Costn Rica). 

El Instituto Intcramcricuna de los Derechos Humanos es una-

(6) Op. Cit. PAg. 37. 
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entidad Internacional aut6noma de naturaleza acad6mica, dedica

da a la enseñanza, investigación y promoci6n de los Derechos JI!!_ 

manos en el ConLinnntc Americano, el cual tiene un enfoque in-

terdisciplinar.i.u y gloL;tl; fu11ciona en virtud dn un Convenio en_ 

tre el Gobierno de Co5tu Rica y 1.:i Corte Intcran:cr icana de Dor~ 

chos Humanos. Es una c11tid.:1d no c;ubernamental, ya que posc6 pof. 

sonalidntl jurídica plcnu pura ]oG cfcctm; de dc:ro.!cho::; co~tart·i-

cen~;c y se le otorq,1 inmunidad, excL•ncioneD y privilegios esta-

blcci<los f"n el Aew~rdo ~obre Privil1..•gior:; e Inmunlda<le!; de la 

O.E.A. del 15 de Mayo de 1949. ~n E11cro <l1! 1983, ul 111stit11to -

Interamericano dt.' O<!rechnf; lltun.:1nos creó Cent1·0 d0 Asesoría y 

Promoción Electoral al cual :;e~ le d~nomina CEPAT~, coma una fer-

ma o clcpartamcnto cnpecinliza<lc•, dicho ccntr0 ticrw como finuli 

<ladea principales brindar n !cm gobiernos de t:oda J\mérictl, <ise-

sorra t(!cnica y electoral, y trabajar en la promoción d•..!l dere

cho y los proccsoG clccloralcs democrSticos, con un enfo•¡uc in

tcrdiscipllnario, teniendo en cuent<J. loa problemas del Contine!!, 

te Americano. 

Dentro dr~ los órganos del Instituto Intcrnm<?ricano el;.: Der..2, 

chos Humanos tenemos: -f;l Con&ejo, -La Comisi6n Permanente, -La 

Dirccci6n Ejecutiva y la Conferencia de carácter ac.:idt'?mico y 

consultivo. 

El Inatituto vincula sus funciones de enseñanza con la Co_;: 

te Interamcricana de Derechos Humanos, pudiendo col.aborar lncl,Y_ 

so con la Cominión Internacional de Derechos Humanos~ El curso_ 

~nual dol Instituto, iniciado en 1983, ha logrado un prestigio_ 

contlnenta l en el cual particlp<m profesorcn y alumnos de todos 

los p;Jfsen del sistcmu, asimismo el Instituto ha rccolizado un -
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conjunto de proyectos en el C'irea de Derechos Humanos; el tema -

de este trabajo y entre lon pr.i.ncipales encontramo!i: a) Proyec

to sobre minor!as técnicas, en coordin.:i.ci6n con la Universidad_ 

de las Naciones Unidas y el Colegio de Mi~xico: b) Pr-oyccto so-

bre protecci6n Conslitucion.il de los Dcrccl10s !Iumanos. 

CONVENCIONES IN1'EHNACION/\LES SOBHE 

DEHECllOS HUMANOS. 

Existen dos Couvcncioncs Intci.·ame:ricnnas sobre Derechos 11!!_ 

manos, la primera d0 ellas e5 la Convcr1ci6n Inlcramericana para 

prevenir y sancionar la tortura ele 1986, esta Convención inicia 

dando una dcfinici6n cm 01 plano i:cgionc:1l Arnf'ricnno dcfini6ndo

la de la siguictite manera: "Es todo acto realiz.:i.do internacio--

nalmentc por el cual someten a una personu n penas o sufrimien

tos físicos o menta.les, con fines de iuvcstiqación criminal, 

como medio intimidatorio, como c.:i~ti!]o personal, como müdida 

preventiva. como pena o cualquier otro fin, se entenderá tam- -

bi6n como tortura la aplicación sobre una per~ona de métodos 

tendientes a anular la personalidad de la victima o a disminuir 

su capacidad f!eica o mental, aunque no cause dolor físico o 

angustia psíquica". 

A continuación señalaremos los responsables del delito de 

tortura: 

- Los empleados o funcionarios públicos, que actuando en -

ese cartictor ordenen instic;ar, induzcan a su corr.isi6n lo come-

tan directamente o que pudiendo impedirlo, no lo haga; 

- Las personas que a instigación de los funcionarios o em

pleados públicos a que se refiere el primer punto, ordenen, in_! 
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tiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean 

c6mplices; 

- El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no ex!, 

me de la responsabilidad penal correspondiente. 

Sin embargo los Estados partes tomaran me<lidas para que en 

el adicstramicnlo de agentes de la policf.n y otros funcionarios 

pGblicos responsables de la cuntodia de las personan privadas -

de su libertad provisional o definitivamente en lon interrogat!?_ 

rios, det:enciones o .:irrcstor:, se ponga especial énfasis en la -

prohibición tlel einplo.~o de t.ortnrnR. 

1\clarnndo que lao declarilcioncs obtenido!'! por mc>dio de la 

tortura no podrtí11 ser admitidas como pruübus en un proceso, es 

decir, ninguna dcclaraci6n que se compruebe haUer sido obtenida 

mediante tortura podrá. !H~r obtenidu como medio de prueba .:?n un 

proceso, salvo en el que se siga contra la persona o pcraonas -

acusadas de haberla obtenida mediante actos de tortura y única

mente como prueba e.le que por ese medio el acusado obtuvo tal dg_ 

claraci6n. 

Asimismo diremos que en relaci6n con la extradición los 

Estados partes tomarSn las providencias nece5arias pai:a concc-

der la cxtradici6n de toda persona acusada de haber cometido el 

delito de tortura o condena por la comisi6n de ese delito, de -

conformidad con sus respectivas legislaciones naciona1es sobre_ 

extradición y sus obligaciones internacionales en esta materia. 

Por último tcnemo5 la Convcnc16n Americana de Derechos Hu

manos o Pacto de San Josl!, dicha Convenci6n fue aprobada en 

1969, pero entr6 en vigencia el 18 de Julio de 1978, reconocie_Q 
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do como los principales dcr~chos los siguientes: Derecho a la -

vida; - Derecho a la integridad física; - Libertad personal; 

- Garantías Judiciales; - Libertad de conciencia y religi6n. 
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d) LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO. 

ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES EN MEXICO. 

El camino que conduce por loe grandes documentos que ali-

mentan la historia constitucional de México respecto de los de

rechos humanos, se remonta a inicios del siglo XIX. 

Tras la invasi6n de los ej~rcitos franceses en 1808, el 

Rey de España, Carlos IV, era obligado a abdicar el trono en f!! 

vor de Napole6n. ~stc hecho incremcnt6 en la colonia española -

americana el ¿},nimo independentista que hasta entonces había si

do sofocado por la metr6poli. 

El 16 de Septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, 

convoca a los hombres del pueblo de Dolores a luchar por la in

dependencia con el respaldo de un ejército carente de instruc-

ci6n militar, pero basto en espíritu libertario, para el 6 de -

Diciembre de ese mismo aüo, Hidalgo promulga en Guadalajara en 

bando,. del que destacan dos puntos pura nuestro objeto de estu

dio: 

1) La orden de dar libertad a todos los esclavos; 

2) La prohibici6n de toda exacción por ruz6n de ser indio_ 

o pertenecer a una determinada casta. 

La vida de Hidalgo termina un año despu6s, despojado de su 

investidura cclcsilistica y fusilado en Chihuahua, junto con 

Allende y Aldama. Pero el movimiento Independentista contlnua-

ba, hombres como los Galeana, Guerrero y José Marfa Morelos y -

Pav6n encaheznban a la muortc del Cura de Dolaren, el movimien

to emancipador. 

Morclos convoca a el Primer Congreso Nacional que se con--



20 

centra en Chilpancingo el 14 de Diciembre de 1813, donde pronu~ 

cia a los conocidos Sentimientos de la Naci6n. Conforme a los 

principios dados.por Morclos en Chilpancingo, el Congreso se 

reanen en Apatzingan el 22 de Octubre de 1814 y emite el Decre

to Constitucional para la libertnd de la Am6rica Mexicana. 

PRECEPTOS SOBRE DERECHOS HUMANOS f:N LOS 

VEINTITRES PUNTOS DE MOHELOS. 

1.- La soberan1a dimana inmediatamente del pueblo; 

2.- La ley comprende a Lodos lus iu<lividuoo sin exccpcio-

nes; 

3.- Proscribe la esclavitud y la distinci6n por castas; 

4.- Manda el respeto y la guarda de la casa y propiedades_ 

de cada individuo; 

5.- Establece la prohibición de la tortura. 

Ademas de los cinco elementos o preceptos arriba señala- -

dos, la Constituci6n de Apatzingan (ambos contrarios a la cree~ 

cia religiosa, pues solo admite como viable a la cat6lica)1 corr 

tiene otras prerrogativas relacionadas con los derechos funda-

mentales del hombre. 
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- CONSTITUCION DE APATZINGAN. 

El primer documento pol!tico constitucional que descubrí--

mas en el descurso de la historia de Móxico independiente, o m~ 

jor dicho en la 6poca de las luchas de cmancipaci6n, fue el que 

se formuló con el t1tulo de ''DECRETO CONS'l'l'l'UClONi\L PARA LA LI-

BERTAD DE LA AMERICA", M6xic_o, Octubre 1814 que también se con~ 

ce con el nombre do CONSTITUCION DE APATZINGl\N, por se1· {!5tc el 

lugar donde se cxpi<li6. 

"La Conr;tituci6n do 1'\.putzingrin repula u los derechos del -

hombre o garantías individuales como elementos insuperables por 

el poder pcrblico, que siempre debía respetarlos en toda su int~ 

gridad. No obstante la Constituci6n de Apatzing5n contiene los 

derechos del hombre declarados en alguno de sus preceptos inte

grarl't:ee de un capítulo destinado a su consagraci6n, no brinda,

por el contrario, al individuo ningún medio jurídico de hacer--

los respetar, evitando sus posiblen violaciones o reparando las 

mismas en caso de que ya hubiesen ocurrido". (7) 

A continuaci6n mencionar.cmos algunos preceptos sobre dcre-

chos humanos: a) Derecho al sufragio, ~) Sólo la Ley puede de--

terminar los casos en los que una pcr~ona puede sor acusada, 

presa o detenida y clecretar penas proporcionales al delito com2. 

tido, e) Cada ciudadano debe de gozar de igualdad, seguridad, -

propiedad, d) Principio de legalidad, e) Todo ciudadano es ino

cente hasta que no se demuestre lo contrario; f) Garantía de 

audiencia; g) Derecho de petici6n; h) Libortad <le todo ciududa-

(7) BURGOA, Ignacio. El Juicio de /\rnparo. Ed. Porrúu. Edición -
D~cimosexta. México, 1981. Págs. 105-107. 
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no para dedicarse al comercio, industria o g6ncro de cultura; -

i) Libertad de expresi6n. 

Es conveniente dejar bien claro que la Constitución de 

Apalzingt'in nunca ontr6 en vigor, sin embargo su importancia ra

dica en sel· el reflejo del " ... pensamiento polttico consti tu--

cional que descubrimos en el decurso de la Historia de M6xico -

Indepon<lientc". {U) 

Morelos es apresado en Tezmalaca y fusilado en San Crist6-

bal Ecatepoc, el 22 de Diciembre de 1815; con esto, el movimie!l 

to emancipador pordi6 fuerza. A la muerte dn Morclos se suceden 

una serie de acontecimientos hist6ricos rclevantf~S; en febrero_ 

de 1821 Guerrero e Iturbidc pronunciun ol Plan de Iguala; meses 

despu6s, en Agosto firma el Tratado de C6rdoba; Iturhidc se 

autonombra emperador, es expulsado del pais por consider~rscle_ 

traidor y nl retornar es fusilado. 

Tres meses dcspu6s de la muerte de Iturbidc, el 4 de Oc tu-

bre de 1824 siendo Pre5idente Guadalupo Victoria, el Congreso -

Constituyente d.ecret6 la Constituci6n Federal de los Estador; 

Unidos Mexicanos. Este ordenamiento no contiene una partu dogm-ª 

tica dedicada a los derechos públicos subjetivos, su contenido_ 

es principalmente org~nico, sin embargo, podemos señalar algu--

nos puntos de importancia para el tema. 

1.- El Congreso oral está facultado pard promover la ilus

traci6n asegurando los derechos de autor, proteger la libertad_ 

pol1tica de la imprenta y establecer una regla general de natu-

raleza; 

(O) BURGOA, Ignacio. Las Garantías Individuales. M~xico, 1980.
P:ig. 105. 
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2.- El ejecutivo tiene atribuciones para cuidar que la ju~ 

ticia se administre pronta y cumplidamente por los 6rganos ju-

risdiccionales federales, cuidando que las sentencias se ejecu

ten conforme a la ley; y prohibici6n general de privar a ningu

no de su libertad, imponer pena alguna, molestar la propiedad o 

posesión de ningGn particular, ni pedir la celebración de elec

ciones. 

3.- Para la adminsitraci6n de justicia, admite la pena de 

infamia, establece la fundamentación de toda orden de cateo, el 

principio de no declarar en contra de uno mismo y prohibe la 

confiscaciiin de los bienes, la retroactividad de la Ley, la tOE 

tura, la detenci6n ain que medie prueba alguna o aquella basada 

en indicios, que exceda las 7 2 horas. 

4.- Los Estado~ de la Federación est~n obligados a prote-

ger la libertad de escribir, imprimir y publicar idea~ politi--

cas. 

En octubre de 1835 el Congreso General decrct6 catorce ar

t!culos contenidos en un documento llamado BASES CONSTITUCIONA-

LES, en el cual da un gíro de ciento ochenta qradoe, estable- -

ciendo la forma de Gobierno Centralista. En el articulo segundo 

de dicho documento condicion6 la guarda de los derechos de todo 

individuo al respeto que cada uno de ellos tuviera de la reli-

gi6n cat6lica y a las leyes del país, hacíendo mención de los -

dorechos de gentes e internacional como los adecuados para de-

clarar cuáles serian los derechos de los extranjeros. 

Para 1836 se sustituye la Constitución del veinticuatro 

por un nuevo texto fundamental centralista, conformado por las~ 
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siete leyes. Diremos que en la primera de ellas integrada por -

los quince nrt!culoa, se determinan los derechos y las obli9a-

ciones de los mexicanos y habitantes de la RepGblica; reaumien~ 

do su contenido en: 

1.- Para ser preso, se requiere mandamiento da juez compe

tente, salvo los casos de flagrancia en que cualquier individuo 

puede aprehenderlo, 

2.- Ningün individuo puede ser detenido mlio de tres d!ae -

por autoridad distinta de la judicial, ni por ésta m~s de diez_ 

d!as sin dictar auto quo justifique la prisi6n; 

3.- El individuo debe ser juzgado por los tribunales esta

blecidos en la Constituci6n sin admitir la retroactividad de ln 

ley; 

4.- Los derechos particulares del ciudadano pueden suspen

derse durante la minoría de edad, por ser sirviente dom~stico,

por causa criminal, por no saber leer ni escribir, por pena in

famante, por perder la calidad de mexicano, por sor deudor de -

los fondos pGblicos, por ser vago o por imposibilidad derivado_ 

del ser religioso; 

5.- Todo mexic<lno debe profesar la religión cat6lica. 

Basta meditar respecto de los puntos cuatro y quinto antes 

citados, para percatarse que hasta el momento, las coneidoraci2 

nes referentes a la dignidad del hombre y la persona humana ni 

tiene el minmo sustento filosófico hist6rico que las declaraci2 

nea francesas y estadounidenses las cuales habían aportado so-

bre Derechos Uumanon. 

Cabe mencionar que en la segunda ley que crea el Supremo -
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Poder Conservador al cual se le confieran facultades de vigila!!. 

cia en la aplicación del texto constitucional. Al respecto co--

menta Ignacio Burgoa " el control constitucional ejercido 

por el denominado Supremo Poder Conservador, no era corno lo ea 

el que ejercen los Tribunales de la Federaci6n de 1ndole juris

diccional, sino meramente político". (9) 

En 1842 se reuno el Congreso Extraordinario Constituyente_ 

mismo que formula dos proyectos de ConstituciOn, que no llega-

ron a ser rná.s que eso, mei'on proyecten. En el primero, del 26 -

de /\gasto, se hublun con claridad en ou accci6n segunda, de los 

derechos individuales, 11.bcrtad personal., propiedad y scyuri- -

dad. Por lo que so refiere al segundo del 3 de Noviembre, im- -

prcgnado de espI.ritu iusnaturalista dedica su titulo tercero rt. 

las Garant.f.as Individuales, cOIHH1gr.:ando que La constituc16n re·~ 

conoce en todos los hombres los derechos naturales de libortad, 

igualdad, seguridad y propiedad, otorgándole en consecuencia 

las garant!as. 

Es hasta 1855, cuando los liberales retoman el control y -

terminan con la dictaduru d!é' Santa Anna, todo onto culminu en -

el Plan <le l\yutla. El 5 de Febrero de 1857, siendo Presidente -

de la Repablica Ignacio Comonfort, se promulg6 una nueva Const! 

t.uci6n, este ordenamiento dedica en su tftulo y secci6n prime-

ras un apartado denominado de los Derechos del Hombre. De su 

primer artículo se refiera a una funda:nentaci6n iusnaturalista, 

puesto que indica que el pueblo mexicano reconoce que loe dere

chos del hombre son la base y objeto de las instituciones soci!!, 

(9) Op. Cit. Plig. 111. 
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les. No obstante en ase mismo arficulo ordena que la ley y las 

autoridades deben respetar y sostener las garant!as que otorga. 

Concluiremos diciendo que el hecho de que para la Constit~ 

ci6n del cincuenta y siete, los derechos del homber tienen una 

connotaci6n bastante ampliil, puesto que en ellos descansa la 

permanencia, lcgitimaci6n y credibilidad de la estructura org~

nica del pa!s. su estructura es en esencia igual al capitulo de 

garantías individuales de nuestra Carta Ma~na, exceptuando, de~ 

de luego los avances en materia de derechos sociales de los ar

tículos Jo., 270. y 123 frutos del movimiento de 1910; desde 

sus veintt..nu~vr:- a.rt!culos dedicados a los derechos del hombre -

se distinguen los siguiente u: 

1.- En principio la calidad del ~cr extranjero el cual po

drá gozar do las garantías que se otorgan y no se hace pronun-

ciamicnto sobre la religi6n que deba practicarse en el pa!s; 

2.- Todo esclavo que pise territorio nacional se le rccon2 

ce como una persona libre y no puede ser extraditado; 

3.- La enseñanza es libre; 

4.- El hombre es libre de ejercer la profcni6n, industria_ 

o trabajo que le acomode; 

s.- A todo trabajo corresponde una retribuci6n; 

6. - Consagra el derecho <le fJOtici6n ejercido por escrito -

de manera rcnpctucsa y pacifica limitado en materia política a 

los ciudadanos de la república; 

7.- No se reconoce en la República Mexicana, títulos de n2_ 

bleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios, con lo cual -

se reafirma la igualdad de los individuos; 
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e.- Nadie puede ser preso por deudas de carácter puramente 

civil; 

9. - Establece 11 una" serie de garant!as de las que debo go

zar todo acusado en un juicio criminal; 

10.- La propiedad puede afectarse por expropiaci6n fundada 

en causa de utilidad pública y previa indemnizaci6nt 

11.- Las garant!as que se consagran pueden suspenderse en 

casos de invaai6n, perturbación grave de la paz pública o cual

quiera q~e ponga en peligro o conflicto grave a la sociedad, 

con excepci6n de las que aseguran la vida del hombre en forma -

general y por tiempo limitado. 

- CONSTITUCION DE 1857. 

La Conetituci6n de 1857 destaca por ser. el primer texto 

Constitucional que no s6lo hace una declaración de derc;choe, 

sino que se establece en sus •art!culos 101 fracci6n I y 102 

los fundamentos de un medio para su protección: El Juicio de ~ 

paro•. (10) 

E1 dltimo instrumento del Constitucionalismo Mexicano es -

la vigente Constit11ci6n do 1917. Para no incurrir en una serie_ 

de hechos hist6ricos que se relacionan con este ordenamiento, -

en virtud de que por su número y trascendencia es iraposible co~ 

tenerlos en este pequeño trabajo y dado que el mismo es enfoca

do al área de los Derechos Humanos, empezaremos diciendo: La 

Constituci6n Mexicana de 1917 promulgada en Quer~taro, es la 

ofrenda jurtdica que se ofrece a máa de un rnill6n de seres hum~ 

(lo) Op. Cit. Pilg. 125. 
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nos que perdieron la vida en este movimiento revolucionario al 

que con tanta vehemencia invitaba FLORES MAGON. 

- LA CONSTITUCION MEXICANA DE 1917 Y LAS GARANTIAS 

INDIVIDUALES . 

La Constituci6n de 1917 no hace menci6n del reconocimiento 

de los derechos del hombre; el enfoque es iuspoaitivista puesto 

que en t~rrninos del arficulo lo. los derechos individuales no -

son preexistentes a la constitución sino otorgados por 6sta. El 

orden estructural conserva pr~cticamente la misma forma que te

nia la Carta fundamental anterior, modificando el titulo "DERE

CHOS DEL ItbMBRE" por el "DE Ll\S GARANTIAS INDIVIDUALES", inclu

yendo el t!tulo sexto dedicado al Trabajo y Previsi6n Social". 

Cabe aclarar que la Constitución de 1917 fue producto de -

un movimiento social armado (La Revolución Mexicana) donde prin 

cipalmente los campesinos amenazados y descontentos se rebela-

ron contra la situación de miseria en la que se encontraba y 

por el otro contra una dictadura que los habta mantenido en una 

situaci6n de desigualdad. Fue la Carta Magna de 1917 donde los 

oprimidos victoriooos habrían de imponer un nuevo sistema de v.!, 

da de acuerdo a la dignidad humana, sustento de loa Derechos 

del Hombre. 

M~xico inicia en la constitución de 1917 lo quo se conoce_ 

como Constitucionalismo Social, al contemplar a la par de los -

tradicionales derechos civiles y pol!ticos a los Derechos Soci~ 

les enunciados en los art!culos Jo., 27 y 123. Estos últimcs 

ampliaron la concepci6n teórica filos6fica de los Derechos Hwn~ 

nos. 
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El artículo 3o. fue el resultado del trabajo realizado en_ 

el Seno del Constituyente en Quer~taro, por la Comisión encabe

zada por Francisco J. Múgica, son dos los puntos sobresalientes 

de este artículo: 

1.- Laicidad en la irnpartici6n de la educación; 

2.- Gratuidad de la enseñanza primaria que se imparta en -

los establecimientos oficiales. 

El texto original formulado por Múgica fue modificado pos

teriormente el 13 de Diciembre de 1934, el 30 de Diciembre de 

1946 .y el de Junio de 1980 adicionado con la fracción VIII r~ 

ferente a la "enseñanza libre", contempla a la cducaci6n prima

ria como obligatoria y a toda la cducaci6n impartida por el Es

tado como gratuita. 

Por lo que respecta a los art!culos 27 y 123 dircmon que -

el primero de ellos vino a modificar el concepto tradicional 

del Derecho de Propiedad afirmando en los documentos franceses, 

ingleses y estadounidenses sobre derechos humanos. A la luz de 

este numeral el derecho de propiedad privada de tierras y aguas 

no es natural de cada individuo sino que es resultado de la vo

luntad de la naciGn a quien corresponde el derecho original y -

la cual ha determinado transmitir su dominio a lo!l particula- -

res. 

Fundamentando en que los derechos de la sociedad son supe

riores a los derechos individuales y en respuesta a las aspira

ciones campesinas, se reconocen tres tipos de derechos territo-

ria les: 

ll Propiedad privada plena 
a. - Individual. 

b.- Colcctivn .. 
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2.- Propiedad privada restringida de corporaciones de po-

blaci6n dueñas de tierras y aguas poseídas en comunidad. 

3.- Posesiones de hecho cualquiera que sea su motivo y con 

dici6n. 

Esta innovadora forma de concebir el derecho de propiedad_ 

est4 sustentado en el principio de que todo pueblo puede dispo

ner libremente de sus riquezas y recursos naturales. 

En cuanto al artículo 123 el proyecto inicial de la Const! 

tuci6n hacia una referencia a los derechos de los trabajadores, 

por primera vez a nivel constitucional, se consagran los dere-

choa de la ~lase trabajadora edificados en la base general de -

la justicia distributiva y sus principales fundamcntoe son: 

- El derecho al trabajo¡ 

- Los límites a la duración de la jornada de trabajo; 

- Una regulaci6n especial para las condiciones de trabajo 

desarrollado por mujeres y j6venes; 

- La protecci6n a la maternidad; 

- Que el sa1ario debe ser suficiente para satisfacer las 

necesidades del trabajador y su familia (a trabajo -

igual - salario igual) . 

- Que el trabajo debe desempeñarse en lugares seguros e -

higiénicos; 

- Establecer el derecho de trabajadores y patrones para -

la defensa de sus intereses la huelga y el paro. 

De forma suscinta se han mencionado los más relevantes 

avances en materia de derechos sociales de la Constituci6n de -

1917. Ahora resta precisar si las llamadas Garantías Individua-
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les satisfacen en nuestro marco jur1dico, las exigencias y al-

canees de las prerrogativas contenidas universalmente, en los -

derechos humanos. 

El primer obstáculo para responder de manera afirmativa al 

anterior planteamiento, ne presenta en la limitaci6n que la pr2, 

pia Constitución establece al enumerar únicamente en sus vcint_i 

nueve arttculos lo que ~on las Garantías Individuales. Conforma 

a esto, cualquier otro derecho contempla.do a favor <lel indivi-

duo, en otra parte dol texto conntit.ucion.J.l, como sorfa el caso 

del nrtfculo 123, q1w<lar.:lu exclu1do de cstl.:! rubro, como ejemplo 

podriamos señalar en los derechas sociales inmernon en el ar

ticulo 123, o los df~rechofi polfticor; Lhl art!culo 35 de la ConE_ 

tituci6n de la República sobre el derecho nl voto y al ser vot!:_ 

do en laa elecciones; ambos iucru del capitulo de las Garantíao 

Individuales y sin cmbuI:"go considerados por los instrumentos i!.! 

ternacionalcs, como dcrecho6 hum."lnos. 

En base a esto podemos decir que existe di{crl.!ncL15 cvidc.!}. 

tes entre las garantías individualer; y los dcrochos hum<:rno~. 

LOS DERECHOS IJUMANOS son enfocados exclusivamente a la pe.!, 

son a humana, a la persona ff.sica dotada de personalidad ju.t·f.di

ca, a entidades individual o colectivamente consideradas, pero_ 

nunca contemplan en su tlmbito protector aficiones de derecho, 

corno lo hacen las garanttn:::; individuales, que amplf.an su esfera 

de protecci6n a las personas jurídicas colectivas. Esta ea otra 

distinci6n que se puede establecer entre las garantías indivi-

dunles y los derechos humnnos, los sujetos titulares de las mi!, 

mas. 
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Así pues, en base a esto podemos cstabl0ccr un<J diferencia 

entre Derechos llumanos y Garantías Individuales diciendo: 

Gl\RANTIAS INDIVIDUl\l.ES O CONS'rITUCIONALES. - Por su e sen- -

cia, es m~s limitada. Es decir, actúa s6lo dentro de un estado_ 

y su contenido, regula l~t cunductu del individuo o grupo de in

dividuos que pudieran afectar a instituciones jurídicas ya rec~ 

nocidas. En este sentido se podrfa pensar que es limitativa. 

La Garantía Constitucional es un instrumento legal que sirve p~ 

ra la protección de los Derechos Humanos en los ordenamientos -

de Derecho Positivo. 

DERECJlOS HUMANOS.- Son principios o ideas universalmente -

aceptadas y reconocidas. Para. cntcn<lerlu.s no debemos encasillar_ 

nos dentro del territorio de un Estado, ;:;on al90 que v,ln m:'.is 

allá de las fronteras de cualquier p.:i1s, independientemente de 

suposición económica o comcrciul de su forma de oobierno o de -

su manera de pensar. 

Considerando que eo de especial importanci1l pre~isar el 

alcance que para .ln teor.S:a y la filosofia de los <lerochos huma

nos tiene el contenido del articulo 29 Constitucional, la sus

pensión de las garantí.as individuales conlleva la posibilidad -

de suspender loo Derechos Humanos. El arf.iculo 29 Constitucio-

nal establece tres casos en que es admisible la suspensi6n de -

garanttas: 

- Invasión; 

- Perturbación grave de la paz pública; 

- Cuando se ponga a la sociedad en grave peligro o con- -

flicto. 
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Cualquier garantía individual puede ser suspendida si re-

presenta un obst~culo para encarar "rápida y f~cilmentc la si-

tuaci6n", segGn el texto constitucional nctual. Aqut encentra--

moa diferencia con la Constitución de 1957 antes mencionada, la 

cual no admitta la suspensión de ninguna garant!a que asegurara 

la vida del hombre. La concepci6n internacional de los Derechos 

Humanos no es ajena a estos casos de cxccpci6n. No obstante se_ 

ha considerado un poco en el sentido del texto de 1957; ~uo 

existen determinados derechos del hombre que aan en períodos 

cr!tlcon para una Nación debun de sor aoatenidos, so pena do 

que se cometan actos de barbarie. 

"Los derechos humanos que la comunidad internacional cona! 

dera no son completos dentro del derecho de suapensi6n que tia-

ne cada estado son los que so refiera a": {11) 

1.- La vida. 

2.- La prohibici6n de torturas; 

3.- La proscripci6n de la esclavitud y sometimiento a ser-

vidumbre; 

4.- El no encarcelamiento derivado de no poder cumplir una 

obligaci6n contractual; 

S.- La no retroactividad de la ley en perjuicio del indiv! 

duo; 

6.- El reconocimiento de la personalidad jur!dica del hom-

bre; 

7.- La libertad de pensamiento, conciencia y reliqi6n. 

(11) Artículo 4o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 
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A pesar de lo anterior cabe preguntarnc curtlcs son las ga

rant1as individuales, que de cumplir alguno de los supuestos 

del texto constitucional, ser1an suspendidas. No existe una - -

respuesta absoluta, por qu~ las variantes son tantas como plur~ 

lidad de casos llegaren a presentarse. Cada uno de ellos reque

rirS una adecuada jur!dica distinta. Sin embargo, a pesar de lo 

que se diga, la suspensi6n de las garant!ns individuales por 

desagradables que nos parezca su sola posibilidad, juega un pa

pel trascendente en esa característica que debe tener el Estado 

dn Derecho en mcmcntoo cr!ticoa y que en la mayoría de las cir

cunstancia~ significará su prescrvaci6n, la flexibilidad frente 

al poder. 

- DERECHO DE ASILO. 

Al adentrarnos en el estudio de los Derechos Humanos nos -

encontramos que su importancia no solamente se encuentra limit.!_ 

da a un territorio o a una naci6n en lo particular y como ya se 

habla mencionado son inherentes al individuo por au misma natu

raleza y que son reconocidos universalmente y creo que es por -

esto necesario el detenernos antes de terminar con este cap1tu-

lo para analizar y mencionar al Derecho de Asilo. 

Empezaremos defini~ndolo como el hecho de dar refugio a un 

extran)ero expuesto en su pa1s, por razones ideológicas o de 1-~ 

za, a persecuciones, cárcPl o muerte. 

Existen dos rnoa~lldades sobre Derecho <le Asilo. El primero 

de ellos es el ASILO TERRITORIAL, el cual se concede a un pcrs~ 

guido pol1tico que logra entrar al territorio del pafs asilan-

to. Este derecho deriva del principio de que un pn1s puede ref~ 
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giar en su territorio a las personas que considere perseguidos_ 

politices, dentro de los puntos más importantes que trata la 

Convcnci6n sobre el asilo territorial tenemos: -Todo Estado tig 

ne derecho en ejercicio de su soberanf a, a adrni tir dentro de su 

teri.·itorio a las personas que juzgue conveniente nin que por el 

ejercicio de este derecho ningún Estado sor~ obligado a entre--

gar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personan per-

seguidas por motivos o delitos públicos. -Ningún Estado tiene -

derecho a pedir a otro Estado que coarte n los asilados o refu-

giadOf? polf.ticos la libertad Ue reuni6n o asociación quu ln le-

gislaci6n interna de éste reconoce a todos los extranjeros den-

tro de su territorio, a menos que tilles reuniones o asociacio--

nea tengan por objeto promover el empleo do la fuerza o la vio

lencia contra el gobierno del Estado aolicituntc. 

ASILO DIPLOMATICO.- Es aquel que se otorgtt en aquellos ln

gares o locales que gozan de inviolabilidad, bajo las siguicn--

tes condiciones: -Ha se concede a personas acuuad<is o conde11u--

das por delitos del orden coman, sino solamente a aquellos per-

seguidos por razones pol!ticas o sociales. Correspondo al Esta-

do asilante la calificaci6n de la natur~leza del delito o de 

los motivos de persecución. 

"Dentro del Derecho de Asilo tenemos como legislaciGn apli, 

cable: (12) 

a) Convención Sobre Asilo da 1928, firmada en la Habana, -

Cuba, el día 20 de Febrero de 1928. 

b) Convenci6n Sobre Asilo Poiítico, firmada en Montevideo, 

(12) DlAZ MULER, Luis. Manual de Derechos Humanos. ComisU5n Na
cional de Derechos Humanos. Manuales 1991/3 Págs. 69 y 70. 
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el 26 de Diciembre de 1933. 

e) Convenci6n Sobre Asilo DiplomStlco, firmada en la Ciu-

dad de Caracas, Venezuela, 1954. 

d) Convenci6n Sobre Asilo 'l'erritorial, Caru.cas Venezuela,

del 28 de Marzo de 1954". 
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COMENTARIO 

Los Derechos Humanos son en tárminos generales todos aque

llos inherentes a la naturaleza humana y por tal motivo recono

cidos tanto en Convenios como en •rrutados Internacionales y que 

han sido objoto de estudio tanto en nuestro pais como en muchos 

otros del mundo .. En bnsc <: esto podemos decir que para el hom-

bre del uiglo XIII los Derechos llwnrrnos eran o se entendf.:.m en 

tres aspectos: la vida, la libertad y la propicdadí en cambio -

para el hombre del siglo XX son todo!-> aquellos que abnrc;::rn p1.·o

rrogai.ivas culturalc.s, econflmict1s, J_ahorales, f.Oociales, •?te., -

es decir sin imporu1r religión, ocxo o ruza. Sin embargo diro-

rnos que dentro dt~ nuef;tra Canta Magna y no muy <le acuerdo con -

ella que al hablar de las Garant1as Individuales en sus pt:ime--~ 

ros veintinueve artículos excluye cualquier o~l'o derecho en f.:!

vor del individuo como lo es por ejemplo: lo establecido en eL_ 

artículo 123 el cual qucdarf.a excl\1ído de este rubro. 

Otro punto importante que se toca en este primer capitulo_ 

es lo relativo a la diferencia que se establece entre Garan- -

tías Individuales consideradas como limitativas ya que s6lo ac

tt1an dentro de un territorio (Estado) y regulan la conducta de 

un individuo o grupo de individuos y los Derechos Humanos ten-

drían un cumpo de u.cci6n rnll!:i amplio ya que 6stos se dan o son -

por nuestra naturaleza humana; para concluir con este primer e~ 

mentarlo diremos que dentro de nuestra Carta Magna y en mi opi

nión muy personal al haber analizado este capitulo y arriba mc!l 

cionarlo en lugar de llamar a estas Garantías Individualen las 

cuales son limitativas las llamaría Derechos del Hombre (~le 
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mente Derechos Humanos) o Garantías del Hombre, las cuales ten

drr.an una igualdad con los Derechos Hunlanos y en este caso no -

serian limitativas ni se excluiría ningún derecho que no estu-

viera contemplado en eate rubro. 



CAPITULO SEGUNDO. 

LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

a) ¿QUE ES LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

b) MARCO JURIDICO. 

e) REGLAMENTO IN1'ERNO. 

d) A1'RIDUCION DE FJICULTJIDES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION -

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SEGUN LA LEY DE DICI!O ORG/\

NISMO. 

e) LOS DERECHOS HUMANOS Y LA COMISION. 
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CAPITULO II 

LI\ COMISION Nl\CIONl\L DE DERECHOS llUMl\NOS. 

a) ¿QUE ES I,I\ COMISION Nl\CIONl\L DE DERECHOS llUMl\NOS? 

Tal y como lo señala el Decreto Presidencial, la Comisión_ 

Nacional de Derechos Humanos fue creada el 6 de Junio de 1990,

dicha Comisi6n es el 6rgano ·responsable de promover y vigilar -

el cumplimiento de la política nacional en ma~cria de respeto y 

defensa de loo Derechos numanos. 

En sus inicios y de acuerdo con lo establecido en el ar-

tí.culo lo ... acl Reglamento Interno de la Comisión Nacional de D~ 

rechos Humanos; podemos decir que se trataba de un órgano des-

concentrado adscrito a la Secretaria de Gobern.:iciún responsable 

de vigilar el acütamiento a las normüs que consagran los Dero-

chos Humanos, cuya definición se encuentra contenida en la Cort!! 

tituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos como garan- -

tías individuales y sociales y en las convenciones y tratados -

internacionales suscritos por México. 

Cabe aclarar que en México no es la primera vez que existe 

un 6rgano de esta naturaleza; ya que en nuestro país procedie-

ron a este organismo La Ley de las Procuradurías de Pobres ere~ 

da en 1847 y promovida en San Luis Potes! por Don Ponciano -

Arriga. En este siglo y a partir de la década de los setentas -

se crearon la Procuraduría Federal del Consumidor en 1975; en -

la Ciudad de Colima se fundó la Procuraduría de Vecinos de 1983 

que se formalizó en la Ley Orgánica Municipal de Colima de 1984; 

en la U.N.A.M. se estableció la defensoría de los Derechos Uní-
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vcrsitarios en Mayo de 1985; en Oaxacu la Procuraduría para la_ 

Defensa del Ind1gena se fund6 en Septiembre de 1986; en Guerre-

ro la Procuradur!a Social de las Montañas se cre6 en Abril de -

1987; en Aguascalientes la Procuraduría de Protección Ciudadana 

del Estado. Nació en Agosto de 1988, en Quer~taro se configuró_ 

la Defensoría de los Derechos del Vecino el 22 de Diciembre de_ 

1988, el Departamento del Di5trito Federal estableció la Procu

raduría Social el 25 de Enero de 1989, ce crc6 la Direcci6n Ga-

neral de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernaci6n el 13 

de Febrero de 1989, y finalmente en Horelos se estableci6 la CE?, 

rnisi6n de Derechos Humanos en Abril de 1909. "En general pode--

mos decir que las Procuradurías anteriormente señaladas y on CE_ 

pec!fico la Procuraduría do los Pobres de 1847 tenía como obje-

tivo defenderlos (a loo Pobres, en sí a todo ser humano) de las 

injusticias, n.tropcllamiontos y excesos que entre ellos se com~ 

t!an, y se siguen cometiendo, ya soa por pn.rtc de algunas auto-

ridades o por algunos agentes públicos, pero principalmente buÉ. 

caba mejorar la miserable condici6n do vida de nucst.ro pueblo,

atender la modificaci6n de sus costumbres y promover todo cuan

to favoreciera a su ilustraci6n y mejora". (13) Como se puede -

observar la Comisi6n Nacionnl de Derechos Humanos no es el pri-

mcr 6rgano que existe en nuestro pafs; ya que tanto aquí como -

en diversos Estados de la RcpGblica Mexicana GC crear6n orqani~ 

mas de esta naturaleza; siempre en torno a la protccci6n de loa 

derechos humanos. 

(13) Conferencia Dictada el 18 de Mayo de 1989 por ol Licencia
do Juventino Castro. (Art!culo 102 apartado B <le la Const.! 
tuci6n de Los Estados Unidos Mexicanos). 
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Asimismo podemos decir, que el objetivo de la Comisi6n Na

cional de Derechos Humanos es insti:umcn tar los mecanismos nece

sarios de prevcnci6n, atención y c00 dinac;ón que garanticen la 

salvaguarda de los derechos humanos de· los mexicano.;:;, de 10.1 e~ 

tranjcros que se encuentren en el territorio nacional y de los 

nacionales en el extranjero; esto último en coordinación con la 

Secretarf.a <le Helacioncs Exteriores. 

En cuanto a las atribuciones du l<:t. Comi1.1i6n Nacional de D~ 

rcchos Jlumanos en términos generales <liremos que es la de prop2 

ner la política nacional en materin de respeto y defensa de los 

derechou l1~ma11os, elaborar y ejercitar los programas de aten- -

ci6n y seguimiento a los rcclu.mos sociales sobre derechos huma

nos, formular programas y proponer acciones que impulsen el. cu!!! 

plimiento dentro del territorio nacional, de los tratados, con

venios y ncuerdos internacionales signados por nuestro país -

entre muchas otras y las cuales veremos en el punto siguiente -

referente al Reglamento Interno de dicho organismo. Por lo que_ 

respecta a lil estructura diremos que la Comisión Nacional de D.2, 

rechos Humanos está a cargo de un Presidente que es nombrado 

por el Titular del Poder Ejecutivo Federal (Presidente de la R~ 

p(i.blica) y para el mejor desempeño de sus funciones o responsa

bilidades la Comisión contar.'í con un Consejo, el cual estará i!}_ 

tegrado por personalidades que gozan de reconocimiento o recon2 

cido prestigio en la sociedad y son invitados a tal efecto por_ 

el Ejecutivo Federal, por conducto del Presidente de la Comi- -

si6n. También forman parte del Consejo los servidores públicos_ 

que determine el propio ejecutivo. El cilrgo de los miembros del. 
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Consejo es Honorario y est~ facultado para establecer las pol!

ticas y lineamientos generales de acción de la propia Comisi6n_ 

en materia de Derechos Humanos en el pa!.s, de los Nacionales 

que residan en el extranjero, as!. como los extranjeros en Méxi

co. 

Por Ultimo diremos qu~ el Consejo se apoya de un Sccz.:eta-

rio Técnico designado por el Presidente de la Hcpt'iblica y el V.i 

sitador es nombrado por el Presidente de la Comisión. 

Actualmente y de acuerdo con lo establecido por el arttcu

lo 4o. Transitorio de la Ley de la ComiGi6n Nacional de Ocre- -

chas Humanos que a la letra c.licc: "Los recursos humanos, mate-

riales y presupucstales con que cuenta actualmente la Comisión_ 

Nacional de Derechos Humnnos como 6rgano desconccntrado de la -

Secretaría de Gobernación pasar~ a formar parte de la Comisión_ 

Nacional de Derechos Humanos como organismo descentralizado que 

se crea en esta ley, preservándose los derechos adquiridos de -

los trabajadores de la Comisi6nw En base a esto podemos decir -

que no existe contradicci6n alguna entre el Reglamento Interno_ 

y la Ley de la c.N.D.H., sino al contrario; ya que con la adi-

ción del artículo .\o .. Transitorio de la Ley la Comisión adquie

re personalidad jurídica y patrimonio propio as! como mayor -

autonomía y por lo tanto deja de depender de la Secretaria de -

Gobernación y de esta manera tiene mayores facultades para con~ 

cer de violaciones a los Derechos Humanos~ considerándolo corno_ 

un avance importante no sólo para su marco jurídico sino para -

nuestro pa!s. 

Asimismo considero importante señalar algunas de las di fe-· 
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, 
rencias existentes entre un Organo desconcentrado y un Organo -

descentralizado. 

Por ejemplo: 

REGLAMENTO INTERNO (en su ar

ticulo lo. señalaba: La Comi

sión Nacional de Derechos Ru

manos es el 6rgano desconcen

trado de la Secretaría de Go

bernaci6n. 

DESCONCEN1'RADO 

-Organo interior subordinado_ 

a una Secretaría, Dcpartameg 

to de Estado o Presidencia, 

-Puede contar o no con patr! 

monio y personalidad jurídi

ca propia. 

-Pose~ facultades limitadas. 

LEY DE LA C.N.D.H. (en BU ar
t!culo 2o. señala) a La COmi-

si6n Nacional de Derechos Hu

manos en un organismo descen
tralizado. 

DESCENTRALIZ/IDO 

-Organo que depende indirect!!_ 

mente del Ejecutivo Federal. 

-Tiene personalidad jurídica_ 

propia. 

-Siempre tiene patrimonio pr2 

pio y pose6 facultadas rn6s -
aut6nomas. 
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b) , MARCO JURIDICO. 

Para analizar el marco jurídico de la Comisi6n Nacional de 

Derechos Humanos lo dividiremos cm dos apartados: el primero de 

ellos l.o ocuparemos en habL1r del· Decreto ae Creacion y Regla-

mento Interno de dicho 6rgano y otro donde se estudiar& el Ar-

t!culo 102 apartado D de la Constitución de los F.s;tados Unidos_ 

Mexicanos. 

l. - EL DEC.RETO DE CREllCION Y REGLAMENTO INTERNO. 

Fun~ament~do en la fracci6n I del artículo 89 de la Const!. 

tuci6n General de l.:t He¡.iública y d~ loo nwncralcs 17 y 27 do la 

Ley Org.!inica de la l\.dministraci6n PGblica Federal, el 5 de Ju-

nio do 1990 era anunciado en Palacio Nacional, el Decreto que -

crea a la ComisiCSn Nacional de Derechos Humanos, bnjo la direc

triz de "modernización• del Gobierno de CarloA Salinas de Gor-

tari. 

El mencionado texto consta de un considerando, ocho nrtfc!!_ 

los permanentes y cuatro artículos transitorios. En el con$idc

rando se establece que el orden y la estabilidad del Estado Me

xicano descansa en la salvaguarda a las Garantías Individuales_ 

y en el cumplimiento del principio de legalidud. Sobre loa Der.2_ 

chas Humanos se admite que son abarcadoo por completo en el ca

p!tulo do Garantías Individualcn, por lo que se invoca a laa 9!!. 

rant!as sociales, pretendiendo dar la idea de que en ambas se -

satisfacen las prerrogativaB fundamentales. No obstante hemos -

visto que los derechos humanos rebasan los límties fijados por_, 

el t!tulo y capítulo primeros de nuestra Constituci6n Federal y 

no s6lo los derechos sociales están excluidos de ese apartado -
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sino tambi~n los derechos políticos. En ninguna parte del texto 

del considerando se hace alusi6n a la figura del Ombudsman o se 

deduce, algún pronunciamiento que indirectamente denotaré que -

el Ejecutivo se inspira en la Instituci6n Sueca para crear a la 

citada Comisión, esto es importante de señalar porque en varias 

oportunidades del Presidente de la C.N.D.JI. ha atribuido al Pr~ 

sidcntc de la República la inclusi6n de la Instituci6n Sueca en 

el sistema jurídico mexicano, presupuesto totalmente falso, po~ 

que como ya se mencion6 anteriormente, el Estado de Colima ya -

hab!a adoptado la figura. 

SegOn .el artículo 90 de la Constitución Pol!.tica de los E.8, 

tados Unidos Mexicanos, la administraci6n pública federal es 

centralizada y paraestatal, la administraci6n paraestatal est~_ 

integrada por los organismos descentralizados, las empresas de 

participaci6n eGtatal, la banca de Desarrollo y los fideicomi--

sos pGblicos; por su parte, la administraci6n píiblica centrali

zada se compone por las Secretarías de Estado y los Oepartnmen-

tos Administrativos (D.O.F.) 

Dentro de la administraci6n centralizada, corresponde a -

las Secretar!as de Gobernaci6n "vigilar el cumplimiento de los 

preceptos constitucionales por parte de las autoridades del 

país, específicamente en lo que se refiere a las Garantías Ind.! 

viduales• • ( l4) 

Hasta antes de la .aparici6n de la Comisi6n Nacional, la S.2 

cretaría de Gobcrnaci6n ejecutaba su atribuci6n de supervisi6n_ 

y vigilancia, por condU<(.tO de la DIRECCION GENERAL DE DERECHOS_ 

(14) Articulo 27 Fracci6n IV de la Ley Org~nica de la Adminis-- · 
traci6n Pablica Federal. 
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llUMJ\NOS. Sin embargo la actividad de la mencionada direcci6n no 

satisfizo los requerimientos de salvaguarda y cabal respeto de_ 

los derechos fundamentales que la población mexicana. demandaba. 

Ahora bien, la Ley Orgéínica de la Administración PCíblica Fe de--

ral, previene en su articulo diecisiete que para la más eficaz_ 

atenci6n y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 

las Secretarias de Estado pueden contar con 6rganos administra-

tivos desconccntrados. 

En este sentido, el Decreto de Creación publicado el día 6 

de Junio de 1990, en el Diario Oficial de la Fcderaic6n, esta--

blece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un orgu--

nismo dcsconccntrado de la Secretar!a de Gobernaci6n (antes de 

la creación de la Ley artfculo 4o. Transitorio). 

Al ser un órgano dcsconccntrado, la C.N.0.11. se localizaba 

en el 5mbito de la administraci6n centralizada puesto que esta-

ba subordinada a la Secretarfa de Gobernación, es decir, tiene_ 

una dependencia jerárquica. 

OELGJ\DILLO ( 15} concluye: "despu~s del estudio jurídico de_ 

los 6rganos desconcentrados señala cuatro caracteristicas fund~ 

mentales": 

1) Forma parte de la administraciOn centralizada: 

2) Se crean por disposici6n del Jefe del Ejecutivo; 

3) No tiene personalidad jur!dica ni patrimonio1 

4) Se crean con cierta libertad t~cnica y administrativa. 

Conforme a lo anterior el 6rgano en estudio queda conclui-

do en el siguiente orden jertírquico: 

( 15) DELGJ\DILLO Guti~rrez, Luis Humberto. Elementos de Derecho 
Administrativo. Ed. Limusa, M~xico, 1986. Págs. 89-91. 
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M.'.is adelanto comentaremos hasta qué punto se dcsvirtGa la 

naturaleza jurídica de un Ombudsman, si comparamos sus caracte

rísticas esenciales con aqucllus que reúne un órgano descentra-

!izado como la C.N.D.11. creuda por Decreto del Ejecutivo Fede-

ral. 

El lo. de Agosto de 1990 era publicado en el Diario Ofi- -

cial de la Federaci6n el Reglamento Interno de la Comisi6n Na-

cional de Derechos Humanos. Dicho reglamento tampoco hace refe

rencia a la Institución Ombudsman, pero con mayor claridad eSPE:. 

c!ficamente las atribuciones del Presidente de la Comisión, mi~ 

ma que reúne varias características que se asemejan en cuanto -

al funcionamiento del Justitic ombudasman de Suecia. 

Atendiendo nl contenido normativo del Decreto de creaci6n_ 

y del reglamento interno, que constituye el primer apartado del 

marco jurídico en eGtuclio, tenemos que la organizaci6n da la C.E, 

misi6n Nacional se encuentra integrado de la forma siguiente: 

COMISION NACIONAL DE DERECHOS llUMJ\NOS. 

PRESIDENTE 

CONSEJO 

SECRETARIO 'l"ECNICO DEL CONSEJO 

SECRETARIO EJECUTIVO 

VISITADO!l. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Esta

dos Unidos Mcxjcanos - Sccrctur!a '1e Gobernaci6n. 

El Consejo de la C.N.D.11. en atenci6n a lo dispuesto por -

los artículos Jo., 20., Jo. y 60. del Decreto expedido por el -

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 5 

de Junio de 1990, y publicado en el Diario Oficial de la Fedcr~ 

ci6n el 6 de Junio del mi::;mo ufio, y "considerando" que la Comí

si6n Nacional de Dct·echos Humanen es un 6rgano rlesconccntrado -

de la Secretaría de Gobcrnuci6n {untes de la crcací6n de la - -

Ley) que tenía a su cargo la renponsabilidad de proponer y vig! 

lar el cumplimiento de la política nacional en materia de rcsp~ 

to y defensa de los derechos humanos y por tanto tambi{;n cu un_ 

órgano de la sociedad y defensor de ésta. Que con ese prop6sito. 

la Comisión debe instrumentar los mecaniSmos necesarios de pre

vcnci6n, atenci6n y coordinación que güranticcn los derechos h!!_ 

manos, lo cual requiere de una estructura org:inica y funcional_ 

~gil y conveniente. Que el Consejo es el cuerpo colegiado de 

examen y opinión facultado para proponer las directrices y li--

ncamicntos que se cstimün pertinentes para la adecuada prevcn-

ci6n y tutela de los derechos humanos por parte de la Comisión. 

Para hacer efectivas las facultades que se han otorgado a 

la Comisión en el Decreto Presidencial para hacer del conoci- -

miento público la forma y términos en que han de ejercerse, as! 

como para hacer accesibles a todo interesado sus servicios, re

sulta inc.lispcnsable contar con un instrumento normativo de ca--
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ráctcr reglamentario qua precise sus atribuciones, desenvuelva_ 

su estructura y la competencia específica de cada uno de sus 6E 

ganas, realizar investigaciones, elaborar dictámenes, asf como_ 

formular recomendaciones a las nutoridadcs y funcionarios invo-

lucrados en casos de violaci6n de derecho!; !1un1anos; y que esta-

blczca reglas para el informe que el Presidente de la Comisión_ 

debe rendir semestralmente al titul.:1r del Poder Ejecutivo Fcclc-

ral, elahor6 y sancionó el siglticntc: 

RELGJ\MENTO INTEmlO DE Li\ c.u.0.11. 

TITULO• PRIMERO. Definiciones, Fines y J\tribucioncs de la -

Comisi6n. 

TITULO SEGUNDO. De los Órganos de la Comisi6n. 

TITULO TERCERO. De las atribuciones da loe 6rganos de la -

Comisión. 

Capítulo I. Del Presidente de la Comil:;i6n. 

Capítulo II. Del Con::;ajo. 

Capttulo !JI.Del Secretario Técnico. 

Capítulo IV. Del Secretario Ejecutivo. 

Capítulo V. Del Visitador. 

TITULO CUARTO. De las Direccionen Generales. 

Capítulo I. De los distintas Direcciones Generales. 

Capítulo II. De las Direcciones Generales de Administra-

ci6n. 

Capítulo III.De la Dirección General de Comunicaci6n. 

Cap!tulo IV. De la Dirección General de Divulgaci6n y C!!_ 

pac i tac i6n. 

Capítulo V. De la Dirección General de A::; untos Interna- . 

cionales, estudios, proyectos y Documenta--
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ci6n. 

~ap!tulo VI. De la Direcci6n General de Procedimientos,

Dict§menes y Resoluciones. 

TITULO QUINTO.-Oel Procedimiento de Denuncia e Invcstiga--

ci6n. 

Capítulo I. De la Competencia y Legislación. 

Capítulo JI. Del Procedimiento. 

Capítulo III.De las Recomendaciones y Dictámenes. 

TITULO SEXTO.- De las recomendaciones e informes de la Co-

misi6n. 

ARTICTJLOS 'l'RANSITORIOS. 

Corno ya se indic6 anteriormente la organización de la Com!, 

si6n Nacional se encuentra integrada por el Presidente, el Con

sejo, Secretario Técnico del Consejo, Secretario Ejecutivo y V.!_ 

sitador, empezaremos hablando de manera general de los 6rganos_ 

de la Cornisi6n e iniciaremos con el Consejo, ya que posterior-

mente hablaremos de la atribuci6n de facultades del Prculdcnte. 

EL CONSEJO.- Este está "integrado por diez miembros con e~ 

r~cter honorifico, el Presidente y el Secretario T6cnico, facu.! 

tado para establecer las pol1ticas y lineamientos generales de 

actuación de la propia Comisi6n en mntcria de Derechos Uumanoo_ 

en el pa1a, de los n.:icionalcs que residan en el exterior así 

como de los extranjeros en México''. (16) 

Diremos también que el Consejo se reúne mensualmente en s~ 

sienes ordinarias y puede hacer.lo de forma extraordinaria a pc

tici6n del Presidente de la Comisi6n o por solicitud fundada de 

(16) Artículo 9o. del fü~c;lamento Interno. 
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tres de sus miembros. Sus dccioioncs se adoptan por mayoría de_ 

miembros presentes y todos los miembros tienen voz y voto. Este 

6rgano colegiado es el encargado de aprobar la rcglamcntaci6n -

interna de la Comisión y sancionar los .informes que el Presiden 

te de la Comisión rinde semestralmente ante el Ejecutivo Fc.>de-

ral. Por último diremos que los intcgranteg del consejo son de

signados por el Presidente de la República, duran 3 años en su_ 

cargo y pueden ser reelegidos para otro período. 

EL SECRETAHIO TECNICO DEI. CONSEJO.- El Titular do lu Seer!:. 

tarfa T6cnica se encarga de la difusi6n pública de todo lo rel~ 

tivo a los derechos humanos, por medio de los medios de comuni

caci6n masiva. También prepar~ las asambleas del Consejo, su 

consecuente orden del día y elabora el acta de sesión, conforme 

a las instrucciones recibidas del Presidente de la Cornisi6n. 

EL SECRETARIO EJECUTIVO.- Este será designado por el Pres! 

dente de la misma y principalmente funge como Coordinador de la 

pol!tica general de la Comiaión respecto de loo organismos gu-

bernamentales y no gubernamentales nacionales o internacionales 

de derechos humanos. Es el encargado de preparar las rnodifica-

ciones legislativas que la Comisi6n considera adecuadas para la 

protecci6n, se dice para la perfccci6n del ordenamiento jurídi

co mexicano, turnando las propuestas al 6rgano competente. Por 

otra parte da cumplimiento a los acuerdos emanados del Consejo_ 

o del Presidente de la Comisi6n y se encarga del acuerdo cultu

ral y documental de la C.N.D.H. 

EL VISI'l'ADOR.- Dependerá directamente del Presidente de la 

cornisi6n y serti nombrado por ~l; se encarga de recibir las que-
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jaa de aquellos individuos que reclamen la violación de dere- -

chas humanos, les de seguimiento y puede iniciar la investiga-

ci6n correspondiente, inclur.o de oficio. 

Adcm~s do <lar curso a los agraviados presentados mediante_ 

el procedimiento establecido, la rcccpci6n de pruebas e invest! 

gaci6n, el Vi~itador y de all! su nombre, realiza lan Vi9itas -

que considere oportunas para el cscl«rccimiento de los hechos. 

Finalmente si se corrobox:.:l la existencia del acto vJ.olado_ 

de los cl~rccho~ hun1anos, el visitador elabora el 11 Proyccto de -

Recomend.:ici6n" que sancionard el Preoident~ U.e la c.N.D.11. y en 

su caso se enviar~ a las "autoridadC!l comp~teot_eLl". 

El Reglamento Interno de la Comisi6n contempla a su vez J.a 

creación do seis Direcciones Gcne::alcs las cualon son dcpendic.!!. 

tes del Presidente de la C.N.D.H. y las cuales solo ser:ln men-

cionadas. 

"Las Direcciones Generales prestarán su apoyo a loa distin 

tos 6rganos de la Comisión; sus titulares estarán oubordinadoa_ 

a ellos, y serán nombrados y rcmovidoa por el Titular del 6rga

no al cual se encuentren directamente adscritoG, provio acu~rdo 

con el Presidentc".(17) 

Por lo que respecta al procedimiento de tramitaci6n ele qu!!_ 

jaa, el Reglamento Interno indica las siguientes particularida

des: 

a) La incoación del procedimiento es a petici6n de parte_ 

o de oficio; 

b) ?lo existe> el principio de agravio directo y personal, -

(17) Art!culo 14 del Reglamento Interno. 
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cualquiera que tenga conocimiento de la violación de los dcre--

chos humanos puede interponer su queja; 

e) Todos los trflmites son gratuitos, es un procedimiento -

antiburocr.'.itico, sin formalismos y con· 11 rescrv~1" <le los nombres 

de aquellos que aporten datos a lu invcstigaci6n; 

d) La queja debe ser formulada por escrito y estar debida-

mente firmada. 

e) Si la queja es admitida se solicita a la autoridad res-

pensable un informe sobre el acto reclamado, en t6rminos del ª!. 

t!culo So. frncci6n IV del Decreto de Creación y ~l artículo 25 

de su Reglamento Interno, la Comisi6n puede requerir informes o 

docurnentaci6n a todos los ucrvidorea públicos localizados en 

los tres niveles de gobierno (Federal, Er.tatal y Municipal); 

f) Si no es enviado el informe solicitado se puede fincar_ 

responsabilidad a la responsable; 

g) Rendido el informe se pasa a un período denominado pro-

batorio, el cual es variable ccgún la gravedad del caso que es 

determinado por el visitador, siendo admisible todo tipo de 

pruebas menes aquellas contrarias al Derecho o a la Moral. 

h) Y una vez agotado el periodo probatorio, el visitador -

redacta su proyecto de recomendaci6n incluyendo todos los datos 

obtenidos hasta cae momento, y de ccr aprobada por el Presiden-

te de la Comisión, se da a conocer su contenido a la responsa--

ble. 

2.- Articulo 102. Apartado B de la Constitución Política 

de los Estados.Unidos McxiCanos. 

Por lo que respecta a la segunda parte en que se ha divid,!. 

do el antilisis del marco juridico que rodea a la C.N.D.H. habl~ 
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remos del articulo 102 apartado D Constitucional en donde el 28 

de Enero de 1992 se hace la adici6n del nWnero 102 apartado B;_ 

según esta adición hecha por el Ejecutivo Federal el cual s6lo_ 

contaba con el apartado "A" que contiene en su texto original -

lo referente a: La Ley Org~nizará el Ministerio Público de la -

Federaci6n y el "B 11 el cual se ocupar.'.'.i. de los organismos de De

rechos Humanos. 

A continuación veamos el contenido del articulo 102 apart!!, 

do 11 B 11 Constitucional, dico: 

DECRETO our: llDICIONA EL llR'rICULO 102 DE Lll 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Articulo Unico.- El artículo 102 de la Constituci6n Pol!t!. 

ca de los Estados Unidos M~:xicanos pasa a 

ser apartado "/\." del propio art!culo y se 

adiciona a éste con un apartado "O" para_ 

quedar como sigue: 

ARTICULO 102.- "A 11 La ley organizar.!i el Mini3terio Público 

de la Federación •.. (texto existente). 

11 D" (texto que se adicionó) El Congreso de la Unión y las_ 

legislaturas de los Estados en el ~mbito de sus respectivas CO!!! 

petencias, establecerlin organismos de proter::ci6n de lo!l dere- -

chos humanos. Dichos organismos conocor.'.'in de quejas en contra -

de actos u omioionas de naturaleza administrativas provenientes 

de cualquier autoridad o servidor público con excepción de los_ 

del Poder Judicial de la Federación, que viole estos derechos.

Formularán recomendaciones públicas aut6nomas, no obligatorias_ 

para las autoridades respectivas. 
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El organismo que establezca el congreso de la Unión conoc~ 

rá. de las inconformidades que 9e presenten en relación con las_ 

recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos cquiva-

lentes de los Estados. 

En t6rminos del texto señalado podemos establecer dos ti-

pos de ºOmbudsman Mexicano"; el Federal y el Estatal. El Fedc-

ral se regirti por la Ley Orgánica que en su oportunidad expida_ 

el congreso de la Unión y el titular será designado por el Pre

sidente de la Rcpilblíca. 

Verbiqrac ia. 

Ombudsman 

Federal 

Ombudsman 

Estatal 

Comísi6n Nacional de Derechos llum<J.nos. 

Titular designado por el Ejecutivo. 

Executivc Ombudsman. 

Comisión, Procuraduría o Dcfensorfa de De-

rechos Humanos • 

Titular der;ignado por el Ejecutivo o por -

la Cámnra de Diputados. 

Exccutive Ombudsman o Parliamcntary 

Ombudsman, 

Para concluir tanto con el marco jurídico como con el Re-

qlamento Interno, diremos que en relaci6n con esta Oltimo el a~ 

t!culo 102 establece tres áreas exclusivas de la competencia de 

los Ombudsman fedéral y estatal. 

a} Asuntos Electorales. 

b) Asuntos Laborales 

e) Asuntos Jurisdiccionalco. 

Asuntos Electorales.- A este respecto podemos decir que un 
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ombudsman debe mantenerse al margen del debate pol1tico para no 

afectar su autoridad y su necesaria imparcialidad y en cuanto a 

la Comisi6n de Derechos Humanos excluye la salvaguarda de los -

derechos pol1ticos. 

Asuntos Laborales.- La exclusión de la materia laboral de 

la competencia de la Comisi6n obedece a que los conflictos deri 

vados de las relaciones de trabajo no presentan una relación de 

supra-subordinaci6n, es decir, no intervienen la autoridad con_ 

su facultad de imperio. Aquellas relaciones de trabajo donde el 

Estado sea parte, Gstc actOa como un particular m~u. AclarandoJ 

s6lo participar:í en los conflictos individuales o colectivos 

que no se encuentren sometidos a la jurisdicción d<~ los tribun~ 

les laborales y que implique una violaci6n de gürantias ihdivi

duales o sociales cometidas por una autoridad o funcionario ad

ministrativo. 

l\auntos Jurisdiccionales.- S6lo podemos decir que no puede 

supervisar la actividad del Poder Judicial Fcdcral 1 sin embargo 

esto no excluye a los diferentes Tribunales Judiciales de los -

Estados, criterio que aún antes de la modificaci6n Constitucio

nal ha sostenido la C.N.0.11. Si bien es cierto que la C.N.D.H. 

en el ámbito judicial no puede conocer la situaci6n de fondo, s! 

puede emitir recomendaciones en cuestiones de forma cuando el -

juzgador exceda los lineamientos legales establecidos. 
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Estudiaremos ahora la atribución de facultades del Prcsi--

dente de l.a Comisi6n Nacional de Derechos scgGn la Ley de dicho 

6rgano y empezaremos señalando su estructura. 

LE':i DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

TITULO PRIMERO. Disposiciones GencraleH. 

TITULO SEGUNDO. Intcgraci6n y Facultades de la C.N.D.n. 

Capítulo I. De la Integración y facultades de la Comi

sión Nacional. 

Cap!tulo II. Del nombramiento y facultades del Preside~ 

te de la Comisión. 

Capítulo III. De la integración, nombramiento y faculta

des del Consejo. 

Capítulo IV. Del nombramiento y facultades do la Secre

taría Ejecutiva. 

Capitulo V. Del nombramiento y facultades de los visi-

tadoren. 

TITULO TERCERO. Del Procedimiento ante la Comisi6n Nacio--

nal de Derechos Humanos. 

Capítulo I. Disposiciones Generales. 

Capítulo II. De los ~cuerdos y recomendaciones aut6no--

mos. 

Capítulo III. De las notificaciones y los informes. 

Capitulo IV. De las inconformidades. 

TITULO CUARTO. De las Autoridades y los Servidores Públi-

cos. 
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Capítulo r. Obligaciones y colaboración. 

Capítulo II. De la responsabilidad de las Autoridades y 

los Servidores Públicos. 

'l'ITULO QUINTO. Del Régimon Laboral. 

TITULO SEX'l'O. Del Patrimonio y del Presupuesto de la Co

mi5i6n Nacional. 

ARTICULOS TRANSU'ORIOS. 

Como uc puede observar la Ley do la Comisi6n Nacional de -

Derechos HUmclnos es muy amplia, sin embargo, s6lo nos ocupare-

mas do estudiar la atribución de Facultades del Presidente de -

rlicho 6rgano, así como las atribuciones y la competencia de la 

propia Comisi6n. 

La autoridad ejecutiva de la C.N.D.H. cstli encomendada a -

un Servidor PGblico que es designado por el Ejecutivo Federal,

el cual. ~s denominado "Presidente de la C.N.D.11." Este órgano -

de laComisi6n es responsable de instrumentar, ejecutar y vigi-

lar la aplicación de los lineamientos generales establecidos 

por el Consejo y las Normas Nacionales e Internacionales sobre_ 

los Derechos Humanos. 

El Cap!tulo Tercero de dicha ley en su artículo noveno men 

ciona los requisitos que deberá reunir para su dcsignaci6n el -

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Hwnanos. 

Artículo 9o. El Presidente de la Coruisi6n Nacional de Dar~ 

ches Humanos deberá reunir para su design~ci6n los siguientes -

rcquisi tos: 

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejer

cicio de sus derechos Políticos y Civiles; 



59 

11.- No tener menos de treinta y cinco años de edad el d1a 

de su nombramiento; 

llt.- Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado_ 

por delito intencional que amerite pena corporal de mtis de un -

año de prisi6n, pero si se tratare de robo, fraude, falsifica-

ci6n, abuso de confinnza u otro que laDtimc seriamente la buena 

fama en el concepto público, inhabilitar<í para e 1 cargo de cua! 

quiera que haya sido la pena. 

J\simismo y como ya se mcncion6 anteriormente, el Presiden

te de la Comisión Nacional de Derechos llurnanos ser5 nombrado 

por el Prf'Wsidente de la. Hepública (Ejecutivo Federal) y someti

do a la aprobación <le la Cámara de Senadores o en los recesos -

de ésta a la Comisi6n Permanente del Congreso de la Unión. our~ 

r~ en sus funciones cuatro años y podrá ser designado cxclusiv~ 

mente para un segundo pcr!odo. 

Como se indicó anteriormente cuando se analiz6 el Reglame~ 

to Interno de? dicha Comisión se mencionaron de manera general -

alguna de las funciones de los órganos <le la Comisión (Visitad2 

res, Secretaria Ejecutiva), las cuales es nccasnrio aclarar son 

incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo_ 

o comisi6n de la Fcderaci6n, los Estados, Municipios o en orga

nismos privados o con el tlcscmpeño de su profesión, exceptuando 

las actividades académicas. 

El Presidente designa al Secretario Ejecutivo y al Visita

dor de la Comisión y a su vez propone ante el Ejecutivo de la -

Nación al candidato o ocupar el puesto del Secretario Técnico.

La Intervenci6n del Preoidente en el procedimiento seguido tra.s 
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el conocimiento de un acto voluntario de loe derechos humanos,

se manifiesta en tres puntos: 

1) Al solicitar los informes correspondientes de las res-

pensables, incluso de manera personal; 

2) Al emitir su resolución, ya sea una rccomendaci6n o un 

documento de no responsabilidad: 

3) Al informar al Preoidcn~e de la Repablica y al pelblico_ 

en general nobrc la labor de la Comisión. 

El informe que debe rendir el Presidente de la Comisi6n 

ante el Ejecutivo Federal es semestral, en 61 se detallan el n~ 

mero y tipo de quejas presentadas, laB responsables, la cooper~ 

ci6n brindada y el acatamiento o no de sus rccomcndnciones. Ta!!! 

bi6n puede incluir las sugerencias dirigidas al pcrfeccionamie~ 

to de la administraci6n pGblica y cabal respeto do los derechos 

humanos. Es preciso aclarar que la Ley de la C.N.O.H •. en ous 

artículos 13 y 14 dicen: 

Artículo 13.- El Presidente de la C.N.D.H. y lon visitado

res generales, no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabi

lidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y reco-

mcndaciones que formulen, o por los actos que reulícen, en eje~ 

cicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna es

ta ley. 

Artículo 14.- El Presidente de la c.N.o.n. podrá ser dest! 

tuido y en su caso sujeto a responsabilidad, s6lo por las cau-

sas y mediante los procedimientos establecidos por el título -

cuarto de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexic~ 

nos, en ese supuesto, el Presidente será substituido interina--
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mente por el primer Visitador General, en tanto no se designe -

nuevo presidente de la C.N. 

Observamos que el Reglamento Interno en relación con la 

Ley de la Inctituci6n es omiso en lo Concerniente a las cualid~ 

des zubjetivas que debe reunir el Titular de la Comisi6n. 

Las facultades del Presidente de la Comisi6n Nacional de -

Derechos Humanos está contenida de manera enunciativa mas no 

limitativa en el numeral 15 de la Ley de dicho órgano. 

Articulo 15.- El Presidente de la Comisi6n Nncional de De

rechos Humanos tendrá las niguicntes facultades: 

!.- ~jercer la representaci6n legal de la Comisi6n Nacio--

nal; 

II.- Formular los lineamientos generales a los que se suj,2_ 

tarlín las actividades administrativas de la Comisión así. como -

nombrar, dirigir y coordinar a los funcionario5 y al personal -

bajo su autoridad. 

III.- Dictar las medidas especificas que juzgue convenien

tes para el mejor desempeño de las funciones de la Comisi6n; 

IV.- Distribuir y delegar funciones a los Visitadores Gen~ 

ralea en los términos del Reglamento Interno; 

v.- Enviar un informo anual al Congreso de la Uni6n y al -

titular del Poder Ejecutivo Federal sobre las activid<:ides de la 

Comisión: 

VI.- Celebrar acuerdos, bases de coordinación y convenios_ 

de colaboraci6n con autoridades y organismos de defensa de los_ 

derechos humanos, as1 como con instituciones académicas y aso-

ciacionos culturales para el mejor cumplimiento <le sus fines: 
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VII.- Aprobar y emitir las recomendaciones pGblicas aut6n_E. 

mas y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas -

por los Visitadores; 

VIII.- Formular la~ propuestas generales conducentes a una 

mejor protección de los derechos humanos en el pais; 

IX.- Elaborar el proyecto de presupuesto do egresos de la_ 

Comisi6n y el respectivo informe sobre su ejercicio para preaeE 

tarsc al Consejo de la misma; 

X.- Las dcrn~s que ne han mencionado 1 la atribuci6n de facu! 

tadcs. del Presidente de l.o Comisi6n Nacional de Dcrcchoo Humn-

noa, asi como anteriormente 30 han señalado tanto a los 6rganoB 

que integran éstil como sus funciones, considero que es importa!~ 

te ya que se est~ hablando de la ley hacer menci6n de manera g~ 

neral de las atribuciones y de loa asuntos en los cuales la Co·~ 

misi6n Nacional no podr~ conocer. 

Como ya se mencion6 la C.?l.D.H. es un organismo descentra

lizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que ti!!, 

ne por objeto esenci"'l la protccci6n, observdncia, promoci6n, -

estudio y divulgaci6n de los derechos humanos que tiene aplica

ci6n en todo el territorio nacional en materia de Derechos Hum~ 

nos, respecto da los mexicanos y extranjeros que se encuentren_ 

en el país; sin embargo existen sus limitaciones las cuales ae_ 

analizarSn m§s adelante. 

El artículo 60. del Tftulo Segundo del Capítulo Primero 

menciona las atribuciones de dicha comisi6n: 

r.- Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos hu-

manos; 
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II. - Conocer e .investigar a petici6n de parte o J.e oficio_ 

presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes ca

sos: 

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de 

carácter federal. 

b) Cuando los particulares o algún otro agente social corn~ 

tan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algGn ser

vidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos_ 

se nieguen infundadümentc a ejercer atribuciones que 12_ 

galmente les corresponda en relación con dichos il1ci-

to~, particularmente tratándose <le conduct.:1~ que afee-

ten la integridad fisica de las personas. 

III.- Formular recomenducionei:> públicas autónomas no vine}! 

latorias y denuncias y quejas ante lao autoridades respectivas_ 

en los t~rminos establecidos por el articulo 102 apartado B de 

la Constituci6n General de la República: 

IV.- Conocer y decidir en última instancia lae inconformi

dades que se pi:esent~2n respecto dt.! las rccomcnduciones y acuer

dos de los orga.nismos de Derechos Humanos de las Entidades Fed~ 

rativas a que se refiere el apartado B del articulo 102 de la -

Constitución General de la República: 

V.- Conocer y decidir en última instanci~ la~ inconformid~ 

des por omisiones en que incurran los organismo::; de Derechos lt.!!, 

manos a que se refiere la fracción nnterior y por insuficiencia 

en el cumplimiento de las recomendaciones de 6.stas por parte de 

las autoridades locales: en los términos señalados por esta lay; 

VI. - Procurar la conciliaci6n entre los quejosos y las - -. 
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autoridades señaladas como responsables, as! como la inmediata_ 

soluci6n de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del 

caso lo permita: 

VII.- Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en -

el pais; 

VIII.- Proponer a las diversas autoridades del pa!s, que -

en el exclusivo ámbito de su competencia, promueva los cambios_ 

y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamenta

rias, as! como de prácticas administrativas, que a juicio de la 

comiQi6n redunden en una mejor protecci6n de los Derechos HWTia_ 

nos: 

IX.- Proponer el estudio, la enseñanza, y divulgación de 

los Derechos Uurnanos en el ~mbito nacionn.l e internacional: 

X.- Expedir su reglamento intcrno1 

XI.- Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia_ 

de derechos humanos; 

XII.- Supervisar el respeto a los dcrcchua humanos en el -

sistema penitenciario y de readaptaci6n social del pa:ís; 

XIII.- Formular programas y proponer acciones en coordina

ci6n con las autoridades o dependencias competentes que impul-

sen el cumplimiento dentro del territorio nacional do los trat~ 

dos, convenciones y acuerdos internacionales algnadoo y ratifi

cados por México en materia de Derechos Hwnanos; 

XIV.- Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la 

legislaci6n aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos -

internacionales en materia de Derechos Hwnanoa; 

XV.- Los demás que le otorgue la presente ley y otros ord~ 
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namientos legales. 

A continuaci6n hablaremos de los asuntos de los cuales la_ 

C.N.D.H. no podrá conocer; según el artículo 7o. de la Ley de -

dicha Instituci6n y nos menciona cuatro puntos: 

I.- Actos y resoluciones de organismos y autoridades elec-

torales; 

2.- Resoluciones de carilcter jurisdiccional; 

3.- Conflictos de car~cter laboral; 

4.- Conuultas formuladas por autoridadcn particulares u 

otras entidades, sobre la intcrpret.aci6n de las dispo

siciones constitucionu.les y legales. 

Sin embargo, cabe aclarar que s6lo podrán admitirao o con2 

cersc quejas o inconformidades contra actos u omisiones de aut~ 

ridades judiciales, salvo las de carácter federal cuando dicho9 

actos u omisiones tengan carScter administrativo. La Comisi6n -

Nacional tlc Derechos Humanan por ningún motivo po<lr.S examinar -

cuestiones jurisdiccionales de fondo, como ya se dijo anterior

mente. 

Aclarando que esto es conforme a la ley do dicho 6rgano, y 

en cuanto c1l Reglamento Interno s6lo podcn1os decir que la c. N. 

D. H. tiene un marco jurídico preciso, mismo que no se puede i!!, 

fringir y que Frincipalmentc se define en el Decreto Presiden-

cía! que la cre6. Considero que es importante tomar en cuenta -

relacionándola un poco con lo que dice el Reglamento en cuanto_ 

a la competencia de 6sta señnlada en su artículo tercero, así -

como los casos en los cuales no tiene competencin para int(~rve

nir y que se definen en su propio artículo cuarto en su frac- -
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ci6n III textualmente excluye a la Comisión: 

11 III. En la calificaci6n de las elecciones, funci6n que 

corresponde a los 6rganos jurisdiccionales o a loe 

Congresos Locales y Federal, si podr~ intervenir -

en caso de violación a las garant:lan individuales_ 

establecidas en la conetituci6n que se cometan du-

rante los procesos comiciales". (10) 

Aclarando la intervenci6n a que se refiere el p5rrafo ant~ 

rior, deber~ darse antes de que los organismos competentes emi-

tan su resolución definitiva. 

La Comisión Nacional de acuerdo con dicho articulo se ha -

declarado incompetente en todos los asuntos que se han plantea-

do, referentes a la calificaci6n de elecciones, nin embargo ha 

conocido de casos de violación de garantías individuales señal~ 

das en nuestra Constitución y que se han cometido durante o de,! 

pués de las elecciones. 

Concluyendo, el Reglamento Interno de la C.N.D.H. publica-

do como se dijo inicialmente el lo. de Agosto de 1990, en el 

Diario Oficial de la Fedcraci6n; esta Institución no tiene com-

petencia para intervenir en la calificaci6n de elecciones, sin 

embargo existe una excepción 11 en caso de violaci6n a las garan-

tías individuales establecidas en la Constituci6n que se come--

tan durante los procesos comicialesA. 

El sistema jurídico mexicano contempla ya los mecanismos y 

procesos adecuados para las diferentes etapas de un proceso 

(18) Articulo 4o. Fracci6n III del Reglamento Interno de la 
C.N.D.JI. 
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electoral, incluyendo la calificación de las elecciones, por lo 

que la intervenci6n de la c.N.D.H. o de cualquier otru instan-

cia ajena a estos procesos, lejos de beneficiar a la sociedad,

llevar!a a la falta de seguridad jur!dica alterando con ello el 

orden jur!dico y ln pa2 pública. 
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e) LOS DERECHOS HUMANOS Y LI\ COMISION. 

Cualquiera que con un poco de 16gica escuche el nombre de_ 

la Comisión Nacional do Derechos llumi1nos debe suponer que esta_ 

entidad se encarga de la Sillvaguardia de los Derechos Humanos,

pero casualrncntn, este criterio no es del todo acertado. La VCE 

dad es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un 6rga

no que defiende parcialmente a los Derechos Humanos. A diferen

cia de los organismos Internacionales, gubernamentales y no gu

bernamentales, encargados de l~ defensa y promoci6n de los dcr~ 

ches fundamentales del hombre, por la invocación de alguna9 de 

las particularidades de la Institución Ombuclsrnan, como lo es la 

mal entendida naturaleza apolítica, se han descartado de la CD!!!, 

petencia de la Comisi6n la salvaguarda de los derechos pol!ti-

cos de la persona humana. 

A pesar de que en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, la De-

claraci6n Americana sobre Derechos Humanos están plenamente es

tablecidos los derechos políticos como prerrogativas integran-

tes de los llamados Derechos Humanos éstos se encuentran exclu.!_ 

dos del á.rca del conocimiento de la Comisión Nacional. 

Como ya se ha señalado en cap!tulos anteriores loa ~ 

chas Humanos son aquellos inherentes a la naturaleza humana sin 

los cuales no se puede vivir como ser humano y que el Estado e_!! 

tá obligado a respetar, proteger y defender. 

Sin embargo el criterio de la Comisión hn sostenido lo si

guiente: 



"Los Derechos Políticos si son Derechos Humanos. De 

ello no existe ninguna duda. Sin embargo, los -

Ombudsman no son competentes para conocer de sus po 

siblcs viol.:tcionca, ya que es imposible que se ocu

pe de absolutamente todo lo que acontece en una co

munidad y por su car~ctcr apolítico". (19) 
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Una vez planteado esto, considero que existe una contradiE_ 

ci6n entre los que son los Derechos Humanos y la Corniaifior por 

que si bien es cierto que los Derechos Humanos son los inheren

tes a ·1a naturaleza hwnana; la Comisi6n no es competente para -

conocer de Derechos Político!:> de la persona humana, entonces la 

Comisi6n en realidad no realiza el papel de vigilar el acata- -

miento a las normas que consagran loe Derechos Humanos, a§i co

mo las Convenciones y Tratados Internacionales suscritos por M! 

xico. 

Por último diremoEi que la C.N.D.n. de M~xico ha nostcnido_ 

su no intervención en cucntiones que involucren la violacHSn de 

los Derechos Políticos, y esto se podrfa explicar por la natur~ 

leza apol!tica del Ombudsman, es decir existe una diferencia 

entre la naturaleza apol!tica que debo tener todo Ombudsman y 

la defensa de los Derechos Políticos de los ciudadanos, que de

be llevar a cabo dicha entidad. 

Cuando se dice por ejemplo que el Ombudnman es apolítico -

(ajeno a la política) quiere decir que no es parte de la admi-

nistraci6n pública del Estado; concretamente en nuestro pata, -

el Ombudsman no debe pertenecer a la administraci6n centraliza-

(19) Gaceta No. 16/91 de la c.N.O.tt. 
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da o paraestatal. 

Lo anterior es algo quo desgraciadamente no podemos decir_ 

de la C.N.D.H. que <le acuerdo al Decreto del 6 de Junio de -

1990, tiene una dependencia innegable del Ejecutivo Federal, 

lpor lo menos hasta la realizaci6n de esta tesis). 
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C O M E N T A R I O 

En este segundo capitulo se conoce qué ea la Comisión Na-

cional de Derechos numanos, sus alcances, limitaciones, etc., -

como se pudo observar es un 6rgano descentralizado {despu6s de 

la creación de la Ley), es decir que tiene naturaleza juridica_ 

propia y patrimonio propio; encargado de promover y vigililr el 

respeto y la defensa de lo::; Derechos llum<lnoo. l\simismo el acla

rar que no en la primera vez que en México existe un 6rgano de 

esta naturaleza, lo cual con5ideramos un avuncc importante para 

nuestro para y los cuales siempre van enfocados a un mismo fin: 

LA PROTECclON DE LOS DERECHOS HUMANOS. 



CAPITULO TERCERO. 

INTRODUCCION l\L ESTUDIO DEI, OMBUDSMAN. 

a) ORIGENES SUECOS DE LA INSTITUCION Y SU DIFUSION 

EN OTROS PAISES ESCANDINAVOS. 

b) EVOLUCION l!ISTORICA. 

e) EL COMISIONADO PARLAMENTARIO Y EL OMBUDSMAN. 



CAPITULO III 

INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL OMBUDSMAN 

a) ORIGENES SUECOS DE LA INSTITUCION Y SU DIFUSION EN OTROS 

PAISES ESCANDINAVOS. 
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Hasta esta posguerra, la Instituci6n del Ombudsman -pala-

bra sueca que significa representante-, se m_antuvo como una fi

gura ex6tica y exclusivamente dentro del ámbito de los ordena-

mientes escandinavos, por lo que era prácticamente desconocida_ 

por los restantes pa!ses del mundo. 

La aparici6n del ombudsman se origina en el territorio que 

rodea el Golfo de Dotnia, que ontonceo todo era Sueca y que hoy 

lo conforma dicho pa!s y Finlandia. 

El primer antecedente se encuentra en el (Konungensbogete_ 

ombudsmannen) que algunos autores traducon como Preboste de la 

Corona o Comisario Supremo, cuya funci6n era la de vigilar que 

los funcionarios pablicos cwnplieran con sus obligaciones y ac

tuar a nombre del rey como fiscal principal. Este funcionario -

era dependiente del rey y no del Parlamento. 

Inmediato a este funcionario, en 1713, el Rey Carlos XII,-

conocido corno el Príncipe Belicoso, crea el cargo de Procurador 

Supremo (118gste Ombudsmann~n) que para 1719 cambia de nombre a 

(Juetitiekansler) Canciller de Justicia, ambas figuras nombra-

das por el rey, llevaron a cabo la "Supervisi6n administrativa_ 

y aan de enjuiciamiento jurisdiccional de sus funcionarios en -

caeos de delitos graves". (20) 

(20) FAIREN GUILLEN, Víctor. El Defensor del Pueblo Ombudsman,
Tomo I, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, - · 
1996. Plig. 35. 
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Hasta antes del siglo XVIII, el Poder Legislativo era com

partido por el Monarca y el Parlamento, al Riksdag correspond!a 

la creaci6n de las leyes con8titucionalcs y aquellas aplicables 

a las comarcas, reservando la esfera econ6mica y administrativa 

al Rey. Pero como en Inglaterra el poder abvolutista del monar

ca, dosencaden6 en conflicto entre la Corona y el Parlamento, -

confrontaci6n que tuvo como consecuencia la disminuciün tcmpo-

ral del poder de la Corona. 

Para 1766, los cuatro estados representados en el Parlame~ 

to sueco asumieron la facultad de nombrar a el Justltieksnsier_ 

(Canciller de Justicia). 

VICTOR FAIREN(21) comenta: "que de aer un agente del Rey -

(podr!a denominarse ol ejecutivo de nuestro tiempo), el Juuti-

tiekanslor pas6 a ser una persona de confianza para al Parlarnon 

to. Desaíortunadamcntc seis años doepu~s, en 1772, el Monarca -

en turno, Gustavo III, recobra el Poder Político y el control -

del Justitiekansler, que volvió a aer un funcionario de la Cor2 

na". 

En 1809, los suecos finalizan sus conflictos internos con_ 

la firma de la paz en Friedrikehrunm, pierden el territorio da -

Finlandia, como consecuencia del conflicto b~lico con los rusos 

y promulgan una nueva Constituci6n, en la cual su artículo 96 -

estableci6 a un funcionario: El Juotitie Qmbudsman. El Justitie 

ombudsman es un Jurisconaulto docto, de probada integridad, que 

es designado por el Parlamento y que actG.a como su mandatario.

Dicho funcionario rompe cualquier ví.nculo con el monarca y üni-

(21) Faire11 Guill~n. Op. Cit. P&g. 36. 
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camente se sujeta a las instrucciones recibidas por el Riks<lag¡ 

el cual tendr~ como función la de controlar la observancia de -

las leyes por los tribunales y funcionarios de perseguir ante 

los tribunalen competentes, según las lóyes a aquellos que en -

el cumplimiento de sus (unciorw~; h.iya comelido ilegalidades o -

negligencias por parcialidad, favor o cualquier otro motivo. E!!. 

tará sujeto en todo caso a las mismas responsabilidades y tcn-

dr.1 los mismos deberes que el C6digo de Procedimientos prescri

be para los acusadores µGblicos. 

El Ombudsman presenta informe periódico ante el Parlamento 

y no tiene TITtis límite en su proceder, de aqucllct que la propia -

ley le marque. Su misi6n es controlar que tribunalco y funcion~ 

rios se sometan al exacto cwnplimiento de las normas legales. -

Para cumplir este objeto, tiene la facultad de acusar ante los_ 

tribunales jurisdiccionales competentes, a toda aquella autori

dad que en el ejercicio de ::;us funciones incurra en actos arbi

trarios o negligentes. 

El Justitie Ombudsman, que en un principio naci6 como 6rg!'!_ 

no de control administrativo del Parlamento, pronto agrup6 en-

tre sus atribuciones la de recibir las quejas de todo aquel ci~ 

dadano que sintiera vulnere.idos Bus derechos. Este obedece al 

prestigio moral, que el Ombudsman fue ganando al mantenerse aj~ 

no a cualquier intromisi6n por ~arte de la Corona y a su vigi-

lancia permanente a los Tribunales que fortalecieron la supera

ci6n de poderes. 

En 1975 se dictaron cu<ltro leyes constitucionales en Sue-

cia, donde actualmente se münti~nen las figuras del Justitic 
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Ombudsman y el Justitiekanslcr. Los candidatos a Ombudsman (los 

cuales son cuatro, encabezados y coordinados por uno de ellos -

llamado Jefe Administrativo), son propuestos por la Comisi6n de 

Constitución de niksdag y ilprobados en su cnso por el pleno del 

Parlamento. El Parlamento Sueco ca elegido cada tres años y un 

Ombudsm<Jn cluru en su puesto cuatro añoo pudiendo ser reelegidos. 

As! pues, el Ombudsnwn e5 conceptuado como uu custodio de_ 

loo derechos de los ciudadanos y de la~ leyes con facultades 

acusatorias limitadas a. las instrucciones que dicte el Rlksdag. 

Como.se ha dicho en v<lrias ocaoiones el Ombudsman C5 una Innti

tuci6n de origen cacandinnvo la. cual aurgi6 a principios del si 
glo XIX y la cual cst5 firmemente arraigada tl pa!ncw como Dint\

marcn, Noruega y Finlandia y de los cu~len haremos mención m§.o_ 

adelante. 
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b) EVOLUCION l!ISTORICI\. 

cuando se produjo la separación de Finlandia del territo-

rio sueco y su anexi6n al control ruso, la figura sueca del Ju~ 

titiekansler fue conservada en el nuevo sistema fin6s, sin ern-

bargo, dicho funcionario pasó a ser un subordinado del Goberna

dor General designado por el Zur de Husia. La evidente dcpcndcg 

cia del poder ruso hizo del Pro~urador General una Institución_ 

meramente decorativa. Es hasta 1919 que Finlandia .ilcanza su Í,!! 

dependencia y promulga una nueva ConGtituci6n donde aparC!cc el 

Ombudsman y :.ic manLiene al .Junliticknn!.;]cr de l.'.l misma manera -

que en Suecia oc había hecho en su mtiximo orden<1micnto de 1809. 

Como se cstableci6 nntcriormt:?lltC el Ombudsman está consid.!:, 

ra.do corno una Instituci6n de origen escandinavo ya que surgi6 -

a principios dol siglo XIX en Suecia y cst5 firme~cnte arraiga

do en Dinamarca, Noruega y Finlandia. 

En los a1timos decenios, sin embargo, se ha establecido el 

cargo del Ombudsman o negociador de diversos paises fuera de e~ 

candinavia. Austria, Australia, Darbados, Canadc'.i, España, Fran

cia, Guyana, India, Jamaica, Jap6n, Nueva Zelandia, Portugal,

El Reino Unido, Trinidad y Tobago y ciertos Estados de los Est!!, 

dos Unidos han utilizttdo todos ellos el sistema Ombudsman en 

una u otra forma. 

Por su parte el Ornbudeman Militar, surgió en Suecin en - -

1915, fue tomado como modelo por el Estado de Noruega, introdu

ciéndolo en su sistema en 1952, posteriormente el Ombudsman Ci

vil fue adoptado por Noruega en 1962. 

Otro estado de la Europa Scptcntrionul, Dinamarca, establ~ 
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ci6 en 1953 las facultades del Parlamento (FOLKETING) para nom

brar una o dos personas que no deberán ser miembros del Parla-

mento y a cuyo cargo estarfa la supervisi6n de la administra- -

ci6n civil y milit.:11- del Estado .. 

Para 1954 se promulga la Loy del Ombdusman Oan6o quo care

ce de facultades para intervenir en ln investi9aci6n y control_ 

do las funcionc5 judiciales. 

El Ombudsman inició su existencia como un funcionario de-

pendiente del 6rgano ejecutivo del poder como lo hemos v1sto en 

el pu.nto anterior. En realidad sus antecedentes hist6ricos son_ 

verdaderamente escasos en otros pa!ses. 

En general se puede establecer que ol Ombudoman es aquel -

encargado del control administrativo de un Estado que se encuo~ 

tra bajo la dependencia del Poder Ejecutivo. Su transform.:ici6n_ 

hist6rica tiene como resultado a un funcionario nombrado por el 

Legislativo, dotado de plena libertad para intorvcnir como con

trolador y verificador de los actos de autoridad, que lo ident! 

fican como defonuor de los Derechos Humanan. 

Aclarando un poco en rclaci6n con el procedimiento del 

Ombudsman en otros paises podemos decir que recibe quejas do la 

parte agraviada y posteriormente inicia una investigaci6n si la 

denuncia está fundada y está dentro de eu competencia. En gene

ral so concede al Ombudsman acce:Jo a Jos documentos de todas 

las autorida<les en el marco de su juriedicci6n que son pertine~ 

tes para la inveetigaci6n. El Ombudsman formula entonces una 

recomendación basada en su investigaci6n, que se entrega al de

nunciante y a la oficina o autoridad contra la que so ha preecn 
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tado la denuncia. Si no se da curso a esta rccomendaci6n, el 

Ornbudsman puede someter su rccomendaci6n al Parlamento. En los 

pa!sea escandinavos el Ombudsman puede tambi6n convocar a ambas 

partes en la inveGtigaci6n a una audiencia en caso necesario. 

En Suecia, por ejemplo la investigaci6n dal OmbudGman gen~ 

ralmente da lugar a una carta dirigida ti ambas partes en la que 

expresa su opini6n respecto a la conducta de Funcionarios y ex

pone su interpretación de la ley en cucsti6n. 

Por ejemplo, en campo de actuuci6n del Ombudsman en Israel 

es más limitada de aqu61 que corresponda al modelo escandinavo, 

ya que sc•pucdc investigar la conducta de los altos funciona- -

rioe del Estado, tales como el Jefe del Estado, los Ministros -

del Gabinete o miembros del Parlamento y tampoco respecto de 

los tribunales, los miembros de la polic!a y los directores de_ 

loa lugares de dctcnci6n, o todo aquello que corresponda a las 

fuerzas armadas, ya que para cntas Oltimas se introdujo una in~ 

tituci6n especial y tampoco son admisibles las reclamaciones en 

las materias en las cuales exista un remedio administrativo o -

judicial a través del cual pueda lograrse una rcparaci6n. Tam-

bi6n debe mencionarse que las reclamaciones de los particulares 

afectados pueden presentarse directamente ante el Comisario o -

bien por conducto de los miembros del Parlamento. 

EL OMBUDSM.1\N EN ESPAflA. Por Ültirno hablaremos del Ombuds-

rnan en España, por ser un país con el que nos une un idioma co

man y grandes sucesos históricos por todos conocidos, es impor

tante apuntar algunos 'comentarios sobre la figura española del_ 

Ombudsman, que posiblemente, en un futuro cercano pueda ser uno 
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de los modelos a seguir por el ombudsman en México. 

Alvaro Gil Robles, actual Defensor del Pueblo en España, -

coment6 recientemente algunas apreciaciones sobre el Ombudsman_ 

español, dijo el distinguido jurista, que la Instituci6n del D~ 

fensor del Pueblo, vino a auxiliar a los ciudadanos para hacer_ 

frente a la administraci6n. 

Afirmó que el Defensor del Pueblo en España, ha ayudado 

principalmente a los ciudadanos con mayor desconocimiento de 

los causes legales existentes y a aquellos que tienen un temor_ 

reverencial al Estado. Se buscü abrir un camino de acceso fácil, 

gratuito, directo, sin requisitos procesales para que los ciud~ 

danos formulen ante el. Defensor del Pueblo una queja o una rec2 

mendaci6n por un abuso del poder o el desconocimiento de un de

recho y evitar a los ciudadanos la carga de tener que ücudir a 

los tribunales lentos, costosos y que exigen un procedimiento. 

As! pues, el fundamento del Ombudsman Español se encuentra 

en la Constituci6n del 27 de Diciembre da 1978, en su art!culo_ 

54. 

Art.tculo 5 4. - n Una ley orgánica regulará la Insti tu

ci6n del Defensor del Pueblo, corno al

to comisionado de las Cortes Generales 

designado por éstas para la defensa de 

los Derechos comprendidos en este t!t~ 

lo a cuyo efecto podrá supervisar la -

actividad de la administración dando -

cuenta a las cortes". 

La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, a que se refiere_ 

'~l:T; ~~ 
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el numeral en comento fue publicado el 7 de Abril de 1981 y se 

conforma por treinta y siete artículos y una disposici6n trans! 

toria, agrupados en cuatro títulos. 

Como se ve el objetivo del Defensor del Pueblo es la defe~ 

sa de los derechos comprendidos en el título I de la Constitu-

ci6n Española mismo que enuncia conjuntamente lo que se denomi

na "Libertades Públicas 11 y "Derechos Fundamentales 11
• 

La distinci6n entre libertades y derechos tiene para la 

práctica un tratamiento similar al que la Constitución Mexicana 

hace a través del Juicio de Amparo, entre Garantías Individua-

les y Los Derechoo Sociales y PolflicoG c.::ompren<liclos en los ar

tfculos 123 y 35. 

Un individuo en España puede reclamar ante el Defensor del 

Pueblo la conculcaci6n de una libertad pOblica cuando ésta con

lleva la viola.ci6n de un derecho fundamental; as! como en Méxi

co la persona puede acudir ante los Tribunales Federales en V!a 

de Amparo, por la violaci6n de los Derechos Fundamentales, aun

que no estén enmarcados dentro del cap.ttulo de garant!.as indiv_!. 

duales, debcr~n ser salvaguardados en forma directa, por la ex

tensión protectora del juicio de garantías, basada en el princi 

pio de legalidad consagrado en el articulo 16 constitucional. 

A diferencia de la Constituci6n Mexicana, que segrega a 

los derechos políticos a otro apartado, el texto Constitucional 

de España, establece en su declaraci6n de derechos fundamenta-

les (titulo II) a los derehcos polfticos. 

El Defensor del Pueblo, corno su semejante de Suecia y en -

general como cualquier Ombudsman, investiga a la administración 
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pública a través de las quejas de los ciudadanos. Exige a los -

Servidores Públicos todos los datos necesnrios y en caso de -

neg;irselos incurre en una conducta delictiva. Asimismo tiene la 

facultad de visitar cualquier centro de detención, comisarfas,

etc.; y una vez agotadas las indagaciones pertinentes, recomie!!. 

da el reconocimiento del dez:ccho al ciudad.:ino, o un cambio de -

conducta de la ~,dministraci6n que puede traer aparejado el ped! 

mento de estc1blecer rcsponsill.Jilidad al funcionu.rio que comete -

el ar-ta arbitrario. 

El Dclcnsür dt.:!l l'ueblo .lnb.:9ra en informe todos los paaos_ 

seguido5 en nu inve~tigaci6n y con ello da curmta a la propia 

autoridnd rel.:-icionada, al Parlamento y a lo opinión pública. 

Asimismo formula proyectos pura la reforma del ord~n.:imicnto ju

rídico, con el propósito de evitar sn anncronl'..n. 

As! como el hombre tiene en nu mente un catálogo de v:1lo-

res, acorde a los cuilles dirige su conduc t.::r. / e 1 Es tildo tambi~n_ 

ajusta su pror;cder a una serie de: :iormi1S legill!'?s. Cunnd'.") :ilguno 

de los actos del hombre no se apega a sus principioz un sünti--

miento interno rP.clama, conciencia le reprocha su proceder. 

De la misma manera del Ombudsman, funge como una especie -

de conciencin del Estado cunndo detecta que nus ilCCiones no se 

ajustan .:i los pr im..:ipio::; consa,._p::-ados por lan mi!im<in norma~; con!!_ 

tituoionales, legalcz y ~cglümcntdrias. 

La referencia del Defensor del Pueblo y los derechos polí

ticos, que se hun hl:cho en este capítulo, mueslra que para un -

Otnbudsman no est5 vedada la Defensa de los Derechos Po11ticos. 

Para concluir eon ente punto diremos quo el Ombudsman para 
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efectuar su tarea de supervisión de la administraci6n pública y 

protccci6n de los derechos públicos subjetivos, requiere de un 

prestigio moral cimentada en s.u independencia de órgano de go-

bierno y debe ser ajeno a cualquier tipo de presión. 
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e) EL COMISIONADO PARLAMENTARIO Y EI, OMBUDSMAN. 

La palabra sueca "ombud" se refiere a una persona que ac-

tG.a como vocero o representante de otra".{22) 

Como hemos podido ver el Ombudsmiln en Suecia, I"inanlandia, 

Dinamarca y Noruega y otros muchos paises donde existe la Insti 

tuci6n, es un funcionario dcaignado por los Parlamentos. Lama

yor parte de los estados donde el Ombudsman labora, son siste-

mas parlamentarios, es decir que tienen como primer o principal 

6rgano del ejercicio del poder., a1 Legislativo. 

En esta perspectivd., acorde con la significaci6n misma de_ 

la palabra, es acertado considerar a los Ombudfimcn como repre

sentantes de los Parlamentos. En estos 1üstcmu.s donde el Parla

mento interviene en forma directa en la administraci6n Pública_ 

a trav6s de la legislación, el Ombudsman juega un papel semejan 

te al do un mandatario que vela por loG intorcscs de su poder-

dante conforme a los alcances establecidos en el propio poder -

que en este caso se denomina "instrucciones". 

La figura as1 entendida no tiene más que sujetarse a la 

Constituci6n y a las leyea que determinen sus facultades y atr! 

bucionee. Para efectuar sus tareas de eupervisi6n de la admlni~ 

traci6n pública y protecci6n de los derechos públicos subjeti-

voe, el Ombudsman requiere gozar de un prestigio moral cimenta

do en su independencia de 6rgano del gobierno. 

un Ombudsman que es designado por el Ejecutivo como lo fue 

en Suecia en su etapa primitiva, carece de independencia, sino 

(22) Fairen Guillén. Op. Cit. P&g. 91. 
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en muchos casos de prestigio. cuando es deoignado por el legis

lativo, atin cuando éste pueda separarlo de nu cilrgo, la indcpc!! 

dencia del Ejecutivo, permite al Ombudsman mantenerse ajeno a -

cualquier tipo de pi.·eDión por P<'frtc do las autor ldades encarga

das directLimCntc d~ la .:id.ministración dt!l Estado. 

Ahora bien, no en todos loo aistemas parlamentarios el 

Ombudsman puede ser separado de su cargo, aún por el propio pa~ 

lamento, Fairen Guillén comenta que en Finlandia el •Edunkunnan" 

(Pürlamcnlo), da. una completa indüpcndcncia '11 Ombudoman, .-:il no 

poder destruirlo durante el tiempo de su cargo. 

En Suecia, Dinamarca, Noruegu o Nueva Zelandu, oc ha esta

blecido según el mismo autor una causal coman de dcstituci6n -

del Ombudsman que se puetle denominar "pérdida de confianzu".(23) 

En los sistemas parlament;:irios se hn dado un marco jur!di

co general dentro del cual se efectúan los tt·abajos dol Ombuds

man, as! este funcionario resuelve por propia cuenta sin rcba-

sar el ámbito legal establecido. Por ejemplo en Suecia, el -

Riksdag no dicta instrucclones particulares para cada caso al -

Ornbudeman, sino que le da un conjunto de instrucciones genera-

les que el Ombudsman deberá tener presentes al efectuar sus fun 

cianea. 

Es conveniente mencionar que al hablar de un Ombudeman el~ 

gido por el Legislativo de un Estado, es aquel que responde a -

la estructura más avanzada de la Instituci6n y aquel elegido 

por el Ejecutivo se aferra a los inicios más primitivos de la -

figura, y se asemeja m~o bien al Justitiekansler de Suecia. Es 

(231 Op. Cit. Pág. 168. 
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preciso aclarar que en el primer pafs que estableció un Comisi2 

nado Parlamentario fue Nueva Zelandia, cuya institución ha ten!_ 

do una inf lucncia considerable en otros países de la comunidad_ 

británica. En efecto se introdujo la instituci6n en el ordena-

miento legislativo intitulado The Parliamentary Commissioncr 

Ombudsrnan Act, expedido en 1962 y modificado por las leyes de -

1968, 1969 y 1970, para ser sustituido por la vigente denomina

da Ombudsman Act del 26 de Junio de 1975 y que entró en vigor -

el lo. de Abril de 1976. 

Los Comisionados pueden designar a sus auxiliares, pero 

la autorizaci6n pura nombrürlos y su remuneración corresponde -

al gobierno, en la inteligencia du que los primeros s6lo pueden 

ser destituidos a través de procedimiento que se sigue para la 

remoción de los funcionarios judiciales, es decir, previo un 

juicio seguido ante el 6rgano legislativo~ Los referidos comi-

sionarios poseen la facultad de vigilar la conducta de todas 

las autoridades administrativas, con exclusión de los miembros_ 

del Estado yu que los miembros del gabinete sólo son responsa-

bles políticamente ante el Parlamento; pero en realidad los - -

Ombudsman también pueden examinar la actividad de los propios -

ministros de manera indirecta, es decir, a través de las reco-

mendaciones que los funcionarios inferiores hacen al titular 

para que adopte una decisión. Por otra parte en la Ley de 1975_ 

se amplió la competencia de los Comisionados para conocer tam-

bi~n de las actividades de las autoridades administrativas de -

car:icter local. 

Queda fucril de la competencia de los Ombudsman el examen -
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de algunos de los actos de la Corona y los relativos a las fue.E. 

zas armadas, contrariamente a lo que ocurre, respecto a éste 

tíltimo aspecto en el modelo escandinavo. Los Ombudsman en Nueva 

Zelanda, por ejemplo tiene la obligación de rendir un informe -

anual al Parlamento, pero tambiún puede elaborar informes par-

ciales, que est~n facultados para publicar y divulgar por medio 

de los diversos medios de información. 

La introducción del Ombudsrnan en la Gran Bretaña se dcbi6_ 

a la Ley denominada Parliamentary Conunissioner for Administra-

tion Act, que entró en vigor el Primero de Abril de 1967 para -

Inglaterra, Gales y Escocia. Dicho comisionado paseé rasgos pe

culiares, en virtud de que es designado por la Corona a peti- -

ci6n de las dos Cámaras del Parlamento por un plazo indetermin~ 

do, es decir, hasta que cumple 65 años que es la edad del reti

ro; tambil!n se distingue de los comisionados escandinavos, en -

cuanto como ocurre con el Médic:iteur Fránces no puede actuar de_ 

oficio, tampoco recibe directamente la reclamación de los gobe.E. 

nadas afectados por las autoridades administrativas, ya que los 

afectados deberSn presentar su queja al Comisionado, la cvolu-

ci6n Ombudsman culminó con el establecimiento de Comisionados -

Locales para la administraci6n, los cuales son cinco, tres para 

Inglaterra y dos restantefi parn Gales y Escocia. El ordenamien

to australiano, qua como sabemos tiene car~ctcr federa!, ha si

do influenciado por el modelo del Comisionado establecido en 

Nueva Zelanda, y ha seguido muy de cerca sus lineamientos con -

algunos matices. 

Como se puede ver son varios los pa!ses que han adoptado -
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la Instituci6n y serta harto difícil el análisis de cada uno de 

ellos. Generalmente no difieren de sus caracter!sticas esencia

les; por esta raz6n, desdo el inicio de este capitulo so habl6_ 

de manera general de esta Insticuci6n, concluyendo con esto es

te capitulo. 
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C O M E N T A R I O 

Brevemente contemplamos la Inetituci6n del Ombudsman como_ 

un órgano apolítico que se encarga de .la protecci6n, difusi6n y 

cumplimiento por parte de las autoridades de loa Derechos Huma

no~, es importante destacar que como 6rgano independiente del -

Estado y con una fuerza propia esta Instituci6n ha logrado des

de sus orígenes ser el vigilante de loa actos de la autoridad -

que pueden llegar a transgredir los dercchoa inherentes del in

dividuo: los Derechos Humanos .. 
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CAPITULO IV. 

EL OMBUOSMAN. 

a) NATURALEZA JURIDICA. 

Los elementos sui géneris de la lnstituci6n del Ombudsman, 

presentan la dificultad te6rica de adecuarlo a las tradiciona--

les figuras jurtdicas. En los pa!ses escandinavoa, la doctrina_ 

se ha esforzado por encontrar aryumcntoc: que demuestren que el 

Ombudsman no e::; un funcionurio c.lcl E.atado; ya yuc tümbil!n ha r~ 

cibido muy diversos nombres las diversas legislaciones que -

la han re~ulado, tales como Comisionario Parlamentario, Média--

teur, Abogac!a Popular, Defensor Ucl Pueblo, Promotor de la JU!!_ 

ticia, Procut·ador de los Derechos Humanos. 

"Otro te6rico de aqu~llos estados donde existe la figura,-

lo conceptaan como un empleado público; y hay quien se pronun-

cia por un carticter atípico de la Instituci6n". {24) 

Teniendo en consideración lo anterior, iniciemos por acla-

rar los t6rminoe desde el mirador teórico y normativos mexica--

nos. 

El Dr. Luis numberto Delgadillo Guti~rrcz, menciona "que_ 

la Consti tuci6n General de la Repeiblica utiliza los términos C!!! 

plcadoo, funcionarios, trabajadores y servidores públicos".{25) 

Sin embargo la utilización de estas denominaciones parece_ 

carecer de objeto si se considera que la reforma Constitucional 

de 1982, sintetiza c11 el calificativo Servidores POblicos a los 

(24) Fairen Guill6n. Op. Cit. Pág. 1G2. 
(25) 0-algadillo Gutiérrcz, Luis Hurnberto. El Derecho Disciplina 

rio de la Función Pública. Premio I.N.A.P. 89 Inciso - -
2.4. 
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antee nombrados altos funcionarios de la federación, funciona-

rice y empleados pUblicoe. 

El t6rmino Funcionario Público se refiere a aquel empleado 

"que tiene eopec!ficamente atribuidas sus funcionee en las nor

mas legales, con facultad de dccisi6n y direcci6n, do tal forma 

que son la vfa a trav6s de la cual ee exterioriza la voluntad -

del órgano. La denorninaci6n empleado pOblico se circunscribe al 

trabajador de la administración pública centralizada. El t~rmi

no máR ~molio desde el punto de vista laboral ea trabajador del 

Estado". (26) 

El calificutivo de Servidor Pl1blico, instaurado en la 6po

ca de la llnmada renovación moral, respondió el cstnblecimicnto 

de un marco jurídico más efectivo en materi~ de control y reo-

ponsabilidad. 

El Servidor Público es un concepto globalizador que abarca 

a toda personn que desempeña algún cargo o comisi6n en favor 

del Estado, es decir, so refiere a loo tres poderes en que se -

encuentran estructurado el Estado Mexicano, no s6lo a la Admi-

nistraci6n Pública que es propia del Ejecutivo. Por esta raz6n_ 

no se contradice con la llamada naturaleza apol1tica del Ombud~ 

man el llamarlo de tal manera. 

Al pensar en la implantación del Ombudsman en nuestro sie

tema en su forma primitiva, dependiente del Ejecutivo, si se 

ataca su naturaleza apol!tica, pero a pesar de ello y adn natu

ralizando en su forma parlamentaria el Ombudsman deber& ser con 

siderado como un Servidor Público. Aclarando esto podemos decir 

(26) Ibidem. 
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Delgadillo Guti6rrez (27) "acertadamente distingue dos dif!!. 

rentes Status que el Servidor Público· tiene frente al Estado. -

El primero que es coman a cualquier miembro de lu poblaci6n, se 

denomina "Estado general de oujcci6n". En virtud de €ste, el 

Servidor PGblico se encuentra sujeto al mandato general de las_ 

leyes aplicables a todos los gobcrnadoo". 

El segundo Status denominado cotado especial de Servidor -

Público el cual deriva de su vinculación como parte de los 6rg!!_ 

nos que ejercen el poder. F.sta vinculaci6n entre el órgano y el 

servidor público se llama rolaci6n de scrvi.cios. Un Ombudsman -

parlamentario sostiene esta relaci6n de servicios con el órgano 

Legislativo. 

Sin embargo, lo que sería el estado especial del servidor_ 

pOblico del Ombudsman difiere del de los otros servidores, en -

que no quedar~ incorporado al 6rgano que lo nombra, ni mucho rn~ 

nos sería la expresión del poder pUblico más que nada sería la 

expreei6n del Estado y la propia instituci6n integraría un 6rg~ 

no por sí mismo. su necesaria desvinculaci6n de la administra-

ci6n pOblica, en la qua sustenta su prestigio, requiere de un -

tercer estado de libertad, que le permita actuar con independerr 

cia, pero dentro del marco constitucional y legal que rija su -

actuaci6n. Este estado de libertad es una de las carencias de -

los Ombudeman nombrados por la inatltuci6n, son superiores y 

partes de aquello que supervisan y por lo tanto su prestigio se 

(27) Dclqadillo Gutiérrez. op. Cit. inciso 2.1. 
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encuentra opacado por una desconfianza natural en la objetivi-

dad de sus actos. 

En cuanto a la organizaci6n de un Ombudsman podemos enten

derla de diversas formas. "Como el acto de voluntad a trav~a 

del cual se otorga (al Ombudsman) un conjunto de facultades y -

atribuciones que le permitan la superviai<Sn de la Administra- -

ci6n PUblica, pnra la defensa de los derechos del incllviduo".(29) 

•o bien como un mediador, un buen componedor entre la adm! 

nistraci6n y el particular".(29} No dinpone de facultades para 

anular actos do la adminiotraci6n, ni para dictar otros en su -

lugar. Tampoco sustituye la vidn de loe recursos administrati-

voe. Recibe quejas, las investiga y si encuentra que son funda

das, procura sin poderes coactivos que el administrador corrija 

la situaci6n. 

Ya sea un órgano colegiado o unipersonal, el Ombudaman se 

compone por uno o m~s servidores pdblicos, designados por el 

Ejecutivo, al cual se le reconoce un estado eopecial de liber--

tad que no riñe con su relaci6n de servicio, pero st le permite 

el cabal cumplimiento de sus funciones. 

(28Í Op, Cit. Inciso. 2.2. 
(29) Gaceta No. 91/10. Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. -

Plíg. 144. 
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b) CONCEPTO. 

Una vez cubiertos los aspectos históricos, los principales 

ejemplos del Ombudsman y determinada su naturaleza jur!dica, es 

conveniente pasar a la formulaci6n dol concepto de la Institu--

ci6n. 

En tárminos muy amplios puede describirse como un organis

mo aut6nomo, cuyo titular ea designado por el Legislativo, por_ 

el Ejecutivo o por ambos, con la función esencial de fiscalizar 

la actividad administrativa; recibir las reclamaciones de los -

administrados, gestionar la pronta resoluci6n de las cucstionca . 
paloteadas, y de no ser posible, investigar dichas impugnacio--

nes para que si se considera que han afectado indebidamente los 

derechos e intereses legítimos de los propios reclamantes, for

mular recomendaciones no obligatorias a las autoridades respec-

tivaE, con el objeto de reparación de las citadas violaciones,

presentar informes pGblicos especiales y peri6dicos so~re cues

tiones investigadas y sugerir reformas y modificaciones a las -

prácticas, los reglamentos y las leyes administrativas, para 

una mejor prestaci6n de loa servicios pOblicoe. 

Como ya se dijo, lo arriba señalado es en t~rminos muy 

amplios; por tal ~az6n y para mejor entendimiento procederemos_ 

a destacar los principales elernentoo de la figura. 

La palabra sueca "OMDUD", se traduce como una persona en--

cargada de fungir como vocero o representante de otra. La pala

bra sueca "OMBUOSMAN" en su traducci6n al español significa, 

persona que da trámite o que tramita. 

El Diccionario Jurídico Mexicano, por ejemplo, en una co-.-
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laboraci6n de H~ctor Fix Zamudio, señala sobre el Ombudsman que 

es un vocablo sueco que significa representante, delegado o ma~ 

datario y agrega: 

"de manera aproximada podemos describir c6mo a uno 

o varios funcionarios designados por el órgano pa~ 

lamentarlo, por el Ejecutivo o por ambrn;, que con 

el auxilio del person<.al t6cnico poseen la funci6n_ 

esencial de recibir e investigar las rcclamuciones 

de los gobernados realizadas por las autoridades -

adminiotrntivas no s6lo por infracciones legales -

sino :.:.ambién por injusticias, irrazonabilidad o r.Q_ 

traoo manifiesto en la resoluci6n y con motivo de_ 

esta investigación puede proponer, sin efectos 

obligatorios, laa soluciones que estime rn~s adecu~ 

das para evitar o aubeanar las citadas violacio- -

nes". {30) 

Resulta incorrecto la idea de un Ombudsman designado por -

ambos, es decir, por el Parlamento y el Ejecutivo, a que se re

fiere el Dr. ll6ctor Fix Zamudio en este .:ipunte para el Institu

to de Investigaciones Jurfdicas, puesto que no existen los om-

budsman Mixtos, con esto queremos decir que la clesignaci6n es -

un acto de voluntad del titular o titulares de un 6rgano de po

der. Un Ombudsman no puede ser medio parlamentario y medio eje

cutivo. 

Ejemplo: 

En la Lcgislaci6n Mexicana los Ministros de 1.1 Suprema Co!. 

(JO) Diccionario Jur!dico M6x. Pilg. 2268. 
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te de Justicia son designados por el Presidente de la RepUblica, 

y por un acto posterior se confirma o en su caso se rechaza di

cho nombrarnicnlo, por parte del Senado, pero este ültimo ya no_ 

cst~ designado simplemente a prueba o desaprueba, mas no sunti-

tuyc o se confunde con la voluntad originaria del Ejecutivo. 

Siguiendo con el tema, el Instituto Internacional del Om--

budsrnan, con sede en Canadá, así como varios estudiosos de iü -

materia, aceptan como ln mejor definici6n de lo que es un 

Ombudsman a la formulada pot- la Intcrnacio0<1l Bar Association; 

lu cual a continuación IJC reproduce dicha dc{inici6n tomada de_ 

una confercncin dictada por PER-ERIK HILSON (Ombudsman Jefe Ad-

mi11istrativo del Parla~~nto Sueco), en 1986, en el Instituto de 

Invcstigacionaa Jurfdicas UNAM. 

Dicho documento lo define textualmente as 'L... (t1·uducci6n_ 

al Español). "El Ombudsman es un cargo estipulado por la Connti 

tuci6n o por acto del cuerpo Legislativo o Parlamento que enca

beza un funcionario p6blico independiente y de alto nivel, que 

es responsable ante el cuerpo Legislativo o Parlamento, el cual 

recibe quejas de personas agraviadas contra órganos de autori--

dad y quien tiene la atribución de investigar, recomendar acci~ 

nes correctivas y emitir informes". (31) 

El enunciado anterior comparte el pensamiento de varios 

autores que desconocen la existencia del Ombudaman nombrados 

por el Ejecutivo, como en el caso del "Mcdiateur Franc6s", por_ 

considerar que es un elemento inseparable de la Instituci6n el 

(31) La Defensoria de los Derechos Universitarios de la UNAM y 
la Institución del Ombudsrnan en Suecia. Ed. UNAM. M6xico,-
198G, Plig. 15. 
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ser designado por el Parlamento. 

En cuanto a su funci6n esencial, el Ombudsman tiene enco-

mendada la vigilancia de la adrniniatraci6n pública y en algunos 

casos, de los Tribunales Judiciales, e incluso del propio P.J.rl_!!. 

mento con el propósito d•:? verificar el cumplimiento de las -

normas jurídicas establecidas. En otras palabras la funci6n pr! 

mordial, principal es proteger los derechos del individuo que -

considera que h.J.n sido víctima de un acto injusto de la .:id.mini!! 

traci6n pública. Su intcrvonci6n en ci:;ta actividad controladora 

generalmente r~cibc las quejas de la parte agraviada, es decir, 

de aquellos individuos que estimen vulnerada su esfera de dere

chos, aunque cabe aclarar que en algunos Estados interviene de 

oficio y posteriormente inicia una investigaci6n si la denuncia 

está fundada y e.st~ dentro de su competencia. 

Cuando el Ombudsman estima que ha existido un acto arbitr.5,! 

rio y la consecuente violuci6n de los derechos público:; subJctl:, 

vos de una persona, formula recomendaciones, opiniones, cr1ti-

cas, rcquerimi~ntos, etc., que dirige a la autoridad responsa-

ble del acto y en ocasiones, al propio parlamento. 

Uno de los lineamientos que han determinado, paradójicame~ 

te el éxito de la Instituci6n del Ombudsman ha sido el carácter 

no obligatorio de sus resoluciones, que por ello son considera

das como simples recomendaciones y que a primera vista puede pa 

recer inocuas (inofensivas) especialmente en Latinoa~érica y 

por supuesto en nuestro país, debido a la prepotencia tradicio

nal de los empleados y funcíonarios administrativos que todavía 

no se han percatado que se han transformado constitucionalmente 
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en servidores públicos. Como dichü.s decisiones cnrcccn de fuer

za obligatoria, la autoridad responsable puede emitir su cumplJ:. 

miento, sin embargo, a pesar de su falta de obligatoriedad, las 

resoluciones del Ombudsman cuentan con el respaldo del acceso a 

los medios de publicidad y el consecuente peso de la opinión pQ 

blica. Con los elementos hasta aqui apuntados, 

guicnte esquema: 

ELEMENTOS DBL CONCEPTO 0Mi3UDSMAN. 

propone el s.! 

1) Es un cargo que ocupa uno o m5s servidores públicos de

signados por el 6rgnno lcgjslntivo de un E~tado, 

2) Los titulares son individuos de reconocido prestigio e 

integridad, doctos en Derecho, son independientes del 6rgano de 

gobierno y en ocasiones del Parlamento, gozan de inmunidad, in~ 

movilidad y son reelegibles, 

3) Es una Instituci6n generalmente inserta de la Constitu

ci6n de los Estados, que se organizan y regula por una ley org! 

nica, 

4) Interviene en la supervisión de lü Administración PGbli 

ca y del ordenamiento jurídico. En algunos Estados supervisa 

Tribunales y al Parlamento (con limitaciones), 

5) Dicha intervención es en forma oficiosa, excitativa de_ 

las quejas de personas agraviadas por un acto de autoridad o a 

pctici6n del Legislativo, 

6) Para cumplir con su actividad supervisora, recaba datos 

a través de investigación, rinde informes peri6dicos de sus tr,e 

bajoG y cuenta con c1 respaldo de los medios de comunicaci6n, y 

la opinión pública para dar fuerza a sus resoluciones, que son 
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obligatorias, 

7) Es un defensor de los Derechos Humanos. 

Con los puntos antes mencionados es como podemos definir -

el concepto de OMBUDSMJIN. 
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e) CARACTERISTICAS. 

Aquí se explicar~n las características centrales de la In~ 

titución que buscan otorgar la oportunidad de corregir situaci2 

nes en que los particulares han sido víctimas de injusticias 

por parte ele la administraci6n. Las características del Ombuds

man, por ejemplo atendiendo a la opinión del Defensor del Pue-

blo en España, mencionado en capítulos anteriores son las si- -

guientes: 

1. - Elecci6n por un Parlamento constituido democr:i. ticamen-

te; 

2.- Nombramiento del titular del órgano de una persona ne~ 

tral políticamente; 

3. - Actuación independ.iente de cualquier tipo de 6rgano; 

4.- Acceso directo de la ciudadanía al 6rgano en forma rá

pida y sencilla; 

5.- Investigación de los hechos declarados efectuada en 

forma sumaria e informal, 

6.- Control de las distintas administraciones, incluidas -

las de justicia y la militar; 

7.- Elaboraci6n de un informe anual o extraordinario que -

contenga el resultado de su actividad y sea dado a conocer al -

Parlamento y¡: 

e.- Poder sancionarlo sobre los funcionarios y atribucio-

nes para recomendar la aplicaci6n de sanciones. 

El Ombudsman tiene ciertas cualidades inherentes, sin las_ 

cuales se resquebraja su credibilidad, se obstaculiza el cumpl1:_ 

miento de su objetivo y aan m~s grave se desvirtaa su esencia. 
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o A Independencia. 
M u 
B e Naturaleza Apol!tica. 
u T 
D o Accesibilidad. 
s R 
M I Publicidad de la Instit4ci6n. 
A T 
N A Ausencia de facultades coercitivas. 

s 

Las autoritas arriba señaladas, no es otra cosa que autor! 

dad, sin embargo, los tratadistas prefieren la utilizaci6n del 

t~rmino en latín quiz~ porque al analizar la figura del Ombuds-

man, su carencia de faculta.den, coercitivas y la falta de obli-

gatoriedad de sus resoluciones se contrapone a la idea general 

de autoridad entendida como loa 6rganos o personas que ejercen_ 

el poder del Estado con potestad coercitiva. Este Oltimo onun--

ciado no ee mas que una entimaci6n parcial del oiqnificado de -

la palabra. Conforme a su verdadera acepci6n "expresa primera--

mente, ascendencia, fuerza, vínculo; en segundo lugar, maniflcE, 

ta capacidad, atributo, potestad, función, por Ultimo se refie-

re a 1os individuos o entidades investidas de estas facultades_ 

o funciones•. (32) 

La esencia, la influencia o el cr6dito de la Institución,-

tiene una estrecha relaci6n con el apoyo de la sociedad, por 

esta causa, aqu~llos que ocupen el cargo deben ser personas de_ 

reconocido prestigio e integridad, con un amplio conocimiento -

sobre el Derecho. 

A continuación señalaremos brevemente las cinco cualidades 

inherentes al Ombudeman las cuales se han mencionado anterior--

mente. 

(32) DÍccionario Jurídico Mexicano. P~g. 286. 
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A) Independencia. El Ombudsman es por su naturaleza inde-

pendiente del 6rgano ejecutivo del poder en ello se basa la 

esencia de la Institucil5n. Jellineck scgll.n cita Dclgadillo "al 

estudiar loe dercchoo pablicoe subjetivos del individuo frente_ 

al Estado se percata de la existencia do un eotu.do de liOOrtad_ 

(Status lil"'ertatis), al cual comprende la esfera <le dercchnA 

que cada individuo le corresponde y que el Estado debe recono-

cer y respctnr.".(33) 

Si tranBportar.ios dicho concepto a la fiyur.1 r:malizada, VE_ 

mos q"Uc el "status libertatis" del Ombudsman implica que los O_;: 

ganos del poder, inclu::io de aqu61 que le dcnigno, respeten c:l -

conjunto de facultades y atribuciones que tiene la instituci6n_ 

coneaqrados por el Texto Constitucional y lon ordenamiento9 le

gales correspondiantos, no interfiriendo en e~ cumplimiento do 

su actividad supervisora. 

B) Naturaleza Apol1tica. Ln naturaloza apol!tica del -

Ombudsman se traduce en no pertenecer a la adrninistraci6n, no -

conducir o dirigir ningún asunto de un Estado. 

C) Accesibilidad.- Sonia Venegas eotima que existen dos 

formas de acccao a los Ombudaman, el directo y el indirecto. 

Las figuras primitivas de Ombud!lman como el "M6diatur" francl?in_ 

o el •Parliamentery Commisaioner for tho Administration• (Comi

sionado Parlamentario para la administración) do Inglaterra, ef!._ 

tablece un acceso indirecto. En estos pa!ses, el individuo que_ 

es afectado por un acto de autoridad debe dirigirse con un dip9 

tado, con un senador o con amboa indistintamente para formular_ 

(33) Op. Cit. incino 2.2. 
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su queja, mismos que la revisan y deciden si debe o no turnarse 

al ombudsman. 

Por otro lado se encuentran los Ombudsman de Suecia, Fin-

landia o al Defensor dol Pueblo en España, todos dcsiqnados por 

sus respectivos parlamentoo. Todos tienen un oistema de acceso_ 

directo donde cualquier ciudadano puede presentar al Ombudema.n_ 

su queja o inclusive, la de otra persona impedida por las cir-

cunstanciao sin que exista intermediario alguno. 

La accesibilidad del Ombudsman no admite opciones, siempce 

debe ser directa, de f~cil acceso, con una comunlcaci6n simple_ 

y llana entre el quejoso y la lnstituci6n, sin complicacioneu,

rcepctando un procedimiento comprensible para lu mayor1a de las 

personas, que no se convierta en un obst~culo y ain grandes fo~ 

malismos moratorias de la Justicia, os decir, debe hacerse todo 

lo posible para que la Oficina del ombudeman sea de f6cil acce

so al pllblico. 

O) Publicidad.- Esto oi9nifica que de nada servir!a la 

existencia del Ombudsman, si los ciudadanos no conocieran esta_ 

Institución y es a travl?s de los medios de comunicaci6n como 

llega el Ombudsman. a la opini6n ptlblica no s6lo para respaldar_ 

sus recomendaicones, sino para informar a la sociedad sobre las 

características esenciales de la Institución, los modios para -

acercarse a ella, caeos que son de su competencia y en general_ 

para que ci público conozca o sepa que hay una Instituci6n que 

protege sus derechos humanos. 

E) Ausencia de Facultades Coercitivas.- Esto significa que 

por s! mismo, para el cumplimiento de sus resoluciones, no pue-
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de hacer uso de la fuerza jur!dicamente establecida. Esto no 

qu~ere decir que en el ordenamiento jurldico que regule la ins

ti tuci6n se contenga finicamente normau decln.ra.tivns o interpre

tativas, la normatividad Constitucional y legal puede incluir -

normas sancionadoras, como aquella que establezca como un deli

to o falta administrativa, la resistencia de la autoridad a pr2 

porcionar datos solicitados por el Om.budsman. 

No debe considerarse como un defecto de la Instituci6n - -

Ombudaman su falta de potestad coercitiva, por el contrario, es 

una cualidad que da a la figura viabilidad en la mayoría de los 

sistema.o <lis gobierno existentes, puesto que no vulnera o atenta 

contra la jerarqu!a de los 6rganos tradicionales de poder. 

En cuanto a las particularidades del Ombudsman, esta Inst! 

tuci6n debe estimar si la queja contiene los requisitos mínimos 

para su tramitación. B~sicamente considera si ha sido formulada 

en tiempo, si ol asunto se encuentra dentro de su competencia,

si el Servidor Pablico en contra de quien se promueve puede ser 

supervisado, o se encuentra contenido en su catálogo da prohib! 

cienes y si en realidad se efectGan los intereses del individuo 

o de la persona a la cual se presenta. En caso afirmativo, el -

Ombudeman procede al estudio de los agravios hechos valer por -

la parte quejosa, el Ombudsman investiga, inspecciona, recaba 

pruebas, se solicita un informe a las autoridades responsables_ 

en donde explique los ~echos y finalmente emite una reosluci6n. 

Como se pudo observar, el Ombudsman refine caracter!sticas_ 

especiales que la distinguen de otros 6rganoa de control admi-

nistrativo y defensa de los derechos humanos. En similar direc-
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ci6n, sus resoluciones tienen su sello particular que responde_ 

a la esencia de la Institución. Es conveniente citar un concep

to de resoluci6n; por ejemplo ºel Diccionario Jur!dico Mexicano 

5€ ocupa de varias especies de resoluciones, corno la administr~ 

tiva o la judicial. De las ideas que nos aporta dicho compc'ndio, 

procede concluir que la resoluci6n es un acto terminal de la 

autoridad, por el que define y da certeza a una situaci6n jurí

dica determinada". (34) 

El Ombudsman no es un 6rgano jurisdiccional, no puede rnod.!, 

ficar, ni mucho menos revocar, una actuación proveniente de los 

funcionarios de la adrninistraci6n pfiblica. Al no tener faculta

des coercitivas, las resoluciones del Ombudsman se caracterizan 

por su no vinculaci6n, es decir, que el Ornbudsman no puede obl.!, 

gar a la autoridad a cumplirla. Sus resoluciones aparecen corno_ 

sugerencias, opiniones, recomendaciones y cuando más enárgicas_ 

corno criticas. Si la autoridad no acata la resoluci6n el Ombud.!!. 

man utilizará los medios de comunicaci6n oficial y privados, t~ 

levisi6n, radio, prensa, y los mismos informes peri6dicos que -

presente ante la legislatura para divulgar a la sociedad el con 

tenido de sus recomendaciones y la negativa de la autoridad a -

cumplirla. 

Consideramos que en la época actual, dados los avances te.E, 

nol6gicos en materia de comunicaci6n, las declaraciones de Om-

budsman, llegan con mayor facilidad al grueso de la poblaci6n.

Cualquier servidor público que pretenda llevar buena carrera PE!. 

litica, pensará cuidadosamente antes de contravenir la resolu--

(34) Diccionario Jur!dico Mexicano. P!gs. 2820, 2821 y 2822. 
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ci6n del Ombudsman. 

No siempre el Ombudsman adopta una posici6n encontrada con 

la actuación de la autoridad, puede suceder que una vez realiz~ 

das las ir1vcstigaciones, obtenidas las pruebas y recibido el in 

forme correspondiente, el Ombudsman concluya que la autoridad -

actuó conforme al Derecho. La Comisión Nacional de Derechos Hu

manos en México denomina a este tipo de resoluciones como: Doc~ 

mentes de no responsabilidad. Desafortunadamente este último s~ 

puesto es el menos frecuente y en la mayoría de los casos, la -

recomendaci6n es el acto terminal del Ombudsrnan. 

VENTAJAS DE LA INSTITUCION. 

1.- Rapidez en el procedimiento, 

2.- Para el éxito de la instancia no se requiere la aseso

r!a de un perito en Derecho, 

3.- Como no se requiere asesoría y el procedimiento es rá

pido, aparece como una opci6n económicamente atracti--

va, 

4.- La queja no se sujeta a formas rigurosas para su pre-

sentaci6n, incluso en algunos países puede ser oral, -

estableci6ndosc requisitos mínimos. 

Con los elementos arriba señalados, podemos concluir que -

nuestro sujeto hipotético verá en el Ombudsman a la opci6n más_ 

idónea para acudir a la defensa de sus derechos. 

Para finaliiar con este capítulo señalaremos en qué se pa

rece y en qué no se parece o bien las diferencias existentes en 

tre la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos y un Ombudsman. 

Podemos decir que se parece en la presentaci6n de las quejas, -
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en la facultad de investigaci6n, en el acceso directo del quej2 

so al 6rgano, en la facultad de pedir toda la documentaci6n re

lacionada con el caso, "en la informalidad y antiburocratismo -

de su actuaci6n", en la g~atuidad del servicio y en la elabora

ci6n de informes peri6dicos y públicos. 

No se parece en la forma de designación, puesto que en 

nuestro pafs corresponde al Presidente de la República y la Co

misi6n parte del Poder Ejecutivo, en que la comisi6n no tiene -

poder sancionador y en que la Comisión tiene facultades que ge

neralmente no se atribuyen a un Ombudsman, como son: represen-

tar al gobierno de la República ante organismos internaciona- -

les, gubernamentales y no gubernamentales de Derechos Humanos y 

poseer facultades de prevenci6n de violaciones, educativas y 

culturales respecto a los Derechos Humanos. 
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C O M E N T A R I O 

El ombudsman en su concepci6n natural propia realiza las -

funciones de "vigilante 11 de las relaciones gobernantes adminis

trado. Su car5cter de autonomía le da la posibilidad de criti-

car directamente los actos de autoridad, su coercitivdad radi

ca en la opinión pública y sus alcances son limitados. 



CAPITULO QUINTO 

LA IUSTITUCION OMBUDSMJ\N EN MEXICO. 

a) LA POSIBILIDAD DE LA INTRODUCCION DEL OMDUDSMJ\N EN 

EL AMBI1'0 LA1'INOAMERICANO Y ESPECif'ICAMEN1'E EN ME

XrcO (DESARROLLO DE LA FIGURA EN MEXICO) • 

b) LAS FUNCIONES DEL OMBUDSMJ\N Y SU RELACION CON LA -

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 
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CAPITULO V 

LA INSTITUCJON OMBUDSMAN EN MEXICO. 

a) LA POSIBILIDAD DE LA INTRODUCCION DEL OMBUDSMAN EN EL AMBITO 

LATINOAMERICANA Y ESPEClFIC/\MENTE EN MEXICO. (DESARROLLO DE 

DE LA FIGURA EN MF1ICO). 

Hasta el presente y último capitulo se han establecido un 

número considerable de características inherentes a la institu

ci6n del Ombudsman, tanto en lo referente a loa elementos obje

tivos de ln figura, como en lo tocante a las particularidades -

subjetivas que deben reunir los titulares de este órgano. A lo 

largo de Cate trabajo, como en el medio internacional, se ha 

utilizado ~l t6rmino Ombudsman para referirse al Justitieombuds 

man, la instituci6n escandinava encargada de la defensa de los_ 

Derechos Humanos. 

En el idioma sueco, el. t~rmino 11 0MBUD" denota a una perso

na que actúa como vocero o representante del Parlamento sueco.-

cuando los españoles, por citar un ejemplo imita un modelo sue

co y crean al Defensor del Pueblo, est~n emulando al Justitie-

ombudsman e incluso en su texto constitucional lo denomina •a1-

to comisionado de las Cortes Generales un representante del Pa~ 

lamento Español". 

Sin embargo, la real connotaci6n de la palabra Ombudsman -

supera los l!mites enfocados por esta tesis y el uso que inter

nacionalmente se ha hecho del concepto. La utilízaci6n cotidia

na el t~rmlno "Ombudsman" para identificar a funcionarios como_ 

el Proveedor <le Justicia en Portugal, El Defensor del Pueblo en 

España o la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos en México, 
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simplifica el lenguaje, porque técnicamente debiéramos llamar-

los Justitieombudsman. 

Los suecos .:iplican el túrmino "Ombudsman" pura dominar a -

otros funcionarios distintos dul "Justitieombudsman"; el mS.s 

importante de ellos es el Consumer Ombudsman un representante -

de los Consumidores. 

'l'odos aquellos titulares de entidades 11 0tnbud" fungen corno_ 

representantes; no obst¿rnte, esto s6lo les da una identificu- -

ci6n terminológica, mas no funcional. Clasificaremos este plan

teamiento comparando l~s dos clases de Ombudsman suecos que han 

merecido la atención de la comunidad internacional, el Justiti~ 

ombudsman y el Consumcr Ombudsrnatl. 

El Ombudsman de Consumo a diferencia del 11 Justitieombuds-

man, no interviene en conflictos derivados de las relaciones de 

supra-subordinación: puede suceder que un ombudsman de Consumo_ 

intervenga en una relaci6n donde sea parte la autoridad ad.mini,!! 

trativa pero en estos casos, la auto~idad ne participa con su -

facultad de imperio, sino como un sujeto de una relaci6n jurídi 

.ca derivada de la celebración de un determinado contrato, es d~ 

cir, un 6rgano de la Administración PGblica que ha actuado como 

un particular m5s. 

Como se ha podido observar hastu. el momento han sido muy -

escasos los intentos para crear la figura r.lcl Ombudsman, ya sea 

parlamentaria o ejecutivo, en los ordenamientos latinoamerica-

nos, en virtud de quchan predominado la idea de que es una ins

titución que se encuentra muy lejana de nuestra tradición jurí

dica. Sin embargo, la circunstancia de que se hubiese introduci 
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do en las Constituciones Democrilticas de Portugal y de Españn,

es previsible que despierte entre los juristas de nuestra re- -

gi6n mayor interés por analizar este in~trumunto protector de -

los derechos de los administradores .. 

Al respecto debe señal.urse que sa han cL1borada algunos e_§. 

tudios e inclusive proyectos legislativos para introducir, 7nn 

diversos nombres, el Ornbu<ls11h1n en algunos países de l\.mérica La

tina, tomando en cuenta tambi6n, qua so han creado institucio-

nes similares, en particular para la protccci6n de los débiles_ 

en el Consumo. 

Hec1la la rcflexi6n que antecede, corresponde cnfoca.rnos al 

análisis del Ombudsman en nuestro pa!s, a partir de sus antece

dentes, referidos a las tres Instituciones fundamentales: a) La 

Procuradur!a Federal del Consumidor (PHOFECO), b) Procurador de 

Vecinos del Estado de Colima, y e) La Asamblea de Representan-

tes del Distrito Federal (ARDF). Intencionalmente omitiremos el 

estudio del Defensor de los Derechos Universitarios de la UNAN, 

mismo que se detalla en el siguiente inciso. 

Por lo que respecta a las llamadas figuran análogas o ins

tituciones paralelas mencionadas por Héctor Fix y Sonia Vcnegas 

entre las cuales incluyen a la PROFECO y al Ministerio PGblico; 

sobre la primera de ellas a continuaci6n se realiza un comenta

rio y se descarta a la segunda por considerar que no es un pre

cedente de la Institución; es suficiente con leer los artículos 

21 y 102 de la Constitución Federal. 

PROCURl\DORIA FEDERAL DEL CONSUMIOOH. 

En México imi. tamos a 1 Ombudsman del Consumidor de tal fer-
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ma que por decreto publicado el 19 de Diciembre <le 1975, en vi

gor a partir del 5 de Febrero de 1976, se dio a conocer la Ley_ 

Federal de Protecci6n al Consumidor que crea la Procuraduria F~ 

deral del Consumidor. Según el art!culo 57 del anterior ordena

miento mexicano, la PROFECO es un organismo descentralizado de 

Servicio Social, con funciones <le uutoridad, con personalidad -

juridica y patrimonio propio establecido para promover y prote

ger loa derechos e intereses de la poblacl.6n consumidora y a su 

frente, scgan los articulas 60 y Gl del citado ordenamiento, se 

encucntr.:i el funcionario denominado Procurndor Fcdcrnl del Con

sumidor, designado por el Presidente de la RepCiblica, por lo 

que entraria en su caso, dentro de la categoría de Executive 

Ornbudsman, si bien todavía con atribuciones irnpLecisas en cuan

to a investigación y recomendaciones, y por otra parte la acti

vidad de la Procuradurfa respectiva está. dirigida esencialmente 

a fiscalizar las actividades de los proveedores en beneficio de 

1os consumidores y sólo excepcionalmente, respecto de autorida

des administrativas. 

Al parecer de Sonia Venegas "no obstante el papel decoroso 

que en el ámbito de la defensa de los Consumidores ha realizado 

la PROFECO no puede consider&rsele como un Ornbudsman, puesto 

que su titular al poder ser designado y removido libremente por 

el Presidente de la RepGblica, le resta autonomía funcional a -

la Instituci6n".(35) 

Este razonamiento de Venogas podría ampliarse a la Procur,!! 

duría Social del Distrito Federal, sin embargo, no es lo sufi--

(35) Op. Cit. Pdg. 111. 
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cientemente fuerte como para destacar a la PROFECO de la categ~ 

rfa de los Ombudsman, simple y sencillamente porque la institu-

ci6n mexicana no hace mas que seguir el modelo sueco del Ombud~ 

man de Consumo, que también es designado y dependiente del Eje-

cutivo de ese Estado; ademéis Vencgas ha asentado la existencia_ 

de Ombudsman del Ejecutivo, como en el caso del Médiatur de - -

FranciD. con lo cual no es coherente en sus apreciaciones. Si e!!_ 

tendemos al anSlisis del Ombudsman del Consumidor en Suecia, 

comparamos los resultados obtenidos con las funciones que lleva 

a cabo la PROFECO y estimamos la utiliznci6n que del t6rmino 

hacen en el país de origen; veremos que existe una identidad en 

cometidos y que la PROFECO debe Gcr considerada corno el primer_ 

antecedente de uno de loz tipos de Ombudsman sueco en México. 

llftctor Fix Zamudio(36) en su libro Protccci6n Jur!dica de_ 

los Derechos Humanos, señala: entre las facultades de la denomJ:. 

nada Procuraduría Federal del Consumidor se encuentran varias -

que se üproximan de cierta manera a dicha Instiluci6n, es decir 

a la figura del Ombudsman, ya que de acuerdo con el articulo 59 

de la Ley respectiva, se establece entre otras, las dirigidas! 

a) A estudiar y promover medidas encaminadas a la protecci6n 

del consumidor, b) a denunciar ante las autoridades competentes 

los casos de violaci6n de precios, normas de calidad, peso de -

medidas, etc., c) Excitar a las autoridades competentes a fin -

de que tornen las medidas adecuadas para combatir, detener, evi-

tar toda práctica que lesione los intereses de los consumidores 

o de la economia popular, etc. 11
• Sin embargo consideramos que_ 

(36) Fix Zamudio, H~ctor. Protccci6n Jurídica de los Derechos -
Humanos. Estudios Comparativos Colecci6n Manuales 1991/5.
"C:1r.1J.ll. Pág. 211. 
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esto no quiere decir que se admita a la PROFECO como un Ombuds-

man segan la concepci6n que internacionalmente se ha formulado_ 

sobre el t6rmino. Como se dijo, lo que en el contexto nacional_ 

o mundial se denomina 11 0m.budsman" corresponde a la Institución_ 

sueca Justitieombudsman. 

PROCURJ\DOH DE VECINOS DEL ESTADO DE COLIMJ\. 

El primer ~nteccdentc del Justiticombudsman en nuestro 

pa1s, se localiza a nivel municipal, el 21 de Novlcmbre de 1983, 

por ncucrdo del JI. /\yuntamicnto de la Ciudad de Colima se cre6_ 

el cargo de Procurador de Vecinos. Casi un año después, el 8 de 

Diciembre de 1984, la Lcgiolatura del Estado dr. Colina incluy6_ 

en la Ley Orgánica Municipal dicha figuru. 

Fix Zamudio{37) establece que el acuerdo municipal que - -

cre6 la figura, hace una alusión directa del Ombudsrnan "como º!. 

ganismo tutelar de los derechos de los administrados". El Proc~ 

radar de Vecinos tiene como función la de conocer de las quejas 

presentadas por los pobladores del Municipio de que se trate, -

contra cualquiera de los Servidores Públicos encargados de la -

adminietraic6n municipal. No se exige un formato o se establece 

un procedimiento tedioso para la presentaci6n de las quejas, ~~ 

tas pueden ser escritas u orales. Este Ornbudsman investiga las_ 

reclamaciones recibidas y en su caso recomienda a la autoridad_ 

responsable, los pasos adecuados a seguir en la solución del 

conflicto planteado. El Procurador no cuenta en la practica 

(37) Fix Zamudio, Hl!ctor. Latinoam~rica: ConstitucH5n, Proceso 
y Derechos Humanos. Ed. Grupo Miguel Angel Pornrla, S.A. 
Piig. 458. 
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con los medios necesarios para dar a conocer con la debida opoE 

tunidad y publicidad sus resoluciones. A pesar de esto, anual--

mente formula un informe delallado que presenta ante el cabildo 

correspondiente, donde narra su actividad y la respuesta que C!!. 

da autoridad dio a sus resoluciones. El nombra~icnto de Procur~ 

dar de Vecinos de cada uno de los Municipios del Estado de Col_-h 

ma, se asemeja al procedimiento establecido por la Constituci6n 

de la República para la designaci6n de los Ministros de la Su--

prema Corte de ,JusticJa. Si nos rc>mitimos al Supremo Ordenamie!! 

to sabemos que el nombramiento de los ministros tle lLl corte co-

rrespondc _.¡il Ejecutivo Federal, y que la Cdmara de Senadores 

confirma o rechaza la dcsignaci6n. 

En el caso Municipal, la Ley Org(i.nica Municipal en sus ar-

ticulos 94 y 95, enuncian que el Procurador de Vecinos será de

signado por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal. En 

realidad el nombramiento es efectuado por el P1·esi<lentc Munici-

pal y el Cabildo, en su caso, ratifica o desaprueba la designa-

ci6n, por esta circunsta11cia el Procurador de Vecinos de Colima 

debe ser considerado como un Ombudsman Ejecutivo. 

ASAM.DLEA DE REPRESEN'l'ANTES DEL DISTRITO FEDERA!,. 

Dificil es en verdad, sino imposible, hallar en el Sistema 

Juridico-politico mexicano un antecedente claro de la Institu-

ci6n Ombudsman de Suecia. Esta dificultad radica seguramente en 

ese predominio de Poder Ejecutivo sobre el Legislativo. Los po-

cos indicio5 del Ombuds.man anteriores a la Comisi6n Nacional de 

Derechos Humanos, como en el caso de la PROFECO o del Procura--. 

dor de Vecinos, no respetan el origen parlamentario del Ombuds-
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man. Creo que por esta escasez de precedentes, el a!15lisis de -

ciertas atribuciones de la ARDF, nos permitir~ formar un crite

rio respecto de la viabilidad del Ombudsman parlamentario en 

nuestro sistema. 

Conforme a la base 3a. de la fracción IV del artículo 73 -

de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

ARDF, es un 6rgano de rcprcscntaci6n ciudadana en el Distrito -

Federal integrado por 40 representantes electos según el princi 

pio de votaci6n mayoritaria relativa y 26 representantes clcc-

tos segUn el principio de representación proporcional haciendo_ 

un total d~ 66 representantes electos cada tres años. 

La Asamblea realiza actividades de supervisión de la Adrni

nistraci6n PGblica en el Distrito Federal, asimismo este órgano 

de representación tiene facultades de consulta, promoci6n, ges

toría y supervisi6n, puede citar a los servidores públicos en-

cargados de los servicios y ejecución de obras en el Distrito -

Federal, con el prop6sito de que informen a la Asamblea sobre -

su desarrollo. Es necesario mencionar que: 11 La Asamblea euperv! 

ea la Administraci6n Pública central y paraestatal en el Distri 

to Federal; como con el ombudsman, la incoaci6n del procedi- -

miento corresponde a la formulación de una queja, en virtud de 

ásto, la Asamblea en su conjunto o cada uno de los representan

tes por separado, se encuentra facultado para actuar ante las -

autoridades administrativas como un gestor y promotores de los_ 

Derechos Sociales. 

Consecuentemente ~ la queja recibida, la Asamblea, la com! 

(38} Articulo 56 do la Ley Org~nica de la A.R.O.F. 
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si6n corrospondiente o alguno de los representantes, laboran 

como un Ombudsman, recabando los datos necesarios, ,investigando 
.• 1 

y, de ser procedente, laboran como un Ombudsman, asimis~o form~ 

landa una recomcndaci6n dirigida a la responsable. Cabe señalar 

que en la práctica, los asambleistas recurren continuamente a -

los medios masivos de comunicaci.6n para dar a conocer los resu.!_ 

tados de sus investigaciones. 

Ahora bien, en el ordenamiento secundario han quedado esta 

blecidos dos ~ipos de informes (otra semejanza con la Institu-

ci6n .Sueca). El primero es individual y semestral, est5 a cargo 

de cada uno de los representantes y es presentado ante el pleno 

de la Asamblea, en 61 informan sobre su actividad de gostor!a y 

supcrvisi6n do la administraci6n pUblica. El segundo es at1ual y 

está a cargo de la Asamblea, se ocupa de las acciones de gesto

rr.a y supervisi6n de todos los represcntautes, incluyendo las -

recomendaciones formuladas y la respuesta de la administración_ 

a las mismas. 

El informe anual de la Asamblea debe ser divulgado para su 

conocimiento en el Distrito Federal, de cierta manera aquí se -

recurre a la opini6n pUblica, corno lo hace el Ombudsman en apo

yo a sus peticiones o recomendaciones. 

No hay contradicci6n o enfrentamiento entre el sistema me

xicano y el tipo de Ombudsman Parlamentario, la Asamblea de he

cho ha ejercido las atribuciones propias de la figura, no es n~ 

cesarla la intervenci6n del Ejecutivo para pensar en un Ombude-

man mexicano. 

Finalmente cabe aclarar, que la instituci6n donde con ma--
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yor prccisi6n se han reproducido las carncter!sticas del Justi

ticombudsman sueco, no es la Comisión Nacional de Derechos Bum~ 

nos (antes de la inclusión Constitucional) , sino en la Procura-

duría de los Derechos del Pueblo del Estado de Baja California 

Norte; L?n relación con cato diremos que el Pt·ocurüdor de lon D~ 

r~hos del Puel.Jlo, es completamente independiente del Goberna-

dor del Estado, su designaci6n 05 facultad cxcl1rniva de la C~m~ 

ra de Diputados Locdl. 

DEFENSOR DE LOS DERECl!OS UNIVERSITARIOS. 

Es swnamentc interesante y de especial a.tcnci6n el estudio 

de esta entidad en la Universidad Nacional Aut6noma de México.-

Recordemos que la creaci6n del Defensor de los Derechos Univer

sitarios, se debió a la propuesta elaborada por el Dr. Jorge 

Carpizo, ex Presidente de la c.N.D.H.: en ese entt;nces Rector -

de nuestra máxima Casa de Estudios y actual Procurador General_ 

de la RepGblica (4-Enero-1993). 

La intervención de Carpi~o para la adopc:i6n y adccunci6n -

de la Institución Ombudsman en M6xico se ha manifestado con ma-

yor intensidad en la figura Universitaria en comento y en la r~ 

ciente reforma (28 de Enero de 1992), en la cual se divide el -

artículo 102 en los apartados ll. y n de la constitución en el 

cual el apartado A contiene su redacción original sin cambio Dl_ 

guno y B que instituye al Ornbutlsman a través de la Comisión Na

cional de Derechos Humanos. 

En 1985, el rector de la UNAM, enviaba al pleno del Conse

jo Universitario la iniciativa del Estatuto de la Defensoría de 

los Derechos Universitarios: de su contenido se desprende que -
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la defensoría surge para garantizar el cumplimiento de los Der~ 

chos Universitarios que los mecanismos tradicionales establecí-

dos hasta ese momento, no habt.an podido satisfacer. Por su con-

dueto se busca que lo;.; univer~itar.ios· puedan hacer valer sus d!:_ 

rechos contra los actos de autoridades o <lcpendcnc~as de la un! 
1 

versidad, cuando ~stos concluyen dichas prcrrogutivns. A su - -

vez, la defensorra SC! proyecta como un órgano permanente que 

pone en conocimiento de las entidades competentes aquellas irr~ 

gularidadcs que lo sean informadas, para que el propio 6rgano -

infractor repare su falta, es decir, corrija su actitud. 

El 29 de Mayo del año mencionado, el H. Consejo Universit~ 

ria aprobó el Estatuto de la Ocfcnsor!a de los Derechos Univer-

sitarios. En su artículo lo. la define como "un órgano do cará~ 

ter independiente que tiene por finalidad esencial recibir rc-

clamaciones individuales de los estudiante5 y de los miembros -

del personal acad6mico de la UNAM, por la afectación de los de-

rechos que les otorga la lcgislaci6n universitaria: realizar 

las investigaciones necesarias, ya sea a petición da parte o de 

oficio y proponer en su caso, soluciones a las autoridades da -

la propia universidad". 

El Ombudsman de la UNl\M es nombrado por la Comisi6n de Le-

gislaci6n Universitaria del Consejo Universitario; de entre una 

terna elaborada por el rector. La Defensoría es un Ombudsman 

Parlamentario o del Legislativo, esto si consideramos que el 

Consejo Universitario funge como el órgano de legislación en la 

UNAM y el rector como el ejecutivo de la misma. En caso de que_ 

la designaci6n estuviese en mflnos del rector deberíamos consid2_ 
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rar al defensor como un Executive Ornbudsman. No obstante la in

tervenci6n del rector en la elaboración de la terna de cantlida

·tos al puesto, esto no modifica la naturaleza parlamentaria del 

defensor, porque la elección final, el· nombramiento corresponde 

a la Comisi6n. Asimiomo diremos que el Defensor de los Derechos 

Universitarios deberti. ser un jurista de prestigio y cumplir con 

los mismos requisitos que los miembros Ue la JunL.l du Gobierno. 

Su duración en el cargo es de cuatro años, con posibilidad de -

una reelección, la defensor!a se integra con un defensor y dos_ 

adjuntos, personal técnico y administrativo. 

Como para la muyor1a de los Omlrndsman, existe un catj,logo_ 

do prohibiciones o excluyentes de la cowpetencia de la defenso

ría, el defensor no puede conocer de los casos donde se reclame 

violaci6n o afectación proveniente ele: 

1). Derechos Objetivos; 

2) • Derechos laborales; 

3). Resoluciones disciplinarias; 

4). Evalunciones acad6micas de profc~rnres: comisiones dic

taminadoras, consejo interno o tl!cníco; 

5) • Aquellas violaciones que pueden impugnarse por otras -

vías. 

En cuanto al procedimiento podemos decir que se establece_ 

con base en los principios de inmcdiaci6n, concentraci6n y rnp! 

dez. A pesar de que la queja debe presentarse por escrito, se -

busca evitar en su mayoría cualquier formulismo. 

Finalmente dirernos·que el Defensor de los Derechos Univer

sitarios, rinde anualmente un informe de sus actividades que es · 
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dado a conocer póblicamente ante el Rector y el Consejo Univer

sitario. En dicho anuario puede incluir las recomendaciones per 

tinentcs encaminadas al pcr feccionamionto dt~ la lcgisl aci6t~ unl 

versitaria. En el reglamento se reafirma que la defensoría es -

un 6rgano independiente con pl~na libertad de acción respecto -

de cualquiur autoridad universitaria. 

Para que el Ombudcm~n MAxicano milnte11ga ~u prestigio, su -

autoridcld (uuctor.ttas) 1 tengu confiü.bilidad y ejerza su uctivi

dad ::;upcrvisora de la administr<J.::::ión públicu., es necesario la -

auto.nomía de la institución. Es imlispen::;.:i.blc que el Orabudsman_ 

de nuestro país, no sea designado por el Ejecutivo porque esto_ 

rompe con la cs~11c1n de Ja figura. El Prcsidc:1te de la RepGbli

ca debe participar como lo hace el rector de la UNJ\M en la el~~ 

ci6n del Defensor Universitario; dcb'..! corresponder .:i.l Ejecutivo 

Federal la formulación de la terna de aquellos candidatos tt oc~1. 

par el cargo de Ombudsman, pero la dcsignaci6n, el nombramiento 

de dicho servidor pGblico, tiene que ser una atribución exclusi 

va del Legislativo de nuestro país. 

Por todo esto, el Ombudsman Mexicano, el Presidente de l~_ 

Comisión Nacional de Derechos Uwnünos sigue siendo uno de los -

llamados Exccutivc Ombudsman, asimilándose m:is al Canciller de_ 

Justicia de Suecia que al Justitieombudsrnan; sin embargo por el 

procedimiento de designaci6n se queda en esa aproximación, cer

ca de ser un Justitieombudsman. 

PROPUESTA SOBRE EL OMBUDSMAN MEXICANO 

Cuando aquellos que hemos tenido la fortuna de brindar pü.E,. 

te de nuestras vidas a eso que llamamos derecho, continuamos 
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preguntSndonos ¿Qu~ es ol d~recho?, parece ser que nuestro an-

dar por las aulas universitarias mfis que aclararnos conceptos,

ha confundido nuestras mentes con un constante bombardeo de epi 

niones, teorías, o aspectos filosóficos tan amplios y diversos, 

que son imposiblcr. dP conciliar. 

Algunos por ignorancia y los dem5s por indiferencia, acep

tan el concepto tradicional que s6lo se ve en el Derecho a un -

conjunto de normas jur1dicas, esta apreciación es simplista y -

correcta a la vez, pues las normas jurídicas son Derecho, pero_ 

el Derecho no es s6lo eso, es decir un conjunto de normas jurí

dicas. 

En este sentido debemos entender que si bien el objetivo -

principal del Derecho es la regulación del mundo del ser, el d~ 

ber ser es primordial, pues de Gl se nutre su substancia y dcs

canoa la continua pcrfecci6n del ordenamiento jur1dico; si ign2 

ramos este enfoque, y desplazamos las expectativas sociales, 

culturales o econ6micas por considerarlas rnetajur1dica~, el es

pecialista el Derecho se vuelve arcaico. 

Aceptando la validez de la anterior premisa, el anSlisia_ 

que hemos efectuado sobre los Derechos Humanos, la Inatituci6n_ 

Ombudsman y la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, ha busca

do referirse a dos puntos de atenci6n del Derecho que en algu-

nos momentos se antojan antag6nicos, el ser y el deber ser. 

Con los datos alcanzadoa y para culminar este proceso de -

investigación; nos queda dar respueEta a la siguiente interro-

gante ¿C6mo debe ser la regulaci6n jur1dica del Ombudsman Mexi

cano?. Ofrecemos como aoluci6n a lo anterior, un planteamiento_ 
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que respeta la naturaleza parlamentaria del Justiti~ombudsman -

de Suecia, pero considera el sistema político de preeminencia -

presidencial y su influencia en la designación del titular de -

la institución defensora de los derechos humanos. Sin caer en -

la utopía, se trata du llegar a la pureza Uc la estructura de -

la figura sueca, específicamente en lo que toca al nombramiento 

de su titular el Just1ticombudsman Mexicano. 

Hemos comentado que una de las caractcrfsticas fundamenta

les de los Justiticombudsman, es la de ser designados por el P2 

der Legislativo. Esta particularidad reviste una especial impo~ 

tanela si rccorc.lamos que (!fl esencia esto distingue .:i.l ,Juatitie

ombudsman del Canciller de JuRticia Sueco. 

Considero que para un pafs como M~xico, donde la encarna-

ci6n del poder continúa prcvisliendo en la figura del Presiden

te de la RcpCiblica y poi: ende, el sistema presidencialista den2 

ta un claro desequilibrio en la división del ejercicio del po-

dcr, el procedimiento seguido para la designación del Om.budsman 

Mexicano requiere adecuarse a esta realidad política y a su vez 

no contravenir su naturaleza legislativa. 

Para desarrollar este punto, tenemos como ejemplo al Defe!!. 

sor de Derechos Universitarios. Recordemos que este ombudsman -

es designado por la Comisi6n de Legislaci6n Universitaria del -

Consejo Universitario de entre una terna de candidatos presenta 

dos por el rector de la máxima casa de cstuU.ios. 

Proponemos que el Ombudsman Mexicano sea designado 

por la Cámara de Diputados de entre unn. terna de -

tres candidatos que elabore el Presidente de la R~ 
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su resolución por concenso o por el voto favorable 

del setenta y cinco por ciento de los individuos -

que la integran. 
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Con la intervención del Ejecutivo Federal en la composi- -

ci6n de la ternfl de c.1ndj datan a ocupar el can_¡o ele Justitic....im

budsmnn, no se pi.-ctende que dicho fiervidor ptiblico :::;c.:i una ma-

rioneta del Presidr:nb~ de la HcpfüJ!ica, por lo contrario, nues

tro objetivo es garantizar su independencia, Cl Justiticombuds

man ·debc ser designado por el poder Lcgislutivo del Estado, 6s

te es un principio que se ha reiterado hasta el cansanci'..l ~:i M!l 

xico, dicho poder se deposita en un Congreso Gcnwr~l integrado_ 

por l;;is C."ímaras de Diputados y Senadoras; no obs t.ant1~, pJ nntca

rnos que la designilci6n del. Ombuclsman Mexicano sen una atribu- -

ci6n exclusiva de la Cámara de Diputados. 

Independientemente de lo anterior, por el prestigio que 

hasta el momento ha logrado y dado que la población idcnLifica_ 

con facilidad a este Servidor Público, creemos conveniente d0n9 

minar al Ombudsman Mexicano Presidente de la Comisi6n Nacional_ 

de Derechos Humanos, mantenienclo el organigrama de la Comisi6n. 

Con base en lo expuesto proponemos la adición de los ar- -

t!culos 73 fracción XXIV y 74 fracción III, ambos de la Consti

tuci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos para quedar co

mo sigue: 

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 

XXIV.- Para expedir las leyes orgánicas de la Contaduría -

Mayor y de la Comisión Nacional de Derechos Huma- -
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nos ••• 

Arttculo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de D! 

putadas: 

III.- Nombrar a los jefes y dem~s empleados de la Contad~ 

ría Mayor y designar al titular de la C.N.D.n. de -

una terna de tres candidatos integrada por el Pres! 

dento de la RepOblica •.• 

La Inatituci6n Ombudsman no debe sujetarse a los mecanis-

rnos tradicionales de dcsignaciCin enmarcados por el Derecho Mex! 

cano, estamos frente a una figura relativamente nueva que exige 

la modernidad del marco jurtdico. Si pretendemos alcanzar un 

grado superior en mntcria de salvaguarda y respeto a los dcre-

chos hwnanos tenemos que romper con viejas prScticas. 
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b) Ll\S FUNCIONES DEL OMBUDSMJIN Y SU RELACION CON LI\ RESPONSl\BI

LIDl\D DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

Según lo que hemos nc1lal,1do anteriormente, la actividad de 

las instituciones que est5n comprendidas dentro del concepto 

Ombudsman, está orientada .:i lograr una tutela r:'ipida y cxpedi-

ta, por medio de la concili.:tción y la recomcndaci6n de los dcr~ 

chas de los gobernados afcctetdos por la conducta de las autori

dades administrativas, por lo que 1;1 aplicnción directa o bien_ 

por medio de solicitud, de sancionefi o en casos cxtrcJllos, de e~ 

r:'ictcr penal, no entra como regla gonC!rul dentro de las funcio

nes directas de este organismo. Sin embargo, por mcclio de las -

invcstigucioncs que rcnlizan y el conocimiento que tienen de la 

situación general de la Administración Pública en el sector en 

el cual opera sus recomendaciones pueden servir de base muy im

portante a los organismos competentes para conocer y resolver -

sobre la responsabilidad de los servidores públicos. respccti- -

vos, para que puedan aplicar las sanciones correspondientes con 

mayor objetividad. 

En la lcgislaci6n mexicana se ha iniciado muy recientemen

te la introducción de instituciones similares al Ombudsman pero 

con la diferencia que por tratarse del régimen presidencial, ha 

predominado el criterio de que su designación y funciones 1 no -

estSn vinculnda5 con el orden legislativo, como ocurre en los -

paises de régimen parlamentario de acuerdo con el modelo escan

dinavo, sino que se le ha hecho depender del ejecutivo, aun - -

cuando con autonomia funciona·l, lo que no resulta extraño, pues 

este régimen adoptado por el ordenamiento francós, ya que el 
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M.édiatur es nombrado por el Gobierno, no obstante que el acceso 

de las reclamantes tienen que realizarse a trav6s de un miembro 

de la Asamblea Nacional del Senado. 

Por otra parte, otra característica del sistema rnexicano,

todavía incipiente es que se ha iniciado en el ámbito local, 

pues ademas de los intentos que se t1an efectuado en 1964 en el 

l ... yuntamiento d..-: ld Ciudud de Col1rn.:i., j' en la J,ey Org5nica Muni

cipal de la Entidad del mismo nur.:tire que no tuvieron aplicación 

práctica, ya que con mayor expcrienciu los citddos organismos -

se crearon muy r-ecient!;!mente, como es bien sabido, en J\go5to de 

19DB on el Estado de J\gu~scaliente~ y 0n este ~fio de 1989, en -

el Municipio de Qucr6taro, y en el fimbito federal, es decir en_ 

el ámbito del Distrito Federal, l.:i. instituci6n que no Obtitante 

su reciente establecimiento puede considerarse ya ~onsolida11a 

en la Procuraduría de la Protücci6n Ciud.:idana, lu que siguiendo 

la corriente que hemos sofialado co11 a11terioridad, que vinc~la,

as! sea de mancr.:i indirecta, a los Procuradores o Defensores du 

los ciudad~nos con la responsabilid.:id de las autoridadeG admi-

nistrativas, se introdujo e11 la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Aguascalicntcs, reformada por 

el decreto publicado el 14 de ~gasto de 1988. Como habíamos se

ñalado anteriormente la responsabilid¡:¡d que puede tener mayor -

eficacia en nuestro ordcn.:i.miento es la de carácter administrat.;_, 

vo, tanto en el ámbito federal como de las entidades federati-

vas, de acuerdo con las bases generales del artículo 109 de la 

Carta Federal y en e~ta materia el artículo 58 de la citada ley 

de Aguascalientcs dispone que el procedimiento de responsabili-
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dad administrativo por incumplimiento de las obligaciones de 

los servidores pQblicos podrtí iniciarse indistintamente ante la 

autoridad jer~rquica superior o el Procnrildor de Protecci6n Ci,!! 

dadana, por medio de un procedimiento· de inventigación (lexi- -

ble, informal y breve, que concluye cuando se truta del supe- -

rior jerárquico de la autoridad contr~'l la cun] se presenta la -

rcclamaci6n, con unu rcsoluci6n imperativa, que en su caHo, im-

pondrá las sancionnn que correoponda. 

La rccomcndaci6n del Procurador de Protecci6n Ciudadana 

del Estado de Aguascalicntos, puede consistir, en la petjci6n -

al superiQr jer&rquico compctonte que van desde la aplicaci6n -

al infractor de medidas disciplinarias; apercibimiento, sugcreg 

cias de modificación a los procedimientos adminsitrativos ina--

propiados, el resarcimiento a los afectados por los daños y peE 

juicios causados o cualesquiera otra recomendac~6n legal que 

contribuya a mejorar lá. relación entre gobernantes y gobernados. 

Para concluir con este pequeño trabajo diremos que estamos 

muy lejos de la3 reglas, generales que a este respecto señala -

el nrt!culo 106 p~rrafo II de la Constituci6n Española de 1978, 

en la cual se dispone "Los particulares, en los tér~ninos esta--

blecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizadoa por to

da lesi6n que sufra en cualquiera de sus bienes y derechos, sa! 

vo los casos de fuerza mayor, siempre que la lesi6n sea conse-

cuencia del funcionamiento de los servidores pGblicos 11
• (39) 

(39) Op. cit. Pligs. 219-223. 
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C O M E N T A R I O 

Podr!amos criticar la adecuaci6n tlc la Institución Ombuds

man en M€xico, pero es importante destacar que la Comisión ?la--

cional de Derechos Humanos ha sido un gran avance en la legiti

midad y legalidad de las Instituciones en nuestro pa1R. Se ha -

logrado a trav(Ss de (lista una limitación <i los abusos de autori

dad. El Gobierno hoy por hoy cuida fundamentar debidamente aqu~ 

llos actos de autoridad qu=.pudiesen llegar a transgredir los Af:. 
rechos del individuo y esto se materializa en una mayor justi-

cia para el gobernado. 
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CONCLUSIONES 

1. - Los Derechos lhunanos en el marco jurídico internacio-

nal han cobrado una importancia P.qpecial en los tll timos tiempos, 

no obstante, que son los inherentes al individuo y que han axi~ 

tido y han sido reconocidos dc.sde tiempos inmemorables .. Han si

do objeto de estudio inlernacional, se encuentran expresados en 
trc otros la Dcclaraci6n Universal de Derechos Humanos de 

1948 e internacionalmente son reconocidos en tratados y conve-

nios uniVernalcs. 

2.- Los Derechos Humanos ~o integran por un conjunto de 

prerrogativas civiles, poltticas y sociales universalmente aceE 

tadas, que son inherentes a la personü ftsica dotada de person~ 

lid.:i.d jur!dica, cuyo respeto y salvaguarda se basa en el rccon2 

cimiento de la dignidad Uel hombre y en la superioridad que el_ 

Estado de Derecho ha demostrado tener sobre el poder para la 

convivencia humana civilizada. 

J.- La Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexica

nos, establece al numerar únicamente en sus veintinueve artícu

los lo que son las Garantías Individua.les, considerando qU'.! - -

cualquier'otro derecho contemplado a favor del individuo, en 

otra parte del texto constitucional como lo es el caao por eje~ 

plo del articulo 123 quedaría excluido de este rubrq. Con esto_ 

quiero decir que este artículo está fuera del capitulo de gara!! 

t!as individuales y sin embargo considerados por las Institucig 

nes Internacionales como Derechos IJwnanos. 

4.- En M6xico son reconocidos y expresados en la constitu

ci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos y han sido consi-
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deradas en anteriores ordenamientos Constitucionales; se han 

contemplado como garant!as individuales y sin embargo la conot~ 

ci6n de garantta individual es en lo especifico ya que el t~rm! 

no de Derechos Humanos on realidad contempla. un marco de mayor_ 

alcance. 

5. - En nuestro pa1:f; y en base a lo arriba señalado podemos 

decir que las garantí.as individuales son limitativas ya qua ac

túan s6lo dentro tl.L• un Estado y su contenido regula la conducta 

del individuo ~grupo de individuos. La Garantta Individual 11~ 

mada tambi6n Garantía Constitucional es un instrumento legal 

que sirve para la protecci6n clo los Derechos Humanos y loa oor~ 

chas Humanos son aquellos que van mSs i\llti. de las fronteran de 

un país, sin importar raza, 6cxo y religi6n. 

6.- La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos ea considera

da como un 6rgano responsable de promover y vigilar el cwnpli-

miento de la Política Nacional en materia de renpeto y defensa_ 

de los Derechos Humanos. En México no es la primera vez que 

existe un 6rgano de esta naturaleza ya que en nuestro pa!s pro

cedieron a este organismo La Procuradur!a de los Pobres 1847, -

La Procuradur!a Federal del Consumidor 1975, La Procuraduría de 

Vecinos entre otras pero todas estas siempre con el 1nismo obje

tivo la salvaguarda de los Derechos Humanos. Importante ea seil!!, 

lar que el ejecutivo se inspira en la instituci6n Sueca para 

crear a la citada C"Omisi6n y equivocadamente el ex Presidente -

de la C.N. O. H. ha ,"\tribuido al Presidente de la Repilblica la i.!l 

clusi6n de la Institución Sueca en el sistema jurídico mexica-

no, lo que es falso, ya que como se mencion6 anteriormente el -



131 

Estado de Colima ya habia adoptado al figura. 

7.- La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos es un organi~ 

mo descentralizado del Poder Ejecutivo con autonom!a y patrimo-

nio propio y su función cstribu en la observancia irrestricta -

de la ley, su marco jurfdico es muy limitado, preciso y la pro-

pia ley de la C.N.D.11. la sefiala, no tieno la capacidad jurtdi-

ca de cambiar o modificar aquellos actos de autoridad que lesi~ 

nen los intereses del particular; pero si bien la de recomendar 

sanciones a aquellas autoridades que incurran o violen lo.a der.2 

chas de todo individuo. 

9.- Le. C.N.D.H. interviene a petición de parte o de ofi- -

cio, pero lo más importante e~ que el acceso del particular a -

~eta ce de modo directo y sin mediar formalidades para la subs

tanciaci6n de un proceso de queja ante 6sta. 

9.- Dicha institución expide una rccomcndaci6n después de 

haber llegado a la conclusión de que es competente pa~a conocer 

la queja planteada; de que ha seguido el procedimiento que para 

tales casos señala el reglamento interno en el cual se encuen--

tra previsto un periodo de invcstigaic6n y valoraci6n de prue-

bas, ea decir despu6s de que se han desahogado todas las etapas 

de procedimiento y concluye que lo conducente son las recornend~ 

clones específicao que se desprenden del expediente reapectivo. 

En consecuencia, no resulta admisible que un~ vez expedida una_ 

recomendaci6n, la Comisión Nacional participe con la autoridad_ 

a quien se le dirigi6 la misma, formando una comisi6n adminis-

trativa o interviniendo en una Averiguación Previa dobre el co~ 

~~nido de su recomendaci6n. 
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A la autoridad que reeibe Ja rccomendaci6n, le corresponde 

jurídicamente realizar invcstigacione~ del caso para responder_ 

a la Comisi6n si atiende o no la recomend.:icj6n. 

Una vez expedida la recomondació!'l, lu competencia de la C~ 

misi6n consiste en dar seg11imiento y verificnr c¡uc ella se ha -

cumplido en forma cabdl. En ningún tiene compAtencia para_ 

intervenir con la autor1Liad involucrad.i en ~':-ia nueva o segunda_ 

investigación, lo que convertiría en coadyuvante de la ~1utori-

dad a la que se dirigió esa rccomendaci6n, lo ct:al es aJeno a -

sus fines y se desvirtuaría su ~apacidad y actuación como -

Orobudsman~ 

!O.- Aun cuando la C.N.0.11. tlotienc autoridad ni ejerce un 

carácter coercitivo en contra de autoridad alguna cuenta de - -

acuerdo con su marco jur1dico con la facultad de emitir recomcrr 

dacioncs a las autoridades superiores jerErquicas (Procurador -

General de la RepGblica y Gobernadores de los Estados) que san

cionen aquellas conductas irregulares e ilícitas en que incu- -

rran l.:J.:. autoridad.es en el cumplimiento de sus funciones y que_ 

van desde sanciones disciplinarias hasta el ejercicio de la ac

ci6n penal. Importante es destacar que estas recomendaciones 

nQn cuando no tienen car[\ctcr de obligatorias para con la auto

ridad a las que van dirigida!J, se apoye en otras cosas, como en 

la publicidad para Ger acatddas. 

11.- Dicha Jnstituci6n en nuestro país cuenta con un Pres! 

dente el cual es nombrado por el Presidente de la RepOblica y -

ol cual deber~ de cumplir con ciertos requisitos obscrvtindose -

al hacer este trabajo que el Reglamento Interno en relación con 



133 

la Ley de la Institución es omisa a lo concerniente y a las cu~ 

lidades subjetiva~ que debe reunir el •ritular ele la Comisi6n. 

12.- Como ya se mencionó en el punto anterior la C.N.D.H. / 

es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y pa

trimonio propio y la cual tiene 1•or objeto la protccci6n, promo 

ci6n, observancia y divulgación de los Derechos Humanos, pene a 

todo esto encontJ~amo~1 que dicha comisión tambiGn tiene aus lin'.i 

taciones y la ley de la misma coritcrapla en su articulo 7o. los 

asuntos en los cuales no podrá conocer siendo üstos: a) Asuntos 

electoralca, b) Asuntos jurisdiccionales y e) Asuntos labora- -

les .. Aclarando que en asuntos jurisdiccionales salvo los de c..:t

rá.ctcr federal cuando dichos aclos u omisiones tengan carácter_ 

administrativo. La C.N.D.H. podrá conocer siempre y cuando se -

trate de cuestiones de forma y no de fondo. 

13.- Las limitaciones de la c.N.D.H. son importantes desde 

el punto de vista, de que a diferencia de los organismos inter

nacionales sobre Derechos Humanos éstd ni siquiera tiene facul

tades para la defensa de los derechos políticos fundamental~~ -

del individuo. Es posible justificar la limitaci6n en el marco_ 

laboral argumentando duplicidad de funciones, en el rnari.:o juri.!! 

diccional justificfindolo en la autonomta del poder judicial, 

pero en cuestiones electorales es inminente que aun existiendo_ 

en nuestro pais un Tribunal Federal .Electoral, no se le de fa-

cultades a la Comisi6n para conocer de este tipo de asuntos. 

14.- Del estudio de nuestro tema podemos destacar que la -

C .. N.D.U. mal 1lamada Orr.budsman en poco se asimila a esta figura 

Sueca, ya qúe difiere mucho desde su marco de creación hdsta 
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sus propias limit~ciones. En nuestro país considero aun con to

das sus deficiencias la C.N.D.11. ha conseguido dar un marco de 

legitimidad al 5istema Jurídico Nacional. 

15.- La figura Ombudsman, palilbra sueca que significa rc-

prescntantc, empcz6 u divulgarse en la primera posguerra en los 

restantes paír;es escandinavos (Dinamarca, Noruega, Pinlandia),

después de haber permanecido en forma oscura en la Legislaci6n_ 

sueca a partir de 1809, y al terminar la Segunda Guerra Mun

dial, se advierte su influencia en los m~s diversos ordenamien

tos,· de una manera crecicntementc acelerada, a tal grado de que 

se ha podido clasificar sin exageraci6n como "institución uní-

versalº. 

16.- El Ombudsman cuya dcnominaci6n ya se ha consagrado on 

numerosas legislaciones, o bien en la doctrina y la jurisprudc!!. 

cia, no obstante los nombres que se le han dado, en varios ord_!! 

namientos podemos decir que la palabra sueca "ombud" se traduce 

como una persona encargada de fungir como vocero o reprcsr:mtan

tc de otra, as! pues podemon decir que la palabra suecn Ombuds

man en su traducción al espaiiol significa persona que da trlími

te o tramita. Esto implica una Institución que llena una necea_! 

dad ineludible, en virtud do la carencia de instrumentos cfect,! 

vos de tutela de los dcn?chos e intereses legitimas de los admJ:. 

nistrados, ya que significa la posibilidad para estos últimos -

de acudir a funcionarios que pueden recibir directa o indirect~ 

mente sus reclamaciones sin necesidad de formalidades procesa-

les; funcionario:J fñcultados para realizar investigncioncs inm~ 

diatas, que len permite formular recomenUauiones para solucio--
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nar en formü r§pida y sin gastos excesivos para los interesa- -

dos, los problemas constantes que afectan cotidianamente a los_ 

gobernados {semejanza con la C.N.D.11.) 

17 .- Una de las atribucio11es del- Ombuctsman es señalar loa_ 

errores y dc(icicncias que observen en la actividad administra

tiva o incluso en los ordenamientos en las cuales se apoya, pa

ra seguir las modificaciones que permitan corregir Lnles vi

cios, lo que se ha traducido en el mejorami~nto constante en 

este amplísimo sector incluyendo la tendencia a humanizar las -

siempre dif 1ciles relaciones entre la administración y los go-

bernados. 

18.- De este examen panorSmico podemos destacar en forma -

muy sint~tica, que el modelo escandinavo, en términos gencralca 

puede calificarse como un Comisionado Parlamentario ya que es -

designado por el Organo Legislativo, ante el cual responde y d~ 

be rendir informes, pero con autonom1a respecto del mismo, en -

cuanto posee estabilidad y adcm~s no recibe del mismo instruc-

ciones especificas sino exclusivamente de carácter general; pe

ro se caracteriza además por el ~cceso directo de los afectados 

con la posibilidad de realizar de oficio las investigaciones de 

la actividad ad~inistrativa. 

19.- El Ombudsman es por naturaleza independiente, consid.!:. 

ranUo que en ello se basa la esencia de la Institución; tiene -

una naturaleza apolítica ya que no portenece a la administra-

ci6n y asimismo no conducir ni dirigir ningGn asunto de un Es

tado, debe ner de f:i.cil acceso con una cornunicaci6n simple y 

llana entre el quejoso y la Institución con un procedimiento 



136 

comprensible y sin tantos formuli6mos, y por Ultimo con una 

qran publicidad ya que esto significa que los ciudadanos conoz-

can esta Instituci6n ya sea a trav6s de los modios de comunica

ci6n o de publicaciones con el fin no·s6lo de resp41aar sus re

comendaciones sino para informar a la sociedad sobre los modos_ 

de acercarse a ella, los casos que son de su competencia y en -

e:r. pilra que el pGblico sepa que existe una Instituci6n que pro-

tege sus Derechos Humanos (otra semejanza con la C.N.D.U.). 

20.- Con este tr~bajo nos pudimos dar cuenta que a pesar -

de que la C.N.D.11. tiene limitaciones, que hay asuntos en los -

que 6stn no puede intervenir, que sólo debe dar recomendacio- -

nes¡ consideró que con todas estas deficiencias ha cumplido ha!, 

ta el momento con nu objetivo: la prornoci6n, divulgación, obse!'.. 

vancia, y sobre todo la defensa de los DERECHOS HUMANOS, sin i!!! 

port.ar posición econ6mica, raza, sexo, color y religión y en lo 

general su difusión ya que es conveniente a los intereses del -

gobernado y en un futuro a travás del perfeccionamiento de la -

misma puedé llegar a ser una baeti6n de legalidad en nuestro 

sistema jurtdico mexicano. 
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